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REGALADO DE HURTADO, Liliana: El Inca litu Cusi Yupanquiy su tiempo. Los
incas de Vilcabambay los primeroscuarentaañosdel dominioespañol.
Lima. FondoEditorial de la PontificiaUniversidadCatólicadel Perú,1997,
168 págs.(Biblioteca«Lo quedebosaber»,Vol. III).

No es ésteel primertrabajoen el que Liliana Regaladode Hurtadomuestra
interéspor el estudiode la ¿lite incaica tras la conquistaespañolay en especial
por el conocimientodela complejahistoria de los incasrebeldesde Vilcabamba.
Ya en doslibros anterioresha analizadoel procesodepenetracióndel cristianis-
mo en la zonade Vilcabamba’, y ha publicadola célebre«Instrucción»escrita
por el IncaTitu Cusi Yupanquiy dirigida al gobernadorLope Garcíade Castro,
que constituyeun documentode gran importanciapara el conocimientode la
sociedadandinaenel Siglo XVI2.

En el libro quemotiva estareseñase analizala figura del penúltimoincade
Vilcabamba,y se ponedemanifiestocómo fueronsusrelacionescon ¡os españo-
les, al igual queel conjuntode difíciles circunstanciasquele tocó vivir, en un
tiempode grandescambiosenel mundoandino.En suma,seestudianmuchasde
las complejassituacionesque se plantearonen los Andes enlas primerasdéca-
das de presenciaespañola.La obra, al estardirigida al granpúblico, carecede
notas,pero presenta,como apéndices,una bien elaboradacronología,al igual
que un cuadrocon informaciónreferidaa los gobernantesdel Perú en la época
estudiada.

El libro que comentamosse inscribeen la líneade investigaciónde otros
autoresque ya anteriormente—y desdediversasópticas—estudiaronasuntos

Religión y evangelizaciónen Vilcabaniba (1572-1602).Lima, Pontificia Universidad
CatólicadelPerú,1992, 232págs.

2 Instrucciónal LicenciadoDon LopeGarcíade Castro(1570). Lima, Pontificia Univer-
sidadCatólicadelPerÚ, 1992,8 págs.
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relacionadoscon la élite incaica en las primerasdécadasde la vida del mundo
- hispano-peruano:en esesentido,debecitarseespecialmenteaElla DumbarTem-

píe —prácticamentepioneraen el estudiode estostemas—,a JuanJoséVega,a
EdmundoGuillén Guillén y aFranklinPease.

La obraestácoherentementeorganizadaen cincocapítulos,brindandoel pri-
merode ellosun panoramasobrelasrelacionesentrela élite incaicay los espa-
floles en la épocade Titu Cusi Yupanqui:es decir, desdela llegadade los con-
quistadoresa Cajamarca,hastala décadade 1560.El segundocapítulose centra
en el estudiodel personajey de su cursovital mientrasqueel terceroy el cuarto
analizanel gobiernode Titu Cusi YupanquidesdeVilcabamba, y sus actitudes

frentea los españoles.Finalmente,el últimocapítulose refiereya alos díaspos-
trerosdel personaje,y se asomaa lo que fue la políticadel virrey Toledo frente
al problemaqueparaél suponíaVilcabamba: la ocupaciónarmadade la zona, y
la posteriorejecucióndel inca TúpacAmaru.

El libro explica muy bien los atributospersonalesde Titu Cusi Yupanqui:
todo indica queunade susnotascaracterísticasfue la astucia,manifestada,por

ejemplo,en el hechode que lograradilatar el ataquedefinitivo de los españoles
contrael refugio de Vilcabamba,suscitandohábilmenteel temorentre los veci-
nos del Cusco y de Huamanga.Podemostambiéndescubriresaastuciaen su
afánpor adaptarsus accionesal mundocolonialsin dejarde lado susdeclaracio-
nes—en lasque los españolesveíanunaamenaza—entorno a la posibilidadde
la reinstauracióndel antiguoordenincaico.

Comosabemos,el gobiernode Titu Cusi Yupanqui enVilcabamba—desá-
rrollado prácticamentedurantetoda la décadade 1560— estuvocaracterizado
por la negociacióncon los españoles.Lo que estepersonajese propusofue
lograrde las autoridadescolonialesel reconocimientode su autoridady, junto
con ello, el del control efectivo delos territoriosqueestabanbajo el dominio del
asientoincaicodeVilcabamba.

Un aspectoal que la lecturade estelibro llevaa pensares el de la importan-
cia de la décadade 1560 en el desarrollodel dominio colonial. Mencionoeste
puntoya que tradicionalmentese ha consideradoal virrey Franciscode Toledo
como el «supremoorganizadordel Perú»,en palabrasde RobertoLevillier. Sin
negarimportanciaa la gestióntoledana,otros estudioshan puestode relieve la
trascendenciade diversasaccionesgubernativasque enla décadade 1560pusie-
ron las basesde lo que más tardesedala labor de Franciscode Toledo. Por
ejemplo,PeterBakewell—autorcitadoen el libro quecomentarnos—reconoce
grandesméritosen el gobernadorLopeGarcíade Castro,al habersido el intro-
ductorde loscorregimientosdeindios y de lasreducciones.

Es claroqueel gobernadorGarcíadeCastrose propusosolucionarel proble-
ma de Vilcabaxnbaagotandolos mediospacíficos.Sin embargo,a él también le
inquietabala posibilidadde queVilcabambafueselabaseparaalgún ataquecon-
tra losespañoles.Además,por entoncesse pensóquehabíarelaciónentreel inca
deVilcabambay el movimientodemestizossuscitadoenel Cuscoen 1567.
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En estesentido,cabeanotarqueen la décadade 1560 fueron muyfrecuentes
los testimoniosquedecíanver en los mestizosa personasen las queno sedebía
confiar, haciéndoseademásadvertenciassobreel peligro político que podían
representar.Algunosde estosdatossonofrecidospor BertaAres, quien al refe-
rirseespecíficamentealos mestizoscusqueñosdel siglo XVI, nosdice queman-
tuvieronvínculoscon el incade Vilcabamba~.

Y ya que aludimosa los mestizos,debemosmencionaral mestizo más
importantede estelibro: Martín de Pando.El vivió en Vilcabambay —tal como
lo explicaLiliana Regalado—se convirtió enescribanoe intérpretede Titu Cusi
Yupanqui.Esdecir: le brindó al incadeVilcabambainstrumentosfundamentales
parasus negociacionescon las autoridadesespañolas.En realidad,la figura de
Martín de Pandopresentacaracterísticasmuy complejas,al punto de que no
podemossabercuálesfueronsus verdaderasintencionesal permaneceren Vilca-
bamba.

En suma—entreotros asuntosque merecendestacarse—la lecturade este
libro suscitareflexionessobrela importanciadeesadécadade 1560,y en tornoa
la crecientetrascendenciade los mestizosen la sociedadhispano-peruana.Y es
que—tal como lo indica su título— la obraquecomentamosno sólo estáreferi-
da al penúltimo inca de Vilcabamba,sino que brinda un interesantepanorama
sobresu tiempo.

JoséDELA PUENTEBRUNKE
PontificiaUniversidadCatólicadePerú.Lima.

Escravoscome semacúcar.Centrode Estudosde História do Atlántico. Regiao
AutónomadaMadeira.Funchal.1996. 311 págs.Rústica.

El volumenquepasamosa comentarseguidamenterecogeen suspáginaslas
aportacionespresentadasenel seminariointernacionalquecon el mismo nombre
se celebróen la capital madeirenseentre los días 17 y 21 dejunio de 1996. En
ediciónde AlbertoVieira, coordinadordel seminario,se hanpublicadodosver-
siones,unaen lenguainglesay otraen portugués—aunquealgunostextosapare-
cenen castellano,lenguaen la que fueron presentados—,siendola versiónpor-
tuguesala quehemosutilizado.

El contenidose agrupaendosgrandesapartados:O a~ucardo Mediterraneo
ao Atlántico, quetienecaráctergeneraly contextualizador,y otro másextensoy
específico:A escravaturae a canade c«ucar,con tres subdivisionesgeográficas

Aurs QuEUÁ, Berta:«El papeldemediadoresy la construccióndeundiscursosobrela
identidad de los mestizosperuanos(siglo XVI)». En ARES QUEDA, B. y GRUzINSIa, 5.
(Coords.) Entredosmundos.Fronterasculturalesyagentesmediadores.Sevilla, 1997, págs.
4345.
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dondese reúnenlos trabajos:del Viejo al Nuevo Mundo, las islasdel Atlántico
oriental y las Antillas y el Brasil.

G. B. Hagelberg,en AQucare história: Um panoramaglobal, sitúaen una
perspectivadiacrónicala relaciónentreazúcare historia,registrandolos avata-
res, cambiostecnológicos,sustitutivosedulcorantes,rendimientos,comercio y
mercados,asícomo la incidenciaen las formasde vida de la poblaciónasentada
entomo a loscentrosproductores.

En Abolicao e a seguir A crise na indústria sacarina no séculoXIX, JE.
Gallowayse refiere a los efectosde la aboliciónde la esclavituden la manode
obrade los centrosazucarerosy las crisis que la aparicióndel azúcarde remola-
chasupusoparala industria tradicional,que hubode accÍerarsu modernización
y afrontarun procesode investigaciónparaseleccionarvariedadesde cañacapa-
cesde proporcionarrendimientosy calidadesaceptablespararesistir la compe-
tenciaen unaproducciónseveramentereguladatantogubernamentalcomo inter-
nacionalmente.

Se abre el segundoapartadocon As plantaroes de P.D. Curtin, quien las
presentacomoun complejoeconómicoy socialcaracterísticodel trópico ameri-
canoy constitutivo de un aspectode la historia universal.Se remontaa la
implantaciónmedievalen el Mediterráneo,asociael procesoal comerciode
esclavosafricanosy describela evolucióndel complejodesdesu madurezen el
siglo XVIII hastala industrializaciónen el siguientey sus pervivenciasen la
actualidad.

Completandola perspectivapeninsular,Alfonso FrancoSilva enLa esclavi-
tuden la PenínsulaIbéricaa finesdel medievo,estadode la cuestión,frentesy
problemasrelacionadoscon susactividades,presentael amplio panorama
bibliográficorelativo al tema,tantodesdeobrasgeneralescomodesdemonogra-
fías especificasreferidasa diferenteszonas,pasandoa sugerirlíneasde investi-
gacióna tenor de la infonnaciónofrecidaen las distintas fuentesque analiza,
paraterminarcon la síntesisdelos aspectoslaboralesrelativosa los esclavosen
lassociedadespeninsulares.

Con respectoa la esclavituden las islas atlánticasorientales,Alberto
Vieira en Escravoscom e senzaQúcarna Madeiraplanteala situaciónmadei-
rensedesdeunaposición precursoradondelas funcionesdel trabajo de los
esclavosno tienen unarelacióntandirectacon la actividadrural o agroindus-
trial como en otros lugares,especialmentedel otro lado del Atlántico, consti-
tuyendoestarelativadisociaciónunacaracterísticaparticular de la esclavitud
en Madeira.

Manuel Lobo Cabreraen Esclavitudy azúcaren Canarias,ponede relieve
la máspróximarelaciónquetuvo la esclavitudenel archipiélagocon el proceso
de producciónazucarera,desigualentre las distintas islas, relacionadocon el
númeroy capacidadde los ingeniosimplantadosen cadaunay motorprincipal
de la esclavitudautóctonaen un principio,y posteriormentede la pmcedentede
las costasafricanas.Analiza,seguidamente,númerodeesclavos,actividadesrea-
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lizadasen plantacionese ingenios,así como el control sobreaquellasejercido
por mayordomosy propietarios.

El último grupo,relativo al mundoamericanoinsulary continental,seinicia
con el trabajode William D. Phiilips Jr., titulado Escravaturano espa~oe no
tempo:continuidades,dondese planteael problemade la esclavituden sucom-
plejidad y diversidadde aspectos,remontándosea la antiguedadclásicapara
continuarcon el procesoen la EdadMedia, tanto en el mundocristiano como
musulmán,hastallegaral mundomoderno,la situaciónen Américay los impe-
rios coloniales.

Herbert 5. Klein en A experiénciada escravaturanas Caraibas: Una pers-
pectivacomparativa,presentaampliamentelas variedadesregionales,las dife-
renciasde patronesdemográficosy culturales,y la incidenciade la organización
y resultadoseconómicosen el sistemasocial,partiendoparaello del estudiode
las formasde trabajoenlosprimerosmomentosde la colonización,la esclavitud
enAméricaantesdel sigloXVIII, la plantacióndel XVIII, la revolucióndeHaití
en 1791 y la situacióndecimonónicaen Cuba,Brasil y EstadosUnidos,con el
análisisdemográficode la poblaciónesclavaenAméricay un interesanteaparta-
do sobrelos libertosen tiemposde esclavismo.

Esclavitudy plantaciónazucareraen PuertoRico.£ XVIesel título del traba-
jo deGenaroRodríguezMorel, dondedesarrollael modelopuertorriqueñode plan-
tacióndecañaazucarera,su agroindustriay las formasdeesclavituden la isla, tras
el abandonode otrasfuentesderiqueza,como fue la mineríadel oro, centrándose
en el funcionamientodelos ingenioshastala decadencia,manifiestaa fin desiglo.

VereneA. Shepherden Escravossema~ucarnos sociedadesde planta~oes
das Caraibas: Exemplosda Jamaica,resaltala tradición ganaderajamaicana
anteriora la economíade plantacióny su coexistenciacon unadiversidadagro-
ganaderaque tambiéndemandabaconsiderablemano de obra, estudiandolas
característicasdel régimende trabajo, tendenciasdemográficasy condicionesde
vida delosesclavosno vinculadosa lasgrandesplantaciones.

FranldinW. Knight, en Escravaturae a~úcaremCuba1792-1886:0 confli-
to entrea política e a economía,estudiael casocubanodesdeel períodoinicial,
la implantaciónde la cañay las revolucionesazucarerasdel XVIII —de 1792 a
1820—y del XIX. —décadasde 1840 y 1850— que trajeronel distanciamiento
socialen el primer casoy la modemiaciónen la segunda,manifiestaenla tecno-
logíadel vapory el ferrocarril,que terminaronpor condicionarlosinteresespolí-
ticos alos económicos.

Los dosúltimos trabajosserefierena dosampliaszonasdel Brasil, en Cam-
posde canaefábricas:A estruturado cultivo decanadeaQúcare o seu impacto
na vida dosescravosno nordestebrasileiro, StuartB. Schwartzcentralas for-
masde vida y expectativasde los esclavosen lasestructurasde producciónazu-
careraen la capitaníade Pernambuco,así como analizael levantamientode
esclavosen el ingenio de Santana,al sur deBahía,queen 1789 seconcluyócon
la entregade propuestascon las reivindicacionesdelos esclavosdel ingenio.
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Vera Lucia AmaralFerlini enA~úcare escravosno Brasil colonial:As capi-
taníasdo su!. (Notaspara unadiscussao),explicala situaciónde los esclavosen
las capitaníasde Sao Tomé, Río de Janeiroy Sao Vicente, con los efectosque
tuvoen la demandainternala explotaciónde lasminasdel interior ya en el siglo
XVIII, lasespecializacionesde los ingenios:deazúcarparala exportación,para
consumointerno o paradestilaciónde aguardiente,quedeterminaronla estructu-
radel ingenio y lasrelacionesentreseñoresy esclavos.

