
 EXAMEN DE LIBROS

 David A. Brading, Miners and Merchants in Bourbon M?xi
 co, 1763-1810. Cambridge, University Press, 1971. Ap?n
 dices, bibliog., Ind. XVII, 382, pp. (Latin American
 Studies, 10.)

 La historiograf?a sobre el ?ltimo medio siglo de la Colonia
 cuenta con una asombrosa colecci?n de estudios, que comparten
 la limitaci?n de enfocar el an?lisis en un plano estrictamente ins
 titucional, ideol?gico o biogr?fico. Inclusive en el campo de la
 historia econ?mica, son escasas las contribuciones que van m?s
 all? de la legislaci?n y de las instituciones para indagar el fun
 cionamiento interno de la econom?a colonial y estudiar por dentro
 los grupos sociales que giran en su torno. Desde este punto de
 vista, el libro de David A. Brading adelanta ya en su t?tulo toda
 una promesa, puesto que se refiere a dos sectores claves de la
 econom?a novohispana. Basta decir a estas alturas que la obra no
 ha defraudado nuestras esperanzas. La amplitud y la diversidad
 de las fuentes manuscritas consultadas, la extensa bibliograf?a
 manejada, los cuadros y gr?ficas insertados, una pluma acertada
 al servicio de un esp?ritu cr?tico e informado, echaron los cimien
 tos de una obra de primer plano.

 No se trata de una monograf?a, sino de tres estudios tem?ti
 camente relacionados. La primera parte titulada "La revoluci?n
 en el gobierno" procura valorar las reformas iniciadas con la vi
 sita de G?lvez y medir el impacto del sistema de intendencias,
 clave del reformismo borb?nico. Por ser un tema que ya ha sus
 citado una oleada de investigaciones (Lynch, Navarro Garc?a, para
 citar a los m?s destacados), podr?a temerse la redundancia. No
 sucede as?. Agrupando un material disperso, el autor logra elaborar
 c?psulas biogr?ficas de varios bur?cratas que arrojan nuevas luces
 sobre la administraci?n colonial. La pol?tica de subordinaci?n de
 los criollos en los altos cargos parece datar de esa ?poca como lo
 ejemplica la "descriollizaci?n" de la Audiencia, al mismo tiempo
 que los gachupines fortalec?an sus posiciones en los cabildos
 eclesi?sticos e integraban las nuevas instituciones. Brading des
 cribe n?tidamente el ambiente y los debates que rodearon la
 supresi?n del repartimiento, la creaci?n de las intendencias, la su's
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 tituci?n de los alcaldes mayores por los subdelegados y la reforma
 del tributo. En el fracaso de estos intentos participaron dos criollos
 influyentes por sus conexiones, Gamboa y Ladr?n de Guevara,
 ambos voceros de los intereses creados tanto de los peninsulares
 como de los americanos. En resumidas cuentas, la Audiencia, el
 Consulado y hasta el mismo Consejo de Indias, todos los ?rganos
 de los Austrias unieron fuerzas frente a los instrumentos del
 reformismo uniformizador de los Borbones, no carente de contra
 dicciones o de titubeos como la apunta el autor en varias ocasiones.

 Tras de presentar el escenario pol?tico-administrativo, Brading
 aborda la parte medular, dedicada a los comerciantes y a los mi
 neros, en la cual desvela tendencias y plantea problemas a trav?s
 del vaiv?n entre an?lisis pormenorizados e ideas e hip?tesis su
 gerentes.

 En el primer cap?tulo de esta parte estudia sucesivamente el
 sistema de intercambio interno, el papel del cr?dito y de la libran
 za en los negocios, la organizaci?n de las casas comerciales, la
 participaci?n del capital mercantil en la producci?n minera y
 agr?cola y los efectos del comercio libre sobre los mercaderes mo
 nopolistas. Con la ayuda de varios inventarios, traza la historia
 dieciochesca de dos casas mercantiles: la de Aldaco-Meave (del
 grupo Fagoaga) y la de Casta?iza-Bassoco: nexos crediticios, esfera
 de actividades, tasas de ganancias. Sin embargo, la aportaci?n de
 mayor relieve la constituyen las p?ginas 104-114 que esclarecen los
 patrones sociales en que descansaba la dominaci?n peninsular.
 La clase comerciante se repon?a generaci?n tras generaci?n por la
 inmigraci?n de familiares (especialmente sobrinos) o paisanos que
 empezaban su carrera como cajeros, se casaban con la hija, o hasta
 la viuda de su empleador, a quien suced?an en los negocios, mien
 tras que los hijos heredaban fincas, dependencias y t?tulos. Como
 lo resume Brading, "lejos de ser pioneros, estos inmigrantes entra
 ban en una ?lite mercantil y empresarial casi hereditaria y vir
 tualmente endog?mica, un grupo que dominaba la vida econ?mica
 de la colonia" (p. 113).

