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panicos, fue una premisa fundamental del 
reformismo borb6nico en America, en tan 
ro que las fronteras no solo se considera 
ban como espacios ingobernados debido 
a su poblamiento por sociedades indigenas 
resistentes a la dominaci6n, sino rambien, 
en algunos casos, podfan ser focos de atrac 
ci6n para las empresas de explotaci6n 
agr.fcola y comercio clandestino por parre 
de las coronas rivales de la rnonarqufa his 
panica, lo cual contravenfa de manera ro 
tunda las aspiraciones borb6nicas relativas 
a la soberanfa territorial y el crecimiento de 
los erarios rnonarquicos. Asf', Weber refu 
ta en parte los planteamientos ya clasicos 
acerca de las polfricas de dorninacion y va 
sallaje que la historiograffa tradicional ha 
enunciado durante decadas, argumentan 
do que al igual que Inglaterra y Francia, 
las polfticas hispanicas frente a las socieda 
des indigenas no dominadas trascendieron 
las praccicas religiosas de evangelizaci6n 
y conversion de los indios y buscaron inte 
grar a dichas sociedades a un sistema eco 
n6mico favorable a las intenciones del Es 
tado espafiol, 

En su obra, Weber explica el origen de 
las polf ticas empleadas por la monarqufa 
hispanica para mediar las relaciones enrre 
la autoridad y los "indios salvajes" que se 
mantuvieron al margen del dominio, cen 
trandose en aquellas sociedades cuya do 

Secuencia 

Por todos es conocido que los temas rela 
rivos a la occidenralizaci6n, y a la Hamada 
"cuestion del otro", ban cobrado una im 
portancia capital para los esrudios de area 
tanto en las ciencias humanas como en las 
ciencias sociales. La historia, la antropo 
logfa y la sociologfa, por citar algunos ca 
sos, son disciplinas que han orientado sus 
derroteros investigativos en este interesan 
re objeto de estudio, dado que en cierta 
medida es un tema que aun arroja inre 
rroganres acerca de las relaciones intercul 
turales, desde las cuales, asuntos como la 
alteridad, la marginalidad y la hibridez 
constituyen t6picos que jusrifican el inte 
res para el entendirnienro de determinadas 
culturas y sociedades, en este caso, la so 
ciedad hispanoamericana del siglo XVIII y 
sus relaciones con las culturas y pueblos 
ind.fgenas habitantes del continente que se 
mantuvieron al margen de la dominaci6n 
hispanica emanada desde la administra 
ci6n borb6nica a lo largo de dicha centuria. 

En este senrido, David J. Weber plan 
tea que la dominaci6n polftica y militar de 
los pueblos ind.fgenas, habitantes de los 
rerritorios fronterizos en los dominios his 
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nastfa Borbon por situarse en una posici6n 
favorable en los terrenos politico y econ6 
mico del ambito europeo. En este orden 
de ideas, Weber rescata los debates de los 
philosophes europeos que darfan lugar a la 
configuraci6n de la Leyenda Negra y su 
recepci6n por parte de los pensadores es 
pafioles a lo largo del siglo xvm, mostran 
do asf que la invenci6n de los "salvajes'' y 
"barbaros", era mas consecuente con el 
pensarniento de la ilustracion que con los 
proyectos religiosos de conversion al ca 
tolicismo. 

