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BIBLIOGRAFfA y DOCUMENTACIÓN

1 GoNZÁLEZ DEL CAMPO, María Isabel, "Cartillas de la Doctrina
Cristiana impresas en la catedral de Valladolid y enviadas a
América desde 1583", en Evangelización y teología. ..I, p.
181-193.

Bien reconocido es el sistema de privilegios que se otorgó a
varias instituciones europeas para imprimir diversas obras; cate-
cismos, doctrinas, cartillas, oraciones varias, etcétera, destinadas
a pasar a América como auxiliares en la obra de evangelización
y aculturación. Ya Torre Revello señaló hace varios años el paso
de esos elementos de enseñanza a América, su origen y propor-
ciones. En este trabajo se habla del privilegio otorgado en 1583
por Felipe II para imprimir y vender las cartillas que, tanto en
España como en América, se empleaban en las escuelas públicas
para enseñar a leer a los niflos. Este privilegio estaba ligado a
la necesid.ad que la catedral de Valladolid tenía de recursos
para proseguir su construcción. La autora describe la forma y
contenido de las cartillas y proporciona la nómina de los admi-
nistradores que tuvo ese monopolio.-E. T .V.

2. MIRA MIRA, Enrique, "El legado bibliográfico de Juan de
Zumárraga a las Beatas de Durango (ca. 1547) ", en Evange-
lización y teología. ..I, p. 205-221.

En sus postreros años fray J uan de Zumárraga cedió su rica
librería a varias instituciones, la más importante el convento de
San Francisco. Recordando su tierra natal remitió al convento
de religiosas de San Antonio de Padua de Durango un lote de
dieciocho libros, todos ellos firmados de su letra, a más de die-
ciocho doctrinas encuadernadas en pergamino, en cuarto de plie-
go, y cincuenta cartillas en papel o en molde escritas. Todos
ellos eran, según propia declaración del obispo: "de los que ten-
go señalados para la hospedería de Durango, de los cuales está
la mayor parte a la cabecera de mi cama". En la descripción de
esas 18 obras que hace el autor se encuentran obras de Dionisio
Cartujano; los comentarios a la Prima de Santo Tomás del car-
denal Cayetano; unos comentarios de Alberto Magno al Evan-
gelio de San Mateo; el Compendio de Teología de San Buena-
ventura; un diccionario teológico moral; los escritos de Duns
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Scoto; las Apostillas del Cardenal Hubo a los Proverbios, Can-
tares, Libro de la Sabiduría, Eclesiástés. Isaías. Sobresalen en esa
lista las obras de Dionisio Rickel, quien ejerció enorme influen-
cia en Zumárraga, mayor o equiparable a la de Erasmo.-E.T.V.

HISTORIOGRAFfA y ENSAYOS DE INTERPRETACIÓN

3, ALEJOS GRAU, Carmen José, "Estudio sobre las fuentes de
Regla Cristiana Breve de fray Juan de Zumárraga (1547) ",
en Evangelización y teología. ..II, p. 887-910.

A través de un estudio comparativo hecho con rigor, la autora
encuentra que en la Regla Cristiana BreveJ publicada por el
obispo Zumárraga en 1547, la cual consta de dos partes en la pri-
mera de las cuales se hallan siete documentos que nos hablan
de los sacramentos de la penitencia, Ja eucaristía, la Santa Misa,
y las virtudes; la segunda la forma un tripartito que integran
reflexiones sobre la Pasión del Señor, la oración mental y el bien
morir. En todo ello, se encuentran muy claras las influencias
de tres fuentes fundamentales de las cuales transcribe algunas
partes. Ellas son el Tripartito de Juan Gersón, de De particulari
judicio de Dionisio Rickel y una obra escrita por Eusebio, dis-
cípulo de San Jerónimo.-E.T.V.

4 ALVA IXTLILXáCHITLJ Fernando de, Obras históricas. Inclu-
yen el texto comPleto de las llamadas Relaciones e Historia
de la nación Chichimeca en una nueva versión establecidil
con el cotejo de los manuscritos más antiguos que se conocenJ
2a. ed. de la UNAM, edición, estudio introductorio y un
apéndice documental por Edmundo O'Gorman, México,
UNAM-Instituto de Investigaciones Históricas, 1985, 2 vols.
(Serie historiadores y cronistas de Indias, 4). (Véase ante-
riormente p. 271).

5. América. Siglos XVlII-XX. III Simposio sobre el V Centena-
rio del descubrimiento de América.. celebrado en el Cole-
gio Mayor Zurbarán. Madrid.. 1989-90, Madrid, Turner, 1990,
162 p. ils.

Se reunen en este libro seis valiosas intervenciones de desta-
cados historiadores, precedidas por un prólogo del Ministro de
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Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Luis Yáñez, y
una introducción de Alfonso Escamez, presidente del Banco
Central.

Las comunicaciones aludidas son: "El contraste entre la Amé-
rica de los Austrias y la de Carlos III", de Demetrio Ramos;
"Liberalismo y Revolución en América", pO'r José Andrés Ga-
llego, Fran~ois Xavier Guerra, John Lynch y Joseph Pérez; "La
ciudad y el arte en Iberoamérica", por Antonio Bonet Correa,
Emilio Gómez Piñol, Juan José Junquera y Francisco de Sola-
no; .'La América Evangelizada", por monseñor Darío Castrillón
Hoyos; .'La sociedad actual Iberoamericana", por Jaime Del..
gado Martín, Ricardo Diez Hochleitner, Pedro Gómez Valde-
rrama, Lucas F. Mateo Soco y Simón Romero Lozano; y "Pers-
pectivas de la economía iberoamericana y deuda externa", por
Mario Conde. La mención hacia México en todas ellas es im-
portante. Al final aparecen los currícula de los participantes, des-
tacando su especialización.-E.T .V.

6, BAUDOT, Georges y Tzvetan Todorov; Relatos aztecas de la
Conquista, trad. de Guillennina Cuevas, México, Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes-Grijalbo, 1989,485 p.
(Los Noventa, 7) .(Véase anterionnente p. 277) .

7 BosCH GARcfA, Carlos, "El trabajo previo a América", Hist.
Méx.J núm. 152, ~bril-junio 1989, p. 819-840.

Se señalan los antecedentes medievales: ideología, ciencia, tec-
nología, recursos que a través del tiempo y acción de diversas
personalidades se configuraron y sirvieron de base a los viajes
colombinos. Buena visión de la circunstancia europea existente,
a finales del siglo xv que permitió a Colón elaborar el plan de
sus navegaciones. Ese trasfondo previo fue formado por nume-
rosos aportes que el autor pone de relieve.-E.T.V.

8. Colón en la Biblioteca Nacional de México. Homenaje a
Edmundo O'Gorman, México, UNAM, Instituto de Inves-
tigaciones Bibliográficas, 1990, 60 p., ils.

En ocasión de que la comunidad académica del Instituto de
Investigaciones Bibliográficas de la UNAM rindió un homenaje
al doctor Edmundo O'Gorman y también de que en 1992 se
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cumplirá el quinto centenario del descubrimiento, se organizó
una exposición y un ciclo de conferencias en uno de los locales
de la Biblioteca Nacional. En la exposición se exhibió parte
del enorme caudal de publicaciones colombinas que conserva la
institución, para lo cual se siguió el esquema que el propio doc-
tor O'Gorman expone en dos obras fundamentales de la histo-
riografía colombina: La idea del descubrimiento de América;
historia de s~ interpretación (México, UNAM, Centro de ~tu-
dios Filosóficos, 1951) y La invención de América; investigación
acerca de la estructura histórica del Nuevo Mundo y el sentido
de su devenir (México, F.C.E., 1977). A base de ese esquema
se describen las obras más importantes y se reproduce la portada
del libro más sobresaliente dentro de cada sección. Bello y útil
catálogo formulado por Guadalupe Curiel y Arturo Gómez Ca-
macho.-E.T.V.

