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vestigaci6n algunos de los temas signifi 
cativos del reformismo borb6nico. En 
Europa, ampliando el analisis de las polf 
ticas especialmente desde la perspectiva 
de las relaciones internacionales a los 
reinados de Fernando VI y Felipe V e, in 
cluso, a los de los Ultimas Habsburgo, un 
periodo tan desconocido como apasionan 
re. En America, por su parte, se vuelve al 
analisis del reformismo de la segunda mi 
tad del XVIII, aunque -y esto es lo que le 
confiere una mayor originalidad desde 
una perspectiva mas microecon6mica 
(estrategias de adaptaci6n de los agentes 
al cambio), porque la macroecon6rnica 
nunca habfa sido abandonada: ahf estan 
los trabajos sobre la Hacienda colonial rea 
lizados por estadunidenses y mexicanos 
que nos han despejado tantas inc6gnitas y 
facilitado la posterior investigaci6n. El Ii 
bro que el lecror tiene en sus manos, que 
entra de Ueno en esta perspectiva, es obra 
de un grupo de profesionales vinculados 
directa o indirectamente al prestigiado 
Instituto de Investigaciones Dr. Jose Marfa 
Luis Mora de la ciudad de Mexico, y viene 
avalado por esrudios anteriores en casi 
todas sus aportaciones individuales. Se 
trata, pues, de un libro maduro. 

El hilo conductor que relaciona conre 
nidos tan aparentemente distantes en el 
espacio y el tiempo transcurre entre las 
Ultimas decadas del siglo XVII y la primera 
insurgencia del XIX y cubre distintas areas 
rnexicanas, como la propia capital virrei 

Secuencia 

Los estudios sobre el reformismo borbo 
nico, especialmente el desplegado en el 
Imperio durance el largo reinado de Car 
los III, constituyeron una novedad du 
rance los afios ochenta y primeros de los 
noventa, sobre todo en universidades y 
centros de investigaci6n de la orilla orien 
tal del Atlantico. Pese a su lamentable 
utilization oportunista en la Espafia aca 
demica, por ejemplo, se lleg6 al extremo 
grotesco de convertir al monarca ilustrado 
y a sus consejeros en una especie de socia 
listas avant la lettre-, estas investigaciones 
tuvieron la virtud de evidenciar los rasgos 
fundamentales por donde habfa discurri 
do la polftica borb6nica en el conjunto 
conformado por la metropoli y sus colo 
nias de America y Asia y, sabre todo, de 
conectar y confluir con lo que estaban ha 
ciendo otros cientfficos sociales de la orilla 
occidental. El resultado ha sido una mejor 
comprensi6n del periodo, como puede 
comprobarse a craves de la relectura de las 
muchas y buenas publicaciones del mo 
rnenro y, sobre todo, de esos resiimenes 
del saber historico de una epoca que son 
los manuales al uso. 

Ahora, tras la larga siesta de una de 
cada, se han vuelto a recuperar para la in 

Guillermina del Valle Pavon (coord.), 
Mercaderes, comercio y consulados de N ueva 
Espana en el siglo XVIII, Instituto Mora, 
Mexico, 2003, 355 pp., bibliograffa e In 
dice onomastico. 
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RES EN AS 

1720, alcanz6 a configurar una compleja 
red de intereses, articulada en torno al ca 
mino de tierra adenrro, que vinculaba a 
comerciantes y financieros con mineros, 
hacenderos, arrieros y funcionarios publi 
cos locales alcaldes mayores y militares, 
basada en el parentesco y la pertenencia a 
la comunidad, y permitio al grupo de 
mercaderes de la ciudad de Mexico el con 
trol sobre la plata del area productora mas 
dinamica del virreinato mediante opera 
ciones comerciales y de credito. 

El trabajo de Ivan Escamilla, "La nue 
va alianza: el Consulado de Mexico y la 
monarqufa borb6nica durante la guerra 
de sucesion" (pp. 4163) cierra esta pri 
mera parte en la que se analizan las estra 
teg ias de Ios mercaderes de la capital 
novohisparia con anterioridad a la puesta 
en pracrica de polfticas reformistas explf 
citas. La necesidad de numerario para fi 
nanciar la guerra por parte del aspirante 
frances al trono espafiol origino una reno 
vaci6n de las viejas lealtades, renovaci6n 
que no estuvo exenta de avances y retro 
cesos debidos a la torpe gestion del virrey 
duque de Alburquerque. En esta transac 
ci6n, sabiarnente conducida por ellos, los 
almacenistas del Consulado obtuvieron 
la confirmaci6n de las ventajas ororgadas 
por los Austrias, entre ellas la continuidad 
en la administraci6n de las alcabalas de 
la ciudad de Mexico, lo que les otorgaba 
el control del mercado, y el mantenimien 
to de la ventaja de negociaci6n con los 
flotistas, lo que les segufa deparando el 
monopolio en la distribuci6n de las mer 
candas europeas, al tiempo que experi 
mentaron un ascenso imparable en la es 
cala social. 

