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U N A G U D O OBSERVADOR de la v ida c o n t e m p o r á n e a a f i rma que hay 
dos campos de la i n v e s t i g a c i ó n que e s t á n surgiendo de las f ron
teras de l conoc imien to : e l estudio de los sistemas generales y la 
e x p l o r a c i ó n d e n t r o de las dimensiones de l a conciencia h u m a n a , 1 M e 
re f i e ro a este comenta r io porque he pensado en l o que se ha escri
to sobre la h i s to r i a mexicana de l siglo x v m en los ú l t i m o s siete a ñ o s , 
o sea, desde m i ú l t i m a —y casi e n c i c l o p é d i c a — i n t e r v e n c i ó n en esta 
m a t e r i a . 2 M e parece a m í que, ya sea conscientemente o de o t r a ma
nera, y en u n a f o r m a m á s o menos extensa, pero de cua lqu ie r m o d o 
en a lguna fo rma , si existe a lguna tendencia en los l i b ros m á s sobre
salientes de esta d é c a d a en lo que se refiere a l a h i s to r i a de l si
g l o x v m mex icano es hacia u n t i p o de a n á l i s i s f l o jo de los sistemas 
o estructuras, y en todo caso la tendencia hacia l a b ú s q u e d a de las 
relaciones existentes d e n t r o de y entre las complejas in te rdepen
dencias operat ivas que afectan a M é x i c o . Los mecanismos formales 
e informales que t i enen in f l uenc i a en la sociedad mexicana e s t á n 
s iendo investigados, como son los patrones p o l í t i c o s de c o n t i n u i d a d 
o de cambio, las medidas e c o n ó m i c a s , la p o b l a c i ó n y la estructura 
social. Los estudios recientes de l M é x i c o co lon i a l h a n rec ib ido obvia
men te l a i n f l u e n c i a de la escuela de los Anuales y de los enfoques 
marx i s ta y w e b e r í a n o de la h is tor ia . Viejas tendencias hacia el es
t u d i o de la d i p l o m a c i a i n t e rnac iona l o de las inst i tuciones, general
men te las estructuras po l í t i c a s , h a n sido sustituidas p o r u n mayor 
i n t e r é s d i r i g i d o a l estudio espec í f ico de determinadas condiciones 
internas, f recuentemente las de una sola r e g i ó n . Pero hoy en d í a e l 

1 M A R K L E Y , 1974 . Véanse las explicaciones sobre siglas y referencias 
al final de este a r t í cu lo . 

2 K O R N £LissJ, 1 9 7 1 . Aqu í d iscut i ré las obras realizadas a par t i r de 
Î 9 6 9 sobre la in te rp re tac ión del siglo x v m hasta 1808, poniendo énfasis, 
como en m i trabajo anterior, en el per íodo f inal , de esa centuria. 

2 7 3 
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estudio de los sistemas en e l siglo x v m tiene indudab lemen te menos 
vigor .3 

Sin embargo, den t ro de esta tendencia hacia u n enfoque glo
b a l de la h i s to r i a se ha prestado escasa a t e n c i ó n a la conciencia 
humana . E l es tudio de l a conciencia, en e l sent ido de las percep
ciones y acti tudes de i n d i v i d u o s y de grupos especí f icos , ha comen
zado jus to apenas a ser examinado como factor i m p o r t a n t e para una 
e x p l i c a c i ó n de l a h i s to r i a de l M é x i c o co lon ia l . Escritos recientes 
nos i n d i c a n - a m e n u d o p o r aquel lo que o m i t e n - que es necesario 
que los his tor iadores ded iquen m á s a t e n c i ó n a las varias formas de 
conciencia h u m a n a , p o r ser factores impor tan tes que operan en los 
sistemas y en el cambio h i s t ó r i c o . 4 V o y a presentar algunos ejem
plos de tendencias recientes y, a l m i s m o t i empo , m o s t r a r é algo de 
l o que se e s t á l l evando a cabo y de l o que pienso que se d e b e r í a 
hacer. 5 

3 Para u n examen riguroso de los sistemas, vid. JAGUARIBE, 1973; 
WALLERSTEIN, 1974 . 

i Vid. W I L L I A M S , 1974 , y para otros trabajos generales respecto del 
siglo x v m en México las conclusiones de Peter Smith en G R A H A M y 
S M I T H , 1974 ; C-IBSON, 1975, especialmente pp. 308 -314 ; C L I N E , 1973 , que 

es de importancia para todo el pe r íodo colonial; GERHARD, 1972 ; G O N 
ZÁLEZ Y GONZÁLEZ, 1973; GÓNGORA, 1975; GREENLEAF y M E T E R , 1973 ; M I 

RANDA, 1972 ; MÓRNER, 1974'. Consúl tese la Bibliografía Histórica Mexi
cana publicada anualmente por E l Colegio de México. C H E E T H A M , 1975, 
se ocupa casi en su totalidad sobre el siglo x v i . 

5 La revisión de la historia puede ser toda una industria, algunas 
veces dedicada a confrontar versiones simplificadas, escogidas por el 
comentador más que por el autor original de quien se hace el comen
tario, frente a otros aspectos similares seleccionados de a l g ú n trabajo 
o trabajos anteriores de otro autor. La in tenc ión del escritor y la his
toria misma se ven a menudo sacrificados en aras de la claridad de un 
esquema. Otro problema similar a éste es la incl inación, cuando se trata 
de localizar generalidades y tendencias, a exagerar o a no analizar sufi
cientemente los datos disponibles. Ejemplos de análisis de sistemas flo
jos en sus detalles y armados en forma exageradamente inductiva son: 
S A M Ó L A , 1972 ; BARBOSA R A M Í R E Z , 1 9 7 1 . Sus interpretaciones son a veces 

buenas, otras no. T a m b i é n existe el peligro contrario de disponer de 
buenos datos pero de una teoría débi l , lo que se discut i rá m á s adelante. 
Teniendo presente todo esto quiero hacer h incap i é sobre el hecho de 
que este ensayo es solamente u n sumario de m i punto de vista acerca 
de los logros y limitaciones en nuestra materia desde 1 9 6 9 a la fecha. 



MEXICO EN EL SIGLO XVI11 275 

Se ha puesto a t e n c i ó n antes C|ue nada en los sistemas de la tie
r r a y las estructuras agrarias. Jan Bazant, D a v i d Brad ing , E n r i q u e 
I ' lorescano, B r i a n H a m n e t t , Charles H a r r i s , F r i e d r i c h K.atz, W i l l i a m 
1 a y l o r y otros h a n revisado y comentado la tesis de Chevalier , o a l 
menos e l enfoque g loba l de és ta , que consideraba a la hacienda 
como la i n s t i t u c i ó n d o m i n a n t e du ran t e los siglos x v n y xvm.** E n 
vez de ello,, estos investigadores colocan la hacienda den t ro de u n 
sistema de d o m i n i o m á s comple jo . T a m b i é n h a n s e ñ a l a d o diferen
cias regionales en M é x i c o y la necesidad de m á s estudios acerca 
de quienes p o s e í a n , y c ó m o , la t ier ra , y q u i é n la trabajaba, espe
c i a lmen te en l(j r e g i ó n de l Cent ro . 

A h o r a sabemos que en Oaxaca, a finales de l siglo x v i n , eran las 
comunidades i n d í g e n a s y algunos i n d i v i d u o s quienes cont ro laban 
las dos terceras partes de l a t ie r ra a g r í c o l a y que ú n i c a m e n t e estas 
posesiones eran permanentes o e s t á t i ca s . A l l í l a hacienda e s p a ñ o l a 
no era d o m i n a n t e , n i se p o d í a comparar , p o r e jemplo , con la de 
S á n c h e z N a v a r r o en Coahui la . E n Oaxaca y en e l B a j í o las hacien
das n o eran t an extensas como en e l N o r t e , y muchos e s p a ñ o l e s 
p o s e í a n ranchos a ú n m á s p e q u e ñ o s , a l q u i l a n d o i n d í g e n a s o campe
sinos —el t é r m i n o m á s e x p l í c i t o — para t rabajar como jornaleros . 
W i l l i a m T a y l o r d e s c u b r i ó que los campesinos de Oaxaca —en con
traste con e l estereotipo pasivo que conocemos de ellos— no sola
m e n t e se a d h e r í a n a la t i e r ra sino que evidenciaban "una preocu
p a c i ó n p u n t u a l y per t inaz po r el va lo r de la t ier ra , u n a i n q u i e t u d 
e c o n ó m i c a agresiva, y u n a tendencia a la l i t i gac ión" , ' ' Hemos de 
n o t a r que T a y l o r cree que las actitudes de los campesinos hacia la 
p r o p i e d a d eran inherentes a l hecho de poseerla. A l a t r i b u i r estas 
pecul iar idades o a x a q u e ñ a s a las causas e c o n ó m i c a s , y a l a ñ a d i r ade
m á s la fuerza de la t r a d i c i ó n y la conciencia de l prestigio, T a y l o r 

*> B A Z A N T , 1975; BRADING, 1971, 1973a, 1973b y otros ar t ículos; F L O -
ÍUÍSCANOJ ] 969, 1971 a, 1971b; H A M N E T T , 1970, 1971a, 1971b; HARRIS, 1975; 

I AYLOR, 1972, 1974; K A T Z , 1974, que incluye bibl iograf ía adicional y un 
resumen sucinto de los antecedentes de su teína en los finales del si
glo x v i n ; I UTINO, 1975; SEMO, 1977. Hemos de recordar que la igle
sia poseía uiia buena cantidad de tierras, particularmente en el Ba-
j JO. Vid. B A U K Í , 1971; BENEDICT, 1975; KONRAD, 1973; R I L E Y , 1971, 1973; 

i OVAR P I N Z Ó N , 1971. 

f T A Y L O R , 1972, p. 405. Cf. BRADING, 1973a, p. 407; H A M N E T T . 1971 a, 

y O 'CROULEY, 1972, p. 111>. 
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considera ambos factores, materiales y no materiales., en u n a rela
c i ó n causal. 

B r i a n H a m n e t t , a l referirse a los sistemas de la t i e r r a en Oaxa
ca, a l comercio de e x p o r t a c i ó n de l a grana coch in i l l a , a la m a n u 
factura t e x t i l y a la p r á c t i c a y p o l í t i c a gubernamentales , describe 
u n a r e l a c i ó n de in terdependencia , de po r sí un., sistema, que e x i s t í a 
en t re los subsistemas ag r í co l a s , comerciales y p o l í t i c o s . N o s dice 
c ó m o e l comercio d e p e n d í a , de hecho, de la p o s e s i ó n de la t i e r ra 
p o r los i n d í g e n a s y de la r e c o l e c c i ó n de l a coch in i l l a , y de q u é 
manera las finanzas y e l comercio se in te r re l ac ionaban con la po
l í t i ca . As í , los funcionar ios locales eran f inanciados p o r los comer
ciantes de la c iudad de M é x i c o , y a t r a v é s de l r e p a r t i m i e n t o -—una 
var ian te de las tiendas de raya— i n d u j e r o n a los campesinos a pro
d u c i r l a coch in i l l a , que era, con e x c e p c i ó n de la pla ta , e l p roduc to 
de e x p o r t a c i ó n m á s i m p o r t a n t e duran te e l siglo xvnx en M é x i c o . 
Observa t a m b i é n que los d u e ñ o s de tierras en Oaxaca t e n í a n menos 
poder que los funcionar ios e s p a ñ o l e s locales, los alcaldes mayores. 

