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INTRO DUC CIÓN

Sor pren de, a quie nes da mos con fe ren cias y cur sos uni ver- 

si ta rios, la ig no ran cia de mu chas ge ne ra cio nes jó ve nes res- 
pec to de la his to ria. A ve ces, és ta es evo ca da ape nas co mo
una pe lícu la de Ce cil B. De Mi lle.

Cuan do di un cur so en Es ta dos Uni dos so bre la cul tu ra
de Ibe roa mé ri ca, lo ini cié con la fi lo so fía grie ga, el De re cho
ro ma no, el to mis mo me die val y el Re na ci mien to. Un gru po
de es tu dian tes se acer có a pre gun tar me, “¿por qué nos lle- 
va tan le jos?” Mi res pues ta fue otra pre gun ta: “Pa ra us te- 
des, ¿cuán do em pie za la his to ria?”. La res pues ta, a co ro:
“¡1776!”. Es de cir, la his to ria em pe za ba con la In de pen den- 
cia Nor tea me ri ca na.

El li bro de Juan Jo sé Bre mer vie ne, pues, a lle nar una in- 
men sa la gu na. Obra de in ten ción cla ra men te pe da gó gi ca,
re cuer da la his to ria de la “mo der ni dad” a tra vés de cua tro
tra ta dos de paz: Wes tfa lia (1648) que pu so fin a la Gue rra
de Trein ta Años; Vie na (1815) que cre yó ser la lá pi da de Bo- 
na par te y só lo abrió las puer tas a las re vo lu cio nes bur gue- 
sas y na cio na lis tas del si glo XIX; cul mi nan do con la Paz de
Ver sa lles (1919) que qui so en men dar los erro res del pa sa do
in me dia to y só lo anun ció los del fu tu ro. Y, fi nal men te, San
Fran cis co (1945) que in ten tó es ta ble cer nor mas de con vi- 
ven cia y so lu ción pa ra los con flic tos de nues tro tiem po.

Juan Jo sé Bre mer, al es tu diar ca da uno de es tos tra ta- 
dos, im pli ca la his to ria que pre ce dió y si guió a ca da uno de
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ellos. És ta es, en efec to, una bri llan te his to ria de la mo der- 
ni dad. Que es nues tra mo der ni dad só lo si la co no ce mos.

CAR LOS FUEN TES
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PRÓ LO GO

Con una ma de ra tor ci da,
co mo de la que es tá he cho el hom bre,

na da to tal men te rec to pue de ser ela bo ra do.
IMMA NUEL KANT

En es te en sa yo, ana li zo cua tro mo men tos de la his to ria mo- 
der na en los que, des pués de vio len tas con fron ta cio nes, se
es ta ble cie ron nue vas re glas de con vi ven cia in ter na cio nal: la
Paz de Wes tfa lia de 1648, sus cri ta tras la Gue rra de Trein ta
Años; el Con gre so de Vie na de 1815, que se lle vó a ca bo al
fi na li zar las gue rras na po leó ni cas; la Con fe ren cia de Paz de
1919 en Pa rís, que se rea li zó des pués de la Pri me ra Gue rra
Mun dial y, fi nal men te, el pe rio do que de fi ne la crea ción del
ac tual sis te ma in ter na cio nal, el cual se ini ció al con cluir la
Se gun da Gue rra Mun dial.

Siem pre he pen sa do que la his to ria nos con cier ne a to- 
dos, no só lo a los his to ria do res. Sus te mas nos afec tan, qui- 
zá co mo nun ca an tes. Por es ta ra zón, es toy con ven ci do de
que una vi sión de los mo men tos cru cia les del pa sa do nos
ofre ce úti les re fe ren cias pa ra nues tros días, pues el gran te- 
ma de nues tro tiem po es la fal ta de go ber na bi li dad in ter na- 
cio nal.

