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egoista", una introducci6n metodol6 
gica y conclusiones, Pons y Serna abar 
can la historia de la ciudad desde una 
perspectiva urbana apegada a lo so 
cial; de ahi su ernpefio por analizar la 
transmisi6n de los patrimonios y su 
division, los duefios de los espacios, 
los ingenieros, arquitectos, contratis 
tas y medicos, asi como los propieta 
rios individuales y colectivos. Todo 
ello con el objetivo de relacionar "la 
intervenci6n de los actores sociales 
con las realizaciones de los urbanis 
tas y de los constructores para asi ela 
borar una historia de lo habitado que 
reuna la casa y sus accesos, los espa 
cios colectivos y los elementos priva 
dos" (p. 31). 

La ciudad de Valencia, protagonista 
de este libro, es considerada por Ios 
autores una "industria" donde la mate 
ria prima corresponde al suelo urba 
no y el alojamiento se identifica con el 
producto acabado; por ello deciden 
analizarla desde varias facetas, todas li 
gadas a procesos de transformaci6n, 
no solo en su estructura urbana, sino 
tambien referidas al cambio que re 
present6 el traslado de los cemente 
rios fuera del recinto amurallado, la 
desamortizacion de Ia propiedad que 
propicio el ascenso de la burguesia in 
mobiliaria y comercial, y finalmente el 
derribo de la muralla que rodeaba a la 
ciudad (el "ensanche", como se cono 
ce en Valencia). La modernidad cons 
tructiva alcanza a la ciudad a traves de 
las modificaciones que le imprimen 
sus habitantes, sobre todo los propie 
tarios burgueses que moldearan su 
fisonomia a su imagen. · 

Una de las lineas de analisis que si 
guen con bastante exito, es la que se 
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La presente obra, contrariamente a lo 
que su titulo parece indicar, no es un 
estudio de historia econ6mica propia 
mente dicho, sino una tentativa de his 
toria urbana expuesta desde la pluri 
disciplina, dentro de la cual la econo 
mia juega, sin embargo, un papel im 
portante. 

A partir del trabajo en archivos loca 
les, municipales y notariales, los auto 
res in ten tan y alcanzan por momentos 
una descripcion de las transformacio 
nes sociales y urbanas que sufre la ciu 
dad de Valencia alrededor de 1850. 

Dividida en tres grandes apartados: 
"Una ciudad abierta", "La paz burgue 
sa" y "En las heladas aguas del calculo 

Anaclet Pons y Justo Serna, La ciudad 
extensa. La burguesia comercial fi 
nanciera en la Valencia de media 
dos de/ XIX, prologo Rafaele Romaneli, 
Valencia, Diputacio de Valencia/Cen 
tre d'Estudis d'Historia Local, 1992, 
389 pp. (Historia Local, 9). 
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ejemplo de estos intentos. Klein adop 
ta su propio metodo; agrupa los ingre 
sos de acuerdo con su origen: impues 
tos a la mineria, impuestos al cornercio, 
a estancos reales, impuestos a los in 
digenas, etc. En cuanto a los gastos, 
Klein los clasifica de acuerdo con su 
destino: militares y administrativos. La 
clasificaci6n es sugerente y relativa 
mente sencilla de realizar; aun asi, tan 
to en el caso de ingresos como en el de 
gastos, no pocas categorias escapan a 
esta clasificaci6n. 
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a sus necesidades y a sus gustos los 
autores insisten, con raz6n, en las pe 
ripecias asi como en los conflictos de 
interes que rodearon la decision de 
destruir las murallas de la ciudad en 
1865 que adernas controlaban direc 
tamente el consejo municipal y sabian 
c6mo incluir a su gente en puestos de 
cisivos ( dentro de las comisiones muni 
cipal es o cerca del alcalde), que domi 
naban las encomiendas municipales 
(las contratas), fuente inagotable de 
enriquecimiento, provenientes de las 
finanzas, de la propiedad financiera (a 
traves de la compra de bienes naciona 
les), del comercio y no de una Indus 
tria, como la de la seda, que para estos 
momentos ya estaba en declive. 

Es sin duda en la descripcion del as 
censo social de esta nueva clase donde 
los autores obtienen los mejores resul 
tados, ya que logran un retrato politi 
co y social de varios de los principales 
del grupo; es el caso del mas destacado 
representante de la burgues:ia comer 
cial valenciana, Jose Campo, alcalde, 
diputado, senador, eje del desarrollo 
econ6mico de la ciudad y desde ese 
punto de vista un triunfador. 