Charles H a r r i s , inves t igando u n e jemplo de l a t i f u n d i o , e l c lás ico 
" i m p e r i o " de la f a m i l i a mexicana en el N o r t e , d e s c u b r i ó que las 
tierras e ran def ic ientemente uti l izadas, que l a a d m i n i s t r a c i ó n se 
encontraba en deuda con los peones, etc., pero t a m b i é n r e c i b i ó al
gunas sorpresas. Se e n c o n t r ó con que e l fundador h a b í a sido u n 
sacerdote; é l , sus hermanos y sus sobrinos e ran recios trabajadores, 
astutos, p r a g m á t i c o s , y t a m b i é n hombres con suerte que '"er igieron 
e l l a t i f u n d i o p r i m o r d i a l m e n t e con e l ob je to de hacer d ine ro" .^ S in 
embargo, l a mayor par te de su r iqueza n o cons i s t í a en la t i e r ra 
misma, s ino que descansaba en u n a c o m b i n a c i ó n de labores ag r í co 
las y comercio, suficiente l iqu idez f inanc iera y, t a l vez como factor 
m á s i m p o r t a n t e , l a so l ida r idad de la f a m i l i a . D e este m o d o , m i e n 
tras que e l poder se re lacionaba con la tenencia de la t ier ra , su 
esencia mi sma era e l comercio y las finanzas. 

E l m á s a m p l i o m o d e l o es t ruc tura l de l sistema de la t i e r r a ha 
sido expuesto p o r E n r i q u e Florescano, q u i e n enfatiza l a inef ic ien-
cia de l sistema de la hacienda como factor p r i m a r i o , lo que no 
solamente afectaba la e c o n o m í a v i r r e i n a l sino t a m b i é n la sociedad 

8 HARRIS, 1975, p. 312. Cf. FLORESCANO, 1971a y 1971b, quien se re

fiere a la expans ión de la hacienda hacia fines del siglo x v u i y hace 
" u n enfoque estructural del latifundismo en la estructura agraria de la 
colonia", pero no indica suficientemente las diferencias regionales. 
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y la política. Su modelo debería de ser considerado a la luz de 
otras investigaciones recientes. 

Con mucho, el más ambicioso trabajo hecho hasta ahora sobre 
el siglo xvin en México, por su alcance, su material de trabajo y la 
acumulación de datos, es el de David Brading. Su investigación, que 
se concentra en la región de el Bajío, echa por tierra algunas de 
las generalidades aceptadas desde tiempo atrás, incluyendo la pri
macía de la hacienda, y deja claro el hecho de que algunos de 
los más ricos comerciantes y dueños de minas eran también hacen
dados que con sus familias constituían una élite social cerrada, ac
tiva y exclusiva.9 Su trabajo arroja luz sobre la naturaleza recíproca 
de toda la gama de los componentes económicos, sociales, políticos 
y relativos a las actitudes del período que nos ocupa. También es
boza la posibilidad de brindarnos todavía otras consideraciones 
sobre sistemas más generales y elementos subjetivos inherentes a 
ellos. Desgraciadamente, hasta ahora David Brading parece tener 
un dominio más bien ligero que firme por lo que se refiere a la 
organización y presentación de sus hallazgos en forma efectiva. 

Tal vez la mejor manera de demostrar como han avanzado re
cientemente los estudios académicos, o cómo han alterado algunas 
de las hipótesis anteriores, es hacerlo sobre los mismos incisos que 
usé en mi informe de 1969 sobre el estado de los estudios realiza
dos en este campo. Una ojeada a dos de esos incisos, las reformas 
borbónicas y los antecedentes de la independencia, sin duda nos 
ayudaría. Por otra parte, el hecho de que se hayan efectuado avan
ces mínimos en lo que se refiere a otro de mis temas, la ilustración, 
merece ser comentado también ampliamente. 

LAS REFORMAS BORBÓNICAS en México son los cambios propiciados 
por el gobierno español y las medidas que se tomaron para líe-
varios a cabo a partir de 1760 aproximadamente. 

Los estudios más recientes generalmente se ocupan del sistema 
político y de su interrelación con otros sistemas operativos dentro 
de México, particularmente en lo que toca a la tenencia de la tie
rra y al comercio, así como de su interacción con las relaciones ge
nerales económicas y sociales. Como hemos anotado, la mayoría de 
los libros recientes comienzan por enfocar el sistema de la tierra 
como un esquema explicativo y después encuentran el comercio 

9 C/. HARRIS, 1975. quien cataloga este proceso en una sola familia. 
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cuando menos t an i m p o r t a n t e como a q u é l . Ú n i c a m e n t e D a v i d Brad
i n g comienza c o n c e n t r á n d o s e en la s i t u a c i ó n p o l í t i c a y social. E n 
su con jun to , los nuevos trabajos r equ ie ren u n a r e c o n s i d e r a c i ó n de 
l o que f u e r o n las reformas b o r b ó n i c a s y de su r e l a c i ó n con e l siste
m a p o l í t i c o y con otros sistemas en M é x i c o . Esbozare la i n f o r m a c i ó n 
d i s p o n i b l e actualmente y algunos problemas pendientes, par t icular -
mej i t e en l o -que se refiere a l o escrito p o r - D a v i d B r a d i n g . -

E n p r i m e r lugar ¿ q u é sabemos de l p r o p ó s i t o que p e r s e g u í a n es
tas reformas e n M é x i c o , auspiciadas po r Carlos I I I ? D a v i d B r a d i n g 
parece decirnos que t e n í a n la i n t e n c i ó n de logra r m é t o d o s de go
b i e r n o que entonces eran practica c o m ú n de l mercan t i l i smo colber-
t i ano , de mane ra que E s p a ñ a pud ie ra beneficiarse de sus dependen
cias de A m é r i c a de l mismo m o d o que Franc ia e Ing la t e r r a estaban 
h a c i é n d o l o c o n las suyas. Los min i s t ros reales —dice a p o y á n d o s e 
en e l a n á l i s i s de J o s é C a m p i l l o y Coss ío sobre las deficiencias de la 
e c o n o m í a e s p a ñ o l a — q u e r í a n r e fo rmar l a e c o n o m í a mexicana de 
m o d o de p o s i b i l i t a r la venta ( d e mas manufacturas e s p a ñ o l a s en 
A m é r i c a . B r a d i n g t a m b i é n ci ta a J o s é de G á l v e z , qu i en , siendo visi
t ador genera l en M é x i c o de 1765 a 1771, i n t r o d u j o e l p rograma 
como si t emie ra que Ing l a t e r r a planeara u n d o m i n i o e c o n ó m i c o 
en el mi smo l u g a r . 1 0 

Stanley y Barbara Stem sostienen u n p u n t o de vista m u y seme
j a n t e sobre estas reformas, o sea, e l de " u n nac ional i smo protoeco-
n ó m i c o " . 1 * S i n embargo —y en esto no coincide D a v i d Brading— 
t a m b i é n conf i e ren i m p o r t a n c i a a l m iedo de E s p a ñ a p o r la i n t r u 
s i ó n t e r r i t o r i a l inglesa en toda la A m é r i c a e s p a ñ o l a , con l o que 
ayudan a comprende r ciertas innovaciones cuyo p r i m e r paso fue el 
e n v í o de u n e j é r c i t o a M é x i c o . T a m b i é n m e n c i o n a n la nueva ges
t i ó n p o l í t i c a d e l gobie rno en favor de u n comercio m á s l i b r e entre 
los puer tos e s p a ñ o l e s y los hispanoamericanos y e l i n t e r é s creciente 
p o r las regiones fronterizas. C o n todo, n i los Ste in n i D a v i d B r a d i n g 
analizan suf ic ientemente las pr ior idades gubernamentales den t ro de 

10 BRADING, 1971, pp . 25-26. Vid. t a m b i é n BRADING, 1973a, p . 403. 
i r STEIN y STEIN, 1970, pp . 87-88. Estos autores, desde luego, han 

escrito desde ur i punto de vista primordialmente económico y afirman 
que la po l í t i ca económica de los Borbones empezó a formarse inmediata
mente después de Utrecht (1713). E l programa integral no fue int rodu
cido en México sino hasta después de 1762. 
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3a re forma, n i d iscurren acerca de o t r a f i n a l i d a d de l gobierno , ex

t remadamente i m p o r t a n t e e in s t rumen tada con anterioridad", l a de 

i n c r e m e n t a r sus ingresos derivados de los impuestos dent ro de la Nue

va Esparta y en su comercio con E s p a ñ a , me ta que, en M é x i c o , l lego 

a obstaculizar —como s u c e d i ó con frecuenia— otros de los objet ivos 

in ic ia les de las re formas .^ B r i a n H a m n e t t t a m b i é n t iene m u c h o 

que* decirnos con r e s p e c t ó de ese programa, p r i n c i p a l m e n t e en l o Cjue 

se ref iere a Oaxaca, y como u t i l i z a u n enfoque m á s p r a g m á t i c o 

no se estanca en el p r o b l e m a de la apar iencia m u t u a m e n t e contra

p roducen te de ambos proyectos. Se ocupa de las reformas guberna

mentales en M é x i c o no considerando l o que los minis t ros reales 

d e c í a n sino lo que efectivamente h a c í a n , y c ó m o afectaba esto a 

Oaxaca. Piensa que i n t e n t a b a n pone r u n al to a la salida de pla ta 

a l ex t ran je ro , ganar c o n t r o l sobre el gob i e rno local y p rov inc i a l , y 

1 2 Stanley Stein (STEIN, 1972) , l lama nuestra a tención sobre el 
hecho de la naturaleza contradictoria de ios objetivos de ía estrategia 
del gobierno. Para documentarse sobre las relaciones de España y sus 
colonias dentro de un contexto internacional en el siglo xv in , vid. L A N G , 
1 9 7 5 , quien hizo buen uso de lo escrito por KLimnett ( H A M N E T T , 1971a) 
y por Brading (BRADING, 1971) , entre otros, y describe patrones de 
invers ión y redes comerciales, pero exagera la efectividad de las refor
mas borbón icas . Parry (PARRY, 1971) no es fuerte en polí t ica interna y 
gubernamental de América Latina; eurocént r ico , incluye una de sus 
complicadas bibl iografías y enfatiza la expans ión mi l i t a r y las cuestio
nes navales. Platt (PLATT, 1972) critica a los Stein (que no son los 
únicos) por no dar suficiente importancia a la presencia comercial ingle
sa en La t inoamér i ca en la época anterior a la independencia. Sus hallaz
gos siguen a los de Villalobos (VILLALOBOS, 1968) al igual que a los de 
Maoios Pérez (RAMOS PÉREZ, 1970) . Estas obras nos indican la necesi
dad de estudios similares sobre México. Lynch ( L Y N C H , 1969) discute 
solamente las decisiones de la pol í t ica b r i t án ica . Es necesario hacer otros 
trabajos acerca de las relaciones internacionales formales e informales 
de México en el siglo X V I I Í . Para algunas influencias angloamericanas vid. 
Lisz, 1975 y V I L A R , s/f. Respecto al ejérci to, vid. ARCHER, 1971, 1975. Para 
entender el programa b o r b ó n i c o s el contexto internacional y, en gene
ra l , México en el siglo X V I I Í , es esencial considerar las áreas que enton
ces estaban vinculadas al virreinato, así como sus fronteras. Entre los 
estudios recientes están BAUBASTRO, 1971; COOK, 1973; DONOHUE, 1969; 

McDERMpTTj 1974; VELÁZQUEZ, 1974; O ' C R O U L E Y , 1972; W O R T M A N , 1975a. 