Situandose entonces en el terreno arne 
ricano durante el siglo xvm, Weber inicia 
su analisis de lo que se enriende por "bar 
baros", basandose en las descripciones he 
chas por los europeos respecro de los habi 
ranees de diversas regiones fronterizas del 
continente americano. Mediante fuentes 
primarias consistentes en cr6nicas de viaje, 
archivos hist6ricos, relaciones geograficas 
e informes de visitadores civiles y eclesias 
ticos, el autor inicia su exposici6n apun 
tando sus analisis hacia aquellas sociedades 
ubicadas en las fronteras imperiales que 
desde el siglo XVI mostraron condiciones 
bastante adversas para el ejercicio de la do 
minaci6n. Son pues las sociedades indige 
nas habitantes de las pampas, de la region 
del Chaco, de la costa caribefia surameri 
cana, de la Mosquitia y de los territorios 
nortefios de N ueva Espana el centro de 
atenci6n del autor, desde el cual expone 
minuciosamente que y quienes eran los 
salvajes o "barbaros" gue quisieron loses 
pafioles dominar para integrar al sistema 
colonial, bien fuera como vasallos de la co 
rona o como entidades econ6micamente 
activas y tributarias de las areas hispanicas, 
Weber propone asf que aquellas concep 
ciones de "salvajes y barbaros" construidas 
por los espafioles estaban lejos de empa 
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minaci6n suponfa una estrategia para la 
expansion econ6mica imperial, y por ello 
comienza planteando un t6pico necesario 
para sus explicaciones: el "salvaje" y su re 
conocimienro por el mundo occidental du 
rante el Siglo de las Luces. En su exposi 
ci6n, Weber muestra c6mo los "salvajes", 
es decir, los indios considerados como tales 
por no estar sometidos al dominio colo 
nial, fueron apreciados bajo una nueva sen 
sibilida.d por parte de la corona espafiola 
y sus delegados administrativos en Ameri 
ca, hecho que para el siglo XVIII constituy6 
una evoluci6n fundamental en compara 
ci6n a las polfticas de dominacion empren 
didas contra los indios en el periodo de la 
conquista. Dicha nueva sensibilidad distaba 
mucho de las concepciones establecidas 
por los espafioles en el siglo XVI, y con 
sistfa en apreciar a las sociedades indfgenas 
bajo una 6ptica racionalista adecuada a los 
paradigmas cientfficos y filos6ficos de la 
Ilustraci6n, sin dejar de lado los proyectos 
politicos y econ6micos acariciados por la 
monarqufa hispanica en este mismo perio 
do. Basandose en fuentes primarias como 
los documentos de la expedici6n de Ale 
jandro Malaspina, y las descripciones e in 
formes de Felix de Azara, en contrapunteo 
con el pensamiento europeo plasmado en 
las obras de Las Casas, Acosta, Montaigne, 
Buffon, Voltaire, Raynal y Robertson, el 
autor se sirve para ilustrar aquello de la 
"invenci6n del salvaje americano" en el 
pensamiento europeo, particularmente en 
el espafiol, que en ese entonces, alentado 
por el advenimiento de la raz6n, se mos 
traba interesado por saber y conocer desde 
una perspectiva cientffica y filos6fica acer 
ca de la naturaleza de los territorios y las 
sociedades habitantes de los mismos, he 
chos que estaban directamente relaciona 
dos con los intereses imperiales de la di 
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generar cierto malestar en el Estado espa 
fiol debido a la expansion del dominio re 
ligioso sobre las sociedades indtgenas, 
asunto que concluirfa con la supresi6n del 
proyecto misional de la Compafifa de Jes6s 
por parte de la administraci6n borb6nica 
y la toma del proyecto doctrinero a manos 
de las 6rdenes mendicantes del clero secu 
lar. Sin embargo, en la obra tambien se 
rnuestra c6mo los intentos misionales fra 
casaron en casi todos los territorios domi 
nados por Espana, lo cual llev6 a la corona 
a plantearse otras alternarivas de domina 
ci6n consistentes en inrervenciones mili 
tares para sujetar a las sociedades que se 
mostraron mas hostiles al control. Weber 
muestra que el asunto referente a la suje 
ci6n y a las tentativas mili tares hacia los 
indfgenas posefa un trasfondo econ6mico 
determinado, pues las sociedades no some 
tidas al dominio hispanico representaban 
un serio quebranto al sistema econ6mico 
colonial, dado gue las exitosas alianzas co 
merciales fraguadas entre los indf genas no 
sometidos y extranjeros, como ingleses, 
franceses y holandeses, iban en detrimemo 
de los beneficios econ6micos esperados 
por Espana, aunque el autor explica por 
que los proyectos hispanicos de comerciar 
con los indfgenas de las regiones fronteri 
zas fueron un sonado fracaso que para la 
adminisrracion borb6nica adquirfa dos fa- 
cetas diferentes, a saber: la no sujeci6n de 
los indios y la fuga de utilidades para los 
erarios, hechos que repercutieron en las ini 
ciativas tomadas por el ministro Jose de 
Galvez para la conformaci6n de grupos 
de milicia que actuaran por la fuerza en las 
regiones insumisas, y para ello, Weber se 
vale de los ejemplos proporcionados por los 
informes oficiales de la epoca que eviden 
cian aquellos vanos esfuerzos en contra de 
chimilas, chiriguanos, mapuches, seris, pi 
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rentarse con la rusticidad, la falta de civili 
zaci6n y el contacto con el mundo occi 
dental, pues es indispensable recordar que 
las sociedades habitantes de estas regiones 
de frontera eran unos "barbaros" que do 
minaban el caballo, comprendfan el idio 
ma castellano, manejaban a la perfecci6n 
las armas de fuego europeas y, adernas, po 
seian fuertes vfnculos comerciales con las 
dernas naciones europeas que rivalizaban 
con Espana por el control territorial, po 
If tico y econ6mico de America. De esta 
manera, Weber demuestra que las inten 
ciones borb6nicas para la dominaci6n e 
integraci6n, es decir, la formaci6n de "es 
pafioles arnericanos" tuvieron en el siglo 
XVIII otro significado, otra justificaci6n y 
otros metodos diferentes a las tentativas 
desarrolladas en el siglo XVI, asunto que 
lleva al autor a plantear la existencia de 
un nueuo maodo surgido de la evoluci6n 
del discurso hispanico tocante al trata 
rnienro y aceptaci6n de los indios como 
fieles vasallos de la corona y fuertemente 
vinculado a las ideas del mundo de la ra 
z6n, un nseuo metodo, pues, que trar6 de 
basarse en la gentileza, el amor y la dulzu 
ra, antes que en la belicosidad, la fuerza 
y la violencia para lograr la dominaci6n e 
inserci6n de los barbaros. No obstante, se 
genera un interrogante acerca de la tension 
que de seguro surgi6 entre tales polf ticas 
racionalistas de dominaci6n y una antigua 
instituci6n econ6mica como la encomien 
da, que para bien entrado el siglo xvm 
perrnanecfa vigente como un sistema de 
rrabajo y explotaci6n compulsiva. 

