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 Enrique Florescano, Precios del ma?z y crisis agr?colas en
 M?xico (1708-1810). M?xico, El Colegio de M?xico, 1969,
 256 pp.

 Dos a?os atr?s, Enrique Florescano puso t?rmino a una in
 vestigaci?n al parecer intensa, en distintos archivos de la ciudad
 de M?xico; con generosidad desusual, los archivos le permitieron
 reconstruir casi totalmente los precios del ma?z en el siglo xv?n
 novohispano.

 En el curso de ese acopio, Florescano trab? contacto directo
 con m?todos y aplicadores de la moderna historiograf?a francesa:
 profesores de la Ecole Practique de Hautes Etudes de la Sorbona,
 a cuyas indicaciones personales y acad?micas, debe la conversi?n
 de su "desordenada serie de precios, en un instrumento rigu
 roso de an?lisis hist?rico".1

 La s?ntesis de esos encuentros y combinaciones, es un libro:
 Precios del Ma?z y Crisis Agr?colas en M?xico (1708-1810). En
 sayo sobre el movimiento de los precios y sus consecuencias eco
 n?micas y sociales, o sea, "un intento de contemplar el si
 glo xv?n mexicano al trav?s de las coyunturas de los precios del
 producto agr?cola m?s importante de la ?poca".2 Conviene re
 cordar el origen del inter?s de Florescano en el problema del

 ma?z, porque en ese mismo origen est?n insinuados el prop?sito
 y la direcci?n de todo el trabajo. Los vaivenes de los precios, nos
 dice, aparecen en los archivos acompa?ados de accidentes terri
 bles, la calamidad en m?ltiples versiones: "hambres devoradoras",
 "decadencia del comercio", "emigraci?n masiva de cientos de des
 ocupados hacia las zonas menos castigadas por la carest?a y el
 hambre"; "aumento de la vagancia, la mendicidad y el crimen",
 "desarticulaci?n de las estructuras del campo", "tensi?n social en
 la ciudad", etc.

 Los precios ven?an a expresar, en la frialdad de los n?meros,
 el ardiente trasfondo de una sociedad peri?dicamente convulsio
 nada; as?, el horizonte vivo de esos registros estaba m?s all? de
 los registros mismos; sistematizar esas listas de precios y organi
 zados de modo que pudieran "informar" objetivamente del resto,
 result? imprescindible.

 i Pr?logo, p. XVI.
 2 P. XVII.
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 Los cientos de miles de datos que integran una serie de
 precios son apenas los instrumentos primarios... s?lo permi
 ten medir, interpretar y conocer un n?mero importante, pero
 restringido de fen?menos... La demograf?a hist?rica, la his
 toria de la producci?n... del comercio, y el estudio de otros
 fen?menos que pueden ser cuantificados ser?n ... los comple
 mentos indispensables de la historia de los precios, la base
 que permitir? una historia econ?mica rigurosa, una nueva
 interpretaci?n de la historia de M?xico. Si el punto de par
 tida es limitado, como ocurre con todas las especialidades, la
 meta final no puede ser otra que la historia total, la Historia,
 sin adjetivos.3

 La historia econ?mica empero, dice Florescano, tiene su arran
 que sistem?tico en M?xico hacia 1930, y los t?tulos aparecidos de
 entonces a 1965, identifican obras que, de una manera general,
 "siguen el curso trazado por las indagaciones cl?sicas sobre la vida
 econ?mica de un pa?s".4 En consecuencia, las nuevas disciplinas
 que complementan a la historia de los precios, y que permitir?n
 armar una versi?n "nueva, din?mica y cuantitativa", de la his
 toria de M?xico, est?n a?n por desarrollarse en nuestro medio;
 el orden de su experiencia y el de su tradici?n es raqu?tico;
 todo el camino est? por recorrer.

 Es natural entonces que una investigaci?n como esta, que se
 aventura de lleno en el nuevo enfoque, tenga el signo ?y el as
 pecto? de una obra inicial y, en ese sentido, "ejemplarizante";
 es decir, que aborde el doble problema de desentra?ar su objeto
 de estudio y de justificarse a s? misma, de situarse como un pun
 to de partida.

 Lo anterior explica una de las dificultades relevantes que la
 obra opone al lector: su estructura. A diferencia de otros investi
 gadores, Florescano pone al descubierto, exhaustivamente, la ma
 teria que por lo general queda en el gabinete: su m?todo y su
 bagaje te?rico; dos de las tres partes del estudio versan sobre
 cuestiones metodol?gicas.