1975b; GHANBLER, 1977; SERRERA, 1975; SANTA M A R Í A , 1971. 
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p r o p i c i a r e l d e b i l i t a m i e n t o de las corporaciones atr incheradas y obs
t rucc ion i s t a s . 1 3 

Las reformas en M é x i c o t e n í a n ev identemente variados p r o p ó 
sitos, y e l p rob l ema de l a n á l i s i s y desembrol lo de és tos encuent ra el 
p r i m e r o b s t á c u l o en el t é r m i n o mismo de " re forma" , que i m p l i c a 
u n cambio de d i r e c c i ó n con impulsos posi t ivos (mora les ) . Pero en 
e l caso de las reformas b o r b ó n i c a s tenemos que tener en cuenta 
c r u i é n exactamente p e n s ó en estas medidas como reformas, y q u é 
resultados esperaban sus patrocinadores a t r a v é s de estos cambios 
espec í f i cos . ( L a c a r a c t e r i z a c i ó n de B r a d i n g de las reformas b o r b ó 
nicas como " r e v o l u c i ó n den t ro del g o b i e r n o " p lantea el mi smo t i po 
de p r o b l e m a con la d e f i n i c i ó n de la pa labra " r e v o l u c i ó n " ) . T r a t e 
mos de equ ipa ra r las medidas adoptadas con los obje t ivos buscados. 
L a i n t r o d u c c i ó n de l e j é r c i t o tuvo como obje to p r i n c i p a l l a protec
c i ó n f rente a los ingleses. L a vis i ta de G á l v e z e m p e z ó p rop iamente 
e l p r o g r a m a de reformas y sus p r imeros pasos fueron en cont ra de 
las poderosas corporaciones s e m i a u t ó n o m a s de los j e s u í t a s y de l con
sulado, p e r o t a m b i é n i n c l u y e r o n cambios adminis t ra t ivos , concesio
nes a mineros , y la i n t r o d u c c i ó n de l o que v e n í a a ser como u n 
segundo e j é r c i t o : u n g ran n ú m e r o de b u r ó c r a t a s nombrados para 
supervisar los nuevos monopo l io s de gobie rno , cobrar impuestos y 
reorganizar los sistemas fiscales. Estas medidas p u d i e r o n haber sido 
tomadas con la i n t e n c i ó n de poner o r d e n antes de n o m b r a r in t en 
dentes, pero de hecho p a r e c í a n pasos defensivos y regalistas enca
minados a l l og ro de u n mayor c o n t r o l de M é x i c o y a l a o b t e n c i ó n 
de mayores ingresos —objetivos que eran en su to ta l idad , cabe men
cionar , semejantes a los de Carlos V . ¿ Q u é p a s ó entonces con la 
f i n a l i d a d de crear u n mayor poder de compra para las m e r c a n c í a s 
e s p a ñ o l a s ? A u n q u e el mercado m e x i c a n o c r ec ió , algunas otras pre
ocupaciones gubernamentales , especialmente la guerra y l a obten
c i ó n de fondos, sobrepasaron en i m p o r t a n c i a a aquel ob je t ivo . E l 
sistema de las intendencias, cuyo s ignif icado en l a d é c a d a de 1760 
era e l de f u n c i o n a r como u n i n s t r u m e n t o r eg iona l capaz de auspi
ciar u n a p rospe r idad con bases m á s amplias , n o parece haber te-

13 H A M N F I T , 1971a, pp. 27-28. Hamnett , en una de sus obras ( H A M 
NETT, 1970, p . 72) menciona t a m b i é n algunos propós i tos reales para 
proteger las tierras comunales indígenas y atraer nuevos grupos de pe
queños propietarios rurales mediante la d i s t r ibuc ión de tierras ociosas 
propiedad de la corona. Cf. FLORESCANO, 1971b; STEIN y STEÍN» 1970. 
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nielo cuando f ina lmente fue i n t r o d u c i d o en la decada de 1780 las 
in tenc iones de o r igen crue le a t r i b u y ó C a m p i l l o , esto es, las de atraer 
a los i n d í g e n a s a fo rmar parte de la sociedad. Necesitamos, pues, 
u n a r e l a c i ó n pormenor izada de las medidas p o l í t i c a s oficiales y de 
los cambios que sufr ieron a p a r t i r de 1763. 

E n r e l a c i ó n con las intenciones que hemos descrito _nos pregun
tamos ¿ q u é tan to é x i t o t uvo el p rograma de reformas b o r b ó n i c a s 
en M é x i c o ? B r a d í n g a f i rma: "Su é x i t o d e p e n d í a de una transfor
m a c i ó n de la e c o n o m í a y de u n p r o f u n d o r eo rdenamien to de l status 
d e n t r o de la sociedad c o l o n i a l " (p . 2 6 ) . Creo que esto signif ica que 
los cambios fo rmaban parte de l programa, y no necesariamente eran 
condiciones previas a és te . De hecho así es, puesto que dice: " L a 
d i n a s t í a b o r b ó n i c a r e c o n q u i s t ó A m é r i c a . T r a n s f o r m ó los sistemas 
de gob ie rno , la estructura de la e c o n o m í a y e l o r d e n de la sociedad 
q u e h a b í a prevalecido en las colonias desde el t i e m p o de los Habs-
burgos" (p . 3 0 ) . N o obstante, todas las explicaciones, i n c l u y e n d o 
la suya, co r robo ran la ausencia ,de t a n comple ta t r a n s f o r m a c i ó n . 

E l auge de la m i n e r í a a f ec tó pero n o t r a n s f o r m ó la e c o n o m í a , 
como tampoco lo l o g r ó l a r e o r g a n i z a c i ó n fiscal. Las viejas corpo
raciones se d e b i l i t a r o n , pero surg ieron otras nuevas, m á s depen
dientes de la corona pero t o d a v í a entidades pr iv i legiadas . E l go
b i e r n o n o t u v o é x i t o a l t ra tar de reest ructurar n i la p o l í t i c a n i la 
e c o n o m í a loca l o p r o v i n c i a l , pero sin embargo —como lo veremos 
m á s adelante— sí i n f l u y ó en las acti tudes adoptadas a este respecto. 
E l sistema de intendencias, r o i n t r o d u c i d o sino hasta la d é c a d a de 
1780 y c o n recursos insuficientes, e n c o n t r ó u n a resistencia a la vez 
v i r r e i n a l y loca l . Los intendentes t u v i e r o n solamente u n é x i t o no
m i n a l , aunque con ellos h u b o algunos cambios en los m é t o d o s y 
materias de la e d u c a c i ó n , en la ag r i cu l tu ra y en la i ndus t r i a manu
facturera . U n a exagerada t r a n s f o r m a c i ó n e c o n ó m i c a hub ie ra con
t ra r i ado , efect ivamente, los objet ivos oficiales, cosa de la que los 
in tendentes estaban m u y conscientes. T u v i e r o n b u e n cuidado de 
n o a lentar in ic ia t ivas que h u b i e r a n d i s m i n u i d o los ingresos de l es
tado o que h u b i e r a n compet ido con las exportaciones e s p a ñ o l a s . ^ 
Es evidente t a m b i é n que la mayor par te de las reformas no p u d o 

i-i Otros estudios de las reformas, la sociedad y la economía son: 
BARBIER, 1977; BRADÍNG, 1970a; BURKIIOLDER, 1976; CALDERÓN Q U I T A N O , 

1967, 1972; FLORESCANO y G I L , 1973; GARNER, 1970; JARA, 1973; L I E I Í R , 

1970, 1971; PIETSCHMANN, 1970; Se PER, 1976; VII.LASEÑOR BORDES. 1970. 
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ser ins t i tuc iona l izada a causa de la r igidez de las ideas y de las ins
t i tuc iones . A d e m á s de varios in ten tos po r obs t ru i r los programas, 
p o r d i s m i n u i r ' e l ingreso y p o r l i m i t a r el creciente comercio de 
a r t í c u l o s e s p a ñ o l e s entre la co lon ia y la madre pa t r i a h u b o otros 
[actores m u y impor tan tes n o analizados po r B r a d i n g y apenas i n 
suf ic ientemente p o r H a m n e t t : l a guerra y e l con t rabando i n g l é s . 
Necesitamos m á s i n f o r m a c i ó n en cuanto a l i m p a c t o que t u v i e r o n 
estos dos hechos en M é x i c o , y t a m b i é n sobre los cambios en la po
l í t i c a comercia l e s p a ñ o l a y en el f l u j o de l comercio legal y de con
t r a b a n d o antes de poder l levar m á s adelante nuestra c o m p r e n s i ó n 
í l e l a e c o n o m í a y de las reformas. 1 " 

L a e c o n o m í a se v i o es t imulada pero no t ransformada po r las 
reformas b o r b ó n i c a s . ¿ C u á l fue entonces el impac to rea l que tuvie
r o n en la sociedad mexicana? E l inc remento y el cambio d e m o g r á 
f ico t u v i e r o n lugar hacia finales de l siglo x v i n , pero —como dice 
Brad ing— e l c rec imiento de la p o b l a c i ó n fue anter ior , esto es, de 
1720 a 1760. P r e c e d i ó a las reformas y fue de po r sí u n a base para 
l a e x p a n s i ó n e c o n ó m i c a , así que se puede u n o preguntar , a la i n 
versa, ¿ cuá l fue el i m p a c t o que tuvo el cambio d e m o g r á f i c o en las 
reformas b o r b ó n i c a s ? Esta c o n s i d e r a c i ó n de las relaciones entre po
b l a c i ó n y r e fo rma debe i n c l u i r otros factores t a m b i é n , tales como el 
h a m b r e c a t a s t r ó f i c a y la ep idemia de 1785-1786, du ran t e la cual —por 
d a r u n ejemplo— m u r i ó t a l vez e l 3 5 % de la p o b l a c i ó n de l B a j í o . 
¿ C ó m o p o d r í a m o s , a l considerar las reformas, exc lu i r las consecuen
cias de este^ desastre, si hemos de buscar las causas de la mezcla de l 
i n d í g e n a con otros grupos, o e l aumento , especialmente en las re
giones mineras , de l vagabundeo y la i l e g a l i d a d ? 1 ( > 

