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ANDREWS. George F. Los estilas arquitectónicosdel Puuc’. tina
nueva apreciación. Colección Cientifica, Instituto Nacional de
Antropología e Historía. México, 1986. 101 páginasy 86 figu-
ras.

Luego del recientefallecimientode Paul Gendroppareceindudableque
GeorgeAndrewsse configura en el panoramade los estudiosmesoameríca-
nistascomo el gran expertoen arquitecturamaya; por supuesto,no es un
investigadorsolitario, ya que raros son los proyectosarqueológicosen el
áreaque no cuentancon un arquitectodedicadoplenamentea desentrañar
los misteriostécnicosy estilísticosde las decenasde estructurasquesalpican
cl paisajede las viejasciudades.Lo quehace tal vez extraordinariasu labor
es el enfoquetotalizadordesdeel que planteay analizalos problemas.el
interésquemanifiestapor lascuestionesrelativasa los sistemasde urbaniza-
ción prehispánicay las dimensionessupralocalesde los resultados que
obtiene.

La obra que ahoracomentamoses una revisión de las clasificaciones
previasde los estilosarquitectónicosdel Puuc;es un excelentecomplemento
del trabajode Gendropy del monumentallibro de Pollock. La claridad de
la exposicióny el carácterde síntesisson virtudes francamentefavorables
para los atareadosarqueólogosde campo quenecesitancontarcon cate-
goriasbien definidasa las que adscribirsuspropioshallazgos,y con pistas
transparentesen lo que atañea la cronologíade los edificios,de susrasgos
distintivos y de la expansióno influencia de unoscentrossobre otros.

Andrews estableceseis estilos o fasesparael Puuc:Oxkíntok temprano,
Proto-Puuc, Puuc temprano, Junquillo, Mosaico y Uxmal tardío. Las
fechas,detallesconstructivos.caracteristicasgenerales,ámbitosterritoriales
y circunstanciasde la transiciónentreellosestánperfectamenteenunciados.
Fi autor nosconducecon manomaestradesdeel siglo y hastael siglo xl,
desdeOxkintok hastaUxmal, por la sendade la evolución arquitectónica,
incluso añadeuna lista de edificios de tipo «intermedio»,atipícos en el
contexto Puuc y que puedenreflejar variantestodavíamal o poco conoel-
Él ¿>5.
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Indudablemente,un trabajode esta indole sejustifica en sí mismo, pero
yo me atreveríaahacerunaobservaciónal hilo del empujequemanifiestan
en la actualidadlos estudiosde arquitecturamesoamerícana,del que son
buenejemplo los volúmenesya aparecidosde la excelenterevista mexicana
Cuadernosde Arquitectura /vfesoamericana:sí nos limitamos a los aspectos
técnicosy estilísticosestamosprivando a las construccionesprehispánicas
de la informacionmássugerente,la quetiene quever conel sentido,y ésta,
que es a su vez inseparablede los resultadosdel análisis formal, debe
constituir la guía obligadade los especialistasen arquitecturaantigua.Con
otraspalabras,no creo posibleavanzaren la comprensióndel desarrolloy
de las modalidadesde la arquitecturamaya~o de otras regiones - sin el
apoyo de las hipótesisadecuadassobresu funcionalidad,sin tenermuy en
cuentala mentalidaddesuscreadores.No sólo porquela arquitecturano se
despeganunca de la cultura en que surge, sino porquees seguramentela
expresión más acabadade la visión del inundo de los pueblos que la
utilizan. Es cierto que los arquitectosno desdeñanla interpretaciónocasio-
nal de las ruinasque describen,pero cl procesodebeser inverso,buscando
la estrategiade estudioespecializadodesde ~y a través de los marcos
interpretativosqueproveela arqueologíaantropológica.La mayoríade los
libros sobre arquitecturaprehispánicaadolecende esta restricción, y el de
Andrewsno es unaexcepción,aunquesusobjetivosexplícitosse circunscri-
ben al enfoquetradicional por mor de la eficacia expositiva,queen el caso
que reseñamosse logra plenamente.