El ensayo de Johanna von Grafenstein 
Gareis, "La provision de armadas y presi 
dios en las islas de barlovento: intereses 
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nal, Zacatecas, Guadalajara, Xalapa, Vera 
cruz, Acapulco, etc. es una vision en el 
largo plazo del comportamiento de los 
mercaderes (rnonopolistas y no monopo 
listas) de Nueva Espana y de sus institu 
ciones frente al reformismo borb6nico. 
En la primera parre del libro, organizado 
cronol6gicamente, se analiza la situacion 
de este colectivo ante el establecimienro de 
la nueva monarqufa (Teresa Huerta y Juan 
Escamilla). En la segunda parte se estu 
dian algunas de SUS actuaciones mas rele 
vantes (Johanna von Grafenstein y Clara 
Elena Suarez). En la tercera, las esrrategias 
de adaptaci6n que asumieron ante el 
grueso de las reformas (Carmen Blazquez, 
Ernest Sanchez Santir6, Enriqueta Quiroz 
y Jestis Hernandez) y, finalmente, se ana 
lizan las dimensiones polf ticas que vis 
tieron estas estraregias (Guillermina del 
Valle, Matilde Souto y Antonio Ibarra). 
En total, once trabajos que nos ofrecen 
una amplia y variada panorarnica, con 
muchos elementos en cormin, pero rims 
en matices y con puntos de vista comple 
mentarios. 

La investigadora del INAH, Marfa Te 
resa Huerta, abre la primera parte del Ii- 
bro con el trabajo titulado "Cornerciantes 
de tierra adentro, 16901720" (pp. 17 
40). Partiendo de la salida a la crisis mi 
nera que habfa afectado a la economfa de 
las areas nortefias en el siglo XVII, el esta 
blecirnienro de nuevas guarniciones y 
presidios en el area de frontera, que pusie 
ron fin a las revueltas indf genas de los 
afios ochenta, habfa atrafdo a nuevos po 
bladores, perrnitido nuevas colonizaciones 
y puesto en funcionamiento nuevas minas 
de plata, y reanimado las antiguas, hasta 
el punto de atraer precozmente a signifi 
cados mercaderes de la ciudad de Mexico. 
Esta expansion, que la aurora dilata hasta 
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de la minerfa? El caso de Zacatecas, 1 791 
1810" (pp. 98132). En principio, los 
bancos de rescate de platas, que tuvieron 
su origen en la instrucci6n de 1780, en la 
medida en que acercaban la administra 
ci6n virreinal a la realidad minera su 
pliendo el papel tradicional que desernpe 
fiaban los mercaderes de la ciudad de 
Mexico y facilitando a los mineros el in 
tercambio de barras por moneda, per 
mitfan obtener a los productores finan 
ciaci6n inmediata, adernas de aumentar 
el circulante en la region y, a la Hacienda, 
cobrar in situ los derechos sobre la extrac 
ci6n de metal precioso. En la practica, y 
tal como demuestra para el area de Zaca 
tecas Clara Elena Suarez Arguello, la ini 
ciativa de la Hacienda colonial benefici6 
en menor grado a los pequefios producro 
res de plata que siguieron dependiendo 
de la entrega de insumos por parte de los 
mercaderes de la ciudad de Mexico que 
a los grandes, los unicos que podfan ac 
ceder con ventaja a la intermediaci6n del 
banco y queen gran medida se identifi 
caban con los almaceneros de la capital 
virreinal. 

