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• Francisco Pineda, El pasado pre
sente de la revolución zapatista, Edi
ciones Episteme, 1998, 32 pp. 

• Alonso de Zorita,Relaci6n de laNue
va España, 2 vols., edición, versión pa
leográfica, estudios preliminares y apén
dices de Ethelia Ruiz Medrano, Wiebke 
Ahmdt y José Mariano Leyva, México, 
CONACULTA, 1999, 882 pp. 

Agradecimient.os, Presentación, Hanns 
J. Prem. Alonso de Zorita: un funcio
nario colonial de la corona española, 
Wiebke Ahmdt. Proyect.o político de 
Alonso de Zorita, oidor en México, 
Ethelia Ruiz Medrano. Criterios de 
transcripción. 

Relación de la Nueva España. Dedica
t.oria. Al lect.or. Catálogo de los aut.ores 
que han escrit.o historias de Yndias o 
tratado algo de ellas. Sumario de los 
capítulos que se contienen en esta Re
lación. Primera parte, Segunda parte, 
Segunda parte de la segunda y princi
pal, Tercera parte, Cuarta parte. Bi
bliografía de las fuentes citadas por 
Alonso de Zorita. Índice onomástico. 

Sección a cargo de Guillermo Turner. 

• Emilio Zebadúa, Breve historia de 
Chiapas, México, El Colegio de Méxi
co/FCE, 1999, 188 pp. 

Presentación. Llamada general. Pró
logo: Una hist.oria propia, l. Un origen 
aislado, II. Las conquistas de Chiapas, 
III. Un pueblo repartido, IV. Indepen
dencia e incorporación, V. Los Altos y 
el valle central, VI. Las inversiones del 
centro, VII. La revolución mapache, 
VIII. La política organizada, Epílogo: 
Un lugar en el mapa. Cronología bási
ca. Lecturas chiapanecas (bibliografía 
comentada). 

• Marta Eugenia García Ugarte, Bre
ve historia de Querétaro, México, El 
Colegio de México/FCE, 1999, 292 pp. 

Presentación. Llamada general. Intro
ducción, I. Rescate de la memoria: vida 
y cultura de los primeros pobladores, 
Culturas y civilizaciones de los valles, 
Cultura y civilizaciones de la Sierra 
Gorda, La nación otomí. 

II. Colonización y evangelización. Fun
dación de pueblos y villas de la Sierra 
Gorda, Misiones y colonias militares, 
Querétaro: su fundación y leyenda, Her
nando de Tapia, cacique otomí, funda
dordeQuerétaro, Fundaciones otomíes 
en los valles centrales, Méritos de los 
caciques ot.omíes, Méritos y linaje del 

cacicazgo de la familia Tapia, Bienes 
del cacicazgo de los Tapia, La evange
lización, Las jurisdicciones eclesiásti
cas: disputas por el diezmo, Las cofra
días, capellanías y otros rédit.os. 

III. La guerra chichimeca (1550-1600). 
La trashumancia, Estancias y merce
des de tierra, Las campañas para con
quistar el norte, La población espa
ñola, La encomienda de Jilotepec, La 
economía de la trashumancia, Despla
zamiento de la población indígena, Las 
congregaciones de indios, De pueblo de 
indios a ciudad española y corregi
miento de letras. 

IV. El mestizaje y la reorganización po
lítica y religiosa del territorio. De ga
naderos a agricultores, Población y 
desarrollo económico, El crédit.o del con
vento de Santa Clara, Las fundaciones 
piadosas del siglo XVII, Las fundacio
nes piadosas del siglo XVIII, El corre
gimiento y la conquista de la Sierra 
Gorda, La pacificación de la Sierra Gor
da, Fray Junípero Serra, Los privile
gios de José Escandón, Las reformas 
borbónicas y los intentos de reorgani
zación religiosa, La riqueza y jurisdic
ción del corregimiento, La ordenanza 
de 1796. 

V. Del antiguo régimen a las revolucio
nes. Una ciudad asediada, La indepen-
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dencia, El Congreso Constituyente, 
Primeros años de gobierno constitucio
nal, Santannistas y conservadores en 
disputa por el poder estatal, Los aris
tócratas en el poder, Balance político 
del periodo 1821-1855, El triunfo del 
Plan de Ayutla, De la guerra de Refor
ma a la Intervención francesa, El Con
greso y la soberanía, De hacendados a 
rancheros, Procesos de concentración 
y desconcentración de la propiedad, 
Movilidad de la propiedad, Los nuevos 
dueños, La recuperación. 

