
 Comentarios sobre las pruebas
 criticas de Stern

 IMMAANUEL WALLERSTEIN

 Steve Stern asevera, y con mucha razon, que el debate acerca de co6mo
 caracterizar a America Latina y el Caribe, en especial durante la epoca
 colonial -y utilizando los terminos feudalismo y capitalismo-, Ileva ya
 un buen tiempo desarrollandose en aquella region. En verdad, por razo-
 nes faciles de entender, este tipo de debate te6rico se ha efctuado quiza
 mas intensamente en ese lugar, cuya historia intelectual reseina brevenlente
 el autor.

 Si bien su articulo es una critica a algunas de mis formulaciones en
 The Modern World System, y a la vez senala que sobreestimo el poder
 explicativo del "sistema mundial" cuando me ocupo de los desarrollos his-
 toricos en America Latina, Stern se sitria ansiosamente en un camino inter-
 medio entre mis puntos de vista (como 1e los ve) y los de aquellos estu-
 diosos que rechazan por completo la pertinencia del (o de un) sistema
 mundial. Su postura teorica "intermedia" es una variante, como 61 mismo
 lo indica, del concepto de la "articulacion de modos de produccion". De
 este modo, Stern adopta un modelo interpretativo que, segfn afirma, tiene
 mas peso logico que otros (incluyendo el mio).

 Como parte de su adopci6n, intenta demostrar que mi interpretaci6n
 no concuerda con la evidencia empirica mais reciente en dos situaciones
 concretas que, a su modo de ver, constituyen un campo de lucha donde
 podria esperarse que mis razonamientos se sostuvieran con mayor facili-
 dad. Asi pues, ha recurrido a una especie de metodo de "prueba crftica"
 para demostrar la utilidad limitada de mi modelo y, con ello, para indicar
 que el suyo propio se halla mas acorde con los datos. A partir de lo ante-
 rior, hay tres preguntas que podrian hacerse respecto del planteo de Stern:
 d qu tan exacta es su descripci6n de mis puntos de vista -en lo que
 concierne al modelo y los datos empiricos? 4Que tan diferentes son sus
 puntos de vista de los mios, tanto descriptiva como analiticamente? El
 modelo que propone, nos es mas util, es decir, proporciona una interpre-
 taci6n historica mas satisfactoria o, lo que es lo mismo, tiene una corres-
 pondencia mas estrecha con la evidencia?

 Me gustaria comenzar con las dos "pruebas criticas" que nos ofrece,
 esto es, la mineria de la plata y la produccion azucarera. Primeramente
 se ocupa del trabajo minero indigena en el Potosi y la importancia de la

 [329]

This content downloaded from 
�������������132.248.9.34 on Sun, 01 Dec 2024 23:26:00 UTC�������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 mita. Segun Stern, "la relaci6n laboral de la mita desempeiio un papel
 mas modesto y menos intencional" * de lo que yo, u otros estudiosos, haya-
 mos sostenido con anterioridad. Ofrece un cuadro de tres etapas en las
 relaciones laborales en las minas del Potosi. La primera etapa dur6 hasta
 la decada de 1570. Durante este periodo, las relaciones laborales se sus-
 tentaban en "condiciones de trabajo y tecnologia, definidas en gran parte
 por los indios". La segunda etapa trajo consigo una reorganizaci6n de
 las relaciones de trabajo, en las que "el reclutamiento de la mita sirvio
 realmente como la piedra angular de un sistema laboral lucrativo".1 Nues-
 tro autor no da ninguna explicaci6n directa de este viraje, pero es de
 suponerse que asi sucedi6 a causa de que el sistema de la mita era mJis
 lucrativo para los dueinos de minas, sea porque los trabajadores recibian
 menos excedente, o porque la producci6n era mas extensiva, o por ambas
 razones. En todo caso, Stern concuerda en que el nuevo sistema "tuvo cier-
 tamente resultados maravillosos", puesto que la producci6n se cuadru-
 pJlico. Pero luego, dice, despues de quiza solamente 30 afios, pasamos a la
 tercera etapa. En ella, la mita perdi6 importancia como mecanismo para
 asegurar el abastecimiento de mano de obra, pero "creci6 en importancia
 como un subsidio [...] que abarat6 el costo del mercado libre". En este
 periodo se desarrollo una "divisi6n del trabajo" en la que los mitayos
 realizaron "tareas mas primitivas, peligrosas o repugnantes", mientras que
 las tareas mas calificadas y mucho mejor remuneradas las efectuaron los
 "'riingas', que no eran sino los "trabajadores voluntarios".2 Del mismo
 modo, algunas comunidades indigenas pudieron satisfacer sus obligaciones
 legales de proporcionar mitayos mediante la sustituci6n de pagos al con-
 tado (cuesti6n que incluso se encuentra en mi mismo trabajo) . La expli-
 cacion principal que ofrece Stern acerca de este segundo viraje (de la
 segunda etapa a la tercera) es la tozuda resistencia de los indios y su
 "consisfente tendencia" a convertir tanto el trabajo forzado como el tra-
 bajo asalariado en algo parecido a la aparceria. Los trabajadores asala-
 liados tuvieron no obstante mucho mas exito en esto que los mitayos,
 dado que estos ultimos "trabajaban en tareas y bajo presiones coercitivas
 que restringian su capacidad" para efectuar tal cambio. Los trabajadores
 asalariados consiguieron lo anterior primordialmente "en algfn momento
 a finales del siglo xvn, cuando la decadencia secular del Potosi ya habia
 avanzado en forma considerable". Este desarrollo de la aparceria puso a
 tal punto en riesgo las ganancias de los duenios de minas que, a fines del
 siglo xv\ir, estos aparentemente tomaron medidas mas drasticas. En este

 * En lo succsiv,, todas las citas son traducidas por M. D.
 Steve J. Stern, "Feudalism, Capitalism, and the World System in the Pers-

 pective of Latin America and the Caribbean", en AHR, 93 (octubre de 1988):
 850, 851. (VCase "Feudalismo, capitalismo y el sistema mundial", en RMS 3/87.)

 2 Idem., p. 851.
 3 Imtnanuel Wallerstein, The Modern World System II, Mercantilisms and the

 Consoaidation.of the European World-Economy, 1600-1750, Nucva York, 1980, 149.
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 ultimo periodo, fue solamente "la brutal intensificacion del regimen labo-
 ral impuesta sobre los trabajadores mitayos lo que decidio crucialmente
 el aspecto lucrativo del Potosi y el aumento de la producci6n de plata".4

 Llegado a este punto, Stern afirma que "Ahora ya es obvio lo mucho
 que nos hemos alejado de la interpretacion ofrecida por el sistema mun-
 dial de Wallerstein".5 Pues no del todo, diria yo. Cada detalle propor-
 cionado por Stern es precisamente lo que alguien podria haber de'ducido
 de una perspectiva de sistemas mundiales, y la mayor parte de ellos se
 presentan de hecho en mi trabajo. Veamos por que motivo.

