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E l propósi to de u n a reseña b ib l iográf i ca es dar n o t i c i a , más o 
menos o p o r t u n a , de la apar ic ión de u n l i b r o . C o n án imo de rebe-
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l a r m e f r e n t e a las costumbres establecidas, m e he p r o p u e s t o hacer 
esta breve n o t a a propósito n o de la salida a luz sino de la desapari
c ión de La tierra donde estamos. N o se t r a t a de q u e haya sido 
puesta e n e l índice , o q u e m a d a p o r l a inquis ic ión, o recogida p o r 
subversiva, o p e r d i d a e n u n n a u f r a g i o , como ha sucedido c o n tan
tas obras. A pesar de su respetable t i r a d a de 3 000 e jemplares, n u n c a 
l legó a las l ibrer ías . Se trata , en f i n , de u n a edic ión p r i v a d a , pero 
q u e no p o r serlo se repart ió entre bibl ióf i los , especialistas, h is tor ia
dores o suscriptores de a l g u n o de esos clubes d e l l i b r o . Su edi tor , e l 
Banco de Z a m o r a , que l o pat roc inó para celebrar sus 30 años de 
v i d a , lo r e p a r t i ó seguramente entre sus f u n c i o n a r i o s y mejores 
clientes. Así , estará b i e n g u a r d a d o o expuesto como u n a p e q u e ñ a 
j o y a (y c ie r tamente lo es) e n las casas de r e n o m b r a d o s banqueros , 
agricultores , industr ia les y comerciantes. Pero e l inves t igador y e l 
serio a f i c i o n a d o a la h i s t o r i a deben conocerlo. Ya conocen con toda 
seguridad a su a u t o r p o r su Pueblo en vilo y otras obras. E n este 
n u e v o l i b r o empieza con u n prólogo t ímido. Dice h a b e r l o hecho con
t ra r e l o j y teme que resulte u n a hazaña leer lo de u n t i rón. Agrega 
que escr ib ir lo fue t a n t o como apartarse de su costumbre y compe
tencia. Se r e f i e r e t a l vez a que , a pet ic ión d e l Banco, t u v o q u e i n 
corporar a l cuerpo de la o b r a , que es f u n d a m e n t a l m e n t e u n a his
t o r i a social y económica de l Occidente de M é x i c o , ampl ias notic ias 
sobre e l desarro l lo de las ins t i tuc iones bancarias y e l p r o p i o Banco 
de Zamora e n p a r t i c u l a r . Se ref iere también , me i m a g i n o , a que la 
división de su t e x t o en capítulos, cada u n o dedicado a u n a región, 
t u v o necesariamente que l imi tarse o extenderse a descr ib ir las re
giones y las plazas e n q u e e l Banco t iene sucursales y n o precisa
m e n t e las q u e él , como h i s t o r i a d o r , h u b i e r a escogido. D i r í a yo más 
b i e n que e l a u t o r se apar tó de su costumbre, p e r o n o t a n t o de su 
competencia . T a m b i é n dice que fue u n a travesura e l escr ib i r lo ; más 
q u e escr ib i r lo , e l m o l d e a r , como él dice, " u n cuerpo que a d m i t e 
los nombres de si lva de v a r i a lección, mosaico, c h i l a q u i l e , pol igraf ía 
y g e o h i s t o r i a " . Y ya con más o p t i m i s m o reconoce q u e a lgo agrega a 
la reconstrucc ión histórica de algunos sitios de los cinco estados d e l 
Occidente , y q u e m i e n t r a s n o haya buenos dicc ionar ios de h i s t o r i a 
y geograf ía puede servir como l i b r o de referencia . E n efecto, La 
tierra donde estamos es u n m a n u a l amenís imo de h i s t o r i a y geo
grafía, c o n t o d a u n a gama de datos y observaciones que v a n de l a 
escueta y precisa i n f o r m a c i ó n estadística (demográfica , económica 
y cronológica) a la f i n a y penet rante de l incac ión d e l m o d o de ser y 
de v i v i r de los paisanos de Jalisco, N a y a r i t , M i c h o a c á n , C o l i m a 
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y G u a n a j u a t o . N o f a l t a l a descr ipción de l a geografía física n i l a 
reseña de los acontecimientos más relevantes. N o se trata , p o r o t r a 
par te , de u n a compilac ión e r u d i t a , e n e l sentido estricto de la pala
bra , pero hay referencias b ibl iográf icas o p o r t u n a s y m u y concretas 
q u e p e r m i t e n al lector e n c o n t r a r las fuentes de u n a i n f o r m a c i ó n 
más a m p l i a . L u i s González ataca a su o b j e t o de estudio desde tres 
frentes E l p r i m e r o es e l más genera l Se le encuentra a l a v a n 
g u a r d i a y a la r e t a g u a r d i a d e l l i b r o p r i m e r o con u n capí tu lo 
"IVXéxico 40" y a l f i n a l con u n a extensa " T e o r í a d e l Occ iden
t e " E l l i b r o Qe i n i c i a c o n " M é x i c o 4 0 " p o r dos razones: por 