Volvamos con D a v i d B r a d i n g , q u i e n a t r ibuye el é x i t o de l pro-

ic Vid. nota 12, supra, y M U R O , 1971. 
1 6 Vid. particularmente BRADING, 1971, 1973a; FLORESCANO, 1971a, 

1971b; H A M N E T T , 1971a; BRADING y W u , 1973; MÓRNER, 1970; V O L L M E R , 

1973 Vollmer y Brading y W u advierten de las posibles trampas de la 
evaluación cuantitativa y retornan el viejo problema de la causalidad 
Cj M I S K S M I N 1975* T E P A S K E 1975 Para la acordada que i m p a r t í a una 
Justicia sumaria y que se ex tend ió r á p i d a m e n t e hacia los finales del 
siglo X V Í I I y para los lazos entre pol í t ica leyes y criminal idad vid 
M A C L A C H L A N 1974 Esta es una valiente monograf ía que denuncia entre 
otras cosas la cues t ión de cómo las actitudes frente al crimen y la po
breza se relacionan con el cambio social Vid t a m b i é n BRADING 1968 
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g r a m a en segundo lugar "a u n p r o f u n d o reo rdenamien to de l status 

d e n t r o de la sociedad c o l o n i a l A q u í el p r i n c i p a l p rob l ema ser ía 

establecer si puede u n o o no a f i rmar cjue " u n p r o f u n d o reordena¬

m i e n t o ' t u v o efectivamente lugar . Debemos para e l lo comprendet 

e l a n t i g u o o r d e n social, pero no c o m p r e n d i é n d o l o no podemos es

t i m a r e l alcance de este cambio, n i s iquiera la naturaleza de ese 

status y su cambio. I lus t raremos algunos de los problemas. Sabe

mos que, d u r a n t e e l p e r í o d o que nos ocupa, cuando menos l a m i ' 

t ad de los i n d í g e n a s t e n í a antecedentes é t n i c o s mix tos , que esta 

mezcla aumentaba r á p i d a m e n t e y que los cr io l los frecuentemente 

e r a n mestizos p o r su herencia s a n g u í n e a . ( A d e m á s , los registros pa

r roqu ia l e s y los reportes de los censos i n s c r i b í a n algunas veces a 

todos los supuestamente blancos como e s p a ñ o l e s . ) H a b í a m u y pocos 

p u r a m e n t e blancos, puramente i n d í g e n a s o pu ramen te negros. La 

p e r c e p c i ó n d e l factor é t n i c o d i f e r í a pues de la herencia s a n g u í n e a , 

y esta fa l ta de p r e c i s i ó n , s e g ú n l a evidencia de B r a d i n g , fue en 

a u m e n t o hacia finales de l siglo x v i n . A l m i s m o t i empo que la mez

cla é t n i c a c r e c í a velozmente h a b í a t a m b i é n cada vez m á s in tentos 

p o r a l t e rna r con c a t e g o r í a s sociales de m á s a l ta c o n s i d e r a c i ó n : en 

l í n e a asendente de casta a mestizo, a c r i o l l o y a e s p a ñ o l . 1 ^ D e m o d o 

que , aunque u n a i n f o r m a c i ó n esclarecedora haya refutado la exis

tenc ia de u n sistema de castas r í g i d o que c o m p r e n d í a t é r m i n o s exac

tos que c o r r e s p o n d í a n a in t r incadas graduaciones e n e l color o el 

fac tor é t n i c o y t a m b i é n haya revisado la e c u a c i ó n de raza y de; 

clase, la c o n f u s i ó n c o n t i n ú a entre la rea l idad y la p e r c e p c i ó n é t n i c a 

y r ac ia l de manera que los lectores de estudios recientes no pueden 

estar seguros de si lo que se es tá d i scut iendo son factores g e n é t i c o s 

o solamente a t r ibu idos , y, si son a t r ibu idos , si l o fueron entonces o 

ahora Los mismos investigadores aparentemente sin darse cuenta 

pasan a m e n u d o de la d e s c r i p c i ó n de percepciones de status y de 

raza de l siglo x v m a la i n t r o m i s i ó n de percepciones prooias Esto 

nos ind ica que la p e r c e p c i ó n entonces como ahora presenta u n 

p r o b l e m a c ruc ia l ^ 

i? Cf. BRADING, 1973a, p. 389. 

1 8 V i d . BRADING, 1973a, p. 409 y BRADING, 1971, pp. 20-21, para un 
ejemplo de confusión. Cf. ARCHER, 1974; C O O K y BORAH, 1974; B A I I . K Y 

y BEEZLEY, 1975; BRADING, 1972; CARROLE, 1973; y, muy importante, 

AGUIRRE B E L T R Á N , 1972. Vid. en O ' C R O L L E Y , 1972, reproducciones en co-
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B r a d i n g —culpable como el que m á s en lo que a esto se refie
r e — es m á s i n f o r m a t i v o cuando examina el status de los mine ros y 
comerciantes de los finales de l siglo x v i n o, me jo r t o d a v í a , de aque
l los que l o g r a r o n e l é x i t o en Guana jua to . C o n todo, hasta q u é p u n 
to t uvo lugar u n reo rdenamien to de l status en las esferas m á s altas 
de la escala social es t o d a v í a inc ie r to , puesto que no tenemos sufi
c iente coziocimiento de l status social an te r io r a 1760 y lo que sa
bemos de los comerciantes en pa r t i cu l a r e s t á en proceso de r e v i s i ó n 
p a r a todo e l p e r í o d o colonial . 1 1 * B r a d i n g y otros h a n encont rado 
q u e no solamente la o c u p a c i ó n es factor i m p o r t a n t e para entender 
la sociedad mexicana de l siglo x v m , sino t a m b i é n las conexiones 
famil iares y e l o r igen r eg iona l . 2 ^ 

Parc ia lmente como resul tado de las reformas b o r b ó n i c a s l l e g ó a 
M é x i c o u n n ú m e r o mayor de inmigran tes procedente d e l no r t e de 
E s p a ñ a y de M á l a g a , que c o r r e s p o n d í a , respectivamente, a la pro
m o c i ó n g u b e r n a m e n t a l de los text i les y los puertos de l nor te ele 
E s p a ñ a y al favor i t i smo que o t o r g ó G á l v e z a sus paisanos malague
ñ o s , así como t a m b i é n —hecho és te me jor conocido— a sus par ien
tes. L a m a y o r í a de los inmigran tes l legaron siendo a ú n j ó v e n e s y 
t raba ja ron como aprendices en el comercio o p a r t i c i p a r o n mayor i -
ta r iamente en e l nuevo cont ingente cíe b u r ó c r a t a s . M u c h o s de ellos 
nunca con t ra j e ron m a t r i m o n i o y aquellos que lo h i c i e r o n — g e n e -

r a í m e n t e mavores de los t r e in t a años— escogieron criol las cuando 
menos con la promesa de u n a herencia. Esta g e n e r a c i ó n de espa
ñ o l e s p r o d u j o u n a é t i ca de f ruga l idad , t rabajo y sobriedad, y u n a 
d e v o c i ó n hacia la r e l i g i ó n y e l é x i t o mate r ia l , dignas de u n calvi
nista .^ 1 Si e ran comerciantes p o d í a n m u y b i e n llegar a ser propie-

lor de los muy conocidos grabados del siglo xvn i , que representan tér
minos para las graduaciones étnicas. 

1 9 Vid. ISRAEL, 1975. Cf. BRADING, 1971, parte i . 

20 BRADING, 1971. Vid. BRADING, 1973a, p. 391, donde hace una ana
logía con el trabajo de Lawrence Stone. Vid. t amb ién STONE, 1971. 

21 BRADING, 1971, pp. 107-110; BRADING, 1973c. Cf. PAZOS, 1971, va

lioso por las cartas de un joven inmigrante que progresó de cajero a 
administrador general de la hacienda real en Michoacán . Estos docu
mentos a ñ a d e n vi ta l idad a lo que dice Brading sobre las actitudes y 
actividades de los españoles . Vid. t a m b i é n FLORES CABALLERO, 1969. Brad
ing indica que todavía hay mucho que aprender acerca del papel, cam
biante o estát ico, de la mujer en nuestro per íodo , sobre lo que muy 
poco se ha escrito hasta ahora. Una excepción es GALLAGHER, 1972. 
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íaiios ele minas o tierras. En Guanajuato, estos hombres vivían emu
lando a los burgueses de Francia o a los españoles afrancesados, se 
hacían miembros de la Sociedad Económica vasca, apoyaban los pro
yectos de mejoras cívicas, y educaban hijos criollos cjue mas tarde 
administrarían con éxito las propiedades de la tierra y trabajarían 
enérgicamente como miembros de los ayuntamientos. Una vez más 
lo cjue se observa es una nueva conciencia y parte de ella es el 
surgimiento de una nueva ética de trabajo, punto cjue se nos anto
jaría sobresaliente dentro del tema El trabajo y los trabajadores 
en la historia mexicana' alrededor del cjue giro este año la V Re
unión de Historiadores Mexicanos y Norteamericanos en Pátzcuaro. 
L a aparición de nuevas normas y valores en el periodo final del 
siglo xvin mexicano merece ser examinada, cosa cjue no se ha hecho 
todavía, tanto en relación con los principios y objetivos admitidos 
del despotismo ilustrado cuanto con los conceptos asociados con la 
filosofía de la ilustración, Aquí encontramos ya nuevos elementos 
en la mentalidad y en la sociedad, especialmente los de carácter 
burgués. Sin lugar a dudas, algún reordenamiento de los valores 
sociales, así como algunos cambios en el status social, deben ser 
considerados cuando menos indirectamente como resultados del pro
grama borbónico. 

