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Juan GUNIHER y Guillermo LOHMANN VILLENA Lima. Editorial Mapfre,S.A.,
Madrid, 1992,Col. CiudadesdeIberoamérica.340 páginascon 15 mapasy planos.8
grabadosy 9 cuadros.Apéndicecrónológico,.biográficoy bibliográfico. Indicésono-
másticoy toponímico.Rústica.

EI;18 deenerode 1535,FranciscoPizarromarcaun hito enfahistoriaperuanacoñ~la
fundación,en los arenalesdel río Rimac,de laCiudadde los Reyes—Lima— ciudadvirrei-
nal por excelenciadeAméricadel Sur,hoy ocupadaporcasisietemillonesde personas.

DelestudiodeLimaquereseñamos,son responsablesel arquitectoJuanGlinihery el
historiadorGuillenno Lohmann,cuyasmejorescredencialessonla dilatadaobraqueres-

paldaunalabor incansable.Seocupael primerode la Limaprehispánica,delsiglo XX li-
meño y de suproyecciónfutura, en tanto que el segundolo hacede la Lima españolay
del primer períodorepublicanohastael segundogobiernodePiérola,conectandocon los
alboresdel siglo XX. Destacala coordinaciónde criterio, el moderadoaparatocrítico

—acordecon el carácterde la obra— y la calidadliterariaque sin detrimentodel rigor, y
junto alaacertadaseleccióntemática,hacenamenala lectura.

Estructuradaen tresgrandesapartados:Limaprehispónica,con un capítulo;Limaes-
pañola,con tres partesde doscapítulosy Lima republicana,tambiéncon tres partesde
cuatro,cinco y un capítulo respectivamente,se complementacon escogidailustracióny
apoyoestadístico.

Partiendodela descripcióngeomorfológicay ambientalsetrata,enel períodoprehis-
pánico,del poblamientode la zonay los cambiossucedidosenel mismohastallegara la
épocaincaica,configuradoel territoriodentrodelcuracazgodeTauli’¿husco.cónla redde

caminosy canalesquedefiníanespaciosespecializados.
En Limaespañolasepartede los precedentes,fundación,toponimiay procesoinicial

de configuraciónurbanaapartir deltrazado;sin olvidar lasdificultadesy laspeculiarida-
desde la vida social y política hastala consolidacióncomocabezadel Virreinatoy sede
de Audienciaen 1542; pocodespuésarzobispadoy desdemuy prontó centrocultural y
artísticoemblemáticodel subeontinente.

Extendiéndoseenarrabalescomo el Cercadoy SanLázaro,hacia 1600contabaLima
conmásdeoncemil almasy no cesabade crecer,llegandoa mediadosdesiglo a casitres
mil casas.Pronto se amurallóy los frecuentesterremotos—especialmentelos:de 1687,

1699y 1746—obligarona continuasreconstruccionesy cambiostécnicosy materialesen
la construcción,sedestacanlas reformasdel virrey Amat y del intendenteEscobedo.La
evolucióndemográfica,laestructurasocialy lasformasde vidasonigualmentetratadas.

En las postrimeríasdel siglo XVIII se pasade la actitud crítica iniciada por Baqui-
jano a la desestabilizaciónpolíticaen la que,desde1809,se integranpersonalidades
comoRiva-Agliero, Vázquezde Acuña,Tagleo Aliaga, culminandoconlaproclamación
deIndependenciaen 1821y final de la resistenciarealistaen 1826.

Consolidadala Limarepublicanaconañosde prosperidad,decaea causade la ocu-
paciónchilenay la posteriorguerracivil, hastala aperturadeunanuevaetapacon el se-
gundomandatode NicolásdePiérolaa partir de 1895 que culminéenla crisis de 1929y
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la caída,al añosiguiente,de Leguía.En los años40 se acusaun fuertecrecimientodela
poblaciónagravadopor la migracióninternaque obligó aperentoriosasentamientossu-
burbialesenun procesoque llegaalaactualidad,dondela inestabilidadpolítica y lasdifi-
cultadeseconómicasno permitencorregir las deficienciasurbanasparasoportarel des-
mesuradocrecimientode la ciudad, que se muestrainsuficientepara acogera los
previsiblesdiezmillonesdehabitantesque puedenpoblaríaenel siglo próximo.

En el presentetrabajo,seofreceal lectorun completorecorridopor la historia y vida
de Lima, cuyacapitalidadtrascendióel ámbitoperuanoal serun centrode primerorden
quehoy representaun desafíodesuperaciónpararesponsablesactualesy futuros.

LorenzoE. LáPEzy SEnASTL4N

JorgeEnriqueHARDOY y MargaritaGUTMAN con la colaboraciónde Sylvio MU-
TAL: Impactode la urbanizaciónen los centroshistóricosdeIberoamérica.Tenden-
ciasy perspectivas.Editorial Mapfre,S.A., Madrid, 1992.Col. Ciudadesde Iberoa-
mérica.536 páginas.Apéndicesestadísticocon4 cuadros,gráficocon 20 grabadosy
bibliográfico.Rústica.

