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do en boga en los ultimos afi.os, la cual 
analiza a algunas familias que jugaron 
un papel preponderante por su domi 
nio economico, politico y social en 
ciertas regiones. En estos estudios de 
caso, han salido a luz detalles poco co 
nocidos que, puestos en su debido 
contexto, proporcionan informaci6n 
que lleva a una mejor cornprension 
del pasado de nuestro pais, Pero este 
es mas que un libro de historia de 
familias. 

Gloria Artis Espriu, investigadora 
del CIESAS, ha realizado distintos estu 
dios sobre la epoca colonial novohis 
pana, atendiendo cuestiones econ6 
micas y sociales y articulando di versos 
problemas de investigacion. Como ella 
misma explica, su interes por centrar 
se en el analisis de los intereses econ6 
micos de la burguesia novohispana 
deriv6 del examen de la relaci6n entre 
los grupos sociales y los sectores de la 
producci6n. 

Esta no es la primera ocasi6n en que 
la autora se ocupa de la producci6n ce 
realera. En 1986 public6 el ensayo Re 
gatones y maquileros. El mercado de 
trigo en la Ciudad de Mexico (siglo 
XVIII), en el que se ocupo del compor 
tamiento del mercado de trigo. Poste 
riormente, analiz6 la organizaci6n del 
trabajo en los molinos para el mismo 
periodo (CIESAS, 1992). Y el analisis se 
complementa ahora con la reconstruc 
ci6n de la vida de un grupo de la oli 
garquia novohispana. 

Para lograrlo, combine diversas 
aproximaciones metodol6gicas que 
tienen que ver con la tipologia de los 
grupos definidos como elite, y afiadio 
variables como el lugar de nacimiento 
de sus individuos, su participacion en 
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• Esta resefia fuc originalmente publicada en 
journal de la Societe des Americanistes, vol. 
80,pp. 325329, 1994. Traducci6ndeJeanMeyer. 

El libro examinado se inscribe en una 
corriente hisroriograflca que ha esta 

Gloria Artis Espriu, Familia, riqueza 
y poder. Un estudio geneal6gico de la 
oligarquia nouohispana, CIESAS, Mexi 
co, 1994 (Coleccion Miguel Othon de 
Mendizabal). 

Denis Lemaistre" 

Diguet, justamente homenajeado por 
Rojas, averiguo el valor historico de la 
mitologia con el esplendido ejemplo 
de Marra Kwari, Cola de Ciervo, anti 
guo heroe, quiza recordando a algun 
jefe unificador anterior a la Conquista, 
que los huicholes contemporaneos de 
Diguet habian reactualizado en Ma 
nuel Lozada. Que yo sepa, ningun hui 
chol actual conserva aquel recuerdo. 
Con esa pequefia reserva, no nos que 
da sino desear, como la autora, que los 
huicholes tomen progresivamente a su 
cargo el estudio de su cultura. Hay que 
concluir de manera optimista como 
Beatriz Rojas: "No cabe duda que los 
estudios realizados sobre los huicho 
les, desde hace mas de un siglo, han 
tenido un papel vital, no solo para 
dados a conocer en el medio acaderni 
co, sino para informar al gobierno ya 
los responsables de la politica indige 
nista de lo que ocurre realmente en las 
lejanas montaiias de la Sierra Madre a 
donde pocas veces Hegan los funcio 
narios." 
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Para comprender la transmisi6n de 
los bienes a traves de la herencia, la 
autora hace un estudio de los mayoraz 
gos, los cuales ban sido ya analizados 
por Bartolome Clavero (para Castilla), 
Maria Isabel Monroy (para San Luis 
Potosi)y Guillermo Fernandez de Resas 
(para Nueva Espana), entre otros. Su 
aportacion consiste en que no solo 
toma en cuenta las leyes que regula 
ban la vinculacion, sino que las con 
textualizaba en una rama productiva 
delimitada regionalmente y atiende los 
casos concretos de las familias que es 
tudia, aportando mayores elementos 
para la cornprension de su permanen 
cia dentro de la oligarquia. 

Pero, ademas, incursiona en las in 
trincadas estrategias de distribucion 
de las herencias, las cuales no necesa 
riamente estarian determinadas por el 
monto de la riqueza de la familia ni por 
el numero de herederos y en las cua 
les jugaban un papel relevante los Ila 
mados "bienes fibres". Por un lado ha 
bria un primer grupo de herederos del 
mayorazgo y por el otro aquellos que 
recibirian la herencia igualitaria. Pe 
ro estos dos sistemas tenian intcncio 
nes inmediatas y consecuencias desi 
guales. 

Este ultimo aspecto es de particular 
relevancia, ya que explica precisa 
mente las estrategias en el interior de 
cada una de las familias. Algunos here 
deros recibian pensiones vitalicias, 
otros se consagraban a la vida religio 
sa, unos mas recibian sus dotes para 
enlazar con otras familias prominen 
tes, y los menos quedaban al frente 
de la administracion y usufructo de 
la fortuna familiar. 