El volumen constituyeun notableconjunto con sugerentespuntosde vista
quecomplementacontraponiendolas situacionesmástratadaspor la historiogra-
fía relativaa la esclavitud,la asociacióncon el azúcaren América,y aquellasen
las queel sistemaesclavistase imponeaplicándosea otrasactividadesagrícolas
o ganaderas,y entodoslos casosen coexistenciacon la servidumbredoméstica,
caracterizándoseel procesodesdesusorígeneshastala abolición, sin que falten
las mencionesa la continuidadde algunaspautas,quede formaveladaconstitu-
yen de hechounaexplotaciónpróximaa la esclavitud,carentetras la abolición
de amparolegalo justificaciónalguna.

LorenzoE. LÓPEZ Y SEBASTIÁN

UniversidadComplutensedeMadrid.

HAMPE MARTÍNEZ, Teodoro.SantoOficio e Historia Colonial.Aproximacionesal
Tribunal de la Inquisición de Lima (1570-1820).Lima. Eds. del Congreso
del Perú.1998.212 págs.

Bajo el título SantoOficio e Historia ColoniaL Aproximacionesal Tribunal
de la Inquisiciónde Lima (1570-1820),el doctorTeodoroHainpeMartíneznos
presenta,tras la introducción,unacolección de diez ensayos—ya publicados,
pero ahoraen partemodificadosy corregidos—de diferentecaráctera los que
uneun hilo conductor:el estudiodela actividady repercusióndel establecimien-
to y actividaddel tribunal de la Inquisición en el virreinatoperuano;el cual «no
mereceserinterpretadosimplementecomoun tribunal de fanáticaintolerancia»,
sino «comoexpresiónlógicade losprejuiciosimperantes»en la época.El autor
pretende,con fortuna, analizar—a travésde brevespinceladas—la institución
del SantoOficio desdelospuntosde vistasociológicoy dehistoriade lasmenta-
lidades, lo que le lleva a afirmar queel estudio de la Inquisición nos permite
conocer«las expresionesde los impulsos másprofundosdel almahumana»y
que«esinnegableque,de no habermediadola tareade controlmoral y represión
ideológicade la Inquisición, otros seríanlos rasgosde la herenciacolonial en
AméricaLatina».

Estos trabajos los podemosagruparen dos grandesbloques:por unaparte,
aquellosquetratanaspectoshistoriográficos,dondese reflejanlas másmodernas
tendenciasy las más recientesaportaciones,dejandoal margen«la leyenda
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negra»,y con la intenciónde «recogerlas contribucionesmásnotablesy discutir
problemascon miras a profundizaren la materia»;y, por otra, los que forman
partede unalínea deinvestigaciónen la que«desdehacebuentiempo»Teodoro
Hampeestáinteresado:«analizarla circulación de materialbibliográfico en el
paísdurantelasdécadasinicialesde lapresenciaespaflola».

En la Introduccióny en el primerensayo—Control moraly represiónideo-
lógica: la Inquisición en el Perú—,el autorcomenta«algunostópicos selectos
de la materia,a la luz de las últimascontribucionesrealizadasen letraimpresay
en foros de carácteracadémico».Así, TeodoroHampese dedicaa analizarcues-
tiones talescomo los fundamentosdel SantoOficio, la burocraciay la jerarquía,
los procesosy las finanzas,la tipologíade los delitos y las condenas,los casos
más sonados,y haceespecialhincapiéen la función social que tuvo la Inquisi-
ción en el virreinatoperuano,puesaúnsiendo«un órganotanseveroy arbitrario
[.1~puestoal serviciodel Estadoparavelarpor la purezade la fe y la limpieza
de las costumbres,[tuvo] apoyosocialdurantesu existencia».La brevedady cla-
ridad deexposiciónhacenútiles estosartículoscomomarcoparaintroducimos
en análisismásprofundos.

Los ensayossegundo,tercero, cuarto y quinto —El procesode Agustín
Valencianode Quiñones,herejereconciliado, Los libms del inquisidor Serván
de Cerezuela(1583), Loslibros delfiscal TomásdeSolarana(1606)y Los libros
del rector Cipriano de Medina (1635)— recogeneruditosestudiossobrelas
bibliotecasde estos«protagonistas»de la historia del SantoOficio peruano—ya
seacomo victimaso comoagentesdel mismo—,aportandointeresantesclasifi-
cacionesy tipologíasdel materialbibliográficoqueacumularonestoscuatroper-
sonajes;el primerode los cuales,Agustín Valenciano,teníael «mejor conjunto
librescodel virreinatoperuanodel sigloXVI», y a no muchadistanciaseencon-
trabanlosotros tresindividuos escogidos.

Los trabajossexto,séptimoy octavo—La Inquisición de Lima: nuevoapor-
te bibliográfico, Herejía y utopíaante la inquisición: Franciscodela Cruzy De
la Inquisición y el sexo:recreacionesliterarias— sonfinos análisis críticosde
tres obrasque han aparecidorecientementey que recreanla institución desde
distintospuntosde vista. En el primero de ellos,dedicadoa la obrade Paulino
Castañeday Pilar Hernández,La Inquisición de Lima. Vol. 1. 1570-1635
(Madrid, Deimos, 1989), destacasu sistematizacióna la hora de estudiarla
estructuraadministrativa,el régimenfinanciero, los conflictosde jurisdiccióny
la actividadprocesaldel tribunaldel SantoOficio de Lima. El segundosededica
a la críticadé la ediciónde Vidal Abril Castellódel procesoal fraile dominico
Fray Franciscode la Cruz: Franciscode la Cruz - Inquisición (actas). Anatomía
y biopsia del Dios y del Derechojudeo-cristiano-musulmánen la conquistade
América (Madrid, ConsejoSuperiorde InvestigacionesCientíficas, 1992),quien
«centrasuinterpretacióndel caso1...] en los aspectosjurídicos y procesalesde la
materia».El último de los libros analizados,el dc FernandoIwasaki Cauti,
Inquisicionesperuanas (Lima, Peisa,1996), refleja, segúnel mismo autor, un
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mundo«quehervíade unasensualidady una pasionescarnalestanto másinten-
sasy corascantes,cuantomás aplastadasse hallabanpor todasuertede prejui-
cios, prohibicionesy persecuciones»y dondeTeodoroHampedestacaque «lo
original es que nos ofreceuna miradaal complejo de tarasy depravaciones
sexualesy nossitúaanteunarealidadsórdidadominadapor el miedo, los fantas-
masy la faltade libertad».

El novenoensayo—EstudiosrecientessobreInquisición y sociedaden el
Perú colonial—recogeun detalladoy exhaustivoanálisisbibliográficoe histo-
riográfico, desdelos años50 hastala actualidad,sobrela actividad del Santo
Oficio peruanoy su repercusiónen la historia social del virreinato, en donde
podemosdestacarla sistematizacióndel catálogoqueofrecey queagnipabajo
diferentesepígrafes,los cualesreflejan los principaleshitos y característicasde
la largahistoria de estainstitución: estudiosgenerales,el procesode fray Fran-
ciscode la Cruz,la ‘Gran Complicidad’ del siglo XVII, lasmujeresalumbradas
y hechiceras,lascausasde bigamia,herejíay solicitación,la censuradelibros, la
culturay fortunade los ministrosinquisitoriales,las relacionesadministrativasy
conflictosde competencia,las finanzasdel tribunal,paraconcluir con la trans-
cendenciasocial de la Inquisición. El autor, ademásde recogerlo hastaahora
publicadode una formacoherente,sugierea los investigadoresla necesidadde
profundizaren determinadas«lagunashistoriográficasquedeberíansercubiertas
en futurasaproximaciones»e, incluso,sugiereun temaciertamenteatractivo:«el
tratamientoprocesaldado a ciertascolectividadesmarginalesde aquellasocie-
dad. Pensamosespecialmenteen gentecomo los bígamos,los fornicarios, los
solicitantesy los homosexuales,cuyo estudioha de revelarfacetasinteresantes
sobrela mentalidady el comportamientohumanodurantela era colonial».

El último trabajode la obrade TeodoroHainpe—LaInquisición peruanaen
Chile: catálogo de documentos—ofrecea los investigadoresuna interesante
relaciónde la documentaciónquese encuentraen el Archivo Nacionalde Chile,
en Santiago,referidaa la institución quevenimostratando.Son507 volúmenes,
con abundantey rica información,en parteya estudiada,y en parteen esperade
futurasinvestigaciones.

CarmenRUIGÓMEZ GÓMEZ
UniversidadComplutensedeMadrid.

Gun~mRA, Agustín(Ed): El ReformismoBorbónico.Madrid. Alianza, 1996. 292
págs.

Haceya casidiez añoslas conmemoracionesde la muertedeCarlosIII y de
la Revolución Francesasupusieronsin duda un fuerte impulso a los estudios
sobreun períodotrascendentalen el devenirhistórico delas sociedadesespañola
y francesa:el siglo XVIII. Afortunadamentey a diferenciade la coyunturalidad
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quesueleacompañara tales manifestaciones,el interésdemostradoentoncesno
parecehaberdesaparecido:la edición de El ReformismoBorbónicoparececon-
firmarlo enel casoespañol.

En la introducciónelaboradapor AgustínGuimerá,máximoresponsablede
la edición,se aportanlas clavesquesupuestamentejustifican la publicaciónde
estaobra conjunta.En ella se incluyende maneraresumida,por una parte,la
definición del procesopolítico al que se refiere el título del mencionadovolu-
men y, por otra, los objetivosbásicosorigendel proyecto.Sin embargo,éstosno
respondena las cuestionessubrayadasen las concepcionesapuntadasen primer
lugar. De hecho,parecemayorel interéspor dejarclaro las limitacionesasocia-
bles a unaobrade estetipo a la horade abordarun estudiocomo el señalado,
aceptandode esamanerala imposibilidadde abarcartodoslos aspectoso todos
los ámbitosgeográficosdel refotmismo.queel deconcretarla líneadeinvestiga-
ción queconduceel desarrollode la obra,conformándoseen definitiva con aspi-
rar a «plantearalgunascuestiones,señalaralgunaslagunasy sugerirnuevostra-
bajos».Tal ambiguedades la quedeterminala másquenotablefaltade articula-
ción internade la queadoleceel libro y que,en definitiva, impide,tras la lectura
de los 13 trabajosqueen él se incluyen,obtenerunaconcepciónbásicadel pro-
cesopolítico cuyoestudio,comoya hemos dicho, al menos teóricamente motiva
la publicación.

La nóminade sobresalientesespecialistassobreel períodohistórico al que
venimoshaciendoreferenciaconcedea la obraen un principio su mayoratracti-
vo: en la primerade las dospartesen las quequedadividido el libro («Políticay
Economía»)aparecentrabajosfirmados por JohnLynch («El reformismo borbó-
nico e Hispanoamérica»), Pere Molás Ribalta («La estructura del Estado y las
élites de poder»), Pedro Pérez Herrero («Reformismo borbónico y crecimiento
económico en la Nueva España»), John Fisher («Estructuras comerciales en el
mundo hispánico y el reformismo borbónico») y José Miguel Delgado Barrado
(«Reformismoborbónicoy compañíasprivilegiadasparael comercioamerica-
no»). Mientras que en la segunda («Sociedad, Ciencia y Cultura») encontramos
los trabajos de Antonio Mestre («La actitud religiosa de los católicos ilustra-
dos»), José Ferrer Benimeli («Los jesuitas españoles y el siglo XVIII. Revisión
bibliográfica»), el que firman conjuntamente Antonio Lafuente, José de la Sota y
JaimeVilchis («Dinámicaimperial de la ciencia: los contextosmetropolitanoy
colonial en la cultura española del siglo XVIII»), así como los de José Checa
Beltrán («La reforma literaria»), JoaquínAlvarez Barrientos(«La profesiónde
escritoranteel reformismoborbónico»), SalvadorBemabeuAlbert («Las uto-
pias y el reformismo borbónico»), Manuel LucenaGiraldo («El reformismode
frontera») y Carlos Lázaro Avila («el reformismo borbónico y los indígenas
fronterizosamericanos»).

Sin embargo, también desde esta perspectiva las expectativas se ven en algu-
nos casos notablemente frustradas. Así, porejemplo,entre los trabajos incluidos
en la primera parte del libro, el ensayo firmado por John Fisher no aporta en
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absoluto nada nuevo ya que su colaboración no es sino una versión abreviada
del segundo cápitulo de su obra El Comercioentre Españae Hispanoamérica
(1797-1 820). Más críticos incluso se puede llegar a ser en el caso de Pere Molás
Ribalta. Su aportación, no es sólo un modelode brevedad (diez páginas más
otras tres de bibliografía), sino que además y a pesar de lo sugerente de su título
(«La Estructura del Estado y las Elites de Poden>), el autor se limita a repasar,
sin incluir aparato crítico en ningún caso, las tendencias que en el estudio de tal
aspectose handesarrolladoenlos últimos diez añosy la producciónhistoriográ-
fica que de ellas se han derivado.

En definitiva, si hubieraque destacaralgo de la primerapartede estevolu-
men nos inclinaríamos por los trabajos de Pedro Pérez Herrero, interesante y
completapresentaciónde las posiblesrepercusionesqueel procesoreformista
borbónicopudo tenersobrela organizaciónsocioeconómicadel virreinatode
NuevaEspaña,y el de JohnLynch, en el quesenospresentadeformasintética
la hipótesisde esteinvestigadorbritánico sobre las repercusionesqueen el
ámbito político tuvieron las reformasborbónicasy sus posiblesrelacionescon
los movimientosindependentistashispanoamericanos.

En la segundapartesepotenciael problemabásicoquehemosvenido subra-
yando respectoal conjunto de la publicación, esto es, la falta de criterio en el
ordenamiento de la obra. Así, en una mezcla difícil de asimilar se nos presentan
trabajos queabordanla problemáticareligiosadel momento(el espíritu religioso
de los ilustrados o la cuestión jesuítica), o la que se relaciona con el desarrollo
científico, el ámbito literario del períodoo el espaciofronterizo del imperio.
Comoen la primeraparte,el interéssecentraen algunode los trabajospublica-
dos. En estesentidohabríaquedestacarel trabajode SalvadorBernabeuacerca
de las construccionesutópicasdel siglo XVIII, al igual que el que firman de
manera conjunta Antonio Lafuente, José de la Sota y Jaime Vilchis en el que se
plantea el carácter mediático que tuvo la institución imperial en el desarrollo de
la ciencia en el mundo hispano del siglo XVIII.

Juan Carlos SOLA CORBACHO

HERNÁNDEZGONZÁLEZ, Manuel;Lo emigraciónCanaria a América(1765-1824).
Entre el libre comercioy la emancipación.Centro de la Cultura Popular
Canaria,Tenerife,1997.374 págs.