que es ce lebración de u n banco f u n d a d o e n ese año y t a m 
bién p o r q u e "es parteaguas de la h i s t o r i a de M é x i c o ; s igni f ica 
u n cambio histórico de envergadura ; abre u n nuevo capítulo de l a 
v i d a n a c i o n a l " (p . 16 ) . Se ref iere e l a u t o r a los cambios e n l a e d u 
cación y e l arte, e l n a c i m i e n t o de u n nuevo estilo pol í t ico , la 
r e f o r m a agraria, la pol í t ica de desarrol lo . " M é x i c o 40" p e r m i t e an
t i c i p a r que, a l h a b l a r de cada región en p a r t i c u l a r , L u i s González 
se dedicará con más ah ínco a hacer su h i s tor ia contemporánea y n o 
t a n t o la a n t i g u a , c o l o n i a l o m o d e r n a . L a " T e o r í a de l O c c i d e n t e " 
es algo más c o m p l e j o . L a heterogeneidad geográfica y e l r e p a r t o 
i n j u s t o de la r iqueza d a n p o r resul tado u n Occidente f r a g m e n t a d o 
física y socialmente. Parece algo exagerado, s in embargo, q u e "a 
la heterogeneidad d e l suelo y r iqueza n o corresponde u n a heteroge
n e i d a d en el estilo de v i d a h u m a n a " (p . 175) , y que "desde hace 
diez o más siglos los occidentales h a n c o m p a r t i d o en cada época de 
su h i s t o r i a u n sólo estilo c u l t u r a l " ( p p . 175-176). Pero ésta es la 
par te más sub je t iva d e l l i b r o , y hay que reconocer e n L u i s G o n 
zález u n a g r a n capacidad p a r a ensartar observaciones sobre las ex
periencias históricas, las costumbres y las mental idades de u n pue
b l o " e n e l col lar de u n a expl icac ión coherente y seductora" , como 
dice D a n i e l Cosío Vi l legas e n e l prólogo que h izo d e l l i b r o . C o m o 
quiera , " los adjet ivos n o d e f i n e n nada n i a n a d i e " , concluye L u i s 
González: " E l ser d e l oeste nuestro n o es bás icamente d i s t i n t o a l 
ser de n i n g ú n o t r o oeste, n i este, n i n o r t e , n i sur. N o hay u n ser 
exclusivo l l a m a d o sociedad m e x i c a n a occ identa l . Existe u n a socie
d a d mexicana occ identa l a l a que ident i f i camos p o r algunas señas 
part iculares que m o d i f i c a n m í n i m a m e n t e el ser de esa sociedad. 
N a d i e es e l l u n a r q u e lo i d e n t i f i c a ; e l occidente n o es ú n i c a m e n t e 
su fama, como es públ i co y n o t o r i o " (p . 180) . E l segundo f r e n t e 
de ataque es e l r e g i o n a l y se ap l i ca a ocho unidades : los t é rminos de 
Zamora , los valles gemelos de M o r e l i a y Zacapu, la Meseta Tarasca, 
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l a T i e r r a Cal iente , C o l i m a , l a región T a p a t í a , e l B a j í o G u a n a j u a -
tense, N a y a r i t . L a descripción r e g i o n a l es más completa y m i n u 
ciosa, t a n t o e n lo geográfico como e n l o histórico, que empieza p o r 
hacer referencias a l pasado más r e m o t o - i n c l u s i v e hay observa
ciones de t i p o g e o l ó g i c o - para i r poco a poco m o s t r a n d o e l desen
v o l v i m i e n t o de la región hasta e l presente. F i n a l m e n t e u n método 
d e s c r i p t i v o m u y s imi lar , pero desde luego m u c h o más m i n u c i o s o 
todavía , es e l que sirve p a r a acercarse a l estudio estr ictamente 
l o c a l . E n este tercer f rente las local idades p o r h i s t o r i a r son v e i n t i 
siete. T a l vez convenga aquí entresacar algunos párrafos como bo
t ó n de m u e s t r a de l c o n t e n i d o . ¿Qué se dice p o r e j e m p l o de Ce-
laya?, " o qu izá Zalaya, t é rmino d e l i d i o m a vascuence q u e quiere 
d e c i r t i e r r a l lana , a u n q u e la d e l m u n i c i p i o celayense (579 ki lóme
tros cuadrados de superficie) n o es t o d a h o r i z o n t a l p o r cu lpa de 
a lgunos cerros. Según e l cronista Basalenque «el t emple de la v i l l a 
es b u e n o a u n q u e t i r a más a cal iente q u e a f r ío» . Desde hace siglos 
las l luv ias son veraniegas y su v o l u m e n a n u a l es de 594 m m . L a 
zona cae en l a cuenca d e l r ío L a j a que cuando no l lueve n o l leva 
agua E l r iego permanente de las t ierras se ha conseguido a fuerza 
d e presan proejas y pozos E l m a n t o f reát ico se localiza a 8 me
tros de p r o f u n d i d a d v p o r l o m i s m o cua louiera puede hacerse su 
n o r i a T o d a v í a en t iempos de Basalenque, hacia 1650, l a p lanic ie 
d e Celava era u n vasto i n t e r r u m p i d o aquí y al lá p o r 