En resumen,un útil ensayode sistematizaciónque soslayaintencionada-
mentelos problemasde interpretación.Bienvenido seacomo ayudade los
arqueólogosde campo. Esperaremostodavíala obra en que se integren los
conocimientosqueposeeAndrewscon la metodologíamásavanzadaen las
ciencias socialesde nuestro tiempo.

Miguel RIVERA DORADO

REYES CHURCHILL, Bernardita.Las M¿~ionesFilipinas dc lndeíwn-
dencia de los Estados Unidas, /9/9-1934. Instituto Nacional
Histórico. Manila, 1983. 442pp. Bibliografía. índice.

El libro bajo juicio critico, según la autora, es «un estudio de las
circunstanciasque atendieronal lanzamientode misionesparala Indepen-
dencia filipina de los EstadosUnidos, despachadascasi anualmentedesde
1919 a 1934,y las reaccioneso respuestasde la Administraciónamericanay
del Congresoamericanoa las peticionesde los filipinos». La autoraescribe
ademásque «lasmisionesde independenciatuvierongransignificaciónpara
los filipinos, puesdramatizaronla continuaciónpacífica de su lucha por la
libertád,queempezóen 1896 cuandose sublevaroncontrael colonialismo
español y que continuó en 1899-1902contra los americanos»(p. x). En la
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opinión del critico, la autora ha cumplido sus declaradosfines en doce
capitulos bien organizadosy documentados.

Comparadocon las luchaspara la libertad de la gobernacióncolonial
por India, Bangladesh,lndonesia,y otros paisesdel Tercer Mundo, las
místonesfilipinas para la libertad en los Estados Unidos fueron francas,
abiertas, persistentesy pacíficas. Alcanzaron los niveles más altos del
Gobiernoamericano,incluyendoal Congresoy a la Presidencia.Aunqueno
hubo ningún MahatmaGandhi lanzandoun movimiento«satyagr¿tha»para
la paz, los filipinos tuvieron un combatiente,Manuel L. Quezon,dirigiendo
un boicot en oposiciona un inmovible gobernadorgeneral,Leon¿trdWood,
y al gobiernoque él representaba.

La independenciase realizó con pasajede la Ley de Tydings-McDuffle
de marzo de 1934. Este evento histórico no sólo era producto de los
esfuerzosvalientesde los líderesfilipinos sino taínbién fue resultadode la
c(>ngruenciade poderososinteresesestadounidenses,que cabildearonpara
la independenciade las Filipinas para protegera stms mdustriass a otros que
esíu vieron en posiciónde provechodtíranteel proceso.

liste Ii bro es ití-ma valiosa obra maestrade historiografia por una gran
erudita. lis una narracion vivaz y a la vez balanceadade las diferentes
mísiones mttndadasa los Estados U nidos para lograr la libertad de los
fllípit’íos. Es sobre la pugna valiente (te líderes filipinos, como Manuel
Quezon.Sercio <)smeña.Manuel Roxas,Claro M. Recto,Juan Sumulong,
y u mia sticeslon dc otros q tic lucharon ferozmente contra toda clase (le
obstáculos,tanto en los Estados U nidos coino en las Filipinas. El libro es
tin estudio rico y’ bien documentadode las confrontacionesy (le los
COfi ji yo ni isos coloniales, tanto como de la di n~í ni ica interior cíe la vi da
política y social en las Filipí míasduranteel periodo bajo revista. Además,el
volumenofrecealgunasideasperspicacessobrelas personalidadese idiosin-
crasiasdc los líderesfilipinos, como Quezon y Osmeña~ de los gobernado-
res coloniales americanos,como Leonard Wood y Henry Stimson.