El pmfesor Manuel Hernández González aborda en este documentado trabajo
la emigración canaria a América en un período de prufundas modificaciones socio-
económicas y políticas como es el comprendido entre el primer decreto de libre
comercio que afecta esencialmente al mundo antillano y la ruptura con la metrópoli.

Paraello se sirve de unaamplitudde fuentesdocumentalesy bibliográficas
consultadas en archivos y bibliotecas de ambos lados del Atlántico. Entre ellas
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utiliza de forma exhaustiva una de la que hasta ahora se han servido bien poco
los historiadores de América por las arduas dificultades que conllevan, los proto-
colos notariales. En el caso canario, además, por las peculiaridades de su régi-
men mercantil y la ausencia de registros de sus emigrantes, se convierte en
imprescindible, especialmente para estudiar la emigración predominante en este
período, cual es la de los individuos y familias que se trasladan por su cuenta al
Nuevo Mundo. Junto con ello no desdeña la investigación en los fondos del
Archivo de Indias,Histórico Nacional de Madrid ni en los Archivos cubanosy
puertorriqueños.Otrasfuentesde lasque se sirvesonlas eclesiásticase inquisi-
toriales,esencialesparael estudiodediferentesaspectosdela vida conyugal.

Precisamentees estetemael primeroquese aborda,trasunapequeñaintro-
ducción sobre los cambios socio-económicos y culturales originados en este
período durante esta etapa, entre los que se trasluce el impacto de una economia
en crisis, el papel del mito del indiano y la caracterización de la emigración
como una válvula de escape de las tensiones sociales. La vida cotidiana, las rela-
ciones entre los sexos, las dificultades de acceso al matrimonio y la política
matrimonial de la Iglesia y las autoridades civiles es abordada en esta parte del
trabajo. En él se pormenoriza los diferentes aspectos de la vida conyugal de las
mujeres canarias a uno y otro lado del Atlántico en una épocaen la que predomi-
na la emigración masculina, aunque en el tránsito del siglo XVIII al XIX se gira
hacia una reconstrucción familiar. La influencia de la Pragmática de 1776, la
generalización del amancebamiento prematrimonial tolerado consuetudinaria-
mente, la prohibición de matrimonio por poderes, la bigamia en América de los
inmigrantesy su difícil control, las dificultades de las esposas para subsistir en el
archipiélago y su papel cada vez más considerable en el aparato productivo son
algunosde las sugerentesproyeccionesde laexistenciadiaria.

El segundogranapartadodel libro es el estudiode las emigracioneslibre y
estimulada por la Corona. En él se aborda lo que supone para el archipiélago la
progresiva liberalización del comercio en sus áreas tradicionales de relaciones
mercantiles,como eranLa Habana,Campechey La Guaira.La generalización
de éste en La Habana primero, y más tarde en Campeche, condiciona en el pri-
mero un cambio cualitativo en su estructura al convertir a los barcos canarios en
casi meramente de pasajeros, con un aumento espectacular de los polizones que
en parte se traduce ante el endurecimiento del control en su desembarco en puer-
tos de la costa norte de Santo Domingo y Puerto Rico. En el segundo trae consi-
go su total decadencia. En La Guaira la tardía incorporación al área del libre
comercio lleva a la búsqueda de alternativas migratorias como la clandestina en
buques extranjeros y posibilita la formación de un grupo notable de cargadores y
capitanesde buquequese integrarán con la crisis del comercio canano-amenca-
no en la cúspide de la sociedad venezolana. A finales de la centuria y comienzos
de la siguiente aparece con pujanza la emigración hacia el Uruguay de majoreros
y lanzaroteños. En el apartado de la emigración financiada por la Monarquía se
aborda lo que supone el fin del llamado tributo de sangre tras la finalización a
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mediados del siglo de los envíos de familias a Santo Domingo. El cambio de
área lleva a su traslado hacia nuevos espacios como Luisiana o Costa de Mosqui-
tos o su función de recluta de milicianos en el mundo caribeño con su culmen en
una leva tan sistemática como contradictoria como fue la de Barradas para Cuba
en plena Emancipación.

El último gran apartado del libro es el papel desarrollado por los emigrantes
canarios en Cuba, Puerto Rico y Venezuela. En la Perla de las Antillas la fiebre
de la trata les desplaza fuera de la Provincia de La Habana en su cultivo del taba-
co. En ella les obliga a convertirse en vendedores, matoreros o cultivadores de
pequeñas parcelas de agricultura de autoconsumo. En Puerto Rico se introducen
como jornalerosen la caña,siendo la primeraexperienciade sustitución de la
esclavitudpor la mano de obra libre al respecto.En Venezuela,los cambios
socio-económicos con la eclosión del café y la expansión en las áreas interiores
y orientales les lleva de la emigración de varones a la paulatina vuelta a la fami-
liar. Se detiene el autor en este punto en el grave impacto de la Emancipación en
Venezuelay el papelque en amboslados de la contiendajuegaestanumerosa
colonia.

Es endefinitiva, unaobraqueabordaun exhaustivoestudiodel papelde esta
emigración en un período escasamente estudiado al respecto y que por sus carac-
terísticas sale en buena medida fuera del control institucional. Los trabajos sobre
migraciónespañolaexcluyen tradicionalmenteesteespinosotemaa pesarde su
influencia decisiva en el mundo caribeño, por lo que este estudio con su perspec-
tiva globalizadora viene a cubrir ese vacio.

MaríaIsabel GARCÍA MONTÓN
UniversidadComplutensede Madrid.

ALONSO MARAÑÓN, PedroManuel: La Iglesia docenteen el siglo X¡X: Escuelas
Piasen Españay enAmérica.Formacióndel profesoradoy expansiónedu-
cativa, ColecciónEnsayosy Documentos,n0 22, Serviciode Publicaciones,
Universidadde Alcalá de Henares,Madrid, 1996,734páginas.

En la actualidad,la Ordende las EscuelasPíasno cuentacon suficientes
estudios sobre su historia reciente y pasada. Incluso hay documentación que con-
tinúa inédita. Es tambiénescasoel númerode obrasgeneralesy específicasque
aborden el análisis del sistema educativo en las distintas repúblicas americanas.
Pol todas estas razones, el presente trabajo es de gran interés y utilidad para
todoslos invéstigadoresde la temáticaeducacionaldecimonónica.

En este libro, el autorestudiael papelde la Ordende las EscuelasPías
duranteel sigloXIX en el planoeducativo.Seanalizaasí, la formacióndel pro-
fesorado,la presenciade la Ordenen Hispanoaméricay su actuaciónduranteel
sigloXIX.
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La materia se delimita cronológicamente entre el siglo XVII, época de fun-
dación de la Orden y principios del siglo XX; aunque el objeto central de estudio
lo constituye la segunda mitad del siglo XIX. Esta retrospectiva en el tiempo se
justifica, según el autor, en que para poder comprender todas las actuaciones de
la Orden durante el último cuarto del siglo XIX es necesario conocer toda su his-
toria desde el momento mismo de su creación.

Temáticamente la investigación va más allá de una simple historia institucional,
centrándose en primer lugar en el plano educativo y en segundo lugar en el deseo
por parte del Estado de fomentar y controlar la instrucción a nivel nacional. El tema
de las relaciones Iglesia-Estado en la segunda mitad del siglo XIX —tanto en Espa-
ña y sus posesiones ultramarinas de Cuba y Puerto Rico, como en algunos países de
América Latina (Guatemala, Chile, Panamá, Argentina, Ecuador, Perú, Colombia,
Uruguay y México)— es también objeto de un esmerado análisis. En palabras del
autor: «El mapadefundacionesgeneraliciasquesefue componiendoentre1885 y
elfinal del siglo en tierras americanasacabó anotandola presenciaescolapiaen
las repúblicasde Chile, Colombia y Argentina Cuba, con Guanabacoay Puerto
Príncipe,seguíapresentedesde1857y, en los últimasañosde la colonia, también
PuertoRicovio surgir unaefímerafundación.Otrospaísespudieronhabersido en
estosañoscampodeactuaciónde estosreligiosos—esel casode Ecuador;México
o Perú—,pero cienosrasgosy condicionantes... explicaránel inicio de unapre-
sencia,definitivay hastanuestrosdías, delosescolapiosen ChileyArgentina;ser-
virán para comprenderla presenciay actuaciónen territorios que sintieronla
intervenciónnorteamericana;y nosexplicaránpor quéno líegaron a realizarse
fundacionessolicitadascon insistenciay compromiso.»(p. 449).

El estudio explica el porqué de la existencia de centros especializados para la
preparación de los futuros docentes; los diferentes proyectos curriculares que tuvo
la Orden; y como se llegó al desarrollo de las diferentes fundaciones en América
Latina. Pedro M. Alonso entiende que para comprender la expansión americanista
de la Orden hay que estudiar el origen y funcionamiento de las Casas Centrales de
Estudio y por esta razón retrotrae la investigación,conceptualy cronológicamen-
te,al temade la formacióndel profesorado.Así, fija los tresreferentesdefinitivos
de su trabajo: la formación de sus docentes, con su doble vertiente magistral y
sacerdotal; su presencia en Hispanoamérica y su actuación en el siglo XIX. Las
hipótesisplanteadassonmuchasperopodemossintetizarlasen unasola formula-
ción genérica: «la expansióninstitucional americanaestuvoligada coyunturaly
estructuralmentea la formacióndesuprofesorado»(p. 18).

La mayor parte de las fuentes utilizadas han sido archivísticas, extraídas de
archivos propiedad de la Orden de las Escuelas Pias (ArchivoHistórico
Escolapio.Salamanca. Fondo de la Vicaría General de las Escuelas Pías de Espa-
ña. Fondo de hache. Fondo de León, Cardeña y Tarrasa; Archivo Generalde San
Pantaleón.Roma. Fondo Microfilmado en Depósito en el Archivo Histórico
Escolapio.Salamanca; Archivo Provincial de las EscuelasPías de Vasconia.
Pamplona;ArchivoProvincial de lasEscuelasPíasdeAragón.Zaragoza;Archivo
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Provincial de las EscuelasPíasde Cataluña.Barcelona;Archivo Provincial de
las EscuelasPíasde Castilla. Madrid; ArchiVo Vicarial de las EscuelasPíasen
Chile. ColegioHispanoamericanodeSantiagode Chile. Chile;ElArchivo Gene-
ral dela Administración.Archivo Centraldel Ministerio deEducacióny Ctencía.
Alcalá de Henares. Madrid; Archivo GeneraldeIndias. Sevilla; ArchivoHistórico
Nacional? Madrid; Archivo del ColegiodeSantoTomós.EscuelasPíasde Zara-
goza).En alguna ocasión el autor se sirve de referencias de archivo aportadas por
otros autores (ArchivoSecretoVaticano; Archivo Generalde Roma;Archivo del
Colegiode Valencia;Archivodel Colegiode SantoTomásdeZaragoza;Archivo
del Colegio CalasancioHispalensede Sevilla; Archivo Parroquial de Yumbel.
Chile; Archivo Parroquial de Concepción.Chile; Archivo Provincial Argentino;
ArchivoProvincial de Cataluña.),y se han consultado también fondos de diferen-
tes bibliotecas de la Orden (Biblioteca Provincial de las EscuelasPías de
Castilla; Biblioteca del ColegioMayorP Scio.Salamanca).Toda esta documen-
tación aparece completada con datos extraídos de una abundante y cuidada biblio-
grafía, que el autor comenta parcialmente en su magnífica introducción.

El libro incluye un apéndiceinstrumental,otro documentaly un tercero
bibliográfico. Así mismo y parafacilitar la consultade la obrase han introduci-
do también al final de la misma tres indices: uno para identificar los distintos
cuadros, tablas e ilustraciones que han sido insertadosa lo largo del texto, un
segundo onomástico y un tercero general.

Pedro M. Alonso concluye diciendo que para la Orden de las Escuelas Pías,
el factor de formación del profesorado fue un elemento determinante en el que
confiaron para regularizar su vida religiosa, su propuestadocente y su política
expansivahaciaHispanoamérica.

La esmerada labor de documentación realizada por el autor en esta investiga-
ción contribuye a la calidad científica del trabajo y ha hecho que esta publicación
sea ya una obra fundamental de consulta para todos aquellos que se encuentren
interesados en el estudio de la Historia de la Educación, singularmente en lo que se
refiere a la formación de maestros, y más particularmente en el análisis de la faceta
educativa de la Orden de las Escuelas Pías en España y América en el siglo XIX.

Miguel LUQUE TALAVÁN

BERNECKER,Walther L. (Ed); 1898: su significadopara Centroaméricay el
Caribe. ¿ Cesura,cambio,continuidad?Frankfurt am Main y Madrid, Ver-
vuert Verlagflberoamericana, 1998. 270 págs. (Universitát Erlangen-Núrn-
berg, Lateinamerika-Studien, Bd. 39).
Avanza con pasos firmes la contextualización histórica de la intervención esta-

dounidense en la crisis colonial española de 1895-1898. No por eso deja de tener
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la fecha de 1898 una fuerte carga simbólica, y por tanto significativa, pero la histo-
riografía moderna se esfuerza en insertar los acontecimientos de aquel año dentro
de coordenadas interpretativas de alcance geográfico y cronológico más amplio.
En este esfuerzo tiene mucho sentido realizar reuniones científicas internacionales
como la que ha dado por resultado esta colección de estudios. El planteamiento
inicial sin duda debió de ayudar a centrar bien las diferentes aportaciones; un reto
que no es desdeñable cuando se trata de concentrar la atención de especialistas
procedentes de diferentes campos científicos (aquí se dan cita estudiosos de la his-
toria, la sociedad, la política, la literatura, y la cultura) y de diferentes ámbitos aca-
démicos nacionales. El año de 1898 fija la atención, pero no se impone como
camisa de fuerza cronológica sino, al contrario, se propone como invitación a
reflexionar de qué maneras, o en qué medida se imbrican los hechos de 1898 en
procesos históricos de más larga duración (aproximadamente entre 1880 y 1917),
desde ópticas muy diversas. Sólo así se puede dar la suficiente libertad para abor-
dar las preguntas en tomo a las cuales giran todas las aportaciones.

El editor del libro, Walter Bernecker, ha optado por estructurar su contenido
bajo epígrafes geográficos. Así, las contribuciones de Reinhard R. Doerries,
RalphDietí, ThomasSchoonovery Ragnhild Fiebig-von Hasese recogenen el
apartadode «Aspectosde la política estadounidense»;JosefO’Patrny, Joan
Casasnovas, y Elena Hernández Sandoica se ocupan de «Cuba»; Ute Guthunz y
Wolfgang Binder hablan de «Puerto Rico», y un último apanado dedicado al área
circuncaribeña en la estela de 1898 reúne aportaciones de Thomas Fischer, Alfre-
do Figueroa, y Walter Bernecker bajo el epígrafe «Panamá, Colombia, Haití».
En realidad, esta organización enmascara ligeramente el hecho de que el libro
trata fundamentalmente de la evolución y del impacto de la política estadouniden-
se en el Caribe y Centroamérica, y de las respuestas de las naciones amencanas y
europeas afectadas. Estamos, por lo tanto, ante una serie de visiones de las rela-
ciones internacionales centradas en esta particular región del mundo.