En su obra, Weber rambien trata el 
t6pico de la civilizaci6n y los proyectos 
de occidentalizaci6n indfgena desarrolla 
dos por el clero secular. Y aunque lo hace de 
manera superficial, menciona c6mo la 
efectividad del proyecto jesuita alcanz6 a 
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republicanos que las redujeron y apartaron 
impidiendo su inclusion y sus aportes a 
los proyectos nacionales. 

Asl, pues, Bdrbaros: Spaniards and their 
Savages in the Age of Enlightenment, es un 
libro que resultara bastante sugerente para 
los investigadores interesados en los temas 
indfgenas durante el periodo colonial, pues 
en la obra tienen cabida aspectos como las 
rebeliones, levantamientos y revueltas po 
pulares, donde los ind1genas cobran un 
protagonismo vital y permiten compren 
der las complejas situaciones surgidas en 
tre Estado y sociedad durante la domi 
naci6n colonial hispanica. Aunque cabe 
anotar que la obra se enfatiza en regiones 
determinadas del imperio espafiol y, por lo 
tanto, no inserta en sus analisis orras dina 
micas referentes a regiones que rarnbien 
podrfan contribuir a la invesrigaci6n de 
una manera mas completa, por ejemplo: el 
caso filipino, es un terna que no encuentra 
referencia en la obra y vale aclarar que fue 
tarnbien una region fronteriza por excelen 
cia de la monarqufa hispanica, con una 
poblaci6n indfgena apreciable y notable 
mente expuesta al contacto extranjero. 
Adernas, resultarfa interesante mencionar 
que al tratarse de un terna referente a la 
occidenralizaci6n y la "cuestion del otro", 
en la obra de Weber las poblaciones de 
esclavizados posteriormente hechas cima 
rronas al margen del control hispanico no 
son tenidas en cuenta a pesar de haber re 
presentado rarnbien un problema que se 
insert6 en el discurso dicot6mico europeo 
sobre la barbarie y la civilizaci6n. En este 
sentido, la obra es un aporte interesante 
que demuestra avances significativos en el 
tema, es un buen ejemplo historiografico 
que dernuestra el oportuno e inteligenre 
manejo de una abundante docurnentacion, 
su estructura es bastante amable y la dis 
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mas y apaches, ilustrando, pues, los resul 
tados surgidos entre las estrategias milita 
res y las reacciones de tales sociedades. 