El volumenes una fuentede información sobreel papelquedesempeñan
el (ioncreso norteamericanoy los varios grupos de i míterés en formar la
política estadounidense,especialmentehacia las Filipinas. Finalmente, el
libro Ira La el papélde raza, cultura y valores en las relacionescoloniales,
especiaImente cl ura¡ite el llamado «Cabinet Crisis»que involucro a Wood y
Quezon,

Esta publicación es una contribución significantea la historia filipina.
especialmenteen cuanto a relacionesfilipino-americanas. La autora y el
lnstittíto Nacional Histórico merecen ser felicitados por publicar este
voluníen destinadoa ser un clásicoen el campo.

Mario D. ZAMORA
Mónica GI.AYSHER
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NARANJOOROVIO, Consuelo. Cuba vistapor el emigranteespañol.
1900-1959.Un ensayode historial oral. Anexo 3 de Revista de
Indias. Departamentode Historia de América. Centrode Estu-
dios Históricos. C.S.í.C. Madrid, 1987. l64pp. 2 gráficas.
Antología de testimoniosorales. 5 apéndices.Bibliografla de
historia oral. Bibliografla general.

La publicaciónde este trabajoen los Anejos de Revistade Indias inicia
la puestaen conocimientodel público de la labor que está llevando a cabo
un equipo de investigación sobre emigración en el Departamentode
Historia de América del Centrode EstudiosHistóricosdel C.S.í.C..bajo la
dirección del Dr. Alfredo Moreno Cebrián.

Aunque el presentelibro no haya sido gestadoen el seno del grupo
mencionado,sino que siendoanterior a sucreaciónfue dirigido por el Dr.
Vicente GonzálezLoscertalesy presentadocomo Memoriade Licenciattira,
tienequeserconsideradocomo un precedentede la investigaciónactualque
su autoravienedesarrollandoen el (‘SIC. durantelos últimos años:bajo
estaperspectivacreo que es la mejor manerade valorar sus merítos.

El sujeto deesteestudiolo integranlos emigrantesespañolesque fueron
a Cuba entre los años 1900 y 1959, fechade la revolucióncubana,a partir
de la cual la mayoría se fue de Cuba, retornandomuchosde ellos a sus
lugares de origen, mientras otros permaneciancomo residentesen los
EstadosUnidos.

El objetivo queha pretendidola autoraa lo largo de toda la obra ha
sido intentarofrecer unavisión de conjumito de todo el fenómeno,abarcan-
do la mayorcantidadde aspectosposible,hechodel quese desprenden,en
mí opinión, los mayoresaciertosy los mayoresdefectosdel libro. La propia
ConsueloNaranjo hace explicitas sus intencionesen la página 12 dc la
introducción, al decir:

«El irabajorealizadoes referentea ¡a imagenqueel españolemigrante a Cuba se fornió de
¡a isla, en eí periodo comprendidoentrelos años1900-1959.Partiendodel análisishistórico de
ambas comunidades, el obietivo global del trabajo es captar las impresiones recibidas por el
emigrante, niediante la utilización de la historia oral en conjunto con el estudio de otras
fuentes, para llegar a conocerlascausasy consecuencIaseconomico-socialesque produjerony
derivaron estemovimientomigratorio».

Para llegar a alcanzarestos propósitosha utilizado dos metodologias
combinadas:el análisisde documentosde archivo y las entrevistasque ha
obtenido siguiendo las directricesde la historia oral; la combinaciónde
ambasla ha concebidocomo un estudiointerdísciplinardel que hablaen el
apartadoque dedica a metodologíaen la Introducción,en el apéndiceIV
queofrecelos cuestionariosqueutilizó en las entrevistasoral y escrita,y en
el capitulo VII del libro que titula «Antología de testimonios orales»
integradopor las respuestasde siete de las personasentrevistadas.Tal y
comoexplica, las entrevistascitadasfueron realizadasentrejulio y agosto
de 1981 en Madrid a exiliadosdel régimencastristade pasohaciaMiami o



