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Para entender mejor la historia de Méxi-
co, se necesita conocer los eventos y los
contextos sociales de territorios distintos
al de nuestro país. En el caso del periodo
que abarca entre 1492 y 1821, el actual
territorio mexicano estuvo conformado
por diversas confederaciones de grupos
indígenas, un virreinato, capitanías, au-
diencias, repúblicas de indios, etcétera.
Pero también existieron divisiones y
nombramientos territoriales similares
en el resto de los asentamientos hispáni-
cos y portugueses del continente ameri-
cano. De esta forma, la historia de Mé-
xico está emparentada con el resto de
los países de habla hispana incluyendo
Brasil, en el concepto “Iberoamérica”.
No obstante, el término anterior resulta-
ría anacrónico al momento de estudiar
la historia de esta región (Península
Ibérica, España, Portugal y actuales
países de habla española y portugue-
sa), entre la última década del siglo XV

y las primeras del XIX, pues en aquel en-
tonces se le conocía a toda esa exten-
sión continental con el nombre de “In-
dias Occidentales” (lo que comprendían
los virreinatos de Nueva España, Nue-
va Granada, Perú, Río de la Plata y Bra-
sil). Más anacrónico aún sería el utilizar
un término más contemporáneo como
el de “América Latina” para el periodo es-
tudiado y ésta es una certera adverten-
cia hecha por el autor desde el prólogo.

Óscar Mazín Gómez, el autor de Ibero-
américa. Del descubrimiento a la Inde-
pendencia, es mexicano y actualmente
se desempeña como profesor-investiga-
dor en el Centro de Estudios Históricos
de El Colegio de México. Sin embargo, la
obra original fue escrita en francés bajo
el título de L’Amérique espagnole XVIe-
XVIIIe siécles y publicada por vez prime-
ra en 2005 dentro de la colección Guides
des Civilisations de la casa editorial Les
Belles Lettres. La traducción al español
corrió por cuenta del propio autor y del
profesor Víctor Gayol Romo de Vivar,
teniendo su primera edición en 2007 en
El Colegio de México. En el prólogo a la
primera edición en español, se advierte
también una revisión de la obra para
adaptar su contenido a los lectores hispa-
nohablantes.

El primer dato histórico a destacar del
periodo estudiado es el asentamiento de
las primeras ciudades españolas alrede-
dor de los núcleos habitacionales más
importantes. Según la mayor densidad de
población. A partir de lo anterior comen-
zaron a surgir los virreinatos de México
y Perú. Del mismo modo, y con el fin de
comprender los hechos históricos pre-
vios al contacto entre los continentes
americano y europeo, se incluye en el
primer capítulo del libro un cuadro
cronológico de los asentamientos hu-
manos más antiguos e importantes de
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la actual  Hispanoamérica:  Mesoamé-
rica y las civilizaciones de la cordillera
de los Andes, para después continuar
con cronologías como la del periodo de
conquista (1492-1542), periodo de vi-
rreinatos (1545-1581), Pax Hispánica
(1583-1746) y el periodo de las Refor-
mas Coloniales a la Independencia
(1750-1836). (pp. 34-41) A partir de esta
división cronológica se desarrolla la
primera de dos partes de la obra, cuyo
nombre es “Iberoamérica o las Indias
Occidentales.”

En la primer parte se expone, ade-
más de la breve mención a la historia
prehispánica, y con especial énfasis, la
fundación de primeras ciudades por
parte de españoles y portugueses en el
siglo XVI, desde la Vera Cruz, hasta Tierra
de Santa Cruz, primer nombre dado por
los portugueses al actual Brasil. (p. 61)
También se habla de las relaciones co-
merciales y sociales: desde las políticas
de la monarquía hispánica, (en el cual
se incluye la anexión de la corona por-
tuguesa entre 1580 y 1640), los produc-
tos y su consumo entre cada región y las
diferencias entre el tipo de población en
cada ciudad y cada virreinato. La pro-
ducción y consumo de ciertos alimen-
tos fue una de las causas debido a las
cuales surgieron diferencias entre las
regiones y las poblaciones de las llama-
das Indias Occidentales. Los productos
agrícolas de cada parte de la actual Ibero-
américa habían sido el primer sustento
alimentario de las sociedades humanas
establecidas antes de la conquista. De
este modo, el maíz siguió siendo el ali-
mento más consumido durante el Vi-
rreinato de la Nueva España cuyo terri-
torio estaba comprendido principal-