9 GÓMEZ CANEDO, Lino, "Milenarismo, escatología y utopía en
la Evangelización de América", en Evangelización y teolo-
gía.,. .II. p. 1399-1409.

Examina todoS esos términos empleadoS para calificar la labor
evangelizadora y señala el mal uso que se les ha dado. Analiza
críticamente las obras de Phelan y Baudot cuyas obras, si bien
tienen notables méritos, pues se apoyan en copiosa erudición
tanto documental como bibliográfica, tienen un afán excesivo
de descubrir sentido crítico y misterioso en textos que parecen
tenerlo muy claro, lo que lleva a exageraciones, hipótesis y quizá
a la ilusión de originalidad.-E.T.V.

10, MARTÍNEZ) José Luis, El Códice Florentino y la Historia
General de Sahagún) México, Archivo General de la Na-
ción, 1989, 157 p. ils.

Serio y muy bien informado estudio en torno de la obra mag-
na de fray Bernardino de Sahagún. El autor divide su trabajo
en tres apartados de los que estudia los di~ersos aspectos que
presenta esa obra, los materiales y los de valor informativo o
contenido.

El primero se subdivide en: El principal manuscrito Saha-
guntino, El Manuscrito de Tolosa, la edición facsimilar del
Códice Florentino, el título, la composición, la escritura. El se-
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gundo se titula "Las ilustraciones y los motivos ornamentales",
dividido en: Ediciones y reproducciones, las ilustraciones de los
Primeros Memoriales, Las ilustraciones del Códice Florentino,
los antiguos y los nuevos tlacuilos, ela.boración y técnica de las
ilustraciones, los motivos ornamentales, algunos temas, aleja-
miento del mundo prehispánico, evolución de la indümentaria
y de las costumbres, el mundo femenino, los señores y la guerra,
los mercaderes, el notable tlacuilo A de los artífices, el reperto-
rio de tipos humanos del libro X, el inventario de la naturaleza,
la visión de los conquistadores, un arte mestizo, estudios. En el
último apartado se ocupa de: "Las cuatro principales ediciones
mexicanas de la Historia General de las cosas de Nueva España"J
las fuentes documentales afirmadas por cada una de estas edi-
ciones, las ediciones mexicanas de la H istoria General en reta-
ción con el Códice Florentino, variantes menores y otras preci-
siones, significación de las cuatro ediciones mexicanas de la His-
torio; GeneralJ hacia la edición completa y crítica de Sahagún y
sus informantes y la edición de la H istoria General.

Con un profundo conocimiento de la obra sahaguntina, y en
excelente prosa, el autor nos entrega un resumen óptimo del
estado que guardan los estudios en torno de la obra de fray
Bernardino, cuyo cuarto centenario de su fallecimiento se con-
memorÓ este año.-E.T.V.

1 MARTfNEZ, José Luis, "Las Crónicas de la Conquista de
México. (Un resumen) ", Hist-Mex., n\Ím. 152, abril-junio,
1989, p. 677-699.

Brillante, bien in.formado y bien escrito estudio historiográ-
fico en el cual su autor nos presenta el marco general dentro
del cual deben situarse las crónicas de la conquista. En seguida
se nos habla de la materia de los testimonios, motivaciones de
los cronistas. las versiones principales de los conquistadores, las
relaciones testimoniales menores, Anglería el primer divulgador,
la conquista en obras generales, enjuiciamiento. la Conquista
espiritual, versiones peninsulares, las versiones principales de
los conquistadores. las imágenes de la conquista, relaciones in;.
cidentales y regionales de la conquista y finalmente, como con-
clusión breve y certera, un paradigma historiográfico.-E. T .V.



304 BIBLIOGRAFÍA DE HISTORIA NOVOHISPANA

12. MEYERJ lean, A la voz del Rey. México, Editorial Cal y
Arena, 1989, 131 p.

(Véase anteriormente p. 290) .

13. TORRE VILLAR, Ernesto de la, "niego Antonio Bermúdez
de Castro en la historiografía novohispana", Hist.-Mex.,
núm. 154, oct.-dic. 1989, p. 387-416;

Ensayo historiográfico en tomo del historiador poblano cuyo
Teatro Angelopolitano es considerado como la historia barroca
más importante en el periodo novohispano. Se estudian los an-
tecedentes de la historiografía poblana hasta llegar a este autor,
cuya vida se perfila brevemente. El estudio del aspecto formal
de la obra, ,de su contenido ideológico y de su valor total, sirven
para confirmar la afirmación inicial de ser la suya una obra
básica del barroquismo historiográfico. Analiza las ediciones
existentes y señala el poco cuidado que con ellas se ha tenid{).'

HISTORIA GENERAL y BIOGRAFÍAS

14. ADEVA MAkTiN, Ildefonso, "Observaciones al supuesto eras.
mismo de fray Juan de Zumárraga. Edición crítica de la
Memoria y aparejo de la buena muerte") en Evangelización
y teología. .,. II, p. 811-886.

El autor observa que muchas veces, pero en forma acrítica, se
ha atribuido a Zumárraga haber recibido y escrito diversas obras
bajo el influjo del pensamiento de Erasmo. En este trabajo se
ocupa de analizar la Memoria y aparejo de la buena muerte que
aparece en la Regla Cristiana Breve de 1547. Luego de hacer un
estudio de la naturaleza de esa obra, su aparición y multiplica-
ción en Europa, se centra a analizarla y su conclusión es que en
ella, si bien se da alguna influencia erasmiana, contiene muchos
elementos que deben atribuirse a otros autores. ~l final, ofrece
una edición crítica de esos escritos de fray ]uan;-E.T.V.

15. TRABULSEJ EIías, "La vida conventual de un científico no-
vohispano". Hist.-Mex.J núm. 152, abril-junio 1989, p.
743-769.
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Bien lograda biografía del científico fray Diego Rodríguez,
mercedario nacido en 1596 en Atitalaquia, (hoy estado de Hi~
dalgo) , quien habiendo ingresado como novicio a los catorce
años profesó en 1613 cuando contaba diecisiete. Su vida con-
ventual y de estudios está bien trazada, como lo está el análisis
de la importancia que tuvo la orden de la Merced en Nueva
España y cómo en ella, a más de violentas querellas entre crio~
llos y peninsulares, fue posible para algunos de sus miembros
dedicarse al cultivo de la ciencia, en el caso concreto las mate-
máticas, disciplina que cultivó con rigor y frutos este religioso
fallecido en 1668.-E.T.V.

16. ZAVALAJ Silvio, "Algo más sobre Vasco de Quiroga", en
Ewngelización y teologíai. ..I, p. 395-411.

Se refiere al libro publicado por el Instituto de Investigacio-
nes Filológicas de la UNAM, cuya edición corrió a cargo de
René Acuña, De debellandis indis) de Vasco de Quiroga (1988),
cuyo texto ha sido objeto de discusión en anteriores ocasiones.

