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 Unidos de Norteam?rica. Pero el problema no es que las universi
 dades norteamericanas realicen este tipo de trabajo, que en ?ltima
 instancia es necesario y positivo, sino que en M?xico no exista una
 pol?tica adecuada con respecto a los archivos.

 As? como existe una ley que prohibe sacar piezas arqueol?gicas
 al extranjero, o se reglamenta la alteraci?n de monumentos colo
 niales igualmente deber?a existir una legislaci?n en torno al uso
 y conservaci?n de archivos que permitieran un uso ventajoso para
 los investigadores nacionales.

 Con respecto a la copia de archivos, los pa?ses interesados de
 ber?an contraer ciertos compromisos m?nimos con M?xico para que
 los investigadores nacionales tuvieran un f?cil acceso a las micro
 filmaciones. Adem?s se deber?a exigir a las instituciones extranjeras
 que realizan este tipo de trabajo, una copia por lo menos de todo
 documento microfilmado. Esto, con el fin de que al paso del tiem
 po, cuando "la roedora cr?tica de los ratones" haya terminado con
 los archivos, no nos quede nada m?s el recuerdo de documentos
 que existieron alguna vez en M?xico, sino al menos copias de aque
 llo que ha permitido conocer la Historia de M?xico.

 Leticia May?la Reina Aoyama
 Departamento de Investigaciones Hist?ricas, I.N.A.H.

 Jahrbuch f?r Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gessells
 chaft Latein Amerikas. Herausgegeben von Richard Ko
 netzke und Hermann Kellenbenz unter Mkarbeit von
 G?nther Khale und Hans Pohl, Band 8, K?ln-Wien, B?h
 lau Verlag, 1971.

 Este Anuario dedicado a la conmemoraci?n del sesquicentena
 rio de la consumaci?n de la Independencia de M?xico est? inte
 grado exclusivamente con art?culos de profesores de lengua ale
 mana.

 En la introducci?n, escrita por el doctor Kahle, encuentra el
 lector los prop?sitos generales de esta historiograf?a, una invitaci?n
 impl?cita a apartarse de la historia pol?tica para fijarse en otros
 aspectos de la historia de M?xico. Queda all? claro que s?lo por
 el predominio del ideal pol?tico pudieron los criollos lograr la in
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 dependencia de Espa?a. Es posible que ?sa sea raz?n para la abun
 dancia de estudios pol?ticos en la literatura hist?rica mexicana,
 aunque no falte quien haya se?alado las preocupaciones sociales de
 los primeros insurgentes. Pero si Iturbide hubiera proclamado, en
 1821 las Leyes de Reforma ?dice el doctor Kahle?, lo m?s probable
 es que no hubiera consumado la independencia. Reflexi?n que
 podemos entender como una advertencia sobre la necesidad, en el
 trabajo hist?rico, de establecer correctamente la relaci?n de los
 hombres y las preocupaciones de su tiempo. As? quedan apuntadas,
 en la breve introducci?n, las normas que parecen inspirar a los
 historiadores alemanes de este Anuario: cumplir con las reglas del
 oficio y hacer historia social.

 Los diez estudios que lo integran van desde la ?poca prehisp?
 nica hasta el presente y se ocupan de cuestiones sociales relevantes,
 escogidas quiz? tambi?n por cierta resonancia ex?tica que deben
 poseer para la sensibilidad alemana: los objetos rituales ind?genas,
 la hacienda mexicana, la minor?a poblana, las intendencias ameri
 canas, la constituci?n republicana de 1824, objetos de fierro por
 az?car, un liberal de fortuna, los "imperialistas-intervencionistas",
 la reforma agraria y los d?as de plaza.

 Los autores apoyan sustancialmente sus estudios en documentos
 hasta ahora poco o nada aprovechados y en trabajos de campo,
 esto es, en encuestas personales que llevaron a cabo en la regi?n
 de que se ocupan. Todos revelan conocimiento de la literatura his
 t?rica pertinente y saben hacer uso preciso y econ?mico de estudios
 afines. Para los lectores de habla espa?ola va al final de cada ar
 ticulo un resumen del mismo en espa?ol.

