
sentido de identidad, y ello explica que enfrenta- 
ra decididamente a la invasion norteamericana. 
La elite misma no fue ajena a esos sentimientos 
nacionalistas. 

Con la ocupacion sobrevino un cambio radi- 
cal en las relaciones sociales. Hasta ese momen- 
to, la raza no era un factor determinante del lugar 
social de la gente. Es verdad que a los indigenas 
se les habia dominado, pero no en nombre de una 
superioridad racial. Con la llegada y posterior ex- 
pansion de los nuevos pobladores anglosajones 
eso se modifico, el trato racista dado a las tribus 
indigenas norteamericanas se hizo extensivo a los 
mexicanos. No importarian en lo sucesivo las di- 
ferencias internas, todo mexicano seria victima 
de la discriminacion, que llegaba a determinar el 
ingreso, la movilidad profesional y la seguridad 
economica. (p. 226) 

Este hecho fue definitivo en el futuro de las 
relaciones entre ambas comunidades. Se desa- 
rrollaron como entidades ajenas, en la que una 
se pretendia superior de manera natural, y ade- 
mas tenia en su poder los instrumentos politicos, 
economicos y sociales para oprimir a la otra. Asi 
los mexicanos fueron relegados a vivir en los ba- 
rrios mas pobres, a ocupar los trabajos menos ca- 
lificados y mas duros, a recibir los mas bajos 
salarios, a permanecer largos periodos desem- 
pleado~, y cuando fue necesario, se les expulso 
a su pais de origen. Ironicamente, el unico espa- 
cio en el que lograron cierta igualdad fue en el 
ejercito. Tuvieron el derecho de morir como nor- 
teamericanos en la Segunda Guerra Mundial y en 
Corea, pero eso no modifico para nada su situa- 
cion social. 

Estos nos indica que, en efecto. "la cultura an- 
gloamericana no se presentaba a si misma como 
un sistema opcional atractivo de comportamien- 
to social", (p. 254) lo cual provoco su rechazo por 
los mexicanos, que defendieron tenazmente su 
identidad cultural, atrincherados en sus "barrios". 
Pero aunque no fueron asimilados, tenian que re- 
lacionarse con la sociedad norteamericana, des- 
de su posicion subordinada. Esa opresion los llevo 
a otro cambio; pasaron de ser un grupo etnico a 
lo que Castillo y Rios llaman una "subclase", es 
decir, a organizarse y actuar politicamente. El sen- 
tido del movimiento chicano fue justamente ese: 
hacer "del conocimiento publico el racismo y la 
desigualdad que otros miembros de la comuni- 
dad menos abiertos habian tenido miedo de ex- 
presar". (p. 269) 

El problema central de hoy para la comunidad 
mexicana tiene ciertamente una dimension poli- 
tica: transformar su numero en posiciones esta- 
tales que le permitan mejorar su posicion en la 
sociedad, a pesar de su composicion heteroge- 
nea, en la que es notoria la existencia de una ca- 
pa superior de profesionales y propietarios que 

pueden dedicarse a la lucha politica. Es cierto, 
como apuntan los autores, que los ultimos tres 
decenios "les han ensefiado que ellos constitu- 
yen una fuerza inamovible en Los Angeles y en 
todo el sudoeste", pero no parece facil que ello 
se traduzca en su acceso al poder, o que quie- 
nes alcancen puestos politicos luchen por cam- 
biar las estructuras actuales. 

Nicolas Cardenas Garcia 

VARIOS, 

HISTORIA DE 
LA CUESTION AGRARIA 
MEXICANA. ESTADO DE 
QUERETARO SIGLO XIX 
(1 765-1 91 0) 

E Sta obra, producto del trabajo de un grupo 
de investigadores de la Universidad Auto- 

noma de Queretaro, se compone de varios ensa- 
yos, sobre la cuestion agraria en Queretaro 
durante el siglo XIX. En cada uno de ellos se abor- 
da una problematica especifica, pero en conjun- 
to nos dan una vision clara acerca de los aspectos 
politico-sociales de los procesos y transformacio- 
nes en torno a la distribucion y propiedad de la 
tierra. 

Cabe destacar que este es el segundo volu- 
men de un total de tres (el tercero aun en prepa- 
racion). El primero esta dedicado a la epoca 
colonial, mientras que el segundo es la continua- 
cion de aquel al abordar exclusivamente el siglo 
XIX. 

En el primer apartado se muestra a las refor- 
mas borbonicas como la primer estrategia formal 
que redundo en la modernizacion de la explota- 
cion agricola hacia finales de la epoca colonial. 
Tambien nos ofrece una vision detallada de la re- 
lacion estrecha entre Iglesia y propiedades agri- 
colas, donde la primera aparece como la mayor 
institucion que facilitaba recursos de capital. Ade- 
mas, muestra los problemas que aquejaron des- 

Varios, Historia de la Cuestion Agraria Mexicana. Es- 
tado de Queretaro Siglo XIX (1765-1910). vol. II, Juan Pa- 
blos EditorIGobierno del Estado de QueretaroICentro de 
Estudios del Agrarismo en Mexico. Mexico. 1989. 



de 1767 en adelante a los pueblos de indios ante 
el avance y ampliacion de las haciendas. 

