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idad de los elegidos (Knight y Wilcox). Las relaciones de fidelidad,
arentesco y colaboración comercial entre los responsables de los
lmirantazgos neerlandeses con sus proveedores y las autorida-

esencialmente cualitativos y relativos –los bienes proveídos fue-
ron de calidad «regular», los soldados no esperaron «demasiado»,  los
precios eran «justos»  o tolerables–, dando cuenta de la dimensión
es políticas provinciales y municipales facilitan el desempeño de
as tareas de provisión, aunque con modalidades diversas de una
rovincia a otra (Brandon). En Francia, asimismo, los asentistas de
íveres de la familia Marquet de Bourgade pueden trabajar en con-
iciones más  ventajosas, para ellos y para Luis XV,  precisamente por

política de las estimaciones. No obstante, a través de los discursos
sobre la calidad del servicio y los procedimientos de valoración, se
observa la aparición –o no– de una cultura profesional, afinando la
comprensión de las políticas desarrolladas.

El libro sienta las bases de comparación entre al menos 3 de

ontar con apoyos en la corte y los ministerios (Félix). Otras formas
e fraude, el contrabando comercial y el comercio con los enemi-
os se contextualizan a través de lógicas económicas y políticas que
ermiten resolver las aparentes contradicciones de las decisiones
ubernamentales (Beerbühl o Bowen).

La otra cara del fraude es la justificación de las ganancias de los
sentistas. Por eso se abordan los criterios de evaluación de
os servicios efectuados. Moreira y Eloranta refieren los juicios
e los ingleses sobre servicios de transporte y distribución de víve-
es en Portugal durante las guerras napoleónicas. Félix y Conway
an cuenta de la evaluación que los propios asentistas hacen de su
estión, así como de la de los responsables de la Hacienda. Bran-
on muestra que los dirigentes de los almirantazgos neerlandeses
ealizan comparaciones entre resultados de sus servicios locales
ara elaborar su futura política. Estos criterios de evaluación son

lorent Le Bot y Cédric Perrin (Dirs.). Les chemins de
’industrialisation en Espagne et en France. Les PME  et le
éveloppement des territoires (xviiie-xxie siècles). Bruxelles,
eter Lang, 2011, 390 págs.

En un mundo cada vez más  globalizado que vive una crisis de
a economía fordista desde la década de los 70, la pérdida de pre-
onderancia de las antiguas regiones industriales en los países más
esarrollados ha llevado a las ciencias sociales a volcarse de nuevo
n las cuestiones territoriales. Así, conceptos como distritos, raci-
os  industriales, clusters, sistemas productivos localizados, etc.,

an vuelto a revivir. Los directores de la obra, Florent Le Bot y Cédric
errin, pretenden contribuir a esta tendencia desde la historia eco-
ómica.

El proyecto partió, por un lado, del desconocimiento galo
reconocido por los directores– de la realidad historiográfica
spañola en temas de economía regional, de pequeña y mediana
mpresa y de distritos industriales (desconocimiento, por otro
ado, parcialmente compartido del otro lado de los Pirineos), pero,
obre todo, de un deseo por caracterizar caminos de industriali-
ación alternativos al británico. En ese sentido, las pautas de los

 vecinos, Francia y España, presentan algunas convergencias que
erecían un estudio comparado. Un resultado de ese proyecto es

sta obra, que se estructura en 4 secciones: la primera traza un
arco general en ambos países; la segunda aborda las problemá-

icas de las PYME desde el punto de vista de algunos sectores; la
ercera estudia las redes familiares, financieras y energéticas a uno

 otro lado de la frontera; y, finalmente, la cuarta introduce algunas
onclusiones generales y una recopilación bibliográfica de más  de
00 referencias españolas sobre el particular, clasificadas en distin-
as categorías generales y sectoriales.
En la primera parte, Le Bot y Perrin por la parte francesa y
ordi Catalán por la parte española sientan las bases del libro
esde el punto de vista epistemológico y metodológico. Desde

a epistemología, Le Bot y Perrin trazan una pequeña historia de
os distritos industriales en ambos países. En Francia, las PYME

 los distritos industriales han recibido, pese a su importancia,
enos atención que la gran empresa en buena parte del siglo
los países estudiados en él. Por su política financiera, su relación
con mercados transnacionales y su grado de intervención en la
consolidación de redes de comerciantes naturales, Gran Bretaña
se distingue netamente de España y de Francia. Pero el libro contri-
buye simultáneamente a debilitar el mito colbertista mostrando,
por una parte, que el intervencionismo también existe al norte
del Canal de la Mancha, y dando a entender, por otra, que Fran-
cia comparte varias de sus singularidades con España. Una  pista
muy  sugestiva a desarrollar en futuros trabajos.

