
 EXAMEN DE LIBROS

 Mois?s Gonz?lez Navarro, Raza y tierra. La guerra de cas
 tas y el henequ?n. El Colegio de M?xico, 1970. ix, 392 pp.
 (Centro de Estudios Hist?ricos, Nueva Serie, 10.)

 Al hojear por primera vez el nuevo libro de Mois?s Gonz?lez
 Navarro, Raza y tierra. La guerra de castas y el henequ?n, es
 probable que se piense, con cierta sorpresa: "?Otro estudio m?s
 sobre Yucat?n, y especialmente con relaci?n a la Guerra de Cas
 tas! ... Pero si ya hay tantos libros dedicados a Yucat?n, el de Reed
 sobre la Guerra de Castas y el estudio de Howard Cline referente
 al siglo diecinueve que, a pesar de estar mecanografiado, se lee
 tan bien en microfilm que puede ser considerado como obra pu
 blicada." El comentario es tan acertado que el mismo don Mois?s
 lo analiza en la introducci?n:

 Acaso se pueda pensar que siendo la historia yucateca una
 de las m?s estudiadas, as? por mexicanos (yucatecos en mayo
 r?a, por supuesto) como por extranjeros, sea redundante escribir
 un libro m?s sobre Yucat?n. Sin embargo, tal vez no sea del
 todo ocioso que un mexicano del centro del pa?s escriba de
 nuevo sobre este tema, no s?lo porque se trata de una obra
 independiente, sino porque intenta relacionar dos grandes te

 mas de la historia social, dentro de un amplio marco en el
 que confluyen la historia pol?tica, la econ?mica y la diplom?
 tica, (p. 3.)

 Por lo tanto, el estudio tiene corno objeto examinar, dentro
 del marco de la historia de Yucat?n, otra visi?n diferente a la
 que tienen los historiadores locales y el compromiso a una po
 l?tica nacional de desarrollo y de liberaci?n m?s que a una pol?
 tica regionalista.

 Los temas gemelos de raza y tierra, que tienen en Yucat?n
 una historia especial en la Guerra de Castas y en el cultivo y
 procesamiento del henequ?n, han sido reunidos por don Mois?s
 en una interpretaci?n global de la historia de la pen?nsula: la
 conquista espa?ola trajo consigo el establecimiento de una socie
 dad de estamentos basada en la raza y que conllevaba la forma
 ci?n de haciendas pertenecientes a espa?oles y trabajadas por los
 indios y por algunos negros tra?dos a Yucat?n. La independencia
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 458  EXAMEN DE LIBROS

 de Espa?a solamente le dio mayor fuerza a la estructura social de
 esta sociedad de estamentos.

 Yucat?n... es una de las regiones en que la sociedad esta
 mental subsiste con mayor vigor despu?s de consumada la in
 dependencia; en la pen?nsula el mestizaje no adquiere la fuerza
 suficiente para amortiguar la lucha de los herederos de con
 quistados y conquistadores. Estos ?ltimos sostienen la contribu
 ci?n personal (s?mbolo de la conquista) e incluso acent?an, en
 algunos casos, la severidad de la legislaci?n de la Corona para
 mantener la servidumbre rural; conservan vigentes, adem?s, los
 elevados aranceles de las obvenciones parroquiales, (p. 1.)

 A trav?s de la Guerra de Castas, del triunfo de las planta
 ciones de henequ?n y del hecho de que ?stas se convirtieron, en
 gran medida, en ejidos, la base racial de la clasificaci?n social
 y econ?mica se ha transformado en una clasificaci?n en la cual
 las divisiones provienen de la funci?n econ?mica y de la riqueza,
 es decir, la sociedad estamental se ha convertido en una sociedad
 de clases que don Mois?s considera caracter?stica del Yucat?n
 contempor?neo.