Conprefacio deSylvio Mutal y Prólogo de los autores,se ofreceal lectoruna obra
que amplianotablementeotra de titulo parecido,publicadahacediez años,sobrela que
incorporansustancialesinformaciones,tratandonuevosaspectosy actualizandolos casos
de intervencióncon los que se vienenrealizandoúltimamente.Obrabásicadentrode la
bibliografíarelativa a la conservaciónurbanística,que englobatrabajosde los autores
principales,así como deRamónGutiérrezy AlejandroRofman,todos ellos acreditados
especialistas.

Se pretendeajustarlos enfoquesque informan la gestiónen actuacioneso planesde
conservación,rehabilitacióny puestaen valorde unidadeso conjuntosurbanos,propor-
cionarinstrumentospara la evaluaciónde riesgoen centroshistóricosy presentarcasos
recientesde intervencionescon valor de ejemplo. Aunqueenglobaaspectoshistóricos,
sociológicos,demográficos,económicos,jurídicos,arquitectónicosy urbanísticos,nece-
sariospara los planificadoresy quienestienenla responsabilidadde decidir, no resulta
menosútil paraarqueólogos,historiadoresy científicossocialesen general,puessugiere
líneasde investigacióny permiteconocerlos procesosque en cuantoa conservaciónse
aplicanen América,con profusiónde datosy estructuradiferente,fruto de la aplicación
dedistintametodología.

La obra,ademásdel prefacio y prólogocitados,secierraen suspreliminarescon los
agradecimientosy unabreveIntroducción;divididaenseis partes,va situandolos obje-
tosdeanálisisensucontextoactual,enla historia,en la realizacióny enelbalancedeca-
sos,con importanteaparatocrítico y considerableapoyobibliográfico.

En la primeraparte sedefinenlos centroshistóricos,a tenorde los acuerdosdel Co-
loquio deQuito de 1977,analizandolos componentes,límites y normas.Se contemplan
cuatrotipos: centrosmetropolitanos,barrios,ciudadesy pueblosenteros,integradosen
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conjuntoso paisajes.Setratadela evolucióndel pensamientorelativo a laconservación
del patrimoniomonumental,manifiestoen reuniones,acuerdose instituciones,que se
consideranevaluandosu eficacia,prioridadesy consecuencias.Terminandocon los va-
riadosfactoresy actitudesquemodificanlas condiciones,los cambiosde uso,abandono
o intereses,queaunquedificultan lasgeneralizaciones,inciden enel deterioroprogresivo
—en algunoscasosirreversible—dealgunosdedichoscentros.

La segundaparte,dondeanalizanlos autoreslas Tendenciasde la urbanizaciónen
AméricaLatina y el Caribe,es unahistoria del procesourbanoen las áreasreferidas,re-
montándosea los orígenesprehispánicos,fundaciones,crecimientode lasciudadesy vida
en las mismas,diversidadesy formas, tantorelativasal mundohispánicocomoal Brasily
áreasde ocupaciónholandesa,francesae inglesa.Los cambiosy nuevasformasde vida
del siglo XIX —reflejadosen las urbescon sectoresy concepcionesdiferentesa laépoca
anterior—motivanel estudiodetalladode la distribuciónespacialde la población,sucre-
cimientoy expansiónsuburbialparaacogerla,laespecializacióny los cambiosen las fun-
cionesdeloscentroshistóricos.Secierrael apanadoconla vidaeconómicaen las ciuda-
des,los intercambiosy relacionesintegradorasentresuscentrosy las unidadesmayores:
regióny nación,relacionesque manifiestanjerarquíasy grados.

En la tercerapartese abordael estudiode la poblacióny formasdevida en los cen-
tros y puebloshistóricos,con susactividadesprofesionales,vinculacionesy situaciones
derivadasde la pertenencia,permanenciao transitoriedad.Aspectode gran importancia
eselusodel suelo,suescasezy distribucióndeáreasresidenciales,condetalladoestudio
de los tipos de vivienda,en la gamaqueva dela propiedada la ocupaciónilegal. La es-
pecializacióny actividades,económicasy laborales,determinanlas posibilidadesde re-
cuperaciónde centmshistóricos,siendoespecialmenteimportanteslas fmanzas,comer-
cio y turismo.Los efectosdel crecimientourbano,integrando,desplazandoo alejandolos
centroshistóricosde los espaciosresidencialeso de las ciudadessatélite,inciden en la
consideraciónde aquellos,así como los factoresmodificadoresdel medio ambienteen
espacioabierto,comocirculación,comercioambulante,seguridad,etc., que en granme-
didadependende los poderesmunicipalescon reglamentos,vigilancia,garantíadeservi-
ciosen funciónde los recursos.Especialmenciónmerecela recopilaciónlegislativasobre
centroshistóricos,asícomodelos organismoscompetentesenel tema,ofreciendolos au-
toressupropuestade líneasgeneralesconvistasal futuro. Seconcluyeelapartadoconla
defmicióndepuebloshistóricos,la relaciónconelpaisajegeográfico,elvalortestimonial
—sin quenecesariamenteseanmonumentales—y ejemplosque ilustranloexpuesto.