 Stern se refiere a la primera etapa como un sistema basado en "con-
 diciones de trabajo y tecnologia, definidas en gran parte por los indios"; Se
 refiere a la encomienda, y creo que es un poco exagerado describirla de
 esta manera. Veamos la descripci6n clasica de Silvio Zavala en relacion
 con el sistema de encomienda. "El objetivo [...] fue establecer un sistema
 de trabajo asalariado voluntario con tareas moderadas; pero, previendo
 que los indios podrian no ofrecer sus servicios en forma voluntaria, la or-
 den sugeria mas adelante a las autoridades reales en la Colonia que en-
 tregaran trabajadores a los colonos que los necesitaran. Desde cierto punto
 de vista, tal orden pretendia evitar abusos originados de una relacion di-
 recta entre el patron espafol y los encomenderos indios para obligar a
 estos a trabajar. Sin embargo, desde otro punto de vista, su significado ra-
 dica en el hecho que, si el esfuerzo por establecer un sistema voluntario
 fallaba a causa de la negativa de los indios para aceptar el trabajo, el Es-
 tado tenia ya todo preparado para actuar como mediador y para proteger
 el interes puiblico obligando al trabajador a trabajar".a

 Es cierto que, bajo el sistema de la encomienda, los indios tenian es-
 pacio para maniobrar, y evidentemente lo utilizaron. De esta manera, en
 terminos generales, se las ingeniaron para evitar con mas frecuencia el tra-
 bajo, o para quedarse con un excedente real mayor de lo que hubieran
 deseado los duenios de las minas. Cuando este elemento de descontento
 administrativo se combin6 con una caida en el suministro basico de la

 mano de obra, ocasionada por una poblaci6n en descenso (principalmente
 a causa de las epidemias), los duenos de las minas consideraron que un
 incremento en la coercion constituia un contrapeso necesario. Ademas, la
 Corona espafiola, inquieta ante las tendencias centrifugas de los encomen-
 deros, juzgo que un sistema mas centralizado de la distribucion laboral,
 la mita, estaria mas al servicio de sus intereses.

 Naturalmente, los indigenas no mostraron entusiasmo alguno por el
 nuevo y mas riguroso sistema, y esto sucedi6 especialmente con aquellos que
 tenian que emplearse en el trabajo asalariado y coercitivo de la mita. Por

 4 Stern, op. cit., pp. 852-854.
 5 Idem., p. 854.
 6 Silvio Zavala, New Viewpoints on the Spanish Colonization of America, Fila-

 delfia, 1943, 94.
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 supuesto, se resistieron. La resistencia permanente de los trabajadores a
 Ia explotaci6n es una realidad fundamental de la economia mundial capi-
 talista. En ninguno de mis escritos sobre el sistema mundial aparece una
 sola palabra que indique algo diferente. Todo lo contrario. De ello se si-
 gue que no hubo nada especial en el hecho que los indios en el Peri se
 resistieran. El asunto es por que motivo, y hasta que punto su resistencia
 consigui6 mejorar su situaci6n. De acuerdo con las aseveraciones del pro-
 pio Stern, el exito fue limitado.

 Dicho autor sostiene que, despues de la segunda etapa, en la que solo
 existi6 la mita, vino la tercera etapa, sistema mixto que abarc6 no solo el
 trabajo forzado, sino tambien el voluntario. Seguin Stern, ambas varieda-
 des de trabajadores trataron de convertir parte de su remuneraci6n en
 una especie de ingreso de aparceria y, hacia finales del siglo xviu, este es-
 fuerzo tuvo un exito razonable, aunque mucho mas en el caso de los tra-
 bajadores voluntarios que en el caso de los mitayos. No obstante, es preciso
 fijarse en los otros hechos que sefiala Stern sobre la marcha. La distin-
 ci6n inicial, alrededor de 1600, entre los trabajadores forzados y los vo-
 luntarios se correlaciona con una distincion entre los trabajadores sin cali-
 -icar y los calificados. Por supuesto. Uno de los argumentos fundamentales
 de The Modern World System sostiene que cuanto mias necesario es el
 trabajo calificado, menos capacidad tiene el sistema para forzar el trabajo
 en forma directa, en vista de que los costos de supervisi6n se tornan de-
 masiado elevados. Los salarios reales mas altos sirven como compensaci6n
 para permitir al empresario reducir los costos de supervision. Con todo,
 podria plantearse lo siguiente: quien realiz6 este trabajo "calificado" du-
 rante el periodo 1570-1600, cuando, de acuerdo con las observaciones de
 Stern, solo estaba en uso la mita? Podrian haberlo efectuado en parte Ios
 mitayos (y, por lo mismo, haberlo saboteado, con lo que la productividad
 se redujo) y en parte los espaioles (a un costo laboral mucho mas elevado
 que la contratacion del trabajo voluntario indigena)? Si ello fue asi, la
 creacion de una categoria indigena de trabajadores voluntarios para tareas
 ;crmejantes constituyo una reorganizaci6n sensata y capaz de reducir los
 ,costos.

 Conforme pas6 el tiempo, los trabajadores voluntarios buscaron y ob-
 tuvieron un incremento en la porci6n de aparceria de su ingreso, lo que
 fue un modo de -aumentar su remuneracion neta. Por que motivo per-
 mitieron esto los duenios de las minas? Uno de los argumentos en The Mo-
 dern W.orld System es que la aparceria es un "modo de minimizar ries-
 gos" para los acumuladores de capital.7 Cuando aumentaron los riesgos
 para los duenios de minas del Potosi? Se acrecentaron cuando el precio de
 la plata en el mercado mundial disminuy6 o, para utilizar el lenguaje de

 7 Immanuel Wallerstein, The Modern World System I, Capitalist Agriculture
 and the Origins of the European, World-Economy itn the Sixteenth Century, Nueva
 York, 1974, 105.
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 Stern, "en alguin momento a finales del siglo xviI, cuando la decadencia
 secular del Potosi estaba ya bien avanzada". En este momento, y Stern
 mismo lo dice, fue cuando la minga (los trabajadores voluntarios) logr6
 establecer los fines de semana sus "invasiones" en las minas como un "de-
 recho consuetudinario". Tal "derecho" "infestaria las minas durante todo

 el siglo xvII".8s Que hicieron los duenios? El propio Stern nos lo dice. In-
 tensificaron brutalmente el trabajo de los trabajadores mitayos, y tal es-
 fuerzo "cambi6 las cosas de manera crucial en lo concerniente al lucro y
 al aumento de la produccion de plata" (yo subrayo). Cuando? "A fines
 del siglo xvIII". Por que entonces? Por que no de 1650 a 1750, cuando
 este problema crecia cada vez mas, como senala este autor? Porque, de
 1650 a 1750, la economia mundial se hallaba en una fase de estancamiento

 global, y entre 1730 y 1750 volvi6 a expandirse.9 Con un mercado mun-
 dial en expansi6n, los duenios de minas juzgaron conveniente hacer un
 esfuerzo en lo politico y lo econ6mico para incrementar la produccion. La
 manera mas facil y lucrativa de hacer esto en el Potosi, a finales del siglo
 XVIII, fue la "intensificaci6n brutal" del sistema mitayo. No alcanzo
 a ver de que modo contradice alguna parte de este cuadro el que he des-
 crito en The Modern World System, en los dos vol'imenes que Stern ha
 leido y en el tercero, que esta por aparecer.

