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 el siglo xvi, y no queda fuera de esta consideraci?n la orden fran
 ciscana. El hecho de que muchos historiadores religiosos de nues
 tros d?as se muestren dispuestos a estudiar sin prejuicios la historia
 de la iglesia es por cierto digno de encomio, y abre muchas espe
 ranzas en otros investigadores. Ellos tienen acceso a muchos archi
 vos vedados a los laicos, y cuyo contenido apenas ha sido dado
 a conocer a trav?s del tamiz de la m?s rigurosa censura. Esperemos
 de ellos el fruto de investigaciones tan interesantes como la presente.

 Bernardo Garc?a Mart?nez
 El Colegio de M?xico

 Nuevas notas sobre las haciendas mexicanas

 Ricardo Lancaster Jones, de Guadalajara, Jal. ("La biblioteca
 jaliscience", en Historia Mexicana, n: 2 [6] [oct.-dic. 1952], pp.
 281-285; y "La hacienda de Santa Ana Apacueco", en Bolet?n de la
 Junta Auxiliar Jaliscience de la Sociedad Mexicana de Geograf?a
 y Estad?stica, ix: 4 y 5 [ene.-abr. 1951], pp. 149-178), enriquece la
 literatura hist?rica sobre las haciendas mexicanas con una nueva
 aportaci?n: Haciendas de Jalisco y aleda?os?1505-1821, Guadala
 jara, Financiera Aceptaciones, 1974.

 El texto de este libro viene acompa?ado de numerosas ilus
 traciones, fotograf?as de portadas de casas habitaci?n, un acueduc
 to, una iglesia, un patio interior, fuentes de diversas haciendas y
 reproducciones parciales de mapas y otros documentos que el autor
 ha ido coleccionando perseverantemente.

 En lo que escribe el autor va a su asunto en derechura, f?cil
 y sencillamente, le interesan los individuos que por merced, com
 posici?n o compra hicieron y deshicieron esas grandes propiedades
 territoriales llamadas haciendas. Primero fueron ?stas los premios
 del conquistador, empezando por ?u?o de Guzm?n, despu?s los
 de los hombres de empresa. Acaparando y peleando por tierras, los
 espa?oles conocieron la geograf?a de Nueva Galicia, distinta por
 silvestre, despoblada y m?s vasta que la de Nueva Espa?a. Seg?n
 lo que encontraban, configuraron haciendas grandes en tierras ma
 las o pobres para la agricultura, chicas en tierras de regad?o, y
 enormes que llenaron de ganado mayor aprovechando los pasti
 zales de aqu? y de all? para formar potreros. A veces conservaron
 los nombres ind?genas de los lugares, otras dieron nombres espa
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 ?oles a r?os, cerros y rancher?as. Hay intento del autor, en la
 descripci?n de las haciendas, de dar idea de la extensi?n de las
 propiedades ?cu?nto mide una caballer?a de tierra, cu?ntas caba
 ller?as forman un sitio de ganado mayor? y, por otra parte, de
 precisar los componentes de una hacienda: estancias, ranchos,
 potreros.

 Mientras m?s grandes las propiedades m?s dif?ciles eran de ad
 ministrar; ni a pie ni a caballo se pod?an recorrer de manera de
 establecer eficaz vigilancia. Se necesitaban a veces no uno sino
 varios administradores. La explotaci?n variaba por lo mismo, lo
 que facilitaba y propiciaba la fragmentaci?n frecuente de la gran
 propiedad cuando el desinter?s o la penuria del due?o hac?an
 apetecible la venta de tierras. Para conservar la integridad de las
 grandes haciendas los novogalaicos quisieron establecer v?nculos y
 mayorazgos. Hubo uno en el siglo xvn (1619) y otros en el xv?n.

 Se?ala el autor la poca significaci?n que tuvo la encomienda
 en Nueva Galicia como proveedora de mano de obra; en cambio,
 la importancia del repartimiento de indios "segadores y pajare
 ros" en el siglo xv?n.