Lacuartaparte,de caráctermásmetodológico,enordena la acción operativa,sede-
dicaa la rehabilitaciónde los centroshistóricos,enfatizandoen los actoresde la gestión
—municipales,nacionalese internacionales—y suscompetencias.Setipifican las acciones:
conservacionistas,constructivasy destructivas,procediendode lo generala lo particular:
del barrio al edificio, sin olvidar la nuevaconstrucción.Estrategiasde investigaciónpara
detectarlas condicionesy evaluarlos centroshistóricos,analizarelementosque ensam-
bladosevidenciansuexistenciay los efectosdela mismacierranestaparte.

En las dospanesrestantesse ofrecen,comentados,ejemplostípicosdeactuaciones
como Salvadorde Bahíaen Brasil, Cuzcoenel Perú,Montevideoen Uruguay,Santiago
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de Chiley cincopuebloshistóricos:Ranchos,Medinasy Tulumbaen Argentina,Zaruma
en Ecuadory AlcántaraenBrasil. Finalmente,nuevasiniciativasoriginadaspor situacio-
nesespeciales:México, trasel tenrrnotode 1985;Quilo, Montevideo,Olinda, RíodeJa-
neiro, SantoDomingoy BuenosAires, comocasosrepresentativosde la actividadactual
integradorade centroshistóricosen entomosurbanosde concepciónreciente,preser-
vandoel ambientehistórico,sin queello impidala incorporacióndenuevasformasal te-
jido urbano,vivo y dinámico.

LorenzoE. LÓPEZ Y SEBASTIÁN

Julio LE RIVEREND BRUSONE:La Habana,espacioy vida. Editorial Mapfre,SA.,
Madrid, 1992. Col. CiudadesdeIberoamérica.336 páginascon 7 mapasy planosy 9
grabados.Apéndicescronológico,biográfico,de callesy bibliográfico. Indicesono-
másticoy toponímico.Rústica.

La apretadahistoriade la capitalcubana,cabeceradel Caribey amalgamaurbanade
estilos, formasy concepcionesarquitectónicasy espaciales,refleja la sociedadque a lo
largo del tiempo la vienehabitandoy modelando—con suspeculiaridades,suslogros y
frustraciones,el cosmopolitismo,las largaso intensasdependenciasy la entregaen afir-
marla propiaidentidad—,seofrecenal lector en amenorecorridode la mano y plumade
Julio Le Riverend.

Trasunaspalabraspreliminares,un capítulo introductoriositúaal lectoren la geogra-
fía dela regiónhabanera.El cuerpode la obrasedivide encuatropanes:la primera,que
constade cuatrocapítulos,se denominaDossiélosdeformacióncolonial (1514-1740>;
la segunda,contres capitulos,•esLaHabanadel sigloXIX (1790-1898);le sigueunater-
cera,dedoscapítulos,que seocupadelaConfiguracióndela GranHabana(¡898-1959>
y secierraconlacuartay última, queendoscapítulosse ocupadel presentey la prospec-
tiva futura,bajoel encabezamientodeLa capital:Transformaciónyfuturo (1959-1990).
Un discretoapoyoerudito y gráfico,juntoa los apéndicese índices,cierran la obra, que
resumeel discurrirdel tiemposobrela ciudadantillanapor antonomasia,los hechosque
la individualizany las gentesque los vivieron.

Una brevePresentación-da pasoal primer capitulo,en el que se perfilan las líneas
básicasdel medio naturalde La Habanay suregión, escenariode la acciónhumanaque
originó la ciudady explicativade la importanciacrecientede la misma.

Seabordaen la primeraparte, partiendode los contactoscolombinosy las primeras
incursionesa la isla, los sucesivosemplazamientosque tuvo la ciudadantesdesu funda-
ción definitiva en 1519, sin olvidar el autorla regióny áreade influenciacitadina,queya
en la primeramitad del siglo XVI soportófrecuentesataques—que seránunaconstantea
lo largo del tiempo—porlo que a finesdesiglo ya contabacon sólidasfortificacionesque
sefueron ampliandoposteriormente.En el siglo XVII laciudad,ampliaday próspera,se
constituyeen centrointercontinentaldel tráfico comercial,continuandoel refuerzode los
sistemasdefensivos,siendoigualmentecabeceraenel comerciode tabacoy azúcar—local
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y periféricodentrode las Antillas— contandocon astillero, fundicióny reflejandoen sus
construccionesy en las formasde vida, unasociedadcadavezmásactivay compleja,in-
tegradorade españoles,criollos, extranjeros,negrosy mulatos. Se poneespecialénfasis
en lasconsecuenciasamericanasde lasguerraseuropeas,que obligarona reforzarlasde-
fensasmilitares,a lavezque la prosperidadpermitiónotablesreformasurbanísticas.