mente por el actual México; la papa con-
tinuó siendo el producto de mayor con-
sumo en su tierra de origen, Perú; en
cuanto a la mandioca también siguió
siendo el principal alimento en Brasil.
(p. 66) También ya existía el intercam-
bio de productos alimenticios a lo largo
del continente y en el resto del mundo
desde los primeros asentamientos ibéri-
cos. La llegada de productos originarios
de Europa, Asia y África fue notorio en
América, teniendo como consecuencia
la producción de vinos en Chile y Perú.
También los productos del llamado
Nuevo Mundo tuvieron difusión en
otros continentes, en especial con la
producción de papas en Europa, consi-
derada como un alimento fundamental
en ese continente durante los siglos
XVIII y XIX. En cuanto a la población, el
proceso de mestizaje entre los indíge-
nas y los de origen europeo y africano se
entiende como una característica espe-
cial de las Indias Occidentales. Además,
la población indígena siempre fue ma-
yoritaria, ésta logró aumentar durante
los siglos XVII y XVIII a pesar de las gue-
rras de conquista y sobre todo de las
epidemias —causas fundamentales del
descenso de dicha población durante el
siglo XVI. (p. 30) La mención del inter-
cambio de productos y el mestizaje en-
tre continentes abordado por Mazín
recuerda a otras obras como El inter-
cambio transoceánico de Alfred W.
Crosby.

La segunda parte del libro se titula
“El hombre de las Indias Occidentales”.
Aquí se expone y analiza el comporta-
miento de la vida cotidiana de los habi-
tantes, en general en territorios ameri-
canos de España y Portugal entre los
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siglos   XVI   y   XVIII.   Tanto   en   ese   enton-
ces como actualmente, la familia ha
sido el núcleo primordial de toda la so-
ciedad. Además de esto, el llamado
“hombre de las Indias Occidentales” de-
bía estar sujeto a una sociedad de tipo
confesional, es decir, aquella en la que
la religión católica regía la conducta, la
moral y las costumbres de la población.
Dicha sociedad también influyó en las
artes plásticas, pues la mayor parte de la
producción artística era de arte sacro,
destinado a ser objeto de culto y devo-
ción, de esta manera las iglesias, con-
ventos, monasterios, misiones y otras
construcciones de tipo religioso han fi-
gurado hasta la actualidad como los
principales referentes de la arquitectu-
ra de las Indias Occidentales. Pero tam-
poco debe olvidarse la adaptación del
catolicismo con las diferentes manifes-
taciones de la religiosidad indígena,
pues gracias a ello logró su asimilación
y aceptación entre los indígenas. El mis-
mo carácter de sociedad confesional
sirvió para crear una idea de pertenen-
cia o identidad dentro del mundo hispa-
no y portugués, sobre todo para vigilar y
contrarrestar toda actitud relacionada
con el protestantismo, el cual fue una de
las tareas principales de la Inquisición
en el continente americano entre los
siglos XVI y XVIII. (p. 163)

Entre el periodo estudiado en el libro
también se enfatiza el modo de vida de
los habitantes de las Indias Occidenta-
les. La esperanza de vida en aquel en-
tonces era menor y si una persona llega-
ba a cumplir 50 años de edad se le
consideraba como anciana. Asimismo,
la alta tasa de mortandad infantil era
algo muy común, causada por las enfer-

medades de la época; la condición de
insalubridad en las ciudades, propicia-
da también por la gran cantidad de hijos
ilegítimos quienes no recibían atencio-
nes de servicios médicos. Debido a lo
cual, muchas familias procuraban esta-
blecer una condición honorable me-
diante el trato social como en la moral
religiosa, con esto se dio una gran im-
portancia a los enlaces matrimoniales y
los compadrazgos entre familias, pues
así surgían luego vínculos de poder en
los pueblos y ciudades. (pp. 250-254)
Como parte de las relaciones en socie-
dad surgieron las distracciones y activi-
dades sociales de las cuales varias se
conservan hasta la actualidad, como
ejemplos se tienen a las peleas de ga-
llos, las corridas de toros, las funciones
de teatro callejero, las partidas de nai-
pes y hasta la charrería. De la última
actividad mencionada se establece sus
orígenes hacia el siglo XVII en la Nueva
España. (p. 243)