Gran parte del mundo hispánico reaccionó con hostilidad, amargura y otras
actitudes de resistencia a lo que percibían como el hegemonismo estadouniden-
se, a menudo promoviendo el hispanismo no sólo como señas de identidad sino
como anna de lucha contra la prepotencia política y cultural anglosajona. Joseph
O’Patrny explica que bastante tiempo antes de 1898, José Martí criticaba dura-
mente el panamericanismo de cuño estadounidense,propuestopor el Secretario
de Estado James G. Blaine en el Congreso de Washington de 1889 y luego
impulsado por los nuevos intérpretes de la Doctrina Monroe. No era, desde
luego, el único ni el primer crítico, pero si una de las voces cubanas más mitifi-
cadas en el mundo hispanoamericano en este sentido. La intervención de 1898
no marcó un cambio sustancial sino la expresión más poderosa hasta ese
momento de una tendencia palpable en la acción exterior estadounidense, tanto
en el terreno económico como en el campo diplomático, que se venía acentuando
cada vez más desde mediados del siglo XIX. Por su parte, Arcadio DiazQuiño-
nes vincula cultura e imperialismo, explicando la obra de Marcelino Menéndez
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Pelayo, Historia de la poesíahispanoamericana,como un ensayo de discurso
imperial hispánico,supuestamente«regenerado»peroque siguióprivilegiandola
posición«central»de España,para hacerfrente al anglosajonismohegemónico
de los EstadosUnidos. El trabajode WolfgangBinder examinael hispanismo
patrióticoconservadory racista,mitificador de Españay excluyentede todoslos
elementosindígenasy africanoscaribeños,ya en la versiónmelancólicade Luis
Muñoz Marín, ya en la actitudbeligerantede Joséde Diego. Ambos políticos
representana travésde susobrasliterariaslas reaccionesde la élite criolla puer-
torriqueñaantela decepcionantepolítica estadounidensede comienzosdel siglo
XX. Finalmente,Ute Guthunzanalizael procesode «americanización»de Puer-
to Rico en varios niveles —económico, político, jurídico, cultural—, para poner
de relieve que los objetivos gubernamentales en ese sentido se han logrado sólo
parcialmente. Hubo, cierto, un cambio de soberanía y una nueva influencia
externaen la isla, perolas continuidadesen el tejido social y cultural puertorri-
queño revelan, entre otras cosas, las limitaciones de la acción política.

Esareacciónhispánicase hadejadosentir durantemuchotiempoen la tradi-
ción historiográfica«neocolonial»o incluso «trasnochadamenteimperialista»
española sobre la guerra de 1895-98, como bien señala Elena Hernández Sandoi-
ca. Esta autora hace una valoración positiva de la más reciente historiografía
españolay cubana,por susvaliosasaportacionessobreaspectossociales,econó-
micos y culturales, pero sin dejar de reflexionar que esta tendencia moderna
corre el peligro de desatender quizás gravemente los múltiples aspectos políticos
relacionadoscon el fin del dominio españoly la nueva presencia política y mili-
tar estadounidense. La atención preferente a perspectivas socio-económicas de
más largo alcance cronológico tiende a reforzar la impresión de continuidad,
pero no se debe olvidar, afirma, que hubo una ruptura, la cual trajo consecuen-
cias importantes,requiriendotodoello nuevasinterpretaciones.Se detieneespe-
cialmente en el tema del racismo, para señalar que a su juicio es más razonable
atribuir su arraigo en Cuba a una combinación de factores externos e internos.
De estemodo quierellamar la atenciónsobreel racismoinherentedel sistema
colonial españoly del pensamientocriollo cubano,paramatizar la tendenc¡aa
interpretarlocomounaconsecuenciamásde la influenciaestadounidense.

Joan Casanovas, Alfredo Figueroa, y Thomas Schoonover enfocan sus estu-
dios hacialascondicionessocio-económicasdediferentespaíses.Casanovasana-
liza el auge de asociaciones obrerasentrelos trabajadoresurbanosde Cubaentre
1878 y 1890, fenómeno paralelo al proceso de abolición de la esclavitud negra.
En este sector socio-laboral, el antiguo reformismo republicano obrerista quedó
desplazadopor los métodosde lucha anarcosindicalistas,y al mismo tiempoel
separatismoencontróun amplio apoyo.El autor mantiene que ambos procesos
tienen tanto o más que ver con las aspiraciones propias de los trabajadores cuba-
nos, que con influencias o imposiciones venidas desde fuera de la isla. Subraya
las aportaciones obreras a la causa independentista: hombres para la lucha y líde-
res militares, financiación, información, canalización de suministros, propaganda
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en favor de la solidaridad internacional y contra el colonialismo. Por su parte,
Figueroa señala las tempranas raíces de la vocación independentista panameña,
pero relaciona la evolución económica y política de la sociedad panameña con la
influenciaestadounidenseejercidaa lo largo del siglo XIX, por lo queentiende
que la importante ruptura que significó el año 1898 para Panamá no debe ocultar
la existencia de continuidades seculares en todos los órdenes. Asimismo, los fac-
tores económicos subyacentes a la política exterior estadounidense son el eje cen-
tral de la contribución de Thomas Schoonover. Arguye que el expansionismo
hacia el Caribe y el Pacifico responde al afán de mejorar las oportunidades para el
comercio y la inversión de capital, además del deseo de desviar la atención del
público estadounidense de los problemas sociales y económicos domésticos hacia
la acción exterior Esto imprime un carácter oportunista a la intervención de
McKinley, al servicio de los intereses percibidos del capitalismo liberal estadou-
nidense, cuya visión global pronto se focalizó en el control del canal interoceáni-
co que enlazaría el Atlántico y el Pacífico. El autor entiende que la aceleración de
este expansionismo en 1898 tuvo importantes repercusiones en el Caribe, en Cen-
troamérica, en México, en Filipinas y en Asia, reforzando reacciones nacionalis-
tas y anti-imperialistas contra las injerencias extranjeras.

Reinhard Doerries y Ralph Dietí ofrecen dos interpretaciones de los funda-
mentos políticos e ideológicos de la acción exterior de los Estados Unidos. El
primero pone el énfasis en la continuidad de los intereses continentales, hemisfé-
ricos, económicosy estratégicos,opuestosa cualquierpresenciaeuropea,que
habría presidido su acción durante todo el siglo XIX, por lo que la intervención
de 1898 no supondría un cambio radical. Por el contrario, el profesor Dietí ve
una lucha entre la tradición Jeffersoniana, a la vez aislacionista y hemisférica,
pero con vocación como exportadora de valores democráticos, y una nueva ten-
dencia, inspirada por un lado en el llamado Darwinismo social y por otro en el
modelo europeo de equilibrio de potencias, que busca ventajas nacionales en la
lucha ~OTla supervivencia y por el poder. La intervención de 1898, según este
autor, reflejaría el ascenso de una política orientada hacia el equilibrio de poder,
pero este estudio (prolongado hasta las actuaciones «Jeifersonianas» del Secreta-
rio de Estado Bryan, y las del Presidente Wilson, condicionadaspor la Primera
Guerra Mundial) indica que la propuesta de 1898 no resultó triunfante sin mati-
ces, pues el internacionalismo Wilsoniano tuvo tanta o más importancia para la
acción estadounidense en Iberoamérica, siendo una mezcla de los valores demo-
cráticos tradicionales y las imposiciones de la política de poder

Enfoques centrados en rivalidades geopolíticas internacionales presiden las
contribuciones de Ragnhild Fiebig-von liase, Thomas Fischer, y Waldxer Ber-
necker. Comoun indicador de continuidad, Fiebig-von Hase identifica tres gran-
des crisis internacionales significativas en la evolución de la política estadouni-
dense en el cambio de siglos: la intervención de Cleveland en la disputa anglo-
venezolana de límites en 1895, la dc McKinley en el conflicto hispano-cubano
en j898, y la de Roosevelt en el enfrentamiento surgido entre Venezuela y sus
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principales potencias europeasacreedorasen 1902-3.Centrándoseenesteúltimo
conflicto, analizado con exquisito detalle,sigueel desarrollo de la política roose-
veltiana, pero dentro del contexto de las rivalidades europeas, en particular el
enfrentamiento entre Gran Bretaña y Alemania, y sus posibles repercusiones
para los intereses estadounidenses en Iberoamérica. El definitivo abandono de
los intentos de aproximación anglo-alemana a raíz de esta crisis de 1902perjudi-
có Venezuela al tiempo que propició la tendencia al incremento del intervencio-
nismo de los Estados Unidos. De modo similar, Fischer aborda las conexiones
entre los contextos doméstico e internacional de la independencia de Panamá
entre 1899 y 1902. En este caso, realiza un gran esfuerzo por relacionar entre sí
la lucha doméstica entre conservadores y liberales por el poder; el apoyoa estos
últimos de los regímenes liberales de Venezuela, Ecuador y Nicaragua; la apues-
ta francesa a favor del gobierno conservador colombiano; y la política seguida
por Gran Bretaña, Alemania e inicialmente por los Estados Unidos, limitando
sus intervenciones a la protección de la propiedad de sus ciudadanos. Todo ello,
sin perder de vista el interés predominante de los Estados Unidos por obtener el
control de la zona del futuro canal interoceánico, ayuda a matizar las interpreta-
ciones maniqueas que simplifican excesivamente el proceso separatista paname-
ña. Por último, Bernecker analiza los orígenes de la larga ocupación estadouni-
dense, iniciada en 1915, de Haití. En algunas de las justificaciones oficiales de
1915 (consideradas poco convincentes por el autor) resuenan ecos de 1898:
necesidad de restablecer el orden, de proteger vidas y propiedades de residentes
extranjeros, de imponer una estabilización financiera, de afianzar las bases de
una democracia futura. Otros ecos del ‘98 vibran también en el interés estadou-
nidense en desarrollar la producción de azúcar y tabaco en la isla, y en el supues-
to temor de una nueva e ingrata presencia europea en el Caribe (Alemania en
busca de una base naval). El concepto de «hemisferio occidental», la elástica
Doctrina Monroe, el panamericanismo hegemónico y el racismo planean sobre
todos los planteamientos estadounidenses en política exterior. Aunque hubo
algunos beneficios económicos, los resultados negativos, según este autor, per-
miten dudar de la eficacia, especialmente a nivel político, de los proyectos de
modernización del intervencionismo estadounidense.

En definitiva, este libro reúne una interesante colección de estudios. Su
balance interpretativo general es que, aun reconociendo la enorme importancia
de la intervención estadounidense de 1898, y reafirmando la impresión coetánea
de que en aquel año se efectuó un relevo imperial que se venía anunciando hacía
tiempo, no se trata de un punto y aparte en todos los terrenos, sino de una mezcla
de continuidades y cambios, de pervivencias, resistencias, y nuevos rumbos. En
suma, a la pregunta de su propio titulo el libro responde que hubo censuras, hubo
cambios, y hubo continuidades.

Sylvia L. HILTON

UniversidadComplutensedeMadrid.
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RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Agustín: Lo guerra del 98. Las campañasde. Cuba,
Puerto Rico y Filipinas. Madrid, Agualarga Editores,5.1, 1998. 165 págs.,
gran formato, ilus.

Este libro es una obra preciosa, muy bien editada, cuyo texto se presenta con
pulcra sobriedad, sin erratas, y adornada con profusas ilustraciones limpias,
siempre pertinentes, y, en definitiva, repletas de interés.

En sus páginas desfilan imágenes de navíos de guerra españoles y estadouni-
denses, retratos de militares, marinos, y personajes políticos de todas las fuerzas
contendientes,planos y mapas, fotografíasy recreacionesartísticas,y reliquias
de la guerra conservadasen diversosmuseosy colecciones.En suma,setratade
una valiosa documentación gráfica, reposada y significativa, ajena a toda inten-
ción sensacionalista o de falso sentimentalismo.

El carácter y la calidad de estos materiales ilustrativos reflejan igualmente la
claridad expositiva del texto historiográfico. Su autor, Agustín Rodríguez Gon-
zález, es un experto conocedor de la historia naval de la época de la Restaura-
ción. Le avalan ya muchas publicaciones basadas en su minuciosa labor investi-
gadora, que siempre se revela cuidadosa con el detalle, sin olvidar en ningún
momento su gran capacidad de contextualización, para dar sentido y amplitud a
sushallazgose interpretaciones.

Esto no se aprecia a primera vista, pues el texto se nos presenta desnudo de
largas notas eruditas a pie de página, y acompañado solamente por una muy
pequeña selección de bibliografía al final. Así, su lectura resulta sumamente pla-
centera, directamente accesible para cualquier lector, libre de agobios y cavila-
ciones historiográficos.

No obstante, aquí hay un pequeño engaño, pues Agustín Rodríguez no sc limita
a repetir lugares comunes, no se entrega a la narración más o menos heroica, no se
complace con la acumulación de datos sobre escuadrones, regimientos, operaciones
bélicas concretas, o acciones individuales especialmente llamativas. Cada dato está
cuidadosamente elegido, sopesado, e integrado en un engranaje interpretativo, que
cuestiona y ofrece valoraciones alternativas para muchos enigmas en torno a la fase
bélica de este conflicto. De este modo, va aportando sus propias reflexiones sobre la
incidencia que pudo tener esa fase bélica en la resolución diplomática final, e incluso
en sus repercusiones a más largo plazo sobre la historia española y estadounidense.

Tampoco se escuda el autor en florituras retóricas o cualificacionessutiles
que confunden y oscurecen su intención semántica. Su estilo rebosa claridad,
concatenación lógica, y franqueza meridiana en los juicios. Uno puede estar más
o menos de acuerdo con sus evaluaciones y conclusiones, pero Agustín Rodrí-
guez González invita a entrar en la revisión de tópicos, precisamente porque no
hurta al lector sus propias opiniones que, por otra parte, están bien fundamenta-
das en el estudio de las fuentes primarias conservadas.

Así, por ejemplo, expone escuetamente su tesis (desarrollada con amplia docu-
mentación en otros trabajos anteriores) sobre la esencial complementariedad de las
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fuerzas navales españolas y estadounidenses; rechazando la supuesta, manifiesta
inferioridad de la armada española, que han aseverado incontables versiones histo-
riográficas, en favor de una evaluación bastante más favorable (o en cualquier caso,
abierta a dudas) de la capacidad bélica de la marina española. Afirma que «los
buques estadounidenses tenían ventaja en tamaño, blindaje y en artillería pesada,
pero los españoles eran superiores en velocidad, autonomía y artillería de mediano
calibre» (pág. 23), explicando que los diferentes planteamientos provenían de dis-
tintas tendencias conceptuales sobre funciones navales, y subrayando que esas doc-
trinas todavía no se habían probado en situaciones reales de combate. En definitiva,
para este autor, la tan manida superioridad naval de los Estados Unidos «no estaba
muy clara», en aquella época, por mucho que posteriormenteseharepetidohastala
saciedad para justificar la brevedad y la poca eficacia de la resistencia española.