VI. Paz, orden y progreso porfiristas. 
La recuperación económica, Los impues
tos directos, Concentración de la propie
dad y actividades productivas, Estabi
lidad social y política, Del maderismo a 
la revolución constitucionalista, El pri
mer gobierno militar del coronel Fede
rico Montes Alanís, La instalación del 
villismo, El segundo gobierno militar 
de Federico Montes Alanís, El proceso 
electoral de 1917, Efectos sociales de la 
campaña pacificadora, La disputa por 
el poder en 1919, El Plan de Agua Prie
ta y la llegada del obregonismo. 

VIL Construcción de la modernidad en 
el siglo XX. Visión global de la época 
posrevolucionaria, La situación de los 
trabajadores rurales en los valles, For
mación delliderazgodeSatuminoOsor
nio, La guerra cristera: una oportuni
dad para los agraristas, La fundación 
del PNR, Las tensiones políticas entre 
los rancheros y la clase media,, Gobier
nos agraristas, La distribución política 
del territorio, Proyecto de desarrollo de 
las clases medias, Los resultados polí
ti-cos, sociales y económicos, Construc
ción de la modernidad, Los años recien
tes: los noventa. Cronología. Bibliografia 
comentada. Preámbulo, Periodo prehis
pánico, Periodo colonial, Siglo XIX, Si
glo XX. 

• Salvador Rueda Smithers, La esen
cia de México, Corpus Christi, AXA/ 
Grunwald Printing Co., 2000, 188 pp. 
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Presentación. Capítulo l. México, Geo
grafia e imaginación, Capítulo II. Rea
lidad física, Capítulo III. Por los cami
nos de la conciencia mexicana, Capítulo 
IV. Pensar la muerte. La memoria, acon
tecimiento cosmológico. Bibliografía. 

• Carlos Monsiváis, Salvador Novo. 
Lo marginal en el centro, México, ERA, 
2000, 196 pp. 

A manera de pórtico. l. La infancia, 11. 
El paisaje formativo, 111. El Ambiente: 
donde todos los que son suelen ir a los 
mismos lugares, IV. Los Contemporá
neos "Reunimos nuestras soledades", 
V. La persecución y la mexicanidad vi
ril, VI. La poesía. La madurez de la ino
cencia, VII. Dandismo: las manos que 
sí nos pertenecen, VIII. Nuevo amor: 
"Los que tenemos una mirada culpa
ble y amarga", IX. La crónica, X. Le
tras, virtudes, variedad de cocteles (los 
años del presidente Manuel Ávila Ca
macho), XI. "De lo más respetable y de 
lo más nuestro" (el sexenio de Miguel 
Alemán Valdés), XII. El teatro: lEn 
dónde está el disfraz? lEn el público o 
en la escena?, XIII. Que al espejo te aso
mes, satisfecho (los sexenios de Adolfo 
Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos), 
XIV. "Yo recibí legado, eslabón y si
miente" (los años del presidente Gus
tavo Díaz Ordaz). Apéndice: "Un Que
vedo tardío". Entrevista con Salvador 
Novo. Colofón. 

• María Gracia Castillo Ramírez, Al
ma Dorantes González y Julia Tuñón, 
La noble tarea de educar. Recuerdos y 
vivencias de una maestra jalisciense, 
México, INAH, 2000, 220 pp. 

Estudio introductorio. Wilebalda y su 
entorno, La historia, intenciones y fuen
tes, La historia oral, La versatilidad de 
los testimonios, Rescate y edición de la 
historia de vida, La historia oral y las 
mujeres, Amante de la libertad, Rup
turas y continuidades de los proyectos 

educativos, La educación en tiempos 
revolucionarios, Corrientes educativas 
del México contemporáneo, La educa
ción socialista, Otros aportes de esta 
historia de vida, Enseñar a leer, el ma
yor gusto de Wili. 