A traves de una singular conjugacion 
de un estudio sociopolitico y de tra 
yectorias y desempeiios sociales, lo 
gran mostrar como dentro de una cui 
dada reconstrucci6n y afirmaci6n de 
una identidad social nueva, aquellos 
burgueses alcanzan a transformar sus 
identidades personales para afirmarse 
con imagenes acordes al estatus logra 
do. Un ejemplo es la biografia oficial: 
en el acta de bautismo de Jose Campo 
en 1814, se le presentaba sirnplemen 
te como "Jose Campo hijo de Gabriel 
Campo,[ ... ] tendero de salsas". Luego 
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refiere al surgimiento y recomposi 
ci6n de las elites. Examinando los pa 
drones donde aparecen los principa 
les contribuyentes y comparandolos 
con datos obtenidos por investigado 
res de periodos anteriores, Pons y Serna 
concluyen la existencia de una discon 
tinuidad en la composici6n de estas 
elites valencianas de la burguesia local 
surgida a raiz de los procesos de des 
amortizaci6n iniciados desde el reina 
do de Carlos IV y prolongado durante 
las sucesivas etapas liberates. 

Dicho en otros terminos, los autores 
consideran que a lo largo del primer 
tercio del siglo XIX, y luego del estable 
cimiento de unliberalismo moderado, 
fueron los nuevos grupos sociales sur 
gidos de las transformaciones revolu 
cionarias los que conquistaron el po 
der local e intervinieron en la vida 
municipal. La sustituci6n de las elites 
antiguas por las nuevas signific6 no 
solo un cambio de individuos 0 de 
grupos, sino tambien un aporte del ex 
terior ya que, paralaetapa 18521865, 
43% de los principales contribuyentes 
valencianos provenian del resto de 
Espaiia y casi 15% era segunda genera 
cion de familias extranjeras instaladas 
en Valencia. 

La utilizaci6n de los padrones y la 
zoniftcacion socioprofesional les per 
mite, ademas, reconstruir el marco es 
pacial en que los burgueses operaban, 
d6nde vivian, c6mo escogian y trans 
formaban el barrio donde se instala 
ban y que caracteristicas urbanisticas 
le imprimieron; es decir, como modi 
ficaron el espacio a partir de la repre 
sentaci6n material de su dominio. 

Estas nuevas fortunas que buscaban 
modelar el espacio urbano de acuerdo 
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El estado de Guerrero ha sido una y 
otra vez victima de una historiografia 
asimilada a la oratoria y al civismo, a la 
historia vista como el despliegue en el 
tiempo de los valores patrios, o como 
santoral republicano, y no como un 
objeto de reflexion. Esta ha sido la 

Jose Alfredo Uribe Salas y Eduardo Mi 
randa Arrieta, Las utopias del Balsas. 
Historias de una propuesta regional 
de comunicaci6n interocetinica, Uni 
versidad Michoacana de San Nico 
las de Hidalgo, Morella, 1995{Estudios 
de Historia Mexicana, 4). 
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relacion social basadas en un cliente 
lismo d6cil y en la mediacion de inte 
reses que asumieron algunos Indivi 
duos. 

Para terminar, hay que hacer notar 
que este trabajo deja abiertas muchas 
preguntas que, conforme sevayan plan 
teando y examinando a partir de nue 
vas lineas de investigaci6n, la historia 
urbana se vera beneficiada. Cuando se 
conjuguen lo social y lo econ6mico 
con las modificaciones espaciales y el 
uso de los espacios, sera posible pro 
fundizar en los analisis que permitan 
comprender a las ciudades no solo en 
cuanto objetos inamovibles, sino que 
se aiiadan otras posibles dimensiones 
que lleven a una vision de conjunto 
don de la ciudad se convierta en un ele 
m en to activo y de transformaci6n no 
solo fisico sino tambien social y eco 
n6mico, es decir dinamico, 
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de una correccion mas acorde con la 
proyeccion publica experimentada, la 
fe de bautismo sufri6 la siguiente mo 
dificacion: "hijo de Gabriel Campo Ar 
pa, del Comercio" (p. 138). 

Rico en perspectivas, datos y lineas 
de investigaci6n posibles en historia 
urbana, los autores observan la indole 
social de la propiedad urbana y es jus 
tamente ia propiedad burguesa la que 
inspira la organizacion de los espacios 
de la ciudad y la tipologia de la vivien 
da. Manejan el concepto de sociabi 
lidad para indagar en la dicotomia de 
las nociones publico/privado, que la 
burguesia valenciana dividia para des 
envolverse en las esferas de su activi 
dad. Esto quiere decir que abordan las 
intimas relaciones de confluencia den 
tro del circulo familiar con las que se 
desarrollan en el ambito publico, y la 
manera en que se enfrentan y conju 
gan ambas. 

Para llevar a cabo lo anterior se abo 
can a una reconstrucci6n minuciosa 
de los comportamientos diferencia 
dos entre hombres y mujeres, tanto en 
la intimidad como los que hacia el 
exterior les dacin la imagen que carac 
terizara a la cultura burguesa, no solo 
valenciana sino europea en estos mo 
mentos. 

Los autores concluyen que quienes 
acumularon los mas grandes patrimo 
nios, se vincularon muy frecuenternen 
te con las cornpafiias comerciales mas 
activas y ejercieron una dominaci6n 
social basada en un componente fuer 
temente elitista. La acumulaci6n in 
mobiliaria fue un elemento de repro 
ducci6n del capital y Cle afirmacion del 
prestigio alcanzado. Pero el logro de 
este prestigio se apoy6 en formas de 
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