Aun que mi pri me ra in ten ción fue con cen trar me en los
pro ce sos de paz, pron to me di cuen ta de que no eran com- 
pren si bles por sí mis mos, ha bía que si tuar los en su con tex- 
to: es ne ce sa rio en ten der los mo ti vos de la gue rra pa ra
com pren der la tra ma de la paz. Es to me lle vó a las ideas
mo tri ces y a las contra dic cio nes de ca da épo ca. En ton ces
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se abrió un ho ri zon te muy am plio y acep té el re to de pre- 
sen tar una vi sión re su mi da de al gu nos acon te ci mien tos su- 
ma men te com ple jos. Lo es cri bí, co mo se ña la Eric Hobs- 
bawm, “des de la perspec ti va de un ob ser va dor que par ti ci- 
pa o [de] un via je ro con los ojos abier tos”.1

No hu bie ra aco me ti do es ta em pre sa de no ha ber vi vi do
en paí ses que par ti ci pa ron en to dos o en al gu nos de es tos
acon te ci mien tos: Ale ma nia, Sue cia, Ru sia, Es pa ña, Es ta dos
Uni dos y Gran Bre ta ña. Gra cias a es to pu de am pliar mi
perspec ti va, pues mu chos de los epi so dios a los que me re- 
fie ro en es te li bro si guen vi vos en las dis cu sio nes pú bli cas o
for man par te de la me mo ria co lec ti va de es tas na cio nes.

Es te li bro es un es fuer zo de di vul ga ción y, por ello, de ja
mu chos ca mi nos sin re co rrer. Sin em bar go, el lec tor in te re- 
sa do en pro fun di zar en al guno de los epi so dios po drá re cu- 
rrir a las no tas y a las su ge ren cias bi blio grá fi cas. No es és te
un tra ba jo ori gi nal en el cam po de la in ves ti ga ción, aun que
con fre cuen cia acu dí a las fuen tes ori gi na les. Las fuen tes se- 
cun da rias y los au to res que ele gí pa ra ana li zar ca da uno de
los pe rio dos tie nen au to ri dad es ta ble ci da y ofre cen al lec- 
tor dis tin tas perspec ti vas. Es ta se lec ción —evi den te men te
— es una de ci sión per so nal,2 pues en ca da mo men to de la
es cri tu ra se pre sen ta ron di le mas: ¿Qué tan ta in for ma ción
de bía in cluir se sin per der el hi lo con duc tor? ¿Has ta qué
pun to los de ta lles ilu mi nan el con jun to? An te es tas in te rro- 
gan tes, op té por se guir el vie jo con se jo: “la vir tud se en- 
cuen tra en tre los ex tre mos”.

Es te re co rri do his tó ri co no ter mi na en con clu sio nes fá ci- 
les. Su in ten ción es mos trar más que de mos trar; po ner a
dis po si ción del lec tor ex pe rien cias cru cia les al bor de del
pre ci pi cio, los mo men tos de de fi ni ción en los cua les se al- 
can zó lo que era po si ble, aun que no se lo gró lo que era
de sea ble.

La Gue rra de Trein ta Años, las gue rras na po leó ni cas —al
igual que la pri me ra y la se gun da gue rras mun dia les— ocu- 
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rrie ron en con tex tos his tó ri cos dis tin tos, pe ro tie nen en co- 
mún al gu nos ras gos sig ni fi ca ti vos:

1. No fue ron gue rras lo ca les: los pri me ros dos ca sos in- 
vo lu cra ron a los po de res de sus res pec ti vas épo cas,
en su ám bi to re gio nal, mien tras que los dos úl ti mos
tu vie ron un efec to glo bal.

2. Es tos en fren ta mien tos tu vie ron efec tos en lu ga res que
es ta ban más allá de los cam pos de ba ta lla. La Gue rra
de Trein ta Años y las gue rras na po leó ni cas tu vie ron
con se cuen cias allen de el con ti nen te eu ro peo y las dos
gran des gue rras die ron pa so a un nue vo pe rio do de la
mun dia li za ción de la po lí ti ca y la eco no mía.

3. Asi mis mo, es tos con flic tos coin ci die ron con pe rio dos
de tran si ción y su es ta lli do pro vo có gran des trans for- 
ma cio nes de las ideas, las ins ti tu cio nes y la vi da so cial.

Ca da uno de es tos epi so dios con tie ne los in gre dien tes del
dra ma y la gran li te ra tu ra con los cua les se co ci na la His to- 
ria. Par ti ci pan en ellos las ins ti tu cio nes de la épo ca (mo nar- 
quías, par la men tos, gru pos de pre sión), los ac to res in di vi- 
dua les (so be ra nos, es ta dis tas, je fes mi li ta res y di plo má ti cos)
y los in te re ses que re pre sen ta ban. En to dos es tos ca sos, la
di plo ma cia bus có avan zar, en las ideas y los in te re ses, a tra- 
vés de los hom bres.