Anne Dubet
Centre d’Histoire «Espaces et Cultures»/IUF, Université Blaise Pascal,

Clermont-Ferrand, Francia

http://dx.doi.org/10.1016/j.ihe.2013.06.006

xx.  Sin embargo, ligando el contexto económico y social a las
inquietudes de los investigadores, Le Bot y Perrin demuestran
que este campo ha revivido desde finales de los años 90, debido
a una revisión crítica de parte de la industrialización gala. En las
labores de comparación con España, ambos autores se centran en
2 sectores clave para entender la importancia de las PYME y de los
distritos industriales en España: las industrias del calzado y de la
alimentación. De su análisis comparado se desprenden también
algunas lagunas: por ejemplo, las dificultades de financiación en
España y las cuestiones de economía sumergida que subyacen a la
actividad en Francia (aplicable, creemos, también al caso español).

Por su parte, Catalán revisita parte de sus últimas y ricas
investigaciones sobre distritos y clusters industriales en la
industrialización española. En un intento por establecer
«qué teorías sobre las externalidades explican más satisfacto-
riamente el desarrollo industrial ibérico en el largo plazo»,  el autor
propone el criterio de los niveles de exportación para reconsiderar
la estructura empresarial de los distritos, tanto nodales como neo-
marshalianos, para poder establecer una jerarquía de las ventajas
competitivas en los mercados.

La segunda parte presenta 4 estudios de caso sobre distintos
distritos industriales de corte sectorial. Miquel Gutiérrez sigue la
estructuración, a largo plazo (1800-1936), de la industria papelera
española alrededor de 3 distritos principales (Alcoy, Capellades y
Tolosa) en los que los roles de las PYME y las grandes empresas,
así como sus relaciones, están muy  diferenciados. José Anto-
nio Miranda analiza los distritos industriales de la Comunidad
Valenciana, especialmente en el Valle del Vinalopó (Alicante).
El título –«Eficacia colectiva y competitividad internacional»–
es significativo sobre cómo los pequeños y medianos empresa-
rios valencianos han conseguido, a pesar de lo atomizado de
los distintos sectores, imponerse no solo en el mercado nacio-

nal, sino también en el internacional. Ramón Ramón-Muñoz
observa, desde sus ya clásicas investigaciones sobre la pro-
ducción de aceite de oliva en Cataluña, cómo se organizaron
productivamente unos territorios esencialmente volcados en la
exportación. Finalmente, Nicolas Marty realiza un estudio compa-
rado entre empresas de agua embotellada a uno y otro lado de la
frontera.

dx.doi.org/
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La tercera parte del libro, organizada como una sucesión de tra-
ajos y contrapuntos, pone en liza 4 debates. El bloque analiza cómo
e integran los llamados distritos industriales en su entorno econó-
ico, social y geográfico. Francesc Valls y Gracia Dorel-Ferré nos

etrotraen «a los distritos antes de los distritos». Ambos historiado-
es inciden en la importancia de las PYME en la industrialización y
ransformación de los territorios. El primero, lo hace comparando

 territorios muy  cercanos (Cataluña y el Languedoc) y que, sin
mbargo, tienen comportamientos divergentes. La segunda ana-
iza el papel de los indianos en la formación del paisaje industrial
atalán de la segunda mitad del siglo xix, retomando sus clásicas
nvestigaciones sobre las colonias industriales (Dorel-Ferré, 1992).
sther Sánchez muestra la importancia de la colaboración de las
mpresas de las industrias auxiliares en la industrialización de
as regiones que acogieron a la industria automovilística; en
ste caso, Renault y Citroën, insertas en los distritos industria-
es de Valladolid y Vigo, respectivamente. Finalmente, Renan
iguié analiza los efectos de arrastre de la electrificación sobre

as industrias de los Pirineos, barrera natural, frontera entre los
 países, pero también región de intercambios y de colabora-
ión.

Todos los trabajos de este bloque tienen sus contrapun-
os. En ellos, se insertan los trabajos de Jean Claude Daumas
obre la pañería del Languedoc, de Rémy Cazals sobre el distrito
e Mazamet (Tarn), de Jean-Louis Loubet sobre la financia-
ión de las empresas francesas del automóvil en la segunda
itad del siglo xx en España, y de Jean Marc Olivier sobre la

ifusión de pequeñas industrias a uno y otro lado de los Piri-
eos.