La tercera parte del libro, que analiza 
algunas de las transformaciones generadas 
por las reformas borb6nicas, comienza con 
el artfculo de Carmen Blazquez Domfn 
guez, "Consideraciones sobre los mercade 
res de las ferias y su establecimiento en 
la villa de Xalapa" (pp. 135158). En el 
se acomete el estudio de una red comer 
cial procedente de la penfnsula (en es 
pecial, de la cornisa cantabrica y posible 
rnenre por su singular sistema hereditario) 
e instalada en Veracruz y Xalapa, al abri 
go de sus ferias, durante la segunda mitad 
del siglo XVIII. Se trataba de agentes de 
segunda fila, en muchos casos venidos 
como consignatarios y comisionistas de 
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novohispanos vs. habaneros, 17601780" 
(pp. 6797), inicia la segunda parte del 
libro, en la que se analizan de Ueno algu 
nas de las actuaciones del reformismo de 
los Borbones en Mexico. En esre caso se 
trataba de conseguir una optimizaci6n en 
la adminisrracion de la Hacienda Real, 
lo que perrnitirfa no solo la obtenci6n de 
mayores ingresos fiscales, sino tambien 
un significativo ahorro en los costes de 
gesti6n mediante la liquidaci6n del siste 
ma de asientos. Es en este segundo punto 
donde se inscribe la investigacion de Jo 
hanna von Grafenstein, que trata de ana 
lizar la maximizaci6n del valor del situado 
en el abastecimiento de las guarniciones 
y presidios del Caribe que centralizaba 
La Habana. El resultado es que en todo 
esto, mas que una mayor eficiencia en la 
administraci6n de la Hacienda, lo que 
parece ponerse de relieve es la opci6n 
que asume la autoridad virreinal por uno 
de los intereses en juego y los encadena- 
mientos derivados de ello. Por un lado, el 
de los mercaderes de Mexico, que querfan 
dar salida a sus harinas hacia la Habana, 
lo que beneficiaba a los asentistas, provee 
dores y cultivadores y evitaba la salida de 
plata lf quida, que escaseaba, derraf da asf 
del cuerpo del situado. Por otro, el de los 
comerciantes habaneros, que deseaban un 
situado lfquido fntegro con el que ad· 
quirir las harinas entre sus propios co 
secheros o en el intercambio ilegal con 
las ex colonias de la Nueva Inglaterra, 
muy pujante desde la ocupaci6n briranica 
de 1762. 

El segundo de los trabajos que analiza 
las reformas borb6nicas en relaci6n con 
la Hacienda colonial es el de la investiga 
dora del CIESAS Clara Elena Suarez Argue 
llo, "Los bancos de rescate de platas: ~una 
opci6n alternativa para el financiamiento 
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casi nada hasta ahora. Esto no hubiese 
sido posible sin la intervenci6n de los 
mercaderes del Consulado de la capital 
novohispana, estimulados en la inversion 
minera por las nuevas ventajas fiscales y 
exenciones concedidas a la minerfa de la 
plata y, en las haciendas azucareras, por 
el crecimiento de la demanda que trajo 
la difusi6n del chocolate al que iba aso 
ciado el consumo del azucar , la legali 
zaci6n del aguardiente de cafia y las ex 
portaciones a Europa como consecuencia 
de la caf da del primer productor mundial, 
Haiti, rras la conocida revuelta antiescla 
vista de 1791. 

Orra de las multiples acrividades en 
que el comercio monopolista diversific6 
su inversion fue la del abasto de carnes a 
la capital del virreinato, un proceso que 
arranca ya de comienzos de siglo. Segun 
documenta Enriqueta Quiroz en su en 
sayo "Del esranco a la libertad: el sisrema 
de la venra de came en la ciudad de Me 
xico, 17001812" (pp. 191223), el ser 
vicio funcionaba como un monopolio, 
aunque en realidad disponfa de muchas 
limitaciones, como demuestra la aurora 
frenre a estudios realizados en otras areas 
americanas. El sisrema de asiento funcion6 
sin excesivos problemas hasta las decadas 
de los setenta y ochenta, cuando el creci 
rniento de la demanda y otros factores 
vinculados a la dinamizaci6n de las activi 
dades productivas y de distribucion hicie 
ron subir los precios del mafz y los ani 
males en pie, mientras los de la came 
tuvieron que manrenerse sin variaciones. 
la nueva situaci6n hizo cambiar la estra 
tegia de los "obligados" los comerciantes 
que obtenfan el remare, que inrenraron 
modificar las condiciones contracruales 
mediante la resisrencia a presentarse a 
nuevas licitaciones. Ello oblig6 a las 
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monopolisras gadiranos, de los que acaba 
ron por desvincularse, estimulados por 
las ventajas que brindaban las transforma 
ciones en los intercambios ultramarinos 
ya iniciadas en los afios sesenta. Resultan 
especialmenre interesantes sus activida 
des de amplio especrro, rras la desarticu 
laci6n del sistema de floras y ferias, que 
iban de la agricultura y la ganaderfa a la 
compravenra de fincas nisticas y urbanas, 
pasando por la administraci6n de propie 
dades y capitales, la gesti6n de alcabalas 
y diezmos y las inversiones en arrierfa. 
Concluye la aurora que su practica mer 
cantil actu6 como elemenro cohesionador 
y dinamizador de la villa como "capital 
regional", estableciendo una red de inte 
reses basada en el paisanaje y las practices 
familiares, fuera del control de los merca 
deres de la ciudad de Mexico. 