Tampoco estaban tan mal equipados y entrenados los soldados y marinos
españoles como se acostumbra a afirmar. Apunta, por ejemplo, que «con todos
sus errores, atraso, incompetencia, desidia y caciquismo, la España de la Restau-
ración fue capaz de dotar a sus soldados con, posiblemente, el mejor fusil enton-
ces operativo» (pág. 152). También explica que desde 1885 existía en la Armada
española un planteamiento teórico y un entrenamiento habitual en simulacros
para el caso de ataques y maniobras nocturnos. Esa información la introduce al
hilo de su minuciosa discusión de los argumentos cruzados entre los oficiales de
la escuadra del Almirante Cervera, cuando se estaba deliberando cuándo y cómo
efectuar la salida del puerto de Santiago de Cuba. Es relevante. Sin llegar a
redundar en las condenas ‘patrioteras’ de la conducta de Cervera, no escatima al
fin su conclusión de que las decisiones del almirante no fueron muy acertadas.

En fin, este libro es oportuno, y una valiosa aportación a la historiografía
sobre la crisis colonial española de fines del siglo XIX, porque además de ofre-
cer una visión sucinta pero coherente de la guerra entre España y los Estados
Unidos, ofrece nuevas perspectivas no sólo sobre las razones de la brevedad de
la fase bélica del enfrentamiento, sino sobre sus posibles repercusiones históricas
para ambos contendientes, así como parata política mundial.

SylviaL. HILTON
Universidad Complutense de Madrid.

KIJNTZ FICKER, Sandra y RiGuZn, Paolo (Coords.) Ferrocarrilesy vida económi-
ca en México (1850-1950).Del surgimientotardío al decaimientoprecoz.
México. Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, Ferrocarriles
Nacionales de México y El Colegio Mexiquense, 1996. 383 págs. Cuadros,
gráficos, bibliografía.

El libro coordinado por Kuntz y Riguzzi, según los propios responsables,
pretende ser un esfuerzo por evaluar las repercusiones que tuvo el desarrollo de
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la red ferroviaria sobre la economía mexicana a lo largo de la segunda mitad del
siglo pasado y los primeros cincuenta años de la presente centuria. Los resulta-
dos apuntan hacia la relativización de las conclusiones a las que había llegado la
historiografía, sobre todo en lo que hace al protagonismo alcanzado por el capi-
tal extranjero y el intervencionismo estatal.

En el primero de los trabajos incluidos en el volumen, firmado por el propio
Riguzzi, se cuestiona el retraso que caracterizó el desarrollo de la red ferroviaria
mexicana. Dicho investigador subraya la trascendencia que para dicha dinámica
pudieron tener las dificultades impuestas por el medio natural, la notable frag-
mentación que caracterizaba la organización política, las carencias existentes en
el ámbito legal e incluso la definición de la política exterior mexicana que intro-
ducía la cuestión ferrocarrilera como un elemento más en sus turbulentas relacio-
nes con Estados Unidos. Además, concede especial importancia, por una parte, a
la débil iniciativa empresarial nacional y, por otra, y en función de la escasa esta-
bilidad política mexicana y de la evolución seguida por los mercados de capital
internacionales,a la incapacidadpor atraerinversionesdel exterior

Teniendopresentelos vínculosexistentesentre la red de ferrocarrilesy la
economía nacional definidos en torno a los servicios ofertados por la primera a
través del transporte de carga, Sandra Kuntz, en el segundo de los trabajos
incluidos en la presente recopilación establece como objetivo de estudio el análi-
sis de las tarifas ferroviarias vigentes a finales del siglo XIX. Así, segúnKuntz,
entre los logros de la administración de Porfirio Diaz en este ámbito destacarían:
la reducción de las tarifas máximas permitidas, la desvinculación entre el cálculo
de las mismas y los dividendos empresariales, y el establecimiento de criterios
másracionalesy clasificacionesmáscompletasen lo que hacea las mercancías
transportadas. Entre las principalesdeficienciassubrayala insuficienteatención
concedida al valor de los productos transportados, lo que perjudicaría en ocasio-
nes a productos básicos o a insumos para la producción, y los notables privile-
gios concedidosa los grandesembarcadores,que a la larga fomentaríala con-
centracióndel movimientocomercial.Kuntzconcluyesu trabajoafirmando que
el precio del transporte ferroviario no llegó a ser un limite al crecimiento econó-
mico o a la integración del mercado durante el período señalado.

En el trabajo que aquí presenta, Arturo Grunstein Dickter analiza la interven-
ción estatal en el desarrollo de la red ferroviaria mexicana y, más concretamente,
las estrategias desarrolladas para regular la competenciasurgidaentrelas empresas
que se involucraron en la instalación de las principales redes de ferrocarril del perí-
odo. En este sentido Grunstein descataca la decidida intervención de la administra-
ción porfiriana en el sector que acabaría convirtiendo al Estado en el principal
accionista de una de las compañías que absorbía buena parte del tráfico. Grunstein
critica esta intervención estatal por dos razones básicas: el excesivo coste econó-
mico de la operación al asumir el Estado las responsabilidades financieras negati-
vas del período de gestión anterior y la inhibición que demostraron las autoridades
respecto a la operatividad de las líneas en los años posteriores a la intervención.
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Por su parte, Guillermo Guajardo Soto analiza en su trabajo los «limites y
potencialidades» de la economía mexicana para industrializar la llegada del
ferrocarril. Para ello el autor realiza un estudio, delimitado cronológicamente
entre 1890 y 1950, sobre la producción local de equipo rodante y sobre los pro-
yectos surgidos con el objetivo de establecer un sector industrial en torno a los
ferrocarriles. Sus resultados demuestran que la producción se localizó en el inte-
rior de las propias compañías ferroviarias, sin que pueda ser destacado ningún
esfuerzo en este sentido por empresas independientes a dicho entorno hasta que
a mediadosdel presentesiglo, por iniciativa del Estado,se creóun enclavede
producciónpropia.Guajardorelacionael escasodesarrollode estesectory del
ferrocarilen generalcon Ja pobrezadela poblacióny con un sectoragrariode
escasosrendimientos.

El último delos trabajosqueincluye el libro lo firman conjuntamenteSan-
dra Kuntz y PaoloRiguzzi y en él nos presentanun análisissobrela evolución
del sectorferroviario entre1910 y 1950 en el queel objetivo básicoesexplorar
las causasque determinaronla pérdidade protagonismoqueprogresivamente
acusóestemediode transportey la tendenciainversaquesiguiócon respectoa
la propia economíamexicana.En primer lugar los autorescompruebanqueel
Estadocontinuódestinandocapitalesal sector,por lo quepareceprematurovin-
cular la crisis únicamentecon su posibledescapitalización.En segundoJugar,
relacionanel protagonismoasumidoporel transporteporcarreteraendetrimento
del ferrocarril con la movilizaciónde mercancíasen trayectoscortos,perdiendo
ademássu capacidadpara conservarlas vías de comunicaciónde tráfico más
denso,con la prácticainvolución tecnológicaque se produjo en la industria
ferroviaria.Por último, destacanlas carenciasasociadasa su dirección,incapaz
entodomomentoderegularcon eficiencialas actividadesdela red.

JuanCarlosSOLA CORBACHO

ACADEMIA NACIONAL DE LA HísiroRíA DE BUENOS AiREs (Coord); Lo Junta de
Historia y NumismáticaAmericanay el MovimientoHistoriográfico en la
Argentina (1893-1938). BuenosAires, 1995-1996;2 Tomos(367 págs.y
531 págs.).Con493 ilustracionesenblanco y negroo colorsepia,cuyosori-
ginalespertenecena la AcademiaNacional de la Historia, y del Archivo
Generaldela Nación(BuenosAires).

Nos encontramosante una extensaobra colectiva,a cargode la comisión
académicaformadapor: Dr JoséM. Mariluz Urquijo, el Dr ErnestoJA. Mae-
dery Dr Victor Tau Anzoátegui;que,comoserecogeenelprólogo general,res-
pondea un proyectode 1988,que se ofreció a la Academiade la Historia: su
realizaciónduró entretrámitesy estudios,ochoaños;sellevó acabocon la fina-
lidad de sacara la luz los cimientosde la historiografíaargentinaentrelos años
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de 1893-1938y con motivo del centenariode laAcademiaNacionalde la Ibsto-
ria en 1993.

En líneasgeneralesse nos ofreceuna memoriacrítica sobrela historiografía
eruditadeargentinaenesosañosque,partiendodelaJunta,seextiendeaotrasins-
tituciones,corrientesy figurasqueno se incluyenen lavidaacadémicaemprendi-
da ‘desdeestaInstitución. En esteambiciosoplan de análisisparticipantreinta y
cincodestacadosintelectuales,en su mayoríahistoriadores,en partemiembrosde
la Academiade laHistoria gestoradelapublicación,aunquetambiénhancolabo-
rado otros investigadoresvinculadosa la vida universitariay a los principales
organismosestatales,sobretodo procedentesdel ConsejoNacional de Investiga-
ciones Científicasy Técnicas.La relaciónde los participantescon un escueto
currículumprofesionaldelos mismos,se recogeal final decadauno delostomos.

La obraestádividida en cincopartes;las dos primerasen el primer tomo y
las tres restantesen el segundo.El primerode losdos comienzacon la relación
nominal de los miembrosde la Academia de la Historia, informaciónque se
completaen los «ListadosAcadémicos»del apéndiceal final del primertomo.

Lo JuntadeHistoria yNumismáticaAmericana(1893-1938)

La primerapartees la más extensa,precedidadel prólogo, seis estudios
monográficosen capítulosy un epílogo.En ella se da cabidaa la primeraparte
del título «La Juntade Historiay NumismáticaAmericana»,puestoqueseocupa
de compendiarmedianteunarevisión crítica,cuálesfueronlos orígenes,la con-
solidaciónde estaInstitución y las actividadesde la Juntaentre1893, que es
cuandonacebajoladenominaciónde «Juntade NumismáticaAmericana»,hasta
queen 1938pasóadenominarseAcademiaNacionaldelaHistoria.

En los cuatroprimeroscapítulos,se sigueuna secuenciahistóricadocumen-
tadae ilustrada,sobrela historia de la Junta,quecomienzasu andaduracon las
tempranasgestionesde su primer presidenteBartoloméMitre, paraexaminar
despuésloscambiosque se van a produciren la Institución con los posteriores
presidentes:desdeD. EnriquePeña(1901-1915)hástaterminarcon la segunda
presidenciadeD. RicardoLevene(1934-1938).

Al principio, se puntualizanlos orígenesde la organizaciónadministrativa
(Estatutos,miembros y cargosde los mismos,cambiosde domicilio de la sede
de la Junta,fondoseconómicos,etc.). Y aunqueel interéspor estascuestiones
decaeposteriormente,siguensiendoobjetode atenciónlas reformasde los Esta-
tutos y los perfiles personalese intelectualesde los miembrosque se fueron
incorporando.La especialconsideraciónquerecibenlos académicoscomo se ve
en el texto, se refuerzacon algunosretratoscon los que lo ilustra y la galeríade
presidentesquesenosofrecenenpáginasaparte.

Tambiénocupanun lugardestacablelas actividadesdela Junta,sobretodosi
se tieneen cuentasu proyecciónen la culturahistóricadel país.Resaltala labor
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de divulgaciónqúese realizódesdelas tempranastertuliasy conferencias,a tra-
vés de publicacionesy la activa participaciónde sus miembrosen reuniones
científicasy congresosde americanistas,hastallegara alcanzarel liderazgointe-
lectual de laJuntaenla terceradécadadel siglo XX.

Estoscuatroprimeroscapítulossecompletancon dosmonografíasen donde
se revisan, de forma más pormenorizada,las publicacionesy la Numismática.
Primeroen un interesanteestudiodedicadoala laboreditorial de laJunta,como
fueron las edicionesde las conocidascrónicasrioplatensesde la primeraetapa
española;los facsímilesde losprimerosperiódicosnacionales;lasActassecretas
del Congresode Túcumáno el Boletín de la Juntade Historia y Numismática
americana.Sin olvidar laatenciónconcedidaa laconocidaHistoria de la Nación
Argentinabajo la direcciónde RicardoLevene.Se pasadespuésa la novedosa
monografíasobrela labor numismáticade laJunta,dondese analizanlasaporta-
cionesrealizadassobrelasmonedasy medallísticaargentina.

El movimientohistoriográjico en la Argentina<¡893-1938)

Las cuatropartesrestantesde la obrarespóndena loscontenidosde la otra
seccióndel título «El movimientohistoriográficode la Argentina(1893-1938)»,
dondese nosofreceun amplio panoramamultifacético acercade lo que fue la
historiografíaargentinaen esoscuarentay cincoaños,e igualmenteambientado
conilustracionessobrela temáticaqueseaborda.

La búsquedadetal objetivo,haoriginadoquelosinvestigadoresprofundicen
en camposde estudiosapenastratadosanteriormente,en dondelaerudicióny el
afánpor cubrir toda la información disponiblepuedellegar a abrumaral lector
antelaabundanciade fechas,autoresy títulos de obrasquese analizan.No obs-
tante, se deberávalorar la importantelabor de revisiónque se ha realizadoen
estasbrevespáginas,queamododecompendiosobreestadesconocidatemática
podráserobjetode posterioresconsultas.

En la segundapartese analizanlos «Núcleosy corrienteshistoriográficas»
en seismonografíassobrelos principalesmovimientosdel pensamientohistorio-
gráficode laépoca.Concretamenteseinicia conla llamada«NuevaEscuelaHis-
tórica», que desdesu precursoral historiadorPaul Gruossac,se interesópor
alcanzarla verdadhistóricadel pasadode la Nación a partir del materialde
archivos,que pasóa serel principal sustentode sus afirmaciones.En estecon-
textose dibujanlas influenciasrecibidasdel positivismoeuropeo,queadquierea
vecesmaticesnacionalistasaunquesin la ampulosidadliterariade la épocaante-
rior, mientrasque seaportamayorprecisiónal relatode loshechoshistóricos.

Secomplementaestapartede la obracon tresmonografíasque seescalonan
sucesivamenteasí: las «Influenciasy modeloseuropeos»,el «Instituto deInves-
tigacionesHistóricasde la Facultadde Filosofía y Letrasde BuenosAires» y
«La EscuelaHistóricade la Plata»;entreotros contenidos,se destacael impulso
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querecibió el Instituto bajo la direcciónde E. Ravignani,así como los trabajos
históricosdesarrolladospor famososhistoriadores,o el alto nivel de investiga-
ciónalcanzadopor loscolaboradoresde la EscuelaHistóricade la Plata, como
Ricardo Leveney Enrique M. Barba,cuyasconocidaspublicacionesforman
partedelasobrasclásicasde lahistoriografíaargentina.

En contrapartidaa estascuatromonografíasqueconstituyeronla renovación
de la historiaoficial enla queparticiparondestacadosacadémicosdela Junta,en
la siguientebajoel título :»Revisionismodelos años20 y 30», serecogela con-
tra historiade la épocade Rosas.Unahistoriaarropadapor el Instituto de Inves-
tigacionesHistóricasde JuanManuel Rosas,que recusala historia académica,
paraofrecemosunanuevamemoriarosista,inmersaenreivindicacionesy activi-
dadespolíticasde entonces.