 Los cap?tulos 2, 3 y 4 se destinan a la miner?a novohispana.
 Al analizar la estructura de la producci?n desde la extracci?n
 hasta la acu?aci?n y al calcular los costos de los diversos factores,
 Brading va en pos de explicaciones acerca del auge sostenido de
 las acu?aciones de plata a lo largo del siglo. Se trata, seg?n ?l,
 de una combinaci?n de cambios que hac?an menos costosa la ex
 plotaci?n minera a la vez que atra?an capitales y empresarios.
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 Se?ala el mejoramiento relativo de las t?cnicas, como el uso exten
 sivo de la p?lvora o el aumento en la potencia de tiro de los
 malacates, que a la postre no tuvieron efectos decisivos en una
 industria arcaica por depender todav?a de la tracci?n humana y
 animal. M?s operantes resultaron los incentivos materiales e ins
 titucionales que brind? la Corona a los mineros. De 1776 en
 adelante, el azogue ?indispensable catalizador estancado por la
 Corona? fue suministrado a la mitad del precio que ten?a hasta
 1767, acarreando una reducci?n de m?s de 20% en el costo de la
 refinaci?n y haciendo provechoso el tratamiento de minerales de
 baja ley. La Corona concedi? tambi?n rebajas fiscales para la ex
 plotaci?n de viejas minas y eximi? a todo el gremio del pago de
 alcabalas. Para independizar la industria de la jurisdicci?n de la
 Audiencia, la Corona favoreci? la organizaci?n de los mineros en
 una corporaci?n con su tribunal, su c?digo y su escuela.

 Con todo, en la vanguardia de las causas, el autor subraya el
 papel primordial que jug? el factor empresarial. Es decir, destaca
 la existencia de una clase de empresarios deseosos de invertir
 cuantiosos capitales (que pod?an rebasar el tope de un mill?n) en
 "obras muertas" que tardaban a veces m?s de un decenio en ren
 dir utilidades. En apoyo de su tesis, Brading nos ofrece carreras
 de grandes mineros (Conde de Regla, Marqu?s de Bibanco, Jos? de
 la Borda) e historias de los principales reales (Sombrerete, Pa
 chuca, Bola?os, Catorce, Zacatecas), se?alando los problemas de
 cada uno en la obtenci?n del capital, en las relaciones laborales
 y en la explotaci?n. Con excepci?n de Guanajuato y de Catorce,
 la tendencia en la industria fue la integraci?n vertical, por la
 cual el propietario acumulaba las ganancias de la extracci?n con
 las de la refinaci?n. Los fabulosos capitales necesarios para exca
 var pozos, construir ca?ones de desag?e y equipar las haciendas
 de plata proven?an de cr?ditos mercantiles y de ganancias reinver
 tidas. Hasta 1770 desempe?aron un papel significativo en el fi
 nanciamiento los dos o tres banqueros de plata que hab?a en la
 colonia: su negocio consist?a en surtir a los mineros con g?neros,
 azogue, dinero (o aceptar las libranzas giradas contra ellos); en
 pago de sus anticipos, se les entregaban con descuento las barras
 de plata. Los Fagoaga, por ejemplo, crearon un imperio, que
 abarcaba una casa comercial, una cadena de haciendas, un banco
 de plata y la oficina del Apartado donde se separaba el oro de la
 plata, antes de meterse directamente en la producci?n minera,
 dominar por completo el panorama de Sombrerete, y participar
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 en la Compa??a de la Vetagrande en Zacatecas. Seg?n se des
 prende de este cuerpo de aventuras, la miner?a mexicana quedaba,
 aun en el momento de su apogeo, una empresa arriesgada en que

 muchos quebraron perdiendo su inversi?n y los capitales prestados
 por sus aviadores y en que lucraron los que ten?an vastas fortunas
 personales, poderosos apoyos familiares y gubernamentales y bue
 na suerte.

 La preponderancia aplastante de los europeos en el comercio
 y en la miner?a se verifica tambi?n en la repartici?n de los t?tulos
 de nobleza comprados en el siglo xvm. Entre los 49 nobles creados,
 hab?a 29 peninsulares y 19 criollos y menos de la quinta parte de
 dicha ?lite proven?a de la clase terrateniente. Brading cita varios
 testimonios acerca de la falta de esp?ritu empresarial entre los
 criollos: las fortunas acumuladas por los inmigrantes y que hab?an
 servido a su promoci?n social, los criollos no lograban ni siquiera
 conservarlas. Esta visi?n dualista, en verdad, trataba de justificar
 el orden social por una interpretaci?n voluntarista de las actua
 ciones de cada grupo. Como quiera que sea, la debilidad de los
 americanos en competir con los peninsulares y su inestabilidad
 social arrancaban de la base econ?mica del grupo criollo: la ha
 cienda. La estrechez de los mercados, los altos fletes, los impuestos
 (alcabalas, diezmos) y los r?ditos sobre censos y capellan?as inca
 pacitaban a la hacienda para producir utilidades mayores del 5 o
 6 por ciento, como lo indican unos cuantos ejemplos.

 La tercera parte est? dedicada a Guanajuato. Se abre con un
 valioso intento de bosquejar a grandes rasgos la fisonom?a del
 Baj?o: un crecimiento demogr?fico muy por encima del promedio,
 una regi?n urbanizada con sus centros fabriles, sus zonas de abas
 tecimiento y sus mercados de consumo, una econom?a considerada
 como "notablemente autosuficiente" (p. 233). Se proporcionan
 informaciones sobre las milicias, el reclutamiento de la burocracia
 y la actuaci?n del intendente Ria?o.