 La lectura de estos estudios deja una agradable impresi?n, des
 pierta inter?s y adelanta el conocimiento hist?rico. Algunos comen
 tarios son:

 Antiguas noticias, sacadas de las cr?nicas espa?olas, hablaban
 vagamente de la relaci?n entre los indios del noroeste mexicano
 y los del Valle de M?xico. Al comparar los ritos de los pueblos
 norte?os del "Southwest" con los del centro de M?xico, Karl A.
 Nowotny, "Rituale in Mexiko und im nordamerikanischen S?dwes
 ten", trae a la memoria esa vieja tradici?n. Los primeros cronistas
 del encuentro europeo-americano, dice el autor Sahag?n, por ejem
 plo, pasaron por alto muchos rasgos de las culturas ind?genas, bien
 porque no los percibieron, bien porque no los entendieron. En el
 presente, la ausencia de datos limita fatalmente un mejor conoci
 miento de los dioses ind?genas, lo cual descorazona al investigador.
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 ?ste ha intentado, en ocasiones, suplir la carencia de datos echan
 do mano de los "ismos", el astralismo, difusionismo o estructura
 lismo. El autor emprende otro camino, bien a sabiendas de que
 tampoco va a lograr por ?l la reconstrucci?n de los ritos mexicanos.
 Sin embargo, alg?n progreso se obtendr? en el conocimiento por
 medio de la comparaci?n de los ritos y objetos rituales de varias
 tribus, aunque s?lo sea dejar establecidas sus semejanzas. Compa
 rando el significado o lo que se tiene por cierto en la interpreta
 ci?n de dibujos y objetos rituales de varias culturas, el autor logra
 que el lector vea en conjunto al mundo ind?gena americano, rico
 en manifestaciones diversas, pero uno solo, caracter?stico, vivo antes
 de la llegada de los europeos.

 Sebasti?n y ?ngela Francisca Roldan, as? como el hijo jesu?ta
 de ?sta, Pedro Antonio de Herdo?ana no cejaron en su empe?o
 hasta donar sus haciendas a los jesuitas para que, con los beneficios
 de su explotaci?n, fundaran un colegio en el obispado de Puebla.
 ?ste se cre? en 1743, con el nombre de San Francisco Xavier, sos
 tenido con el producto de las haciendas San Miguel de Mendocina,
 San Jos? Acuicuilco con su molino, San Sim?n y San Juan Xalti
 pan o Xalticpan (Ursula Ewal, "Die Poblaner Jesuitenkollegium
 San Francisco Javier und sein landwirtschaftlicher Grundbesitz").
 A que este colegio haya sido fundado tan pocos a?os antes de la
 expatriaci?n de los jesuitas se debe que los cronistas de la Compa
 ??a den tan pocas noticias de ?l. La autora pues, tiene oportuni
 dad de hacer una completa reconstrucci?n. Concede tanta impor
 tancia a la pol?tica administrativa de los jesuitas, como, digamos,
 a las bardas de adobe del casco de la hacienda. Su inter?s, sin em
 bargo parecen ser las haciendas mismas, todo lo que les da sustan
 cia, el clima, las tierras, el agua que las regaba, las construcciones,
 las siembras, los trabajadores all? ocupados, los administradores, el
 ganado.

 Logra una tranquila y minuciosa descripci?n de una vida que
 parec?a no admitir cambio, metida en s? misma ?la hacienda de
 la altiplanicie?, lenta y azarosa. Su escrito llega a producir la
 impresi?n, por una parte, de que fue m?s importante la institu
 ci?n que la existencia de los que por ella pasaron, y por otra, su
 descripci?n evoca (siglo xvm, el campo mexicano) la obra po?tica
 de Land?var. Gracias a su estudio tenemos conocimiento de esas
 haciendas, pues, fraccionadas en ranchos, destruidas las construc
 ciones, olvidados los nombres, han desaparecido del paisaje del

