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dci producirse con ese nombre en el 
futuro. 

Es evidente que el tequila vive su 
mejor epoca y esta muy de moda inge 
rir "un caballito". La bebida ha dejado 
de ser afamada casi exclusivamente en 
las peliculas de los "machos" mexica 
nos y tambien ha perdido su fuerza 
como un signo de identidad nacional. 
Hoy en dia, las mieles de los agaves 
circulan pcicticamente por todo el 
mundo. El tequila se ha convertido en 
la bebida consentida de los paladares 
mas exquisitos y tarnbien de los que 
pretenden serlo, con lo cual tiende a 
perder cada vez mas su cacicter popu 
lar. Es por ello que su producci6n ha 
aumentado estratosfericamente y a la 
fecha se presume la existencia de mas 
de cuatrocientas variedades en el mer 
cado, las cuales pueden ser ingeridas 
segun las capacidades econ6micas de 
cada uno de los consumidores. 

A la luz de todo lo anterior, es facti 
ble preguntarse sobre la historia de 
esas bebidas embriagantes que han 
existido desde tiempos inmemoriales. 
Durante los 300 afios en que Mexico 
form6 parte del imperio espafiol, exis 
ti6 una gran cantidad y variedad de 
bebidas que eran producidas a lo largo 
y ancho del territorio de Nueva Espa 
na. Se elaboraban a partir de distintas 
materias primas: maguey, maiz, cafia 
de azucar, cebada, tuna, uva, manzana 
y otras frutas, etcetera. Estos compo 
nentes, solos o combinados, eran tra 
tados en procesos muy distintos que 
iban desde la simple fermentaci6n has 
ta la compleja destilacion. 

Las personas dedicadas a su pro 
ducci6n pertenecian a muy diversos 
sectores sociales. Los mas conocidos 
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A fines de noviembre de 1996, se dio 
a conocer en la prensa intemacional la 
noticia de que la Comunidad Europea 
habia reconocido la denominaci6n de 
origen de la bebida mexicana Hamada 
"tequila". La importancia de este he 
cho no es fortuita sino conlleva nece 
sariamente a una reflexion hist6rica 
sobre la necesidad de contar con la 
aprobaci6n del viejo continente para 
la existencia de un producto elabora 
do en tierras mexicanas. A partir de 
ese reconocimiento, solo en ellas po 
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historiografia. Especialmente, insisto, 
en relacion con la descripci6n y ana 
lisis de la nueva cultura asociativa y 
politica que impulsaron estos grupos 
sociales. Como explica Illades, el arte 
sanado busc6 con las asociaciones una 
proteccion mutua, acercandose tam 
bien al Estado y tratando de no naufra 
gar en las leyes del mercado que de 
manera cada vez mas agresiva acome 
tian al mun do productivo de la ciudad. 

El estudio esta claramente escrito, 
se lee con facilidad. Se trata de un libro 
que recomiendo ampliamente a todo 
interesado en la historia social, en la 
historia urbana o en la historia del 
trabajo en Mexico. 
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Las fuentes consultadas por la auto 
ra son enlistadas cuidadosamente e 
incluyen mas de un cuarto de millar de 
expedientes del Archivo General de la 
Nacion de Mexico, los cuales provie 
nen particularmente de los ramos de 
Acordada, Aguardiente de cafia, Ban 
dos, Correspondencia de diversas au 
tori.dades y de virreyes, Criminal, His 

El consumo de bebidas destiladas en 
palabras de Lozano se concentr6 en las 
ciudades, en los distritos mineros y en 
las zonas donde se cultivaba cafia de 
azucar, pero no eran desconocidas en 
las zonas rurales. La raz6n principal es 
que los aguardientes, a diferencia del 
pulque que se echaba a perder en pocos 
dias, podian transportarse a lugares mas 
o menos alejados de donde se fabrica 
ban, e incluso el procedimiento de elabo 
raci6n era muy sencillo y en cualquier 
cuarto podia instalarse una "fabrica". 

y nos describe a los distintos sectores 
involucrados en la atmosfera de co 
rrupci6n. 

La autori.zaci6n para elaborar etilicos 
constituye el hilo conductor de esta 
investigaci6n centrada, precisamente, 
en la licencia o prohibicion de fabricar 
y consumir dichos productos. La auto 
ra ha escogido un titulo por dernas 
ingenioso, El chinguirito vindicado. 
Su libro, en efecto, esta dedicado a 
"defender por escrito la fama y opi 
nion del calumniado" aguardiente de 
cafia, Este es un libro que, al menos en 
su pri.mera parte, no se debe leer en 
ayunas porque las descripciones del 
proceso de elaboraci6n no son aptas 
para todos los lectores y algunos aban 
donaran el consumo de algunas bebi 
das al enterarse de c6mo se fabrican. 
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fueron aquellos grandes propietarios 
que monopolizaron la produccion 
pulquera. Pero existian otros que la 
practicaban en escalas muy inferi.ores 
para consumos muyrestringidos. Unos 
mas aprovechaban el fuero, como los 
curas y militares, para participar en el 
negocio. Pero en general la industria 
de las bebidas embriagantes ayudo al 
desarrollo economico de ciertas re 
giones y al enriquecimiento de algu 
nos productores. Al mismo tiernpo, 
las bebidas, productores y consumi 
dores fueron presas de incansables 
persecuciones. 

