
----------------------------------Crestomanía--· 

• María Concepción Lugo Olín, Una 
literatura para saluar el alma, México, 
INAH, 2001, 282 pp. 

Reconocimientos. Introducción. Por las 
sendas de la muerte, Los estudios sobre 
la muerte. Enfoques, fuentes, espacios 
y tiempos, Actitudes del hombre ante la 
muerte. Fases de un proceso, La muer
te domada, La muerte propia o indivi
dualización de la muerte, La muerte 
como desengaño o fracaso, La muerte ba
rroca, Secularización de la muerte, Una 
literatura para salvar el alma, Intro
ducción del género en la Nueva España. 

Historia y construcción del género y su 
discurso. Ubicación de las fuentes, Na
cimiento del género, Los objetivos, Las 
normas del género y los concilios provin
ciales mexicanos, Las fuentes, Las fuen
tes de la fe: Biblia y tradiciones de la 
Iglesia, Las fuentes de la razón: tradi
ciones paganas, Los temas: Cuatro lu
gares comunes de la Bíblia, La fe y el 
Credo o símbolo de los apóstoles, Las 
obras, Los sacramentos, Los manda
mientos, Oración del Padre Nuestro, 
La teoría. Santo Tomás de Aquino y el 
racionalismo cristiano, Los métodos· es
colásticos: dialéctica y discurso, Emi
sión oral y escrita del discurso. 

Sección a cargo de Guillermo Turner. 

Un género y un discurso para el buen 
morir. Del grabado del Ars Moriendi al 
libro impreso del Arte del Buen Morir. 
Distintas formas de concebir la prepa
ración para la muerte, La muerte doma
da, La muerte propia o individualización 
de la muerte, La muerte como desen
gaño y fracaso, La Reforma cristiana: 
Erasmo y Loyola, La muerte barroca. 
Una vida dedicada a la preparación pa
ra la muerte, Los LibrosdelBuenMorir. 
Importancia y estructura, La inteligen
cia y la fe. Dogmas y creencias avaladas 
en el Credo, primer lugar común de la 
Biblia, Proemio: La Creación y el naci
miento del pecado y de la muerte, Pro
posición: El Credo y los novísimos. Un 
medio para despertar la atrición o arre
pentimiento por temor, Muerte, Jui
cio, Infierno, Gloria, Pruebas: El Cre
do y la vida, pasión y muerte de Cristo, 
Un medio para despertar la contrición 
o arrepentimiento por el dolor de los 
pecados, La voluntad y las obras, Solu
ción: Prácticas para vivos y difuntos, 
Los cat.ecismos. Una cita en los cuatro lu
gares comunes de la Biblia, Manuales 
de sacramentos. Del nacimient:o a la ago
nía. Segundo lugar común de la Biblia, 
La confesión. Sacramento en que se ci
mentó la moral tridentina y sus libros, 
Manuales sobre vicios y virtudes, La 
extremaunción y las guías para testado
res, Los mandamientos. Tercer lugar 
común de la Biblia y sus fuentes, Ser-

mones, libros piadosos y vidas de san
tos, Patentes de cofradías y sumarios 
de indulgencias, Manuales de la Bula de 
la Santa Cruzada y la justificación del 
purgatorio, Manuales de oración. Cuar
to lugar común.de-la Biblia, Orar por las 
ánimas del purgatorio. Un acto de cari
dad, El "gran ceremonial barroco de la 
muerte", Obras prácticas para los di
funtos, Libros de exequias y el túmulo 
o máquina de la muerte, Oración fúne
bre. Una biografia ejemplar, heroica y 
militante, Inteligencia y fe. Voluntad y 
obras. La literatura para salvar el alma 
reunida en torno de los cuatro lugares 
comunes de la Biblia. 

Ocaso del género. Fe uersus razón. His
toria de un proceso, Hacia el camino 
secular, El triunfo de la razón. Secula
rización del discu~so de la muerte en la 
literatura para salvar el alma. Biblio
grafia. 

• Eduardo Flores Clair, El Banco de 
Auío minero nouohispano. Crédito, fi
nanzasy del.UÜJres, México, INAH, 2001, 
172 pp. 