 Con el an?lisis del censo de Guanajuato (1792) nos percatamos
 de las caracter?sticas sociales de la poblaci?n no-ind?gena: 77.7% de
 los adultos hombres eran naturales del lugar; los Monta?eses inte
 graban m?s de un tercio del contingente peninsular; siete d?cimos
 de los hombres hab?an elegido su mujer en su propio grupo
 ?tnico. Incluye una reveladora disecci?n de la estructura ocupa
 cional en funci?n de la etn?a, de la edad y del estado marital.

 Las minas de Guanajuato merec?an un estudio particular por
 ocupar el primer lugar en la producci?n mundial de la plata a
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 finales del siglo xvni y por presentar, adem?s, aspectos singulares.
 Hacia 1760, los mineros guanajuatenses lograron sacudirse el yugo
 de los aviadores de M?xico que les hab?an impuesto costosas conr
 diciones de cr?dito al igual que a los dem?s centros. Una serie de
 fracasos termin? con la participaci?n de los mercaderes de plata,
 cuando ya los comerciantes de la ciudad se hab?an liberado de la,
 tutela de los almaceneros capitalinos, acudiendo a las ferias de
 Jalapa, dando cr?dito a los afinadores y a los mineros. De esta
 manera, Guanajuato se independiz? del control financiero de
 M?xico. Un examen detallado de la historia finisecular de . los;
 principales reales, fundamentada en contabilidades, inventarios, etc.,
 con miras a la pol?tica inversionista y salarial de los empresarios,
 y a las relaciones entre comerciantes, mineros y afinadores, per
 mite poner a descubierto rasgos originales de la estructura minera,
 de guanajuato. En vez de integrar extracci?n y afinaci?n, como
 era costumbre en otros reales, los due?os de la Valenciana eli
 gieron fiar a los afinadores; hab?a adem?s un gran n?mero de
 afinadores y se form? un mercado libre para la venta del mineral.

 Los cap?tulos 9 y 10 versan sobre la composici?n de la ?lite
 guanajuatense y su actuaci?n en el cabildo, las milicias, 1a dipu
 taci?n comercial y minera. Existe una estrecha coincidencia entre
 ?lite pol?tica y ?lite econ?mica tal como lo revelan el an?lisis
 geneal?gico y las n?minas de los cuerpos municipales y gremiales..
 Se recluta entre humildes inmigrantes hechos poderosos gracias al
 respaldo de sus paisanos o a sus alianzas matrimoniales. Los Bus
 tos y los Septi?n son ejemplos de esas dinast?as repuestas cons
 tantemente por la llegada de solteros que se enlazan con criollas
 acaudaladas. Las familias pudientes, en su mayor?a cuentan cu?a
 dos y yernos europeos y americanos: en la c?spide, no existen
 diferencias de clase, pero s? contiendas y lucha de facciones. El m?s
 re?ido conflicto opuso a un grupo de monta?eses de Guanajuato
 y de vascos de Zacatecas a los almaceneros unidos a los Fagoagas
 de M?xico para apoderarse del Tribunal de Miner?a, y desbaratar
 as? una oposici?n potencial. El control de las instituciones serv?a
 para adquirir o conservar ventajas econ?micas; los medios usados
 para adue?arse de ellas quedan bien descritas.

 El "ep?logo" se refiere al estallido de la guerra de indepen
 dencia, la cual se interpreta como expresi?n del resentimiento
 criollo contra el patr?n de inmigraci?n que aseguraba a los penin
 sulares el dominio pol?tico, econ?mico y social. Es de lamentar
 que el autor sea tan parco a la hora de sacar conclusiones.
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 El libro encierra un caudal que no se vac?a en una sola lec
 tura, ?jporque son muchas las facetas que explora. Importaba pri

 mero, esbozar las l?neas maestras de su contenido, resumir ciertos
 argumentos, poner de manifiesto sus aportaciones m?s notables.
 Ahora conviene tener perspectiva para emitir juicios sobre la obra.

 Que Miners and Merchants in Bourbon Mexico representa una
 joya en la historiograf?a ' colonial, no cabe duda. Brading ha
 llevado a cabo una ampl?sima investigaci?n de archivo; supo ade

 m?s aprovechar la literatura publicada para ensanchar la base
 documental de su encuesta. En cuanto a la dificultad de recopilar
 estad?sticas y de arreglarlas en funci?n de ciertas preguntas, pue
 den calibrarla los cultores de la historia cuantitativa. Resulta
 m?s, f?cil juxtaponer testimonios, florear sobre su mensaje o re
 producirles salpicados de comentarios. Pese a la cantidad de gua
 rismos que jalonan el texto, sigue fluyendo la exposici?n, esmal
 tada con frases bien acu?adas.1 Para hacer la anatom?a de la
 oligarqu?a colonial, Brading se lanz? a la recolecci?n de datos
 menudos a base de los cuales elabor? estudios de casos y traz?
 perfiles de carreras. Tal procedimiento se parece a la prosopogra
 f?a y constituye el mayor intento de aplicarlo a un grupo de la
 sociedad novohispana.2 Por ser h?bilmente distribuida, esta semilla
 de detalles no es tediosa. Instruye y divierte a la vez saber, por
 ejemplo, que la condesa de la Valenciana no sab?a leer ni escribir.
 Son cuantiosas las referencias sabrosas de esta ?ndole que nos
 permiten penetrar los arcanos de la vida aristocr?tica. Por otra
 parte, en la introducci?n, el autor da muestras de su capacidad
 sintetizadora al levantar un excelente cuadro de la Nueva Espa?a
 que subraya tanto los cambios como las permanencias.