Termina estasegundaparte con el estudiode la «Sociedadde Historia
Argentina»,igualmenteuna institución no universitaria,quellegó a aglutinara
un grupodestacadode historiadoresmenosradicalizadosen la posturapositivis-
ta y con mayoresinclinacionesliterariasy artísticascomo se reflejanen suque-
hacerhistórico.

Contempladoel panoramageneralargentino,se analizanenla tercerapartelas
peculiaridadesdeLo historiografíaregionalypmvincial,alo largode sietecapítu-
los o monografíasde diferentesautores.Comienzacon la provinciade Buenos
Aires, que tuvo como principal centro la ciudadde la Plata,graciasal impulso que
le confirió el Museode Historia Natural, la Universidady la Biblioteca Pública.
Mientraslas restantesmonografíasse ocupandela laborhistoriográficadesarrolla-
da en la provinciade Córdoba,la provinciade Cuyo, la región del Litoral (Entre
Río y SantaFe),del Noroeste(Jujuy, Salta,Tucumán,etc.),delNordeste(Corriente,
Misiones,etc) y de laparticularsituaciónqueofrecíalahistoriasobrelaPatagonia.

A continuaciónaparecela cuartapartequetratade Los enfoquesde los his-
toriadores en doceestudiosquepresentanmayor libertad temática.Su finalidad
es ayudamosa desvelarlas distintasdireccionesque manifiestanlos historiado-
resde la ¿pocaa la horadeocuparsedel pasadode la Nación. Seobservaasí un
enriquecimientode la historia general,y se vislumbranlos orígenesde ciertas
disciplinasvinculadasal campode la historiaque,con el pasodel tiempo,asen-
taronsus propiosmétodosy técnicasen el análisishistórico.

En los cuatro primeroscapítulos,sucesivamente,el interésse centraen la
pmyeccióneconómica,jurídica, política y sociológicaque manifiestanalgunos
historiadores,procedentesen sumayoríade las facultadesde CienciasJurídicas
y Socialesde la Plata,de Derechoy CienciasSocialesde BuenosAires y otros
inmersosen la funciónpúblicade laNación.

La búsquedade otrasinterifluenciasse ampliaantela atenciónconcedidaa
los enfoquesy conceptosgeográficosde algunoshistoriadores.Despuésseapre-
cia la sensibilidaden las manifestacionesartísticasde la historia y se ofrece un
estudioapartedel folclore. Le sigue una monografíasobrelos cultivadoresde
temashistóricosen el campode la antropologíaargentina,mientrasque en el
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siguiente,se desglosanlas distintasformasde relaciónentrela historia y la lite-
ratura,profundizandosobretodoen el desarrollodel génerode tradiciónhistóri-
ca-literaria,comolanovelahistóricay enel teatrohistórico.

Y trasunamonografíasobrelas sucesivasgeneracionesde historiadoresargen-
tinos duranteelperiodoestudiado,en la siguiente,se contrastancuálesfueron las
relacionesdeloshistoriadoresconelpensamientofilosófico; acabaestacuartaparte
conlaaperturadelahistoriahacialascienciasfísico-matemáticasy biológicas.

La quintay última partetitulada: Proyecciónde la historiografíaen la Socie-
dad comprendesietecapítulosen los que se revisanalgunasformas de expresión
cultural dela¿pocay sus influenciasenla consolidacióndelahistoriografíaargen-
tina popular.Empiezaconlaespecialatenciónconcedidaalaenseñanzadelahis-
toria en los niveles de primario, secundario,superiory universitarioa lo largo de
tresdocumentadasmonografías.Así se recogennumerososaspectosque abarcan
desdelos libros detextohastalos diseñosy enfoquesdelapolíticaeducativa.

Un capituloaparteseleconcedea«La culturahistórica»argentina;un análi-
sis contempladoa través de los contenidoshistóricosrecogidosen conocidas
revistasy publicacionesperiódicasquese fueroneditandodesdeámbitoscultu-
ralesmuy diversos.Asimismo se destacala importanciade los grandesdiarios
comomediode difusiónde laculturahistóricanacional.

El siguienteestudiotrata de la «Iconografíay expresiónvisual de la histo-
ria», paraconocerlasreconstruccionesvisualesdelos hechosy personajeshistó-
ricos de la tradiciónnacionaly su papelen la configuraciónde la historiografía
argentinade entonces.Así se detieneen la producciónartísticadedicadaa la
temáticahistórica:dibujos, litografía,pintura, grabados,fotografías,etc.

Igualmentenos ofrece una consideraciónapanela «Novelahistórica»,pues
fue unatemáticacultivadadesdeel siglo pasadopor conocidosliteratosargenti-
nos y a vecespor historiadores.Y se terminaestapartecon el estudiode «El
cine argentino»,dondese realiza unarevisióncinematográficaque comienza
desdelasmástempranasproyeccionesenel siglopasado,paraencontraratravés
de la filmografía cómo fue la atenciónque recibió la historia y los personajes
históricos.Especialconsideraciónofrecenlos filmes sobrela revolución de
Mayo y la épocade Rosas,temáticaque comenzócon el cine mudo peroqueno
seabandonaráen las tempranaspelículasdel cine sonoro.

CarmenMARTÍNEZ MARTIN
UniversidadComplutensedeMadrid.

CASAÚS ARzÚ,MartaElena;Lo metamorfosisdel racismoen Guatemala.Guate-
mala. 1998. 163págs.

La recientefirma del AcuerdoparalaPazFirmey Duraderaentreel gobierno
y laguerrilla hademostradoqueseha abiertolapuertaparala construccióndeuna
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sociedadplural en Guatemala.Tambiénha quedadoclaroqueno se tratasólo de
demostrarbuenasintencionessobreel papel,ya quelo que estásobrela mesade
discusiónes laconstrucciónde un nuevomarcoqueregulelas relacionesentrelos
distintosgruposde unasociedadmulticulturaly pluriétnica.Despuésde tresdéca-
dasdeenfrentamientosno ha quedadola menordudadequelasdiferenciascultu-
ralesy étnicasno puedenni debenresolversepor mediosviolentos.Tampocoha
quedadolamenorsospechadequecualquierdeclaraciónoficial, si bienes necesa-
na, no es suficientepararecomponerla situaciónestructuralheredadadel pasado.
Medidascoyunturalesdifícilmentearreglaránproblemasestructurales.

La ideacentraldel libro es demostrarque la construcciónde una sociedad
justamulti¿tnicay plurilingíle enlaquetodoslos gruposserespetenunosaotros
y aprendanavivir en comunidadsintenerque aculturarseparaseraceptadospor
el resto, tienequepasarobligatoriamentepor la participaciónde todoslos pue-
blos quehabitan dentrode las fronterasde Guatemala.Paraello es necesario
partir del reconocimientoy análisisde laexistenciadel racismoqueha impedido
históricamentey estáfrenandoen el presentela construcciónde la tan ansiada
sociedadplural. Sólo así seposibilitaránlas urgentestransformacionesquesupe-
ren laherenciacolonial. El texto de Marta ElenaCasatisconstituyeasí no sólo
un lúcido análisis de la situaciónsocial actual de Guatemala,sino al mismo
tiempoun aportede sumaimportanciaparael desarrollodelas cienciassociales
por las importantesy acertadasapreciacionesquerealizasobreel temadel racis-
mo, lamulticulturalidady lamultietnicidad.

Son muchaslasenseñanzasquese extraendel libro. Despuésde haberreali-
zadounacuidadosaencuesta,laautorademuestraqueel racismodetectadoentre
los gruposde la élite guatemaltecaes un elementohistórico-estructuralque se
inicia con la conquistay la colonizacióny se insertaen la estructurade clase
dominantehastael presente.El racismoconstituyeelelementojustificadorde la
ideologíadominanteparaasegurarsu cohesióncomoclasey justificar su domi-
nio frente al indígena.Los sentimientosracistaspresentesen los gruposde la
élite guatemalteca,no obstanteser ocultadoso tergiversadospor todoslos
encuestados,son bastanteuniformes, no apreciándosediferenciasnotablespor
encimade su edad,génerou ocupación.Sólo se percibediferenciasentreaque-
líos queposeennivelesde estudiosaltosque, en contrade lo quepudieraespe-
rarse, reflejan índicessuperioresen sus actitudesracistasy de intoleranciares-
pecto al indígena.La mayoríade los entrevistadospiensanquelos indígenas
debendestinarseal trabajorural y manual.

El libro tambiéndestacaque el factor étnico incide profundamenteen la
estratificaciónsocial guatemalteca,por lo que resultadifícil y pocoobjetivo
intentarelaborarun análisis de clase, o de estratificaciónsocial, sin teneren
cuentadicho factor. Al mismotiempo se subrayaqueel matrimonioy la familia
esel centrodeformaciónideológicaendondeel racismoseinternacionaliza.

MartaElenaCasaúsconcluyeadvirtiendoquesi no seofrecenlos caucesade-
cuadosparareducirel racismoen los próximosaños,suexistenciadescontrolada
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puedeprovocaro bienel estallidodemovimientossocialesdecarácternacionalis-
ta vinculadosaproyectosetnicistasdecorteesencialistay fundamentalista;o bien
incitar areforzarmovimientosautoritariosracistasdecortereligioso.

De la lecturadel libro no parecehaberningunadudade que es necesano
encontrarun proyectocolectivoque asegureel respetoy laautonomíade las dis-
tintasidentidades,quepermitala incorporacióndetodoslosactoressocialesala
construcciónde un Estadoquerefuercelas identidadescolectivasdesdeel respe-
to a la diversidadétnicay culural, y quea su vezposibilite la profundizaciónde
unaciudadaníasocial. Todoello pasapor laerradicacióndel racismodelamente
y del corazónde las relacionessocialesde todoslos guatemaltecos.Estecambio
sólo puedeoperarsecon unareestructuracióndel Estado.Es de suma importan-
cia la advertenciaque se hacecon respectoa la necesidadde ser cautosen el
excesivoénfasispuestoen la construcciónde las nacionalidadesde los pueblos
indios, ya que en esaconstrucciónde los pueblosindígenasse puedengenerar
sentimientose imaginariosbasadosen la etnia,la lenguay la culturaexcluyentes
asuvezde otrasnacionespor considerarsu imaginariode nacióncomoel único
válido.

En suma,se tratade un libro importanteque desdela reflexión académica
ayudaaponerlasbasesparala construcciónde unasociedadmásjustaen laque
segaranticela pazy la convivenciade todoscon todospor encimay másallá de
susdiferencias.

PedroPÉREZHERRERO

UniversidadComplutensedeMadrid.

ACHARO, Diego y FLOREs,Manuel; Gobernabilidad:un reportaje deAmérica
Louina.Programade lasNacionesUnidasparaelDesarrollo.Fondode Cul-
turaEconómica.México 1997.531 págs.

Los análisis sobrela realidadactualde AméricaLatina son numerososy
variados.Artículosen revistasespecializadasy periódicos,libros, conferenciasy
reseñasno dejande aparecercadadía como novedades.Los temasde la gober-
nabilidad, los partidospolíticos, la democracia,las libertades,la división de
poderes,el papelde los sindicatos,la irrupción de las organizacionesciviles, la
globalización,los mercadosfinancieros,laconstituciónde bloques,la injerencia,
la multietnicidady lapluriculturalidad, la trasnparenciaelectoral,la alternancia
política, la descentralización,el presidencialismo,el aumentode la influenciade
lasiglesiasprotestantes,etc. preocupanaanalistasy apolíticos.

El presentelibro es el compendiode numerosasentrevistasque se hicieron
sobreestostemasa altosdirigentespolíticos latinoamericanos,reconocidosana-
listas internacionalesy responsablesde institucionesmultilaterales.Cadauno
respondióde forma libre y despuéssetranscribieronlas respuestas.El resultado
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es un compendioquea formade radiografíaofrecelos distintospuntosde vista
sobrela situaciónactualde AméricaLatina. El listadode entrevistadosmuestra
la importanciadel libro. El lector puedeconocerlas apreciacionesde Manuel
Arango(México), Alvaro Arzú (Guatemala),Martín Balza (Argentina),Antonio
Britto (Brasil), FernandoCalderón(Bolivia), Víctor Hugo Cárdenas(Bolivia),
FernandoHerniqueCardoso(Brasil), Carlos Castillo Peraza(México), Emilio
Castro(Uruguay), FernandoCepeda(Colombia),Alfredo Cistiani (El Salvador),
Violeta Chamarro(Nicaragua),JoséFigueres(CostaRica),EduardoFrei (Chile),
Alberto Fujimori (Perú), CesarGaviria (OEA), Enrique Iglesias(fui), Bolivar
Lamounier(Brasil), JuanLinz (España),CarlosMenem(Argentina), Pedro
Morandé (Chile), Luis Moreno Ocampo(Argentina), CarlosAndrésPérez
(Venezuela),ErnestoPérezBalladares(Panamá),CarlosRobertoReina(Hondu-
ras), OscarRodriguez(Honduras),FernandoRomero(Bolivia), Gert Rosenthal
(CEPAL), ErnestoSamper(Colombia),GonzaloSánchezde Losada(Bolivia),
Julio MaríaSanguineti(Uruguay),GiavanniSartori(Italia), BernardoSepúlveda
(México), SantiagoSoldatti (Argentina), FranciscoThoumi (Colombia),Víctor
Urquidi (México),JuanCarlosWasmosy(Paraguay),ErnestoZedillo (México) y
FernandoZumbado(PNUD). Llamala atenciónlaausenciade representantesde
Ecuador,RepúblicaDominicanay Cuba.

Los compiladores,DiegoAchardy Manuel flores,dos académicosde pres-
tigio uruguayos,hantenidoel aciertodedejarhablaralos máximosresponsables
dela política y de las institucionesinternacionalesparaqueel lectorconozcade
primeramanosus opiniones.Se tratade un texto importanteque cualquierana-
lista debeobligatoriamenteconocery manejar.

PedroPÉREZHERRERO

UniversidadComplutensedeMadrid.

LOWENTHAL, AbrahamE y TREVERrON, GregoryF. (Comps);AméricaLotina en
un mundonuevo.FondodeCulturaEconómica.México 1996.314págs.

Es un lugarcomúnafirmar quelasrelacionesinternacionalesestáncambian-
do a un a un ritmo aceleradocomoresultadodelaglobalizacióny laconstitución
de bloquesy queAméricaLatinano es sino unapiezamásde esteinmensorom-
pecabezas.En estelibro, autoresde reconocidoprestigio internacionalanalizan
de qué forma los cambiosrecientesen los escenariosinternacionalesestánafec-
tando a AméricaLatina. El fin de la guerrafría, la fragmentaciónde la antigua
Unión Soviética,la consolidaciónde la Unión Europea,la extensióndel modelo
neoliberal,la extensiónde las formas democráticas,la tendenciahaciala cons-
trucción de bloqueseconómicos,los cambiostecnológicosy las transfonnacio-
nes en los sistemasfinancierosinternacionalesson algunosde los temasmás
importantesqueserepasanenel texto.
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Compiladopor dos analistasexpertosen las relacionesinternacionales,en
suspáginasel lectorpuedeencontrarinformaciónde primeramanoy análisisde
calidadsobreel Tratadode Libre Comercio,el pact9de Mercosur,la cambiante
relaciónentreCubay la actualRusiay la ampliadaparticipaciónde Chinaen el
conjuntode AméricaLatina, así como el acercamientoa la región de la Unión
Europeay Japón.El estudiose complementacon ensayosinteligentesde analis-
tas con experienciapolítica, comosonun ex presidentedeEcuador,un ex minis-
tro de RelacionesExterioresde Brasil, un ex secretariode Turismode México y
un ex embajadordeChile antela Organizaciónde EstadosAmencanos.