El fac tor per so nal de trás de las de ci sio nes del po der es
de una di men sión im pres cin di ble y, a lo lar go de las si- 
guien tes pá gi nas, he bus ca do dar a es te fac tor el lu gar que
le co rres pon de. Ade más, en los mo men tos de cri sis se en- 
fa ti za el ar bi trio in di vi dual y los es ta dis tas so bre sa len du ran- 
te las gue rras y en la ne go cia ción de la paz. Por es ta ra zón,
en ca da ca pí tu lo in cluí las sem blan zas de los per so na jes
más im por tan tes. En me dio de fuer zas e iner cias po de ro- 
sas, sus ac cio nes y omi sio nes no só lo mar ca ron las pau tas,
sino que de ter mi na ron el cur so de los acon te ci mien tos.
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To dos es tos su ce sos han si do ana li za dos en pro fun di dad
por los es pe cia lis tas, pe ro no abun dan los ejer ci cios de
com pa ra ción, co mo el que se plan tea es te li bro. Los he- 
chos y sus pro ta go nis tas si guen sien do ob je to de dis cu sión
y las in ter pre ta cio nes so bre los mo ti vos de la gue rra y la
paz de pen den del co lor del cris tal con el que se mi ran. La
po lé mi ca si gue abier ta por que to das las ver sio nes his tó ri- 
cas son, en al gu na me di da, una dis tor sión. Es to es aún más
evi den te cuan do la his to ria se ocu pa de mo men tos cru cia- 
les en los cua les la rea li dad se trans for ma de bi do a la mi ra- 
da de un ob ser va dor que inexo ra ble men te es tá in vo lu cra- 
do. Por ello, en los ca sos que lo ame ri tan, he bus ca do ofre- 
cer al lec tor di ver sas perspec ti vas y una vi sión del con tex to
en el cual ocu rrie ron es tos epi so dios.

Así, por la dis tan cia que nos se pa ra de ella, en el ca pí tu- 
lo de di ca do a la Gue rra de Trein ta Años y a la Paz de Wes- 
tfa lia, pre sen to una in tro duc ción a la épo ca; mien tras que,
al fi na li zar el aná li sis del Con gre so de Vie na, mues tro una
pa no rá mi ca del si glo XIX y sus co rrien tes re vo lu cio na rias.
Por otra par te, en las pá gi nas de di ca das a la pri me ra gran
gue rra y a la Paz de Pa rís, mar co el én fa sis en la te rri ble
fuer za de las ar mas y el fra ca so de la po lí ti ca de pa ci fi ca- 
ción que no aten dió los pro ble mas que, más tar de, con du- 
je ron a un con flic to de ma yo res pro por cio nes.

Las dos dé ca das que si guie ron a la Pri me ra Gue rra Mun- 
dial son muy sig ni fi ca ti vas. Las pro fun das frus tra cio nes so- 
cia les y la fal ta de res pues tas opor tu nas pro vo ca ron la
emer gen cia del fas cis mo y el na zis mo. Por es ta cau sa, he
in clui do un apar ta do es pe cial, un ves tí bu lo que nos con du- 
ce a la Se gun da Gue rra Mun dial, pa ra des pués re su mir los
even tos bé li cos que se re fle ja ron en la pos gue rra y el ex tra- 
or di na rio tra ba jo di plo má ti co que se lle vó a ca bo en me dio
de las ba ta llas y que pre pa ró las ne go cia cio nes de paz.

El úl ti mo ca pí tu lo es tá de di ca do a la ges ta ción de la Or- 
ga ni za ción de las Na cio nes Uni das (ONU), his to ria po co co- 
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no ci da y una de las más in te re san tes que ofre ce el si glo XX

a los es tu dio sos de la po lí ti ca in ter na cio nal.
Es te en sa yo cie rra con bre ves re fle xio nes que de jan

abier to el ho ri zon te pa ra que el lec tor cons tru ya sus in ter- 
pre ta cio nes. Así, Tiem pos de gue rra y paz es una mi ra da
re tros pec ti va que nos ofre ce un es pe jo ol vi da do pe ro no
dis tan te.