sementeras de maíz v t r i c o . . . " (r>. U6). Y va e n t r a n d o en h i t o -
r i a C o l i m a p o r e j e m p l o " b r o t ó p r ó x i m a a T e c o m á n y p o r razo 
nes de salud fue t rasplantada E n 1554 se le puso [de nombre^ 
Santiago de l o ^ Caballeros y cjuedó a l cu idado de los frailes 

AÍ 
San Francisco Por eso la v i s i t a de f r a y A i o n c o Ponce e n 1586 
q u i e n l a e n c o n t r ó r e d u a d a a 70 vecinos españoles que vivían de 

uc s cae n í a a es ;y e m ú as es ancias e gana o mayor , as 
gran jer ias de los ind ios , q u e m o r a b a n a u n cuarto de legua, e r a n 

aiz, a , p a a os y cocos, comienzos e s i g o , n u v o 
u n conven o^ e merce arios y u n ospi a e p a m n o s pero la 
c o l i m a e s p a ñ o l a y c o l o n i a l n u n c a lúe p o p u l o s a (p . l l U ) . Liuaaa-

a /U VeCinOS eSn;:iTirv',;,': finp v n n s n np 

y t 1 • I I 

0 . „ . . j „ . . „ „ maios , q u e m o r a o a n a u n cuarto ae legua, 
TT\U\Z a lgodón, uiatanos v cocos A romienzos d e l sioio X V T T 