• Wilebalda Rodríguez Jiménez. Una 
familia campesina, Mis primeros estu
dios, Prolegómenos de la Revolución, 
Una paz obligada, La lucha armada, 
Dos Santos, el sabio del pueblo, Del 
campo a la ciudad, De estudiante en la 
Normal, Peripecias para recibirme, La 
Normal Regional de Colotlán, La re
gión de Colotlán, Huyendo de la exco
munión, Las batallas cristeras en Co
lotlán, La guerra civil y la vida diaria, 
La Escuela Normal Regional de La
gos de Moreno, Situación socioeconó
mica de los maestros, La política y los 
maestros, Vivencias en Yahualicay Et
zatlán, Los Centros de Cooperación Pe
dagógica, Apuros económicos y cambio 
a Zapotlanejo, Comunismo, socialismo 
y escuela revolucionaria, Educación para 
adultos, La escuela "Hijos del Ejérci
to", Acerca de los sindicatos magisteria
les, Las escuelas mexicanas por exce
lencia. A manera de epílogo, Fuentes y 
bibliografia. 

Anexo. Presentación al anexo, Cómo 
enseñar a leer (punto programático: 
lengua nacional). Primer grado, Prime
ras lecciones para enseñar a leer, Pre
sentación, Recomendaciones generales 
a los maestros, Lección número 1, En
señanzadelal, Lecciónnúmero2, Ense
ñanza de la A, Lección número 3, En
señanza de la E, Lección número 4, 
Enseñanza de la O, Lección número 
5, Enseñanza de la U, Las vocales, Jue
go para fijar el conocimiento de las vo
cales, Diptongos, juego para la lectura 
de diptongos, Lección número 6, Ense
ñanza de la M. 

• Alonso de Zuazo, Cartas y memo
rias (1511-1539), Prólogo, edición y no-



tas de Rodrigo Martínez Baracs, Méxi
co, Conaculta, 2000, 414 pp. 

Introducción. El licenciado Alonso de 
Zuazo. Sus escritos. Criterios de la edi
ción. Agradecimientos. I. En el Conse
jo de Castilla, 1511. l. Traslado de una 
declaración que los señores del Conse
jo de la Reina nuestra señora dieron e 
ficieron sobre el pleito que fue ante el 
fiscal de Su Alteza, de la una parte, e 
el Almirante de las Indias don Diego 
Colón, de la otra, sobre la gobernación 
de las dichas Indias. Sevilla, 17 de ju
nio de 1511. 

II. Justicia Mayor en Santo Domingo, 
1517-1520. 2. Descargo del tesorero doc
tor Sancho de Matienzo por pago de 
treinta y dos mil maravedís a Johan 
Genovés por el pasaje y flete de la im
pedimenta de Alonso de Zuazo. Sevi
lla, 7 de julio de 1517, 3. Memorial dado 
al cardenal Cisneros para la buena 
provisión e determinación de los nego
cios de las Indias, escrito por Bartolomé 
de las Casas o por Alonso de Zuazo. 
1517 (l?), 4. Primera carta del licencia
do Zuazo a Su Majestad, sobre la nece
sidad del buen gobierno de las Indias, 
para conservarlas. Santo Domingo, 22 
de enero de 1518, 5. Carta del licencia
do Zuazo a monsieur de Chievres, 22 
de enero de 1518, 6. Memorial del li
cenciado Zuazo sobre lo que resulta de 
las probanzas a los jueces de apelación. 
1518, 7. Cuenta de lo que rentaron los 
indios de los caballeros de Castilla en 
la isla Española desde que los quitaron 
los jerónimos hasta que los encomenda
ron, 22 de junio de 1519, 8. Interroga
torio de la pesquisa secreta del proceso 
de residencia instruido por el licenciado 
Rodrigo de Figueroa contra el licen
ciado Alonso de Zuazo, 15 de agosto de 
1519, 9. lnterrogatoriosespecíficos, 15 
de septiembre de 1519, 10. Las senten
cias de la residencia y apelación de la 
parte del licenciado Zuazo, 18 a 22 de 
mayo de 1520, 11. Relación de la resi
dencia pública que se tomó por el licen
ciado Rodrigo de Figueroa, juez de re-

sidencia e justicia mayor de la isla Es
pañola por Su Majestad,, al licenciado 
Alonso Zuazo. 1519. 

III. Cuba y México, 1521. 12. El licen
ciado Zuazo interrumpe una Informa
ción de Diego Velázquez c:ontra Hernán 
Cortés. Santiago, 6y8dejuliode 1521, 
13. Carta dellicenciadoAJlonso de Zuazo 
al padre fray Luis de Figueroa, prior de 
la Mejorada, sobre el Nuevo Mundo 
de Yucatán. Santiago, 14 de noviem
bre de 1521. 