 Ah, dira Ster, pero si que lo contradice. Y ello a causa de que el
 cuadro descriptivo se acerca mas a lo que Wallerstein ha llamado "semi-
 periferia" que a lo que llam6 "periferia". Y supuestamente el Potosi fue
 un sitio de produccion perif6rica. Pero jamas dije que solo hubiera tra-
 bajo coercitivo de pago en especie en la periferia del sistema mundial
 durante el siglo xvI, o que en el fondo solo hubiese trabajo asalariado, o
 bien unicamente aparceria en la semiperiferia. Claro, en cada region geo-
 grafica existia una mezcolanza. El mundo es extraordinariamente com-
 plejo. Si hemos de encontrar modelos explicativos, no podemos desperdi-
 ciar energia buscando tipos ideales inexistentes. Por otro lado, podemos
 desempefiar mejor nuestra labor si buscamos intensidades: donde apare-
 cen los mas, por encima de los menos, d6nde se encuentran los algunos en
 mayor cantidad que los ningunos. El trabajo coercitivo de pago en espe-
 cie existio en el Potosi (asi como en el Caribe y en Polonia). No existi6,
 o apenas existio, en la Toscana o Anglia Oriental en esta epoca. Los ha-
 cendados desempeinaron un papel importante durante estos ainos en el
 noroeste de Europa, pero no en la Toscana o en Perui. Y la mezzadria
 (metayage) fue decisiva en el sistema agricola de la Toscana (y el sur de
 Francia), durante este periodo, y un fenomeno de escasa importancia en

 s Stern, op. cit., p. 854.
 9 Para el primer periodo, vease mi Modern World System II; para el segundo,

 .v6ease mi The Modern World System III, The Second Era of Great Expansion of
 the Capitalist World-Economy, 1730-1840s (de pr6xima aparici6n), Nueva York,
 1988.
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 Anglia Oriental o el Potosi; Despues de todo, ni Stem sostiene que la ma-
 yoria de los trabajadores obtuvieran la mayor parte de su ingreso de la
 aparceria en la regi6n potosina, aunque esto si sucedi6 en la Toscana. Por
 lo tanto, advierto tres patrones en tres partes del mundo, ninguno de los
 cuales es, con toda seguridad, puro, pero que no obstante presentan, en
 terminos generales, "mezclas" bastante diferentes. Les doy nombres por
 resultar conveniente para referirme a ellos. Ademas, estos tres patrones
 no son, a mi juicio, accidentales, sino que se encuentran correlacionados sis-
 tematicamente con un buen numero de factores, y tienen sentido primor-
 dialmente si nos percatamos de que sirven para maximizar la acumula,
 ci6n de capital en el sistema mundial como un todo.

 El analisis de Stern sobre el azucar y la esclavitud en el Caribe es aun
 mas sorprendente que su investigacion sobre el Potosi, en vista que aqui
 ni siquiera aduce nuevos hallazgos empiricos que no esten en mi libro.
 Comienza por pedir al lector que ponga en suspenso dos nociones muy
 arraigadas: que la esclavitud fue la relacion laboral "preferida, 6ptima o
 unica", y que los modelos provenian de aquellos prevalecientes en las islas
 azucareras del Atlantico.l0 Estoy conforme en que las hagamos a un lado.
 Aqui Stern discute mas bien con otros que conmigo. A continuaci6n pro-
 cede a mostrar que, originalmente, en el Hemisferio Occidental, los cul-
 tivadores de azucar (arroz y tabaco) trataron primero de emplear el tra-
 bajo indigena, y solo despues recurrieron al trabajo esclavo africano.

 C6mo explica este cambio? Menciona una crisis del trabajo indige-
 na en las decadas de 1560 y 1570, que se desarroll6 a raiz de una enfer-
 medad epidemica; cita la violenta resistencia de los indios, y, a partir de
 alli, plantea una interrogante acerca de "la viabilidad politica y econ6mi-
 ca del trabajo indigena". Afirma que "las poblaciones europea e indigena
 demostraron ser insuficientemente explotables, en comparaci6n con los
 esclavos africanos traidos desde lejos"'?.

 Tal como el propio Stern lo reconoce, todos estos argumentos -y mu-
 chos mas- los he dado yo mismo.12 Este autor considera "ironico" que
 yo haga esto, al mismo tiempo que evita hacer (segun su dicho) "analisis
 serios de las implicaciones de tales hallazgos respecto del extremadamente
 amplio armaz6n".'1 Veamos, pues, qu6 argumentos adicionales di para el
 viraje hacia la esclavitud, las implicaciones que Ster extrae de estos des-
 cubrimientos y las mias propias.

 Hago el senialamiento de que no fue accidental que los indios se "ex-
 tinguieran", en particular los del Caribe. No se trata tan s61o de que no

 10 Stern, op. cit., p. 859.
 11 Idem., pp. 861-2.
 12 Modern World System II, 171-175.
 13 Stern, op. cit., p. 864.
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 estuvieran inmunizados hist6ricamente contra las enfermedades europeas,
 sino que ante todo eran cazadores y recolectores. (No hablamos, eviden-
 temente, de los aztecas o los incas, pero adviertase asimismo que los escla-
 vos africanos nunca quedaron incorporados en forma significativa en treas
 aztecas o incas.) Los cazadores y recolectores no estan "adaptados" al dis-
 ciplinado trabajo agricola, y una respuesta sociopsicologica es la "extin-
 ci6n". En los ultimos 400 anfos, este proceso de "extinci6n" se ha presen-
 tado cada vez que la economia mundial capitalista se ha extendido hacia
 una zona habitada por cazadores y recolectores, y cada vez que ha inten-
 tado servirse de ellos para el disciplinado trabajo agricola. Ello no ocurre
 s6lo en el Caribe: se trata de un patr6n sistemico mundial.

 Por supuesto, un analisis semejante no tiene importancia para los tra-
 bajadores europeos ligados por contrato, a los que Stern despacha muy
 pronto en su ensayo. En este caso, mi analisis es distinto. Tiene que ver
 con una preocupaci6n elemental de los capitalistas: el costo de la mano
 de obra. Permitaseme citar mi texto un tanto extensamente: 14

 Es facil comprender por que los empresarios caribenos habrian preferido el
 trabajo contractual al trabajo esclavo. La primera raz6n, que probablemente
 fue determinante, fue el capital inicial desembolsado, que fue mucho muy
 bajo. En aquellos dias, por un servidor ligado por contrato, habia que pagar
 por adelantado de cinco a 10 libras por concepto de pasaje, mientras que
 un esclavo africano costaba entre 20 y 25.15 Incluso si el gasto subsecuente
 por alimentaci6n y vestido fuera mis bajo que lo que se pagaba por un es-
 clavo, y aun si el desembolso por el trabajador ligado por contrato se amor-
 tizaba en un periodo de tres a cuatro afios, todavia quedaba el asunto de la
 liquidez del capital inicial.

