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En las ultimas fechas se ha puesto en 
discusi6n el transito de la sociedad 
colonial mexicana a la independiente. 
Se comienza a cuestionar, por algunos 
autores, la propuesta del crecimiento 
econ6mico generado a partir de las 
reformas borb6nicas (FlorescanoGil), 
para lo cual se trata de incorporar nue 
vas fuentes documentales que permi 
ten una mejor comprensi6n de la si 
tuaci6n econ6mica, constituidas prin 
cipalmerite por los registros fiscales. 
Asf, a partir de los nuevos estudios, 
con base en estos documentos, se en 
cuentra una situaci6n diferente a la 
propuesta del crecirrtiento, donde el 
planteamiento mas importante sefiala 
queen la decada de 1780 la economfa 
colonial de la N ueva Espana entro en 
un periodo de crisis promovida por va 
rias causas: la politica protecctonista 
de la metr6poli, la excesiva extracci6n 
de plata en moneda o en barras y 
la aplicaci6n rigurosa del Sistema fis 
cal (Klein, TePaske, Garner). Toda ello 
ocasion6 una descapitalizacion de la 
economia colonial que ruvo sus efec 
tos mas graves al consumarse la inde 
pendencia (Coatsworth). 

El trabajo de John Coatsworth, a 
pesar de ser una compilaci6n de va 
rios arriculos publicados entre 1975 y 
1989, tiene coma caracteristica princi 
pal la de centrarse ·en esta discusi6n. 
Plantea una hip6cesis principal sa 
bre la que se integran los articulos 
que sefiala a las reformas borb6nicas 
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y 1978) conocemos con cierto detalle 
las corrientes ideol6gicas que influye 
ron a las organizaciones de los traba 
jadores durante el siglo XIX, pero de 
lo que sabemos muy poco y en ese 
sentido el estudio de J. Bracho no re 
presenta mayor avance es de los com 
portamienros especificos de los ofi 
cios artesanales, de la cultura propia 
del mundo del trabajo y de] proceso 

. de constituci6n de los artesanos coma 
clase social. 

Para terminar, s6lo quisiera plan 
tear una discrepancia. Aunque me pa 
rece sugerente la tesis de J. Bracho 
segun la cual las sociedades de soco 
rros mutuos tenian coma elemento de 
cohesion de sus miembros la igual 
dad de las socios ante la rnuerte (p. 
114), pienso que el factor de cohesion 
fundamental de estas sociedades Io 
constituia el ejercicio de un oficio 
requisito indispensable para formar 
parte de ellas y que aparece al princi 
pio de rnuchos de sus reglarnentos, 
incluso aunque dicho oficio no corres 
pondiera al consignado en el nombre 
de la sociedad. Ser trabajador era el 
elemento esencial. Asi, la union de los 
rniernbros de la sociedad no obededa 
a un principio metafisico, sino a la per 
tenencia a una clase. Esta pertenencia 
y no la igualdad ante la muerte identi 
ficaba a los artesanos entre sf y, al me 
nos en el papel, les otorgaba derechos 
sernejantes. 
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Imposinva no necesariamente corres 
pondi6 como se ha considerado, a 
un crecimiento econ6mico. Sin em 
bargo, lo que se ha olvidado o se ha 
sefi.alado poco, es que esta situacion 
provoc6 una salida enorme de mo 
neda de plata, produciendo una desca 
pita.lizaci6n progresiva de la economia 
mexicana. Esta. situaci6n que se suma 
al proceso inflacionario que vivi6 la 
economia colonial en sus ulnmos afios 
(estancamiento con inflaci6n) es la 
conclusi6n del primer ensayo (publi 
cado en 1982). 