IV. Naufragio, diálogos y trifulca polí
tica en México, 1524-1525.14. Cómo el 
licenciado Alonso Zuazo' se perdió en 
las islas de los Alacranes con una cara
bela en que iban hasta cincuenta e 
cinco o sesenta personas, de las cuales 
milagrosamente escaparon con él diez 
e siete, e de muchas cosas que en este 
viaje e naufragio acontecieron. Gonza
lo Fernández de Oviedo, 1535, 15. Va
rones ilustres de Indias. Elegía VIII. 
Juan de Castellanos, 1589, 16. Cómo el 
licenciado Alonso de Zuazo venía en 
una carabela a la Nueva España [con 
dos frailes de la Merced, amigos de fray 
Bartolomé] y dio en unas isletas que lla
maban las Víboras, y lo que más acon
teció. Berna! Díaz del Castillo, 17. Car
ta de Alonso de Zuazo a Hernán Cortés 
sobre los desórdenes en la ciudad de 
México, recordada por Bernal Díaz del 
Castillo, La Habana, fines de 1525. 

V. Últimos años en Santo Domingo, 
1527-1539. 18. Mandamientos de los 
oidores de Santo Domingo a Gonzalo 
de Guzmán, teniente de gobernador 
en Cuba, sobre fray Pedro Mexía, juez 
para las cosas tocantes a los indios, 10 
de mayo de 1527, 19. Pairecer dado por 
los licenciados Lebrón :y Zuazo de la 
Audiencia de Santo Domingo al licen
ciado Vadillo sobre la cobranza de deu
das, 20 de mayo de 1527, 20. Relación 
de las cosas tocantes a la guerra de En
riquillo e de otros indios atlzados que an
dan en el Bauruco, 30 de marzo de 1528, 
22. Carta al Emperador de los licencia-

dos Espinosa y Zuazo sobre defensa 
contra ingleses, 31 de marzo de 1528, 
23. Carta al Emperador de los licencia
dos Espinosa y Zuazo sobre el asiento de 
cañafistula y la defensa contra el cor
sario francés, 30 de octubre de 1528, 
24. Carta a su Majestad de los licencia
dos Espinosa y Zuazo SQbre los privile
gios de don Luis Colón, 30 de octubre 
de 1528, 25. Carta al Emperador del 
obispo electo Sebastián Ramírez de 
Fuenleal y de los licenciados Espinosa 
y Zuazo sobre poner Casa de Moneda, 
fines de febrero de 1529, 26. Carta al 
Emperador del obispo electo Sebastián 
Ramírez de Fuenleal y de los licencia
dos Espinosa y Zuazo sobre la Real Au
diencia, 10 de marzo de 1529, 27. Carta 
al Emperador del electo Ramírez de 
Fuenleal y de los licenciados Espinosa 
y Zuazo sobre esclavos indios, la rebe
lión de Enriquillo y otros asuntos, 31 
de julio de 1529, 28. Carta al Empe- _ 
rador de los licenciados Espinosa, Le
brón y Zuazo sobre varios asuntos, 27 
de septiembre de 1529, 29. Carta a Su 
Majestad de los licenciados Espinosa y 
Zuazo sobre no sacar indios y justicia 
criminal, 10 de abril de 1530, 30. Carta 
a la Emperatriz del doctor Infante y de 
los licenciados Vadillo y Zuazo sobre 
ataques de indios caribes, 28 de no
viembre de 1530, 31. Carta a la Empe
ratriz del licenciado Zuazo y el doctor 
Infante sobre los indios del Bauruco y 
otros asuntos, 20 de febrero de 1532, 
32. Carta a la emperatriz de los oidores 
doctor Infante y licenciados Vadillo y 
Zuazo sobre la erección de una capilla, 
6 de junio de 1533, 33. Fragmento de 
una carta a Su Majestad de los oidores 
doctor Infante y licenciados Vadillo y 
Zuazo sobre abusos de fray Bartolomé 
de las Casas, 7 de junio de 1533, 34. Car
ta al Emperador de los oidores Zuazo, 
Infante y Vadillo sobre la concertación 
de la paz con-don Enrique y otros asun
tos, 1 ºde septiembre de 1533, 35. Car
ta al Consejo de Indias sobre portugue
ses, negros y alemanes, 24 de julio de 
1535, 36. Carta al Emperador de la Au
diencia de Santo Domingo, licenciados 
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Fuenmayor y Zuazo, sobre ataques de 
franceses, 10 de abril de 1538, 37. Rag
mento de carta al Emperador de la Au
diencia de Santo Domingo, licenciados 
Fuenmayor, ZuazoyCervantesdeLoay
sa, también sobre ataques de france
ses, 20 de julio de 1538, 38. Capítulos 
de un despacho dirigido a Su Majestad 
por los oidores de la Audiencia de la 
isla Española, 20 de octubre de 1538, 
39. Carta a Su Majestad de la Audien
cia de Santo Do~ingo, 31 de diciembre 
de 1538. Glosario. Bibliografía. Siglas 
y abreviaturas. 