 Claro, era preciso que hubiera una oferta de la cual echar mano. CQui6-
 nes vinieron de hecho al Hemisferio Occidental en calidad de trabajadores
 ligados por contrato (engages)? En terminos generales, se trataba de gente
 bastante joven, adolescentes, ninios o trabajadores asalariados en su mayoria,
 o bien estratos medios mas pobres. En la medida en que no se les compelia
 a que prestaran sus servicios, lo que los atraia hacia los rigores de climas
 inciertos y arduo trabajo era la posibilidad de una movilidad social ascen-
 dente, gracias a la concesi6n de tierras despues de haber prestado sus servi-
 cios. A veces se ha dicho que tenian una capacitaci6n mayor que los esclavos
 africanos; pero esto es dudoso si se toma en consideraci6n su edad y expe-
 riencia. En verdad, uno podria plantearse todo lo contrario. Llevaba varios,
 anios entrenar a un trabajador hasta hacerlo eficiente, y una vez que los tra-

 14 Modern World System II, 172-173.
 15 * Vease Richard Pares, Merchants and Planters, Cambridge, 1960, 19. Veasw

 tambien John L. Phelan, "Negro slaves involved a large capital investment"; "Free
 versus Compulsory Labor: Mexico and the Philippines, 1540-1648", en Compara-
 tive Studies in Society and History, 1 (1959): 191. (Las notas de pie de pa-
 gina cuyo numero va seguido de un asterisco, se publicaron originalmente en The-
 Modern World System.)
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 bajadores ligados por contrato habian "adquirido alguna capacitaci6n",16
 dejaban a sus patrones. En cambio, los esclavos africanos se quedaban, una
 vez recibido su entrenamiento. ZNo es esto lo que se debate cuando decimos
 que la decisi6n de Barbados de utilizar trabajo esclavo se explica por la
 busqueda de "una fuerza de trabajo mis segura y digna de confianza"? 17

 ZQue fue lo que modific6 el equilibrio de factores, a tal grado que dej6
 de preferirse el trabajo contractual? En primer lugar, "la tierra buena aun no
 otorgada", sobre la que se basaba el convenio, no se reparti6,18 a causa de
 que se combin6 la reorganizacion de las tierras, motivada por el agotamiento
 de estas, y el incremento de su concentraci6n. De este modo, la esclavitud
 llego a las plantaciones azucareras antes que a las de tabaco, y se implant6
 mas en las Antillas que en la parte sur de los Estados Unidos.lg Si un tra-
 bajador ligado por contrato no podia aspirar a su recompensa, ,por que ha-
 bia de padecer la brutal servidumbre en la plantaci6n? Cuando el descenso
 en la oferta de trabajo se conjug6 con un alza simultAnea en la demanda, era
 seguro que se adoptaria la esclavitud. Aun cuando no era "necesariamente
 la forma mas barata o eficiente de explotar las plantaciones de azicar...
 fue la unica disponible* 20 cuando ya no fue posible atraer a los servidores blan-

 1G * Pares, Merchants and Planters, 19.
 17 * Richard S. Dunn, Sugar and Slaves, Chapel Hill, Carolina del Norte, 1972,

 72. Gabriel Debien cit6 el hecho que los engagis eran "una poblaci6n flotante"
 par,a explicar el cambio en las Antillas francesas. Le Peuplement des Antilles fran-
 raises au XVIIe siecle: Les Engages partis de La Rochelle (1683-1715): Notes
 d'histoire coloniale, El Cairo, 1942, 2:74.

 18 * Ralph Davis, The Rise of the Atlantic Economies, Londres, 1973, 131. El
 hecho de que la tierra no se haya repartido constituye exactamente la raz6n por
 la cual el trabajo contractual sobrevivi6 en el Canada frances y no en las Antillas
 francesas. Vease Louis Demigny, "Saint-Domingue aux XVIIe et XVIIIe siecles",
 ?en Revue historique, 204 (octubre-diciembre de 1950): 236.

 19 * Pares propone en alguna parte que el tabaco era "un cultivo de hombres
 libres", en vista de que requeria "un refinamiento del juicio" y, en consecuencia,
 "no podia confiarse tan facilmente a los esclavos, quienes trabajaban rutinaria-
 Inente"; pero luego admitia que "la experiencia de Virginia muestra que el tabaco
 podia cultivarse tambien en plantaciones de esclavos" (Merchants and Planters, 21).

 20 * Davis, Rise of the Atlantic Economies, 133 (las cursivas son nuestras).
 Theodore Allen observ6 que hubo 10 revueltas populares y serviles, o conjuras de
 sublevados, en Virginia, entre las conjuras serviles de 1667 y los motines tabaca-
 'leros de 1662, de los que la decisiva fue la rebeli6n de Bacon, de abrill de 1676.
 Sostenia que los hacendados consideraron necesario dividir a la clase trabajadora
 concediendo un estatus distinto a los trabajadores blancos. De ahi que "el cambio
 hacia la mano de obra africana se hiciera en forma precipitada despues de 1685".
 '.., They Would Have Destroyed Me': Slavery and the Origins of Racism", en
 R?adical America, 9 (mayo-junio de 1975): 49. Russell R. Menard seiial6 que "los
 precios por la mano de obra contractual empezaron a subir a fines de la decada
 de 1670"; "Secular Trends in the Chesapeake Tobacco Industry", en Working
 Papers from the Regional Economic History Research Center, I, 3 (1978): 24. El
 aimento en la demanda de esclavos condujo a un alza en los precios alrededor
 de 1700 y, a fin de reducirlos, sobrevino "un incremento en la proporci6n de escla-
 vos mas jovenes y de esclavas en los envios totales"; David Galenson, "The Slave
 'Trade to the English West Indies, 1673-1724", en Economic History Review, segun-
 ,da serie, 32 (mayo de 1979): 247.
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 cos". No es, pues, accidental que la sustitucion de esclavos se asocie de modo
 regular con los periodos de prosperidad repentina.21

 Vearlos las implicaciones que Stern extrae de la adopci6n "tardia" de
 esclavos africanos como la relacion laboral principal para la producci6n
 azucarera (aunque tambien para la del arroz y el tabaco) en todo el Ca-
 ribe. Sostiene que ello exhibe de que modo las "condiciones locales", al
 igual que "el sistema mundial y sus mercados", dan raz6n de tal cambio.
 Pero, ucuales son las "condiciones locales" de Stern? He aqui una lista:
 "patrones de salud y mortalidad [...], los efectos reales y temidos de la
 resistencia popular [...], y el refugio brindado a tal resistencia por zonas
 fronterizas escasamente controladas".22

 En que sentido es "local" caulquiera de estas condiciones? Los patro-
 nes de salud y mortalidad son una consecuencia directa de la incorpora-
 cion del Caribe a una economia mundial capitalista y de la instalaci6n
 de plantaciones de pago en especie en esta zona. Los indios no se estaban
 "extinguiendo" en 1350, y no fue accidental que se prefiriera como pobla-
 ci6n esclava a los africanos occidentales (pueblos agricolas asentados en
 un terreno distante y externo con respecto a la economia mundial). d"Zo-
 nas fronterizas"? Pero si una "frontera" es, por definici6n, fen6meno de un
 i'sistema mundial". Sin este, tales "fronteras" no habrian existido. "Los
 efectos temidos de una resistencia popular"? dAcaso cree Stern que mien-
 tras los indios presentaban resistencia, los africanos occidentales eran muy
 d6ciles? Ambos grupos se defendieron. Pero, dada la estructura del sistema
 mundial, era posible que los indios tuvieran mas exito en su resistencia:
 escapandose, amenazando con alterar el orden politico y "extinguiendose"
 (triste rnodo de "tener exito"). Los esclavos africanos habian sido trans-
 portados desde sus lejanos hogares, por lo que no les era posible "escapar"
 a un area dconde les hubiera sido facil y natural vivir, y donde fuera dificil

 21 * Vease DLlnn, Sugar and Slaves, 59, que trata del efecto del auge azuca-
 rero entre 1640 y 1660, y D. A. Farnie, quien se ocupa de la subita prosperidad
 del tabaco entre 1680 y 1700; "The Commercial Empire of the Atlantic 1607-17183",
 en Economic History Review, 2. serie, 15 (diciembre de 1962): 208. Philip Curtin
 propuso un tercer factor, ademas del descenso en la oferta de mano de obra euro-
 pea y el alza en la demanda de la misma: las diferencias en las tasas de suscepti-
 bilidad a las enfermedades. Los africanos tuvieron "la ventaja enorme de provenir
 de un medio donde abundaban las enfermedades tropicales y donde exi3tia una
 amplia gama de males afro-euroasiaticos comunes"; "The Atlantic Slave Trade,
 1600-1800", en J. F. A. Ajayi y M. Crowder (editores) History of West Africa
 (I.ondres, 1971), I: 253. Propuso tambien que la proporci6n de la tasa de morta-
 lidad de los trabajadores europeos respecto de los africanos en el Caribe fue de
 tres a uno. En un articulo anterior habia afirmado que fue de cuatro a uno, pues
 calculaba que, si se suponia que "el costo de mantener [esclavos y servidores ligados
 por contrato] era aproximadarnente igual, el esclavo era preferible antes que cual-
 quier otra cosa mas de tres veces el precio del europeo"; "Epidemiology and the
 Slave Trade", en Political Science Quarterly, 83 (junio de 1968): 207.