 Entre los religiosos poseedores de haciendas en Jalisco destacan
 los jesu?tas, quienes hac?an los necesarios arreglos para que nadie
 atravesara o transitara por sus propiedades; por ejemplo, por la ha
 cienda de Toluquilla. Despu?s de 1767, el primer marqu?s de
 Panuco, Francisco Javier de Vizcarra, adquiri? las haciendas jesu?
 tas de la Sauceda y Toluquilla, y Pedro Romero de Terreros la
 de San Ignacio, en lo que es hoy el estado de Colima. Otras
 ?rdenes religiosas, de mercedarios, juaninos, agustinos, carmelitas,
 dominicos y betlemitas, antes y despu?s de la expulsi?n de los
 jesu?tas, poseyeron haciendas en Jalisco. Como particulares, algunos
 cl?rigos fueron due?os de haciendas importantes.

 El autor conviene en que las cr?ticas que se han hecho al "lati
 fundio" son en cierta manera justas. Sin embargo, las haciendas
 no s?lo fueron nocivos latifundios. La hacienda, dice ?l, siguiendo
 a Fran?ois Chevalier, "fue un medio para la incorporaci?n del indio
 a la civilizaci?n, sac?ndolo del aislamiento en que estaba en sus
 pueblos exclusivamente ind?genas y ense??ndole otras t?cnicas de
 cultivo (p. 87) ". A?ade que "las haciendas grandes y peque?as
 nacieron de la necesidad de cultivar las tierras con escasa mano de
 obra (p. 86) ". Formaron pues parte de la historia de la vida eco
 n?mica colonial y para conocer las diversas facetas del problema
 de la tierra y su explotaci?n es de desear que otros autores
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 contribuyan a su conocimiento. El autor de este estudio, en el que
 lamentablemente los impresores no pusieron empe?o, como se ve,
 predica con el ejemplo en este trabajo corto, preciso, hecho con
 entusiasmo e inter?s, en el que aprovecha recientes publicaciones
 y documentos a los que el investigador no tiene f?cil acceso.

 Otro tono y distinta presentaci?n tiene el trabajo de Elinore
 M. Barrett, "Encomiendas, mercedes and haciendas in the Tierra
 Caliente of Michoac?n", en Jahrbuch f?r Geschichte von Staat,
 Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas, 10 (K?ln Wien, B?hlau
 Verlag, 1973), pp. 71-112.

 En este caso se trata de una presentaci?n impecable y una
 pormenorizada y acad?mica investigaci?n. El tema del estudio es
 el mismo: qui?n, c?mo y porqu? ha pose?do la tierra en el M?xico
 colonial ("This paper is principally concerned with the acquisition
 and utilization of land by Spanish settlers and their descendants
 in the colonial period", p. 72). La autora se refiere a propiedades
 en el valle del r?o Tepalcatepec, desde el volc?n de Tanc?taro
 hacia el sur. El paisaje que la se?ora Barrett describe es distinto
 al del libro de Lancaster Jones: uno tropical, "no habitable para
 espa?oles", de ca?a de az?car y cacao; el otro templado, de ganado
 mayor. Pero los procedimientos para poseer la tierra (encomienda,
 composici?n, merced y compra) son los mismos que en Jalisco, los
 propios de pobladores y colonizadores llegados a todas las pro
 vincias del dominio espa?ol.

 La riqueza de informaci?n para el valle del Tepalcatepec apoya
 lo estudiado para la Nueva Galicia. Un proceso de algo m?s de
 dos siglos en los cuales espa?oles y criollos de varia extracci?n y
 profesi?n fueron reconociendo y explotando tierras indias; unien
 do pedazos, unos ?tiles para la explotaci?n, otros necesarios para
 redondear el dominio de la tierra, hasta configurar grandes y pe
 que?as haciendas. Interesante es que la autora aproveche lo que
 otros han dicho desmenuz?ndolo con inteligencia ("The church
 was not an important landowner", p. 72.. ., "but it did play an
 important role as holder of liens of land", p. 98) y que aproveche
 la riqueza documental sobre poblaci?n para elaborar el panorama
 de los habitadores de la regi?n. Es parte recapitulativa del estudio
 la sucinta historia que presenta de algunos de los propietarios de
 haciendas en esa Tierra Caliente de Michoac?n.

 Mar?a del Carmen Vel?zquez
 El Colegio de M?xico.
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