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L A A M É R I C A DE L E N G U A ESPAÑOLA h a ocupado siempre u n p r i 
mer p l a n o en las preocupaciones intelectuales francesas. L a s 
obras publ icadas en estos últ imos años en nuestras U n i v e r s i 
dades e Institutos especializados lo p r u e b a n suficientemente. 
Y México, s in d u d a , o c u p a en ellas el p r i m e r lugar. A q u í n o 
daremos sino u n a l igera y m e d i a n a idea de este s i t io, puesto 
que comenzaremos esta crónica en 1959, después de los p r i 
meros y más hermosos fuegos artif iciales y puesto que nos 
atendremos a l a H i s t o r i a , d i s c i p l i n a vasta s i n d u d a , pero n o 
única. 

P r i m e r a m e n t e l a prehis tor ia . Dejemos a u n lado l a H i s t o 
r i a d e l a s I n d i a s d e América d e l N o r t e , de O l i v i e r L a F a r g e , 1 

demasiado general , y l a traducción en la "Bib l io téque His¬
t o r i q u e " de las ediciones Payot, de l l i b r o de Charles Gal len¬
kamps sobre L o s m a y a s 2 y detengámonos p o r u n m o m e n t o en 
las tesis presentadas en l a S o r b o n a p o r Georgette Soustel le . 3 

E n rea l idad , n o se trata de prehis tor ia , sino de antropología 
o de etnología. Pero u n a etnología de interés p a r a l a h i s t o r i a 
m e x i c a n a si ésta n o quiere condenarse a no comprender n a d a 
de sus propios problemas. L a tesis p r i n c i p a l es sobre T e q u i l a : 
u n v i l l a g e náhuatl d u Méxique o r i e n t a l . Se trata d e l T e q u i l a 
ubicado en el Estado de V e r a c r u z , exactamente en l a sierra de 
Zongol ica . L a o b r a está d i v i d i d a en diez capítulos. Después 
de describir en los pr imeros el p a n o r a m a geográfico, demográ
fico e histórico, l a autora trata de precisar el t ipo físico de l a 
población y sus características lingüísticas. Después se ex
t iende a m p l i a m e n t e sobre su c u l t u r a m a t e r i a l : a l imentación, 
a g r i c u l t u r a , habitación, vestido, h i l a d o , tej ido, alfarería. T e r 
m i n a este capítulo c o n algunas buenas observaciones. 

L o s indios — e s c r i b e — a d o p t a r o n elementos de c u l t u r a 
e u r o p e a conservando numerosas técnicas puramente i n 
dígenas. Es re lat ivamente fácil d i s t i n g u i r lo i n d i o de lo 
europeo, contrar iamente a lo que ocurre en todos los fe
nómenos ideológicos. S i n embargo, es evidente que l a 
fusión entre elementos i n d i o s y españoles es c o m p l e t a y 
que los habitantes mismos n o hacen n i n g u n a distinción 
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entre ellos, la l a n a es u n t e x t i l tan " i n d i o " como el algo
dón, e l vestido m a s c u l i n o de m a n t a les es tan f a m i l i a r 
como e l huípi l de las mujeres. 

L a señora Soustelle pasa en seguida a l estudio de l a pro
p i e d a d y de l a v i d a económica. E n c u e n t r a en T e q u i l a las 
tres formas tradicionales de l a p r o p i e d a d : i n d i v i d u a l , c o m u n a l 
y e j ida l . Después se refiere a l c ic lo de v i d a : n a c i m i e n t o y p r i 
meros años d e l joven tequi leño — n o m b r e y a p e l l i d o , n a h u a l , 
escuela, m a t r i m o n i o enfermedad, ritos f u n e r a r i o s — . Describe 
después l a v i d a social: relaciones sociales, rel igión y mayordo-
m í a , administración y gobierno. L a mayoría es, recordemos, 
u n a asociación de hombres y de mujeres vecinos o amigos con 
o b j e t o de celebrar el cu l to de u n santo. Esta asociación d u r a 
u n año y reciben cul to de este m o d o , 54 santos. U n úl t imo 
c a p í t u l o está consagrado a l estilo de v i d a , notable esencialmen
te p o r e l hecho de que l a c o m u n i d a d d e l p u e b l o está abierta 
a todos los i n d i v i d u o s que q u i e r a n integrarse a e l la s in que se 
tengan en cuenta los caracteres étnicos n i aún lingüísticos. 

Se ve el interés de l a tesis presentada p o r l a señora Sous
tel le . T r a b a j o de antropología, pero también trabajo de his
t o r i a y de prehistor ia , puesto que si p a r a los habitantes de 
T e q u i l a la fundación d e l p u e b l o data de l a época c o l o n i a l , es 
ev idente que su existencia es m u y anter ior y debe situarse, 
s i n d u d a , e n l a época m e x i c a y a u n p r e m e x i c a . 

