
RESENAS 

A partir de 1750 diversas filosofias del 
mundo occidental compartieronla pre 
tension de apoyarse en concepciones 
empiristas de la naturaleza. El reino de 
la naturaleza fue convertido en objeto 
de estudio de algunas teorias del desa 
rrollo econ6mico, como la fisiocracia. 
Para los filosofos de la Ilustraci6n, la 
naturaleza impone sus condiciones a 
la vida humana, el clima determina el 
medio en que el hombre vive e influye 
sobre todas las otras posibles causas 
de alteraci6n de la especie humana: la 
alimentaci6n y los "usos y costum 
brcs". Estas ideas influyeron en las 
concepciones urbanisticas, principal 
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to es la reconstruccion, concepto que 
trabajado atinadamente, permite a 
Zebadua presentar de manera simulta 
nea explicaciones generales de carac 
ter estatico, como seria la importancia 
del control financiero para el Esta do, y 
los aspectos cambiantes, dinamicos, 
propios de la explicaci6n hist6rica. 
Asi, la riqueza de este trabajo radica en 
la conjugacion equilibrada del enfo 
que historico con el de la ciencias poli 
ticas. Es una invitaci6n a profundizar 
en· algunos de los aspectos tratados, 
pero atendiendo ahora mas a la impor 
tancia de los factores internos. 
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con los revolucionarios y Ios financie 
ros, consigui6 fundar una importante 
dinastia de banqueros. 

Los revolucionarios necesitaban 
controlar los recursos publicos, es de 
cir ejercer soberania fiscal a nivel in 
terno y reconocer la deuda con el ex 
terior para poder fundar un Estado 
moderno, pero este proceso fue muy 
complejo. La reconstruccion involu 
craba intereses econ6micos naciona 
les e internacionales y fue posible en la 
medida en que el Estado alcanz6 auto 
nomia financiera. Otra de las madejas 
tejidas a lo largo del texto es el proce 
so de fundaci6n del Banco de Mexico 
(1925), entendido como paso primor 
dial para el dominio del Estado sobre 
las finanzas publicas y la econornia na 
cional. El autor seii.ala que los limites 
de la soberania financiera fueron mar 
cados por los intereses de los banque 
ros internacionales, a nivel externo, y 
por la capacidad del Estado para recau 
dar impuestos internamente (ligada al 
sometimiento de los petroleros a la so 
berania fiscal mexicana). En esta obra 
aparecen los entretelones que rodea 
ron las negociaciones entre los fi 
nancieros y los revolucionarios: la men 
talidad, que en ocasiones tuvo visos 
"colonialistas", de los acreedores ex 
tranjeros, la situaci6n financiera inter 
nacional, caracterizada por la crecien 
te demanda de dinero, y la necesidad 
de la dinastia politica sonorense de 
consolidar su poder. Estos factores le 
permiten explicar el contenido de las 
negociaciones y el tipo de acuerdos a 
los que llegaron financieros y politi 
cos durante la segunda y la tercera 
decadas del siglo xx. 

El eje alrededor del cual gira el tex 
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3 Adernas de los estudios ya citados de Regina 
Hernandez y Marcela Davalos, veanse los enfo 
ques globales de Richard E. Boyer, "I.as ciuda 
des mexicanas: perspectivas de estudio en el 
siglo XIX", Historia Mexicana, vol. XXII, octu 
brediciembre, 1972, num. 86, pp. 142159, y 
Alejandra Moreno Toscano, "Cambios en los pa 
trones de urbanizaci6n en Mexico, 18101910", 
Historia Mexicana; misma fuente que la ante· 
rior, pp. 160187. Entre los numerosos estudios 
existentes sobre la ciudad de Mexico, veanse 
los de Sonia Lombardo, La ciudad; concepto y 
obra, UNAM·IIE, Mexico, 1987; Adriana Lopez 
Monjardin, Hacia la ciudad del capital: Mexi 
co 17901870, INAH·DEH, Mexico, 1985; Jorge 
Gonzalez Angulo, Artesanado y ctudad a fines 
del siglo XVIII, Secretaria de Educaci6n Publica, 
Mexico, 1983. 