 Incidentalmente, Don Mois?s no cree que el fen?meno del
 levantamiento ind?gena que se manifest? en la Guerra de Castas
 sea un fen?meno ?nico; lo peculiar en la guerra de Yucat?n fue
 su extensi?n y su duraci?n. Considera que ?ste fue uno de tantos
 levantamientos ind?genas, tales como los que se dieron en Chia
 pas y en Sonora, y que son, en realidad, parte de un fen?meno
 general mexicano. Desde luego, el autor tiene raz?n, pero no
 generaliza lo suficiente pues las rebeliones campesinas son un
 fen?meno planetario.

 El plan de la obra es relativamente sencillo. En el largo ca
 p?tulo inicial se hace un bosquejo de la implantaci?n del sistema
 colonial espa?ol, con sus dos brazos de exacci?n: por un lado,
 la Corona, los encomenderos y los hacendados y, por otro, la
 Iglesia a trav?s del notable desarrollo de impuestos eclesi?sticos
 especiales y de donaciones voluntarias, las famosas obvenciones.
 Es necesario subrayar que don Mois?s comprende plenamente el
 sentido genuino del inter?s que ten?an tanto la Corona como
 la Iglesia por los ind?genas; el autor no ofrece una historia sim
 plista en blanco y negro. En una secci?n de este cap?tulo se hace
 ?nfasis en las protestas ind?genas que adoptan la forma de rebe
 liones, incluyendo la de Jacinto Uc en 1761. El cap?tulo es una
 obra maestra de comprensi?n y s?ntesis, pero me extra?a que
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 se le d? tanta importancia a las agitaciones y levantamientos me
 nores que se daban a intervalos poco frecuentes y que rara vez
 afectaban a ?reas extensas, ya que el autor no examina la forma
 mucho m?s extendida y permanente de buscar alivio y de pro
 testar, a saber, la migraci?n de segmentos importantes de la po
 blaci?n a las zonas interiores del estado que regresaban s?lo
 despu?s de que se mejoraban sus condiciones de vida y de tra
 bajo.

 En el segundo cap?tulo empieza lo que es realmente el des
 arrollo de la tesis del libro; a trav?s de una larga exposici?n, el
 autor demuestra que la separaci?n pol?tica de Espa?a no mejor?
 las condiciones de trabajo ni aminor? la explotaci?n de que era
 objeto la poblaci?n ind?gena por parte de criollos y mestizos
 pertenecientes a la clase alta mexicana. El tributo ind?gena, abo
 lido formalmente, fue reinstaurado bajo la forma del impuesto
 de capitaci?n. Se aboli? la esclavitud, pero ?sta nunca fue impor
 tante en Yucat?n, y el trabajo obligatorio que deb?an realizar
 los miembros de las clases bajas, t?cnicamente libres, fue impuesto
 con mayor vigor a?n, a trav?s de nuevas leyes y reglamentos con
 tra la vagancia. Finalmente, las controversias sobre centralismo y
 federalismo que agitaban al pa?s, dentro de las cuales las clases
 altas yucatecas adoptaban una posici?n federalista debido a anti
 guos sentimientos particularistas, dieron lugar a que se armara a
 una parte de la poblaci?n ind?gena para que tomara parte en las
 incesantes disputas de las facciones, incluso en momentos en los cua
 les la expansi?n del sistema de haciendas, a trav?s del apodera

 miento y de la compra de muchas tierras que pertenec?an a cam
 pesinos ind?genas, creaba un resentimiento creciente. El hecho de
 no aceptar reducciones o reformas al sistema de impuestos y dere
 chos eclesi?sticos tuvo como consecuencia que se mantuviera la
 opresiva y odiada carga que ten?an que sobrellevar los ind?genas.