En suma,se tratade un libro degranutilidad pordibujarel papelde Améri-
caLatina en los nuevosescenarioscambiantes.El problemaque encuentrael
lectores que hoy día la globalizaciónimponeun ritmo de cambio sumamente
acelerado,por lo quecualquieranálisispuedequedarrebasadopor la realidaden
cuestiónde meses.La crisis financieradel sudesteasiáticoen el otoñode 1997,
las turbulenciasde la India, Indonesiay Pakistánen la primaverade 1998 no
hacensino confirmarde qué formapuedencambiar las posicionesestratégicas
de cadauno de los mercadosen la era de la globalización.De momento,todo
pareceindicarqueAméricaLatina se ha convertidoen un eslabónimportanteen
el conciertointernacional.No es casualquedesdeBruselasse insistaen realizar
acercamientoshaciaMéxico, comosociodel Tratadode Libre Comercio,y hacia
Mercosur.Tampocoes casualqueEEUU tratede acercarsehaciaAméricaLati-
na, como quedóde manifiestoen la Cumbrede las Américasen Santiagode
Chile (abril de 1998). Sin embargo,es difícil asegurarquedicho papelse va a
mantenerpor mucho tiempo.Libros comoel presentetienenla virtud de ofrecer
unainstantáneade sumautilidadparael analista.

PedroPÉREZHERRERO
UniversidadComplutensede Madrid.

IRELA, Ahorronacional: la clavepara un desarrollosostenibleenAméricaLati-
na, Instituto de RelacionesEuropeo-Latinoamericanas,Madrid, 1997. 410
págs.

Queel ahorronacionalseaun factor clave en la agendadel futuro de América
Latinaesalgo quenadiediscute.Las tasasdeahorronacionalson un elementoclave
debidoa que: a)presumiblementeexisteuna relaciónpositivaentrela tasade ahorro
nacionaly la sostenibilidaddel crecimientoeconómico;b) la vulnerabilidadexterna
estáenrelacióndirectaconel nivel del ahorronacional;c) un importantenivel deaho-
no nacionalofreceun mayornivel deautonomíay reduceladependenciadel exterior
delas economíasenvíasdedesarrollo;e) la disponibilidaddeahonointernofacilita la
compatibilizacióndelas políticasdeestabilizacióndepreciosconlas detiposdecam-
bio competitivos.Así, no parecehabermuchasdiscusionesen afirmarquela capaci-
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dadde generarahorrointerno estádirectamenterelacionada,segúnla mayoríade los
analistas,conla sostenibilidaddel desarrolloy la gobernabilidad,dos temasasu vez
fundamentalesdelacooperacióninternacional.No obstante,larelacióndecausalidad
entreahorro,inversióny crecimientoeconómicosiguesiendoun temaabierto de
debate.Mientrasunos autoressostienenqueel ahorro precedeal crecimiento,otros
opinanlo contrario.Obviamente,laspolíticasaseguirsi sesigneunauotra teoríason
no sólodiferentes,sinoenlamayoríadeloscasosinclusoantagónicas.

El objetivo deestapublicaciónes presentarlas diferentesaproximacionesa la
temáticadel ahorroy su contribuciónal desarrollosostenible.La primeraparte
agrupaalgunosde los puntosde vista existentessobrela relación de causalidad
entreahorro, inversióny crecimiento,contrastandolas experienciasde América
Latina y dealgunospaísesdel sudesteasiático.La segundasecciónreúneartículos
que muestrandiferentesexperiencias—tanto procedentesde la Unión Europea.
como de AméricaLatina— de generacióny canalizacióndel ahorro, desatacando
las institucionesde movilizacióndel ahorro popular. Considerandola importante
de las reformasde los sistemasde pensionesy su posiblecontribuciónal ahorro
nacional,al desarrollodel sistemafinancieroy ala estabilidadalargopíazo,la ter-
cerapartedel libro se dedicaaanalizarestatemáticaala luz delas experienciasya
exclusivamentedeAméricaLatina,dondeel casodeChileesun ejemplorecurren-
te. La última secciónplanteadiferentespuntosdevista sobrelanecesidaddeesta-
blecerunapolítica explícitaparalacreacióndeun entornofinancierobien regula-
do y supervisadoquepermitaunaeficientecanalizacióndel ahorro.

El libro es el resultadode las ponenciasy discusionesque sobreel tema
tuvieron lugar en el seminarioqueorganizóel Instituto de RelacionesEuropeo-
Latinoamericanasenseptiembrede 1996en Lisboa,bajoel auspiciode laComi-
sión Europea.Todoslos participantesfueronde alto nivel, por lo queel lector
tiene laposibilidadde seguirunosy otros argumentosde la manosde losmáxi-
mosespecialistas.Los anexosestadísticosy bibliográficossonde extremadauti-
lidad. En suma,se tratade un texto deobligadaconsultaparatodo aquelqueesté
interesadotanto en temasteóricosde desarrolloeconómico,comoen el análisis
delos problemasactualesde AméricaLatina.

PedroPÉREZ HERRERO
UniversidadComplutensede Madrid.

FRERES,Christian(Coord.) Lo cooperaciónal desarrollo bilateral de la Unión
Europea con AméricaLatina AIETI, Madrid, 1997. 235 págs.FRERES,
Christian(Coord.), Lo cooperaciónde las sociedadesciviles de la Unión
EuropeaconAméricaLatina, AIETI, Madrid, 1998.485 págs.

Desdehaceañossueleserhabitualescucharnumerososcomentariossobrela
Ayuda Oficial al Desarrollo(AOD) y el papelquelas OrganizacionesNo Guber-
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namentales(ONG) tienenen las relacionesNorte-Sur.Sin embargo,no existía
ningunaobra quede forma imparcial y exhaustivapusieraencimade la mesa
todala informaciónexistenteal respectoehicieraun balancedesusacciones.En
el primer volumen se estudiala AOD de los Estadosmiembrosde la Unión
Europeacon AméricaLatina,destacándosequeenconjuntolaUnión Europease
ha constituidoen los últimosaños en la fuente principal de AOD paraAmérica
Latina. La tendenciadetectadademuestraque lejos de ser un comportamiento
coyuntural,estefenómenopareceque se mantendráen el futuro. El papelque
EEUU desempeñaen estecampoes reducidoy el crecimientoenla participación
de Japónes lento. Obviamente,los esfuerzosrealizadosen cadauno de lo~ paí-
sesde la Unión Europeapor alcanzarloscriterios deMaastrichthan limitado las
ayudasconcedidasen los últimosaños.El estudiodemuestraqueFranciay Ale-
maniason los paísesde la Unión Europeaque másayudahanconcedido,segui-
dos del ReinoUnido, Italia, Holanday Suecia.Por detrásse encuentranDina-
marca,Bélgicay España.Por paisesde destinose compruebaque han sido los
paísescentroamericanosy del Caribelos másbeneficiadosde los programasde
AOD europeos,seguidosde la regiónandina, Mercosur,quedandomuy descol-
gadosChiley México.

El segundovolumenestudiala cooperaciónquelas ONGrealizanconAmé-
rica Latina. Si biense compruebaque, comparativamentecon la AOD, dicha
cooperaciónno alcanzaun elevadovolumen,se señalaquedebe entendersesu
importanciadebidoal papelestratégicoquerepresenta.Las ONG sehanconver-
tido en actoresimportantesen las relacioneseconómicas,políticasy humanita-
rias entrela Unión Europeay AméricaLatina. Unade las conclusionesdel volu-
men es precisamenteque si se quiereprofundizarmás en estasrelacionesse
deberácontarcon el papelestratégicoy a vecesinsustituiblede las ONG. La
variedad,el pluralismosde las ONG y las diferentesformasde actuar así lo
demuestran.Otrade las conclusionesque seapreciaclaramenteenel estudioes,
encontrade loquealgunasfuentesdeinformaciónhanafirmado,laconstatación
de quelos paísesde la EuropaCentraly del Esteno han sustituidoel interésde
las ONG por AméricaLatina. La terceraconclusiónes que los datos muestran
unaclara tendenciacronológicaen el comportamientode las ONG. Así, por
ejemplo,durantela décadade 1970y 1980 las ONG se dedicarona apoyarla
democratizaciónen la región y defenderlos derechoshumanos.Las regiones
preferentesduranteesteperíodofueron lospaísesdel ConoSury Centroamérica.
Por el contrario,duranteladécadade 1990 las ayudashangirado esencialmente
alrededorde la luchacontrael costosocialqueestásuponiendolaspolíticaseco-
nómicasde ajuste.La lucha contrala pobrezase ha convertidoasí en el tema
estrella. La forma de colaboraciónha variado, puesahora, en vez de actuar
directamentesobreel terreno, se ha optadopor establecernexosconONG con-
traparteslatinoamericanaspara evitarproblemasde injerenciay maximizarlos
recursos.La cuartaconclusiónes que la característicade no gubernamentalidad
se havenidodiluyendoen los últimos años,pues se compruebaquela mayoría
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de las ONG dependenfinancieramentede ayudasoficiales, lo cual es un hecho
preocupante.

Los dos volúmenescomponenunapieza imprescindibleparatodo aquel
estudiosoo interesadono sólo en las relacionesentreAméricaLatina y la Unión
Europea,sino tambiénen los resultadosy los mecanismosque la cooperación
está teniendoen el continenteamericano.El excelentematerial de apoyoque
acompañaa cadavolumen(estadístico,bibliográfico,institucional) y laexquisita
selecciónde los autoresconviertena los dos libros en una obrade referencia
obligada.Es el comienzode unabasede datosquese echabaen falta. Hay que
dar las gracias a la Asociaciónde Investigacióny EspecializaciónsobreTemas
Iberoamericanos(AIETI) por haberiniciado estatareay haberpuestounapieza
clave de partida. Su profesionalidady objetividadvuelvena ser la característica
fundamentalde marcade fábrica de dicha institución. Una obra, sin duda, de
obligadaconsulta.

PedroPÉREZHERRERO
UniversidadConiplutensedeMadrid.

ESCOBEDO MANSILLA, Ronald:Los Comunidadesindígenasy la economíacolo-
nial peruana.Servicio Editorial Universidaddel PaísVasco. Bilbao 1997.
231 págs.

En la abundantey excelentebibliografía que ha generadoel estudiodel
mundoindígenaandino visto como un elementofundamentalen el procesode
configuracióndel virreinatoperuano,y queva evolucionandocomounaauténti-
camayoríasilenciosaen la gestaciónde los estadonacionalesdeesacomplejay
vastaárea, temascomo la reglamentacióndel trabajoindígena—en especialla
mita minera—,o del tributo, hansido y siguensiendoprivilegiadosen el interés
delos investigadores.

El indígenaproveedorde manode obra, generadorde bienesy haciendas
paraotros,objeto deexpoliosy usurpaciones,presade ambicionesde podery de
riquezade individuos,de familiaso de grupossocialesquesustentaronsupresti-
gio en el control y en el beneficiode su trabajo,es el sujetoquecentracentena-
resde estudioso ensayos.

Hamerecidomenoratencióncomo integrantedelas comunidadesque inten-
taron sobrevivir manteniendosus pautasde comportamientofamiliar, social y
económicobajo el nuevo ordenpolítico impuestopor España,hastadonde
pudieran,hacersecompatiblesdos foriñas de vida, y sobretodo dos formasde
pensarla vidatan disparescomola mentalidadandinay la mentalidadeuropea.

Hay unaterceraperspectivadesdela cual se contemplaal indígenaandino
comocomponentede unidadesadministrativasestablecidaspor el sistemacolo-
nial peroque surgieronde las antiguasestructurasprehispánicas,los ayllus, que
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habíanalcanzadoconel estadoincaun altonivel de eficaciaal sertransformados
en gruposorganizadosmásque como célulassociales—sin que por ciertoper-
dieranestecarácterprimigenio—comoauténticosequiposdetrabajadores.

Ciertamentelas nuevasestructurassobrelas que se construyeronlas Repú-
blicasde Indios sustentaronla mecánicade control del trabajoindígenaparalas
mitas o el tributo pero también sirvieronde marco parael desarrollode otras
actividadeseconómicasque aun dirigidas y supervisadaspor las autoridades
colonialesteníancomo objetivo atendera las necesidadesde la propiacomuni-
dadindígenatransformada,con frecuenciareinstalada,por la política de las
«Reducciones».

Estasactividadeshan sido objeto de escasosestudiosy constituyenel tema
del libro que presentamos,cuyo mérito no es sólo el de llenaro completaruna
parceladelas investigacionessobreelmundoperuanodel períododel virreinato,
sino el de hacerlocon el rigor del estudiosoquemanejacon seguridadlasfuen-
tes y la bibliografíamás afin con el tema. El profesorEscobedoMansilla se
habíaacercadoya aél y suconocimientode lascarenciasy limitacionesbiblio-
gráficas,que subrayaen su ponderadoanálisisdel estadode la cuestión,lo han
llevadoa madurary ampliar sus conclusionesanteriores,que se centranen la
consideraciónde la actividad laboralcomunitariade los nuevospueblosde
indiosorientadaala creacióndecapitalesexcedentariosy alautilizacióndeesos
capitalesen el sistemafinancierocolonial.

El estudiode lapropiedadcomunalindígenacomobasede esaactividad,las
Cajasde Comunidady las Cajasde Censos,son los temasde tresdensoscapítu-
los que van precedidosde uno dedicadoal planteamientode los antecedentes
prehispánicosdel sistema,como elementosde pervivencia,quese fundencon la
antiguatradición castellanaparagenerarmecanismosnuevos cuyo funciona-
mientoexigió unacuidadosainstitucionalización.

La evidenciade que era conveniente,porqueademásparecióposible,ade-
cuarunatradición de comportamientocomunitarioque hoy sabemosque era
muy anterioral surgimientodel estadoinca,pero que fue hábilmenteencauzada
poréste,estimulólabúsquedade unainformaciónque trató de facilitar el cono-
cimiento y la comprensiónde las antiguasinstitucionesprehispánicasy su fun-
cionamiento.

EscobedoMansilla se cuestionasi en realidadlos agentescolonialesperci-
bieron con exactitud la realidaddel mundo indígena,la escalade valoresque
regíasucomportamiento,sumentalidad,ensuma.

Al hacerunavaloraciónde las Relacionesy las Crónicasquecontienenesa
informacióncuidadosamenteelaboradaparaconstruirsobreella un modeloefi-
cazde administraciónque cristalizaen la obradel Virrey D. Franciscode Tole-
do, llega a la conclusiónde querealmentela visión delos autoresdel siglo XVI
estuvomás próxima a la realidadandinaque la de los autoresposterioresque
utilizaron sus textos, o la de los investigadoresque hanprecedidoa los que
desdehaceunasdécadashanafinadosu metodologíaparaacercarsea un conoci-
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mientomásexactoy másprecisode lamentalidady delas estructuraspolíticasy
socieconómicasdel estadoincaico.