En el segundo articulo (publicado 
en 1986) Coatsworth aborda el anali 
sis de la producci6n de plata en un 
centro minero, del cual realiza poste 
riormente una extrapalaci6n arbitra 
ria para toda la industria extractiva ar 
gentifera. En este ensayo sefiala que 
no ha sido estudiado el costo real de 
producci6n de la plata y mucho menos 
se ha analizado el valor de mercado. 
Asi, a partir del estudio de las costos 
de producci6n del centro minero de 
Pachuca, nos sefiala que la mineria me 
xicana entr6 en crisis a partir de la 
politica borbonica, situaci6n que es 
tuvo marcada par la caida del valor de 
mercado de la plata dentro de la Nueva 
Espana y por el crecimiento constante 
de las costos de producci6n. Termina 
apayando la propuesta realizada an 
teriormente por Brading (Mineros y 
comerciantes ... , 1975, pp. 140146), 
donde el avance tecnologico, propi 
ciado par la politica reformista, no 
pudo detener el crecimiento de los 
costos marginales de la producci6n de 
plata, 

En su siguiente articulo, (publicado 
en 1978), Coatsworth hace una re 
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como el origen del atraso econ6mico 
de Mexico. Este libro tiene la virtud 
de sefialar y centrar los puntos no 
dales del debate sobre la transici6n 
mexicana del periodo colonial al in 
dependiente. Para el autor, el atraso 
econ6mico de Mexico se situa en. la 
politica aplicada por los Borbones en 
la Nueva. Espana, que origin6 un me 
canismo de descapitaliza.ci6n e im 
pidi6 la inversion en industrias de des 
arrollo al inicio del periodo indepen 
diente. 

Los articulos presentados por Coats 
worth tienen como objetivo comun 
mostrar cuales fueron las condiciones 
que impidieron que una economia tan 
importance como la mexicana a fines 
del periodo colonial, a la que com 
para en ingreso per capita con la de 
Estados U nidos, no pudiera desarro 
llarse en la primera mitad del siglo XIX. 
Hay que aclarar que todos los articu 
los tienen un sustento documental, 
si bien basado en casos particulares, 
ya sea de un centro productivo o de 
un aspecto econ6mico, lo que permite 
plantear, nos sefiala constantemente 
Coatsworth, s6lo btpotests de trabajo 
que hay que comprobar con estudios 
mas completos, necesariamente con 
una base documental mas general y se 
ries estadfsticas continuas y confiables. 
Sus analisls son un tanto arbitrarios y 
parciales ya que se bas6 en especu 
laciones estadisticas para realizar sus 
calculos, lo que nos lleva a reafirmar su 
caracter hipoterico, situaci6n que no 
se debe perder de vista. al trabajar con 
este texto. 

A lo largo de sus articulos sefiala 
la importancia que adquiri6 el Sistema 
fiscal; el incremento en la aplicaci6n 

SECOENClfi 
Revistadehistorjaycienciassociales 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


243 

a todos: a la organizaci6n econ6mica 
que fue realmente la causa que de 
termin6 la brecha entre la econornfa 
estadunidense y la mexicana y ge 
ner6 el atraso econ6mico mexicano en 
el siglo XIX. 

La hip6tesis presentada por Coats 
worth anteriormente se ve reforzada 
en el siguiente artfculo {publicado 
en 1989), donde concluye diciendo 
que la econornia del Mexico Indepen 
diente era de hecho una replica, a un 
nivel inferior de producci6n, de la es 
tructura de la economia colonial; que 
los cambios de la economia se die 
ron s6lo hasta despues de 1860 y que 
las reformas iniciadas a fines del pe 
riodo colonial se mantuvieron hasta 
mediados del siglo XIX. Situaci6n que 
se via agravada, nos indica en su si 
guiente articulo (publicado en 1985), 
por el incremento del gasto publico, 
sobre todo durante el segundo impe 
rio y Ia republica restaurada, lo que 
muestra una mayor intervenci6n del 
Estado en la economfa en ese periodo. 
El gobierno nacional bas6 sus ingresos 
en los irnpuestos al comercio exterior 
por la falta de una politica fiscal fede 
ral estable y definida. El cambio se dio 
solo hasta el porfiriato, cuando se in 
crementaron los ingresos por el creci 
miento econ6mico registrado en este 
periodo, pero, al no haberse dado una 
reforma hacendaria, los ingresos fede 
rates no crecieron en la misma pro 
porci6n ya la misma velocidad que la 
economia. 