 En raz?n de la ausencia de estudios sistem?ticos sobre los pre
 cios en M?xico, la primera parte del ensayo se dedica

 ... al examen, sin duda excesivo, de las fuentes, los m?to
 dos y los procedimientos utilizados en los trabajos anteriores

 3 P. 36.
 4 P. 6.
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 y a se?alar una serie de reglas elementales que pueden con
 tribuir al mejor desarrollo de una historia de las fluctuaciones
 econ?micas de M?xico.5

 La segunda presenta la cr?tica de las fuentes utilizadas en el
 estudio y ofrece una breve rese?a de la fundaci?n y finalidades
 del p?sito y la alh?ndiga; caracteriza los precios contenidos en
 sus libros de cuentas y aclara la forma como se presentan en los
 ap?ndices.6

 La tercera entra propiamente en el tema de la investigaci?n
 y est? compuesta por los an?lisis de los tres movimientos b?sicos
 de los precios (estacional, c?clico y de larga duraci?n), registra
 dos en las series del siglo xv?n. Hasta el principio de la ?ltima
 parte, la calamidad ?esa mancuerna tr?gica de las alzas y bajas
 del precio del grano?, ha sido olvidada; la explicaci?n del m?
 todo y la teor?a de la historia cuantitativa, le roba aun algunas
 p?ginas de la tercera parte.

 Este largo "desnudar" la investigaci?n, se sucede en un espa
 cio que abarca poco m?s de un tercio del libro. Ricas sin embargo
 en sugerencias y se?alamientos, esas p?ginas parecen mirar m?s
 hacia las posibilidades del nuevo enfoque, que hacia el objeto
 propio de la investigaci?n; valen, en t?rminos generales, como
 un muestrario de lo que se ha hecho, de lo que se podr?a hacer,
 de lo utilizable y lo a?n por utilizar.

 El rostro vivo y sucio de la crisis de los precios, la calamidad,
 empieza a asomar s?lo en el cap?tulo octavo, dedicado al movi
 miento estacional. Florescano subraya las diversas tendencias t?
 picas de la curva estacional, en distintos a?os: movimiento suave

 s Pr?l. p. XVIII.
 6 La investigaci?n incluye al final cuatro ap?ndices. I. Precios del

 Ma?z delgado de los Libros de cuenta de P?sito y Alh?ndiga. II. Precios
 del ma?z ancho, inferior y picado de los libros de cuenta de p?sito y
 alh?ndiga. III. Fanegas de ma?z vendidas mensualmente en la alh?ndiga
 de M?xico (a?os de crisis y de buenas cosechas). IV. Medias mensua
 les, medias anuales y n?meros ?ndices de la serie de precios del ma?z
 1721-1813. En especial los primeros dos ap?ndices son la reproducci?n
 estricta de los precios consignados en los libros, simplemente agrupados
 en cuadros. De esta forma, el especialista puede no s?lo comprobar las
 operaciones que se realizan sobre los precios despu?s para obtener ?n
 dices, promedios, etc., sino tambi?n, y fundamentalmente, puede servirse
 de la serie de precios y abreviar considerablemente su trabajo.
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 (a?os de buenas cosechas, con alzas y bajas d?biles) ; movimiento
 alterado por alzas de primavera (retraso de las lluvias que in
 duc?a a la conservaci?n del grano disponible, previendo mala
 cosecha), movimiento orientado a la baja y movimiento orientado
 a la alza (cuando la interferencia de la curva decenal c?clica
 fuerza las tendencias naturales del ciclo estacional, bien haci?n
 dolas bajar ?con dificultad?, bien induci?ndolas a la alza ?ver
 tiginosamente?) .