Finalmente, en la cuarta parte, Michel Margairaz concluye apor-
ando al menos 3 fortalezas, que suscribimos y que nos servirán
ara hacer una valoración crítica de la obra. En primer lugar, el tra-
ajo ofrece una visión transversal en el muy  largo plazo –desde
l siglo xviii al xxi– de los ritmos de industrialización de regio-
es y sectores que van desde la protoindustrialización hasta la
ercera industrialización. Con ello, se aporta una visión del pro-
eso diferente de la perspectiva unimodal rostowiana, que incide
n el retraso con respecto a Gran Bretaña o a los Estados Unidos. En
egundo lugar, estos trabajos matizan las investigaciones clásicas
e Marshall o Becattini. Aunque en algunos casos la existencia y
ermanencia de los distritos sea un hecho, lo cierto es que las dis-
intas contribuciones trazan una trama compleja alimentada por la
specificidad de cada caso, enriqueciendo el análisis general. Final-
ente, es de destacar el carácter industrializante de los distritos y

us efectos de arrastre tanto productivos como de transformación
el territorio.

Se señalan aspectos que quedan vacantes, como el de la finan-
ciación de estas aventuras de distrito o la utilización de mano de
obra informal, que restan cierta credibilidad al análisis.

Coincidimos plenamente con Margairaz en resaltar la impor-
tancia del proyecto que, sin embargo, se queda algo corto, y no solo
en las preguntas que quedan abiertas para futuras investigaciones,
entre las cuales cabría un análisis más  profundo del papel de las
instituciones.

Explicaremos alguna de sus debilidades partiendo de la premisa
inicial de los directores: la de caracterizar caminos de industriali-
zación alternativos al británico, basados en la pequeña y mediana
industria y en los distritos, comparando 2 casos convergentes que
no habían recibido suficiente atención de la comunidad investiga-
dora en el pasado.

Si de comparar se trataba, reconociendo el esfuerzo de los direc-
tores, lo cierto es que se deja casi todo el trabajo al lector. De 15
trabajos, solo 3 tienen un enfoque comparativo claro. En honor
a la verdad, los directores han incluido, sobre todo en la tercera
parte, unos contrapuntos a trabajos presentados. Pero, sin restar
un ápice de interés a los mismos, su función no queda demasiado
clara. Parecen quedarse entre 2 aguas: no se sabe si están incluidos
por una cuestión temática (el automóvil) o por una cuestión geográ-
fica (Languedoc o los Pirineos), o por ninguna de las 2. En cualquier
caso, tampoco completan la comparación. La siguiente cuestión se
relaciona con las llamadas bibliografías de la cuarta parte, que reco-
pilan más  de 400 referencias españolas. Uno ve ese apéndice, rico y
bien elegido, y cae en la desilusión de no encontrar un contrapunto
francés, lo que ahonda en la sensación de «vacío» comparativo. Otras
cuestiones formales deberían revisarse para que la obra revistiera
mayor solidez; por ejemplo, debería adoptarse un método común
de citas.

Con todo, nos encontramos ante una atractiva propuesta con
resultados desiguales para aquellos que estén interesados en com-
parar la evolución de 2 países vecinos, ¿convergentes?, y, sin
embargo, tan diferentes. Ahondar en esa senda se nos antoja fun-
damental para poder llegar, al menos académicamente, a la famosa
expresión aún lejana de il n’y a plus de Pyrénées.
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milcy Balboa Navarro (Ed.). La reinvención colonial de Cuba.
anta Cruz de Tenerife, Colección Letras de Cuba-Ed. Idea, 2012,
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Mientras el resto de las colonias americanas escogía la inde-
endencia, en Cuba se ponía en práctica una experiencia colonial
valada por la estrategia metropolitana. La política adoptada desde
spaña bajo el Despotismo Ilustrado vendría a consolidar la senda
legida por las élites en la isla, en su mayoría hacendados azucare-
os, y el sistema de plantación. El éxito de este modelo, que permitió

están surgiendo nuevas voces que rompen con ese enfoque y pro-
porcionan, cuando menos, perspectivas diferentes. Este es el caso
de La reinvención colonial de Cuba. Sin obviar las consecuencias eco-
nómicas y sociales del avance de la plantación, este volumen trata
de analizar los orígenes del sistema económico imperante en el
siglo xix: el sistema de propiedad y las fricciones que generó, cam-
bios en los usos y dominios del suelo, así como la sociedad que en
consecuencia se forjó no solo dentro de la plantación, sino fuera de
ella.

Dividido en 3 apartados, desiguales en extensión, el primero de
ellos gira en torno a los recursos poniendo de manifiesto lo que
 Cuba competir en el mercado internacional y reportar pingües
eneficios tanto a su metrópoli como a la colonia, ha avalado a la
istoriografía tradicional a la hora de centrar su atención en el sis-
ema de plantación basado en el azúcar y la esclavitud. Sin embargo,
ya Moreno Fraginals y Gloria García apuntaban en sus obras, no
se puede entender la transformación de la isla sin tener en cuenta
el factor de producción más  preciado: la tierra. Los hacendados,
gracias a su gran destreza a la hora de dirimir los entresijos de la
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