Dado que René Acuña utilizó para esta edición el texto que
conserva la Academia de la Historia de Madrid, Zavala disiente
de la atribución y basado en el estudio del texto y la opinión de
otros eruditos, Bataillon y Hanke, en el estudio de la época,
actividad de don Vasco y otx:as figuras clave, 9pina que un pa-
recer incluido en el texto no es original del oidor Quiroga. El
escrito permite penetrar en una época y en uno de los tratados
fundamentales relativos al tratamiento de los indios a raíz de la
conquista.-E.T.V.

HISTORIA REGIONAL

17. ALVARADO, María del Pilar, "Del ascenso de los criollos y
las pérdidas de una jurisdicción indígena en el noroeste de
Michoacán. Tlazazalca en los siglos XVIII y XIX", en Rela-
ciones. Estudios de Historia y Sociedad, vol. IX, núm. 34,
primavera de 1988, p. 7-29.

A mediados del siglo XVI se fundó el pueblo indígena (puré-
pecha) de San Miguel de rnazazalca, el cual se convirtió en
cabecera de corregimiento y de parroquia de un amplio terri-
torio del noroeste de Michoacán, en una zona Que era la "fron-
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tera" con los rebeldes chichimecas. Dentro de la jurisdicción se
fueron estableciendo grupos significativos de criollos y mestizos
que habitaron en poblaciones que con el tiempo rivalizarían
con la cabecera de Tlazazalca, en especial dos de ellas: La Pie-
dad y Purépero. En efecto, para 1746 el alcalde mayor residía
en La Piedad, mientras que el gobernador de indios permane-
da en San Miguel Tlazazalca. En 1748 se erigió a La Piedad en
parroquia separada de la de Tlazazalca. La región entera sufrió
con rigor la Guerra de Independencia, pero hacia 1822 el go-
bierno nacional constituyó a La Piedad en un partido distinto
al de Tlazazalca. En 1853 se erigió en parroquia a Purépero,
separándola de la de Tlazazalca:

Al parecer aquí operó el mismo mecanismo que en La Piedad:
un asentamiento no indígena, más bien criollo o mestizo que
buscaba atraer el centro de poder y desligarse de la tutoría del
pueblo indígena (p. 25) .

El estudio de María del Pilar Alvarado, nos muestra como el
surgimiento de villas y ciudades "criollas", en este caso en el
Bajío, fue relegando a las antiguas jurisdicciones encabezadas

por pueblos indígenas.-S.M.R.

18 CARRILLO CAZARES, Alberto, La primera historia de La Pie-
dad: "El Fenix del Amor", prólogo de Andrés Lira, León,
Gto., El Colegio de Michoacán-Foro Cultural Piedadense,
1990, 302 p. + 140 p. (facsímil) + 20 p. (notas al facsí-
mil), mapas, ils.

(Véase anteriormente p. 278) .

19. GoNZÁL:¡¡:Z CLAVERÁN, Virginia, "Un verano en el México
de Revillagigedo, 1791 ", Hist-Mex., núm. 150, oct.-dic.,
1988, p. 199-240.

Reseña la autora el diario del marino Arcadio Pineda y Ra-
mÍrez del Pulgar, miembro de la expedición de Malaspina que
tanto ha ocupado su atención y nos informa cuándo y cóino
inició su diario y cuál es el contenido del mismo. Luego de pre-
sentar al autor del diario y señalar sus preocupaciones, pasa en
forma más amplia a reseñar los aspectos más salientes del IÍlisrÍlo,
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como fueron las actividades científicas en las que se menciona
realizaban personalidades como Antonio de León y Gama, An-
tonio Alzate. Luego nos habla de diversas instituciones laicas
como el Tribunal de la Acordada, la Real Academia de San
Carlos, el Palacio Virreinal, la Casa del Apartado, asf como de
las religiosas, entre ellas el convento de San Francisco, de San
Fernando y el Hospital de San Hipólito. Igualmente refiere sus
visitas a Chapultepec, la Villa de Guadalupe, San Agustín de las
Cuevas, Coyoacán y otros lugares. Un buen cuadro de la cro-
nología del diario y buena bibliografía cierran este trabajo.-
E.T.V.

20. JIMÉNEZ CODINACH, Guadalupe, "Veracruz, almacén de pla-
ta en el Atlántico. La casa Gordon y Murphy, 1805-1824",
Hist-Mex., núm. 150, oct.-dic., 1988, p. 325-353.

Estudio de Veracruz y su importancia portuaria como centro
de embarque, procesamiento, mercado, comunicación y núcleos
financieros y como producto del monopolio y de la política
imperial. La autora analiza la correlación existente entre la plata
que salía por Veracruz y un vasto comercio internacional, una
red financiera y política que debe entenderse en su totalidád.

Con esas bases, nos presenta los mecanismos para sacar la pla-
ta mexicana y como uno de ellos lo representó la casa Cordon
y Murphy, que ostentaba hasta triple personalidad y tenía agen-
tes y comisionistas en los centros comerciales más importantes
del mundo. La formación de esa empresa y sus conexiones con
el comercio mexicano son bien presentados en este trabajo y
reveladores de como la presencia de fuertes intereses econÓmi-
cos y de un personal dúctil y de gran habilidad fue patente en
los años que marcaron el movimiento emancipador y la forma-
ción de la primera república en 1824, año que cierra el ciclo
colonial.- E. T .V.

21 JIMÉNEZ PELAYO, Agueda, .'Condiciones del trabajo de re-
partimiento indígena en la Nueva Galicia en el siglo XVII",
Hist.-Mexo, núm. 151, enero-marzo 1989, p. 455-470.

A base del estudio de la documentación procedente de diver-
5O5 archivos d~ Guadalajara y las básicas fuentes impresas: Gon-
zález Navarro, Zavala, Farris, Gibson, etcét~ra, la autora hace



308 BIBLIOGRAFÍA DE HISTORIA NOVOHlSpANA

somero estudio acerca de las condiciones en que laboraban los
trabajadores de la Nueva Galicia en el año de 1610, mostrando
las quejas de los naturales por las condiciones de trabajo, sala-
rios recibidos, distancias recorridas para ir al trabajo y otras
variables.-E.T.V.

22 JIMÉNF.z PELAYOJ Agueda, Haciendas y comunidades indí-
genas en el sur de Zacatecas: Sociedad y economía colonial
(1600-1820) , México, Instituto Nacional de Antropología
e Historia, 1989, 228 p., mapas, cuadros (Colección cientí-
fica, 181).

(Véase anteriormente p. 287)

23, MIÑO GRIJALVA} Manuel, "La política textil en México y
Perú en la época colonial. Nuevas consideraciones", Hist.-
Mex.} núm. 150, octubre-diciembre 1988, p. 283-323.

Con la afirmación tajante de que "la economía española jamás
estuvo preparada para una industrialización capaz de abastecer
su mercado interno y aún menos el de las colonias", el autor
analiza el desarrollo de la industria textil tanto en México como
en el Perú. Indica también que "la supuesta oposición política
de la corona al funcionamiento del sector obrajero hispano-
americano no existió en la práctica" y para ello aduce diversas
razones contenidas en el cuerpo de este lúcido trabajo. El desa-
rrollo de su explicación está acomodado al estudio de cuatro
diferentes periodos en los que sitúa tanto el desarrollo industrial
americano como la política económica mantenida por la corona
española; Un último capítulo titulado "Los perfiles del Estado
Colonial", consagrado todo a la Nueva España, le permite afir-
mar: "el obrajero fue claramente un empresario de corte capi-
talista que al menos en el área andina aplastó cualquier intento
de organización corporativa y, en Nueva España, donde los gre-
mios alcanzaron relativa importancia, su esfera de influencia
estuvo perfectamente definida y fue más bien complementaria".-
E.T.V.