Agradecimientos. Introducción. Proyec
tos para financiar la minería novo
hispana. Las compañías por acciones, 
Comerciantes us. mineros, Estatismo 
minero, La protección de la corona. 
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Las condiciones de los contratos de avío. 
La demanda de créditos, Las empresas 
aviadas, Las reglas de los avíos. 

El funcionamiento del Banco de Avío. 
La supervisión bancaria, Las finanzas 
generales, La distribución de los avíos, 
El crédito a las empresas. 

El pacto de las deudas. La auditoría, La 
junta general, La renegociación de las 
deudas. Conclusiones. Anexo 1, Anexo 
2, Anexo 3, Bibliografía, Índice de cua
dros, Índice de gráficas. 

• Jorge René González Marmolejo, 
Sexo y confesión. La Iglesia y la peni
tencia en los siglos XVIII y XIX en la 
Nueva España, México, CONACULTA
I NAH/Plaza y Valdés, 2002, 250 pp. 

Agradecimientos. Introducción. l. El de
lito de solicitación y el sacramento de 
la penitencia. El sacramento de la pe
nitencia antes del Concilio de Trento, 
Trento y la penitencia, La contrición, 
La confesión, La absolución, La satis
facción, El ministro de la penitencia. 

11. Concilio 111 Provincial Mexicano, los 
edictos del Santo Oficio y la confesión. 
Otras medidas conciliares para contro
lar a los clérigos, Importancia y produc
ción de edictos para control y represión 
de los confesores solicitantes, Ceremo
nia, lectura y distribución de los edictos, 
La reacción social frente a los edictos, 
Los edictos para nonnar las condicio
nes de la confesión, Los confesores so
licitantes y el proceso inquisitorial, La 
denuncia, La denuncia espontánea, La re
lación de causa, El proceso. 

III. La naturaleza de la solicitación. Las 
palabras laudatorias y amorosas, El len
guaje de doble sentido, Las expresiones 
eróticas, Las preguntas personales, La 
palabra escrita, La promesa y ~l rega
lo, Las limosnas y el dinéro, En la va
riedad está el dar: casa, vestido y susten
to, "Sermones" ilícitos y deshonestos, 
Tratos deshonestos, Otras formas de 
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solicitación: tactos libidinosos, presio
nes religiosas y otras artes. 

IV. El simbolismo del lenguaje sexual 
en el confesionario. Expresiones acer
ca de las relaciones sexuales, Palabras 
y frases relacionadas con los órganos se
xuales, Términos para referirse al jue
go erótico, Expresiones eróticas inde
finidas, Expresiones relacionadas con 
los pechos. 

V. Los protagonistas de la solicitación: 
el confesor y la penitente. Los clérigos 
seculares solicitantes, Oficio o estado 
de los tíos y hermanos de los seculares, 
Situación económica de los seculares 
solicitantes, Instrucción eclesiástica de 
los seculares, Los planes de estudio en
tre los clérigos seculares, Hábitos, cos
tumbres y reputación de los seculares, 
Los religiosos solicitantes, Los proge
nitores de los frailes solicitantes, Ofi
cio y estado de los tíos de los regulares, 
Los hermanos de los religiosos solici
tantes, Instrucción de los frailes, El 
sujeto pasivo de la solicitación: la peni
tente, La mujer solicitada, Estado de 
las penitentes, Edad de las hijas de con
fesión, Escolaridad de las mujeres, Las 
religiosas solicitadas. Conclusión. Lis
ta de documentos consultados. Lista de 
edictos. Bibliografía. 

• Francisco Miranda Godínez,Doscul
tos {undantes: Los Remedios y Gua
dalupe (1521-1649), México, El Cole
gio de Michoacán, 2001, 560 pp. 