En la segundaparte se recapitulanlas reformasurbanasdel último cuarto del siglo
XVIII, destacandola división endosgrandesáreas:intramurosy extramuros,la especia-
lización de áreasadministrativas,comercialesy residencialesy la posteriordivisión en
barrioso cuarteles.En el períodoque va de 1790a 1820 se centranlas reformasen la
Plazade Armas y susalrededores,así como en la dotaciónde servicios;entre1820 y
1860semodificó el trazadodela Plazay seurbanizarongrandesespacios,desdeel punto
devistadela administraciónlocal semodificaronlos barriosque despuéssedandistritos,
y separcelóel cinturónperiféricoqueseparabala teóricazonarural.

Se establecieronnuevosparámetrosde movilidad social,agudizándoselas diferen-
ciasy permaneciendolaesclavitudhasta1886.Inquietudessociales,políticasy culturales
secanalizarony difundieronen institucionesy órganoslocales,queseríanacalladoscon
los airesrevolucionarios.

La terceraparte se micia tratandola ocupaciónnorteamericana,de 1898 a 1902,pe-
ríodode reafirmaciónde la capitalidad~ueacusa;posteriormente,dosnotablesfasesde
expansiónurbanay el despenarde la concienciaurbanísticacon la búsquedadesolucio-
nes propias,respetoa la tradiciónpresenteen monumentosy edificios,y un ordena-
mientodel territorioquesedesarrollóen laetapasiguiente.

En la cuarta parte se glosanlos sucesivosplanesurbanísticosdentrode una nueva
concepciónde la ciudadsegúnuna filosofía social,que comprendiendola participación
popular,primalas preocupacionessanitarias,educativasy científicas,asícomo el desa-
rrollo de áreasperiféricasparaasimilarel notablecrecimientode la población.Se cierra
estaúltima parteconel tratamientodelos planesprevistoshastael siglo XXI y unarefle-
xión sobreel pasodel tiempopor la ciudadoriginadaen una perentoriaaldeadel siglo
XVI y hoy firmementedecididahacialaproyecciónsolidariaal restodel país,ofreciendo
cuantotiene y negándoseaserun merotestimoniodepermanenciahistórica.

LorenzoE. IJiPEZ y SEBASTIÁN

JorgeSALVADOR LARA: Quito. Editorial Mapfre,S.A., Madrid, 1992.Col. Ciudades
deIberoamérica.404 páginascon 7 mapasy planosy 18 grabados.Apéndicescrono-
lógico,biográficoy bibliográfico. Indicesonomásticoy toponímico.Rústica.

Quito esdelas ciudadesquemejorseadaptanal paisaje,asumiendola imponenteto-
pografíade los Andesy deslizandosutrazadopor uno de los marcosnaturalesmásame-
nos imaginables,sin perderla dimensiónintegradoraparael hombre.No espor tanto de
extrañarla admiraciónque ha despertadoa lo largo del tiempoen quienesla conoceny
quenosrecuerdaa lo largode suspáginasel librodeJorgeSalvador.
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Se inicia la obraconuna introducción que en apretadasíntesispresentaal lectorlas
peculiaridadesgeográficasehistóricasde Quito. quehanhechode la ciudadandinamo-
tivo de inspiraciónliterariay artísticaen todoslos tiempos.

Son ocho los capítulosquecomprendeel estudio,el primerode caráctergeográfico;
el siguiente tratade las fundacionesde Quito, remontándoseal primer poblamientoy
concluyendocon los inicioscolonizadoreshispánicos;el terceroabarcael períodocolo-
nial; las dos siguientescontemplanel siglo XIX, desdelos alboresindependentistas;el
sextose dedicaal procesodesarrollistadel siglo XX; el séptimoseocupadel Quitoactual
y elúltimo, deQuito en el futuro.

Partiendode la descripcióngeográficamásconvencional:relieve,hidrografía,geolo-
gía,clima,recursosnaturalesy ocupaciónhumanadel territorio, sepasaal estudiodelpo-
blamiento,en las faldasdel Pichinchay áreascircundantes,a lo largode los períodosfor-
mativo,desarrollo regional, integracióne incaico, compaginándose¡a información
arqueológicaconla tradiciónrecogidapor cronistas:del personajemítico Quitumbe,que
se remontarlaal formativo,a los pueblosquitu y cara de los períodossiguientes,en los
que Quito fueun verdadero«reino».Tampocodescuidael autorlas guerrasincaicas,la
integraciónal «Imperio»y las vinculacionesde TupacYupanqui,HuainaCápacy
Atabualpaa laciudad,y susmodificacionesurbanísticasdelas quehanllegadonoticiaso
evidenciasarqueológicas.