Reseñas’ 295

hacia sus lugaresde origen, en septiembredel mismo año en Miami a los
que residenen los Estados Unidos, y durantelos mesesde diciembre de
198! y enero, febrero y abril de 1982 a los retornadosde Cuba, algunos
antesde la llegadade Castro al poder, en La Coruña,Lugo y Pontevedra.
En la labor de archivo se ha servido de las Bibliotecas de Madrid. del
Instituto Nacionalde Estadistica,Instituto Nacional de Emigración.Minis-
termo dc Trabajo. Biblioteca Nacional, Archivos Municipal y de la Diputa-
cion tic lugo, Ayuntamientosde Vivero y Oriol, y de la Biblioteca de la
Universidad la ternacionalde Florida en Miami. Acercade todo ello haHa
la autora en el libro, hecho que juzgo como tino de sus mayoresmerítos,
poco frecuentes,sin embargo.en todo tipo de investigación,peroverdadera-
menteimportanteno solo a la- hora dejuzgar la calidadde un trabajo. q tic
es u mt de las razonespor las q nc se sueleeludir hablarpormenorizadamente
de lii mt’todologia empleada,sino por la orientacion que puedeproporcio-
nar a etíalq ti¡er personaquequierainiciar unainvestigacionsobreel tema,a
los que se ocupan de problemas semejantesen trabajos en curso, o
simplementea cualquier interesado.

El contenidode la obrapropiamentedicho estádividido en cinco partes
quepretendenreflejar todo el espectrodel esttidio siguiendotina ordenacion
cronologica, que coi ¡wide ademáscon la forma en la que la autora ha
analiza(lo cl fenómeno,desdelas catsasq tte It) explican hasta los efectos
que de él se desprenden.

Comienza con una primera partededicadaal análisis de las zonasde
origen de los emigrantes,de las cualesestá particularmenteinteresadaen
identificar las causasque les «expulsaron»,y entreellas señalael deseode
evadir el servicio militar en Marruecos,consecuenciade la intervención
espanola eíi esepaísentrelos a ños 1909 y 1927; hechoquecoincideademás
con otrascausasde índole muy diferente,quetrataen un estudiogeneralde
los factoressocioeconomicosqueimpulsaron la emigraciónde las zonasque
señalacomo más significativas.Galicia y Asturias,dándolesun tratamiento
esLtd istíco.

La segundaparte que ti ula «Cuba», ofrece una panorámica muy
general de las condicionessociocconómicasque reunía la isla en la época.
que trata como factores(le «atraccícil»de emigrantes,y que relaciomia con
los distín tos gobiernosy con las legislacionesdictadasen materiaeconómica
que afectaronfavorable o desfavorablementea los emigrantes.

La parte tercera. «El emigranteespañola Cuba 1900-1959>, intenta
caracterizarel tipo de personaque fue, y la forma en que llegó a la isla,
derivada de la legislación vigente, de las carácteristicasde los medios de
transporte, y del proceso de reclutamiento,entre los que señalados: el
paisanaje.que consistía invariablementeen una llamadadel tio maternoal
sobrino.de la que no quedaclara la causa,y el gancho, término que se
utiliza para aludir al personajeque se dedicaba a reclutar emigrantes
facilitando pasajey documentacióna cambio de beneficioseconómicosde
diversaíndole.
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La cuarta parte, «El emigranteespañol en Cuba,visión de la isla»,
constituyeel núcleo centralde la obra; en ella analizael comportamiento
social del español en Cuba observado fundamentalmentea través del
desarrollode los Centros RegionalesEspañolescreadospor los propios
emigrantesparasuprotección.El estudiode los CentrosRegionaleses, en
mi opinión, uno de los mayoresaciertosde la autoraen el tratamientodel
tema, al demostrarque funcionan como verdaderoscatalizadoresde la
situación social del grupo, y que son muy útiles como instrumentosde
análisis.El restode los epígrafesdeestapartedel libro queseocupande la
participacióndel grupo español en la economíacubana, su integración
social y su participaciónpolítica, de la mujeremigrantecomogrupo en sí.
de los periodospresidencialescubanosen relacióncon el inmigrantey de las
relacionesque éste mantuvo con España,han sido, sin embargo,más
superficialmentetratados y las afirmacionesque se establecenno estan
siempresuficientementeexplicitadasde cara al lector; defectosambosque
pareceninevitablescuandosehaoptadopor ofrecerun análisisde conjunto.
tratándosecomo se trata de un teína tan extenso,y sobre todo tan com-
plejo; para verlos desarrolladoscon el interésque la propia autora ha sus-
citadoa lo largo del libro, seránecesarioesperara unaobra suya posterior.