24. NAVEDA-GHÁVEZ HITA, Adriana, Esclavos negros en las ha-
ciendas azucareras de Córdoba, Veracruz, 1690-1830, prólo-
go de Patrick J. Carrol, Xalapa, Universidad Veracruzana.
Centro de Investigaciones Históricas, 1987, 194 p.
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(Véase anteriormente p. 294)

NÚÑEZ DE LA VEGA, Francisco, Constituciones diocesanas del
Obispado de Chiapas, hechas y ordenadas por su Señoría
Ilustrísima el señor maestro don Fray Francisco Núñez de la
Vega, de la orden de Predicadores, obispo de Ciudad Real
de Chiapas y So'conusco, edición preparada por María del

Carmen León Cázares y Mario Humberto Ruz, México,
Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de

Investigaciones Filológicas, 1988, 836 p., ils., mapas.

25.

El Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM pu-
blica, en cuidada edición, las Constituciones Diocesanas formu-
ladas por el obispo de Chiapas, Núñez de la Vega, quien rigió
la diócesis chiapaneca durante 23 años (1682-1706) .Los edito-
res luego de hacer amplio estudio preliminar en el que presen-
tan al obispo con trazos amplios y firmes, se ocupan de analizar
las Constituciones situándolas muy juiciosamente en el contexto
de la literatura legislativa hispanoamericana. Es indudable que
la experiencia que el prelado tenía de su estancia heogTanadina
y de los largos años pasados en Chiapas, adonde llegaron las in"'
quietudes de la iglesia novohispana, le permitieron la realización
de esa obra que analizan con espíritu crítico los editores. Es, en
suma, un gran documento indispensable para conocer el espíritu
religioso imperante en Nueva España en las últimas décadas del
siglo xvIl.-E.T.V.

HiSTORIA EOON6MI~) ]URfDICA) SOCIAL y POLíTICA

26. BERNAL} Beatriz, "Las características del derecho indiano'
H,ist.-Méx.} núm. 152, abril-junio 1989, p. 663-675.

Se estudia el origen y nacimiento del derecho indiano, y las
características del mismo. La autora divide su ensayo ~n varios
apartados: Un derecho vacilante e indeciso; de ensayo y error;
el casuismo y el particularismo en el derecho indiano; la flexi-
bilidad del derecho indiano y su intento de adecuarse a la rea-
lidad; el proteccionismo del derecho indiano; la evangelización,
fundamento y fin del derecho indiano y el carácter público del
derecho indiano. Resulta evidente que el derecho indiano no
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sólo se dio para organizar y proteger los intereses peculiares de
todo estado que nunca son sólo los apostólicos.-E.T.V.

27. MAURO, Frédéric, "Sistema agrario y régimen de trabajo en
América", Hist.-Méxo, núm. 152, abril-junio 1989, po 841-
853.

Afirma el autor que existe una correlación entre el régimen
de trabajo y la estructura agraria en la época colonial. Que en
América existen tres grandes zonas correspondientes a tres sis-
temas agrarios tradicionales ya tres regímenes de trabajo con
características propias. Señala cuáles son esas grandes zonas, en
forma muy generalizada y los regímenes laborales que en ellas se
dan. A base de esa clasificación quedan fuera amplias regiones
que presentan caracter*sticas diferentes.-E.T.V.

28. MIÑO GRIjALVA, Manuel, "¿Froto- industria colonial?":
Hist.-Méx., núm. 152, abril-junio 1989, p. 793-818.

Después de presentar una síntesis del fenómeno llamado de la
proto-industria o de la protoindustrialización, tal cual aparece
en Europa, el autor se ocupa de revelar ciertos aspectos ocurridos
en detenninados lugares de la Nueva España en donde es posi-
ble advertir una proto-industria. Afinna que buena parte de la
producción industrial se ubicaba alrededor de las ciudades más
importantes y que "hubo un sector textil mercantilizado y un
amplio mercado consumidor, complementado por una extensa
red de unidades dom~sticas vinculadas al proceso de producción,
que finalmente constituye esa base estructural común que ca-
racterizÓ a la prqto-indust~ia".-E.T.V.

29. SEMPAT ASSADOURIAN, Carlos, "La despoblación indígena en
Perú y Nueva Espa.ñ!l dura:nte el siglo XVI y la fonnación
de la economía colonial", Hist.-Méx., núm. 151, enero-marzo
1989, p. 419-453.

El tema capital de la población americana, antes y ~espués
de la conquista, lo retoma Assadou!ian para tratar de ponerlo en
claro y de ahí derivar serias reflexiones en tomo de la economía
colonial, tanto en Nueva España como e~ el Perú. En ~eis apar-
tados bien estructurados desarrolla su trabajo: I. La despobla-
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ción en los espacios andino y mesoamericano; 2. El modelo de
Woodrow Borah; 3. La doctrina lascasiana y la despoblación;
4. La política de la utilidad económica; 5. La variable demo-
gráfica y 6. Las variables demográfica y económica y la sobre-
determinación política: la divergencia entre Nueva España y
Perú. El autor se pregunta, una vez realizada la confrontación
en uno y otro caso: ¿Por qué hubo tanta diferencia en el coefi-
ciente de explotación implantado para los indígenas en ambos
espacios?". y responde: El factor demográfico no tuvo ninguna
significación, sino que la diferencia se explica observando otras
causas, las que sugiere en su parte conclusiva.-E. T.V.

30. TORRE VILLAR) Ernesto de la, "Aspectos sociales de los ins-
trumentos de pastoral cristiana en Nueva Es~a.', Hist.,.
Méx.) núm. 152, abril-junio 1989, p. 609-621.

Se ocupa de diversos instrumentos de pastoral cristiana: cate-
cismos, confesionarios, guías de párrocos, en los que destaca el
sentido social que ellos tienen, cómo fueron utilizados por el clero
y la sociedád novohispana y cómo normaron a esta última.

31 VERLINDENJ Charles, "Cortés como empresario económico
y la mano de obra esclava", Hist.-Méx.J núm. 152, abril-
junio 1989, p. 771-778.

A base de importantes documentos, procedentes del Archivo
del Hospital de J esús, el destacado historiador flamenco nos ha-
bla de las empresas agrícolas y mineras de Herná.n Cort~s, .Ias
cuales eran trabajadas por mano de obra esclava. Señala Verlin-
den cómo esa mano de obra estaba compuesta tanto por indios
como por negros, que el conquistador compró al tratante de es-
clavos genovés Leonardo Lomelín. Contiene im~rtantes puntos
de vista acerca del tema de la escla:vitud.-E.T.V.

32. WoBFsER, Gisela van, .oLa inquisición como institución cre-
diticia en el siglo XVIII", Hist.-Méx., núIn. 156, octubre-di-
ciembre 1990, p. 849-879.

Como parte de un trabajo más amplio en tomo al crédito en
la Nueva Espat1a, la autora presenta este estudio consagrado a
informar acerca de la actividad económica que ejerció el tribu-
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nal de la Inquisición, el cual formó un capital a base de la con-
fiscación de bienes de los reos, los cuales con el tiempo se acre-
centaron dando lugar a otras fuentes de ingreso, entre las cuales
hay que mencionar algunas donaciones. El capital de la institu-
ción, manejado por el Real Fisco aumentó desde el momento
de su fundación y sirvió con el tiempo como base del crédito con-
cedido a particulares, en su mayor part~ agricultores, ganaderos y
m meros.