 22 Stern, op. cit., p. 862.
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 rastrearlos. Podrian haberlo intentado, y de hecho lo hicieron. Pero las
 dificultades eran grandes. Lo mismo puede decirse respecto del desorden
 politico. C6mo es posible que llamemos a estas, "condiciones locales"?
 Acaso llegaron los esclavos al Caribe por osmosis?

 Al parecer, cuando Stern afirma la pertinencia de hablar de condicio-
 nes "locales", lo que en realidad desea es restar pertinencia al "sistema
 mundial". Pero es necesario que hagamos dos comentarios. - Ha definido
 alguien hasta ahora el "sistema mundial" como sin6nimo de "mercado
 mundial"? Con seguridad, yo no. El "mercado mundial" es tan solo un
 mecanismo, entre muchos, que describe el funcionamiento del sistema
 mundial moderno. En realidad, uno de los prop6sitos principales de todo
 lo que he escrito ha sido argumentar que tanto Adam Smith como Karl
 Marx, para no hablar de sus epigonos y falsarios, han destacado en exce-
 so, en terminos generales, la importancia del mercado mundial. Cierta-
 mente es una institucion clave, pero que se halla mucho mas restringida
 -incluso mas de lo que en general estariamos dispuestos a admitir- por
 factores que no suelen considerarse como parte de su definicion.

 Con todo. permitaseme salir a la defensa del mercado mundial en este
 caso especifico. Q Que queremos decir por un mercado mundial del azuicar
 en el siglo xvii? Hay cierta demanda efectiva (que, en esa epoca, se ubi-
 caba primordialmente en el noroeste europeo) y cierta oferta efectiva (que
 en ese momento provenia fundamentalmente del Caribe). Los "precios"
 dependen de cierta relacion entre la demanda y la oferta internacionales,
 la cual se modifica con el tiempo por muchas razones. La acumulacion
 capitalista es el resultado de elevar al maximo las ganancias, lo cual pue-
 de conseguirse de muchas maneras.

 Por ejemplo, uno puede incrementar la demanda. Sidney W. Mintz
 ha mostrado de que modo se aument6 deliberada y sistematicamente la
 demanda efectiva precisamente en este momento.23 Pero las ganancias se
 obtienen tambien en funcion del costo de la mano de obra. Si los indios

 "se extinguieron" o "se escaparon", el costo de la mano de obra se elev6.
 Esto fue, en forma bastante directa, una consideraci6n "de mercado". Si
 los hacendados azucareros empezaron a estimar, a partir de ello, que los
 esclavos africanos eran mis "costeables", en comparaci6n con los indios
 o los trabajadores ligados por contrato, estaban dando una respuesta a
 una presi6n del "mercado mundial". Si, en la decada de 1970, los fabri-
 cantes alemanes consideraron que los sindicatos eran demasiado fuertes
 y trasladaron algunas fabricas a Malasia, podemos -si asi lo deseamos-
 decir que la explicaci6n radica en las condiciones "locales". Pero no fue ca-
 sual que en ese decenio los sindicatos tuvieran mas fuerza en Alemania (lo
 mismo que en Francia, Estados Unidos y Jap6n) que en Malasia, Mexico
 p Bulgaria. Por consiguiente, tampoco fue casual que las fAbricas "se mu-

 23 Sidney W. Mintz, Sweetness and Power: The Place of Sugar in Modern
 History, Nueva York, 1985.
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 daran" del primer conjunto de paises al segundo en este periodo. Y no fue
 accidental que esto sucediera en una escala mucho mayor durante los se-
 tenta que durante la decada de 1950. Las "condiciones locales" no iran
 muy lejos al explicar estos patrones. Mas blen, nos llevaran por un camino
 errado.

 Por mi parte, encuentro "ir6nico" que Stern pretenda utilizar los anali-
 sis de Mintz sobre la esclavitud en contra mia. En el ensayo de Mintz que
 mzs viene al caso, "Was the Plantation Slave a Proletarian?" -el cual,
 incidentalmente, le solicite que diera, primero, 'como conferencia en el
 Centro Fernand Braudel, y luego como articulo en nuestra revista, Re-
 uiEw--, Mintz concluia su cuidadosisimo analisis con una clarificaci6n:

 No pretendo afirmar [...] que considero que la diferencia econ6mica funda-
 mental entre los esclavos de las plantaciones caribefias y los proletarios de los
 talleres europeos pueda abandonarse recurriendo simplemente al tema de la
 economia mundial en conjunto. No obstante, si creo que la insistencia de
 Wallerstein es justificable, es decir, la de que las formas locales que adopta
 la mano de obra pueden volverse mas comprensibles analiticamente si se
 hace una referencia previa a la economia mundial: "El punto bajo discusi6n
 es que las 'relaciones de produccion' que definen un sistema son las 'rela-
 ciones de producci6n' de todo el sistema, y el sistema en este preciso momen-
 to [el siglo xvi es la economia mundial europea. El trabajo libre es cierta-
 jnente un rasgo definitorio del capitalismo, pero no el trabajo libre en todas
 ias empresas productivas. El trabajo libre es la forma de control laboral uti-
 lizada para el trabajo calificado en los ,paises centrales, mientras que el tra-
 bajo coercitivo se emplea para el trabajo menos calificado en las areas peri-
 fericas. La combinaci6n resultante constituye la esencia del capitalismo"
 (Wallerstein, Modern World System I, 27). Dicho de otra manera, no es lo
 nas util, desde el punto de vista analitico, definir aisladamente ya sea "pro-
 letario" Q "esclavo", en vista de que estas dos vastas categornas de trabaja-
 dores estalan en realidad intimamente relacionadas por la economia mun-
 dial, que, pol asi decirlo, habia parido a ambas en su forma moderna.4

 En resumen, no creo que mi trabajo repruebe las "pruebas criticas"
 a las que Stern lo ha sometido. Tampoco soy de la opini6n de que las
 diferencias significativas entre e1 y yo se ubiquen en el nivel de la descrip-
 cion hist6rica. He tratado de demostrar que sus descripciones son o bien
 las mismas que las mias, o bien incluyen datos adicionales que no son en
 absoluto incompatibles con la teorizaci6n que emprendi.