En este libro Teresa Lozano Armen · 
dares detalla los pormenores de un 
problema que habia permanecido en 
la penumbra, pero que tiene una enor 
me actualidad y vigencia. La historia 
no solo comprende la evoluci6n de 
estos preciados liquidos sino los pro 
blemas que enfrentaron y las actitu 
des que provocaron. Y aunque la au 
tora declara que su objetivo es estudiar 
unicamente el chinguirito o aguar 
diente de cafia, son inevitables las re 
ferencias a otras bebidas tanto permi 
tidas como prohibidas. 

La autora es conocida en la his 
toriografia por ocuparse de temas y 
problemas que pueden parecer mar 
ginales. En su pri.mera entrega, nos 
introdujo al bajo mundo de la ciudad 
de Mexico con su libro sobre la cri.mi 
nalidad a finales de la epoca colonial 
(UNAM, 1987). En esta ocasi6n Lozano 
sigue ahondando en el estudio de las 
conductas transgresoras de la socie 
dad colonial. Nos lleva a recorrer el 
ambiente clandestino, nos presenta la 
habilidad de los delincuentes para 
mantenerse un paso adelante de la ley 
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tivo. Y esto sobre todo en y acerca de 
paises desarrollados (Estados Unidos y 
Europa). En America Latina hay mu 
chas turbulencias politicas y pocos 
recursos econ6micos para el estudio 
academico de casos. Sin embargo, a 
partir de los afios ochenta tambien en 
esta parte del mundo se han realizado 
valiosas colaboraciones en ese senti 
do. Uruguay ha sido, quiza, uno de los 
paises que han producido este tipo de 
obras en mayor cantidad. Como ejem 
plo de lo anterior, tenemos el libro de 
Pablo Mieres. 

El soci6logo uruguayo divide su li 
bro en cinco grandes apartados. En el 
primero hace un recuento hist6rico 
de las teorias del comportamiento elec 
toral. De esa forma expone su propia 
posici6n al respecto, y permite al lee 
tor no muy aventurado en esos terre 
nos tener una buena aproximaci6n. 

El segundo apartado, "Los impulsos 
y las novedades desde los partidos", 
aborda el sistema de partidos que se 
estableci6en Uruguayhasta 1989. Las 
decadas estudiadas en este capitulo 
(60, 70 y 80) indican una importante 
capacidad de iniciativa de los partidos 
politicos. Sin embargo, como dice el 
propio autor, "el ritmo de la oferta par 
tidaria en Uruguay no esta caracteriza 
do por el surgimiento u ocaso fugaz de 
sus diversas opciones" y tampoco ma 
nifiesta grandes transformaciones en 
los partidos. Esto se debe a que en el 
pais sudamericano existe un sistema 
de partidos consolidado, maduro, es 
table, integrado por partidos fuertes. 

En el tercer apartado, "Las respues 
tas de los electores", se analiza la acti 
tud que tuvo la ciudadania electoral 
frente a las propuestas de los partidos 
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No fue sino hasta los afios cincuenta 
de este siglo que los estudios electora 
les alcanzaron un desarrollo significa 
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toria y Policia. Tambien se incluyen 
algunos documentos del Archive Ge 
neral de lndias en Sevilla. Con el fin de 
facilitar la lectura se proporciona un 
glosario yvarios a pen dices que contie 
nen resurnenes de casos, testimonios 
de causas, y documentos legislativos. 

Los temas principales del libro con 
vierten al chinguirito en sujeto y obje 
to de la investigaci6n. En su momento, 
las autoridades, civiles y religiosas, es 
tudiaron a fondo sus efectos y lanza 
ron un contundente discurso morali 
zador que intent6 frenar el consumo 
de estas y otras bebidas. Pero al mis 
mo tiempo, los comerciantes importa 
dores de vinos europeos que veian 
amenazados sus intereses, demanda 
ron que no se legalizara la producci6n 
y trafico de bebidas embriagantes. De 
esta manera, al desobedecer las medi 
das dictadas por las autoridades y da 
das a conocer por bando, se foment6 
el contrabando, la transgresi6n a la 
norma. Y asi, los consumidores novo 
hispanos tuvieron una amplia gama 
de alcoholes, licores, vinos, pulques 
=Iegales o ilegales, que los transpor 
taron, al menos mornentaneamente, a 
una realidad distinta de la que vivian. 

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