Tras el co lap so de la Unión de Re pú bli cas So cia lis tas So vié- 
ti cas (UR SS), la in cor po ra ción de la gran ma yo ría de los paí- 
ses co mu nis tas al sis te ma ca pi ta lis ta ace le ró las ten den cias
de glo ba li za ción. Es tos he chos ocu rrie ron de una ma ne ra
abrup ta, de sor de na da, y aún es ta mos di gi rien do sus con se- 
cuen cias. Por su par te, la cri sis eco nó mi ca de 2008 pu so a
la vis ta de to dos las con se cuen cias de la fal ta de go ber na- 
bi li dad y trans pa ren cia del sis te ma eco nó mi co. Aun que las
com pa ra cio nes con la gran re ce sión de 1929 son equí vo cas
—las cau sas y el con tex to de am bas cri sis son dis tin tos—,
su fuer za des es ta bi li za do ra se ha pro yec ta do a es ca la mun- 
dial. La eu fo ria que pro vo có el fin de la Gue rra Fría ha si do
reem pla za da por la in cer ti dum bre, jus to co mo su ce dió ha ce
cien años al ce rrar se la Be lle Épo que.

Co mo en Wes tfa lia, Vie na, Ver sa lles y San Fran cis co, es- 
ta mos a la es pe ra de una re fun da ción in ter na cio nal, así que
la pre gun ta no se ha ce es pe rar: ¿qué fac to res hi cie ron po si- 
ble la cons truc ción de un nue vo or den des pués de una
gran ca tás tro fe?

Aun que no exis te una res pues ta sim ple —pues ca da
mo men to es un mi cro cos mos y en él con flu yen cir cuns tan- 
cias úni cas e irre pe ti bles—, creo que una ex pe rien cia lí mi te,
co mo una gue rra a gran es ca la, pue de crear un sen ti do de
ur gen cia ca paz de pro mo ver una ma yor mo vi li za ción. Es to
no su ce dió en 1919, por que los de sa fíos su pe ra ron a las ca- 
pa ci da des de los lí de res po lí ti cos y a las con di cio nes del
mo men to. En cam bio, y a pe sar de los obs tá cu los, en 1945
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se abrió el ca mino pa ra la crea ción de la ONU y el sis te ma
eco nó mi co que sur gió lue go de la Con fe ren cia de Bre tton
Woods.

Des pués de ana li zar los epi so dios re co gi dos en es te li- 
bro, es toy con ven ci do de que el ofi cio po lí ti co y un prag- 
ma tis mo ilus tra do son los in gre dien tes que re que ri mos pa- 
ra en cau zar los in te re ses ego ís tas de las na cio nes, po ner al
día a las ins ti tu cio nes in ter na cio na les y crear un mul ti la te ra- 
lis mo que fun cio ne.

En el ca so de la Paz de Wes tfa lia y en el pro ce so de paz
que ce rró la Se gun da Gue rra Mun dial, no só lo ce sa ron las
hos ti li da des, sino que tam bién se crea ron las ba ses pa ra un
nue vo or den de con vi ven cia. Un es fuer zo si mi lar que am- 
plíe el cam po de lo po si ble es lo que ne ce si ta nues tro atri- 
bu la do tiem po.
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CAPÍ TU LO I
LA PAZ DE WES TFA LIA

La Paz de Wes tfa lia es co mo una ca te dral de la que mu- 

chos ha blan y po cos vi si tan. Por ello, con si de ro que la me- 
jor ma ne ra pa ra acer car nos y com pren der la com ple ji dad y
la tras cen den cia de ese pro ce so de pa ci fi ca ción es aden- 
trán do nos en la gue rra que le pre ce dió y en la épo ca en
que se pac tó.

La Gue rra de Trein ta Años ha si do ex plo ra da por cen te- 
na res de his to ria do res. Exis ten cer ca de cua tro mil tí tu los
so bre la Paz de Wes tfa lia y, co mo Pe ter Wil son se ña la, “cu- 
brir to dos sus as pec tos re quie re el co no ci mien to de por lo
me nos 14 len gua jes eu ro peos y mu chas vi das de di ca das a
la in ves ti ga ción”.1 Ex tra viar se en ese la be rin to no ilu mi na el
pa no ra ma, así que he es co gi do una ru ta dis tin ta: apro ve- 
char las cró ni cas con sa gra das y re co ger los de ba tes que
han re sis ti do el pa so del tiem po, com bi nan do la vi sión de
los his to ria do res con la de los ju ris tas e in ter na cio na lis tas
que nos ofre cen una perspec ti va so bre las con se cuen cias
del pro ce so de paz.