Presentación. Primera parte. Los Re
medios, estudio histórico. Prólogo. Los 
Remedios y Guadalupe, dos cultos fun
dantes (1521-1649). Proemio. l. Noti
cias tempranas del Santuario. La histo
ria. JI. La ciudad reconstruye Ja Ermita 
de los Remedios y obtiene el patronaz
go. A la destrucción. Ill. El restableci
miento del culto y la creación de la Co
fradía de los Remedios. La constitución. 
IV. Los Remedios y el cabildo de la ciu
dad de México. Fue una revolución. 
V. Los servicios en La Ermita. El per-

sonal. VI. El cabildo y la defensa de Los 
Remedios ante el virrey y el arzobispo. 
Lo más inmediato. VII. Los Remedios. 
Las órdenes religiosas y los canónigos. 
Una de las primeras. VIII. Desarrollo 
del culto a la Virgen de los Remedios. 
Capítulo. IX. Historia, leyenda. culto, de
vociones y novenas del Santuario de 
los Remedios. Justificando. X. Progre
sos materiales y bienes de la Ermita. 
El actual. Epílogo. Nos encontramos. 
Apéndices. Apéndice 1, Apéndice II, Apén
dice III. 

Segunda parte. Guadalupe, estudio his
tórico. Proemio. Introducción. l. Princi
pios del culto en el Tepeyac. Guadalupe 
y su entorno, La primera evangeliza
ción, Primera met.odología, Conflicto con 
la corriente erasmista, El sincretismo 
en el horizonte, lCuándo empieza el 
culto en Tepeyacac? 11. Alonso de Mon
túfar, arzobispo guadalupano. Indicios 
de un culto, Lo mucho por decir de Mon
túfar, El conflicto con los franciscanos. 
III. La polémica de los diezmos y el cul
to guadalupano. Desde la inicial. IV. Una 
acusa, un censo y un asesinato en el 
tempr-ano culto a la virgen de Guada
lupe. Información contra Montúfar, 
Los dineros de Aranguren, Un crimen 
al amparo de la devoción guadalupana. 
V. Estabilización del culto. Los últimos 
años de Montúfar, El gobierno de don 
Pedro Moya, Contradicción Sahagunti
na. VI. Un nuevo templo para un culto 
renovado. El nuevo templo, Las inun
daciones, La iconografía guadalupana, 
Regresa la imagen al Tepeyac después 
de la inundación. VII. Capellanes, admi
nistradores, mayordomos y sacristanes. 
VIIl. El Tepeyac y la ciudad de Méxi
co. IX. Explicaciones sobre los oríge
nes del culto guadal u pano. Cisneros, los 
silencios y otras noticias, El poeta An
gel Betancur. X. La Virgen criolla. Evo
lución del sentimiento criollo, Miguel 
Sánchez y el criollismo guadalupano. 

Conclusión. Miguel Sánchez. Apéndi
ces. Apéndice 1, Apéndice 11, Apéndice 
lll, Apéndice IV, Apéndice V. Anexo 
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de imágenes. Bibliografía. índice temá
tico. 

• Marta Terán y José Antonio Serra
no Ortega (eds.), Las guerras de Inde
pendencia en la América española, Mé
xico, El Colegio de Michoacán/INAH/ 
Universidad Michoacana de San Nico
lás de Hidalgo, 596 pp. 

Presentación: Mirand-0 una instantá
nea, Marta Terán y José Antonio Se
rrano Ortega. 1. Reino, juntas y cortes: 
reacciones frente a la crisis política del 
imperio. Los reinos en orfandad: la 
formación de las Juntas Supremas en 
España en 1808, Richard Hocquellet. 
Soberanía y soberanos: problemas en 
la Constitución de 1812, Manuel Chust 
Calero, La primera declaración de in
dependencia y la primera constitución 
novohispana, Virginia Guedea. De alta 
lealtad. Ignacio Allende y los sucesos 
de 1808-1811, GuadalupeJiménez Co
dinach. Fernando VII y la insurgencia 
mexicana: entre la máscara y el mito, 
MarcoAntoni<' Landavazo.Fundamen
tos iusnaturalistas de los movimientos 
de independencia, José Carlos Chiara
monte. 

2. Escritores, prensa y lectores. El es
crito de la revolución y la revolución 
del escrito. Información, propaganda y 
opinión pública en el mundo hispánico 
(1808-1814), Fran~ois-Xavier Guerra. 
Escritores cortesanos y rebelión. La bre
ve respuesta de los letrados a los suce
sos de 1810 en México, Vlctor Gayol. El 
hombre de La Habana. Antonio José 
Valdéz y los discursos del constitucio
nalismo rioplatense, Noemf Goldman. 