 Los cap?tulos III y IV contienen la parte esencial del libro; en
 ellos se trata la Guerra de Castas, las tentativas por deshacerse
 de los ind?genas rebeldes vendi?ndolos como trabajo forzado fue
 ra de la pen?nsula, especialmente en Cuba, y el fin de ese tr?fico
 simult?neo al triunfo de la hacienda en las vastas extensiones
 donde se cultivaba el henequ?n as? como el auge en la produc
 ci?n de henequ?n debido a una demanda mundial que aumentaba
 r?pidamente. Don Mois?s no pretende hacer una historia general
 de Yucat?n; no se aleja de los temas que decidi? tratar al estu
 diar las d?cadas incluidas en la segunda parte del siglo dieci

This content downloaded from 132.248.9.41 on Wed, 03 Feb 2021 23:49:32 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 460  EXAMEN DE LIBROS

 nueve. Con mucha raz?n insiste sobre el papel desempe?ado por
 las obvenciones en el estallido que luego se convirti? en la Guerra
 de Castas y, mediante un an?lisis detallado, aclara un hecho que
 Reed, en su estudio, omite: inicialmente, los indios ped?an refor
 mas modestas, que hac?a ya largo tiempo hubieran debido ser
 otorgadas, a los impuestos y derechos que cobraba la Iglesia.

 La contribuci?n principal de estos cap?tulos, que adem?s es
 muy novedosa, es la exposici?n detallada del comercio de ind?
 genas embarcados, bajo diversos pretextos, a Cuba donde ten?an
 que hacer trabajos forzados y la historia diplom?tica de la discu
 si?n y protesta por este tr?fico. El autor realiz? extensas investi
 gaciones en el archivo de la Secretar?a de Relaciones Exteriores
 en la ciudad de M?xico, en la Foreign Office en Londres, en el
 Archivo Nacional de Cuba en la Habana, en el Archivo Hist?
 rico Nacional y en el Archivo del Ministerio de Estado, los dos
 ?ltimos en Madrid. Tal como don Mois?s lo indica en el prefacio,
 su proyecto inicial fue estudiar la historia diplom?tica de este co
 mercio y, a partir de ese proyecto, ampli? sus planes y concep
 ciones y realiz? la investigaci?n que ahora fue publicada. Extra
 ?amente, de su cuidadoso an?lisis y de las cifras de personas tras
 ladadas se desprende que el comercio de seres humanos era, desde
 luego, motivo de esc?ndalo pero que el n?mero de personas in
 volucradas no pudo haber sido mayor de dos o tres mil; La de
 manda de mano de obra en Cuba era tal que algunos individuos,
 incluyendo a Santa Anna, pod?an obtener beneficios de esta forma
 velada de comercio de esclavos y los due?os de plantaciones en
 Cuba consegu?an algunos trabajadores; pero la exportaci?n de re
 beldes como medio para solucionar la guerra civil en Yucat?n a
 trav?s del traslado de los indios rebeldes nunca tuvo muchas pro
 babilidades de ?xito.

 Don Mois?s, quien como de costumbre maneja con maestr?a
 las estad?sticas relativas al per?odo de D?az, documenta sucinta
 mente el triunfo de la hacienda durante el Porfiriato as? como el
 proceso a trav?s del cual una parte importante de la poblaci?n
 de la pen?nsula fue reducida a una virtual servidumbre. Trata
 con cierta extensi?n, el problema de la ir?nica inversi?n de los
 patrones de trabajo durante el Porfiriato cuando las necesidades
 de las haciendas henequeneras convirtieron a Yucat?n en un im
 portador de mano de obra; muchos de los trabajadores eran con
 victos o fueron raptados, otros eran inmigrantes contratados o
 libres provenientes de China, Corea y Jap?n.
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 El ?ltimo cap?tulo contiene los puntos cr?ticos de la tesis b?
 sica de la obra. Abarca los cambios en la mano de obra y en la
 tenencia de la tierra desde la ca?da de don Porfirio hasta 1969.