No obstante,el autoradviertede la dificultad de un análisis ajustadoparael
estudiode las institucionesandinasprehispánicas,perotambiénde las colonia-
les, en las queadvieneel pesode los criteriosoccidentalessobrelos indígenas
porquenosdice, con relaciónal objéto centralde su estudio—Bienesde comu-
nidad, Cajasde Comunidady Cajasde Censos—no estánbien definidasen la
documentacióncolonial quecon frecuenciase refieren a ellascomo si fueran
unaúnicainstitución.

Dado el papel importantísimoquejugaron las autoridadesétnicasen la
administraciónde los bienesde comunidady en el funcionamientode las cajas
hay un extremoque no ha sido suficientementetenido en cuentay quemerece
un estudioen profundidad: los funcionarioscolonialesy despuéslos investiga-
doresde lo andino,precisamentepor tomaral pie de la letra las informaciones
originales,no matizaronla distinción entre«Señoresétnicos»y funcionarios
incaicosdel sistemadecimal;losmencionana todoscon el término «curacas»lo
queda Jugara datosconfusosy a vecescontradictoriossobresus funcionesy
prerrogativas.Los cambiosimpuestospor el ordencolonial y las transformacio-
nesdeestainstitución estrechamentevigilada por el nuevosistemafinancierono
afectaronde igual forma a los antiguosfuncionariosincaicosque a los señores
étnicos localeso regionalesy al control queéstossiguieronejerciendosobrela
explotacióncolectiva de tierraso ganados,y la administraciónde los recursos
obtenidos.

La ambivalenciade términosy la confusiónde conceptosen lo referentea
las cajasde comunidady a las de censosson objeto del análisis del autora lo
largode las páginasde estelibro, perotambiénelorigen de los bienesde comu-
nidad, los capitalesgeneradospor ellos y el destinoquese les dabacumpliendo
unainteresantelabor socialcanalizadaen la creaciónde institucionescomolos
Hospitalesde Naturales,su organizacióny las transformacionesquesufrenhasta
el siglo XVIII, temasqueva desarrollandoy queilustra con elestudiode casos
particularesde algunasCajas,especialmentede Censos.La trascendenciade
éstosy de los bienesde las comunidadesindígenasqueen la reformadel régi-
men de Intendenciasllegarona serreconocidoscon la mismaconsideraciónque
los propiosy arbitriosde las villas y ciudadesde españoleses subrayadacomo
un factordecisivode laeconomíacriolla, quegeneróseriospmhlemasa laadmi-
nistracióncolonial. La malagestión,las irregularidadesy los fraudesdesus ges-
toresfueronunarealidadperfectamenteconociday quea pesarde los reiterados
esfuerzosde laCoronaparaquefuerancorregidosa partirdeunalegislaciónefi-
caz,se mantuvodurantetodoel tiempodela dominaciónespañolasin que fuera
objeto de la atenciónadecuadaen el cuadrode las mencionadasreformasdel
régimende intendencias.No obstante,y a pesardel deterioroquesufrierona lo
largo de tres siglos, las institucionescomunitariasindígenasmantuvieronsu
carácterde propiedadesperpetuasy no enajenableshastala promulgaciónde la
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nuevalegislaciónrepublicanainspiradaen los principios del liberalismo.Esuna
historia decepcionanteque RonaldEscobedoMansilla ha analizadoen toda su
largatrayectoria.

ConcepciónBRAvO GIJERREIRA
UniversidadComplutensedeMadrid.

JIMÉNEZ, Alfredo (Compilador):Antmpologíahistórica:Lo Audienciade Gua-
temala en el siglo XVI. Universidadde Sevilla. Serie: Historia y Geografía,
n0 20. Sevilla 1997.411 págs.

El libro querecientementeha publicadoel Prof.Alfredo Jiménez,catedráti-
co de Historia de Américaen la UniversidadHispalense,lo integrandieciocho
contribucionesy queen su origenfueroncapítulosde libroso artículosreferidos
a la Audienciade Guatemaladuranteel siglo XVI. Todoslos autoresformaban
partedeun proyectodeinvestigacióniniciadoen 1968.

Segúnmanifiestael compilador«se tratabade haceruna etnohistoriao
antropologíahistóricaen un áreade Américacolonial españolaa partir de la
documentaciónexistenteendos grandescentrosdocumentales:elArchivo Gene-
ral de Indiasde Sevilla y el Archivo Generalde Centroamérica,en la ciudadde
Guatemalay quecristalizócomoproyectodefinitivoapartirde 1975».

Con gran rigor científico y con estilo literario muy ameno, el Dr. Jiménez
Núñezha estructuradoel libro en varios apartados,cadauno con un enunciado
expresivorelativo a los trabajosque lo integran.

El primero, titulado Modosy manerasde conocerel pasadocuentacon
varios trabajos. El primero es del compiladory lleva por título ¿Antmpología
histórica? El autor planteala definición de la etnohistoriacomo antropología
histórica y relativizala importanciahastahacepocoexcluyentedel trabajode
campocomo fuentede informacióny argumentaqueen el clima actualde des-
mitificación de estemétodoganasignificacióny crédito,de maneracorrelativa,
ladocumentaciónde archivo.

La ProfesoraPilarSanchizOchoa,clasificay analizaladocumentaciónexis-
tenteen el Arvhico de Indias.La Dra. BlancaMorelí Pegueroha centradosu
investigaciónen el Archivo de Protocolosde Sevilla. Finalmente,se cierraeste
primer apartadocon un nuevotrabajodel Prof JiménezNúñezenel quedescri-
be el procesoteóricoqueinspiréy sustentóla investigaciónetnohistóricasobre
Guatemalaen el siglo XVI <Proyectode investigaciónHispano-Latinoamerica-
no).

Los autoresde los cinco capítulosque integranesteapartadoson: Alfredo
Jiménez:¿Antmpologíahistórica?; Pilar SanchizOchoa:El Archivode Indias y
la antropologíahistórica; BlancaMorelí: Losfuentesnotariales; Beatriz Suñé
Blanco: La documentacióndel cabildo secularde Guatemala(siglo XVI) y su

326 RevistaComplutensedeHistoria deAmérica
¡998, nY 24: 291-329



Reseñas

valor etnográfico; Alfredo Jiménez:Etnohistoriade Guatemala,informe sobre
unproyectode antropologíaen archivos.

El II apartadolleva portítulo El trasfondopeninsularEl compiladorresalta
que Españay la Américaespañolano se puedenentenderpor separadoa partir
del siglo XVI. Tampocola sociedady culturade la poblaciónindígenadehoy se
puedencomprendersin teneren cuentael procesocolonial de aculturación.
Alfredo Jiménezsubrayala convenienciade un enfoquedoblementeinterdisci-
plinario entrelos historiadoresde España,los estudiososdela historiade España
en América, y la comunicacióny colaboraciónentrehistoriadoresy antropólo-
gos.

BlancaMorelí Pegueroestudiala importanciade los archivosde protocolos
o archivosnotariales,comopartede suinvestigaciónenel archivode Sevilla. La
autorabrindainformaciónetnográficasobrela organizaciónsocialy la religiosi-
dadde la poblaciónde Sevillaen el siglo XVI. En otro trabajosuyoincluye una
síntesisde la que fue unaclasesocial importanteen la Sevilla del sigloXVI: el
grupode los mercaderesy artesanos.La elaboraciónde indicadoressociocultura-
les le permitemanejary hacersignificativoslos datospropiosde la documenta-
ción.

Los títulos de los artículosque formanesteapartadoson: Alfredo Jiménez:
Españay Américaen el sigloXVI: notasparael desarrollodeuna investigación
interdisciplinaria; BlancaMorelí: Etnografíade Sevillaen el siglo XVI y de la
mismaautorael que lleva por titulo: Mercaderesy artesanosen la Sevilla del
descubrimiento.

El III apartadoestádedicadoa Sociedady Economía.Entrelostrabajosque
lo componenhay uno dePilarSanchizOchoaen el quepresentaun esquemaque
surgeen el valle de Guatemalainmediatamentedespuésde la conquista,con su
centrode poderen Santiagode los Caballeros,capitalde la Gobernacióny de la
Audiencia del mismo nombre.La autoraanalizaminuciosamentela compleja
estructurade aquellanacientesociedad.El profesorSalvadorRodríguezBecerra
estudiaen profundidadla institución de la Encomienday analizasu estableci-
mientoen las primerasdécadas,en Guatemala.El análisisdel autor llevaa otras
cuestionesquetrasciendenlo puramenteeconómico,en particularlas relaciones
de rivalidad o conflicto entrelos tresgrandessectoresde la sociedaddominante
o «repúblicade los españoles»:la Corona,la Iglesia y los particulares,todos
ellos encomenderos.

Los dosartículospublicadosen esteapartadollevan por enunciadoEspaño-
les e indígenas:estructurasocial del valle de Guatemalaen el siglo XVI, de
Pilar SanchizOchoay el del Prof. SalvadorRodríguezBecerra,análisis antro-
pológico dela encomienda.

IV. Lo poblaciónindígena.En esteapartadose insisteenla importanciadela
población indígenadentro de la nueva sociedadcolonial. La gobernaciónde
Guatemalay la mayor partede la Audiencia de su nombrehabíansido partede
Mesoamérica,unade las grandesáreasque en épocaprehispánicaalcanzóen
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América un nivel de civilización con grandesestadosy culturascomplejas.
Como señalael compilador, la poblaciónde tas tierras altas de Guatemalaera
culturalmentemayor, aunqueestabadividida en diversaslenguasy organizada
envariosestadosy culturascomplejas.

El Dr Elías Zamoracon sutrabajohaceun resumende la conquistay descri-
be y analiza los cambiosproducidosen la sociedadindígenadel Occidentede
Guatemala.La documentaciónde archivo suple lo que a veces no ofrece la
arqueología,al ilustrarnossobrela organizaciónsocial prehispánicaque,a su
vez, sirveparamedir los efectosde cambioen el primerperíodocolonial.El Dr.
Zamorahaobtenidoenla documentacióndearchivoinformaciónqueseremonta
ala situaciónprehispánica.Ulitizando los datosobtenidosdescribey analizalas
transformacionessufridaspor el indígenadesdelas guerrasde conquistahasta
1600.

En el artículosde la Dra. Pilar SanchizOchoase analizalos cambiosy las
innovacionesen la estructurafamiliar indígenaen relacióndirectacon los nue-
vostributosy serviciosdebidosa losgrandesgruposde poderen quese organizó
la población dominante:encomenderos,frailes, clérigos, corregidoresy miem-
brosde la Audiencia.

FinalmenteBeatriz SuñéBlancoestudiala figura del corregidordel valle de
Guatemala,cuya misión eracontrolar, con fines económicos,a la numerosa
poblaciónindígena.La documentaciónutilizadale lleva másallá del sigloXVI.

Los artículosqueconformanesteapartadoson:Elías Zamora:Los mayasen
las tierras altas, enel sigloXVI; Pilar Sanchiz:Cambioen la estructurafamiliar
indígena:influenciasde la Iglesia y la encomiendaenGuatemala;BeatrizSuñé
Blanco: El corregidordel valle de Guatemala:una institución españolapara el
controlde la poblaciónindígena.

y. El poderpolítico. SeñalaJiménezNúñezen la introduccióna esteaparta-
do que, la emigraciónde particularesfue importante,espontáneay voluntaria.
Sin embargo,el procesoestuvofuertementecontroladopor laCorona,que inter-
vino desdeun principio en todoslos nivelesde la nuevaSociedady en todoslos
aspectosde la vida de susmiembros,fueranespañoles,indios,mestizos,negros
o mulatos.No ha habidoun estadoimperial,parabieno paramal —señalaJimé-
nez Núñez— que haya ejercidoun control más riguroso y minuciosoque el
españolenlas Indias.

En estalíneade interpretaciónel Prof. Alfredo Jiménezofreceun trabajoen
estelibro —que fue publicadoen las actasdel 410 CongresoInternacionalde
Americanistas(México, 1974)— un esquemaparael análisis del sistemade
poderdesdela perspectivade la antropologíapolítica. En un segundotrabajose
detieneen el estudiode la importanciade la legislacióncomo una fasecríticade
la acciónpolítica, queen las Indiasfue tanabundantecomo demandabala ima-
genque la Coronateníade los reinosde Ultramar y de sus interesesy responsa-
bilidadessobresu población.El funcionamientodel sistemapolítico y la impor-
tanciadela burocraciasontambiéntratadasenel trabajo.
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Nuevamentela Dra. Pilar Sanchiz,en otrainvestigación,recogela importan-
cia de la actividadpolíticadirigida a transformarla sociedadindígena.El prota-
gonistadel artículoes un oidor de la Audienciade Guatemalaque,además,era
clérigo. El oidor TomásLópez es una de las figurasmás sobresalientesde la
audienciaguatemaltecaen el sigloXVI. El análisisde la situaciónqueencuentra
cuandoestámediadoel siglo, y las minuciosasrecomendacionesque hacea la
Coronaen relación con la poblaciónindígenamuestranunavisión completade
un incipiente indigenismo.

Los artículosreseñadosen esteapartadoson: Alfredo Jiménez:Comporta-
mientopolítico enGuatemala(sigloXVI): enfoquepara una interpretaciónantro-
pológica y Sistemapolítico y legislaciónen la Américacolonial hispana. Una
interpretación desdela antropología cultural; Pilar Sanchiz:Cambio cultural
dirigido en el siglo XVI: el oidor TomasLópezy su «planificación»del cambio
paralos indiosdeGuatemala.

VI apartado:Lo Iglesia de Guatemala.La Iglesiatuvo en el primer siglode
la Audienciade Guatemalafiguras relevantes,incluso polémicas,que demues-
trancon su biografía,su intensaactividaden la política de los primerosañosde
la vida colonial deGuatemala.Trespersonajesvan a centrarla atenciónen ese
período:Bartoloméde las Casas,primerobispode Chiapas;Antonio Valdivieso,
primerobispodeNicaragua,asesinadopor estara favor de la aplicación de las
LeyesNuevas;y FranciscoMarroquin,párrocoy despuésprimer obispode Gua-
temala.

Los trabajosrecogidosenesteapartadoson:
Edward M. O’Flalierty, 5.1.: Lo institucionalizaciónde la iglesia comoun

procesocultural; BeatrizSuñé;Lo educaciónen Guatemala(sigloXVI) comoun
procesodeenculturación-aculturacion.

El libro de Alfredo Jiménezno es unaantologíade textospublicadosante-
riormentepor los autores.Se tratade unapublicaciónorganizaday sistemática,
con grancoherenciaa lo largo de todassuspáginas.La estimamosunavaliosa
publicaciónpor el contenidoy rigor científico, que nospermite tenerreunidos
trabajospublicadosen diversoslugares.Es un libro de consultaobligadaparael
estudiode la América españoladel siglo XVI y de Guatemalaen particular. El
libro recogeun amplio repertoriobibliográficoqueocupadiecisietepáginas.

LeoncioCabrero
UniversidadComplutensedeMadrid
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