Los trabajos recientes, en especial el de Brading, nos han hecho 
cambiar algunas de las nociones relativas a los criollos en la socie
dad mexicana. Los puntos sobresalientes son: Primero, cjue no so
lamente los intelectuales criollos, sino también —como hemos vis
to— los hijos criollos de la élite española de Guanajuato, y la pri
mera y segunda generaciones criollas de los Sánchez Navarro, de
mostraron su inclinación a ser más emprendedores, más moderados 
en sus gustos y modales, y socialmente útiles de lo cjue haría sujx>-
ner el estereotipo criollo. Segundo, cjue aunejue la audiencia pre
dominantemente criolla de 1769 fue sustituida por Gálvez con la 
mayoritariamente peninsular de 1779, los criollos aún retenían un 
importante poder efectivo, tanto cjue, por ejemplo, en 1789 el viejo 
oidor criollo Francisco Javier de Gamboa, por mucho tiempo ad
versario de Gálvez, fue quien efectivamente manejó el gobierno de 

33 Para un análisis, basado en datos históricos específicos, de los 
lazos entre los valores, las condiciones, los grupos sociales y el cambio 
social, víd. MOORE, 1966 . Cf. W E I N E R , 1975 , y también el artículo de 
T ü l y en X I L L Y , 1975, y el prefacio a Liss, 1975 . 
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la Nueva E s p a ñ a . 2 * 1 Las facciones eran m á s complejas cjue io que 
i m p l i c a la d i v i s i ó n vie ja y s implis ta de c r io l los y gachupines. Ter 
cero, que con las reformas, a pesar de que G á l v e z s e n t í a cierto 
menosprecio p o r los criol los, é s tos o b t u v i e r o n m á s que nunca pues
tos d e n t r o d e l gob ie rno . Cuar to , que existen evidencias de una par
t i c i p a c i ó n n u m é r i c a m e n t e mayor de cr iol los en el comercio, así como 
t a m b i é n en la m i n e r í a y l a m i l i c i a , aunque parece ahora que en al
gunas regiones los e s p a ñ o l e s es tuvieron m á s interesados que los crio
l los en los honores y las comisiones mil i tares .24 F ina lmen te , parece 
ser que u n n ú m e r o mayor de cr iol los l o g r a r o n u n a p o s i c i ó n eco
n ó m i c a desahogada d e s p u é s de los cambios de G á l v e z , a pesar de 
que du ran t e ese mismo p e r í o d o sus quejas aumen ta ron . Es de suma 
i m p o r t a n c i a estudiar dos ' factores . P r imero , el aumen to de pobla
c i ó n . Cons iderando este hecho podemos pregunta rnos si s implemen
te h a b í a m á s criol los, de manera que aunque el n ú m e r o de emplea
dos en e l gob i e rno fuera mayor, t a l vez e l porcentaje de la to ta l i 
d a d fuera menor . E l o t r o factor es —una vez más— considerar ía 
p o s i b i l i d a d de alteraciones en l a p e r c e p c i ó n re la t iva a los criol los, 
a l i gua l que e l cambio n u m é r i c o de criol los, actividades y condi
c i ó n , y la i n t e r a c c i ó n entre estos cambios.^ 5 

E n suma, e l énfas i s que se ha puesto rec ientemente en el grado 
de cambio es t ruc tura l o c u r r i d o en M é x i c o a finales de l siglo x v m ha 
sido muchas veces exagerado. L o que s u c e d i ó con las reformas bor
b ó n i c a s nos hace recordar e l p e r í o d o inmed ia tamen te poster ior a 
la conquista, cuando e l gob ie rno b u s c ó la i m p o s i c i ó n de u n con
t r o l rea l m á s r iguroso y e l aumento de los ingresos reales. E l resul
tado en ambos p e r í o d o s fue u n compromiso , u n arreglo i n f o r m a l 
mente negociado entre gob ie rno y subditos, lo que W i l l i a m T a y l o r 

23 BRADING, 1 9 7 1 , passim. Cf. BRADING, 1973a, p. 4 0 1 ; L A D D , 1976. \h\ 

torrente de ar t ículos recientes discurre acerca de los cambios que hubo, 
en el siglo x v m , en los puestos de los cabildos y audiencias hispanoame
ricanos, cuyo control pasó de los criollos a los peninsulares. Estas con
sideraciones deben ser comparadas: BARBIER, 1972; BURKHOLDER, 1972; 
BURKHOLDER y CHANDLER, 1972 ; C A M P B E L L , 1972; FISHER, 1969; GHANDI.HÍ, 

1976; W O R T M A N , 1975 . Burkholder t amb ién prepara un l ibro aí respecto, 
que apa rece rá en 1977 . 

24 Cf. L I E H R , 1970, p . 4 2 1 ; BRADING, 1 9 7 1 , p . 310 . 

25 Bryan Hamnett ( H A M N E T T , 1971a, p. 153) concluye que las je-
formas borbón icas debil i taron el control del gobierno central de ía cui
dad de México sobre el resto del país . 
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llama "un gobierno colonial por apaciguamiento".-6 David Brading 
está equivocado: las reformas no constituyeron una "reconquista 
borbónica de América" sino solamente un intento de ello, y aun 
así es necesario un examen más cuidadoso y una mayor atención 
en lo que se refiere a las cambiantes prioridades gubernamentales, 
a los efectos de la política internacional, a la guerra, al comercio y a 
sus repercusiones internas. Actualmente las nuevas aportaciones tien
den a reconocer la validez de las conclusiones a que llegó Herbert 
Priestley hace sesenta años. Priestley consideraba que las reformas 
eran de carácter esencialmente conservador y que representaban 
"el cumplimiento de una adherencia estricta a los máximos inte
reses de la madre patria en cuanto a la riqueza productiva de la 
Nueva España. El peso del mantenimiento del imperio recaía rigu
rosamente en la más próspera de sus colonias.. .".-7 

POR LO QUE TOCA a mi segundo tema de 1969, la ilustración, trata
remos de comprender por qué la investigación en los últimos seis 
años ha hecho tan pocas contribuciones —y esto en forma muchas 
veces accidental— al conocimiento de las ramificaciones que tuvie
ron en México los conceptos ilustrados. Hasta ahora, la ilustración 
en América Latina ha sido estudiada por los historiadores estado
unidenses con objeto de mostrar que el pensamiento entonces de 
actualidad penetró en las otras Américas. Estos investigadores, y los 
mexicanos también, han enfocado la cuestión en la relación de mo
dernismo y mexicanidad entre sí y con el más amplio ambiente cul
tural occidental. La tarea hoy en día es la de explorar la teoría y 
práctica ilustradas en activa interacción en las condiciones mexicanas. 
Solamente un autor lo ha hecho, Germán Cardozo Galué, en su 
Michoacán en el siglo de las luces,28 una excelente monografía sin 
pretensiones sobre el eclesiástico ilustrado José Pérez Calama, que 
relata cronológicamente las actitudes, ideas y actividades de algu
nos laicos y oficiales de la iglesia ilustrados en relación con la si
tuación del Bajío, particularmente en las décadas de 1770 y 1780. 
Esta obra nos muestra las diversas formas en que fueron introdu
cidas en México las ideas y actitudes ilustradas por personas direc
ta o indirectamente relacionadas con la reforma gubernamental. 

2 6 T A Y L O R , 1974, p . 4 1 0 , Cf. PIETSCHMANN, 1970 . 

27 PRIESTLEY, 1916, p. 388 . Cf. STEIN y STEIN, 1970, pp. 102-104 . 

2S CARDOZO G A L U É , 1973 . 
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Voy a intentar ligar algunos de los hilos del libro al que me 
refiero, así como de otros estudios, para mostrar algunas conexio
nes entre la política española, las reformas borbónicas, la ilustra
ción, las condiciones mexicanas y las alteraciones ideacionales, siste
mas y conciencia, relacionando asimismo los datos de trabajos 
recientes con algunos anteriores cuyas observaciones considero to
davía validas.^ Volvamos a David Brading, quien se refiere al libro 
de Campillo y Cossío como "la biblia de la reforma": Campillo y 
Cossio, el ministro de hacienda que escribió hacia 1740, encabezo 
toda una generación de consejeros ilustrados de Carlos I I I y de 
Carlos IV, entre los que se contaban personas que patrocinaban las 
nuevas sociedades económicas y ministros de gobierno comprome
tidos en el incremento de los recursos y del comercio nacionales. 
Sus prioridades en México eran más abiertamente económicas que 
las de los funcionarios anteriores, que se habían conducido bajo las 
motivaciones oficiales de la salvación del alma indígena y del man
tenimiento del control español, y las menos oficiales pero sobreen
tendidas de asegurar los lingotes para la corona. Anteriormente, la 
teoría política de los Habsburgos se habían concentrado en el mo
narca y se había legitimado religiosamente, en ambos sentidos esto 
es, apelando continuamente a la religión. Los ministros borbónicos, 
ilustrados o no, se proponían logr/ar un control estatal más estrecho 
y eficiente en México para fortalecer los recursos y el comercio de 
España, y con este objeto planearon en la década de 1760 la intro
ducción de medidas basadas en principios asociados —de acuerdo 
co n su s planes con la nueva "ciencia" de la economía política 
Aun cuando las reformas en México cambiaron no poco sus obje
tivos iniciales, la legitimidad de las medidas introducidas se expre
saba a menudo en términos de utilidad, bienestar y ¡ prosperidad 
nacionales, todas máximas de carácter secular y orientadas esta tal
mente. La política económica representó doblemente el papel de 
una nueva biblia, esto es, fue invocada tanto por los representantes 
del estado como por los de la iglesia en una forma que hasta en-

29 Vid. W H I T A K E R , 1970 . En relación con España , vid. ANES, 1969; 
ELORZA, 1970 ; STRICKLEN, 1 9 7 1 , especialmente pp . 167-199; KRIEGER, 1975. 

Sobre México , vid. CASTAÑEDA, 1973; H U M B O L D T , 1970 ; MEYER, 1973; L u -

QUE A L C A I D E , 1970; MELÉNDEZ, 1970 ; M O R E N O , 1970 , 1972; TRABULSE, 1975; 

CASTRO MORALES, 1970; Rurz CASTAÑEDA, 1970 ; W O L D , 1970 . 
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lances h a b í a estado reservada para los textos sagrados, y frecuente
m e n t e s u p l a n t ó a la t e o l o g í a como recurso l eg i t imador . 

Especialmente a p a r t i r de 1763 e l estado e s p a ñ o l e x p o r t ó perso
nas y p o l í t i c a s a M é x i c o favoreciendo, y de hecho asumiendo, u n a 
nueva, vigorosa y estrecha r e l a c i ó n entre la co lonia y la m e t r ó p o l i . 
Las reformas b o r b ó n i c a s , y e l sistema p o l í t i c o entero, ya fuera 
a p r o b a n d o o desaprobando esas reformas, c o n t r i b u y e r o n a presen
ta r a los mexicanos opor tun idades al ternat ivas y posibi l idades que 
p e r t u r b a r o n los dos sistemas t radicionales de ideas que h a b í a n es
tado hasta entonces sancionados p o r el gob ie rno : el sistema m o r a l 
y e l sistema i m p e r i a l . 

E l p rograma b o r b ó n i c o d i f u n d i ó u n a m o r a l i d a d y u n a é t i c a de 
c a r á c t e r secular. L a r e l i g i ó n q u e d ó sujeta of ic ia lmente a la r e fo rma 
r a c i o n a l y a u n c o n t r o l m á s o b v i o p o r parte de l estado. L a corona 
e x p u l s ó a los j e s u í t a s y c o m e n z ó a i n t r o d u c i r ins t i tuciones educati
vas, m é t o d o s y CUYYÍCUIÜ mas modernos . Las autoridades ec les iás
ticas mas altas eran abier tamente regalistas e ilustradas, y sus repre
sentantes fung ie ron como destacados defensores de los p r i n c i p i o s y 
a p l i c a c i ó n de la e c o n o m í a p o l í t i c a . Así , obispos y otros c l é r igos de 
M é x i c o se c o m p r o m e t i e r o n con programas para e l m e j o r a m i e n t o 
e c o n ó m i c o basados en p r i n c i p i o s fisiocraticos y, en la misma fo rma 
que los in tendentes y otros funcionar ios , t u v i e r o n ex t remo cuidado 
e n l i m i t a r las reformas en cuanto és tas p u d i e r a n compe t i r con las 
exportaciones pen insu la res . 3 0 

Los numerosos cr io l los que fo rmaban parte de la burocrac ia 
c i v i l o ec les iás t ica , y a lgunos m á s de l e j é r c i t o y de l comercio, 
cayeron bajo la i n f l u e n c i a de los conceptos i lustrados e s p a ñ o l e s . É s t e 
fue t a m b i é n e l caso de los h i jos de los funcionar ios de l gob i e rno 
y de otros cr io l los que t e n í a n contacto con esos funcionar ios , los 
p e r i ó d i c o s o los autores i lustrados, y de los predicadores y maestros 
reformistas. M u c h o s mexicanos a s i s t í a n entonces a las nuevas escue
las y academias auspiciadas p o r elementos laicos y dedicadas a i m 
p a r t i r conocimientos mas ú t i l e s , como e l derecho y materias condu
centes a fo rmar expertos en la e x p l o t a c i ó n de los recursos na tu
rales, especialmente de l a p la ta . 