 M?xico moderno.
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 El estudio de Reinhard Liehr, "Die soziale Stellung der India
 ner von Puebla w?hrend der zweiten H?lfte des 18. Jahrhunderts",
 viene a confirmar con c?lculos num?ricos y cuadros estad?sticos, lo
 que en general se sab?a de la poblaci?n ind?gena de Puebla. La
 coexistencia e interrelaci?n de las "dos rep?blicas", la de indios y
 la de espa?oles, es analizada aqu? cuidadosamente en relaci?n con
 la minor?a ind?gena de la ciudad de Puebla. Como ya ha sido
 advertido por los te?ricos, en general la lectura de cifras y tantos
 por cientos tan precisos se dificulta cuando llega a generalidades
 de tipo descriptivo, como se hace notar en este trabajo. Por ejem
 plo, el origen del sentimiento de inferioridad que provoc? en el
 indio la conquista guerrera del siglo xvi, ?c?mo medirlo m?s pre
 cisamente en la segunda mitad del xv?n? El autor se?ala que la
 funci?n tradicional de la nobleza ind?gena hab?a cambiado en el
 siglo xv?n; ?no habr?a cambiado tambi?n el sentimiento de infe
 rioridad de la poblaci?n ind?gena? El cambio hist?rico general lo
 se?ala el autor al principio del estudio cuando advierte que la de
 signaci?n indio, que en el momento de la llegada de los espa?oles
 tuvo una connotaci?n ?tnica real, es en el xv?n un t?rmino con
 vencional. La enumeraci?n precisa de los oficios que ten?an los
 indios es muy ilustrativa, pero el desprecio que por ellos sent?a la
 gente de raz?n, ?es tambi?n cuantificable? No obstante las difi
 cultades de armonizar los datos num?ricos con las descripciones
 tradicionales de la historia, este estudio es una ayuda para ver fun
 cionar la compleja estructura jer?rquica y jurisdiccional del go
 bierno colonial espa?ol.

 Posiblemente el estudio de Horst Pietschmann, "Die Reorgani
 zation des Verwaltungssystems im Vizek?nigreich Neuspanien im
 Zusammenhang mit der Einf?hrung des Intendantessystems in Ame
 rika (1763-1786) ", sea el menos "social" del Anuario, puesto que
 trata de la pol?tica de gobierno de una instituci?n, la intendencia,
 o por mejor decir, las intendencias, introducidas en Am?rica ante
 la urgencia de la Corona espa?ola de robustecer las defensas del
 imperio colonial ante las agresiones enemigas. Sin embargo, ?ste y
 el trabajo del doctor Tobler (los de m?s p?ginas en el Anuario),
 son, a mi ver, los m?s significativos para dar cohesi?n a esta ver
 si?n alemana de la historia de M?xico. Y, he aqu?, una observa
 ci?n en di?logo con lo expuesto en la introducci?n por el doctor
 Kahle.

 El autor en su art?culo se muestra gu?a seguro para conducir
 al lector por los vericuetos de la administraci?n espa?ola, por los
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 que pasaron los planes y pareceres de los proyectos para la intro
 ducci?n del sistema de intendencias en Am?rica. Mediante la lec

 tura de este estudio quedan reconstruidos, en su original secuen
 cia, varios hechos mencionados ya muchas veces en libros de histo
 ria, de manera imprecisa o fragmentaria. Por ejemplo, queda acla
 rado que fueron dos los proyectos de Jos? de G?lvez, identificados
 los pareceres de los funcionarios espa?oles y el del virrey Bucareli,
 explicadas las diferentes clases de intendencias y precisados los
 motivos iniciales para la erecci?n de intendencias en Cuba, Vene
 zuela y Buenos Aires. Asimismo el autor describe el proceso por el
 cual se fueron adicionando otros proyectos al original hasta abar
 car todos, en su conjunto, reformas de m?s fondo en el gobierno
 colonial a las que se les suele designar como "ilustradas". Otras
 virtudes de la investigaci?n del autor quedan para otra ocasi?n,
 pues ?l ha publicado un libro sobre el mismo asunto que merece
 comentario aparte.

 Hans Otto Kleinmann, aporta "Die politische und soziale Ver
 fassung des unabh?ngigen Mexiko im Bild und Urteil liberaler
 deutscher Zeitgenossen". M?xico fue el "caso" escogido por publi
 cistas y viajeros liberales alemanes para observar los efectos que
 en una sociedad reci?n constituida ten?an los principios republi
 canos federales de independencia y libertad. Cre?an los observado
 res alemanes que la Constituci?n mexicana de 1824 era copia de
 la de los Estados Unidos de Am?rica y estaban pendientes de ver
 su funcionamiento fuera del lugar de su origen. La comparaci?n
 entre las leyes y la vida diaria les result? grotesca. Hab?a un abis
 mo entre los principios te?ricos y la realidad social mexicana de
 la primera mitad del siglo xix. Sus noticias y comentarios, resul
 tado de fuertes impresiones no esperadas, dieron qu? pensar a los
 liberales de la patria, pero adem?s crearon en la distante Alemania
 una imagen r?gida y deformada de M?xico que prevaleci? hasta
 ya entrado el siglo xx.