En la seccion a cargo de Marta Eugenia Gar- 
cia Ugalte, titulada "La integracion Politica del Es- 
tado de Queretaro: La lucha por el agua y la tierra, 
siglo XIX'', encontramos una vision muy bien do- 
cumentada acerca de los problemas que enfren- 
to Queretaro en su busqueda de integracion 
politica despues de la lucha de Independencia, 
sobre todo ante la negativa a constituirse como 
un estado mas de la nueva Republica, basada en 
el hecho de que durante la lucha, Queretaro se 
habia convertido en un bastion de los espanoles. 
Senala asimismo, con agudeza, como durante el 
Porfiriato las haciendas (con el interes de aumen- 
tar su productividad) buscaron reintegrar a sus 
propiedades las tierras y aguas que hablan per- 
dido durante los anos de las reformas liberales. 
Los conflictos por tierras y aguas fueron constan- 
tes, de tal modo que las haciendas en muchas 
ocasiones destruyeron vidas y comunidades in- 
digenas. 

Por otra parte, Ramon del Llano lbanes afir- 
ma que el siglo XIX es el siglo de la hacienda y 
de las grandes y violentas rebeliones; ya sea por 
recuperar la tierra, por hacer valer una autoridad 
o por defender una religion. En este contexto ana- 
liza las pugnas y los conflictos que origino la trans- 
formacion de la tierra entre 1856 y 1872, a traves 
de una revision de las rebeliones sucesivas por 
recuperar la propiedad comunal de manos de las 
haciendas. Maxime que con las leyes de desa- 
mortizacion ese tipo de propiedad paso a ser 
ilegal. 

Durante el Porfiriato la instauracion de la paz 
en el pais se convirtio en una necesidad impos- 
tergable. El numero de gavillas exigia la toma de 
medidas fuertes; como el otorgamiento de auto- 
ridad a los hacendados para que por su propia 
mano, con apoyos militares y legales, persiguie- 
ran y exterminaran a esas bandas dentro de sus 
propiedades, o el aumentar el presupuesto de la 
policia rural. 

El proyecto social, politico y economico que 
Diaz se proponia poner en practica en el pais tu- 
vo un eco favorable en Queretaro. Los hombres 
que estuvieron a la cabeza del gobierno local fue- 
ron claros portavoces del mismo. El progreso tan 
ansiado no tardo en manifestarse en la region; Ila- 
ma la atencion el impacto que tuvo la entrada del 
ferrocarril, tanto en el aspecto economico como 
en el social y sobresale la resistencia y el repu- 
dio que algunas comunidades mostraron ante la 
construccion de vias y posterior transito del tren 
por sus pueblos. 

Juan Jose Gutierrez Alvarez nos ofrece una 
imagen de la estructura poblacional de Quereta- 
ro en los anos inmediatos al Porfiriato. Distingue 
tres segmentos: el grupo indigena, el mestizo y 

el espanol-americano. Nos habla de las luchas 
que este ultimo sector sustento por resguardar sus 
bastiones de poder y de autoridad en contra del 
grupo de los mestizos y apunta como el acceso 
a las diferentes categorias sociales lo daba no tan- 
to el elemento racial como el economico. 

Finalmente, se hace un estudio minucioso de 
la situacion de las haciendas en cuanto a produc- 
cion, recursos, relaciones comerciales, formas de 
trabajo y cotidianidad de hacendados y trabaja- 
dores; resaltando los procesos de trabajo y losme- 
canismos para la reproduccion de la fuerza laboral 
de las haciendas, sin descuidar la importancia de 
las amplias redes familiares y de poder como es- 
cenario de la actuacion de los propietarios de las 
fincas. 

No cabe duda de que esta investigacion co- 
lectiva constituye una aportacion a la historia de 
nuestro pais. Sus fuentes documentales demues- 
tran una profusa investigacion de archivo; no so- 
lo del Archivo General de la Nacion, sino tambien 
del Historico del Estado, Historico Municipal, de 
la Reforma Agraria, Municipal de San Juan del 
Rio, Municipal de Cadereyta y de Haciendas del 
Estado de Queretaro. Los trabajos aqui reunidos 
constituyen una obra de referencia necesaria para 
los estudiosos del siglo XIX. 

Luz Maria Alvarado Zarnora 

CARMEN CASTANEDA 

ELITE, CLASES 
SOCIALES Y REBELI~N 
EN GUADALAJARA Y 
JALISCO, SIGLOS XVIII 
Y XIX* 

E I trabajo que resenamos se inscribe en la 
ya rica tradicion de estudios de historia re- 

gional que tanto ha contribuido a transformar la 
historiografia sobre el desarrollo de Mexico, evi- 
tando las simplificaciones excesivas y obligando 
a un esfuerzo mas profundo y cauteloso en los 
intentos por alcanzar una interpretacion global. 

'Carmen Castarieda. Elife, clases sociales y rebe- 
lion en Guadalajara y Jalisco, siglos XVllly XIX El Cole- 
gio de Jalisco Gobierno de Jalisco. Guadalajara, Jal.. 
1988. 130 pp. 