El estudio se centra en el siglo XVIII. Convendría indagar el
desarrollo de ese capital y de sus funciones en fecha más tempra-
na, esto es desde los inicios del siglo XVII, para de esa manera
advertir cual fue su formación real.-E.T.V.

33. WOBESERJ Gisela von, "Las fundaciones piadosas como fuen-
tes de crédito en la época colonial". Hist.-MéxoJ núm. 152,
abril-junio 1989, p. 779-792.

Breve y claro trabajo en torno de las fundaciones piadosas
cuyo origen y naturaleza realiza muy bien la autora, así como la
utilización que de sus fohdós se hizo como fuente de crédito.

En un primer capítulo o apartado indica como se crearon las
obras pías, de cuántas clases eran y cómo se manejaban; en se-
gurido término nos habla de cómo se hacía la inversión de capi-
tales de obras pías y cómo corolario señala los efectós que el
crédito eclesiástico tuvo en la economía colonial. El valor del
trabajo radica en la forma rigurosa y concisa que encierra, bien
delineada, la cual debe servir de base a estudios relacionados
con el tema.-E.T.V.

34. ZAVALA, Silvio, El servicio personal de los indios en la Nue-
va España. Tomo IV, Suplemento a los tres tomols: relativos
al siglo XVI, México, El Colegio de México y El Colegio

Nacional, 1989, 593 p.

En la advertencia indica el autor que "en los tres tomos ante-
riores dedicados al examen de el servicio personal de los indios
en la Nueva España, en el siglo XVI} no cupo toda la documenta-
ción recopilada y me he visto en el caso de añadir este tomo de
Suplemento, que ha ido creciendo hasta venir a cerrar la serie
dedicada a dicho siglo".
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Se trata de una valiosa colección de extractos que ayudan a
esclarecer las bases de la vida social de la Nueva España en el
ramo del trabajo indígena, que tanto significó para ella. La obra
consta de dos grandes apartados: Servicios para los colonos y
Servicios especiales. Dotado de selecta bibliografía y magníficos
índices, este libro es de gran utilidad.-E. T .V.

35. ZAVALAJ Silvio, Estudios acerca de la Historia del Trabajo
en México. Homenaje del Centro de Estudios Históricos a
Silvio ZavalaJ edición preparada por Elías Trabulse, Méxi-
co, El Colegio de México, 1988, 272 p.

En este libro se reúnen varios trabajos de Silvio Zavala con-
sagrados a la Historia del Trabajo en México: La evolución del
régimen de trabajo, Orígenes coloniales del peonaje en México;
Trabajo; La libertad de movimiento de los indios de Nueva
España; Victor Considerant ante el problema social de México,
y el Prólogo y las Advertencias con que aparecieron los volúme-
nes 19 al 89 de sus Fuentes para la Historia del Trabajo. Son
todos ellos ya un tratado certero en tomo del derecho laboral
realizado con acucioso e inteligente esmero.

La obra viene precedida por tres estudios: Luis González, "A
propósito del doctor Silvio Zavala"; "Amplitud y constancia his-
tÓrica en Silvio Zavala", por Ernesto de la Torre; y "Silvio Za-
vala, una breve semblanza intelectual", por Elías Trabulse. Un
buen índice de nombres completa la utilidad de este breve pero
fundamental libro.-E.T.V.

HISTORIA REUGIOSA

36. ANDRÉS-MARTÍNJ Melquiades, "En torno a las últimas inter-
pretaciones de la primitiva acción evangelizadora francis-
cana en México", en Evangelización y teología. ..II, p.
1345-1370.

Analiza las teorías surgidas en torno a la evangelización rea-
lizada en México de 1524 a 1569, las cuales califican a esa acción
como utopía, milenarismo. apocaliptismo, escatologismo y otras
consideraciones; examina los fundamentos de cada una de ellas
y afirma que los misioneros trataban de fundar una iglesia mo-
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délica, similar a la de los Hechos de los Apóstoles, sin los defec-
tos de la europea. Se muestran partidarios de unir en una misma
persona la jurisdicción civil y eclesiástica. Antes y después ha-
blan de la Iglesia Apostólica, de una nueva Jerusalén, pero
cifran sus peticiones en cosas bien concretas: libertad de los in-
dios, exención de impuestos exagerados, nada de diezmos ecle-
siásticos, rechazo del lujo y fausto en la vida de los obispos, clé-
rigos e iglesias, todo lo cual ha sido interpretado en los términos
mencionados.- E. T .V.

BEUCHOT, Mauricio, "La aplicación del derecho natural a
los indi~ según Bartolomé de las Casas. De la teología aca-
démica a la profética", en Evangelización y teología. ..II,
p. 1111-1119.

Explica como Las Casas, habiendo recibido recia preparación
teológica en los medios académicos, pues resulta seguidor de
Santo Tomás, Vitoria y Soto, derivó de su lucha por la libertad
y buen tratamiento de los indios a una teología de tipo profé-
tico, esto es a la manifestación a los hombres de la voluntad de
Dios en cuanto al momento presente.-E.T.V.

33 CASTAÑEDA DELGADO, Paulino y Marchena Fernández, Juan,
"La Jerarquía de la Iglesia en Indias, 1504-1620", en Evan-
gelización y teología. ..I, p. 299-355!

Los autores se han consagrado desde hace varios años a estu-
diar la integración-formación y jerarquización de la Iglesia en
Indias, utilizando la abundante información del Archivo Gene-
ral de Indias, manejada a base de un riguroso sistema de com-
putación y amplios y sólidos conocimientos. El trabajo comen-
tado consta de tres apartados: I. La organización eclesiástica,
1504-1620; II. Los obispos preconizados y sus características;
III. Los prelados al servicio de sus diócesis. Esos apartados los
desarrollan a base de rica información bibliográfica y de vasta
información archivística y con un severo conocimiento de la his-
toria eclesiástica española e indiana. Amplia serie de cuadros,
gráficas, estadísticas avalan sus conclusiones de gran objetivi-
dad. Este trabajo es parte de una investigación más amplia de
la que ya han ofrecido valiosos aportes y que hoy por hoyes una
de las mejores con las que contamos en este aspecto.-E.T.V.
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39,¡cCEBALLOS GARcÍAj' Manuel J., "El :primer sínodo de Yuca-
:':tán. Espíritu y Legislación del II Co~cilio Mexicano"" en

Evangelización y teología. ..I, p. 487-496. , -

Información de primera mano e~ t.orl!qde la gel~Qración 'en
Mérida de Yucatán del Primer Sínodo Provincial entre los meses
de agost;O "y octub~e ~e. 1722, y que proporciona much;1 luz acer~
cade ~a histori~ de lalglesia ~exicana. El autor, que ha ~anejado
las actas del mismo, las describe e i*,forma p!>rmenox:i~adamente
de su contenido. En este último sobresalen las normas dadas
para cl bueQ ,tratamiento y enseñanza de los indios, así como, .-
aquellas .téndiente$ a la reformación y BueIia, conducta del-~ -."

clero.-:E. T.V.

40, DfAZ "TRECHuELo LópÉz SPÍNOLA, Lourdes, "La contribu-
ción .de los s~glares a la evange.ización de América", enEvangelizdi:i~ny-teólogía. ..I, p. 643~656. .