En el si glo XVII, al can za ron un ma yor gra do de evo lu ción
ten den cias que ha bían es ta do en ges ta ción en las cien cias,
las ar tes, la po lí ti ca y la fi lo so fía. En la rup tu ra del or den es- 
ta ble ci do por un con flic to tan pro lon ga do, es tas fuer zas en- 
con tra ron po si bi li da des de cre cer y ex pre sar se con ma yor
fuer za. Du ran te las dé ca das si guien tes, es tas nue vas ten- 
den cias se ha rán más evi den tes en el de sa rro llo del co no ci- 
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mien to y en la trans for ma ción de los há bi tos de vi da. La
Gue rra de Trein ta Años y la Paz de Wes tfa lia de ben ver se
en el con tex to de es te pro ce so de cre ci mien to y contra dic- 
ción.
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LOS PRO GRE SOS DEL PEN SA MIEN TO PO LÍ TI CO

El sur gi mien to de los Es ta dos eu ro peos es tu vo aso cia do al
des tino de las ca sas rea les. Des pués de un lar go pe rio do
de lu chas por las pre rro ga ti vas me die va les de los ba ro nes,
a me dia dos del si glo XVI, “lo que asom bra es el cre ci mien to
del po der mo nár qui co”, un re gre so al cen tra lis mo po lí ti co
que dio pa so a los Es ta dos na cio na les. “Con Luis XI en
Fran cia, En ri que VI II en In gla te rra y Fer nan do e Is abel en
Es pa ña, los no bles al can zan una fuer za y un pres ti gio que
nun ca po se ye ron, y que se de sa rro lla rá con sus su ce so- 
res”.2

El Es ta do di nás ti co era la for ma de or ga ni za ción po lí ti ca
de los pro ta go nis tas eu ro peos, sus go ber nan tes con ce bían
a sus Es ta dos co mo su he ren cia y pro pie dad per so nal. Es ta
con cep ción pa tri mo nia lis ta in fluía en la de fi ni ción de sus
de sig nios po lí ti cos, tan to en la gue rra co mo en la paz.

A pe sar de los éxi tos de las ca sas rea les, la co lum na ver- 
te bral de su au to ri dad —el de re cho di vino co mo sus ten to
de la mo nar quía ab so lu ta— es ta ba sien do ata ca da des de
dos fren tes: la re for ma re li gio sa y el de sa rro llo cien tí fi co.
No ol vi de mos que en el mun do me die val, el or den del uni- 
ver so se pro yec ta ba en la vi da so cial:

El sol gi ra ba al re de dor de la tie rra y con él, je rár qui ca men te or de na dos, gi- 
ra ban las es fe ras, los pla ne tas y las es tre llas. Ha bía en el uni ver so un or den
de los ele men tos, un or den de los co ros an ge li ca les y, so bre la tie rra, el co- 
rres pon dien te or den de las con di cio nes. Ha bía se ño res y va sa llos de los va- 
sa llos. El po der real pro ve nía de Dios y to do el po der so bre la tie rra no era

más que un re fle jo.3

Es te or den que pa re cía ina mo vi ble fue sa cu di do en sus fun- 
da men tos por los avan ces del co no ci mien to. El des cu bri- 
mien to de Ni co lás Co pér ni co4 no só lo “des cri bía los prin ci- 
pa les fe nó me nos as tro nó mi cos co no ci dos, de ma ne ra más
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sim ple”, sino ven dría a ejer cer un im pac to que se pro yec tó
en la li te ra tu ra y en la po lí ti ca. Seis dé ca das más tar de
Shakes pea re re co ge es te te ma en Ri car do II: la tra ge dia del
des tro na mien to, pe ro no so la men te del des tro na mien to de
Ri car do, sino del des tro na mien to del rey, de la idea del po- 
der real […] En los pri me ros ac tos el rey es com pa ra do con
el sol; ce ga ba co mo és te, y ha bía que ba jar los ojos es tan- 
do cer ca de Su Ma jes tad. Lue go, el sol ca yó al abis mo y,
jun to con él, to do el or den del uni ver so.5

Afue ra del es ce na rio, en el gran tea tro del mun do, es ta- 
ba su ce dien do lo mis mo. Las lu chas del si glo XVI en tre ca tó- 
li cos y pro tes tan tes, y las per se cu cio nes des ata das por los
mo nar cas ge ne ra ron una li te ra tu ra con fun da men to teo ló gi- 
co que pu so en du da la le gi ti mi dad de la au to ri dad del rey
y lle gó a plan tear la le gi ti mi dad del ti ra ni ci dio. En Es pa ña,
con el pa dre de Ma ria na y con la con tri bu ción de los teó lo- 
gos in gle ses opues tos a Ma ría Tu dor, se de sa rro lló es te
nue vo y te me ra rio pen sa mien to po lí ti co: “el mo nar ca pue- 
de ser su je to a jui cio y a las san cio nes más se ve ras co mo al
co mún de los hom bres”. És te es el an te ce den te del de re- 
cho a la re vo lu ción.