El primer contactohispánicocon el Ecuadorfue corto y de escalahaciael Perú,
desdecuyo interior BelalcázarmarchósobreQuito, cuyafundaciónespañolaen 1534,
tras nopocosavatares,sehizo conel nombredeSanFranciscodeQuito, quemuy pronto
seríaplataformaexpansivahacialacuencaamazónica.

Construidala ciudadsobreel asentamientoanterior,se analizanlos aspectosdemo-
gráficos-conla despoblaciónqueseremontóen el sigoXVII— y sociales:mestizaje,ne-

grose indios y la estructurasocial,registrándoseenlo político la creacióndela Audien-
cia y Presidenciaen 1536,con dependenciade Lima y alternanciacon SantaFe en el
siglo X VIII.

Lavida econ0micaseorganizóentomoa unavariadaagriculturay notableganadería
que se complementabanconla intensaactividadobrajeray de telaresdomésticosque
cadavez resaltabanmásla capitalidadquiteña,que contabacon importantearquitectura
religiosa,siendocentroartísticoconescuelapropiade pinturay escultura,asícomocen-
tro deexpedicionescientíficas.

Los avataresindependentistasy laactividadpolíticasubsiguiente,los cambiosurba-
nísticos y embellecimientode la ciudadcon el presidenteGarcíaMoreno, las tensiones
entreQuito y Guayaquillos múltiplesaspectosdelavida cotidiana,los cierrael autorcon
testimoniosdescriptivosdeviajerosconocedoresde la bellaurbe:

La transiciónal siglo XX seprodujo en el mandatode Eloy Alfaro, coincidiendolos
añosdurosde lacrisismundialconlos deinestabilidadpolítica y flujo migratoriohaciala
capital, queobligó a unaexpansióncon exigenciade serviciosurbanosactualizadosy en
laqueencontraronacomodolas inquietudesartísticasy científicas.

La principal característicadel más recienteperíodocontemporáneoes la preocupa-
ción por conservarel centrohistóricomedianteprogramasderestauración,a la vezquese
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prevéel crecimientofuturo en planesde expansióncomo los de «Quito paralelo»y
«Quitometropolitano».Cerrándoseelcapítulocon unasignificativamuestradeelogios
literariosa la hermosacapitalecuatorianay a sucielo, síntesisdehistoriay culturaan-
dinas.

LorenzoE. L*§~~ Y SEBASTIÁN

RobertoCASSA: Losindios de las Antillas.Editorial Mapfre, S.A., Madrid, 1992. Col.
Indios deAmérica.330 páginascon9 mapasy 2 cuadros.Apéndicebibliográfico. In-
dicesonomásticoy toponímico.Rústica.

El mundoantillano,un espaciogeográficoatomizado,en el que la diversidadnin-
biental, las distancias,las diferenciascronológicasy las peculiaridadesde su pobla-
miento, son factoresque hacenespecialmentecomplejoel estudiodel último, dificultades
que se añadenparael períodohistórico. Si consideramosque fue la región americana
dondepor primeravez sedio el contactointercultural,enla quese realizaronlos prime-
rosensayoscolonizadoresy deadaptación,paraserdespuéslamástransitaday cosmopo-
lita, noes menosciertoquefue laprimeraendespoblarsede naturales,dondeel tratose
hizo másduro, por inexperienciay faltade referencias.Lasdificultadesde comunicación
y la naturalezade los primeroscontactossuscitaronmás curiosidadque interésen el co-
nocimientodel indígena,y las observacionesdel primerperíodofuerontanpocodetalla-
dascomoincompletas,con algunaexcepciónbienconocida.

El trabajose acometecon caráctery voluntad histórica,a pesarde la naturalezaar-
qucológicadelos primeroscapítulos,en los quese presentaun estadode la cuestión,que
constituyeuna historiade la arqueologíacaribeña.quizádemasiadopolarizada,enla que
no faltan los aportesde los estudiososni el complementoquesuponeel testimoniode los
cronistas.

Un capítulointroductorioda pasoaseisen los quese tratadel períodoprehispánicoy
grandiversidaddetemas;enlos sietecapítulosrestantessepresentala historiade los gru-
posindígenasmediatizadospor el dominioeuropeo,con las diferenciasdeextensiónte-
rritorial y magnituddel contingenteindigena—queapenasllegó a fmalesdelsiglo XVI en
los casosdemayordesarrollocultural—en las áreasde influenciaespañola,francesae in-
glesa.

Se introduceal lector enel medio geográfico,el paisajenaturaly las primerasdes-
cripeionesdel mismo,refiriéndosedespuésa la flora y fauna,concluyendocon la distri-
buciónétnicaa la llegadade los primeroseuropeos.