En los últimos años y no saberilós si es por la influéIicia POS-
concilia~~ se ha comenzado a poner de relieve la participación
~~ l~ Jalc?s en la obra 'evangelizadota: Ya existe aIÍlplia liter3:-
tura ~lores~~ro. Retordamosel exceltnté trabajó del padre Bo-
no,viQ"de la Uhiversidad Pontificia de-Salamafica entorno de tSe
te~a.~~ el que reseñanl?S, la autora nos presenta divtrsos casOs
q~segiafés c~~prómetidós tfi.1a obra evangeIizadora, principal-
mente en Nueva España, durante y postetiorfilente al proceso
coÍlquístá.dor.-E'. T.V. , , .,

41 GIL, Fernando, "Las Juntas Eclesiásticas durante el episc~

~do de'frayJ\1an:4~ ZumáTraga (1528-1548) .Algunaspre.:
'tisione& históric¡¡$", en Evangelización y teolog{a. ..1, p.
497-521. -..! ~ ,-

"cLá fáse evangelizadora que le tocó realizar al primer obispo
mexicano y sUS esfuerzos por organizar su naciente iglesia están
pátpables en los resultados de las diversas juntas eclesiásticas que
se celebraron durante su gestión episcopal. El autot las enun.
cla y estudia los aspectos más salientes que de cada una de ellas
se derivaron. Bieh informado y presentado c(jn claridad, este
tÍ'ábajo háce mucha: luz en este periodo tan lleno de intetés.~
E. T.V.
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42. GRÉENLEAF, Richard E., Zumárraga y la Inquisición Me"i-
cana (1536-1543), México, Fondo de Cultura Económica,
1988, 183 p.

(Véase anteriormente p. 285) .

43. HUBEÑAKJ Florencio F., ..El Pracuranda indarum salute
como guía para la evangelización", en Evangelización y teo-
logía. ..II, p. 1419-1433.

Analiza el origen y méritos de la célebre obra del padre José
de Acosta y replantea la necesidad de elaborar un conjunto de
obras y emprender un conjunto de acciones para que la obra
evangelizadora actual sea más j usta y fecunda.- E. T. V.

44. HUERGAJ P. P. Alvaro, "Las órdenes religiosas, el clero secu-
lar y los laicos en la evangelización americana", en Evange-
lización y teología. ..I, p. 569-615.

Trabajo muy general en torno de la participación del clero
regular y secular en la evangelización americana. Se seña¡a la
política estatal en torno de una y otra participación, luego de
que se informa sobre el valor y proporciones de la misma. Como
conclusión, el autor indica que laicos, religiosos y clerecía, des-
plegaron en el Novu$ Orbis una labor que no puede menos de
considerarse magna en su amplitu<;l- y fecunda en sus logros.-
E. T.V.

45. LORENZO PARRA.. María Jesús, "Infonne sobre el estado ecO"
nÓmico de las órdenes religiosas en México, a fines del siglo
XVI", en Evangelización y teología. ..I, p. 679-687.

Breve estudio. basado en contadas fuentes impresas, acerca de
la propiedad territorial que el clero regular formó en Nueva
España durante el siglo XVI. El autor observa que la asignación
de esas propiedades fue resultado de la fuerza política religio-
sa de las órdenes, quienes tuvieron posibilidad de Conocer el
entorno geomorfológico y las calidades productivas de las dife-
rentes regiones. La autora nos dice: "existe una ubicación idónea
de las propiedades respecto a su producción, lo que aseguraba
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la incidencia en el mercado por su proximidad a los principales
centros de consumo".-E.T.V.

46. MEDINA, Miguel Angel, "Paralelisnio entre la Doctrina Cris~
tiana en lengua española y mexicana y la Do,ctrina en len-
gua china (México 1548, Manila 1593)", en Evangelización
y teología. ..II, p. 955-971.

Interesante estudio comparativo entre una doctrina elaborada
e impresa en México entre 1548-1550 por religiosos dominicos
y una d~trina en letra y lengua china, compuesta también por
dominicos que habían estado en Nueva España, así como otra
en español y tagalo. Analiza el contenido de ellas y la labor de
adaptación a la cultura china que se tuvo que hacer para con-
vertirl~ en instrumento evangelizador. Las obras, realizadas en
Manila, se aclara, fueron impresas por el método xilográfico
en 1593. Se menciona la extraordinaria labor de los religiosos
fray Juan Cobo y fray Miguel de Benavides en esta empresa.-
E.T.V.

47 MORENO DE LOS ARGOS, Roberto, "La Inquisición para in-
dios en la Nueva España. Siglos XVI a XIX", en Evangeliza-
ción y teología. ..II, p. 1471-1484.

Señala cómo los indios, a través de algunas instituciones como
el Provisorato de naturales, Tribunal de la Fe de los indios, In.
quisición ordinaria, Vicariato de Indios y Juzgado de Naturales
fueron sujetos de procesos religiosos. Se ocupa de estudiar cómo,
a través Ge cierta jurisdicción que tuvieron los religiosos y el
obispo, fueron sometidos a proceso diversos indios por causas
contra la fe.-E.T.V.

48. O'CALLAGHAN, Paul, "Estudios soteriológicos de los sermo-
nes cuaresmales de Alonso de la Veracruz", en Evangelizq;
ción y teología. ..II. p. 1221-1235.

Examina de entre las obras de fray Alonso de la Veracruz
publicadas por el padre Ernest J. Burrus, tres sermones de Se-
mana Santa, escritos tal vez el año de 1555, en los que destaca
cómo, a la manera de Tauler, Ruysbroek y el mismo San Fran-
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cisco.- Véracruz p<1ne énfasis en sabrayar el sufrimiento de Crist<1
en su obra salvífica.-E.T.V. c

4:9. OLiMÓN VEiASOOJ Manuel, "T'eoldgía y predí<:ación de fray
Alonsó 'de la VeraCTUZ tMé~i,& ;1555)", éricEV'angelización
yteolog{a. ..II, p. 1237~1251. ' J .,

Se refiere a los tres sermones de Semana Santa redactados en
~s~ñolel año de' 1555, en los 'que trata esencialmente sobre la
pasión y sufrimientQ de Cristo, cuyo texto analiza. Importa corri..
parar e5te t~abajo con el de Paul O'Callaghan.""""E.T.V. ¿ <

50, POOLEj Stafford,' "Incidencia de los conciliOs provinciales
hispano-americanos en la organización~lésiástica del Nuevo
Mundo". en 'Evangelización y teología. ..I, p. 549.551.

Brevemente él autor Dos habla de los Concilios Provinciales
celebrados en Nueva Espilña y Perú en el siglo XVI, y de sus
lineamientos y resultados, de los que nOs dice:

". ..trataron de imponer orden y la ley universal eclesiástica
a las empresaS misioneras, que ya entrab~n en su segunda gene-
ración, y así impusieron un método máS estructurado¡ lógico y
comprensivo. También 10s',cbnCilÍos provinciales supusieron el
triunfo de la teología contrareformista. Se subrayó la teología
moral y la: práctica confesional. Surgió tambi6n un ciertorigo-
ristnoteológico. ..".-E.T.V.

51 RODRfCUEZJ Vicente, Fray Martín de la C01'uña. Fundador
'de la Iglesia en MichoatánJ Ce1aya (México) , Ediciones

Franciscarias, 1985, 95 p., ils;

(Véase anteriormente p. 297),

52. SALAS MURILLO, Ma. Cristiná, "El dictamen inédi*O de
Alonso de la Veracruz a la obra catequética de Maturino
Gilberti. Estudio preliminar y edición", en Evangelización

y te()logía. ..II,p. 1507-1520.