L a tesis c o m p l e m e n t a r i a de l a señora Soustelle reúne cierto 
n ú m e r o de " O b s e r v a n . >ns sur l a rel igión des L a c a n d o n s del 
M e x i q u e M e r i d i o n a l " . E s t u d i a sucesivamente a los indios la
candones , sus dioses, sus ideas cosmológicas, su r i t u a l , las dife
rencias entre el grupo d e l noroeste y e l de San Quint ín . T e r 
m i n a con observaciones a p r o p o s i t o de los trabajos de otros 
investigadores sobre los lacandones y con u n a comparación 
e n t r e l a rel igión de los lacandones, l a de los antiguos mayas 
y las de los grupos mayas modernos . 

L a encuesta en l a que se basa l a realizó en 1934. Su traba
j o es también u n trabajo histórico. Después l a v i d a de los 
lacandones h a sido trastornada p o r l a l legada de los chicheros 
q u e v i e n e n a explotar e l látex que sirve p a r a fabricar e l chi
cle, quienes h a n abierto campos de aterrizaje y establecido 
campamentos . Recordemos que los lacandones ocupan en l a 
parte o r i e n t a l d e l Estado de C h i a p a s cerca de l a frontera de 
G u a t e m a l a , e l terr i tor io d e l i m i t a d o p o r el r ío U s u m a c i n t a , e l 
L a c a n t ú n , e l Jataté y a l oeste u n a l ínea que v a de E l R e a l a 
T e n o s i q u e : e l c l i m a es caliente y h ú m e d o . E l terr i tor io es ac
c i d e n t a d o y cubierto de bosques. L a a u t o r a interrogó a 73 
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personas. L a rel igión es maya clásica, en l a c u a l subsiste el 
aspecto h u m i l d e y m a t e r i a l : los objetos d e l cu l to , p o r ejem
plo. E l panteón es m u y diferente del panteón mava clásico. 
Además es u n a rel igión r u r a l , s in clases sacerdotales'. 

Después de l a antropología y l a p r e h i s t o r i a pasaremos rá
p i d a m e n t e a l estudio de los l ibros que t ratan más de l a geo
grafía, de l a psicología de los pueblos y de l a v i d a d i a r i a , q u e 
de la h i s t o r i a . Señalemos, s in embargo, e l M e x i q u e , p a y s â 
t r o i s étages, de A . T . Serstevens, que se lee con interés, 4 E l 
l a b e r i n t o d e l a s o l e d a d , o b r a m u y conocida de O c t a v i o Paz , 5 es 
u n ensayo de psicología social y de h i s t o r i a : p o r caminos com
plejos y sinuososo — " e l l a b e r i n t o " — e l a u t o r despeja poco a 
poco el yo p r o f u n d o m e x i c a n o que frente a él m i s m o se con
sidera a l f i n solo. E l l i b r o desemboca así en u n a dialéctica 
de l a soledad. F i n a l m e n t e , los P a n o r a m a s m e x i c a i n s , de M i 
chel D r o i t , 6 es u n reportaje con anécdotas, como l a pintoresca 
descripción de l a Semana Santa en I x t a p a l a p a o e l relato de 
u n a expedic ión n o c t u r n a con u n grupo de "espaldas mojadas" 
que conocen b i e n los mexicanos del norte y los americanos de 
Texas . 

L l e g a m o s p o r f i n a l a h i s t o r i a en e l sentido clásico de l a 
pa labra . H a y que recordar p r i m e r a m e n t e e l excelente art ículo 
de François C h e v a l i e r sobre "Survivances seigneuriales et pré
sages de l a R é v o l u t i o n agraire dans le N o r d d u M é x i q u e f i n 
d u x v i i i y x i x siècles" J T o d o s los historiadores mexicanos l o 
conocen b i e n . S i n embargo se agregará a éste l a contr ibución 
que d i o a l a P r i m e r a C o n f e r e n c i a I n t e r n a c i o n a l de H i s t o r i a 
Económica en E s t o c o l m o en a b r i l de i960. D e u n o de los te
mas propuestos e n l a C o n f e r e n c i a — E s t u d i o comparado d e l 
gran l a t i f u n d i o desde fines de l a E d a d M e d i a — hizo u n estu
d i o sobre " L e G r a n d d o m a i n e au M e x i q u e d u x v i a u debut 
d u x i x siècle R e c u e r d a como del l a t i f u n d i o ganadero se 
llego poco a poco a l a h a c i e n d a . M u e s t r a después como e l 
e q u i l i b r i o arcaico que de el lo resulta se ve c o m p r o m e t i d o en 
l a segunda m i t a d d e l siglo x v m p o r el avance m i n e r o y demo
gráfico y p o r e l desarrol lo agrícola y c o m e r c i a l ; después estu
d i a cómo e l c l i m a de i n s e g u r i d a d d e l s iglo x i x devuelve a l a 
h a c i e n d a su p a p e l de p laza fuerte y de refugio. 