El crecimiento econ6mico del por 
firiato se bas6 en los siguientes prin 
cipios fundamentales, nos dice Coats 
worth: a) la continuaci6n de la campa 
fla liberal de transformaci6n de la .e 
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vision de los planteamientos sobre 
los llamados obstaculos del desarro 
llo econ6mico mexicano y las diferen 
cias entre las economias mexicana y 
estadunidense de principios del siglo 
XIX. Sefiala que los tres factores in 
dicados como promotores del atraso 
econ6mico de Mexico se han inter 
pretado erroneamente. a) los costos 
del colonialismo espafiol, las Iimita 
ciones mercantilistas y la exportaci6n 
no compensada de plata y oro, via 
ingresos fiscales, b) el Sistema de re 
nencia de la tierra y c) la Iglesia. Nos 
dice que, masque factores de retraso 
econ6mico, fueron elementos que res 
pondieron a las condiciones econ6mi 
cas mexicanas. 

La organizaci6n de los mercados lo 
cales y regionales actuaron para fa. 
vorecer una distribuci6n de acuerdo 
con los tamaiios de las unidades de 
producci6n en terminos de lo que 
un economista modemo describirfa 
como "mezcla optima". Respecto a la 
tenencia de la tierra sefiala que no fue 
el factor decisivo el que determin6 el 
atraso: "Las unidades agricolas respon 
dieron a las condiciones regionales 
rnercantiles, aunque tuvo una inciden 
cia en dichos obstaculos no hay que 
perder de vista los dernas factores." 
Por ultimo, la Iglesia cumpli6 con un 
papel distribuidor al cobrar los diez 
mos de la producci6n agricola, al pres 
tar su capital o el que fue depositado 
en sus manos: en una palabra, fun 
cion6 como una "banca de desarrollo" 
y sus propiedades rurales, como ver 
daderas "empresas agricolas". 

El problema radica no en dar el 
caracter determinante a uno u otro fac 
tor sino mas bien, nos sefiala el autor, 
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plio sabre la introducci6n en Mexico 
de este media de transporte. Los fe 
rrocarriles propiciaron el crecimiento 
de la economfa mexicana en el par 
firiaro, provocaron los eslabonamien 
tos hacia adelante y la vinculaci6n de 
la producci6n primaria con las sec 
tores productivos. Pero el problema 
se present6 al no darse estos esla 
bonamientos hacia atras, o darse en 
menor medida, nos sefiala el autor. 
Nos propane que la conclusion es 
tara determinada par el factor tiempo, 
ya que en el corto plaza el impacto 
benefici6 decididamente el desarrollo 
econ6mico de Mexico, no asi en el 
largo plaza, aunque aqui, nos reitera 
Coatsworth, habria que contemplar la 
lista de variables que provocaron el 
atraso econ6mico de Mexico en el si 
glo XIX y que presenta como la Iinea de 
explicaci6n de todos las articulos pre 
sentados en esre libro. 

En SU ultimo articulo (publicado en 
1975)' propane un analisis de la his 
toria econ6mica, politica y social de 
Mexico del siglo XIX a partir de la 
aplicacion del modelo de Barringston 
Moore. El objetivo pri9cipal es demos 
trar que el creciente autoritarisrno me 
xicano contemporaneo tiene sus bases 
en el desarrollo industrial urbano ge 
nerado despues de la revoluci6n, rorn 
piendo con las condiciones impues 
tas par el regimen de Porfirio Diaz al 
desarrollo econ6mico mexicano, prin 
cipalmente eliminando algunas de las 
dependencias directas que se impusie 
ron en el . sistema politico porfirista. 
Si es correcto el planteamiento, nos 
dice Coatsworth; lo podemos conec 
tar con el periodo de Cardenas, por 
ser este el momenta de cambio en el 
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nencia de la tierra y del mercado labo 
ral; b) el cumplimiento de la palitica 
de concesiones y subsidios y c) la mo 
demizaci6n de las c6digos legates del 
pafs. 