.'10 Para ejemplos recientes, vid. CARDOZO G A L U É , 1973: M A L A G Ó N 
BARCELÓ, 1970 . Dignos de compararse son GÓNGORA, 1975, y D E H A I N A U T , 

1972 . Para la cuest ión de los jesuí tas , vid. BRADING, 1971 y las notas 
6 y 12, supra. 
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L a misma i d e o l o g í a b o r b ó n i c a o f i c i a l t an frecuentemente men
cionada c o n t r i b u y ó a esparcir la idea de que la prosper idad eco
n ó m i c a y las reformas p o l í t i c a s e ran objet ivos validos, armoniosos 
y a u n morales, deseables y dignos de l i n t e r é s general e i n d i v i d u a l . 
L o s nuevos p r inc ip io s e c o n ó m i c o s y p o l í t i c o s en boga en l a corte, 
en los c í r c u l o s f i losóficos y en las sociedades eruditas, y e l apoyo 
o f i c i a l prestado a esas sociedades así como a l a creciente ac t iv idad 
p r i v a d a mine ra , ag r í co l a y comercial , c o n t r i b u y e r o n t a m b i é n a es
t i m u l a r a los cr iol los para que v i e r a n en e l i n t e r é s personal una 
g u í a é t i c a na tu ra l , así como para que v i e r a n en la b ú s q u e d a de 
conoc imien tos ú t i l e s , progreso m a t e r i a l y desarrol lo i n d i v i d u a l , el 
quehacer fundamen ta l . 

L a d e s c r i p c i ó n que hace D a v i d B r a d i n g de las actitudes y de la 
v ida social de algunas personas de l a nueva é l i t e de Guanajua to , 
y l a e x p o s i c i ó n de Charles H a r r i s de los valores y actividades de 
los S á n c h e z Nava r ro , demuestran que los t ipos empresariales deben 
inc lu i r se ent re los indicadores de u n a v i s i ó n m á s "mode rna" en 
IVféxico que se c i t an en obras anteriores, como e l de las gestiones 
llevadas a cabo po r algunos j e s u í t a s c r io l los y p o r otros intelectua
les en favor de la reforma. S in embargo, algunos ejemplos, como el 
de los campesinos emprendedores citados p o r W i l l i a m T a y l o r , nos 
hacen pensar que l o que puede parecer u n a a c t i t u d moderna pu
d ie ra ser en par te s implemente la i n t e n s i f i c a c i ó n y d i f u s i ó n de ten
dencias ( q u e ya e x i s t í a n con a n t e r i o r i d a d . E n todo caso, parcial
men te a t r a v é s de las actividades gubernamentales , los mexicanos 
se v i e r o n confrontados ante u n a pe r tu rbado ra a l t e rna t iva de o rden 
m o r a l , que les p e r m i t í a sentirse t r anqu i los a l confe r i r u n al to lugar 
a la c o n s e c u c i ó n de intereses materiales personales, y de considerar 
el benef ic io p r o p i o , en su aspecto l i b e r a l e i lus t rado, como loable, 
t an compa t ib l e como fuera posible con los obej t ivos de l estado y 
e l bienestar de la sociedad. E n otras palabras, la m o r a l i d a d secular 
p r e s e n t ó en u n a fo rma pos i t iva para los mexicanos la doble cara 
que frecuentemente se a t r ibuye a muchos de los conceptos i lustra
dos: l o beneficioso y lo adqu i s i t ivo . 

H a b l a r e m o s ahora de l sistema i m p e r i a l . E n la d é c a d a de 1760 
los m i n i s t r o s de Carlos I I I , buscando hacer de l i m p e r i o e s p a ñ o l 
—durante m u c h o t i e m p o l l amado " l a m o n a r q u í a " y en tendida és t a 
como e l c o n j u n t o de muchos re inos y naciones— ' u n solo cuerpo 
de n a c i ó n " , a b j u r a r o n de l v ie jo sistema i m p e r i a l . Clarence H a r i n g 
d i j o , en sus comentar ios referentes a la i n c o r p o r a c i ó n de los asun-
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tos americanos y peninsulares d e n t r o de unos mismos depar tamentos 
e n 1790, que "la v ie ja t e o r í a de los habsburgos acerca de la rela
c i ó n ent re l a corona y sus posesiones americanas h a b í a sido igno
rada u o l v i d a d a " . ^ 1 Esta c o n s o l i d a c i ó n , s in embargo, solamente viene 
a c o n f i r m a r l o que h a b í a sido u n hecho establecido desde h a c í a 
t i e m p o en las relaciones b o r b ó n i c a s con M é x i c o . E n la d é c a d a de 
1760 E s p a ñ a era para los mexicanos l a m o n a r q u í a , y d e n t r o de el la 
M é x i c o representaba l i t e ra lmen te su luga r de nac imien to o pa t r ia , 
la misma que albergaba e s p a ñ o l e s , e s p a ñ o l e s americanos, gente de 
o r i g e n m i x t o y numerosas naciones i n d í g e n a s : u n a e n t i d a d p o r de
recho p r o p i o , y a l mi smo t i e m p o u n m i e m b r o de o t ra e n t i d a d 
m á s amp l i a , l a i m p e r i a l ( u n verdadero cong lomerado) . Pero a par
t i r de ese m o m e n t o e l concepto " p a t r i a " fue a d e c u á n d o s e cada vez 
m á s a l de " n a c i ó n " , especialmente en las declaraciones de l gobier
n o y de las nuevas sociedades e c o n ó m i c a s l lamadas t a m b i é n p a t r i ó 
ticas. E n el uso de l gobie rno , l a " n a c i ó n " v e n í a a remplazar a l a 
" m o n a r q u í a " y la " n a c i ó n " era a m e n u d o invocada como l a suprema 
fuerza de m o t i v a c i ó n y como u n i n c e n t i v o p a t r i ó t i c o . E n efecto, e l 
g o b i e r n o remplazaba " m o n a r q u í a i m p e r i a l " p o r " n a c i ó n soberana" 
ins i s t iendo en oue l a A m é r i c a e s p a ñ o l a era par te in tegran te de u n a 
e n t i d a d o r g á n i c a e s p a ñ o l a , esto es, do tando a los mexicanos con 
u n a nueva e indeseada t e o r í a de a d h e s i ó n a E s p a ñ a , mien t ras que 
ellos mismos se r e f e r í a n a " l a n a c i ó n " c o r r e l a c i o n á n d o l a incesante
m e n t e n o con e i v ie jo concepto p o l í t i c o de i m p e r i o e s p a ñ o l n i con 
la nueva i n t e r p r e t a c i ó n o f i c i a l sino con l o que frecuentemente se 
r e f e r í a a su p a t r i a americana TV^"éxico 

3 1 H A R I N G , 1963, p . 107 . 

32 Vid. KORN jXissj, 1969 ; Liss, 1975 . Para el origen y desarrollo de 
algunos símbolos de la nacionalidad mexicana. Vid. L A F A Y E , 1 9 7 4 , y m i 
reseña de éste, que será publicada en la Hispanic American Historical 
Review. Las actitudes europeas y mexicanas del siglo x v m , y que apa
recen en algunos trabajos escritos acerca de los indígenas mexicanos, 
se encuentran clasificadas en K E E N , 1 9 7 1 , pp . 2 1 7 ss. Este sumario m í o 
de los aspectos del surgimiento de u n clima ideológico corrobora en al
gunos aspectos Jos importantes puntos de vista de Mar io Góngora (GÓN-
GORA, 1 9 7 5 ) , en lo que concierne globalmente al siglo X V I I I en la Amé

rica Españo la , pero va más al lá de su breve menc ión del cambio que 
tuvo lugar en el sistema imperia l . No obstante, los ensayos de Góngoi~a 
se pueden considerar como ejemplares por su enfoque hacia las cues
tiones fundamentales, su sensibilidad para precisar matices, su confron-
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Con objeto de redondear nuestro concepto de la ilustración en 
México considero como particularmente importantes cinco puntos 
generales. Primero: Tal como estudiosos de la ilustración europea 
reconocen actualmente, se trataba de un movimiento cultural ten
diente a dominar a otros, de manera especial a aquellos cuyos com
ponentes hacia la mitad del siglo xvm eran emocionales o religio
sos, como la filosofía: "el espíritu critico y filosófico no pueden ya 
estar separados de la ciencia, la historia, la jurisprudencia y la po
lítica, o confinados al mero campo de la especulación abstracta 
Segundo: En México, como en cualquier otra parte, el despotismo 
ilustrado contenía en sus principios básicos una combinación de 
autoritarismo y de determinados principios ilustrados, y dentro 
de este contexto las reformas borbónicas y la ilustración deben ser 
entendidas , globalmente, porque no pueden ser comprendidas to
mando aisladamente un elemento sin tener en cuenta el otro.̂ *̂  Ter
cero: Esto quiere decir que en México la ilustración debe enten
derse tanto como perteneciente al ala reformista del cst&hlishtn€nt 
cuanto como parte integral ele la reacción contra el mismo. Cuarto: 
Las ideas económicas liberales merecen especial atención como im
portantes componentes de las ideas y actitudes ilustradas. Final
mente, los cambios en el concepto oficial español de sistema impe
rial y su justificación de acuerdo con los principios ilustrados y las 
medidas gubernamentales •—las reformas borbónicas— adoptados en 
nombre de nuevas teorías relacionadas política y económicamente, 
contribuyeron al debilitamiento de algunas de las bases ideológicas, 
hasta entonces válidas, de lealtad de los criollos para con España, 
y a poner de moda en México las nuevas ideas de una moralidad 
secular, de una nación más activa y soberana, y de una ciudadanía 
nativa más automotivada y públicamente comprometida. 

HEMOS LLEGADO aquí al tercer inciso de mi trabajo de 1969: los an
tecedentes de la independencia. Haré sólo una breve mención de 
los nuevos descubrimientos al respecto. Muchos de los más recientes 

tac ión de las intuiciones a la información fidedigna y por su inelu-
sión de evidencias disonantes. 

33 W H I T A K E R , 1970 , p . 2 6 6 . Para una buena discusión reciente de la 
i lus t rac ión dentro de su más amplio contexto europeo, vid. KRIEGER, 1 9 7 0 . 