M a r c e l B a t a i l l o n nos h a b l a de los p r i m e r o s mexicanos en
viados p o r Cortés a España. 8 P u b l i c a u n a carta de G i o v a n n i 
R u f f o d i F o r l i d i r i g i d a a Francesco Chieregál i , u n o de los 
protectores de E r a s m o en l a C o r t e de R o m a . Es u n p e q u e ñ o 
i n f o r m e sobre l a presentación de los i n d i o s en V a l l a d o l i d y 
de los objetos enviados p o r Cortés. E n su artículo sobre " U n 
d o m a i n e presque ignoré: l 'ar t a r c h i t e c t u r a l de l 'Amér ique 
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e s p a g n o l e " , 1 0 Damián B a y o n dedica u n a gran parte a Mé
x ico . A u n q u e en este arte denota u n a tendencia a l a mono
tonía y a l gigantismo, encuentra en él u n tono de o r i g i n a l i d a d 
correspondiente a las necesidades de su t iempo. F i n a l m e n t e , 
señalemos l a biografía de H e r n á n Cortés escrita para el gran 
públ ico p o r Pierre Boisdef f re i i y la traducción hecha a l fran
cés p o r D o m i n i q u e A u b i e r de l a H i s t o r i a v e r d a d e r a d e l a 
c o n q u i s t a d e l a N u e v a España, de B e r n a l Díaz del C a s t i l l o . " 

A los voluminosos trabajos de P ierre C h a u n u consagrare
mos l a ú l t i m a y mayor parte de esta crónica. Indiquemos p r i 
m e r o e l artículo que acaba de p u b l i c a r sobre " U n e histoire 
hispanoamericaniste pi lote . E n marge de l 'oeuvre de l 'École 
de B e r k e l e y " . " N o la anal izaremos: el lector mexicano conoce 
mejor que nosotros los admirables trabajos de B o r a h y de 
C o o k , de los Estados U n i d o s d e l N o r t e . P ierre C h a u n u h a 
u t i l i z a d o a m p l i a m e n t e estos trabajos en su obra f u n d a m e n t a l , 
S e v i l l e e t V A t l a n t i q u e , que terminó de publ icarse en 1960.« 
P o r o tra parte, analizamos ya los p r i m e r o s volúmenes —esta
dísticas y g r á f i c a s — publ icados en colaboración con H u g u e t t e 
C h a u n u . " L a tesis p r o p i a m e n t e d i c h a consta de dos tomos 
e n tres enormes volúmenes y u n a gráfica a n e x a . " N o es éste 
e l lugar i n d i c a d o p a r a i n f o r m a r sobre esta o b r a gigantesca. 
L o haremos en otra parte. P e r o destaquemos l a i m p o r t a n c i a 
de la N u e v a España en e l p r i m e r tomo, e l consagrado a las 
"estructuras" de l At lánt ico español: de las páginas 684 a 820: 
u n verdadero fascículo de 136 páginas e n 8°, s in contar los 
diagramas y el excelente m a p a en l a gráfica anexa. T r e s 
capítulos e n esta parte " m e x i c a n a " . E l p r i m e r o nos l leva de 
las islas d e l Mediterráneo a m e r i c a n o a l continente, mostrán
donos l a m u t a c i ó n c u a n t i t a t i v a — d e m o g r á f i c a y c o m e r c i a l — 
q u e l l e v a consigo p a r a e l español conquistador . L a América 
española es u n gran espacio despoblado con dos manchas de 
poblac ión y de ac t iv idad: el Potosí y México . E l autor insiste 
m u c h o en e l p a p e l de V e r a c r u z , en los factores que e x p l i c a n 
este p a p e l , e n los grandes ejes norte-sur y este-oeste, que cons
t i t u y e n l a v i d a de México . Y después v iene este gran capítulo 
consagrado a l a capi ta l , a su economía l a de u n centro ma
n u f a c t u r e r o de t ipo especial en oposición a l a economía r u -

r a j a s u población c o n sus jerarquías, a sus relaciones con 

e l este, Perú, F i l i p i n a s . F i n a l m e n t e , en su úl t imo c3.pitu.lo  
v is i tamos ora el sur aerícola con T l a v r a l a 
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paci f ica . E l autor t e r m i n a c o n aieunas notas para u n ba-
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lance p r o v i s i o n a l de la economía c o l o n i a l m e x i c a n a " . P a r a 

él , e l paso de l a etapa A a l a B se m a r c a " p o r u n a gran crisis 

de desorganización y de reorganización, por u n a modificación 

de las relaciones internas entre las diversas ramas de l a eco

nomía de l a N u e v a E s p a ñ a . 1 7 

L a tesis c o m p l e m e n t a r i a de Pierre C h a u n u toca también 

a México , más concretamente a l puerto de A c a p u l c o , gober

n a d o r d e l Pacífico durante dos siglos. Desgraciadamente sólo 

h a aparecido el p r i m e r v o l u m e n — I n t r o d u c t i o n Méthodolo

g i q u e et I n d i c e s d'Activité—.1» C o m p r e n d e tres partes: guía 

y comentarios técnicos; índices de a c t i v i d a d , bosquejo de u n a 

c o y u n t u r a pacífica, concordancias y diferencias. 
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