3. Alianzas. Disidencias y dirección po
lítica en los campos insurgentes y rea
listas. La política contrarevolucionaria 
del virrey Abascal: Perú, 1806-1816, 
Brian R. Hamnett. El intendente Mar 
nuel Merino y la insurgencia en Valla
dolid de Michoacán, 1810-1821, Carlos 
Juárez Nieto. De la subversión clerical 
al autoritarismo militar: o de cómo el 

clero perdió sus privilegios durante la 
guerra civil de 1810, Juan Ortiz Esca
milla. Las dirigencias y s.us seguido
res, 1811-1816. La insurgencia en Las 
Huastecas, Antonio Ecobar Ohmstede. 
La iglesia y el estado en el proceso de 
independencia dominicana (análisis 
comparativo con México, Haití y otros 
países de América Latina), Fernando 
Pérez Memén. 

4 . Movimientos sociales en una guerra 
prolongada. Crímenes y castigos polí
ticos en la Nueua España borbónica: 
patrones de obediencia y disidencia po
lítica, 1809-1816, Antonio !barra. El 
movimiento de los indios, las castas y 
la plebe de Valladolid de Michoacán en 
el inicio de la guerra por la indepen
dencia, 1809-1810, Marta Terán. Bus
cando independencia popular. Conflic
tos sociales e insurgencia indígena 
en el Mezquital mexicano, 1800-1815, 
John Tu tino. Los métodos de represión 
realista en la revolución de indepen
dencia de México, 1810-1821, Moisés 
Guzmán Pérez. Falseando las palabras 
y mitificando acontecimientos, Miquel 
Izard Llorens. 

5. La guerra, la militarización de la po
lítica y las nuevas jerarquías territoria
les. Revolución y guerra en Tucumán, 
los procesos electorales y la militariza
ción de la poUtica, Gabriela Tío Vallejo. 
Localidades, regiones y provincias du
rante la independencia de Venezuela.: 
alianzas y disidencias. La provincia de 
Maracaibo, Germán Cardozo Galué. La 
jerarquía subvertida. Ciudades y vi
llas en la Independencia de Guanajua
to, 1787-1820, José Antonio Serrano 
Ortega. En busca de una victoria defi
nitiva: el ejército realista en Nueva Es
paña, 1810-1821, Christon I. Archer. 
El servicio militar y la construcción del 
estado en Córdoba, Argentina, 1810-
1840, Seth Meisel. 

6. La elaboración americana del libera
lismo gaditano. Puntos de contraste: 
Cuba y Colombia a principios de las 

revoluciones americanas, Allan J. 
Kuethe. La política de los intereses en 
Cuba y La revolución· (1810-1814), José 
A. Piqueras Arenas. La revolución his
pánica en el reino de Quito: las eleccio
nes de 1809-1814 y 1821-1822, Jaime 
E. Rodríguez O. Las Cortes de Cádiz, 
lealtad política y reformas en Puerto Ri
co, María Teresa Cortés Zavala. Las 
diputaciones provinciales de la Nueva 
España y México, 1820-1823. Eñtre el 
Antiguo Régimen y la modernidad. Po
sibilidades de estudio, Hira de Gortari 
Rabiela. lturbide, Apodaca y la Consti
tución de Cádiz: la crítica al constitucio
nalismo gaditano, Jaime del Arenal 
Fenochio. Bibliografia general. Índice 
onomástico. Índice toponímico. 

• Rodrigo Martínez Baracs, El gobier
no indio español de la "Ciudad de Me
chuacan ". 1521-1580, tesis para obte
ner el título de Doctor en Historia, 
México, ENAH, 2002, 542 pp. 

Propósitos. Reconocimientos. l. Nom
bres. Primeras menciones cortesianas. 
l. El reino y la provincia. Mechuacan; 
Echero, 2. La ciudad principal. Uicicila; 
Pázcuaro, 3. El señor. Cazonci; Irecha, 
4. El pueblo. Tarasco; Purépecha. 

U. El reino de Mechuacan. El sesgo de 
las fuentes; La Triple Alianza michoa
cana; La organización del reino. 

III. El primer impacto de la conquista 
(1502-1530). Conquista pacífica, Pri
meras noticiasm, Embajadas, Peste y 
crisis palaciega, Primeros contactos, 
Hermanos adoptivos, La invasión, La 
fragmentación del reino, La Primera 
Audiencia, Las pretensiones de Juan 
Infante, De encomienda a corregimien
to, Juicio y muerte del Cazonci. 