 i Son inevitables las erratas en obras de esta ?ndole. La quinta tasa,
 p. 129, deber?a dar 7.1% en vez de 9.2; el total de a?os y meses est?
 equivocado en el cuadro 22 (1789 en lugar de 1784; 34.179 y no 44.179),
 la poblaci?n de la intendencia de Guanajuato alcanzaba 398,029, p. 229. La
 gr?fica en la p. 131 adolece de defectos en su dibujo, pues no consta
 la acu?aci?n de 26 millones en 1809 y en muchos casos las cantidades
 no corresponden a las reproducidas por Alam?n. Historia de M?xico.
 M?xico, 1942, I, 475-479. Con todo, es de llamar la atenci?n el esmero
 de la edici?n.

 2 Han aplicado tambi?n este m?todo con ?xito James Lockhart en su
 Spanish Peru, 1530-1560; a Colonial Society. Madison, 1968 y Mario
 G?j?oora en Encomenderos y estancieros; estudios acerca de la Constitu
 ci?n social aristocr?tica de Chile de la Conquista, 1580-1660. Santiago, 1970.
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 Dicho esto, conviene preguntarse si el autor ha conseguido
 su meta que era "primero definir un periodo hist?rico" que llama

 M?xico borb?nico, "y luego describir sus rasgos salientes" (p. XII).
 Ese "M?xico borb?nico" tiene una base sociol?gica estrecha, puesto
 que los campesinos, los obreros fabriles y mineros figuran sola
 mente de pasada en relaci?n con problemas empresariales. Pero
 a decir verdad ca?an fuera del marco de la obra. Menos justifica
 ble parece la reducci?n de la encuesta a los mineros y comercian
 tes de alto copete. Hubi?ramos deseado conocer el destino de los

 mineros medianos y peque?os durante el auge, cuando el Estado
 conced?a exenciones y los poderosos encontraban en el Tribunal
 un ?rgano de poder gremial

 ?Cu?l era su margen de maniobra frente a los que dispon?an
 de mayores recursos y apoyos? Se podr?a sospechar que la crisis
 de los sesentas les ahog? como les hab?a ahogado la escasez del
 azogue a mediados del siglo anterior al favorecer una concentra
 ci?n en manos de los mineros m?s acaudalados. Asimismo importa
 indagar la actuaci?n de los comerciantes provincianos en una eco
 nom?a caracterizada por las trabas a la circulaci?n de los g?neros
 (fuentes de cr?dito, esfera de actividades, participaci?n a la pro

 ducci?n agr?cola y artesanal, formas de lucro) ? Al lado y en con
 tra de los almaceneros de Mj?xico surge una nueva generaci?n de
 comerciantes cuyas caracter?sticas nos son conocidas solamente por
 las aseveraciones de Revillagigedo. ?No son ellos uno de los
 vectores de la pol?tica fiscal de los Borbones, dado que el abara
 tamiento de los productos ultramarinos fomenta las transacciones,
 y por lo tanto, aumenta el monto de las aduanas? ?No son ellos
 los mejores aliados de las econom?as dominantes al responder al
 llamado de los mercados por un desbloqueo del nivel de las im
 portaciones? Son contempor?neos de la formaci?n de un mercado
 mundial que por medio de las competencias l?citas e il?citas (con
 trabandas) tiende a reducir las ganancias mercantiles a la cuota
 de ganancia general y a convertir el comercio en servidor de la
 producci?n industrial incipiente.4 Los comerciantes sobre los cua
 les Brading centra su inter?s por sus compromisos mineros son

 3 Hemos reunido inventarios, libros de cuentas de varios comerciantes
 de medio pelo radicados en Morelia, Tac?mbaro, Taximaroa, Colima, San
 Miguel Allende: prueba que existen las fuentes para su conocimiento.

 4 Pierre Vilar, La Catalogne dans l'Espagne moderne. Paris, 1962, III,
 12, passim. Carlos Marx, El Capital. M?xico, 1946, III, 313-525.
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 precisamente aquellos monopolistas denunciados por los partida
 rios del reformismo borb?nico. As? pues, el cuadro no es completo,
 lo que s? limita su alcance, resta nada a la importancia de la obra.

 Por otro lado, el autor supo evitar dos defectos que tanto
 desprestigian la historiograf?a Iberoamericana: el apego dema
 siado estrecho al documento, que acarrea una miop?a frente al
 conjunto, o su contrario, la improvisaci?n ensayista que pierde el
 contacto con la realidad, y el enfoque narrativo o descriptivo,
 carente de problem?tica. Sucede aqu? lo contrario, pues la descrip
 ci?n sirve para dilucidar problemas de mucha importancia. ?Cu?
 les son las bases socio-econ?micas del dominio gachup?n, y por lo
 tanto, de la discalificaci?n criolla, en el comercio ultramarino,
 principal ramo para la formaci?n del capital en la ?poca? ?Cu?les
 son los factores del auge minero? ?Qu? tipo de relaciones existe
 entre la ?lite y los agentes de gobierno de origen austr?aco o bor
 b?nico? En breve, ?c?mo se forma y se mantiene el control
 econ?mico, social y pol?tico de una ?lite en una sociedad colonial?
 Para todas estas preguntas, Brading ha sugerido respuestas bien
 avaladas factualmente. La aportaci?n erudita no da lugar a cr?tica.
 Nuestra discrepencia radicar? m?s bien en el nivel te?rico. A
 pesar de su solidez, la obra adolece de la falta de un marco de
 referencia que permitir?a ordenar los hechos e interpretar los
 fen?menos en funci?n de una clave. El an?lisis no se sustenta
 en una teor?a general ni se propone contribuir a su formulaci?n.
 En ausencia de una visi?n org?nica que conciba los fen?menos
 como partes de un sistema o de una estructura, se escapa el sen
 tido de ciertos comportamientos. Tras de plantear el probelma en
 t?rminos generales, demos unos ejemplos.