 Durante los primeros a?os de la Revoluci?n, los salarios aumen
 taron; L?zaro C?rdenas, durante su gesti?n presidencial, inici?
 un experimento de ejidos colectivos, pero la expropiaci?n no aca
 b? con el predominio de la propiedad privada sobre el cultivo y
 procesamiento del henequ?n. Salvo durante ?pocas de prosperidad
 debidas a las dos guerras mundiales, el cultivo del henequ?n se
 ha enfrentado a dificultades crecientes debidas a que, en el mer
 cado mundial, han aparecido otras fibras y se han producido
 cambios tecnol?gicos que alteran la forma de la demanda. Sin em
 bargo, don Mois?s sostiene que, cualesquiera que sean las dificul
 tades econ?micas del campesinado yucateco, la pen?nsula tiene,
 hoy en d?a, una sociedad de clases por el simple hecho de que hay
 ind?genas en todas las clases y que las divisiones b?sicas alrededor
 de las cuales gira la pol?tica son econ?micas y no raciales.

 El cambio, aun cuando constituya una mejora, se ve ensom
 brecido por la creciente crisis actual que tiene lugar en la pen?n
 sula:

 La realidad es que, habiendo sustituido, casi en su tota
 lidad, la sociedad clasista a la estamental, las clasificaciones
 ?tnicas carecen, en cierta forma, de inter?s hist?rico. Por tanto,
 lo fundamental al terminar este libro (noviembre de 1969) es
 que los candidatos de los dos partidos pol?ticos mayores de
 Yucat?n coincidieron en se?alar que "la miseria se agudiza
 en el campo" (Partido de Acci?n Nacional) y que la "enfer
 medad del Estado es el hambre" (Partido Revolucionario Ins
 titucional) . Por supuesto, la coincidencia ah? acaba, el resto
 del diagn?stico y, por consiguiente, de la terap?utica, var?a,
 (p. 291.)

 El libro termina con estas sombr?as palabras.
 En un extenso ap?ndice documental se publican importantes

 decretos, manifiestos, leyes, correspondencia y estad?sticas esencia
 les. Finalmente, la larga bibliograf?a de fuentes consultadas indica
 la profundidad y amplitud de la investigaci?n realizada en esta

 monograf?a.
 La breve exposici?n del contenido de la obra resulta inade

 cuada para enfatizar las s?lidas virtudes de este libro; es decir, la
 extensa y bien documentada investigaci?n que realiz? el autor y
 la detallada evidencia que presenta.
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 Gracias a estas caracter?sticas, el libro ser?, durante a?os, de
 inestimable valor para otros investigadores. Tambi?n hay que decir
 que el cuidado con el que don Mois?s investiga lo conduce a
 desarrollar cada tema mucho m?s all? del marco de Yucat?n, con
 virti?ndolo en una exposici?n general que ser?a m?s conveniente
 publicar como art?culo independiente. Tal es el caso de la des
 cripci?n que hace de la abolici?n del comercio de esclavos o de
 las medidas tomadas contra la vagancia y los pobres. De hecho,
 el autor ha privado a Historia Mexicana de excelentes art?culos al
 colocarlos en una monograf?a donde, debido al desarrollo que tie
 nen, resultan menos apropiados.

 La tesis b?sica sostenida en el libro es, a la vez, audaz y per
 ceptiva; es la creaci?n de una mente madura. La pregunta que
 debe plantearse en cualquier evaluaci?n del estudio es si esta te
 sis es o no cierta. Aqu? es posible caer en un abismo de defini
 ciones, pues don Mois?s se apoya en una definici?n de raza dada
 por George Dee Williams. Por otra parte, en los estudios socio
 l?gicos actuales se emplear?a un enfoque estad?stico, es decir se

 medir?a la proporci?n de miembros de cada raza y de cada mezcla
 racial en los diversos niveles de la sociedad. Este m?todo, en