 Sin embargo, no quiero decir con esto que no haya diferencias entre
 nosotros. Claro que las hay, y tienen que ver con el tipo de "mitohistoria"
 que, creemos, es productiva, para emplear la feliz expresi6n de McNeill.
 Antes de dilucidar las diferencias, traigamos a la memoria lo que anade
 McNeill: "El reconocimiento de patrones o modelos del tipo que los his-

 24 Sidney W. Mintz, "Was The Plantation Slave a Proletarian", en Review, 2
 (invierao de 1979): 97.
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 toriadores suelen ocuparse es la obra maestra de la inteligencia humana.
 Dicho reconocimiento se logra poniendo atenci6n de manera selectiva al
 ingreso global de estimulos que, de modo perpetuo, invaden nuestra con-
 ciencia. S6lo dejando cosas de lado, esto es, relegandolas al rango de so-
 nido de trasfondo, que no merece mas que el desden, es como puede llegar
 a ser reconocible aquello que mas importa en una situaci6n dada. De ahi
 se sigue la acci6n mas conveniente. Aqui radica el gran secreto del poder
 humano sobre la naturaleza y tambi6n sobre nosotros mismos. El recono-
 cimiento de modelos es lo que hoy dia buscan los cientificos naturales, y
 es lo que los historiadores siempre han llevado a cabo, Io hayan sabido o
 no. Para cualquier modelo, s6lo cuentan algunos hechos. De otra manera,
 una confusi6n esteril oscurecera aquello que buscamos: relaciones percep-
 tibles entre hechos importantes".25

 En cierto lugar, Stern observa: "Llamar 'capitalista' a la America
 Latina colonial [..] oscurece la discontinuidad tremenda que media en-
 tre la economia contemporanea y la colonial".26 Pero no concebir a la
 America Latina colonial como una parte integrante de la economia mun-
 dial capitalista Ileva a oscurecer las tremendas continuidades. Aqui es
 donde entran nuestras "mitohistorias": cuando seleccionamos lo que ve-
 mos como continuo (preocupaci6n fundamental de los cientificos sociales
 de la Historia) y lo que vemos como cambiante (segunda preocupaci6n
 fundamental). Siempre podemos destacar las diferencias. Es la mIs facil
 de todas las labores del investigador, puesto que todo es siempre diferente,
 desde ciertos puntos de vista, de todo lo demas a traves del tiempo y el es-
 pacio. Lo mas dificil, y lo que tiene prioridad, es descubrir similitudes.
 tnicamente hasta que hemos agotado nuestro inventario de similitudes, es
 entonces prudente analizar las diferencias residuales. Y esto es auin mas
 cierto si la preocupacion moral de uno gira en torno a la transformacion
 social, pues hay el deseo de estar seguro de que una diferencia si es im-
 portante, que verdaderamente indica una transformaci6n.

 La tentativa de Stern de presentar sus opiniones como un camino in-
 termedio entre los defensores de la perspectiva de los sistemas mundiales
 y los defensores de solo consideraciones locales, entre el todo y las partes,
 es un engano que se hace a si mismo. Para poder hacer esto, o sea, para
 afirmar (como el afirma) que la evolucion de los patrones o modelos del
 trabajo en el Potosi o el Caribe queda explicada, en parte, por "condi-
 ciones locales" y, en parte, por las acciones del "sistema mundial", tiene
 que utilizar una definici6n de sistema mundial que es una reificacion, la
 cual, ademas de ser restrictiva, en ningt'n caso seria utilizada por alguien
 que hubiera adoptado la perspectiva de los sistemas mundiales.

 El sistema mundial no es ni un "actor" ni un "factor", sino toda la
 est.:uctura hist6rica dentro de la cual actuian los actores v existen los fac-

 2 'William H. McNeill, Mythistory and Other Essays, Chicago, 1986, 5-6.
 2G Stern, op. cit., p. 841.
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 tores. Es cierto que, en el sistema mundial especifico que examinamos, la
 economia mundial capitalista, existe una divisi6n axial del trabajo, y una
 parte de tal divisi6n del trabajo se encuentra estructurada en ciertas ma-
 neras que podemos describir abstractamente como dirimidas por un "mer-
 cado mundial". Pero este ultimo funciona en condiciones muy especiales:
 estaz apuntalado por un sistema interestatal compuesto por Estados llama-
 dos soberanos que se relacionan entre si dentro de un sistema clasificado.

 La habilidad de las personas o grupos para acumular capital se halla cir-
 cunscrita por varios mecanismos de retroacci6n o retroalimentaci6n (feed-
 back), algunos de los cuales estan codificados y algunos no lo estan. La
 lucha de diversos actores para participar de los beneficios del sistema es
 una constante; lo que varia es la correlaci6n de fuerzas. Hay multiples
 patrones ciclicos, pero ello no impide que tambien existan tendencias secu-
 lares. Al igual que con cualquier otra clase de sistema, es relativamente
 dificil determinar de que modo se desarrollaran las cosas en detalle, y mu-
 cho mas facil analizar en que forma llegaron los detalles a ser lo que son.
 Pero si hemos de encontrarle sentido a todo ello, no podemos perder de
 vista la veloz pelota, de modo tal que el primer requisito es conocer el
 campo dentro del cual se desarrolla el juego de pelota. Si observamos
 un campo desde muy cerca o desde muy lejos, nos perdemos el juego.

 Un problema que Stem examina detalladamente, pero acerca del cual
 carece de claridad, es la definicion del capitalismo. La mayor parte del
 tiempo parece compartir las clasicas imagenes del consenso marxista libe-
 ral decimon6nico: el capitalismo como un sistema de producci6n que se
 basa en el trabajo asalariado, el mercado libre y la apropiaci6n privada de
 las ganancias, y que se ubica en Estados que han desarrollado "economias
 nacionales" y un sistema legal que garantiza los derechos de la propiedad
 individual. Segtin Stern, "se comete un error fundamental si se concede
 prioridad teorica al surgimiento de un mercado mundial capitalista que
 engendr6 versiones del capitalismo en la periferia, heterogeneas, aunque
 deseables desde un punto de vista funcional".27 En el contexto, la critica
 parece dirigirse contra mi. Pese a ello, estoy enteramente de acuerdo con
 tal declaraci6n. No creo que el mercado mundial "engendre" versiones
 del capitalismo; tampoco creo que existan multiples "versiones del capi-
 talismo". Lo que si creo es que solamente hay una clase de capitalismo,
 la i'nica que ha existido hist6ricamente. Es esta entidad, uinica en su ge-
 nero y eminentemente empirica, la que me interesa describir y analizar.2-

 Si la definicion de capitalismo plantea algcun problema -pero no uno
 que valga la pena evitar con una especie de impotente indiferencia anti-

 27 Idem., p. 866.
 28 Hay una exposici6n breve aunque completa de mis puntos de vista en Histo-

 rical Capitalism, Londres, 1983.
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 nomica-, la definici6n de feudaiisno da lugar a problemas aiun mayores:
 En la practica historiografica actual, dicho trnnino se ha utilizado incluso
 con una elasticidad mayor que el de capitalismo. Segin Stem, una "para-
 doja" de mis razonamientos es que no puedo explicar la "regresi6n" de
 algunas regiones "a un patr6n que se asemejaba mucho mas al feudalis-
 mo".? De nueva cuenta, debo confesar que esto me deja pasmado. Emplee
 todo el capitulo 4 del volumen 2 de The Modern World System tratando
 de explicar ese punto. Tal vez mi explicaci6n le desagrade a mi critico,
 pero nadie puede acusarme de haber desdeniado el asunto. En el caso de
 America Latina, sostuve especificamente que el nacimiento de la hacienda
 no puede concebirse en modo alguno como una "regresi6n al feudalismo".
 Solo puedo poner en claro lo anterior repitiendo mi argumentaci6n: 30