34 KRIEGER, 1970, 1975 . 
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estudios consideran e l acta de consolidación de 1804 como tendiente 
a unificar lo que previamente habían sido grupos sociales e indi
viduos dispersos.35 Tenemos aquí nueva información explicativa de 
la educación de Miguel Hidalgo, su formación, su captura y la razón 
de Cjue muchos criollos se le opusieran.3** Pero, dentro de todo, 
México aparecía más que nunca —como decía Bolívar de la América 
española en general— huérfano, no solamente como él lo sugirió, 
por el hecho de la invasión napoleónica en España, sino más bien por 
las rivalidades internacionales y las guerras, los cambios en la polí
tica española, las maniobras e ideología oficiales asociadas con el 
sistema imperial, la debilidad española, las condiciones y reaccio
nes mexicanas y el entrecruzamiento de tensiones dentro de la so
ciedad mexicana alimentados por todos estos factores. Todo eso 
contribuyó a que México se encontrara a la deriva. Independiente
mente de que España dejara escapar o no en manos de sus subditos 
el tipo de técnica que justamente necesitaban para derrocarlos, como 
todos los imperios paternalistas, de acuerdo con la opinión de un 
artículo reciente sobre "el reino del petróleo" de las grandes com
pañías petroleras, muchos subditos españoles residentes en México 
aprendieron algunas lecciones de la madre patria que resultarían 
perjudiciales para ella, y esto a pesar de que algunos estudios sub
secuentes de la historia de México nos revelen que estas lecciones 
involuntarias fueron en realidad de menor importancia de lo que 
se pensaba.37 

35 Vid. nota 6, supta; FLORES CABALLERO, 1974, pp . 28-65; H A M N E T T , 

1969; L A V R I N , 1973. 

36 BRADING, 1970c; VILLASEÑOR ESPINOSA, 1973; B A C H M A N , 1971; H A ¬

RRIS, 1975; CARDOZO G A L U É , 1973; POMPA Y POMPA, 1972; VÁZQUEZ, 1976, 

Harris y Katz (HARRIS, 1975; K A T Z , 1974) , entre otros, han en
contrado cuando menos una mejor periodicidad (de 1750 a 1850) en lo 
que se refiere a los sistemas de la tierra. Los Stein (STEIN y STEIN, 1970) 
caracterizan el siglo x i x como intensificación del x v m , como "neocolo-
n i a l " . Sin duda existe la necesidad de estudiar la continuidad y el cam
bio a lo largo de toda la historia mexicana a par t i r de la conquista 
española , y en lo que respecta al siglo x v i n h a b r í a que considerar estos 
dos aspectos tanto del lado mexicano como del peninsular. Entre los 
recientes intentos por lograrlo, el mejor es el de Moreno Toscano y 
Florescano (MORENO TOSCANO y FLORESCANO, 1973) . Cf. GÓNGORA, 1975. 

Debemos t a m b i é n comprender más ampliamente las semejanzas y d i 
ferencias entre una y otra década de las pos t r imer ías del siglo x v n i . 
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V A L D R Í A L A P E N A , en vista del estado actual ele los estudios re la t ivos 
a la h i s to r i a de M é x i c o en e l siglo x v i n , r epe t i r algunos comenta
r ios per t inentes hechos recientemente a p r o p ó s i t o de la s i t u a c i ó n 
genera l de las discipl inas h i s t ó r i c a s . L o ,que he seleccionado —en 
c ier ta fo rma a l azar—> ha sido escogido p o r su ap l i c ab i l i dad para ex
p l i c a r y t ra tar de alcanzar u n a r e c t i f i c a c i ó n de algunas de las i ncon
sistencias m á s notor ias a cjue me he refer ido . Y o s u g e r i r í a , antes 
q u e nada, que en a l g ú n m o m e n t o du ran t e la p r imera etapa de u n a 
i n v e s t i g a c i ó n todo h i s to r i ador siguiera e l consejo de E r i c H o b s b a w n 
y se p regunta ra : ¿ Q u é temas y problemas h a n l l amado m á s la aten
c i ó n en los a ñ o s recientes? ¿ C u á l e s son los problemas cjue t i e n d e n 
a complicarse? ¿ Q u é es l o cjue e s t á n hac iendo las gentes m á s b r i 
llantes? H o b s b a w n a ñ a d e : "Las respuestas a estas cuestiones no nos 
e x i m e n de hacer u n a n á l i s i s , pero sin ellas n o podemos i r demasia
d o l e j o s " . 3 8 

Dos suposiciones son inherentes a esta c u e s t i ó n que nos ocupa: 
P r imero , que escr ibi r sobre h i s to r i a es en par te hacer comentar ios 
de los conocimientos h i s t ó r i c o s que se t i enen en la ac tual idad, de 
manera cjue es necesario estar a l corr iente de la l i t e r a tu ra existente 
v de las tendencias y resultados obtenidos , t an to en la d i s c ip l ina 
en general como en l o p a r t i c u l a r en la mate r ia elegida como ob
j e t o de estudio, y que l a existencia de esta l i t e r a tu ra debe ser 
reconocida en e l t rabajo realizado. Segundo, que e l v i v i r y compro
meterse d e n t r o de l a d i s c u s i ó n h i s t ó r i c a t iene mayor val idez que 
solamente e l mantenerse a l cor r ien te de el la. L i b r o s enteros se h a n 
escrito acerca de l a i m p o r t a n c i a de la h is tor ia , y los nuevos deben 
escribirse a la luz de l presente. Dos tes t imonios b a s t a r á n para mos
t r a r la f u n c i ó n social de la h i s to r i a : E l p r i m e r o es de I m m a n u e l 
W a l l e r s t e i n , q u i e n d i j o que " re la tar e l jDasado es u n acto social de l 
presente, l levado a cabo p o r hombres de l jrresente, y que afecta e l 
sistema social de l presente".3** E l segundo tes t imonio es de J . G . A . 
Pocock' " H a y cul turas cuya c o n t i n u i d a d de t r a n s f o r m a c i ó n ha sido 
expl icada t an satisfactoriamente que las angustias existenciales de l 
vo t e m p o r a l n o h a n t en ido cabida como factor dominan t e , y esto, se 
jmede decir, ha sido la f u n c i ó n . . . de l a l abor d e l h i s tor iador como 

¡>8 HOBSBAWN, 1 9 7 1 . 

39 WALLERSTEIN, 1 9 7 4 . U n anál is is de este asunto es el tema central 
de Berger y Lucknüami (BERGER y L U C K M A N N , 1 9 6 6 ) . 
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d i s t i n t a de a q u é l l a de l f i lósofo de la h i s tor ia . E l h i s to r i ador hace 
d e l t i e m p o algo tolerable a l l l ena r lo de v ida" .*» 

E l comen ta r io de Pocock ar ro ja luz a otros impor t an te s proble
mas c o n t e m p o r á n e o s que afectan e l quehacer de l a h i s to r ia . H a r é 
tres observaciones a este respecto. L a p r imera , que en nuestra cul
tu ra , que t a n t o en las altas como bajas, ha v e n i d o e x p e r i m e n t a n d o 
angustias existenciales en abundancia , ha h a b i d o u n a cier ta tenden
cia a rodear a la h is tor ia y a los historiadores de u n ha lo de no ser 
soc ia lmeme ú t i l e s . C o m o respuesta a este alegato algunos a c a d é m i 
cos h a n puesto u n énfas i s creciente en las cont inu idades de la 
h i s to r ia , y a u n podemos observar otras posturas algo ingenuas como 
la de M i c h a e l K ä m m e n , q u i e n a f i rma que la c a r a c t e r í s t i c a funda
m e n t e ! de la h i s to r ia americana ha sido la de v i v i r c o m p i t i e n d o 
con la paradoja . - 4 1 L a segunda, que la p e r c e p c i ó n de l a crisis en 
l a d é c a d a de los sesentas e v o c ó tendencias a enfocar conceptos de 
dependenc ia o de m o d e r n i z a c i ó n , e i n t e n s i f i c ó discusiones de todas 
clases acerca de l examen de los elementos i d e o l ó g i c o s . U n o de los 
resultados ob ten idos fue e l de u n a c o m p r e n s i ó n m á s clara, t an to de l 
p e r í o d o en sí como d e l enfoque t r a d i c i o n a l que se le con fe r í a , 
resul tado m u y ú t i l para los historiadores que r e f l e x i o n a n 
t r a t a n de encon t ra r una e x p l i c a c i ó n de las h i p ó t e s i s que se d i e r o n 
por seguras en e l pasado así como de las suyas propias E n t r e las 
respuestas saludables cjue ha h a b i d o se ha abogado p o r t ra tar a la 
i d e o l o g í a m i s m a como u n t é r m i n o de va lo r n e u t r o y d e n t r o de u n 
con tex to h i s t ó r i c o e s p e c í f i c o . 4 2 Se acude a M a x W e b e r 
M a r x en apoyo de a l g ú n enfoque o idea de o r g a n i z a c i ó n E n l o que 
se refiere a M a r x , u n a f i gu ra generalmente m á s con t rove r t i da que 
la de W e b e r entre los historiadores de Estados U n i d o s se i m p o -

» POCOCK, 1969, p. 3 0 1 . H a b r í a que comparar estas afirmaciones 
con los puntos de vista de Dubeiman ( D U B E R M A N , 1969) . 

•si K Ä M M E N , 1972 . Cf. T H O M P S O N , 1972 , cap. 4 , para una estimu
lante' discusión acerca de la paradoja y la personalidad, y por sus puntos 
de vista de las crisis que afectan a la historia. Para la continuidad, 
entre otros muchos, vid. GÓNCORA, 1975; KRIEGER, 1 9 7 0 . 

4 2 Vid., por ejemplo, los comentarios de POLE, 1969 , p. 2 1 7 . Bai lyn 
( B A I L Y N , 1 9 6 7 ) ha ayudado a hacer respetable el concepto de ideología 
entre los historiadores de Estados Unidos. Vid. t a m b i é n la in t roducc ión 
a Liss, 1 9 7 5 . "Dependencia" aparece, por ejemplo, empleado por los 
Stein y Frank (STEIN y STEIN, 1970; FRANK, 1 9 7 4 ) . Para "modern izac ión" , 
vid. JAGU ARIBE, 1973; T I L L Y , 1975 . 
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n e o t r o comentar io de E r i c H o b s b a w n : " N o tenemos necesariaroen te 
cjue estar de acuerdo con las conclusiones de M a r x n i con su me
t o d o l o g í a ; pero no ser ía p ruden te que d e s c u i d á r a m o s el estudio 
de u n pensador que , mas que n i n g ú n o t ro , ha d e f i n i d o o sugerido 
e l esquema de las cuestiones h i s t ó r i c a s que invaden hoy e n d í a el 
campo de estudio de los c i e n t í f i c o s en ma te r i a social' y a ñ a d e : 
- L a v i d a s e r í a m u c h o mas fác i l si nuestra c o m p r e n s i ó n de l a his
t o r i a se lograra exclusivamente a t r a v é s ¡ de aquellos con quienes 
s impatizamos o estamos de acuerdo en todas las cuestiones publ icas 
y a u n en las p r i v a d a s " . ^ Por desgracia algunas veces u n a aprecia
c i ó n in te l igen te de las cuestiones h i s t ó r i c a s se p ierde en m e d i o de 
puntua l izac iones i d e o l ó g i c a s . 