Coatsworth, en su siguiente articulo 
(publicado en 1976), analiza la pro 
ducci6n de alimentos que se gene 
r6 par el cambio en las cultivos en 
el porfiriato, Este estudio tiene coma 
fuente primaria las Estadisticas econ6- 
micas de/ porfiriato, elaboradas par 
el Seminario de Historia Modema de 
Mexico, coordinado par Daniel Cosio 
Villegas. El autor sefiala que el volu 
men II de las Bstadisticas, referente 
a la fuerza de trabajo y actividades 
sectoriales, tiene varios errores. A pe 
sar de lo anterior Coatsworth lo uti 
liza. para calcular los ingresoso per 
capita de la pablaci6n para las afios 
de 1877, donde adernas nos indica que 
las datos estan inflados y los utilizados 
para 1892 estan influenciados par una 
sequia, elementos que permiten reali 
zar las calculos, segun el autor. La con 
clusion a la que llega es que loshabi 
tantes se alimentaban en la misma pro 
parci6n antes de 1877 coma despues, 
asumiendo una hipotesis de trabajo en 
que la variable de cambios de culti 
vos no incidi6 negativamente sabre el 
crecimiento de la producci6n agricola, 
coma se ha pensando, aunque hay que 
comprobarlo aun, nos dice prudente 
mente el autor. 

En el penultimo articulo (publicado 
en 1979) Coatsworth hace un analisis 
del impacto de las ferrocarriles en el 
desarrollo econ6mico de Mexico. Este 
es propiamente el (mica trabajo que 
tiene una amplia base documental y 
es resultado de un estudio mas am 
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tos mas relevantes de la historia cam 
pechana desde el ultimo tercio del si 
glo XVIII hasta el afio de 1917. En 
frenta coma uno de sus retos la re 
construcci6n de la historia de Carnpe 
che, buscando la especificidad de un 
territorio que, hasta mediados del si 
glo XIX, form6 parte del estado de Yu 
catan. 

La tarea de desenmaranar un gran 
numero de procesos y acontecimien 
tos en los que se entretejia la histo 
ria yucateca con la de Campeche no 
ha sido una labor sencilla. Encontrar 
la identidad campechana se dificulta 
par Ia presencia tan poderosa de una 
entidad coma Yucatan cuya economia, 
desarrollo cultural y sociopolitico han 
proyectado una enorme sombra sabre 
la antigua provincia de Campecbe . 

La mayor parte de las materiales 
consultados para este trabajo se en 
contraron en Merida, ya que desafor 
tunadamente las bibliotecas de Cam 
peche no cuentan. con ellos y, por lo 
que se refiere a las archivos locales, 
estan totalmente desorganizados. 

Si bien · existen algunos Iibros de 
caracter general, que dan cuenta de la 
historia del estado, coma los de Carlos 
R. Menendez, 90 anos de bistoria de 
Yucatan (1937), de Luis Sotelo Regil, 
Campecbe en la bistoria (196364), 
de Manuel Lanz, Compendia de bisto- 
ria de Campecbe (1905), de Francisco 
Alvarez, Ana/es btstortcos de Campe- 
cbe (1912) o de Joaquin Baranda, 
Recordactones bistoricas (1907), nin 
guno de ellos cubre el periodo estu 
diado en su totalidad, ni logra dar una 
vision coherente, que responda a las 
inquietudes que actualmente tienen 
los imeresados.en conocer el pasado. 
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Esre libro, elaborado dentro del pro 
yecto de Historia Regional de Mexico 
del Instituto Mora, sintetiza los aspec 
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de Investigaciones Doctor Jose Maria 
Luis Mora/Gobiemo del estado de 
Campeche, Mexico, 1991. 
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desarrollo del sistema politico mexi 
cano, por las evidentes contradiccio 
nes de la reforma agraria q\le provoca 
ron la reconcentraci6n de tierras con 
fines de mejorar la balanza comercial 
de la naci6n y permitieron la creacion, 
o permanencia, de grandes extensio 
nes de tierras en pocas manos. 

La cornpilaci6n hecha por John 
Coatsworth es un texto integrado con 
el Interes de buscar y justificar los 
origenes del atraso econ6mico de Me 
xico, cornparandolo con el avance de 
Estados Unidos, a partir del analtsis 
particular de una unidad productiva 
o bien de una serie limitada de infor 
maci6n. La manipulaci6n, un tanto ar 
bitraria, que realiza con los pocos da 
tos que tiene, le perrnite presentar al 
gunas consideraciones generales que 
sustentan SU idea principal pero, COmO 
el mismo reitera, son solo hipotesis 
de trabajo que habra que desarrollar 
en nuevos estudios que contemplen 
la utilizaci6n de una amplia documen 
ta.ci6n y permitan ratificar, o rectificar, 
sus planteamientos. 
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