La quinta parteque dedicaa tratar la «Salidade Cuba»ha sido. en mi
opinión, resumidaexcesivamente,puestoque se ha pretendidotrataren un
espaciomuy reducidolos factoresque impulsaronla salidade los inmigran-
tes de Cuba, los medios que utilizaron, y las causasque determinaronla
elecciónde un nuevo lugar, en el casode los quedecidieronir a Miami. o la
de retornaral lugar de procedencia,donde ademásse pretendeanalizar la
magnitud de los cambiosobservadospor los emigrantesdespuésde una
ausenciasuperiora los veinticinco o treinta años

Las conclusiones,estánestructuradasde forma clara y sencilla, al igual
queel restodel libro y correspondena los epígrafesutilizadosa lo largo de
toda la obra, resumenen pocas lineas la información tratadamásamplia-
mente en el texto, acompañadadc porcentajes. Todo ello facilita la
comprensióndela obra y permiteun fácil accesoa cualquierade sus partes.
Sin embargo,serianecesariorevisar en una edición posterior los cuadros
que se ofrecen en los apéndices1, II, III y V. puesto que los errores
tipográficosdificultan la compresiónde la informaciónque contienen.

La obra en conjuntodebevalorarsepositivamentecomoun acercamien-
to generalal temaque propone,y considerarsecomoel marcode un trabajo
posteriormás amplio; desdeesta perspectivacreo que puedecalifícarsede
pioneraa la horade tratar un fenómenode emigracióndeterminado.Ahora
bien, creo que seríanecesariocontarademáscon un análisisexplicito de la
muestraestadísticade informantesempleadaa la horade valorarsocialínen-
te sus opiniones, y sin la cual me parece que difícilmente sc podria
extrapolar la información de un caso a otro.

Margarita DEL OLMOPINTADO
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STERN, Steve J. Los pueblos indígenasdel Perú y el desafio de la
Conquista española. Huamangahasta 1640. Alianza Ameríca.
n.’9. Madrid, 1986.

El final del texto que presentala contraportadadel libro es un buen
comienzopara su análisis. Dice así:

oía obra examina ¡a evolución del sistema laboral dc ti uamanga corno producto de una
¡ acha 7 un caí,fticto social constante, para ¡legar a una eval uacion de la significación bistó rica
de un siglo dc colonizacióny a la conclusiónde que los pueblos autóctonos de fa región fueron
agentes dc sí’ pro) i a fI Sto rja, a unc¡ ¿íe no p<íd Le ron conformar ¡a socicd a<l <le dcucrd II CO ti 5115

sae1-1 Os - »

(‘reo que se quedacorto. Es cierto que Stern estudiaminuciosamentela
evolución del mercadode trabajo de Huamanga,pero no se limita a eso.
Está proponiendoun nuevo modo de ver la Colonia, y lo hacea la luz del
completomaterial de que disponepara el estudio de esa región. En ningún
momentose pierdede vista que el sistemaestabaimbricadoen uno mayor.
resumidocornoel virreinato dcl Perú.quea su vez teníadiversasdependen-
cías externascíuc empezabancon la metrópoli.