 Al examinar las causas del poderoso arranque de la producci?n
 minera durante el periodo 1760-1810, Brading niega que la de
 manda desempe?e un papel determinante. No parece advertir que
 tanto las exoneraciones fiscales como el abaratamiento del azogue
 pudieran exprimir un crecimiento de la demanda que por no
 poder traducirse en una revalorizaci?n de la plata-mercanc?a
 trata de reducir los costes. La intervenci?n de la Corona est?
 estrechamente vinculada con las reformas fiscales: la multiplica
 ci?n de las rentas reales y de sus remesas a Espa?a hac?a preciso
 el incremento de la producci?n met?lica para posibilitar la trans
 ferencia del importe de los estancos sin quitar a la colonia sus

 medios de pago indispensables para sostener su capacidad impor
 tativa. El ?xito de la pol?tica hacend?stica depend?a entonces de
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 un crecimiento de las acu?aciones, lo que explica sus est?mulos a
 la miner?a en contraste con los crecientes grav?menes que recar
 gaba la agricultura.

 Por a?adidura, dado el sistema monetario dualista vigente en
 Espa?a desde finales del siglo xvn con una "moneda provincial"
 de menor ley para la circulaci?n interna y una "moneda nacional"
 fuerte acu?ada en Am?rica para los intercambios, la plata mexi
 cana serv?a de instrumento de pago en el comercio exterior cada
 vez mayor de Espa?a y en las crecientes transacciones de Europa
 occidental con el Extremo Oriente, verdadero sepulcro de la plata.5
 El aumento secular de las acu?aciones refleja la participaci?n de
 M?xico en un mercado mundial como productor de una mercan
 c?a y su predominio en las exportaciones se?ala su inserto como
 mercado colonial. La participaci?n de los comerciantes en la mi
 ner?a, a despecho de los riesgos, primero como financieros usura
 rios, ?ltimamente como inversionistas, responde a la necesidad
 de controlar el abastecimiento de un producto indispensable para
 el giro de sus comercios. Conviene apuntar, en efecto, que la
 retra?da?nada completa? de los comerciantes de antiguo cu?o se
 hizo en favor de ramos ligados a la exportaci?n (Bassoco presta
 dinero para la construcci?n del camino Veracruz-M?xico; Gabriel
 de Yermo se lanza en la producci?n azucarera, mientras otros in
 vierten en las minas). Curiosamente no se encuentra menci?n
 ninguna de esta dependencia, ni intento de desmontar los meca
 nismos que unen miner?a colonial y manufacturados europeos en
 el setecientos, cuando los pa?ses de la franja atl?ntica toman
 empe?o en lograr acceso al mercado indiano, y sobre todo, mexi
 cano. Es una creciente oferta europea de mercanc?as que desen
 cadena una creciente oferta americana y el nivel se ajusta al
 poder adquisitivo de cada mercado dependiente. Con todo, la
 relaci?n es desigual porque el pa?s cuya producci?n es m?s avan
 zada obtiene en el intercambio una cantidad mayor de trabajo
 que la que entrega.6 El env?o de pesos debe considerarse como

 5 Pierre Vilar, Oro y moneda en la historia, 1450-1920. Barcelona, 1969,
 281-282. Lu?s Dermigny en La Chine et l'Occident: le commerce ? Canton
 au XVJIIe si?cle. Paris, 1964, II, 754, calcula que China absorbi? de
 1719 a 1833 m?s del tercio de la plata acu?ada en M?xico durante el

 mismo periodo.
 6 Carlos Marx, op. cit., Ill, 328.
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 saca de capitales; as? la metr?poli extra?a un excedente importante
 y la Corona lograba la transferencia de sus rentas.

 Ahora bien, el poder?o de los comerciantes en la Colonia des
 cansaba en el casi monopolio del dinero. Brading ha claramente
 percibido este hecho: "en un pa?s cr?nicamente falto de efectivo
 y capital, escribe, la fuerza salvadora del comerciante estribaba en
 su liquidez, en la disposici?n de dinero contante" (p. 100). En v?s
 peras de las ferias, los almaceneros sol?an tener a mano varios
 centenares de miles de pesos para comprar mercanc?as a los flo
 tistas. Sin embargo, no se da un paso para profundizar las con
 secuencias de tal procedimiento. El aspecto de mayor alcance es la
 existencia de dos econom?as entrelazadas aunque totalmente dis
 tintas. Los que evolucionan en el sector monetario tratan de im
 pedir que se enlargue fuera de su control la esfera de circulaci?n
 monetaria. En efecto, los dem?s no pueden prescindir del dinero
 que les es preciso para pagar tributos, derechos eclesi?sticos y
 otras necesidades. Unos lo consiguen vendiendo en los mercados,
 pero otros ?su proporci?n depende de varios factores (ubicaci?n,
 producci?n, etn?a) ? han de recorrer a usureros como lo son los
 alcaldes mayores, los tratantes o inclusive los hacendados que les
 adelantan dinero contra la cosecha venidera, con tasa de inter?s
 superior al cincuenta por ciento.