 Para que el lector pueda sacar el mayor provecho de la lectura
 de una carta (hay cinco m?s prescindibles) de un padre comer
 ciante a su hijo aprendiz, Hermann Kellenbenz, "Eisenwaren gegen
 Zucker. Rheinischer Handel mit der Karibischen Welt um 1834",
 construye un acabado ejemplo de virtuosismo profesional. La ex
 traordinaria erudici?n del maestro no deja fecha, puerto, ciudad,
 regi?n, compa??a de comercio, cantidades, relaciones, familias, na
 cionalidades, mercanc?as, operantes alrededor de 1834 de los que
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 no d? raz?n. Es ?sta una vi?eta hist?rica tan admirable como la
 de Marcel Bataillon "Sobre la fe del carbonero".

 Carlos de Gagern (Ute J?tten, "Carlos von Gagern, ein preus
 sischer Emigrant in Mexiko 1853-1870"), recuerda al liberal Fran
 cisco Javier Mina, s?lo que con mejor fortuna. La contemplaci?n
 de un pueblo de tres colores, cobrizo, moreno y blanco, no le per
 turb? como a los primeros liberales viajeros alemanes. En esa so
 ciedad dispar estuvo en su elemento, se movi? en todos los c?rculos
 sociales y tuvo muchos oficios. Un "periquillo" con suerte que
 alcanz? distinci?n y escribi? sobre sus andanzas.

 El archivo privado de Napole?n III tiene una historia tan ac
 cidentada como la de su due?o. Son curiosas las noticias que so
 bre ?l da Joachim K?hn, "Mexikanische Briefe an Napoleon III".
 Es sorprendente que haya quedado algo de ?l despu?s de pasar
 por tantas manos y sitios. Entre los legajos que se conservan en
 contr? el autor unas cartas relativas a la triste historia de la inter
 venci?n francesa y la presencia de Maximiliano de Habsburgo en
 M?xico. Admira el volumen que alcanzan ya los documentos co
 leccionados sobre este episodio de la historia de M?xico. La em
 presa intervencionista no s?lo consumi? mucha pasi?n, sino tam
 bi?n mucha tinta. El siglo que ha transcurrido desde que termin?
 permite contemplar la intervenci?n como la vieron muchos de sus
 participantes: un proyecto construido sobre bases falsas, contrario
 a los intereses y voluntades de varios pa?ses, destinado al fracaso.
 Las cartas publicadas en este estudio, as? como los comentarios
 revelan el lado melanc?lico del asunto, pero para que el lector no
 olvide que tambi?n hubo quien considerara la intervenci?n como
 un acontecimiento feliz, el autor publica una carta de J. M. Gu
 ti?rrez de Estrada de 1863, reci?n llegado Maximiliano a M?xico.

 As? como en el siglo xvi, la conquista conform? al apasionado
 defensor espa?ol de los indios, as? tambi?n la Revoluci?n de 1910
 conform? al mexicano defensor del campesino ind?gena. El espa
 ?ol ped?a para el codicioso y brutal conquistador la condenaci?n
 eterna; el revolucionario, cualquier ?rbol para colgar al hacenda
 do huy?n. Con el t?tulo "Alvaro Obreg?n und die Anf?nge der
 mexikanischen Agrarreform. Agrarpolitik und Agrarconflit, 1921
 1924", Hans Werner Tobler no s?lo describe la pol?tica agraria
 del.presidente Obreg?n, sino que lleva al lector a la consideraci?n
 de las fuerzas profundas que han operado en la historia de M?xico.
 Apunta a la complejidad de la naci?n mexicana haciendo diferen
 cia entre la revoluci?n del Norte, de donde sali? Obreg?n y en
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 donde trabajar la tierra no era precisamente un grito de guerra
 y la del Sur, en donde ind?gena y tierra fueron para Emiliano Za
 pata una dualidad inseparable. Aunque prometida por don Venus
 tiano Carranza, la repartici?n de tierras a los campesinos se inici?
 realmente en el gobierno de Alvaro Obreg?n. Empez? entonces la
 delicada y dif?cil tarea de ir quitando la tierra a los hacendados
 para repartirla a los campesinos sin que la expropiaci?n provocara
 otra revuelta nacional armada. Luchas y muertes violentas hubo
 en muchos lugares del pa?s. Toda clase de recursos, legales e ile
 gales usaron los antiguos due?os y los nuevos aspirantes a la tierra,
 respectivamente, para frenar o propiciar la reforma agraria. El
 presidente Obreg?n hizo uso habil?simo de las leyes para mantener
 el equilibrio pol?tico y social. Pudo evitar las acciones extremas,
 pero, para lograrlo, tuvo que aplazar el inmediato cumplimiento
 de lo establecido por la Constituci?n de 1917. Tobler se pregun
 ta si dado lo poco que se avanz?, durante la gesti?n de Obre
 g?n, en la repartici?n de la tierra, se puede hablar de alguna
 transformaci?n de la estructura socio-econ?mica mexicana y con
 testa que medida por estad?sticas no se puede hablar de transfor