 Mientras que algunos criollos padecieron los efectos de las dificultades eco-
 nomicas y buscaron salvaci6n como funcionarios pfiblicos,sl con lo que se acre-
 cent6 el parasitismo de la burocracia estatal, otros se adaptaron en realidad
 bastante bien a las vicisitudes del mercado mundial. La producci6n de lingo-
 tes, que hasta entonces habia constituido el rubro principal de exportaci6n,
 sufri6 una caida, y la producci6n de granos experiment6 un alza. Es aqui
 donde brota la confusi6n. Puesto que el grano americano (a diferencia del
 europeo) no servia como un articulo de exportaci6n perif6rico hacia regiones
 centrales, a menudo se da por supuesto que tal producci6n no fue capitalista.
 [Jan] Bazant indica que fue todo lo contrario: "La producci6n [de trigo] en
 gran escala fue sin duda para un mercado que utilizaba capital". Nos recuer-
 da que, si bien los peones no consumlan trigo puesto que comian tortillas,
 "habia no obstante un mercado apreciable: la poblaci6n blanca de las ciu-
 dades".a2 Ain mas, esta producci6n requeria mucho capital bajo la forma
 de molinos, animales y alimento para la fuerza de trabajo...

 No queremos decir con esto que las haciendas no se vieran afectadas eco-
 nomicamente; los tiempos malos de las zonas mineras terminaron en "anos
 dificiles y, a veces, en la recesi6n",33 la cual con frecuencia se vio exacerbada
 por la creaci6n de haciendas nuevas y competitivas. Con todo, si podemos
 sostener que el mercado tenia un limite regional y que no era lucrativo ir
 mis alli de ese limite en la contracci6n econ6mica mundial." No cabe duda

 29 Stern, op. cit., p. 867.
 3O Modern World System I, 151-152, 156.
 31 * V^ase Murdo J. MacLeod, quien seinala que las oficinas pfblicas fueron

 la "'nica respuesta practica" para evitar el "descenso en la posici6n social" de
 muchos criollos y peninsulares; Spanish Central America: A Socioeconomic History,
 1520-1720, Berkeley, California, 1973, 311.

 32 * Jan Bazant, en "Feudalismo y capitalismo en la historia econ6mica de
 Mexico", en Trimestre econdmico, 17 (enero-marzo de 1960): 90, sostenia que "una
 parte de la producci6n se destinaba a la exportaci6n".

 33 * Enrique Florescano, Precios del mafz y crisis agrfcolas en Mlxico (1708-
 1810), M&dco, 1969, 183.

 34 * rToda la evidencia muestra] que en un lapso relativamente corto la gran
 hacienda logr6 satisfacer el consumo regional. Pero una vez alcanzada esta meta,
 antes de que la hacienda desarrollara su mixima capacidad de producci6n, la es-
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 que ello constituye el origen coyuntural de la descripci6n clasica de la dife-
 rencia estructural entre las haciendas -que suministraban mercados en pe-
 quefia escala- y las plantaciones azucareras -que los proporcionaban a gran
 escala.35 Dentro de los limites regionales, la produccion en las haciendas de-
 jaba bastantes utilidades. Uno puede, si quiere, decir que esto es autosufi-
 ciencia, pero desde mi punto de vista me parece mas plausible concebirlo del
 mismo modo que Bakewell, a saber, como "el resultado de adaptar en el
 Nuevo Mundo una economia diversificada y, para decirlo en terminos contem-
 poraneos, capitalista de tipo europeo; y asimismo, como el resultado de uti-
 lizar esta economia para explotar las grandes riquezas de Mexico y America
 Central en su propio beneficio".36 Las ventajas obtenidas no ejercieron su
 influjo en una entidad abstracta llamada Mexico y America Central, pero
 si en un grupo social concreto: los terratenientes de aquella regi6n...

 La grande y dizque autosuficiente hacienda fue precisamente un meca-
 nismo que permiti6 una adaptaci6n sutil a las fuerzas del mercado. Podia
 contraer o aumentar la producci6n en funci6n de las cambiantes utilidades,
 asi como acelerar o retardar la utilizaci6n de recursos, gracias a lo cual man-
 tuvo, con el paso del tiempo, una relaci6n entre la producci6n agricola y la
 economia mundial. Por lo demas, la hacienda fue la sede de la nueva pro-
 ducci6n textil. Su emergencia es analoga a lo que, en siglos ulteriores, se co-
 noceria como sustituci6n de importaciones, consecuencia notoria de las con-
 tracciones a nivel mundial. Bakewell sostiene que "probablemente el comer-
 cio decayo, en gran parte, a causa de que la Nueva Espaiia ya no necesit6
 mercancia importada de Europa".37 Su conclusi6n es que "la economia novo-

 tructura regional de los mercados, las enormes distancias, los malos caminos, los
 altos fletes y la politica comercial de la corona, le negaron la salida de sus exce-
 dentes mas alla del limite regional. La hacienda se vio obligada entonces, si no a
 reducir su producci6n, a mantenerla en un nivel estable..."; Florescano, Precios
 del maiz, 184.

 35 * Vease Sidney W. Mintz y Eric R. Wolf, "Haciendas and Plantations in
 Middle America and the Antilles", en Social and Economic Studies, 6 (septiem-
 bre de 1957): 380.

 3C * p. J. Bakewell, Silver Mining and Society in Colonial Zacatecas, 1546,
 1700, Cambridge, 1971, 235. Vease tambien Magnus Morner, "The Spanish Amer-
 ican Hacienda: A Survey of Recent Research and Debate", en Hispanic American
 Historical Review, 53 (mayo de 1973): 191. John Lynch fue incluso mas alla al
 decir que fue "la primera emancipaci6n de la America hispana". "Uno se siente
 tentado a atribuir la gran depresi6n del comercio colonial al colapso de las eco-
 nomias coloniales. Pero fue la consecuencia de un cambio mas que de un colapso.
 Si las colonias ya no brindaban iguales aportaciones al comercio como antaino, ello
 se debi6 en gran medida a que empleaban su capital internamente, en inversiones
 publicas y privadas", Spain under the Habsburgs, II: Spain and America, 1598-
 1700, Oxford, 1969, 139. Jean Piel invirtio aun mas el argumento, en su intento
 por refutar a algunos escritores (como a Ruggiero Romano) que hablan de una
 baja circulacion de lingotes basandose en las reducidas cifras de envios transatlan-
 ticos: "Si el flujo monetario transoceanico aflbjaba el paso, era ello asi por causa
 de una contracci6n en la producci6n minera, o mas bien porque una proporcion
 cada vez mayor de lingotes se quedaba?"; Capitalisme agraire au Perou, Paris,
 1975, 151.

 37 Bakewell, op. cit., p. 234.
 23
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 hispana, lejos de sufrir algun descenso a principios del siglo xvii, se tom6
 mas saludable"; 38 pero esto es concebir err6neamente la situaci6n. No existe
 una economia de la Nueva Espafia que pueda compararse con la economia
 de Espafia. Algunos empresarios en Hispanoamerica transfirieron inversi6n
 hacia la producci6n textil, entre otros rubros, en vista del estado cambiante
 del mercado (incremento de la poblaci6n espafiola y mestiza; caida de la ex-
 portaci6n de plata, y organizacion del sistema de haciendas con su clasifica-
 ci6n de mano de obra), y con ello lesionaron el potencial de exportaci6n de
 los fabricantes espafioles de textiles.