 Las fluctuaciones de los precios y de las ventas dentro de la
 curva estacional, enfrentan a Florescano con la primera paradoja:

 A?os de cosechas abundantes significan en M?xico, como
 en todas partes, a?os de precios bajos... Pero al contrario de
 lo que ocurre en otras partes, la abundancia y los precios
 bajos no provocan aumento en las ventas de ma?z en la alh?n
 diga de la Ciudad de M?xico, sino al contrario, una reducci?n.7

 La paradoja oculta un fen?meno estructural: las relaciones de
 los peque?os agricultores, "pegujaleros" y arrendatarios con las
 haciendas, y de ambos con la oferta y la demanda del grano. En
 la curva anual del movimiento estacional, el asunto se refleja en
 su din?mica, se?alando las relaciones alternativas de cada clase
 de productor con el mercado. As?, al t?rmino de la cosecha los
 precios son por lo general bajos, porque el grano abunda; los
 peque?os agricultores llevan su producci?n a la alh?ndiga; el au
 toconsumo disminuye la demanda, los precios bajan. Los grandes
 productores, por su parte, reservan sus granos y esperan las ?po
 cas de escasez relativa o absoluta; cuando el grano disponible en
 el mercado y el de autoconsumo se han agotado, la demanda tien
 de a subir, junto con los precios; entonces env?an sus granos a la
 alh?ndiga y ?sta registra abundancia de mercanc?a y precios altos;
 los peque?os productores que la surt?an en los meses inmediatos
 posteriores a la cosecha, han agotado sus reservas. Para ellos, como
 consecuencia de la poca demanda, los precios de venta, y las ga
 nancias fueron bajos; los precios de consumo, ahora, son altos.

 Cuando el ma?z falta y aumentan los precios y el consumo,
 entonces se abren las trojes de las grandes haciendas y el ma?z
 comienza a llegar a la ciudad, m?s r?pido si los precios son
 altos, lentamente si el alza es gradual. Tal es el juego terrible

 7 P. 89.
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 de la oferta, la demanda y el consumo de ma?z en los a?os de
 buenas y malas cosechas.8

 Las fluctuaciones se acent?an con una regularidad casi mec?
 nica en ciertos per?odos del a?o, en relaci?n con la proximidad
 de la cosecha (que suscita esperanzas), la disminuci?n de la ofer
 ta (unos meses despu?s de la cosecha), y con la calidad de la
 cosecha del a?o. Este traj?n entre "pegujaleros" y arrendatarios
 con las haciendas, parece origen de una pugna que hacia fines
 del siglo se habr? inclinado favorablemente a los hacendados,
 quienes, a fin de asegurar su m?s claro dominio sobre la oferta,
 habr?n absorbido a "pegujaleros" y arrendatarios.

 El movimiento c?clico (cuasi decenal: 9.4 a?os-cosecha en pro
 medio por ciclo) es la materia de los dos siguientes cap?tulos.

 ...en los dos primeros ciclos de los 10 que entre 1720 y
 1814 padecieron los habitantes de la ciudad de M?xico, los
 precios aumentaron 64 y 77 por ciento con relaci?n a los pre
 cios mensuales m?s bajos del ciclo considerado. Ser?n estas las
 fluctuaciones m?s d?biles de todo el per?odo. En los a?os si
 guientes la tempestad c?clica adquiere una violencia extrema.
 En los seis ciclos siguientes, que a veces no sobrepasan los 10
 a?os de duraci?n, los precios aumentan m?s del 100 por cien
 to; entre 1766 y 1788 esta proporci?n llega a ser de 213 por
 ciento; y entre 1785 y 1792, de 380 por ciento.9

 La comparaci?n de la gr?fica del ma?z en M?xico, con la del
 trigo en Francia, y con la global de Europa, as? como la coinci
 dencia entre ellas, se ofrece en el libro como una especie de veri
 ficaci?n parcial a la teor?a que encuentra en los cambios mete
 orol?gicos ?antes que en los sociales o en los pol?ticos? la causa
 de los deterioros o auges agr?colas de las sociedades preindustria
 les. Si el impacto de las crisis parece m?s dram?tico, y menos
 controlado en la Nueva Espa?a, ello se debe a que sus estructuras
 sociales son menos flexibles y m?s fr?giles que sus contempor?
 neas francesas.

 A partir del an?lisis de los ciclos, Florescano atiende, en el
 excelente cap?tulo X, las diversas facetas de la calamidad social.
 En lo econ?mico: alza inaudita del costo de la vida, desempleo,

 s P. 92.
 9 P. 139.
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 acentuaci?n de las diferencias econ?micas para las mayor?as de la
 ciudad; saqueo de las pocas reservas del grano en el campo, como
 efecto de la pol?tica alimenticia colonial; mortandad del ganado
 y carest?a subsecuente de carne; paro en las minas y emigraci?n
 de los trabajadores; paro en los obrajes (ca?da brutal de la de
 manda) y, por lo tanto, decadencia del comercio. Las crisis sacan
 a flor de piel las deformidades estructurales de la econom?a novo
 hispana: regionalizaci?n de los mercados, concentraci?n del in
 greso, falta de empleos, inestabilidad laboral, f?cil tr?nsito de un
 estado productivo a uno de mendicidad forzosa.