pecializada en temas urbanos habia 
enfocado predominantemente su aten 
ci6n a la ciudad de Mexico, 3 por lo que 
Limpiar y obedecer enriquece los es 
tudios regionales y amplia la optica del 
enfoque meramente capitalino al ofre 
cer un panorama critico, como lo su 
giere su titulo "foucaultiano", Precisa 
mente entre las aportaciones de Fou. 
cault al pensamiento contemporaneo 
y a la historiografia, esta que esclarece 
c6mo el surgimiento de la moderni 
dad progresista signific6 la separaci6n 
drastica de los recintos de "norma 
lidad", cura y placer de los de locura, 
enfermedad y crimen. Son las ciuda 
des los espacios de control (poder y 
castigo), por excelencia, donde estas 
dicotomias se expresan y donde gra 
dualmente "lo limpio" se distingue de 
"lo sucio". Dentro de este enfoque 
podemos ubicar la obra de Limpiar y 
obedecer, sobre todo porque intenta 
una reconstrucci6n de la "urbaniza 
ci6n poblana" no solo como una cues 
ti6n objetiva, cientifica aseptica, Sino 
principalmente subjetiva y contradic 
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1 Regina Hernandez F., "Ideologia, proyec 
tos y urbanizaci6n en la ciudad de Mexico, 1760· 
1850", en Regina Hernandez F. (comp.), La 
ciudad de Mexico en la primera mitad del siglo 
XIX. Economia y estructura urbana. Instituto 
Mora, Mexico, vol. I. 

2 Marcela Davalos, "La salud , el agua y los 
habitantes de la ciudad de Mexico. Fines def 
siglo XVIII y principios del XIX", en Regina 
Hernandez F. (comp.), op. cit., vol. II, pp. 279· 
302. La misma autora ha publicado De basuras, 
inmundicias y mouimiento. 0 de c6mo se lim 
piaba la ciudad de Mexico a finales del siglo 
xvtn, Editorial Cien Fuegos, s. I., s. a. 

mente en Francia y Espana, y pronto 
llegaron a la capital de Mexico. El regi 
men borbonico irnplantaria asi en el 
nuevo mundo una concepci6n que 
buscaria sobre todo la simetria, el or 
den y la estetica en la construcci6n o 
reorganizaci6n de las ciudades.1 Di 
chas teorias otorgaron al aire un papel 
fundamental en la salud publica y dis 
pusieron que el espacio urbano debia 
adaptarse a la fluidez del agua y el aire, 
para contribuir a la prevenci6n y cura 
cion de enfermedades. 2 Con la influen 
cia del urbanismo neoclasico, nume 
rosas ciudades mexicanas sufririan, por 
mas de un siglo, diversas transformacio 
nes en la arquitectura, en la distribu 
ci6n y organizaci6n de los espacios e, 
incluso, sus habitantes deberian cam 
biar los habitos de limpieza personal. 

En esta perspectiva, Rosalva Loreto 
y Francisco Cervantes, investigadores 
del Instituto de Ciencias Sociales y Hu 
manidades de la Universidad Aut6no 
ma de Puebla (ICUAP), han publicado 
una compilaci6n de ensayos titulada 
Limpiar y obedecer, cuyo prop6sito 
es dar cuenta de ese proceso en la ciu 
dad de Puebla, entre 1650y 1925. Has 
ta ahora la historiografia mexicana es 
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4 Vease Miguel Angel Cuenya , Epidemias y 
mortattdad en la Puebla de los Angeles en el 
periodo colonial, Secretaria de Cultura, Go bier· 
no del Estado de Puebla, Puebla, 1989. El autor 
sigue el camino abierto por Elsa Malvido, "Pac 
tores de despoblaci6n y de reposici6n de la 
poblaci6n de Cholula (1641·1810)", Historta 
Mexicana, vol. xxm, [ultosepnembre, num, 89, 
pp. 52· 110; Enrique Plorescano y Elsa Malvido 
(comps.), Bnsayos sobre historia de las epi 
demtas en Mexico, Mexico, IMss, 2 voliimenes, 
1982. Tambien vease Concepcion Lugo y Elsa 
Malvido, "Las epidemias en la ciudad de Mexi 
co, 1822· 1850", enReginaHem:indezF. (comp.), 
op. cit., vol. II, pp. 303·364. 