• A A • U : 1 A • • 

la jara , e n c a r a 10 acia UU era to avia u n pue o en tunciones 

e T o f f i o L ^ o d a l de ad b e P ° ¿ - " e T v s ^ £ 1 ^ " ^ ' s T e m b a r í T las 
calles era'n anchas y a c o r d e l H a b í a «casis reales» para los oidores, 
ca tedra l rec ién dedicada pa lac io m u n i c i p a l convento de Santo 

Nuestra 
y la C o m p a ñ í a de Jesús m o n a s t e r i o ' de monjas y h o s p i t a l de po-
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bres. E m p e z ó a estirarse de verdad cuando e l lego Pedro A n t o n i o 
Buzeta, s i n hacer caso a las bur las de los vecinos, le inyectó agua 
de Los C o l o n o s " ( p p . 122-123). ¿Y Zamora? " C o m o buenos crio
llos, los de Zamora r e c i b i e r o n con grandes demostraciones de jú
b i l o a l c u r a de Dolores , y éste les elevó la v i l l a a la categoría 
de c i u d a d , la que en ocho años de re f r iega entre realistas e 
insurgentes q u e d ó achacosa, m e d i o m u e r t a y tr is te . C o n todo , en 
1825 fue h o n r a d a con e l cargo de c a p i t a l d e l d e p a r t a m e n t o michoa-
cano d e l Poniente , y poco después l a crema de su vec indar io quiso 
c o n v e r t i r l a e n c a p i t a l de u n estado a p a r t e " ( p . 2 1 ) . A propósito 
de T e p i c b i e n vale c i tar l o que se dice e n l a in t roducc ión a l es
t u d i o de la región en que está. "Pasada la i n d e p e n d e n c i a aquel lo 
se convir t ió en j a u j a de comerciantes tabacaleros. E l p u e r t o de San 
Blas se l l e n ó de bajeles y de an imac ión . T o d o i b a v i e n t o en popa 
cuando e l T u e r t o Lozada, a l f rente de u n a g a v i l l a refaccionada p o r 
los contrabandistas ingleses B a r r ó n y Forbes, empezó a saquear 
haciendas e n 1 8 5 3 . . . " ( p . 155) . A U r u a p a n , " l a d e r r o t a de los 
p a r t i d o s conservador e i m p e r i a l i s t a le d e v o l v i e r o n u n a cierta paz, 
q u e ya n o t o d a l a suya. L a d i c t a d u r a p o r f i r i a n a le puso en e l 
c a m i n o n a d a pacífico d e l progreso. D o b l ó su poblac ión en t i e m p o 
de J u á r e z y volvió a d o b l a r l a e n t i e m p o de d o n P o r f i r i o . E n 1910 
los pobladores de la ya activa c i u d a d e r a n 13 149. L l e g a r o n de casi 
nada a tantos p o r q u e en 1887 estrenó fábr ica de h i lados y tejidos* 
e n 1889 t u v o t r e n , y casi enseguida energía eléctr ica y u n a empa¬
cadora de carnes" ( p 74) Por ese a ñ o de 1810 en la loada San 
J o s é de Grac ia "vivían 980 personas D e 1912 a 1942 e l p u e b l o se 

d e t u v o re trocedió y pasó las de C a í n H)urante l a década v i o l e n t a 
j i 

revolución Á s -eres v 
-i can I P / m /-riac tn<5c 

ae ia revoluc ión se íe q u e m o aos veces y se íe saqueo mucnas mas. 
L u e g o v* n o la rebe l ión de los lugareños ba j o l a bandera de l a 
cr is t iada v l a o r d e n o f i c i a l de vaciar e l p u e b l o y entregar lo o t r a 
vez a la l u m b r e . A p a r t i r de 1931 comenzó la l u c h a agraria entre 

camoesinos s in t i e r r a " (v> 47^ M i e n t r a s " e n t iempos 
de la revoluc ión airada, M o r e l i a se vuelve u n l u g a r m u y codiciado 
p o r m i l i t a r e s y 