 Socialmente, las repercusiones de la crisis parecen multiplicar
 se: vagancia y mendicidad en la ciudad como consecuencia del
 desempleo y la emigrai?n rural; frecuentes irrupciones de epide
 mias, por el hambre, la desnutrici?n y el hacinamiento; aumento
 del bandolerismo y la criminalidad.

 Florescano superpone a las gr?ficas de las crisis agr?colas, las
 relativas a epidemias y a la criminalidad. La carest?a, mediada
 por el malestar social, obra el efecto de una multiplicaci?n exor
 bitante ?coincidente con la crisis? del ?ltimo aspecto. La fre
 cuencia con que epidemias y actos delictivos inciden en los mo
 mentos culminantes de los ciclos, obliga a suponer entre ambas
 variables una reciprocidad indiscutible.

 Pese a que estos an?lisis constituyen, en boca de su autor
 "apenas un anticipo, demasiado general, de estudios monogr?ficos
 m?s completos", el esbozo deja sospechar una notable riqueza en
 el m?todo, sobre todo, si, como Florescano ha afirmado en otro
 lugar, el ?nico sentido pleno de la historia econ?mica, es pasar
 a ser lo que debe ser siempre: historia social.10

 Las posibilidades de una indagaci?n sobre estas bases para la
 esfera pol?tica, aparecen tambi?n en el cap?tulo X. Dignas de re
 flexi?n y de estudio cuidadosos son las sugerencias que Flores
 cano obtiene del an?lisis de las crisis en relaci?n con el aconte
 cimiento pol?tico magno que prepara el xvm: la insurrecci?n in
 dependiente.

 Una generaci?n que habr?a de jugar un papel decisivo en
 la revoluci?n de independencia, vivi? los d?as terribles del

 10 E. Florescano, Perspectivas de la Historia Econ?mica en M?xico.
 Ponencia a la III Reuni?n de Historiadores Mexicanos y Norteamerica
 nos, Oaxtepec, noviembre 1969, p. 32.
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 "a?o del hambre'" (1785-1786) y particip? activamente en las
 grandes campa?as que lo combatieron. Todo el bajo clero del
 obispado de Morelia, los curas y sacerdotes de los pueblos m?s
 pobres y alejados, y entre ellos el cura Hidalgo, practicaron
 la "Teolog?a Pol?tico-caritativa" que Fray Antonio de San Mi
 guel recomendaba en sus numerosas pastorales y "cartas cor
 dilleras".11

 En la campa?a estimulada por la gran crisis de 1785, el bajo
 clero que inspir? Antonio de San Miguel, visit? las aldeas y ha
 bl? con la gente del campo, intercedi? ante los hacendados, re
 parti? bienes de diversa ?ndole entre "pegujaleros" y arrendado
 res, rindi? detallados informes sobre el estado de las cosechas y
 las condiciones de quienes las sembraban, estrech? lazos con esos
 hombres y adquiri? una conciencia m?s despierta y sensible para
 los problemas concretos de la sociedad rural. Como lo se?ala Flo
 rescano, "no es por un azar que el obispado de Michoac?n fuera

 m?s tarde uno de los principales centros de insurrecci?n".12
 Las crisis posteriores al a?o de 1785, abonan el germen cr?tico

 en estas conciencias y lo incuban en otras; ya que por otra parte,
 registran los precios medios c?clicos m?s altos. A las sequ?as de
 1808 y 1809, sucede la gran crisis de 1810-1811. Y as?, como si la
 coincidencia escondiera una ley de dimensiones misteriosas e in
 flexibles, "la revoluci?n de independencia, como la revoluci?n
 francesa, estalla en medio de una tempestad de altos precios".13

 El an?lisis de la gr?fica en su movimiento de larga duraci?n
 (cap?tulo XI) muestra, entre otras cosas, el decurso de la pugna

 constatada en la curva estacional entre peque?os y grandes pro
 ductores, y el triunfo de los segundos. Este triunfo es lo que ex
 presa, en t?rminos generales, el vuelo cada vez m?s alto y m?s
 torturado de los ?ltimos ciclos de alzas de precio.