blica asumidas por las autoridades mu 
nicipales. Cuenya, un especialista del 
tema, 4 justifica sus criterios de perio 
dizaci6n segun la recurrencia de epi 
demias que diezmaron a los poblanos, 
como sarampi6n, peste, viruela , tosfe 
rina, tifo y colera, Con base en una 
cuidadosa investigaci6n en archivos 
parroquiales, demuestra que la pobla 
ci6n local, como el resto de los mexi 
canos, mantiene un patron dernografi 
co de "antiguo regimen", por lo que 
los factores nutricionales, la salubridad 
y las enfermedades guardan una re 
laci6n muy estrecha entre si: "si ob 
servamos el comportamiento de las 
poblaciones europeas y americanas 
coloniales dice Cuenya veremos 
que durante la etapa preindustrial la 
mortalidad fue el factor determinante 
en su evolucion, posibilitando perio 
dos de expansion o interrumpiendo 
abruptamente esta evolucion y erect 
miento" (p. 92). El autor plantea que 
hasta las primeras decadas del siglo 
XIX, la ciudad de Puebla fue, al igual 
que otros centros urbanos novohispa 
nos y del Mexico independiente, una 
ciudad insalubre, poco confortable 
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toria que marca la emergencia de rela 
ciones de disciplina diferentes a las 
establecidas por la jerarquizacion etni 
coestamental de la dominaci6n colo 
nial. Las normas de sanidad =ademas 
de las relaciones mercantiles y de po 
der configuran el espacio urbano y de 
finen patrones de conducta publica y 
privada. 

El primer ensayo, "De aguas dukes 
y aguas amargas o de como se distri 
buia el agua en la ciudad de Puebla 
durante los siglos XVIII y XIX", escrito 
por Rosalva Loreto, aborda la distribu 
cion del agua en la ciudad de Puebla, 
principalmente durante el periodo bor 
bonico. Ofrece asi una radiografia so 
cial de la distribuci6n desigual del agua 
y los diversos conflictos generados 
por este motivo. ]unto a la cuesti6n de 
la distribucion y uso del agua, esta el 
de la salud. Numerosas enfermedades 
y epidemias eran generadas por la co 
existencia del espacio domestico con 
la actividad productiva. Talleres arte 
sanales, mataderos y hortalizas son 
parte del habitat familiar y dan un as 
pecto ca6tico, sucio y maloliente a la 
ciudad. Cuando emerge la mentalidad 
higienista, a fines del siglo XVIII, se bus 
cara . ejercer mayor control sob re los 
desechos organicos e industriales, se 
parar las viviendas de las unidades 
productivas y, sobre todo, inculcar ha 
bitos de higiene personal en la pobla 
cion. A continuacion, "Epidemias y 
salubridad en la Puebla de los Angeles 
(16501833)" de Miguel Angel Cuenya, 
hace un analisis riguroso de las epide 
mias que afectaron a los poblanos, 
dando cuenta de algunos comporta 
mientos sociodemogcificos y las prin 
cipales estrategias de salubridad pu 
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5 Carlos Contreras, Puebla en el siglo XIX. 
Estancamiento y modernidad de un perftt 
urbano en el stglo XIX, Centro de Investigacio 
nes Historicas y Sociales, Institute de Ciencias, 
UAP, Puebla, 1986. Carlos Contreras y Juan Car 
los Grosso, "La estructura ocupacional y pro· 
ductiva de la ciudad de Puebla en la prlmera 
mitad del siglo XIX", en Puebla en el siglo XIX. 
Contribuct6n al estudio de su historta, Centro 

no solo por la resistencia de la pobla 
ci6n a cambiar sus "usos y costum 
bres", sino sobre todo por la inestabi 
lidad politica predominante en los 
primeros cincuenta afios de la vida 
independiente de Mexico. La ciudad 
de Puebla, por su ubicacion estrategi 
ca entre Veracruz y Mexico, sufrio 
sitios prolongados, bombardeos e in 
vasiones milltares frecuentes, de tal 
modo que las politicas de sanidad y su 
fragil infraestructura de servicios se 
desquiciaron cipidamente. 