 manos de Florest?n Fernandes y de su grupo, ha llevado a la con
 clusi?n indiscutible de que en el Brasil, donde una vez se pens?
 que los problemas de actitudes raciales y de discriminaci?n ha
 b?an sido resueltos, existe una profunda discriminaci?n racial, es
 pecialmente contra negros y mulatos. Desde luego, este m?todo y
 los conceptos subyacentes que contiene, constituyen un afilado
 escalpelo que puede conducir a conclusiones angustiosas aplicado
 incluso a la zona central de M?xico. En el caso de Yucat?n, la
 simple inspecci?n visual de M?rida, Campeche y los pueblos cer
 canos es suficiente para ver que hay una alta concentraci?n de
 ind?genas en las capas bajas de la sociedad mientras que, en los
 niveles m?s altos, los ind?genas est?n extremadamente poco repre
 sentados; rec?procamente, casi no hay elementos no ind?genas en
 los niveles bajos, mientras que los niveles superiores contienen
 el grueso de los no ind?genas. Yo, por lo menos, me veo obligado
 a concluir que hoy en d?a, Yucat?n est? lejos de tener solamente
 una sociedad de clases y que la herencia de los siglos pasados pesa
 mucho sobre la pen?nsula. Por otra parte, don Mois?s muy pro
 bablemente tiene raz?n al definir la tendencia de cambio a largo
 plazo. La poblaci?n de la pen?nsula se dirige hacia una sociedad
 de clases y, si se le da el tiempo suficiente, la establecer?. En
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 s?ntesis, la obra es valiosa y brillante pero, con respecto a la tesis
 b?sica, hay que emitir un veredicto de tipo escoc?s: la tesis no
 ha sido probada.

 WOODROW BORAH *

 Universidad de California, Berkeley

 APELACI?N DEL VEREDICTO ESCOC?S

 R?plica de Mois?s Gonz?lez Navarro a Woodrow Borah

 El se?or Woodrow Borah concluye, triunfante, su comentario
 sobre mi libro Raza y Tierra, con "un veredicto de tipo escoc?s:
 la tesis no ha sido probada"; tesis que, seg?n el se?or Borah,
 consiste en que la yucateca "es una sociedad de clases por el sim
 ple hecho de que hay ind?genas en todas las clases y que las
 actividades b?sicas alrededor de las cuales gira la pol?tica son
 econ?micas y no raciales". Por desgracia, no cita la p?gina en
 que yo haya dicho, o insinuado, "por el simple hecho".

 En opini?n del se?or Borah para conocer si la sociedad yuca
 teca es estamental o clasista, la sociolog?a actual emplear?a un
 enfoque estad?stico* es decir, se medir?a la proporci?n de miem
 bros de cada raza y de cada mezcla racial en los diversos niveles
 de la sociedad. El empleo de este m?todo llev? a Florest?n Fer
 nandes y a su grupo a la conclusi?n de que en Brasil todav?a
 existe "una profunda discriminaci?n racial, especialmente contra
 negros y mulatos".

 Si el se?or Borah no termina la posibilidad de "caer en un
 abismo de definiciones", tal vez se habr?a ahorrado tinta, tiempo
 y esfuerzo. En efecto, lo primero es analizar los supuestos en que
 se basa una investigaci?n. Por mi parte, expl?citamente preciso
 que me baso en el concepto de raza de George Dee Williams
 (p. 3), y mi concepto de sociedad estamental (p. 11) es una adap
 taci?n del pensamiento de Max Weber (Econom?a y Sociedad,
 tomo I, pp. 320-322, de la edici?n de 1944). Primero, pues, debi?
 demostrar que mis conceptos de raza y estamentos son incorrectos,
 porque antes de medir la proporci?n de los miembros de cada
 raza y de cada mezcla racial, es preciso saber qu?, por qu? y
 c?mo se va a medir. De cualquier modo, el se?or Borah olvida,

 * Traducido del ingl?s por Cecilia Andrea Rabell.
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