Desdelosprecedentes,se contemplael poblamientopreagrícolade las distintasislas,
con los desfasescronológicosquecaracterizaronel proceso,originariodelas áreascoste-
rasvenezolanasy portadordetradicioneslíticasy concheras,enmovimientosexpansivos
que afectarona todaslas Antillas, hastalos primerosensayosagrícolas.En el tercercapí-
tulo sesignelaoleadamigratoriaqueprocedentedeSaladero,enel bajoOrinoco, conco-
nocimientosagrícolasy dominio dela cerámica,seextendieronpor lasislascaribeñas,en
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iaÑcjúeprodujerondesarrolloslocalesdedistmtogrado llegandoa suscotasmásaltasdo
‘la cultura¡¿zinc—acuyoéstudiose dedicanlostrescapítulossiguientes—de lá4uesetrata
de,vidarnaiexiM organizaciónsocialiy ~lig¿n;para cerrarscelapartadodeculturasar-

• queálógicascoWuncapítulodedicadoála pococonocidaculttíracaribe.
A partir del octavocapituloseabordael problemaiiidigena desdela dominációneu- Y

• ropeatprimerosestablecimientosen La Española,repartimiéntosy encomiendas;trabajo
• indígenay esclavitúd.El capítulodécimorecogelos movimientosexpansivosque par-

tiendo de,5anto•Domingose dirigén a PuedoRico, Jamaica,Cubay México, con las si-
tuacionesparticulares,ylo~ efectosde lapérdidade población,que se sustituyóen poco
tiemi’mpó cónesclavosdeláreacircuncaribey congentesafricanas. -

No odia faltaruncapítulodedicadoala resistenciaindígena,avecesapoyadaocon-
secuenciade las agresionesde los. caribe, duramentesofocadaen un principio y poco
efectiva,peroque supoesperarel momentopropiciopara tomarformade rebelión,apro-
vechandola despoblacióneuropeaque, atraídapor los metalespreciososy las riquezas
continentales,abandonabalas islas que utilizaroncomo plataforma.Entre las rebeliones

• de SantóDoxiñfigo destacalade Enriquillo en 1519,que abriócaminoa otrasde menor
entida~i,aligualqueenCubay PuertoRico.

- En los capítulosdecimosegundoy siguientesseocupael autor de la situaciónde los
caribe~, los másresistentes,quese mantuvieronensusislashastael siglo XVII enfrentAn-
dosécónespafloles,y despuésconfrancesese ingleses,hastalaocupacióninglesade-Do-

• ininica ~‘ SanVi&ente, dondeelmestizajeconnegrosfugitivos y las deportacionesmarca-
ron el- siglo XVIII. Finalmente,confinadoslos escasossupervivientesen Dominica,
conservaron-unapequeñacomunidadhastafechareciente.

~9 cj~rrala obracon un capitulodedicadoa las pervivenciasculturalesenlassocie-

• dadesnacionalesrnultiétnicasáctuales,presentesenla toponimia,en la lengua,tradición
y-le~endá,?foi?mandopartedeun sustrat~ideoló~icddediferenciaciónsocial.

LorenzoE. LÓPEz Y SEBASTIÁN

• Flavio ROJASLIMA: LosindiosdeGuatemala.Filado oculto de la historia. Editorial
Mapfre,SA., Madrid, 1992.Col; Indios de América. 311páginascon 2 mapasy 4
cuadros.Apéndicessociocronológico.biográficoy bibliográfico. Indicesonomástico
y toponímico.Rústica.

Guatemalaesdelos paísesamericanosconmayorcomponenteindígenaen supobla-
• ción—a pesardelas durascondicionesa quehaestadosometidadesdeel siglo XVI—, en

• la actualidadse acercasuproporciónal 50%, en constantetensiónsocial con su contra-
puntopoblacional,y en muchosaspectospreponderante:el ladino, mestizadoy más in-
tensamenteadaptadoa las formasde vida impuestaspor los europeos,aunqueposterior-
mentesiguieroncaminosmás autónomos;siendoen estesentidoy concepción
etnocentristaen el que se establecenlas coordenadassocialesy se vieneescribiendola
historia.
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Y espor lo dicho, por lo queel atitor animaa unaconsideraciónde la historiadesde
un compromisocon el pasadoindígena,tareanadafácil que suponeuna interpretación
atípicadedatoscontenidosenfuentesforáneas,o recogidasconmentalidaddiferente,sin
llegaraexplicitarclaramentelos caminosparaello, aunquela idearesultetentadora.

En la ampliaIntroducciónseseñala,conmúltiplesapoyos,la importanciadel contin-
genteindio en la sociedadguatemalteca,a travésdel tiempo,enprimicia de la temática
que sedesarrollaen la obra,y que ensíjustifica la aproximacióna la «verdaderahisto-
ria» departetansustancialdeGuatemala.