Quiza uno de los temas mas interesan 
tes de la obra es el Ultimo capf tulo, abor 
dado a manera de epflogo por el autor. 
Allf, Weber culmina su exposici6n sob re 
el siglo XVIII y explora someramente las 
primeras decadas del XIX mencionando 
los acontecimientos polfticos y sociales que 
tuvieron lugar en el continence americano 
a partir de 1806. Tiene en cuenta la tensa 
situaci6n desatada en la peninsula iberica 
con motivo de la invasion napole6nica y 
sus respectivas consecuencias en los virrei 
natos americanos, mostrando asf c6mo cam 
bi6 el horizonte de las relaciones de los 
indfgenas barbaros y salvajes con la socie 
dad criolla y sus proyectos politicos por 
la busqueda de la emancipaci6n del fuero 
espafiol. En este sentido, el autor ilustra la 
man era en que los indf genas fueron apro 
vechados para la conformaci6n de ejercitos 
que militaran tanto en los bandos realistas 
como en los insurgentes, recurriendo a los 
casos mas patentes de aquel fen6meno ma 
terializados con las adscripciones indfgenas 
a la insurgencia novohispana, el caso de la 
filiaci6n real is ta de los indf genas del sur 
occidenre del Nuevo Reino de Granada, y 
los apoyos indios para el caudillismo an 
dino durante ese periodo de contiendas 
militares. Weber avanza cronol6gicamente 
y se sinia luego en el analisis de las polfti 
cas criollas frente a la cuesti6n ind{gena al 
inicio de la formaci6n de las nuevas repii 
blicas hispanoamericanas, donde los t6 
picos relativos a barbaros y salvajes tras 
cenderfan en el tiempo como temas sin 
resolver, pues en nombre de la libertad y la 
legalidad, varias de estas sociedades indf 
genas permanecieron marginadas y some 
tidas a atropellos por parte de los Estados 
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1 Esther Marrfnez Luna, Estudio e fndice onomdstico 
de/Diario de Mexico,primera epoca, 18051812, Centro 
de Esrudios LiterariosIIFUNAM, Mexico, 2002. 

publicaciones del XIX atraen las miradas 
de los estudiantes e investigadores y arro 
jan variados y valiosos estudios monogcifi 
cos que necesariamente redundaran en un 
mejor conocimiento del quehacer perio 
dfsrico del siglo XIX, de los espacios publi 
cos, de las cuestiones de opinion piiblica, 
asi coma del guehacer literario en Mexico. 
El Diario de Mexico es justo un reflejo de 
lo aquf expresado. 

Al Diario de Mexico lo encontramos 
referido en tesis, cata.logos, articulos, con 
ferencias, ponencias.1 Nombres como los 
de Rocio Harnue Medina, Marfa Amalia 
Hidalgo Martinez, Esther Martinez Luna, 
Ruth Wold, o articulos en vias de publi 
carse como el que ya anunci6, Laurence 
Coudart, reflejan esre renovado inreres por 
acercarse con otros ojos a esta publicaci6n 
que inaugura un nuevo tiempo para el que 
hacer periodisrico y un nuevo modo de ha 
cer periodismo en los albores del siglo XIX 
mexicano. No obstante esta presencia, Su 
sana Delgado demuestra en su introduc 
ci6n que, a pesar de la importancia de esra 
publicaci6n, muy pocos libros han cen 
trado su investigaci6n particularmente en 
el contenido del Diario de Mexico y, menos 
aiin, en lo concernieme a la segunda epoca, 
es decir, aquella que abarca de 1812 a 
181 7. Por ello, el libro resefiado nos habla 
de originalidad y viene a llenar un vacio; 
abre nuevas veras de invesrigacion en tor 
no al periodismo (mexicano? del siglo XIX 
y digo mexicano porque, de alguna mane 
ra, en el contenido de esta publicaci6n se 
refleja la idea de construcci6n de un ideal 
que se manifiesta tanto en sus articulos 
politicos como en los de caracrer propia 

AESENAS 

En el entendido de que la historia del pe 
riodismo en Mexico esta en ciernes, una 
nueva investigacion en torno a un peri6 
dico resulta ser una muy grata noticia. Las 
nuevas publicaciones al respecto manifies 
tan un cambio en la percepci6n y en el 
manejo del tema: de historias generales 
que campearon en el escenario mexicano 
del XX, comienzan a avizorarse una serie de 
trabajos enfocados a tirulos espedficos que, 
en primera instancia, se deben a resis de li 
cenciatura, rnaestrfa y doctorado y que, 
posteriormente, gracias a la riqueza y per 
tinencia de la investigaci6n, se convierten 
en libros, como es el caso de la obra que se 
resefia en este espacio. 

Ast, podemos afirmar que el interes 
sabre publicaciones peri6dicas, en particu 
lar, es nuevo, y apenas comienza a rener 
un espacio entre las lineas de investigacion 
de los historiadores y literatos. Diversas 

Susana Marfa Delgado Carranco, Libertad 
de imprenta, politica y educacion: su plantea 
miento y discusidn en el Diario de Mexico) 
1810-1817, Instituto Mora, Mexico, 2006 
(Historia Social y Cultural). 
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tribuci6n de sus capfrulos sugieren al lec 
tor una lectura lineal, iiril y agradable, 
pues adernas de las exposiciones textuales, 
la edici6n de la obra incluye un buen nu 
mero de ilustraciones y de mapas que 
complementan la exposici6n de la investi 
gaci6n hacienda de este libro un esfuerzo 
valioso y puntual, del cual se espera una 
pronta traducci6n a nuestro idioma. 
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