• Carmen Aguilera e Ismael Arturo 
Montero García (coords.), Tepeyac. Es
tudios Históricos, México, Universi
dad del Tepeyac, 2000, 238 pp. 

Presentación, Norberto Cardenal Ri
vera Carrera. Prefacio, Rodrigo Valle 
Sánchez. Introducción, Carmen Agui
lera e Ismael Arturo Montero García. 

Medio ambiente y arqueología de su
perficie en la Sierra de Guadalupe. 
Ubicación, Medio Ambiente, Arqueo
logía, Cosmovisión desde el Quauh
tepetl, Sacrificio infantil, Petroglifos en 
el Yohualtecatl, Pintura mural en una 
cueva del cerro de Santa Cruz de Ecate
pec, Un petroglifo solar en el cerro de 
Santa Cruz de Ecatepec, Ceremonia 
del Fuego Nuevo en el Tecpayocan, La 
Sierra del Tepeyac, Conclusiones, 
Ismael Arturo Montero García. 

Femineidad sacralizada: la Diosa Ma
dre y sus advocaciones en el mundo 
mexica. Femineidad sacralizada, Feli
pe Solís. 

Las deidades prehispánicas en el Tepe
yac. La tradición de Tonantzin en el 
Tepeyac, La diosa Tonantzin-Cihua
cóatl, La pareja de dioses en el Tepeyac, 
Mixcoátl otra deidad venerada en el 
Tepeyac, Otomí: la pareja en el Tepe
yac, La virgen del Tepeyac y el solsticio 
de invierno, Conclusión, CarmenAgui
lera. 
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El Tepeyac en un sistema de observa
ción astronómica en el México anti
guo. Observabilidad de un marcador de 
horizonte: el Cerro Papayo, Un marca
dor astronómico para la Sierra de 
Guadalupe: Cerro Papayo, Conclusio
nes, Jesús Galindo Trejo e Ismael Ar
turo Montero García. 

Tepeyac en la conquista de México: pro
blemas historiográficos. Preliminar. Te
peyácac. Nombres, guerra, política, cal
zadas y albarradas, El santuario, La 
conexión tezcocana, Silencio documen
tal. La aparición del Tepeyac en la con
quista de México. Aparición histo
riográfica, Un humanista toledano en 
México, Tepeaquilla vista desde Cha
pultepec, Cronista de la Nueva Espa
ña. La nube milagrosa. El milagro del 
agua, Sostenido por ángeles en el aire, 
Salida peligrosa. Ruines señales. El pa
so por Tepeaquilla, Nadie más lo cuen
ta, La entrada a la ciudad, Primeras 
apariciones de la Virgen Maria La guar
nición de Gonzalo de Sandoval. En el 
sitio de la ciudad de México, El paso de 
Tepeaquilla, No se nombra a Tepea
quilla, El guadalupano Bernal Díaz, 
Proezas tezcocanas, El guadalupano 
Gonzalo de Sandoval. Testimonios tla
telolcas. Los Anales de Tlatelolco, El 
Códice Florentino, Un gran fuego bajó 
del cielo. La aparición impresa, Rodri
go Martínez Baracs. 

Madres antiguas y patronas coloniales: 
culto y sincretismo mariano en la cuen
ca de México. Madres antiguas y patro
nas coloniales, Madres antiguas y sim
bolismo primigenio, Descubrimiento y 
simbolismo de la imagen de Nuestra Se
ñora de los Remedios, Naucalpan, El 
santuarioyvirgendeGuadalupe,Fran
cisco Rivas Castro. 