El autorseocupaen la primerapartede la EpocaPrehispánica,recapitulandocon-
clusionesarqueológicasreferidasa Mesoaméricaen general—y explicandoel concepto—
contextualizándolasen un entramadoantropológicoy caracterizandoa los pueblosdel
áreacomoconjunto,conetapasdefmidasdedesarrollocultural, incluyendolas másavan-
zadasde invenciónde la agriculturay establecimientodel Estado.

Abordael períodoclásicomaya,consusespectacularesrealizacionesentodoslosas-
pectos,resumiendoel procesohastala caída,relativa,que sigueal abandonode los gran-
descentrosy ocupacióndenuevosterritorios,conmenciónexpresadefuentesespañolas
parael estudioy abocetandoel panorama¿micoqueencontraronlosespañoles.

La segundaparte sededicaa laEpocacolonial, contraponiéndoseculturasy relacio-
nesde dominio, enfrentamientoy mimetización,sui que se logTaraevitar la explotación
de recursoshumanosy naturales,con expresareferenciaal mestizajecomo fenómeno
complejoy, demasiadofrecuentemente,entendidodeformaparcialo simplista.

Caracterizael períodocomode dominioideológico,con tácticasde disgregaciónso-
cial sobrelos indígenas,perfilandounasociedadcolonial basadaenel trabajode la masa
sometidaque reaccionaen frecuentesrebelionesy motines,presentandode aquellas
ejemplosconcretosy nóminademotinesdesdeelsiglo XVII al XIX. Terminael apartado
con la utilización por partede los indígenasdelas víasjurídicasquepermitíael sistema,
destacandolas reivindicacionesentomo a la propiedady usode la tierra por comunida-
desy particulares.

En la terceraparte,EpocaModerna,perfila la situación de los indios duranteel
procesoemancipadory en los años inciertosque le siguieronhastaconsolidarselos
nuevospaíses.El apartadose dedicaal siglo XIX, a las consecuenciasdel liberalismo
en pugnacon la mentalidadconservadoray su repercusiónen el mundo indígena,per-
judicadocon las inmigracioneseuropeasy pérdidade tierraspara implantaciónde cul-
tivos comerciales,sacrificandolas formas de vida tradicionalesa la ideade progreso
imperante.

La EpocaContemporáneaes la queprotagonizala última parte, iniciadacon la Re-
volución de Octubre,una de cuyasprincipalesconsecuenciasfueel intentode refonna
agrariaabortadoal perjudicarinteresesextranjeros.Se recogentestimoniosilustrativosde
la relaciónentretenenciadetierra eideologíay la utilización deambascomoinstrumento
dedominio enun largoperíodotemporal,paraconcretarla situaciónactualde los indios
en Guatemala,partiendode la diversidadde lenguas,la supervivenciade cultos, fonnas
de vida y rasgosetnográficos,así como de instituciones—como las cofradíasy alcaldías
indígenas—,la vigenciadel derechoconsuetudinarioy, sobretodo, la voluntadde los indí-
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genasde participaren la vida nacional,paralo que se hanorganizadoen buscadel reco-
nocimientode su identidad,en cuyo empeñohan trascendidola sociedadnacional,ha-
ciéndosepresentesen forosinternacionales.

LorenzoE. LÓPEZ Y SEBASTIÁN

Rafael MARTÍNEZ DEL PERAL: Las armasblancas en Españae Indias. Ordena-
mientojurídico. Editorial Mapfre,S.A., Madrid, 1992.Col. Armas y América. 277
páginascon 33 figurasy 3 cuadros.Rústica.

Con un amplioprólogoqueanunciaal lectorlos distintosaspectosquecomprendela
obra—desdelos materialesy las técnicasa los usosy normas—tratadospor el autor de
modoexacto y prudente,a decirdel prologuistaCésarAguilera, se pasaa una breve in-
troducciónen la queseprecisalamateriade la obra, los tiposdearmasblancasy sudefi-
nición, el estadode la cuestión,la metodologíaseguiday la estructuradel trabajo, así
comolos finespropuestosconelmismo.

La obrasedivide encuatrograndescapítulos,con criteriodeordencronológico,que
comprenden:BajaEdadMedia,SiglosXVJyXvii, SigloXVIII y SigloXIX, a los quesi-
guenun apéndice,parallevarelestudiohasta1936,un anexoy unabibliografíaseleccio-
nadaquecompletala ofrecidaal lectorennotasapie depágina.

Cadaunodeloscitadoscapítulossedivide enbrevesapartadso «ámbitos»queabar-
can,desdela ópticajurídica, los másvariadosaspectos—desdelopenala lo industrial—y
que,en los relativosal períodoqueva delos siglosXVI al XIX, cuentancon unoespecí-
fico paralo «indiano»,que es el más interesantedesdela perspectivaamericanista,aun-
queno resulteajenoal contextogeneralhispánicodel queformaparte.