La perdida del monopolio comercial 
por parte de los almaceneros de la ciudad 
de Mexico, derivada de la supresi6n del 
sisterna de floras y ferias, intensified las 
estrategias de entrada del capital mercan 
til en los secrores agrfcola y minero, lo 
que les permiti6 seguir manreniendo el 
control sobre la circulaci6n de la plara. 
Esto es lo que estudia Ernest Sanchez 
Sanrir6 para el caso de dos areas del actual 
estado de Morelos en "Comerciantes, mi 
neros y hacendados: la integraci6n de los 
mercaderes del Consulado de la Ciudad 
de Mexico en la propiedad minera y 
azucarera de Cuernavaca y Cuautla de 
Amilpas, 17501821" (pp. 159190). El 
hecho de que las inversiones realizadas en 
haciendas de cafia dulce del area hayan 
sido un fen6meno mas conocido Morelos 
se convirti6 en la primera region azucarera 
de Mexico durance el siglo XIX oculta 
las inversiones mineras desplegadas en la 
zona, algo de lo que no sabfamos nada o 

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


221 

cializaci6n del algod6n en rama que se 
vendfa en los centros textiles de El Bajfo 
y Michoacan, 

El trabajo de la tambien coordinadora 
de la obra, Guillermina del Valle Pavon, 
"Apertura comercial del imperio y recons 
titucion de facciones en el Consulado de 
Mexico: el conflicto electoral de 1787" 
(pp. 259290), inicia la cuarta y ultirna 
parte de la obra, en la que se aborda la 
dimension polftica de las reformas borb6 
nicas, reflejada en las insriruciones repre 
sentativas de los comerciantes. Se trata 
de relacionar el conflicto que supusieron 
las elecciones al Consulado de Mexico en 
1787, cuyos resultados fueron impug 
nados ante la Audiencia, llegando el plei 
to al Consejo de Indias, con la desapari 
cion del monopolio comercial derivada 
de la ruptura del sistema de floras y ferias. 
Ante la caf da de los margenes del bene 
ficio de intermediaci6n, los mercaderes 
monopolistas se vieron obligados a re 
orientar sus inversiones (producci6n y dis 
tri bucion de plara, textiles, determinados 
bienes agricolas y servicios de abasteci 
miento) para mantener el control del cir 
culante. En este contexto, fue la transfor 
maci6n y ampliaci6n del camino de 
Mexico a Veracruz lo que iba a redefinir 
la acruaci6n del Consulado y el posi 
cionamienro de sus distintas facciones al 
margen de la tradicional de montafieses y 
vizcafnos, que obedecfa a los intereses sur 
gidos como consecuencia de las nuevas 
estrategias. Mientras que unos eran parti 
darios de impulsar la construcci6n del ca 
mino entre el Valle de Mexico y el puer 
to jarocho por el nordeste, donde se si 
tuaban sus nuevas inversiones agrfcolas, 
los otros opraron por la vfa del suresre, 
que unfa la capital con Orizaba y Vera 
cruz, para dar salida a la produccion que 
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autoridades municipales a asurnir direc 
ramenre la gesrion del abasto y, ante las 
perdidas del erario, a transferirla a una 
"cornision de vecinos connotados", exter- 
nalizando de este modo las perdidas en el 
colectivo de mercaderes. El bloqueo de 
los caminos por parte del movimiento in 
surgente a partir de 1810 no hizo mas 
que acentuar el fracaso del esranco, hasta 
queen 1812 se liberaliz6 el mercado. 