El teína principal es, pues,el análisis de la colonización española(leí
Perú en su primer siglo de existencia.Paraello comienzapor establecerlas
condicionesque reinabanen la región antesde la llegadadc los españoles,
prestandoespecialatencióna las modificacionesque la conquistarealizada
por los incasimpusieron.l)e allí pasaal momentode la conquistaespañola
pala contínuarcon un análisis fundamentalmenteeconómicode las trans-
formacionessuindas h¿tsta1640. Hastaaquí todo parecebastanteconven-
cional, peroen realidadno lo es. Los protagonistasdel libro de Sternson los
indios en su relación con los españoles. El discurso principia con la
actuaciónde las ¿lites indigenasaliadascon los españolesen el estableci-
mientode un nuevorégimeneconómicoqueaprovechabalos lazosde poder
del mundoindígenay transformabainstitucioneshondamentearraigadasen
beneficiopropio, como ocurrió con la mita. Hay una descripciónpormeno-
rizada de las relacionesentrecorregidores,encomenderosy kurakas.orien-
ladas al mayor bienestar de todos ellos. 1’¿tmbién hacen aparición los
movimientos liberadores que pretendíanacabar con el poderío espaliol,
con~o fue el tal<’¡ ang< í. El trabajoen las minas, en Uf 5 durascondicionesen
que se produci=f.¡ ambién recibe su merecidaatención. En el curso de la
lecturaríos vainos enter¿tndcíde cómo se cztmbió el sentitio de los yanaconas,
sc fti eron debí1 itando los a vi/ti, y de su consecuencia:los i viti ios hieron
emigrantl<>cadave>, más y aceptandotrabajosasalariados. Es destacableel

q tic se protíujeran reclamacionespor incumnplimit=ntode promesascon
respectoa salariosy no por la obligacióntic tíabajar(p. 236). Hasta¿tq tu lo
que conciernea la descrípcion.

l)ebe¡noscomentarla líneade pensamientode Stern.queconstituyetino
tic losaciertostío la obra. El autortoma el sistemaeconomicocomo tín todo
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en el que estáninmersosindios y españoles,y lo trata como algo vivo, que
va evolucionandocon el pasode los años. En un principio, los españoles
buscaronla alianzay el favor de los señoreslocales,queposeíanlas claves
paraobtenerla codiciadamano de obra quepermitierala explotaciónde
minas,encomiendasy obrajes.Los señoresindígenassiguierondisfrutando
de un alto rango y numerosasprebendas.Las nuevasimposicionesdebían
contar con su aquiescienciay se hacían necesariosacuerdosmutuamente
satisfactoriosparaimponer nuevascargasa los sujetos.Esta colaboración
fue dando paso a una dependenciaconforme el sistema español iba
introduciendosus productosy «enganchando»a los señoresimportantesa
su uso y disfrute. La economíase fue monetarizandocadavez más,y los
lazosde parentescose fueron debilitando. La irrupción de las leyesespaño-
las en el mundo indígena se constituyó en un factor de disolución. Los
indigenasaprendieronsus derechosy se acostumbrarona pleitear, aún
cuandoperdieranlos juicios. puesse conformabancon retrasarla aplicación
de mandatos.Esto ocurrió repetidasveces en solicitudes de servicio de
mitayos. La afición cundió demasiado:

«A medida que los indigenas iban aprendiendo a defender meior sus derechos, se iba
difuminando cada vez más la distinción entre la acción defensiva contra el desacafo de las
directrices legales por partede los colonizadoresy una manipulación más agresiva del sistema
judicial para sabotear a los colonizadores» <p ¡97>.