El vidente del Tepeyac y los videntes 
bíblicos en el arte guadalupano virrei
nal. La contemplación ante la imagen 
guadalupana, Visiones bíblicas en un 
ejemplo guadalupano, Patmos-Tenoch
titlan y los dos Juanes, Las alturas de 

la mexicanidad, Manuel Olimón No
lasco. 

Siete Sermones Guadalupanos. Siete 
sermones, Luis Everaert Dubernard. 

Aguilas y Guadalupe: El "timbre mexi
cano" en las composiciones iconográ
ficas guadalupanasentre los siglos XVII 
y XVIII. La fundación cristiana de M~ 
xico, El águila mexicana en los recin
tos de Dios, La muchedumbre de co
pias guadalupanas, En "la porción más 
culta del universo", El nuevo paraíso, 
Marta Terán. 

El Tratado de Guadalupe Hidalgo. Al
gunas consideraciones sobre las diver
sas circunstancias que precedieron su 
firma. El Tratado de Guadalupe Hidal
go, Serias incertidumbres en los dos 
campos, Luis Everaert Dubernard. 

Evolución urbana del Santuario de 
Nuestra Señora de Guadalupe. Orí
genes del Santuario de Nuestra Seño
ra de Guadalupe, Ermita Zumárraga, 
Iglesia Montúfar, Iglesia Artesonada y 
Parroquia Vieja de Indios, La Cole
giata o Basílica Antigua, El Pocito, La 
Capilla del Cerrito y el Panteón del 
Tepeyac, El Panteón del Tepeyac, El 
Convento de Capuchinas, La Nueva 
Basílica, El Carrillón Guadalupano: Re
loj-Calendario, El reloj azteca, El Acue
ducto, Breve crónica de la estación 
terminal del ferrocarril de la Villa de 
Guadalupe, Calzada de Guadalupe, La 
Calzada de los Misterios, Horacio 
Sentíes Rodríguez. 

Basílica de Guadalupe, santuario de los 
mexicanos. Basílica de Guadalupe, Hu
bo aportaciones en especie, La Basílica, 
un Estado para rezar, Capillas-palco, 
solución original, Los peregrinos se sien
ten atraídos por la imagen, Pedro Ra
mírez Vázquez. 

• Alejandro Tortolero Villaseñor, El 
agua y su historia. México y sus desa-
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fíos hacia el siglo XXI, México, Siglo 
XXI Editores, 2000, 168 pp. 

Nota introductoria. l. Más de diecio
cho siglos para explicar el agua, 2. El 
agua de los indígenas, 3. El agua de los 
españoles, 4. El agua en el México co
lonial, 5. Más de dieciocho siglos para 
explicar y uno para imponer una nue
va representación: El agua en el siglo 
XIX, 6. El siglo XX, 7. El agua en Mé
xico en los noventa, 8. México en los 
noventa: la perspectiva internacional, 
9. Un siglo para reconstruir: Proyec
ciones y alternativas hacia el siglo XXI. 
Bibliografía. 

• Jean-Pierre Berthe, Thomas Calvo 
y Águeda Jiménez Pelayo, Sociedades 
en construcción. La Nueva Galicia se
gún las visitas de oidores (1606-1616), 
Guadalajara, Universidad de Guadala
jara/Centre Fran Vaisd'ÉtudesMexicai
nes et Centraméricaines, 2000, 376 pp. 

Advertencias. Los señores visitadores, 
sus obras y unas páginas más, Águeda 
Jiménez Pelayo y Thomas Calvo. La 
visita del oidor Juan de Paz Vallecillo, 
Thomas Calvo. Cartas al Rey del licen
ciado Paz de Vallecillo, Thomas Calvo. 
Relación de la visita del licenciado Juan 
de Paz Vallecillo, Thomas Clavo. El li
cenciado Gaspar de la Fuente y su visi
ta tierra adentro, 1608-1609, Jean-Pie
rre Berthe. Relación de los hechos por 
el señor licenciado Gaspar de la Fuen
te, oidor de esta Real Audiencia, visita
dor general de este reino del tiempo 
que anduvo en la visita de él, Jean-Pie
rre Berthe. "Desfaciendo entuertos": 
el oidor Dávalos y Toledo y la visita de 
1616, Águeda Jiménez Pelayo. Visita 
General del Reino de la Nueva Galicia 
hecha por el oidor Juan Dávalos y To
ledo, Águeda Jiménez Pelayo. Biblio
grafía. Índice geográfico. Índice ono
mástico. 

• Mónica Blanco, Alma Parra y Ethe
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