Carlos Contreras, en "Urbanizaci6n 
y modemidad en el porfiriato", estu 
dia la importancia que tuvieron la paz 
porfiriana y el crecimiento economi 
co en el mejoramiento de los servicios 
urbanos y las condiciones de vida de 
los poblanos, especialmente a partir 
de 1880. La notable recuperacion de 
mogcifica de fines del siglo XIX tuvo 
por consecuencia el uso intensivo del 
espacio urbano, lo que propici6 nue 
vos problemas. Al crecimiento pobla 
cional no correspondio proporcional 
mente el de la vivienda urbana, lo que 
dio lugar al hacinamiento y la insalubri 
dad. De este modo, aparece una vincu 
lacion estrecha entre distribucion de 
la propiedad y acceso a los servicios. 
Carlos Contreras, quien ha dedicado 
varios afios al tema de la estructura 
urbana y ocupacional de Puebla, s de 
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para vivir, "en la que se genero un am 
biente propicio para el desarrollo de 
diversos agentes patogenos causantes 
de enfermedades infectocontagiosas" 
(p. 91). Finalmente, Cuenya ofrece 
muestras representativas de las diver 
sas medidas tomadas por el Cabildo 
poblano en 1797, 1813 y 1833, para 
contrarrestar la insalubridad citadina, 
como era la existencia de basureros 
esparcidos por la ciudad, de lodazales 
y muladares formados en las riberas 
del rio San Francisco, la falta de higie 
ne en las viviendas y "la existencia de 
los fetldos y saturados cementerios 
habilitados en iglesias y conventos". El 
gobiemo poblano prohibira asi que 
"ni en las calles y plazas, ni en ningun 
sitio publico, se permitira el desahogo 
de las necesidades corporales, ni tam 
poco arrojar las inmundicias a las ca 
Iles", 

El tercer ensayo "La ciudad de Pue 
bla y sus desechos. Problemas y solu 
ciones del siglo XIX (18101876)", de 
Francisco J. Cervantes, trata el tema de 
las politicas sanitarias y las actitudes 
asumidas ante los problemas relacio 
nados con la basura y el abasto de 
agua. Los habitantes de Puebla fueron 
vistos por la autoridad como indivi 
duos que debian cambiar sus habitos 
de higiene y distinguir Ios espacios 
publicos de los privados. Se intent6 
sujetarlos al cumplimiento de obliga 
ciones especificas como la limpieza 
diaria de zaguanes y portones, la cons 
trucci6n de dep6sitos de basura y cloa 
cas y caiios en sus casas, imponiendo 
castigos y multas severas a los vecinos 
que no cumplieran con esas disposi 
ciones. Muchas de estas prohibicio 
nes, sin embargo, quedaron nulificadas 
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de financiamiento del ayuntamiento 
parecen irresolubles. Nydia Cruz en 
foca su estudio en el porfuiato y resal 
ta la importancia que adquiere la ins 
truccion escolar en materia de higiene, 
asi como la celebracion de numerosos 
congresos medicos y pedag6gicos. De 
este modo, parece claro que al final 
del siglo XIX el Estado asume una fun 
ci6n social al establecer politicas y me 
todos cientificos que conduzcan al 
mejoramiento de la salud publica. 

Basta aqui el contenido sucinto de 
cada ensayo. Para terminar, haremos 
unbalance critico del libro. Tratando 
se de una aproximaci6n al tema de la 
vida urbana y socioecon6mica de Pue 
bla, Limpiar y obedecer ofrece una 
aportaci6n valiosa para la investiga 
ci6n hist6rica regional. Sin embargo, 
la obra en conjunto adolece de cierta 
falta de cohesion, cuesti6n frecuente 
en compilaciones en las que partici 
pan varios autores. Esto trae como 
consecuencia que algunos datos y te 
mas se repitan innecesariamente. Por 
otra parte, la presentacion de los tex 
tos no sigue una secuencia cronologica 
acorde con la larga duraci6n elegida. 
Los textos de Cuenya y Contreras po 
drian haber iniciado y culminado el 
libro, respectivamente, porque sus 6p 
ticas, hipotesis y marcos conceptua 
les engloban con rigor al resto de los 
demas ensayos. Sin embargo, los as 
pectos sociodemogcificos y los relati 
vos a la propiedad urbana que desa 
rrollan los mencionados autores, no 
logran unirse arm6nicamente con el 
resto de los ensayos ocupados mas de 
la basura y las politicas de sanidad; se 
detectan lazos entre ellos, pero no 
constituyen un modelo te6rico capaz 
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de Investigaciones Hist6ricas y Sociales, Institu 
to de Ciencias, UAP, Puebla, 1983, pp. 111176. 

muestra la imposibilidad de utilizar 
enfoques lineal es y solamente normati 
vos. Las ideas de progreso y la implan 
taci6n de una burocracia sanitaria, 
desde fines del siglo XVIII, no garanti 
zaron un cambio radical en los patro 
nes de salud publica: persistieron las 
epidemias de tifo, sarampi6n y colera. 
Otro problema central que aborda este 
ensayo, es el de las dificultades que 
enfrent6 el Ayuntamiento poblano 
para sufragar los gastos de obras y ser 
vicios publicos. Ello implic6 una poli 
tica fiscal impopular, raz6n por la que 
en 1910, ya consecuencia tambien de 
un escandalo por rnalversacion de fon 
dos, dicha politica fue suspendida. 