 Los anticipos de reales pod?an servir de enganche para obligar
 al destinatario a que produciese ciertos frutos por ?? precio muy
 por debajo del precio de mercado. Am?n de los repartimientos
 para cultivos (grana, algod?n) o artesan?as (mantas, hu?piles)
 entre los peque?os productores,7 abundaban los pr?stamos al con
 sumo, sea el fiado o sobre prendas.8 Seg?n su propio testimonio,

 muchos alcaldes mayores de Oaxaca prestaban 12 reales y a los
 seis meses cobraban 16; en este caso, la coincidencia del monto
 con la cuota del tributo es tal que dudamos que los indios hubie
 sen recibido efectivo, trat?ndose m?s bien de una operaci?n de
 formalizaci?n contable por exigir los alcaldes el tributo en la
 estaci?n cuando los indios no ten?an frutos que vender.9 A media

 7 V?ase Brian Hamnett, Politics and Trade in Southern Mexico,
 1750-1821.; Cambridge, 1971, que provee muchos ejemplos sin proponer
 una interpretaci?n cabal.

 8 AGN, Civil, 1947, exp. 1, 3.
 9 AGN, Civil, 1866, exp. 10. El obispo de Oaxaca deploraba en 1778

 la pr?ctica de la usura entre los mismos indios, pues "no hay indio que
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 dos del siglo xvm, los indios del distrito de Valles (S.L.P.) paga
 ban sus tributos en piloncillo a raz?n de 3 pesos la carga mientras
 los arrieros lo compraban a 5.10 De todos modos, se les exige una
 cuota a los que quieren acceder al sector monetario. Este acceso
 difiere en sus formas seg?n las regiones, los grupos y los tiempos
 ?los indios habr?an participado m?s directamente en la econom?a
 monetaria en el siglo xvi que despu?s?; pero importa subrayar que
 los poseedores del capital-dinero gozan de una ventaja poderosa
 en la fijaci?n de los precios; su poder adquisitivo es siempre ma
 yor en una econom?a falta de moneda: se trata de vencer a los
 campesinos a trav?s del dinero. Por esto los comerciantes capita
 linos se quejaron en 1791 de la continua extracci?n de moneda, la
 cual socavaba la base de su dominio.11

 Otro punto de discrepancia se encuentra en la interpretaci?n
 del partido minero. El autor lo considera como un tipo de remu
 neraci?n desventajoso para el due?o, pero falta comprenderlo
 dentro de su contexto. Primero, cabe se?alar que el partido crece
 en tama?o conforme se aleja de M?xico porque el dinero escasea
 o cuesta m?s y porque el pagamento en efectivo supondr?a un
 fondo de operaciones superior al de los due?os. ?stos pueden
 comprar los partidos para afinarlos pagando en trozos de plata o
 en g?neros por debajo del precio real. La abolici?n del partido
 se da cuando el due?o se percata que los partidos son vendidos a
 otros rescatadores y que se forma un mercado del mineral que le
 impide fijar los precios a su arbitrio (Real del Monte, Guana
 juato) . La desventaja aperece s?lo bajo ciertas condiciones anti
 monopol?sticas.

 A lo largo del libro se habla de capitales, ganancias, rentabi
 lidad, inversiones, d?ficits, capitalistas, pero ?qu? sentido ten?an
 dichos conceptos, para los hombres de la Nueva Espa?a del sete
 cientos? La racionalidad econ?mica no se entiende fuera de un
 marco econ?mico-social determinado y por lo tanto las categor?as
 mentales son moldeadas por el sistema aunque puedan existir desa

 suelte un peso para socorrer a su padre, hermanos, pariente o vecino,
 que rio sea a condici?n de volverle el hijo que ellos llaman que quiere
 decir un real o dos en cada peso, aunque se lo presten por un d?a"
 (fol. 18v.).

 io AGN, Indios, 59.
 il Lu?s Muro, "Revillagigedo y el comercio libre (1791-1792)", en