IV. Proyectos comunitarios (1530-
1533). El licenciado Quiroga, Encuen
tros en Santo Domingo, El proyecto 
comunitario de reformación de las In-
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dias; Remedios, La Utopía mexicana, 
Obispos de Utopía, Utopía de un mun
do vacío. 

V. Fundaciones (1531-1538). Pleifus 
por Mechuacan, Incorregibles corregi
dores, Los diálogos de 1533-1534, La 
Utopía michoacana, Ordenanzas y doc
trinas cristiana, Imágenes, Las dos 
fundaciones laicas de la ciudad de Me
chuacan, La fundación eclesiástica de 
la ciudad, La información en derecho. 

VI. Traslados (1538-1541). Los diálo
gos de 1538, La posesión de Pátzcuaro, 
La fuente de Santa Maria, La bondad 
de Pátzcuaro, El trasladado, La lucha 
con Juan Infante, La nueva ciudad de 
Mechuacan en Guayángareo. 

VII. Reconstitución del gobierno indio 
( 1540-1554). Conservación y cambio del 
aparato estatal, El gobernador y el ca
bildo, La ausencia del obispo, La Infor
mación de 1553. 

VIII. El conflicto de las tres ciudades 
(1547-1559). Logros del obispo Quiro
ga, La alianza con el arzobispo Montú
far, El obispo regresa poderoso, Los hos
pitales de la Concepción, La visita del 
virrey Velasco, Tzintzuntzan contra 
Pátzcuaro. 

IX. Decadencia del poder indio (1560-
1576). Última residencia de don Anto
nio, El último no, El vacío que dejó 
Huitzímengari, Avances de Guayánga
reo. 

X. Reacción india (1576-1580). La In
formación de 1576, El robo de la caja 
del cabildo de la ciudad de Mechuacan, 
El traslado a Valladolid. 

XI. Recapitulación y avance. Bibliogra
fia. Notas, l . Textos antiguos, 2. Estu
dios modernos. Abreviaturas. 

• William J. Bouwsma, El otoño del 
Renacimiento, Barcelona, Crítica, (la. 
edición en inglés, 2000), 2001, 368 pp. 
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Prefacio, l. La comunidad cultural de 
Europa. Diferencias entre los pueblos 
de Europa, La unidad cultural de Euro
pa y la república de las letras, La con
tinuada primacía de Italia, Desarrollo 
de las lenguas vernáculas, Unidad: la 
república de las letras, Viajando al ex
traajero, Universidades, Sociedades y 
ácademias eruditas, Las redes de co
rrespondencia, Mecenazgo, La impren
ta, Lectura y autoría. Il. La liberación 
del "yo". Ill. La liberación del saber. 
IV. La liberación del tiempo. V. La li
beración del espacio. Nuevos mundos, 
La liberación del cosmos. VI. La libera
ción de la política. VII. La liberación de 
la religión. VIII. La peor de las épocas. 
IX. El teatro del Renacimiento y la cri
sis del "yo". X. Hacia una cultura del 
orden. XI. El "yo" reordenado. XII. La 
búsqueda de la certeza: del escepticis
mo a la ciencia. La autoridad de los an
tiguos, La creación de las ciencias na
turales. XIII. El declive de la conciencia 
histórica. XIV. El orden en la sociedad 
y el gobierno. XV. El orden en la reli
gión. XVI. El orden en las artes. Conclu
sión. Nota bibliográfica. Procedencia 
de las ilustraciones. Índice alfabético. 

• Antonio Escobar Ohmstede y Luz 
Carregha Lamadrid (coords.), El siglo 
XIX en las Huastecas, México, CIESAS/ 
El Colegio de San Luis (Colección 
Huasteca), 2002, 380 pp. 