 La contracci6n mundial no acarreo una baja en la actividad economica
 capitalista. En realidad, es probable que apuntara hacia un fortalecimiento
 mayor de la empresa burguesa fundada a nivel local.39 Ademas, al igual que
 en Europa, el punto no es que se haya dado un descenso en la producci6n
 textil, sino que esta se desplazara a las areas rurales, las haciendas y los pue-
 blos indios, y que las "telas finas se produjeran, en la mayor parte de los
 casos, en los obrajes".40

 Stern desea analizar el nacimiento de las haciendas en funci6n de sus

 multiples complejidades locales, e insiste en que "las relaciones sociales
 de producci6n son mas importantes que los mercados, o que el principio

 38 * Idem., p. 230. John L. Phelan hizo en esencia el mismo sefialamiento:
 "La tesis de Borah acerca de la escasez del trabajo indigena esta fuera de discu-
 si6n, aun cuando dicha escasez pueda haber contribuido mas al crecimiento eco-
 n6mico que al estancamiento durante el siglo xvII. El termino 'depresion' es, a mi
 juicio, enganoso cuando se aplica a todo ese periodo"; vease de Lynch, "Spain
 under the Habsburgs, II: Spain and America, 1598-1700", en el Journal of Latin
 American Studies, 2 (noviembre de 1970): 213.

 39 * "Si la emergencia de grandes propiedades rurales en el) Peru coincidi6
 cronologicamente con la decadencia de la economia monetaria y de las empresas
 no agricolas -mineras, manufactureras y comerciales-, como podriamos entonces
 explicar el nacimiento de los obrajes peruanos en el siglo xvII, cuyo volumen pro-
 ductivo excederia [...] al de Espafia en la epoca, y aun mas, c6mo explicariamos
 el prodigioso surgimiento de una burguesia comercial hispano-peruana capaz, como
 lo fue en 1613, de obltigar a Madrid a compartir con ella el monopolio colonial
 del comercio entre Peru y Espafia, mediante la creaci6n del Tribunal del Consu-
 lado de Lima:"; Piel, op. cit., p. 150. Sobre la "creciente libertad" de la elite
 econ6mica novohispana con respecto a la de Sevilla, vease Richard Boyer, "Mexico
 in the Seventeenth Century: Transition of Colonial Society", en Hispanic American
 Historical Review, 57 (agosto de 1977): 457 y passim. Para la fuerza cada vez
 mayor de los aviadores, o proveedores, lIcales en Mexico respecto de la Corona, la
 cual podia obligar a los deudores a pagarles, antes incluso de pagar sus impuestos,
 vease P. J. Bakewell, "Zacatecas: An Economic and Social Outline of a Silver
 Mining District, 1547-1700", en I. Altman y J. Lockart (editores), Provinces of
 Early Mexico, Los Angeles, California, 1976, 219.

 40 * Hans Pohl, "Das Textilgewerbe in Hispanoamerika wahrend der Kolonial-
 zeit", en Vierteljahrschrift fur Sozial-und-Wirtschaftsgeschichte, 56 (diciembre de
 1969): 448. No obstante, Davis hizo hincapie en el hecho de que "los bienes que
 Mexico producia en mayor cantidad eran los mas baratos y de menor calidad, mien-
 tras que los panios de lana y lino y los utensilios de metal, que eran de alta calidad,
 siguieron viniendo de Europa"; op. cit., pp. 161-62.
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 del lucro, cuando se desea establecer las leyes capitalistas o no-capitalistas,
 o bien la dinamica interna, de la economia".41 En tal caso, tiene que con-
 testar una pregunta: por que motivo fue que, exactamente en el mismo
 periodo (aproximadamente entre 1600 y 1750), las "relaciones sociales de
 producci6n" evolucionaron de modo paralelo en dos regiones del mundo
 tan dispares como Latinoamerica y Europa Oriental, o, si queremos cir-
 cunscribir la comparaci6n, entre Mexico y Polonia. Tengo por lo menos
 una respuesta: el impacto paralelo en zonas perifericas de una "etapa
 de lento crecimiento". Esto habla de la solidez que posee la perspectiva de
 los sistemas mundiales, pues logra captar el sentido de una aparente coin-
 cidencia que une puntos distantes en el mundo; por otro lado, consigue
 lo anterior de una manera susceptible de defensa a la luz de la evidencia
 empirica. Ademais, puede hacerlo utilizando un pequefio conjunto de con-
 ceptos que se usan con cierta coherencia y rigor.

 Al final de su ensayo, Stern se refiere a una "influencia reciproca en-
 tre [...] tres grandes motores" de la historia socioecon6mica de la Ame-
 rica colonizada: "el sistema mundial europeo; las estrategias populares de
 resistencia y supervivencia en la periferia, y los intereses mercantiles y eli-
 tistas asociados a los 'centros de gravedad' americanos".42 Pero, sin duda,
 esto es como sumar manzanas y canguros, o, por lo menos, peras con man-
 zanas. Los tres "motores" se encuentran en niveles muy distintos de ana-
 lisis o abstracci6n. Si la economia mundial es "europea" (definida de un
 modo estrecho), carece de sentido hablar de las Americas como de una
 "periferia". Pero, si la palabra "Europa" es tan solo una metafora en la
 que Stern incluye a America Latina, estaremos entonces colocando el todo
 y dos de sus partes en el mismo nivel. Por lo demas, estas dos "partes"
 apenas agotan el tema. Si, ciertamente habia estratos populares con estra-
 tegias de resistencia; y tambien es verdad que habian grupos y elites mer-
 cantiles en America Latina con intereses que perseguir. Pero, eno forma-
 ban asimismo parte del cuadro los monarcas con sus maquinarias estatales,
 y acaso no seria bueno tomarlos en consideraci6n tambien como un "mo-
 tor"? Los monarcas con sus maquinarias estatales tuvieron una actuaci6n
 mas vigorosa durante el siglo xvI y finales del xvIIi, en la America Colo-
 nial, que durante el periodo comprendido entre 1600 y 1750, aunque nun-
 ca se apartaron por completo de la escena. Y, ya que nos ocupamos de
 esto, podemos interrogarnos de pasada si seria completamente accidental
 que los periodos de fuerza o debilidad de la Corona se correlacionaran
 con los momentos ciclicos en la historia de la economia mundial.

 Stern considera que mi paradigma es "eurocentrado".43 En 1982, Pa-
 trick O'Brien, en su critica, me acus6 de haber cometido el error opuesto:
 que me ocupaba demasiado del "desarrollo econ6mico de la periferia", y

 41 Stern, op. cit., p. 868.
 42 Idem, p. 871.
 43 Idem, p. 865.
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 no lo suficiente de la "historia econ6mica del occidente de Europa".44 Le
 dire a Stern lo que entonces dije a O'Brien: que "mi interes fundamental
 es comprender el desarrollo historico de un sistema hist6rico singular que
 se ha organizado como una economia mundial capitalista".45

 Traduccion de Martha Donis

 44 "European Economic Development: The Contribution of the Periphery", en
 Economic History Review, 2a serie, 35 (febrero de 1982): 2.

 45 "European Economic Development: A Comment on O'Brien", en Economic
 History Review, 2s serie, 36 (noviembre de 1983): 583.
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