, Estudia c la publicación de la obra Didlogo de la doctrina cris..

tiana en lengua michoacana del franciscano fray Maturino Gil-
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b~rti y de 10$ obstáculos que cle opusieron para su difusión varios
clérigos del pbispado de Michoacán. Mandada examinar la obra
se solicitó dictamen de varios religiosos conocedores de la len-
gua tarasca. Uno de ellos fue el emitido por el agustino fray
Alonso de la Veracruz. cuyo (>riginal ~e, e~Guentr", en la Biblio-
teca Nacional de París y el cl,1",1 ¡a ~Uctora d~ ~ <;onocer ~r vez
prjmera.-E. T .V.

53, SARANYANA, ]osep-Ignasi, "Teología académica y teología
profética americanas (siglo XVI) ", en Evangelización)' teo-
logia. ..II, p. 1035-1076.

Aún cuando este trabajo mencionaba el término "teología
profética" para distinguirla de la meramente académica, el autor
reconoce que debe llamarse sencillamente la (:oIllunicación
"Teología en América, siglo XVI". Se ocupa de cómo la teología
apareció en América en .catecismos, sermonarios, confesionarios
e itiperarios y se ocupó tanto pe l~s denuncias y de las injusticias
socio-económicas, como de la idol~tría, la ~nfidelidad (:onyugal,
la lujuria, etcétera. ~reve pero firmemente refier~ I~ obra rea-
lizada en las Antillas, Nueva E-spaña, Nueva Granada, Perú y
~oncluye que los teólogos alAericanos transparentan la unid~<:I
del quehacer teológico, que e,ses~culativo y empirico a un tieÍn-'
po y que de eso estuvieron conscientes todOs quienes se ocupa-
ron de la teología en esa época. Afirma que se puede hablar de
una teología qu~" aunque eIllparentad~ co~ la del Viejo ~,qn-
do, es genuínamente americana.-E.T.V. ;

.?4. ~IERRA N¡\vA,Luis, .'La sec~larización de loS curatos en
Nuevo León, México, en víspera de la erección del obispad?,

..de Lin~re~, con una alusión a la int~rvenci6n del arzobl~po
Lorénzana en las misiQn~s franciscanas {1.757-1771) ", Mis..

Hisp... Madrid" ju1io-dici~mbrc 1984, p. 341-380. w

., El autor ha consagrado largos años al estudio de la vida y

obra del que fue arzobispo de México y posteriormente cardenal
de Toledo, don Francisco Anto~io Lorenzana. Est~ trabajp pre7,
senta un episOdio en el que intervino el .arzobispo, el cual 'se-
coloca dentro del proceso de seculariz~ció~ de lasmisione.s .ocu-
rrido en la segunda mitad del siglo 'XV1ll. Proporciona "intere-
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sante información sobre ese hecho ocurrido en el noreste mexi-
cano, del que entresaca un caso peculiar que estudia detallada-
mente.-M.S.R.

55. TORMO SANZ, Leandro, "De Llull a Sena: contribuciones
de las Baleares al descubrimiento y cristianización de las
Indias", Mis.-Hisp., Madrid, julio-diciembre 1984, p. 323-
340.

u no de los conocedores más destacados de la historia religiosa
hispanoamericana es Tormo Sanz. Profundo, certero; "magnífica-
mente informado, cada estudio suyo significa un aporte a esa
parcela histórica. En este ensayo, que se inicia al precisar las
ideas de Uull sobre forma y configuración de la tierra y los mó-
viles que llevaron a la exploración y conquista del Nuevo Mun-
do, se nos indica también como las ideas llullianas influyeron" en
numerosos hombres que participaron en las empresas descubri-
doras. De entre ellos enfatiza la acción de varios procedentes de
las Baleares, y de la conducta de hombres como Boyl y Pané,
así como de sus ideas religiosas y sociales.-M.S.R.

TORRE VILLARJ Ernesto de la, "El hallazgo espiritual de
Hemán Cortés", Mis.-Hisp.J Madrid, enero-junio 1985, p.
77-88,

56.

Se estudia la visión que el conquistador de México tuvo de la
naturaleza americana, de sus hombres, de su cultura, señalando
los aspectos relativos a la cultura material y espiritual ya la
capacidad de los naturales para asimilar los principios esenciales
del cristianismo. Luego de analizar los escritos de Cortés en los
que se refiere a la inmensa obra de conversión que se realiza en
N ueva España, precisa cuales fueron las ideas cortesianas refe-
rentes a la evangelización ya la formación de una cristiandad
recia y firme tal como lo desearan también Las Casas, Quiroga,
Cante y otros insignes hombres de religión.-M.S.R.

57. TORRE VILLAR) Ernesto de la, "Sobre los orígenes del ere-
mitismo en la Nueva España", en Evangelización y teolo-
gía. ..II, p. 1381-1397.
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Analiza los orígenes de la vida eremítica y sus fundamentos
y hace referencia a los casos más conocidos de eremitismo en
México, como fueron el de fray Martín de Valencia, fray Do-
mingo de Betanzos, Gregario López, los ermitaños del Valle de
Puebla, la Provincia Insulana, los indios eremitas de Chocomán,
entre otros.-M.S.R.

58, TORRE VILLAR) Ernesto de la, "Vida Cristiana y Conviven-
cia social en la América Española", en ft:vangelización y t~o-
logia. ..II, p. 911-993.

Trabajo en el que se muestra cómo se' trató de constituir una.
sociedad en la cual la justicia, la i~aldad y el respeto a lQ:S de-.
rechos humanos la hicieron ejemplar y de cómo numerosos
misioneros se dieron a la tarea de normar a la sociedad con el
ejemplo ya través de instrumentos de evangelización sumamen-
te valiosos. Se estudia el proceso del siglo XVI al xVIII.-M.S.R.

HISTORIA DE LA CULTURA y EL ARTE

59. ALZATE y RAMÍREZ, José Antonió, Descubrimiento del car-
bón mineral y petróleo en México, bocumento inédito,
nota preliminar de Ramón Flores Sánchez, México, Cuader-
nos de Quipu-3, 1988, 79 p. ils. facs.

Se trata de un documento del ilustre sabio novohispano en el
cual vierte sus conocimientos acerca de los sitios en que en
la Nueva &paña existían minas y yacimientos de carbón mine-
ral y petróleo. Este documento está dirigido al virrey marqués
de Branciforte, está fechado el año de 1794, y responde al inte-
rés del gobernante por conocer la existencia de esos dos recursos
minerales que empezaban a preocupar a las potencias de aquellos
años. ...

Luego de un estudio preliminar que sitúa al documento se-
ñalando su importancia, se proporciona el facsímil del mismo.-
F..T.V.

60. BARGELUNI, Clara y Elizabeth Fuentes, Guía que permite

captar lo bello. Yesos y dibujos de la Academia de San Car-
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lo:s 1778-1916, México, UNAM. Instituto' de Investigacio-
nes Estéticas, 1989 (Cuadernos de historia del arte, 54). .,

(Véase antetioímente p. 272)

61 GONZALBQ AIZPURU, Pilar, La educación popular de los je-

suitas, Méxi~o,. yniversidag Iberoamericana! 1989.

(V éase anteriormente p. 280) .

62." HERREJÓN PEREDOJ Carlos, "Benito Díaz de Gam¡!.rra atra-
vés de su biblioteca", en Boletín del Instituto de Investiga-

: ciones BibliográficasJ segunda época, núm. 2, 1988, p. 149-
' 189.