Al tratar la BajaEdad Media, el autorpresentael complejopanoramalegal de la
épocaa partir del análisisde textosde fueros, pragmáticas,ordenanzas,estatutosy nor-
mas de todo tipo, que afectarona la fabricación,tenenciay usode armasblancas,con
abundanciade ejemplosconcretos,que ofrecidoscon gran concisióny claridadexposi-
tiva constituyenensí fuentedesugerencias.

El segundocapituloes el másextensoy enél los ámbitosse van perfilandoconnor-
masprecisasdeaplicaciónmásgeneral,a la vezqueel fortalecimientoinstitucional-del
propio Estado,lamilicia o la políticaintemacional—dan pasoanuevassituacionesquese
concretanen las normas.En lo relativo a América,el descubrimiento,conquistay poste-
rior colonización,con susdiferenciascronológicasy gradosde dificultad, generaronuna
legislaciónpropia y la aplicacióngradualde la normativageneral,quese resumeen la
voluntaddecontrol y severasrestriccionesenla tenenciay usode annasblancasparain-
dígenas,africanos,castasy esclavoslibertos,que se prolongaráduranteel periodosi-
guiente.

Duranteel siglo XVIII se destacacomoprincipal característicala abundanciaen la
restriccióna la que se añadenlaprohibición de duelosy la de importar determinadosti-
posde navajas.En lo tocanteaAmérica,lo másdestacableresultaserunamayorpennisí-
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vidadenordena la defensadecostas,puertosy fronteras,aunqueconun fuertecontrol de
lasarmasblancaspor autoridadesy responsables,ensituacionesdepocoriesgo.

En el último capítulosetratadel siglo XIX, épocaen la quese llegaal decomisode
armasblancas,limitandosuusoa las fuerzasde seguridad,destacandola restricciónpara
exportaríasa las escasasregionesamericanasquevanquedandovinculadasaEspaña,y la
prohibicióndela meratendenciaparanegrosenCubay PuertoRico hastalos añosfma-
les.

Un apéndiceque nos lleva a la legislación españolacontemporánea,un anexorela-
tivo al gremiodecuchillerosdesdesusorígenesmedievalesy unabibliografíacompletan
estainteresanteincursióntemáticaen la Historiadel Derechoespañoly su repercusiónen
América.

LorenzoE. LÓPEZ Y SEBASTIÁN

FemandoMURILLO RUBIERA: Américay la dignidaddel hombre. Editorial Mapfre,
S.A., Madrid, 1992,321 Pp.Col. RelacionesentreEspañay América

El libro que analizamosa continuaciónlleva el título de Américay la Dignidaddel
Hombre, título atractivoque se complementacon un subtitulo que aclaray concretael
tema:LosDerechosdel Hombreen la Filosofía dela Historia deAmérica.A lo largode
todala obraapareceunprotagonistadestacado:el indio. El autorhaceunareflexión sobre
un tematanvigentecomoesel de los DerechosdelHombre,desdeel puntode vistade la
Historiadel Pensamiento,Historia de las Ideaso Historia de las Mentalidades.

La historiadel pensamientonosmuestra,en palabrasde LeopoldoZea,«la aventura
del hombreenestepermanentepreguntar,en estepermanentecreary recrear,ordenary re-
ordenar,paraescapara la naday al caos».La historiadel pensamientono tratade descu-
brir verdadeseternas—como ocuneconlahistoriade la filosofía—, sino,simplemente,y no
es poco,darfe de la realidadquehallevadoal hombrea reflexionar,a discurrir, a meditar
y ofrecerel testimoniode lo queel hombrehapensadoalo largodesu evoluciónhistórica.
RobertMandrou,unode los iniciadoresde estadisciplinaen ladécadade los sesenta,defi-
nióde una maneramuy ampliaestaparcelade la historiacomo«unahistoriade las visio-
nesdel mundo».Los problemasdel «pensamiento»son los problemasque le planteanal
hombresu relacióncon la naturalezay su relacióncon otros hombres,en esta segunda
acepciónes endondepodemosincluir de forma indiscutible la obrade FemandoMurillo.
Nosólo la podemosenglobardentrode la historiadel pensamientosinoque,másconcreta-
mente,lo podemoshacerdentrode la historia del pensamientoiberoamericano,enten-
diendopor éstela reflexión sobrelo americano;la circunstanciaamericanaofrece, sin
duda,caracterespropios,caracteresquela diferenciande todaslasdemásculturas.

Américay la DignidaddelHombreconstade dospartes,comoFemandoMurillo re-
conocey justifica en la introducción. «La primeracorrespondea una concepcióndel
hombreque inspiróla luchapor la justiciay la dignidad,partiendode la recuperaciónde
la verdadolvidadadela unidaddel génerohumano.La segunda,al descubrimientode la