Por las paginas del libro desfilan los 
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una multiplicidad de actividades pro 
ductivas, asi como la contextualizacion 
de sus labores en el seno de la familia 
y el grupo social al que pertenecen. 

La informaci6n de las familias se 
reune en amplios cuadros genealogi 
cos que muestran la complejidad de la 
zos establecidos entre los miembros 
de la oligarquia. A partir de ahi, esta 
blece un concepto de familia "hechi 
zo", que incluye tan to a parientes con 
sanguineos como afines, y se refiere a 
todos los descendientes de una pare 
ja, asi como a los hermanos de ambos 
c6nyuges a lo largo de varias genera 
ciones. De esta forma, descubre prac 
ticas particulares en las estrategias ma 
trimoniales y de distribucion de la 
herencia, comportamientos que asegu 
raron la continuidad en el tiempo de 
ciertas familias en el estrato social de 
finido como oligarquia. 

Las relaciones descubiertas Ie per 
miten hacer una severa critica a la di 
cotomia entre criollos y gachupines, 
expuesta por David Brading, la cual, 
segun el y sus seguidores, era una ex 
plicacion convincente de la dinamica 
econ6mica y social novohispana. La 
propuesta de Artis es que no existian 
dos grupos de propietarios sino uno 
solo. "Ese unico grupo explica con 
t6 con una organizacion social lo sufi 
cientemente cerrada como para evitar 
la dispersion de la riqueza y, al mis 
mo tiempo, lo bastante abierta como 
para recibir en su seno a aquellos po 
seedores de las fortunas que se fueron 
acufiando a lo largo del periodo colo 
nial, o a aquellos funcionarios y sus pa 
rientes que llegaron a Nueva Espana y 
se casaron con miembros de la oli 
garquia." 
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Dividido en una propuesta metodolo 
gica de donde toma el titulo y tres 
apartados en donde se analiza los Ji. 
bros, los autores y las bibliotecas, el 
historiador frances Roger Chartier 
(1945), especializado en historia cul 
tural de lo social, reflexiona sobre los 
aspectos sustantivos de la produccion 
mental en la elaboracion, produccion 
y recepcion de los libros y precisa al 
gunos de los interrogantes que plan 
tean las "disciplinas del saber" relati 
vas a las practicas sociales desde la 
"articulaci6n parad6jica entre una di 

ferencia (modalidades cotidianas den 
tro de una sociedad) y una depen 
dencia ( condiciones de posibilidad 
e inteligibilidad estetica e intelec 
tual, p. 22). 

Desde la pregunta/objetivo que par 
te de conocer el modo en que los hom 
bres de Occidente intentaron domi 
nar la cantidad multiplicada de textos 
que el libro manuscrito, y luego el im 
preso, pusieron en circulacion, Char 
tier nos presenta una interesante dis 
cusi6n que abarca un periodo deter 
minado: entre fines de la edad media y 
el siglo XVIII. 

Roger Chartier, El orden de los libros. 
Lectores, autores, btbliotecas en Eu 
ropa entre los siglos XIVY XVIII, Prolo 
go Ricardo Garcia Carcel, Barcelona, 
Editorial Gedisa, 1994, 108 pp. 
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bezas que conforma el pasado de nues 
tro pais. 
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duefios de molinos de trigo en el Va 
lle de Mexico que abastecian a ia capi 
tal del virreinato en el siglo XVIII. Entre 
ellos, distinguidos con un titulo de no 
bleza, destacan los marqueses de Sel 
va Nevada, de la Villa de Villar del 
Aguila, Rivascacho, Valle de la Colina, 
Salinas del Rio Pisuerga, Salvatierra, 
asi como los condes de Santiago Cali 
maya, San Bartolome de Jala, Bassoco 
y Torre Cosio. Muchos de ellos esta 
ban emparentados entre si a traves del 
matrimonio de alguno de sus miern 
bros. El resto de los propietarios los te 
nian vinculados o bien formaban par 
te de sus bienes libres. Y todos ellos 
constituian parte de la elite economi 
ca y politica de Nueva Espafia. 

Las fuentes en las que se basa la in 
vestigacion son litigios de tierras, 
aguas, sucesi6n, posesion de bienes, 
pagos de alimentos, fundaciones de 
mayorazgos, testamentos, capitulacio 
nes matrimoniales, manifestaciones de 
entradas y salidas de trigo, etcetera. 
Dichos documentos, custodiados en 
Ios archives General de la Nacion, de· 
Notarias de la Ciudad de Mexico y del 
Antiguo Ayuntamiento de la Ciudad 
de Mexico, y complementados con 
una amplia bibliografia, permiten dar 
una vision muy completa de los pro 
blemas de su interes. 

Con este libro se cubre un aspecto 
sustancial de la vida novohispana, re 
saltando la necesidad de enlazar los 
aspectos sociales con los econ6micos 
y politicos. EI estudio de la produc 
cion y distribucion de un insumo basi 
co como el trigo se complementa con 
analisis similares sobre maiz, tabaco, 
agricultura, etcetera, completando asi, 
poco a poco, las piezas del rompeca 
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