Se publican tres diversos ipventarios de librqs que perten,e-
cieron al filósofo novohispano Juan Benito Díaz de 'Gamarra )'
Dávalos, los cuales se encuentran en el archivo del Oratorio de
San Miguel de A1lende.

La impresión íntegra de los títulos va acompañada de un ilus-
tr~tivo estudio de Carlo$ Herrejón, en donde nos señala las
características más notables de la biblioteca del ilustre orato-
iiano. Citemos algunos ejemplos.

El elevado número de obrasen italiano nos mue~tra que Gama-
rra no era ilustrado a la francesa, sino que recibió una profunda
inflJlencia de la cult:ura italiana debido a su estan<;;ia en, la penín-
sula itálica~ donde obtuvo el doctorado en Derecho p9rJaUniv~r-
sidad de Pisa, lo cual nos explica también el elevadQnú,m~ro de
obras que poseía de esa disciplina. Los volúmenes de tema re1i-
gioso nos indican la cercanía que tuvo con la ~spiritqalidad igna-
ci~na, aunque temporada por los maestros ,de su congregación de
Sa~ Felipe Neri. Los ejemplares en JatínyJapresen(:ia de los clá.
sicos arrojan una proporción notablemente alta. Por ello a I:¡e¡re~
jóp le"parecejusto caract~rizarlo. ..com,o humanista novohispa-
~Po". (p. 153).

En fin, que a través de su biblioteca podemos comprender
mejor las características del pensamiento y personalidad de uno
¿e los princip~l~s renovadores de l~ filosofía en la Nuev-B- Es',
naña.-S:M.R. ' .
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,63. LAsPALAS PÉR.EZ, Francisco Javier, "Una visión de la obra
edpcativa de España en América (siglo XVI) y su rel~ción
~on los model~ peninsulares", en Evangelización y te91o-
gía. ..I, p. 141-149.

Breve trabajo en que el autor hace una serie de reflexiones en
torno de la obra educativa ~~alizada por la Iglesia y el ~tado
español en el siglo XVI. La infonnación procede de obras secun-
darias que no le permiten al novel autor penetrar en la realidad,
~r lo que varias de sus apreciaciones son erróneas. Una de ellas,
básica, es la afirmación de que no se enseñó gramática y huma-
nidades a los indios sino hasta después de la llegada de la Com,.
pañía de Jesús en 1572, con lo cual se olvida que la, ~amática
se empezó a enseñar en el Colegio de San José, creado muy tem-
prano por fray Pedro de Cante, y que las humanidades se ense-
ñaron en un segundo grado a partir de 1536 en el Colegio de
Santa Cruz de Tlaltelolco. El p;írrafo que consagra al estudio
~n las universidades es también desafortunado,-E.T.V.

64. LUQUE AL~IDE, Elisa, "El Colegio de las Vizcaínas, inicia-
..-tiva vasco-navarra para la educación de la mujer en la Nue-

¡J.- va España ~n el siglo XVIII", en Evangelización y teQlogía. ..
1I~ p. 1443-1454.

Breve estudio en tomo del origen y funcionamient~del-cole;.
gio femenino llamado de San Ignacio o de las Vizcaínas, fundado
p<?r la Cofradía de Aranzazú~ ~e la que era rector r.n aquel mO.:.
mento Juan José de Eguiara y.~gureJ:!, el cual fue erigido por
la munificencia de varios vizcaínos. AnaJiza sq desarrollo y valor
que ha tenido en la educación femenina.-E.T.V.

(35. RIERA i SANS, josep-María. "Fray Alonso de Molina y Ra-
mÓn Llu1l a pro,pósito de una hipótesis de RQber~ Ricard",
en Evangelización y teología. ..11, p. IO~I.;IO~2. ..

Estudia. la afirmación de Ricard que sostenía que )apoctrina
Crist\iana Breve de fray AlonsQ de Molina de 1546 cno presentaba;
originalidad ~lguna, que no era sino un caJ~e de')os catecisrno$
\lsa,dos aja sazón en la Península. Su ~ateci~n;1o nos4'1,Ge pensar
t;~ l~ poct:rina pueril de Raimundo Lu~i<? p~ "Q ~ot~jQ mil}u-
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cioso entre ambos textos y un estudio pormenorizado de la obra
del padre Molina, concluye que esa tesis no se puede confirmar
y que por tanto hay que rechazarla.-E.T.V.

66. SÁNCHEZ HERRERO, José, "Alfabetización y catequesis en
España y en América durante el siglo XVI", en Evangeliza-
ciÓn y teología. ..I, p. 237 -263.

Con buena infonnación y riguroso método, el autor estudia
loS antecedentes hispánicos de la labor evangeliiadora y cate:.
quética realizada en América. En cuatro grandes y nutridoS
apartados: A. La catequesis y la alfabetización en la península
ibérica y especialmente en Castilla, durante loS siglos xv y XVI;
B. La catequesis realizada con los judíos y musulmanes en Cas;.
tilla durante el siglo xvJ y, especialmente Con posterioridá.d á
1492; C. La obra catequética de las órdenes religiosas, fráncis;'
canos, dominicos, agustinoS, antes de pasar al Nuevo Mundo y
D. El siglo XVIJ siglo de los catecismos y doctrinas cristianas y,
finalmente, la alfabetización y catequización en América duran-
te el siglo XVJ, en la que proporciona amplias listas de obras
catequéticas redactadas e impresas en México y donde también
se incluyen obras de los jesuitas. Este estudio debe cotejarse Con
las magníficas guías de Irma Contreras y Ascensión H. de León
Portilla, en las que han recogido lo más importante publicado
en ese aspecto.-E.T.V.

67. T ANCK DE ESTRADAJ Dorothy, II Aspectos políticos de la in.

tervención de Carlos III en la Universidad de México",
Hist.-Méx.J núm. 150, octubre-diciembre 1988, p. 181-r97.

La autora se ocupa de un hecho político que afecta la vida de
la Universidad Real y Pontificia a fines del siglo XVIII: la expul-
sión de los jesuitas en 1767 y las repercusiones, no muy graves,
que tuvo en la institución. En capítulos subsecuentes anartza el
establecimiento de la Real Escuela de Cirugía, al que hay que
estimar más como un hecho académico que político; también
narra como la Universidad, luego de un robo que en ella se
cometió, fue declarada "real y laica". "La Universidad defen-
sora de los criollos", es el título de otro apartado y finalmente
hace breve exposición en torno de la cátedra de Botánica.-E. T .V.
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68. TANCK DE ESTRADA, Dorothy, "Castellanización, política y
escuelas de indios en el arzobispado de México a mediados
del siglo XVIII", Hist.-Mex., núm. 152. abril-junio 1989, p.
701-741.

El tema de la enseñanza en lenguas indígenas o en castellano
es puesto de relieve por la autora, quien se centra en la política
seguida desde mediados del siglo XVIII, época en la cual la ten-
dencia castellanizante imperó como tónica de la política borbó-
nica en la propia España y sus dependencias ultramarinas. En
algunos capítulos, como la castellanización y secularización de
doctrinas (1753-1754) se pone de relieve cómo y por qué se
impuso la castellanización. En el apartado "las escuelas de los
franciscanos" se procura destacar la labor educativa de cincuenta
y cuatro planteles, lo cual da idea de cómo los conventos contri-
buían a la enseñanza popular realizada a través del castellano.
El esttldio de las disposiciones dadas a ese respecto merece la
atención de la autora y atinados comentarios.-E.T.V.


