
En síntesis, el libro muestra un analisis dinámico de la política estatal, 
de las políticas eclesiales -romanas y locales-, del proyecto misionero, de 
la inserción de los Guarayo en los procesos delineados a partir de todo lo 
anterior y su incidencia en la construcción de un espacio regional. Y todo 
ello a partir de una pregunta inicial fundamental ¿Por qué fracasaron las 
misiones entre los Guarayo?. El epílogo sintetiza los resultados obtenidos 
en esta dirección a través del cuidadoso trabajo de investigación histórica, 
evidenciando las delibilidades estructurales de la Iglesia misionera y del 
Estado en relación al manejo de la diversidad étnica: “Efectivamente, la 
tutela ejercida por los misioneros sobre los Guarayo, considerados perma-
nentemente menores de edad, lastró toda la actividad de los franciscanos 
en orden a conseguir la emergencia de un sujeto económico, social, político 
y cultural indígena capaz de defender sus derechos e intereses. // La histo-
ria que siguió a la secularización de los poblados misionales fue la prueba 
evidente del fracaso de los religiosos… y también del Estado boliviano” (p. 
443). La incapacidad de ambos permitió, tras la secularización, la llegada 
de los blanco-mestizos algunos de los cuales devinieron la embrionaria élite 
socioeconómica y política en la zona.

Finalmente, la profundidad del análisis realizado y la exhaustiva documen-
tación utilizada, junto a un muy rico aparato crítico hace que el libro de García 
Jordán tenga otros recorridos de lectura y provoca preguntas que se hallan 
fuera de esta investigación, como son las políticas de los Guarayo en relación a 
las dos poderosas entidades que quisieron “cuidar de ellos” y los procesos de 
transformación de su identidad étnica, tema que encuentra en el libro algunas 
respuestas embrionarias.

Chiara Vangelista 

Laviña, Javier y Ruiz-Peinado, José Luis. Resistencias esclavas en las 
Américas. Madrid: Doce Calles, 2006.

La presente obra, integrada en la colección Antilia de la jóven editorial 
madrileña, nos presenta un tema que ha sido marginado frecuentemente 
por la historiografía tradicional americanista: la resistencia a la esclavitud. 
Resistencias esclavas en las Américas, pasa por ser además uno de los prime-
ros intentos de abordar de forma conjunta el fenómeno de la rebelión esclava 
en la América española y portuguesa. Ello nos permite apreciar la similitud 
en los procesos de resistencia, tanto como las características propias de 
los mismos, acercándonos de forma realista a un fenómeno que adoptaría 
múltiples formas en ambos espacios coloniales pero que, se destacó siempre 
por la búsqueda de espacios de libertad, tanto en sentido individual, como 
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colectivo, urbanos o rurales, de forma pacífica o violenta. El objetivo es loable 
dado el tradicional distanciamiento que ha existido entre los especialistas de 
ambas areas, algo que no ha facilitado en modo alguno la comprensión global 
del fenómeno esclavista en la América colonial.

Basándose en la utilización de fuentes inéditas de archivo y en una 
amplia y variada bibliografía sobre el fenómeno de las resistencias esclavas, 
los autores utilizan la categoría de resistencia como elemento central de 
análisis, resistencia al amo, al trabajo esclavo, a las autoridades coloniales, 
al sistema colonial y esclavista en suma, que fue socavando las bases del 
mismo de mil formas y maneras hasta acabar por desnaturalizarlo.  Frente 
a la ausencia de libertad y el uso de la violencia como factor de domina-
ción, características intrínsecas  a ambos modelos, aparece la pasividad 
individual en el trabajo cotidiano, el aprovechamiento de sutilezas legales 
que podían mejorar la situación personal, las sublevaciones colectivas mas 
o menos abiertas y violentas o el cimarronaje con creación de espacios de 
identidad propios.

Desde el origen de los esclavos y las primeras estrategias esclavistas en la 
América española hasta las Revueltas bahianas del primer tercio del siglo XIX, 
pasando por cimarronajes y palenques diversos, se nos muestra un amplio 
panorama donde se destacaría la  fundamental experiencia de Palmares y su 
aportación a la configuración  de una identidad afroamericana de resistencia 
que hunde sus raíces en el propio continente africano, una de las propuestas 
mas interesantes de un libro al que quizás se le echa en falta un capítulo de sín-
tesis final, sin dejar por ello de ser una lectura fundamental para la comprensión 
de la evolución del sistema colonial esclavista y las respuestas que los diversos 
individuos y colectivos de origen africano afectados fueron dando a lo largo del 
período analizado.

Ricardo Piqueras

Peralta Ruiz, Víctor. Patrones, clientes y amigos. El poder burocrático indiano 
en la España del siglo XVIII. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 2006.

Editado en la Colección América por el CSIC, el libro de Víctor Peralta 
Ruiz representa, como el propio autor indica, una contribución a los estudios 
atlánticos que han permitido en las últimas décadas comprender las profundas 
relaciones tejidas a uno y otro lado del océano desde la época moderna. La 
obra trata específicamente el sistema atlántico ibérico tomando como eje 
principal el desarrollo del poder burocrático “indiano” y el papel jugado por los 
grupos de la “élite administrativa”. En este sentido, podría pensarse que el libro 
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