M i tercera o b s e r v a c i ó n , para vo lve r con las afirmaciones de Po
cock y concretamente a su comen ta r io de l h i s to r iador que hace de l 
t i e m p o "algo to lerable a l l l e n a r l o de v i d a " , es que u n a combina
c i ó n de la s i t u a c i ó n actual , e l en t r enamien to y las inc l inac iones na
turales de l a m a y o r í a de los his tor iadores rara vez conducen a crear 
" u n a s e n s a c i ó n de v i d a " , en e l sent ido de " v i t a l i d a d " , en l o que se 
realiza en ma te r i a de h is tor ia , y pa r t i cu l a rmen te en la h i s to r i a de 
M é x i c o escrita p o r autores n o mexicanos. M a r t i n D u b e t m a n l o dice 
brevemente: "Parecemos desconfiar de los historiadores que nos 
emocionan, pero n o de los cjue nos a b u r r e n " . ^ 

¿ Q u é es entonces l o que debemos de hacer respecto de la his
t o r i a de M é x i c o en e l siglo x v m ? E n p r i m e r t é r m i n o creo que de
bemos hacernos preguntas estrictas, formuladas a p a r t i r de nuestro 
conoc imien to de l a h i s to r i a en genera l y de l a p o r c i ó n que nos co
rresponde en nuestra i n v e s t i g a c i ó n en par t i cu la r , en luga r de per
m i t i r que u n tema escogido a l azar o la a c u m u l a c i ó n de datos nos 
hagan caer de bruces. 

Desgraciadamente carecemos de u n mode lo —o modelos— que 
i n t eg ran la r ea l i dad general izada y los conocimientos d e n t r o de u n 
panorama g l o b a l d e l p e r í o d o , que sirva ya sea como p u n t o de par
t i d a o para agudizar nuestro sent ido c r i t i co . Quiza l o que mas se 
a c e r c a r í a a ese m o d e l o se r í a l a o b r a de Cheval ie r y de l mi smo m o d o 
el g r a n n ú m e r o de trabajos sobre sistemas agrarios. Y o he encon
t rado la i n s p i r a c i ó n para elaborar, ten ta t ivamente , u n marco de re-

43 HOBSBAWN, 1 9 7 1 , p. 2 9 . Vid. N O I . T E , 1975; ASHCRAFT, 1972 . 

44 HOBSBAWN, 1 9 7 1 , p. 2 0 . 

45 D U B E R M A N , 1 9 6 9 , p . 5 9 . 
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ferencia en estudios paralelos acerca de la historia colonial de los 
Estados Unidos y en lo que se ha escrito sobre historia europea en 
lo cjue se conoce —no estoy segura si correctamente— como la época 
de la revolución democrática.4 6 

Aunque pueda parecer antitético con respecto a mi anterior 
afirmación, yo pienso que necesitamos tener mayor fe en nuestras 
corazonadas, en nuestros presentimientos, lo que significa tener fe 
en nosotros mismos. A medida que aprendemos a pensar histórica
mente deberíamos entrenar nuestras intuiciones para que nos sir
vieran como guías y colaboradoras en la formulación de nuestras 
hipótesis; deberíamos también esforzarnos por tener un contacto 
permanente con estas intuiciones. Es necesario mantener un diálo
go con nuestras percepciones, al igual que con otros historiadores, 
y con éstos deberíamos tratar temas sustanciales y métodos y no 
simplemente tener pequeñas charlas profesionales. Tenemos que 
aprender a hablar de historia en vez de hablar en torno a la historia. 

De acuerdo con el catálogo de una reciente exposición de arqui
tectura en el Metropolitan Museum of Art, el mejor trabajo fue 
realizado por artistas cjue poseían "una fuerte trayectoria personal, 
una firme convicción en las ideas y un excelente sentido de la téc
nica". Creo que esta descripción es justamente la adecuada para 
calificar a los buenos historiadores. Estos son también buenos arte
sanos, puesto que el término implica el hallazgo y dominio de los 
útiles necesarios para realizar el trabajo. Para escribir temas histó
ricos es muy necesario poner una escrupulosa atención en el uso 
del lenguaje, con precisión y hasta con estilo. Por el otro lado, 
dentro de esta escala, es también muy necesario saber añadir el 
siguiente gran paso consecutivo en el tema que se está estudiando. 
La búsqueda de precisión y de ampliación es parte de la creativi
dad histórica; el deseo de manejar y dominar el detalle, pero siem
pre buscando nuevos universos, conduce con frecuencia al júbilo 
de un nuevo descubrimiento, y aun a la satisfacción de proporcio
n a r un mayor placer al lector. 

4G Para la historia europea un buen punto de partida puede ser la 
b ib l iograf ía de Krieger (KRIEGER, 1 9 7 0 ) , ampliada por Hobsbawn (HOBS
B A W N , 1 9 6 2 ) , y algunos trabajos más recientes. Para el pe r íodo corres
pondiente en la América del Norte b r i t án ica , vid. in t roducc ión a GR.ES'.XE, 
1 9 6 8 , que proporciona un panorama his tor iográf ico de esas fechas. 

http://Gr.es
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E l p lan tear nuevas preguntas a u n mate r i a l aparentemente v ie jo 

puede p r o d u c i r sorprendentes y emocionantes resultados, l levar m á s 

le jos e l conoc imien to y es t imular la i n v e s t i g a c i ó n . Así p o r e jemplo , 

a l l l evar a cabo —por pedido— u n t rabajo sobre l a i n f l uenc i a de la 

d e c l a r a c i ó n de la independencia de los Estados U n i d o s en A m é r i c a 

L a t i n a d e s c u b r í que se h a b í a d icho m u y poco o casi nada en las 

u l t i m a s d é c a d a s acerca de las relaciones de los Estados U n i d o s con 

A m é r i c a L a t i n a antes de 1808, y cjue estos contactos iniciales resul

t a n ser suf ic ientemente impor tan tes para M é x i c o en pa r t i cu l a r ; tan

to , que h a n p e r m i t i d o desarrollar este tema y realizar u n l i b r o , mis

m o Cjue e s t á en proceso actualmente. 1 '* 

L a b ú s q u e d a de nuevos marcos de referencia conceptuales puede 

resul tar f r u c t í f e r a mien t ras n o se trate ú n i c a m e n t e de modas efí

meras. E l t í t u l o de K u h n , Structure of scientific revolutions, p o p u 

l a r i zó , casi exageradamente, e l concepto de paradigma, pero t a m b i é n 

i n y e c t ó v i g o r y propuso nuevas dimensiones a los estudios de las 

revoluciones y l l a m o la a t e n c i ó n sobre la i m p o r t a n c i a de las ideo

l o g í a s e n la e s t r u c t u r a c i ó n de h i p ó t e s i s y explicaciones d e l c a m b i o . 4 8 

A c t u a l m e n t e e l i n t e r é s p o r la h i s to r ia de u n a f ami l i a , y como re

sul tado e l i n t e r é s p o r la n i ñ e z , la e d u c a c i ó n , l a vejez y la r e l a c i ó n 

de los padres con los hi jos , nos p r o p o r c i o n a n 'nuevas formas de 

i n t r o d u c i r n o s en e l pasado, y pueden t a m b i é n coadyuvar a l desarro

l l o de l a b i o g r a f í a y l a d e m o g r a f í a , dos t ipos de t raba jo impresc in

dibles para el conoc imien to de las p o s t r i m e r í a s de la co lon ia en 

México.*® 

Estos comentar ios de c a r á c t e r general h a n sido presentados, en 

c ier to sentido, para a rgumenta r en favor de l a i m p o r t a n c i a que 

t iene u n a toma de conciencia sobre el enfoque personal de la his

to r ia , que representa t a m b i é n nuestra p r o p i a h i s to r i a personal y 

nuestras tendencias part iculares , así como u n a toma de conciencia 

de los factores n o materiales den t ro de la h i s to r ia . Esto u l t i m o debe 

i n c l u i r t an to e l r econoc imien to de que la h i s to r ia i n t e l ec tua l iden

t i f i ca" , como dice P a u l C o n k i n , no u n campo, sino u n a d i m e n s i ó n 

4» Vid. nota 12, supra. 
48 K U H N , 1970. Para algunas de sus repercusiones, vid. K R A M N I C K , 

1972. 
49 Vid. G R A H A M y S M I T H , 1974; H A M I L L , 1971; G H I P M A N , 1971. Cf. 

K A G A N , 1974; LASCH.. 1975a, 1975b. 
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necesaria de la h i s t o r i a " , 5 0 cuanto que entre los aspectos de l a con
ciencia omnipresentes en la h i s to r i a se encuent ran elementos emo
t ivos e irracionales, dimensiones a las que se les ha prestado a t e n c i ó n 
insuf ic iente , y n o solamente en la a c t u a l i d a d . 5 1 Relac ionado con 
esto menc iono t a m b i é n l a i m p o r t a n c i a que tiene e l comprender los 
s í m b o l o s y e l lenguaje s i m b ó l i c o d e l pasado, á r e a s que h a n sido 
consideradas genera lmente como e s o t é r i c a s po r los escritores n o me
xicanos de la h i s to r i a de M é x i c o , aunque esto n o es siempre e l caso 
cuando se t ra ta de escritores mexicanos. 

E n resumen, d i r é que se ha realizado u n buen n ú m e r o de i n 
vestigaciones en l o que se refiere a la h is tor ia de M é x i c o en e l si
g l o x v n i , pero inc lus ive los trabajos recientes requ ie ren r e v i s i ó n . Los 
estudios publ icados en los ú l t i m o s seis a ñ o s deno tan e l t i e m p o y el 
esfuerzo t remendos que se h a n i n v e r t i d o para recopi lar y o rdena r 
muchos datos e i n f o r m a c i ó n , y nos mues t ran u n e s p í r i t u de explo
r a c i ó n d i r i g i d o m á s que nunca a l estudio de los sistemas y procesos 
de cambio. Es u n hecho que l a r e a l i z a c i ó n de estudios h i s t ó r i c o s 
es p o r naturaleza u n proceso de ordenamien to , y s in embargo nues
tros conocimientos de la é p o c a f i n a l de la colonia en M é x i c o per
m a n e c e r á n en e l estado ac tua l de c o n f u s i ó n mien t ras los estudiosos 
de la h is tor ia se aferren a la idea de sostener sus prerrogat ivas par
t iculares en l o que se refiere a las cuestiones impor tan tes y n o es
co jan el enfoque y e l m é t o d o m á s apropiados para examinarlas . 
H e m o s ganado en datos, m o n o g r a f í a s , perspicacia i l u m i n a d o r a , pero 
t o d a v í a nos hace fa l ta u n panorama englobador de p r i m e r o r d e n 
acerca de l s i ° l o x v n i mexicano . 
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