 Extremos de M?xico. M?xico, 1971, 311-316.
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 justes a corto plazo. En un estudio reciente, E. Florescano ha vincu
 lado el af?n de los terratenientes en ensanchar sus propiedades
 con su lucha contra la competencia de los peque?os productores
 sobre mercados reducidos. De ah? que la compra de tierras, aun
 con dinero prestado, no debe ser tildada de irracional porque
 constituye un medio entre otros tantos para monopolizar la oferta
 y as? dictar los precios.12 La expansi?n territorial de la hacienda
 no refleja meramente actitudes psieosociales, sino que arranca de
 presupuestos materiales distintos de los que rigen la econom?a
 moderna. Queda a?n por demostrar que la hacienda mexicana
 fuese aquel "fregadero por lo cual se escurr?a sin cesar el capital
 excedente acumulado en la econom?a exportadora" (p. 219). El
 calcular tasas de ganancia sobre el capital no deja de suscitar
 reparos. ?Se debe acreditar en cuenta un capital (en caso de que
 la tierra fuera mirada como tal) logrado por herencia o super
 valorado en los inventarios? ?A base de qu? contabilidad hay
 que determinar los ingresos? Tras de examinar una docena de
 libros de cuentas entregados por administradores o mayordomos,
 sale a la vista que eran meros comprobantes de la honestidad del
 encargado y no instrumentos para calcular la rentabilidad dife
 rencial de los cultivos. El ?nico rubro de sumo inter?s para el
 amo era el "cargo y data de reales". Frente a tan burda contabi
 lidad, el historiador debe echar a un lado los criterios modernos.

 En el supuesto que la hacienda fuese una base inestable, la
 miner?a era a?n m?s insegura y el comercio compart?a igualmente
 este aspecto de loter?a, ya que reposaba sobre un lecho de cr?ditos
 y deudas. Los ?xitos de unos no deben ocultar las quiebras de
 otros. La formaci?n del patrimonio-dinero en la Nueva Espa?a se
 realizaba a base de ganancias extraordinarias: monopolios, usuras,
 almacenamientos, en total, especulaciones sobre productos realmen
 te o artificialmente escasos. La inversi?n productiva quedaba en
 vuelta en un ropaje monopol?stico, cuando no disfrazaba mera usura.

 ?Se puede entonces llamar capitalistas a esos ricos comerciantes
 que se lanzan en la aventura minera? La realidad parece negarles
 tal t?tulo. Lejos de alentar el desarrollo de un asalariado libre,
 echan mano de medios coercitivos dignos del hacendado m?s tra
 dicional. Cabe preguntarse hasta qu? punto el auge minero se

 12 Enrique Florescano, Estructuras y problemas agrarios de M?xico
 (1500-1821). M?xico, 1971, cap. 4, 102-191. Ning?n libro, hasta la fecha,
 ha ofrecido una explicaci?n tan atinada del desarrollo de la hacienda.
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 debe a un incremento de la productividad, no por medi? de
 mejoras t?cnicas, sino mediante ?? mejor control de la mano
 de obra ?gracias a la creaci?n de milicias urbanas inmediatamente
 despu?s de los motines de 1767? que hace posible una contrac
 ci?n de los salarios. Se reducen los salarios nominales o se eliminan
 los partidos; se establecen tiendas en los reales probablemente con
 el solo fin de recuperar los sueldos y de frenar la mobilidad
 obrera por el proceso de endeudamiento; se pagan los salarios en
 g?neros; se recluta a la fuerza a los vagos. Bibanco por su parte
 compr? el grado de coronel para amansar una mano de obra reacia
 (pp. 186, 190, 199, 277, 279). En cuanto a la productividad, basta
 cotejar algunas cifras: La Valenciana con 4.5 veces m?s trabaja
 dores que la mina de Hemmelsf?st (Sajonia) trataba 51 veces m?s
 mineral; por gastos 20 veces mayores, lograba un beneficio neto
 33 veces mayor.18 La haza?a minera descansaba en la sobreexplo
 taci?n de la fuerza de trabajo: los altos salarios no pueden ocul
 tarlo. Parece que la presi?n de la demanda externa sobre un

 mercado colonial precapitalista en vez de empujar hacia formas
 m?s modernas de trabajo favorec?a el desarrollo de relaciones
 arcaicas con objeto de reducir los costos de producci?n, en ausen
 cia de un mejor precio por el producto exportado. En nada pro
 cura revolucionar el r?gimen d? producci?n.

 Falta calibrar el papel que desempe?? el reformismo borb?nico
 en este crecimiento finisecular que revelan todos los indicadores.
 Por eso, conviene volcar la atenci?n en la primera mitad del si
 glo xv?n demasiado desconocida. Tal vez se descubrir? que la base
 del arranque est? en los avances logrados durante dicha ?poca
 sobre el frente demogr?fico y en la acumulaci?n del capital comer
 cial cuando abundaban las posibilidades de ganancias. ?El refor
 mismo borb?nico no consistir?a en el aprovechamiento de fuerzas
 productivas ya en marcha, cuya orientaci?n reflejar?a cada vez
 m?s su situaci?n de dependencia de econom?as vectoras. De ah?
 las diferencias entre las diversas colonias en sus respuestas al

 mismo impacto: las reacciones distintas de la Nueva Espa?a y del
 Per? son ejemplares en este aspecto.14 Se echan de menos estu
 dios regionales que enfoquen el problema del crecimiento (o del