Esteafánpleiteantefue paraStern unadelas causasde ladesintegración
del mundo indígena.La habilidad para pleitear fue utilizadatambién entre
los propios indios, fomentandoel individualismo:

«Los pleiteantes andinos utilizaron sus derechos y sus conocimientos juridicos para atacarse
mutuamente, práctica que dejó a ¡a sociedad autóctona dividida y dependienle de las
autoridades coloniales para resolver las controversias internas, Además, el acceso af poder y a
las instituciones jurídicas de ¡os españoles ‘omentó una cierta individualización, o privatiza—
ción, de intereses y perspectivas por parte de los indigenas que adquirian titulos privados de
tierras, obtenian exeíícioncs legales de la mita o el tributo, actuaban conio intermediarios en las
relaciones del ayllu con los corregidores u otras fuerzas coloniales, ele.» (PP. 21(1—21 1

El antiguo «divide y vencerás»pareceque tuvo éxito una vez Irás. El
prestigio se unió al modo de vida españoly a su conceptode la riqueza.
Muchosfueron losindiosque se incorporaronal mundoespañolpor medio
de susriquezas.Algunosposeíancentenaresde hectáreasde tierra y solares
en las principalesciudades.Se produjeronnumerososmatrimoniosmixtos.
en los que la dote era algo importante. Los modelos hispánicos de
prosperidadrepresentabanla única salidaparala mayor partede los indios
(p. 269) y esta fuga representóla puntilla para la sociedadindia:

para el siglo xvii unos estratos nuevos de indios ambiciosos se saltaron esos obstáculos
y acumularonuna riqueza personal impresionante.Como vereínos.el éxito de los indigenas
cambió la estructura misiva de la sociedad india» (pp. 265-266).
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Para Stern, el primer cambio importantese produjo en la décadade
1570, con las normasdictadaspor el virrey Toledo, y la situaciónestabaya
bien establecidaa comienzosdel siglo xvii. El procesomuestracómo

una sociedad explotadora se babia hecho más sutil: babia hecho que los explotados
necesitaran a sus explotadores» (p. 253 y

El conseguirla integraciónen el sistemacreadopor los españoleshabía
sido el t tctor que propició la desintegracióndel mundoindígena.Debemos
dejarde nuevo a Stern la aclaración:

«La tíagedí í del éxito de los indios se debia, en fin de cuentas, ala forma en que lograba la
paríicip ‘tion de ulí pueblo derrotado en su propia opresión. El régimen colonial recompensaba

los indios tusas entajas. conocimientos o suerte les permitían adoptar formas hispánicas de
sícuni iílaeíon castigaba a aquellos cuya identificación con el campesinado era demasiado
fuerte o <Igl csí’ <<o tp 2911.

Veamosalgunas repercusionesdel estudio de Stern. En primer lugar
queremosreferirnos a una inquietud causadapor la lectura del capitulo
dedicado a los pleitos (Los indios y’ la justicia española).En la Nueva
España.los indios fueron tambiénmuy dadosa pleitear,costumbreque se
ha achacadoen partea la existenciaen el estadomexicanode un aparato
judicial complejo.Ahora uno debepreguntarsesí los españolesno alentaron
ese procedercon las mismasintencionesque lo hicieron en el Perú. Hay
otros facioresdel siglo xvi novohispanoque se parecena las situaciones
narradaspor Stern.Habíaprotestaspor las promesassalarialesincumplidas
y no por la obligación de realizar los repartimientos.Había indígenascon
abundantespropiedades;en su testamento,la india Angelina Martina dejó
14 solares en la ciudad de México, entre otras posesiones.Los señores
indígenasjugaron papelesmuy importantes,tanto máscuantomás alejada
de la capital estuvierasu jurisdicción.El pagode los tributos seefectuabaen
especieso en dinero, segúnconviniera a españoleso indios.

Muchas son las preguntasque puedenreplantearsea la luz del nuevo
enfoque.Lo más importantees que se proponeun modode actuaciónde la
colonización españolaque no había sido consideradohastaahora y que
revela una mayorsofisticacióndel aparatocolonial y de susfines. Se escribe
una historia de la América hispanaen la que son protagonistastodos los
que participaron, indios, blancoso mestizos; señoreso sujetos; ricos o
pobres. Todos formaron parte del mismo proceso,y ya es hora de que,
aunqtteconcentremosnuestraatenciónen segmentosdel sistema,no perda-
mos la referenciaal conjunto.

José Luis DE ROJAS