El libro concluye con los ensayos 
de Mariano Torres, "La basura y sus 
destinos, Puebla 18781925", y Nydia 
E. Cruz, "Expansion de la higiene en el 
Mexico porfirista. Perfiles oficiales y 
vivencias cotidianas en Puebla". Am 
bos trabajos dan continuidad a los di 
versos temas desarrollados por los auto 
res ya mencionados: la administraci6n 
civil de la limpieza, las politicas de 
sanidad y los numerosos reglamentos 
sobre mataderos, mercados, panteo 
nes, zahurdas y remate de basura. Nue 
vamente una guerra civil (19101920) 
y la frecuente corrupci6n de los fun 
cionarios responsables de la venta de 
basura, frustraran la obsesi6n raciona 
lizadora del crecimiento urbano. Maria 
no Torres concluye c6mo, hacia 1925, 
vuelven a presentarse los problemas 
de limpieza de la epoca porfiriana. El 
equipo de limpia era el mismo de 
cincuenta aiios arras y los problemas 
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La profesionalizacion de la historia 
asociada a la institucionalizacion del 
quehacer historiografico, marcados 
ambos por la impronta del pensamlen 
to cientifico, desembocaron en la 
formulacion de normas metodologicas 
destinad.as a diferenciar el discurso del 
historiador y el del no historiador. 
Diferencia que mantuvo prolongada 
mente en compartimentos estancos el 
discurso historico, reputado "verdade 
ro", y la ficci6n. 

Con base en este "a priori", los his 
toriadores desdefi.aron por mucho 
tiempo considerar como objeto de es 
tudio las producciones de ficcion lite 
raria. 

La historiografia sostuvo la ilusi6n 
de que ella era la unica productora de 
verdad acerca del pasado cuyo desci 
framiento, cad.a vez mas completo y 
sutil, se iba realizando progresiva y 
acumulativamente de una manera in 
terminable. 

La literatura, por su parte, segura 
de su efecto en un amplio publico, 
sigui6 su curso, al margen de la preten 
sion de verdad, y se apoy6 en el ejerci 

Jose Ortiz Monasterio, Historia y fie 
ci6n. Los dramas y nouelas de Vicente 
Riva Palacio, Mexico, Instituto Mora/ 
Universidad lberoamericana, 1993, 
327 pp. 

tiva a otra de tipo republicana, ciuda 
dana, en efecto, pas6 tambien por las 
letrinas, el uso de las fuentes publicas 
y el cuerpo humano. 

Guillermina del Valle Pavon 
INSTITUTO MORA 
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de esclarecerlos. Los demas autores 
no definen las nociones que enmarcan 
sus evidencias empiricas y no despe 
jan una serie de preguntas centrales: 
lPOr que fracasaron las numerosas 
politicas de salubrid.ad?, lCOmo podria 
explicarse queen casi trescientos afios 
la poblacion se resistiera a cambiar sus 
habitos de higiene?, llas politicas sani 
tarias lograron modificar el patron de 
mografico del antiguo regimen? Estas 
preguntas y otras mas podrian respon 
derse si la estrategia narrativa hubiese 
enfatizado mas los ejes tematicos me 
dulares. 

Por ultimo, cabe mencionar que el 
tema de la salud y los desechos conlle 
va una interdisciplinaried.ad necesaria 
entre la historia y las ciencias sociales. 
Por ello, futuras investigaciones histo 
riograficas que aborden el tema del 
agua, las basuras y las enfermedades 
no podcin ignorar estos ensayos. Para 
la historia econornica, la antropologia 
y la historia de las mentalidades, entre 
otras disciplinas, Limpiar y obedecer 
ofrece importantes evidencias mate· 
riales de las transformaciones que, en 
el largo plazo, tuvieron las ciudades, 
sus mercados y regiones de influencia. 
El estiercol y los desechos industriales 
pestilentes permiten recabar · datos 
inesperados sobre cambios economi 
cos y sociales de larga duracion: habi 
tos de consumo, redes de intercam 
bio, problemas de abasto, relaciones 
campociudad, etcetera. 

Con respecto a las mentalidades, 
queda por investigar hasta d6nde los 
"usos y costumbres" resisten la implan 
tacion de una concepcion racionalista 
de la higiene y la salud colectivas. La 
transicion de una mentalidad corpora 
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