 maci?n. Sin embargo, debido al cambio, principalmente pol?tico,
 que trajo consigo la Revoluci?n, se inici? en M?xico un proceso
 de distensi?n social que no ha sido posible parar. El autor ve en
 el gobierno del general C?rdenas la ?poca de las grandes reformas
 sociales, prometidas y diferidas por tantos a?os. Pero no cabe duda,
 por lo que el autor cuenta, que la ?poca de Obreg?n tiene m?ri
 tos especiales, pues en ella se reconoce la vocaci?n revolucionaria
 del sonorense y al h?bil pol?tico, que sorteando peligros y evitan
 do ca?das, fue el primero que se avoc? a la reforma agraria.

 Los mercados, plazas y d?as de plaza de la regi?n Puebla-Tlax
 cala fueron visitados y detenidamente estudiados por Erdmann
 Gormsen, "Wochenm?rkte im Bereich von Puebla. Struktur und
 Entwicklung eines traditionellen Austaschsystems in Mexiko". Por
 la bibliograf?a que cita el autor, ?ste parece ser un tema que atrae
 m?s al extranjero que al nacional.

 La literatura hist?rica mexicana, en frecuentes ejemplos, es com
 bativa, cr?tica del pasado y esc?ptica del porvenir. Los autores ale
 manes cuyas contribuiciones forman este Anuario contemplan el
 pasado mexicano con inter?s exento de pasi?n. Se puede decir que
 sus estudios se acercan al ideal de una disciplina intelectual, al
 conocimiento objetivo y sistem?tico del pasado. Quiz? si estudiaran
 su propia historia el resultado ser?a distinto. Felizmente no es ?ste
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 el caso. Ellos han sabido aprovechar, en beneficio de la ciencia
 hist?rica, la ayuda que la Deutsche Forschungsgemeischaft y los
 investigadores y las instituciones mexicanas les han brindado.

 Mar?a del Carmen Velazquez
 El Colegio de M?xico

 Horst Pietschmann, Die Einf?hrung des Intendantensptems
 in Neu-Spanien im Rahmen der allgemeinen Verwaltungs
 reform der spanischen Monarchie im 18. Jahrhundert,
 K?ln-Wien, B?hlau Verlag, 1972 (Lateinamerikanische
 Forschungen 5).

 En este libro encontramos un estudio sobre la introducci?n
 del sistema de intendencias en Nueva Espa?a. El autor lo llev? a
 cabo para presentarlo como tesis doctoral. Es, por tanto, un texto
 que tiene las caracter?sticas formales de una demostraci?n, ubicada
 dentro del marco de referencia correspondiente. El trabajo con
 siste sustancialmente en el examen as?ptico de la instituci?n de la
 Intendencia y del instrumento para implantarla en el virreinato

 mexicano.
 En su estudio Pietschmann parte de lo que se tiene por sabi

 do: los rasgos propios que otros autores han observado en la his
 toria espa?ola del siglo xvin. En ese siglo la Corona se esforz? por
 sacar de su abatimiento al imperio por medio de reformas econ?

 micas, pol?ticas y sociales. Fue un siglo en que la lucha entre las
 potencias rivales europeas tuvo por teatro los dominios americanos.
 El esfuerzo de renovaci?n incluy? por tal motivo reformas en las
 colonias de Am?rica, tanto para defenderlas como para aprove
 charlas mejor. La ?poca de mayor actividad reformista fue el rei
 nado de Carlos III, en la segunda mitad del siglo. Esa pol?tica se
 distingue no s?lo por disposiciones concretas con fines inmediatos;
 era la intenci?n de los monarcas borbones no s?lo poner en buen
 orden y defensa sus dominios, sino tambi?n introducir en ellos la
 felicidad, la paz y la justicia que proporciona el buen gobierno.
 Uno de los instrumentos para lograr tan altos fines iba a ser el sis
 tema de intendencias.
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