 13 Alejandro de Humboldt, Ensayo pol?tico sobre el reino de la
 Nueva Espa?a. M?xico, 1966, 356.

 14 El caso de Chile ha sido estudiado de manera magistral por
 Marcfllo Carmagnani, Les m?canismes de la vie ?conomique dans une
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 estancamiento) en su globalidad para averiguar la naturaleza de
 las relaciones entre demograf?a, producci?n, mercado interno y
 exterior, estructura social y observar c?mo se articulan sobre ellos
 actitudes y formulaciones ideol?gicas.15 A nuestro modo de ver, el
 crecimiento dieciochesco resulta del juego dial?ctico entre varios
 factores entre los cuales destaca el externo que fomenta la miner?a
 y las ramas anexas, a la vez que refuerza el papel de M?xico como
 mercado colonial, impidiendo la aparici?n de una burgues?a capi
 talista interesada en invertir en la producci?n a base de un asa
 lariado verdadero y en desarrollar un mercado nacional mediante
 la abolici?n de las formas precapitalistas de producci?n y de
 apropiaci?n del excedente econ?mico. No es de extra?ar entonces
 que el nacionalismo que v?hicula el movimiento emancipador sea
 de car?cter peque?oburgu?s. Queda por investigar porqu? brot?
 aqu? y no all?, porqu? tom? una forma tan violenta, con rasgos
 milenaristas, cu?l era el soporte material de la clase que encabez?
 la insurrecci?n: las respuestas a dichas preguntas requieren de
 un an?lisis atento tanto al largo plazo como a los s?bitos desajustes.

 El historiador debe deshacerse de una concepci?n puramente
 emp?rica de su tarea. Es preciso que la erudici?n sea al servicio

 soci?t? coloniale: le Chili, 1680-1830. Tesis, Ecole Pratique des Hautes
 Etudes, Paris, 1968 (de pr?xima publicaci?n por la misma instituci?n).
 V?ase su art?culo, "Formazione di un merca to coloniale: Cile, 1680
 1830", Rivista Storica Italiana, 81 (1969), 480-500.

 15 Llevamos una investigaci?n en curso (Ecole Pratique des Hautes
 Etudes, Par?s) sobre la zona centro-occidental de M?xico en el siglo xvin
 (1710-1810: fechas redondas) correspondiente a los estados de Colima,

 Michoac?n, Guanajuato, partes de San Luis Potos? y Guerrero con fin
 de destacar los desequilibrios interregionales (Tierra caliente, Sierra
 tarasca y su periferia, Baj?o, Sierra Gorda) que acompa?an un creci

 miento medible en t?rminos de poblaci?n (padrones eclesi?sticos, regis
 tros parroquiales), de producci?n (diezmos) y de intercambios (alca
 balas, descripciones geoecon?micas). Intentamos fijar los contornos de
 la econom?a monetaria y mercantil, determinar la calidad de las rela
 ciones sociales de producci?n en las diversas unidades productivas
 (haciendas, ranchos, pueblos) y su grado de adaptaci?n a las condi
 ciones ambientes. Analizamos finalmente c?mo un crecimiento desigual
 en el tiempo as? que en el espacio repercuta sobre los varios grupos
 y modifica las estructuras sociales a la vez que determina movimientos
 de protesta (como los de 1766-67), cuyos fundamentos socio-econ?micos
 y ideolog?a importa confrontar con los del estallido de 1810.
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 de un planteamiento te?rico, porque la teor?a es la condici?n
 b?sica para el desarrollo de una ciencia. Queda a?n por elaborar
 una teor?a general hist?rico-econ?mica que vuelva comprensibles
 el desigual desarrollo de las fuerzas productivas y de las relacio
 nes de producci?n, los desequilibrios temporales y espaciales, es
 decir que provea los par?metros hist?ricos del subdesarrollo. Hay
 que considerar la realidad como un sistema cuyos mecanismos de
 funcionamiento se trata de descubrir. Me sentir? satisfecho si las

 reflexiones anteriores deliberadamente alusivas han despertado el
 inter?s hacia el acercamiento estructural.

 Mis reparos nada restan a la aportaci?n sobresaliente de la
 obra que acabo de rese?ar. Ning?n estudioso del setecientos novo
 hispano o aun hispanoamericano podr? prescindir de su lectura,
 tanta rica es su tem?tica. Es un libro clave y le deseo, aunque con
 retraso, la acogida que de cierto merece.

 Claude Morin
 Universidad de Montreal

 Juan A. Ortega y Medina, Pol?micas y ensayos mexicanos
 en torno a la historia. M?xico, U.N.A.M., 1970. 477 pp.
 ?ndice Onom?stico y Bibliograf?a.

 Con la colaboraci?n del Seminario de Historiograf?a Moderna
 Mexicana de la Universidad y en particular de Eugenia W. Meyer,
 nos entrega el doctor Ortega y Medina esta interesante edici?n
 marcada con la impronta de la acuciosidad y riqueza de observa
 ciones caracter?sticas de todas sus publicaciones.

 La necesidad de una recopilaci?n de estudios como los que
 aqu? se presentan, se dejaba sentir desde hac?a alg?n tiempo. La
 intenci?n del autor fue la de seleccionar algunos "estudios cr?ti
 cos un tanto ignorados e incluso ins?litos", que sobre el tema de
 la historia hubiesen sido publicados en M?xico de 1823 a 1936.
 Creemos que tanto por la selecci?n, como por los estudios cr?ticos
 que preceden cada op?sculo, o grupo de op?sculos, el cometido
 fue ampliamente alcanzado.

 Esta selecci?n de nueve "Ensayos y Pol?micas" ?se nos dice en
 la Introducci?n?, intenta reconstruir el "horizonte intelectual

 mexicano relativo a la problem?tica de la Historia a lo largo de
 algo m?s de un siglo. Se trata tambi?n de tender un puente entre
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