En los si glos XVI y XVII se con fi gu ró un pen sa mien to pre li- 
be ral a par tir de di ver sas ver tien tes: el con flic to me die val
en tre los se ño res feu da les y el mo nar ca, y la in cor po ra ción
a es ta lu cha de las ciu da des y las co mu ni da des. En los paí- 
ses po lí ti ca men te más avan za dos, co mo In gla te rra, es te
pro ce so con du jo a la trans for ma ción de las asam bleas o es- 
ta dos ge ne ra les, en una vi da par la men ta ria ins ti tu cio na li za- 
da.

In gla te rra fue la pri me ra co mu ni dad po lí ti ca or ga ni za da
a tra vés de una teo ría ex plí ci ta y la prác ti ca de la re pre sen- 
ta ción.6 La cruen ta dis pu ta en tre la mo nar quía y el par la- 
men to so bre la na tu ra le za del buen go bierno y el es ta lli do
de la gue rra ci vil pro du je ron una nue va con cien cia po lí ti ca.
Sin em bar go, es ta trans for ma ción se dio a es pal das del res- 



Tiempos de guerra y paz Juan José Bremer

14

to de Eu ro pa. Mien tras la Gue rra de Trein ta Años su ce de
en el co ra zón del con ti nen te eu ro peo, al nor te del Ca nal de
la Man cha, la re vo lu ción de Cro mwe ll triun fa en Lon dres y,
en 1648, el mis mo año en que se fir ma la Paz de Wes tfa lia,
tie ne lu gar el pri mer “jui cio pú bli co que des em bo ca en una
sen ten cia de eje cu ción de un mo nar ca”. Car los I no mue re
ase si na do en la os cu ri dad, es eje cu ta do an te la pre sen cia
de una mul ti tud.

Los agu dos con flic tos de po der se re fle ja ron en el pen- 
sa mien to po lí ti co que dio un no ta ble sal to a co mien zos del
si glo XVI con la obra de Ni co lás Ma quia ve lo: el tér mino Es- 
ta do (lo sta to) co men zó a uti li zar se. En 1576, la pu bli ca ción
de los Seis li bros so bre el Es ta do, de Juan Bo dino, con ti- 
nuó abo nan do es ta evo lu ción, par ti cu lar men te con sus
ideas de un go bierno fuer te que hi cie ra po si ble la se gu ri- 
dad y bien es tar de los ciu da da nos, y su con cep to de la so- 
be ra nía co mo “el po der ab so lu to y per pe tuo del Es ta do”.7

En los tiem pos de Wes tfa lia, Tho mas Ho b bes ocu pó un lu- 
gar tan im por tan te co mo el que tu vie ron es tos dos pen sa- 
do res y, en 1651, pu bli có Le via tán, en don de ex plo ra con
un en fo que mo derno mu chos de los te mas cen tra les de la
teo ría del Es ta do y el con cep to de so be ra nía.

Si bien las es truc tu ras tra di cio na les de po der en Fran cia,
Es pa ña y el Sa cro Im pe rio Ro ma no Ger má ni co aún no es ta- 
ban ca pa ci ta das pa ra li diar con es tos cam bios, Eu ro pa se
ha cía más ur ba na y me nos ru ral. El te ji do so cial se al te ra ba
por la crea ción de nue vas for mas de ri que za y la emer gen- 
cia de nue vos gru pos so cia les. Co mer cian tes y ban que ros,
ha bi tan tes de los puer tos, de las me dia nas ciu da des, de los
cen tros de las fe rias y de las adua nas en las vías plu via les y
te rres tres fue ron im po nien do sus há bi tos de vi da y for mas
de pen sar.

Las nue vas de man das de de re chos po lí ti cos en un prin- 
ci pio fue ron re pri mi das, pe ro —en las re gio nes más to le ran- 
tes— los cam bios se abrie ron pa so y co exis tie ron con el