 Casi cincuenta a?os tardan las haciendas en "resolver" sus dos
 graves problemas de supervivencia: la regionalizaci?n ?restric
 ci?n? de los mercados y el derrumbe de los precios ocasionado
 por el concurso de la producci?n del peque?o propietario. El
 primer problema fue "resuelto" simple y directa, aunque penosa
 mente: disolviendo el primero.

 ii E. Florescano, Precios del ma?z y crisis..., p. 76.
 12 ?dem., p. 176.
 13 ?dem., p. 179.
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 Al comprar o apoderarse por otros medios de las tierras
 del ind?gena y del peque?o agricultor, los grandes propieta
 rios obten?an por lo menos tres beneficios importantes. Pri
 mero: reduc?an la producci?n y, por tanto, la oferta de grano
 barato. Segundo: consegu?an mano de obra para sus hacien
 das. Tercero: incrementaban la demanda, pues los ind?genas
 que no se alquilaban como peones, aflu?an a la ciudad aumen
 tando el n?mero de consumidores.14

 Este acaparamiento determin? en buena medida el fracaso de
 la pol?tica de subsistencias canalizada al trav?s del p?sito y la
 alh?ndiga. Tales instituciones sobreviv?an en virtud de una es
 pecie de impuesto (medio real) cobrado a cada carga de ma?z
 que ingresara en la alh?ndiga para su venta. En cuanto las car
 gas de ma?z fueran restringidas, el fondo econ?mico de ambas
 instituciones descend?a; pero una vez desplazado el peque?o agri
 cultor, la cantidad de ma?z negociable en la alh?ndiga quedaba
 a decisi?n de las haciendas.

 La base econ?mica de las instituciones dedicadas a comba
 tir la "tiran?a de los agricultores" quedaba en manos de estos,
 pues con s?lo negarse a llevar sus granos a la alh?ndiga com
 promet?an su estabilidad econ?mica y reduc?an los fondos del
 p?sito para la compra de ma?ces. Y eso fue lo que hicieron.15

 Esta negativa, m?s una recuperaci?n demogr?fica que levant?
 la demanda hacia fines del siglo xvm, son los dos factores prin
 cipales, nos dice Florescano, del alza de precios que antecede a la
 revoluci?n de independencia.

 La negativa de los grandes agricultores, sin embargo, no im
 plica que renunciaran a vender su grano en la ciudad. En 1795
 las aduanas de esta registraron la entrada de m?s de 160 000
 fanegas; la alh?ndiga sin embargo s?lo registr? 67 904 fanegas.
 El dato obliga a preguntarse por la representatividad real de los
 precios apuntados en los libros de cuentas de la alh?ndiga para
 ese a?o y similares, y permite suponer que fuera de la institu
 ci?n, la venta debi? realizarse a un precio m?s alto. El alza efec
 tiva fue, probablemente, en estos casos, m?s pronunciada que la
 anotada en los libros de cuentas.

 14 ?dem. p. 188.
 is ?dem., p. 191.
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 Las consecuencias de esta alza en la sociedad colonial, tienen
 su corolario decisivo, irresistible, en septiembre de 1810, "des
 pu?s de 30 a?os de alza continua de los precios".

 Quiz? resulte excesivo, a la vista de estos "anticipos", esperar
 de la historia cuantitativa una nueva versi?n completa de la
 historia de M?xico; por lo menos es posible esperar ?y exigir,
 dadas las posibilidades del m?todo? versiones nuevas y estimu
 lantes de algunos aspectos trillados una y otra vez con los mismos
 lugares comunes.

 Si la historia es un continuo rehacer el pasado en la cabeza
 de los hombres, no hay por qu? no pedir y esperar de la nueva
 historia econ?mica que refuerze ese trabajo de S?sifo de la con
 ciencia colectiva, con el hoy contundente argumento de la medi
 ci?n y la estad?stica. Tal vez sea un camino eficaz para lograr
 que la calamidad nos muestre su rostro an?nimo y avasallador,
 su trasiego cotidiano en las masas, y tal vez colabore a que nues
 tra historiograf?a se pregunte, con mayor frecuencia, como Brecht:
 "?Qui?n construy? Tebas, la de siete puertas? En los libros est?n
 los nombres de los reyes, ?Han arrastrado los reyes las piedras?"

 H?ctor Aguilar Cam?n
 El Colegio de M?xico
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