, ' tiros 
Escalante-

caída de seis gobernadores e n u n a ñ o y tres meses- lucha de par-
triunfo caen 

biernos m i l i t a r e s - e n t r a n ' l o s felicistas, e n t r a G e r t r u d i s Sánchez" 
avance e c o n ó m i c o es l o m á s ' n o t o r i o - " L a ^ e x p i o t a c i ó n desan ímales 
p pl p" -̂ j-v *-p Hp 1 PC T l O T Y l ' 

s m j o r s o p r * ° I A P 1 L s »> a íe a j ; 
las i n d u s t r i a s de a l i m e n t o para ganado, de sopa y rebozos y de 
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empaque de carne de cerdo, son o t r a b u e n a fuente de ingresos. 
T a m b i é n e l comercio cuenta . L o s numerosos y raudos autotrans
portes de L a P i e d a d Cabadas se encargan de p r o p o r c i o n a r c l ien
t e l a " ( p p . 40-41) . Tepalcatepec, e n f i n , " t i e n e más de 60 000 va
cunos c r i o l l o s cruzados de cebú. V e n d e a l año unas diez m i l reses 
y unas 250 toneladas de queso c o l i j a . N o ha resuelto los prob lemas 
de la sequía y las epizootias. Éstas se l l a m a n p i o j o , m a l de paleta , 
r a m i l l a y d e r r i e n g u e . Desde que se construyó la presa de Los O l i v o s 
e n 1961, la a g r i c u l t u r a conoce u n auge n u n c a v i s t o " ( p . 9 7 ) . Agré-
guese a esta ensalada u n a b i e n ordenada porc ión de datos sobre 
Sahuayo, Y u r é c u a r o , J i q u i l p a n , T e c o m á n , Puer to V a l l a r l a , L o s Re
yes, Zacapu, Jacona, Apatz ingán, V i l l a de Álvarez, I r a p u a t o , T a n -
gancícuaro, C o l i j a , N u e v a I t a l i a , Santa A n a Pacueco y T a n h u a t o . 

Sugiero a L u i s González q u e haga reaparecer su l i b r o , ya n o 
para regodeo de los clientes d e l banco sino para e l de maestros, 
investigadores y via jeros, que l o sabrán apreciar. Y o h a r í a las si
guientes modi f i cac iones : 

1. Sacar ía los párrafos dedicados a l Banco de Zamora , cosa 
b i e n sencilla de hacer y que n o afectaría e n nada a l resto d e l t ra
ba jo , pues la m a y o r í a están a l f i n a l de cada capí tulo o subcapítulo 
dedicado a u n a región o l o c a l i d a d . 

2. P o n d r í a e l capí tulo sobre Z a m o r a n o a l p r i n c i p i o , como se 
h izo en a t e n c i ó n a l Banco p a t r o c i n a d o r , s ino e n e l l u g a r d o n d e 
se habla de o t ros lugares de su región. 

3. Supr imir ía t a l vez los subcapítulos dedicados a u n o o dos 
lugares n o m u y relevantes ( i n c l u i d o s p o r q u e el Banco t iene sucur
sales en ellos) o b i e n los conservaría como representativos de loca
lidades pequeñas , pero agregando otros breves subcapítulos sobre 
otros pueblos p e q u e ñ o s y típicos. 

4. Agregaría desde luego - y ésta sería l a par te más l a b o r i o s a -
unas páginas p a r a cada u n o de estos lugares, cuya exclus ión ya 
n o se jus t i f i car ía : Salamanca, Silao, L e ó n , V a l l e de Santiago, Salva
t ierra , A c á m b a r o , P u r u á n d i r o , Pátzcuaro, A t o t o n i l c o e l A l t o , Oco-
tlán, T a m a z u l a , C i u d a d Guzmán, Ameca , A u t l á n y a lgún o t r o . Si e l 
t raba jo me resul tara excesivo, qu i tar ía todas las poblaciones guana-
juatenses y nayari tas , pero n o de jar ía perder e l m a t e r i a l sobre Ja
lisco, C o l i m a y M i c h o a c á n . 