El ensayo de Jestis Hernandez Jaimes, 
"El comercio del algodon en las cordille 
ras y costas de la Mar del Sur de N ueva 
Espana en la segunda rnitad del siglo 
XVIII" (pp. 224256), cierra la parte que 
hace referencia mas direcra a los efectos 
inducidos en la economfa novohispana 
por la polf tica del reformismo borb6nico. 
El enlace estarfa en las propias estrategias 
de diversificaci6n de los almaceneros de la 
ciudad de Mexico que acudfan a la ad 
quisici6n de materias primas textiles para 
el suministro de los centros de elaboraci6n 
que abasrecfan a las areas mineras. Pero 
tambien, en el fortalecimiento de elites 
locales no monopolistas, surgidas de la 
desaparicion del sisterna de alcaldfas 
mayores. El valor afiadido del trabajo de 
Hernandez Jaimes radica en confirmar la 
existencia de un mercado articulado en 
un area como la de la Mar del Sur, hasta 
ahora ignorado, y en la aparicion de enca- 
denamientos hacia adelante y hacia arras 
(forwards y backwards linkages) en torno a 
la produccion y comercializacion algodo 
nera. Hernandez Jaimes nos desvela corno 
se manifesto una especializaci6n entre 
costa (areas de Acapulco, Igualapa y Za 
catula, productoras de algodon) y cordi 
llera (Chilapa y Tixtla, suministradoras 
de insumos, como aziicar y rnaiz, y trans 
porte) y una integracion con el mercado 
interior novohispano a craves de la comer 
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Cierra el libro el artfculo de Antonio 
Ibarra "El Consulado de Comercio de 
Guadalajara: entre la modernidad instiru 
cional y la obediencia a la tradicion, 1795 
1818" (pp. 210333), el iinico realizado 
desde la perspectiva que proporciona la 
fusion de la reorfa econ6mica institu 
cionalista explfcita y el empirisrno del 
documento de archivo. El texto de Ibarra 
enmarca tambien la creaci6n del Consu 
lado tapatfo en la ventaja que supuso para 
las regiones hasta entonces marginales la 
ruptura del monopolio del comercio ul 
tramarino e interamericano, en un con 
texto de crecimiento econ6mico como fue 
el de la segunda mitad del siglo XVIII. El 
resultado fue una instirucion que conrri 
buy6 a fortalecer las vfnculos entre las 
areas producroras y las provincias, el au 
mento de las exportaciones y la creaci6n 
y ampliaci6n de redes y vfnculos mercan 
tiles hacia tierra adentro. Pero lo intere 
sante de todo este proceso, coma pone de 
manifiesto Ibarra, es que se realize con 
unos castes politicos muy bajos: mientras 
que el Consulado de Mexico destin6 unos 
20 000 000 de pesos coma contribuci6n 
a las guerras finiseculares entre Espana y 
sus competidores europeos, el de Guada 
lajara tan s6lo lo hizo con alga mas de 
100 000. Lo logr6, adernas, convenciendo 
a las autoridades virreinales de que no 
podfa aportar mayores cantidades, con lo 
que demostr6, en palabras del autor, una 
"habilidad institucional para mantener la 
lealtad con la corona sin pagar por ello", 
alga que lo situ6 en condici6n ventajosa 
en el momenta de la emancipaci6n. 

En resumen, Mercaderes, comercio y con- 
sulados de Nueva fapafia en el siglo XVIII 
ofrece al lector interesado una obra que 
recoge diversas investigaciones con el co 
mun denominador del reformismo bor 
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abastecfa la capital ya la exportaci6n de 
harinas al Caribe. 

Otra de las medidas adoptadas par el 
reformismo borb6nico en el conjunro del 
imperio, con el fin de romper el monopo 
lio mercantil que suponfa el eje Cadiz 
Mexico, fue la de dotar a algunas orras 
areas hasta entonces marginales o semi 
marg i nales, tanto en Espana como en 
America, de instituciones u organismos 
corporativos de las comerciantes. En Es 
pana fueron creados varios consulados nue- 
vos en ciudades vinculadas al trafico con 
Indias coma las de Alicante, Santander, 
Malaga y La Corufia (1785), mientras 
que en America se erigieron los de Cara 
cas y Guatemala (1793), Buenos Aires y 
La Habana (1794), Cartagena, Chile, Ve 
racruz y Guadalajara (1795), entre otros, 
hasta alcanzar un conjunto de catorce a 
finales del siglo XVIII. Es en esta direcci6n 
hacia donde se dirige el trabajo de Matil 
de Souto Mantec6n, "Las practicas polf ti 
cas en el antiguo regimen: las elecciones 
en el Consulado de Veracruz" (pp. 291 
309). La aurora, que utiliza coma referen 
cias las libros de actas de la institucion 
jarocha, explica en detalle la estructura 
organizativa y las mecanismos de elec 
ci6n, de una manera comparativa a los 
consulados viejos, espafioles y americanos, 
especialmente el de la ciudad de Mexico. 
Souto nos desvela que mientras en este 
Ultimo resultaban frecuentes las conflictos 
entre las distintas facciones (montafieses 
y vizcainos), en el de Veracruz, en donde 
parece que el tinico grupo organizado era 
el de las comercianres "prominences", 
apenas si se presentaron disputas de im 
portancia. Un trabajo util y que pone de 
manifiesto la consolidaci6n de un grupo 
mercantil al margen del que conformaba 
el de la ciudad de Mexico. 
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taca las relaciones sociales de producci6n 
predominanternenre esclavistas en las ha 
ciendas azucareras de la region hasta la 
primera rnitad del siglo XVII y la transici6n 
hacia el predominio de relaciones feudales. 