La última parte del libro está confor-
mada por los anexos. El primero de
ellos es de referencias biográficas, don-
de se muestran los datos más relevan-
tes de personajes a destacar en el espa-
cio-tiempo estudiado como Cristóbal
Colón, Hernán Cortés, Atahualpa, Fran-
cisco Pizarro, Cuauhtemoc, San Felipe
de Jesús, Santa Rosa de Lima, hasta Mi-
guel Hidalgo, José de San Martín, Si-
món Bolívar, entre otros. (pp. 281-299)
También se incluye otro apartado bio-
gráfico sobre los principales autores de
la época en el capítulo “Lenguas y Lite-
ratura”, aquí se destaca la mención de
Fray Bartolomé de las Casas, Motoli-
nía, Bernal Díaz del Castillo, Garcilaso
de la Vega, José de Acosta, Bernardo de
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Balbuena, Sor Juana Inés de la Cruz,
Carlos de Sigüenza y Góngora, entre
otros. (pp. 182-203) El siguiente anexo
corresponde a la “Orientación Biblio-
gráfica” donde se encuentran las refe-
rencias principales para la elaboración
de este libro, destacando en primer lu-
gar a las obras escritas en francés, como
se ha mencionado es la lengua en la
cuál se escribió originalmente. Poste-
riormente las referencias se dividen en
obras generales sobre el periodo virrei-
nal en América, para luego enumerar
otras especializadas en diferentes te-
mas como: países, política, economía,
grupos indígenas, castas, ciudades, re-
ligión, arte y cultura. Otro anexo co-
rresponde a las genealogías de reyes en
España y virreyes en los territorios de
Nueva España, Perú, Nueva Granada y
Río de la Plata entre 1479 y 1821. Poste-
riormente se incluye un índice analíti-
co con los lugares, conceptos y grupos
indígenas nombrados en el libro. Final-
mente se tiene el índice onomástico con
las personas mencionadas en el mismo.

Para concluir esta reseña es perti-
nente señalar la diferencia entre la ver-
sión original y la traducción de esta
obra dada a partir de sus títulos, en fran-
cés sugiere solamente un análisis de los
territorios españoles en América, es
decir de la llamada América Española.
Mientras el título traducido al español
pretende sustituir y ampliar el concep-
to anterior con el término Iberoamé-
rica. Entre los dos títulos, el traducido al
español parece ser más adecuado por-
que el libro incluye detalles y aspectos
de la historia de Portugal y Brasil, así
como referencias bibliográficas sobre
esos países. Con ello el autor deja una

mejor idea de los actuales conceptos de
Iberoamérica y lo iberoamericano en su
obra traducida y revisada.

Mauricio
Karim Flamenco

FFyL-UNAM
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Como asegura Ivan A. Schulman, las diferentes ex-
presiones del modernismo reflejan antes que nada un
anhelo o búsqueda de la modernidad,46 y justo en estas
narraciones “malsanas” algunos escritores cuestionaron
las premisas discursivas y materiales en las que se pre-
tendía cimentar ese nuevo orden en el país. Contrario al
discurso médico que pretendía silenciar la voz de la dife-
rencia, los modernistas encontraron en lo diverso, en lo
“anormal”, en la corporalidad morbosa un camino de co-
nocimiento estético, a la vez que una senda para proponer
diversas posibilidades textuales y corporales de lo nacio-
nal. Vértice entre lo público y lo privado, entre lo perso-
nal y lo colectivo, el cuerpo representó para ellos y sus
contemporáneos el terreno por antonomasia donde librar
las batallas sociales y culturales, pero también éticas y
estéticas, en el último cuarto del siglo XIX.

46 Cfr. Ivan A. Schulman, “Más
allá de la gracia: la moderni-
dad de Manuel Gutiérrez
Nájera”, en Yolanda Bache
Cortés, Alicia Bustos Trejo,
Belem Clark de Lara et al.
(edits.), Memoria Coloquio
Internacional Manuel
Gutiérrez Nájera y la Cultura
de su Tiempo. México, U N A M,
1996, pp. 9-26; loc. cit.,
pp. 12-13.
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