Introducción, Antonio Escobar Ohms
tede y Luz Carregha. Comercio y esta
do de guerra en la Huasteca potosina, 
1810-1821, Inocencio Noyola. Élites, te
rritorialidad y fragmentación política: 
la provincia Huasteca de 1823, José 
Alfredo Rangel y Flor Salazar. La ane
xión de Tuxpan a Veracruz en 1853, 
pugnadepoderesregionalesenlaHuas
teca, Filiberta Gómez Cruz. Indios li
berales y liberales indigenistas: ideolo
gí.a y poder en los municipios rurales 
de Veracruz, 1821-1890, Michael T. Du
cey. iQué sucedió con la tierra en las 
Huastecas decimonónicas?, Antonio 
Escobar Ohmstede. En torno a los le-

uantamientos armados en la Huasteca 
potosina al inicio del porfiriato, Luz 
Carregha Lamadrid. Visitadores poto
sinos en el siglo XIX. El caso de laHuas
teca. Notas introductorias,AnaMa Gu
tiérrez Rivas. El poeta y el visitador, 
historia y lenguaje, Ignacio Betancourt. 
Comercio y violencia en la Huasteca 
potosina: el monopolio del tabaco, 1821-
1846, BárbaraM. Corbett. SantaAnna 
de Tamaulipas o Tampico: comercio y 
comerciantes en la configuración de un 
espacio, Ma del Carmen Galicia Patiño. 
El comercio de exportación en Tuxpan, 
1870-1900, Emilio H. Kouri. De "pa
raíso" a "tierra baldía": ambiente y ex
tracción petrolera en la Huasteca po
tosina, 1908-1921, Myrna Santiago. 
Referencias. 

• Pedro Azara, El ojo y la sombra. 
Una mirada al retrato en Occidente, 
Barcelona, Gustavo Gili, 2002, 160 pp. 

Prólogo. Introducción. El retrato en la 
antigüedad: la reproducción del cuer
po. La aportación cristiana: el retrato 
renacentista, manierista y barroco (un 
arte de miradas). El retrato contempo
ráneo: la descomposición del ser y del 
alma. Cuatro retratos comentados. Cri
terios de selección. Bibliografia emplea
da. Notas y referencias. Índice ono
mástico. 

• Nora Edith Jiménez, Francisco L6-
pez de Gómara. Escribir historias en 
tiempos de Carlos V, México, El Cole
gio de Michoacán/CONACULTA
INAH, 2001, 392 pp. 

Agradecimientos. Prefacio. Introduc
ción: un marco tradicional de interpre
tación. Primera parte. Francisco lópez 
de Gómara: nueva biografia l. Una pa
tria en Castilla, 2. Un oficio eclesiásti
co, 3. Un maestro en Soria, 4. Roma, 
5. Bolonia, 6. Viaje por la península 
Ibérica, 7. Venecia, 8. Argel, 9. Valla
dolid, 10. Flandes. 

Segunda parte. Elementos para una 
lectura de las historias de Gómara. 
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l. Gómara y la república de las letras, 
2. El problema de la lengua, 3. Escribir 
historia en el siglo XVI, 4. Las fuentes 
doctrinales de las historias de Gómara, 
5. El pensamiento cristiano en la obra 
gomariana: la empresa indiana y el sen
tido del tiempo bíblico, 6. La imagen 
del mundo, 7. Los héroes del imperio, 
8. Conquistadores, fueros y los límites 
del poder imperial, 9. Retratando al 
enemigo: entre Herodoto y la ley natu
ral, 10. De las fuentes a la historia. Gó
mara y sus textos. 

Tercera parte. Recepción y circulación: 
el destino de los textos gomarianos. 
l. La prohibición de· la Historia de In
dias y el destino de las otras historias 
gomarianas, 2. Las ediciones de la His
toria de Indias y conquista de México, 
3. Epílogo: Gómara y sus lectores tem
pranos.· Conclusiones. Anexos. Anexo 
1, Anexo 2. Obras citadas. Índice ana
lítico. 

• Julio Alfonso Pérez Luna (edición, 
traducción y estudio introductorio del 
manuscrito), El inicio de la evangeli
zación novohispana. La Obediencia, 
México, INAH, 2001, 110 pp. 

Agradecimientos. Presentación. Prólo
go. Estudio introductorio. Marco histó
rico. Antecedentes de la evangelización 
novohispanaydel manuscrito "La Obe
diencia", Presencia religiosa en la Nue
va España antes de 1524, Elección de la 
misión franciscana, La llegada de "los 
doce". 

El manuscrito "La Obediencia''.. Su 
historia, estructura y contenido, Tra
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