El esrudio comienza con el analisis del 
proceso de constituci6n de la propiedad 
de la tierra y el uso del agua, que desde 
finales del siglo XVI estuvo determinado 
por los princi pios de amortizaci6n y vin 
culaci 6n. Las haciendas azucareras de 
Cuernavaca y Cuautla de Amilpas se hi 
cieron de la propiedad de la tierra por 
medio de "mercedes reales, censos enfireu 
ticos, compras, arrendamientos'' (p. 40). 
Por su parce, los pueblos de indios goza 
ron de cuatro tipos de propiedad: el /undo 
legal (micleo de tierras asegurado por rea 
les cedulas), las tierras de comunidad (ad 
quiridas por los pueblos mediante mer 
ced, compra, donaci6n o composici6n), 
las tierras de cofradfa (destinadas para fun- 
ciones religiosas) y las de propio peculiar 
adquisici6n (lo mas parecido a la propie 
dad privada). 

Este "entramado legal" fue quebran 
tado par las haciendas por media de la 
"usurpacion, la violencia y las compras 
fraudulentas de las tierras de los pueblos 
de indios, en principio inalienables", fen6 
meno que se intensific6 a mediados del 
siglo XVIII (p. 43). Prueba de este fen6 
meno es la descripcion del proceso de con 
forrnacion en detrirnento de las pueblos 
de indios de la mayor propiedad azuca 
rera de toda la region: las haciendas de 
Santa Ana Tenango y Santa Clara Monte 
falco (pp. 4554). 

Este proceso de expansion estuvo 
guiado por una !6gica econ6mica: "el domi 
nio de los recursos naturales ( tierra, agua, 
lefi.a, pastas) coma mecanismo de control 
de la producci6n y de la mano de obra" 

RESENAS 

En su libro Azucar y poder, Ernest Sanchez 
Santiro hace una revision de lo que el 
llama "una historia olvidada", al reabrir el 
debate historiografico sobre la caracteriza 
ci6n de las relaciones de trabajo en las so 
ciedades coloniales. Su analisis se limira 
geografica y temporalmente a las alcaldfas 
mayores de Cuernavaca y Cuautla de 
Amilpas que corresponden al actual es 
tado de Morelos del periodo que va de 
1730 a 1821, es decir, el Ultimo siglo del 
periodo colonial. 

La resis fundamental de la obra des 

Ernest Sanchez Santiro, Azucar y poder. Es- 
tructura socioecon6mica de las alcaldfas mayores 
de Cuernavaca y Cuautla de Ami/pas, 1730- 
1821, Universidad Auronorna del Estado 
de Morelos/Editorial Praxis, Mexico, 
2001. 
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b6nico en N ueva Espana, y que examina 
desde distintas perspectivas analf ticas su 
impacto en el colectivo de comerciantes, 
en sus actividades y en las insrituciones 
que esros generaron en el transcurso de 
un largo siglo XVIII. Como todos los libros 
coleccivos, puede presentar cierto riesgo 
de dispersion. Sin embargo, la coordina 
ci6n de la obra resulta en este caso muy 
eficaz, y cada uno de los aucores recoge 
en epfgrafes comunes aquellas cuestiones 
de relieve que interesan realmente. Tan 
solo se echa en falta una mayor apoyatura 
grafica, especialmente mapas y planos, 
utiles para lectores no familiarizados con 
la roponimia mexicana, que es de esperar 
sean muchos. 
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