5. Rev i sar ía i lustraciones y cambiar ía muchas a propósi to para 
la nueva versión. 

6. Y f i n a l m e n t e daría u n r e t o q u e l igero , acaso u n cambio de 
lugar , a los párrafos inic ia les y f inales d e l l i b r o , c a m b i a n d o t a m -
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b i é n e l t í tulo , La tierra donde estamos, p o r q u e ya n o "es tar íamos" 
necesariamente ahí . 

B e r n a r d o G A R C Í A M A R T Í N E Z 

El Colegio de México 

Dos artículos sobre alcaldías mayores en el Jahrbuch für 
Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Latein¬

amerikas, 9 (1972). 

E n 1958 Historia Mexicana p u b l i c ó e n su sección de T e s t i m o 
nios , con e l t í tulo de "Alcaldías y corregimientos e n e l M é x i c o de 
1777", u n a in formac ión recogida p o r l a doc tora Isabel Gut iérrez 
d e l A r r o y o de u n m a n u s c r i t o de l a N e w Y o r k P u b l i c L i b r a r y M S . 
Divis ión, a la que hizo este c o m e n t a r i o : " L o s pretendientes a car
gos lucra t ivos e n las I n d i a s n o p o d í a n soñar con u n Baedecker 
más o p o r t u n o que e l q u e escr ibió p a r a ellos este anónimo y ex
p e r t o p e r s o n a j e -

Gracias a la apar ic ión reciente de la segunda edic ión de l l i b r o 
d e l d o c t o r S i lv io Zavala, Las instituciones jurídicas en la conquista 
de América ( l a . ed., M a d r i d , 1935) , M é x i c o , Porrúa , 1971, ahora 
es fácil aver iguar que, desde su in t roducc ión e n e l N u e v o M u n d o , 
los puestos de alcaldes mayores y corregidores f u e r o n empleos de 
" a p r o v e c h a m i e n t o " , característ ica a la que a p u n t a la doctora G u 
tiérrez d e l A r r o y o con su i r ó n i c o c o m e n t a r i o . 

E l d o c t o r Zavala escribe sobre alcaldías y corregimientos e n e l 
capí tulo x v n , " L o s p r e m i o s f ina les " , de su l i b r o . Sobre su estable
c i m i e n t o , cuando se conf iguró e l g o b i e r n o d e l v i r r e i n a t o en e l 
siglo x v i , dice este a u t o r : " L o s of ic ios de l a burocracia rea l consti
t u y e r o n u n ú l t i m o r e n g l ó n de premios m u y estimados p o r los con
quistadores q u e h a b í a n q u e d a d o s i n e n c o m i e n d a s . . . " " L o s solda
dos y pobladores n u t r i e r o n p r i n c i p a l m e n t e e l r a m o de g o b i e r n o , 
desempeñando las alcaldías y los corregimientos . Estos puestos, p o r 
ser d e l escalafón i n f e r i o r , estaban e n contacto más d i rec to con los 
i n d i o s , y sus benef ic iar ios casi s iempre n e u t r a l i z a r o n los i n t e n t o s 
protectores de l a C o r o n a y de las autor idades superiores." 

U n a aportac ión t a m b i é n reciente a este i m p o r t a n t e asunto d e l 
g o b i e r n o p r o v i n c i a l de l a N u e v a E s p a ñ a l o p r o p o r c i o n a L u i s N a 
v a r r o Garc ía e n su o b r a Don José de Calvez y la Comandancia de 
las Provincias Internas del Norte de Nueva España, Sevilla, C o n -


