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• Marfa del Consuelo Maquivar Ma
quivar, "La Santísima Trinidad en el 
arte novohispano", tesis para obtener 
el grado de doctor en Historia del Arte, 
México, UNAM, Facultad de Filosofla 
y Letras, 1998, 294 pp. 

Introducción. Primera parte. La ense
ñanza del dogma a través de la pala
bra. Capítulo l. El dogma de la Santísi
ma Trinidad a través de la historia de 
la Iglesia. l. Del 1 Concilio de Nicea 
(325) el IV Concilio de Constantino
pla (869-870), 2. Del 1 Concilio de Le
trán (1123) al Concilio de Trento (1545-
1563). 

Capítulo 11. La enseñanza del dogma 
en la Nueva España. l. Los inicios de 
la evangelización, 2. La enseñanza del 
dogma a través de los catecismos. An
tecedentes europeos, 3. Los Concilios 
Provincieles Mexicanos y los Catecis
mos, 4. Un sermón trinitario. 

Segunda parte. La enseñanza. del dog
ma a través de las imágenéS. Capítulo 
m. La justificación iconográfica del 
dogma: El Bautismo de Cristo. l. Las 
imágenes, 2. Las primeras representa
ciones, 3. Los dictados de los trata
distas, 4. Las representaciones novo
hispanas del Bautismo de Cristo. 

Sección a cargo de Guillermo Turner. 

Capítulo IV. La Trinidad clásica. l. La 
imagen de Dios Padre, 2. La imagen de 
Dios Hijo, 3. La image'n de Dios Espíri
tu Santo, 4. La Trinidad clásica a tra
vés de los tratados de iconogratla, 5. La 
Trinidad clásica en el: arte novohispa
no, 5.1 La Trinidad clásica en los te
mas marianos, 5.2 La Trinidad clásica 
en los temas hagiogrifficos, 6. La Tri
nidad integrada por Dios Padre, la 
paloma del Espíritu Santo y el Niño 
Jesús, 7. Alegorías trinitarias. 

Capítulo V. El Trono de Gracia y el 
Compassio Patria. l . Primeras repre
sentaciones europeas, 2. El Trono de 
Gracia en el arte novohispano, 3. El 
Trono de Gracia 8.804ciado a otros te
mas, 4. El Compassio Patria en el arte 
novohispano. 

Capítulo VI. Trinidad terrestre-celes
te. Los Cinco Señores. l. Los antece
dentes escritura.les y los tratadistas, 2. 
La Trinidad terrestre-celeste en la pin
tura española, 3. La Trinidad terres
tre-celeste en la pintura novohispana, 
Los Cinco Señores, 4. Las representa
ciones novohispanas. 

Capítulo VII. La Trinidad antropo
morfa. l. Fundamentación Escritural, 
2. Interpretación teológica, 3. Las pri
meras imágenes europeas, 4. La Tri
nidad antropomorfa y los tratados de 

iconograffa, 4.1 Juan de Molano, 4.2 
Francisco Pacheco, 4.3 Juan Interián 
de Ayala, 5. Los ordenamientos ponti
ficios, 5.1 Urbano VIII, 5.2 Benedicto 
XIV, 6. La Trinidad antrop0morfa en 
el arte español, 7. La Trinidad antro
pomorfa en el arte novohispano. Las 
disposiciones eclesiásticas; 8. La ~ 
nidadantropomorfaen el artenovohis
pano, 8.1 Colores y símbolos, 9. La 
Trinidad antropomorfa en la escultu-· 
ra novohispana, 10. La Trinidad an
tropomorfaen la pinturanovohispana, 
10.1 Características generales de las 
obras que presentan la Trinidad an
tropomorfacomotema único, 10.2 Ras
gos singulares en las pinturas que pre
sentan la Trinidad antropc;>morfa como 
tema único, 10.3 La Trinidad antro
pomorfa y la Virgen María, 10.4 La 
Trinidad antropomorfa en otros te
mas, 10.5 La Trinidad antropomorfa 
con el Niño Jesús, 11. Dios Padre y 
Dios Hijo iguales, con la paloma del 
Espíritu Santo. 

Capítulo VIII. La Trinidad trifacial. l. 
Antecedentes europeos, 2. Los ejem
plos novohispanos. Conclusiones. 
Apéndice 1: Breve de Benedicto XIV 
"Sollicitudini Nostrae". Apéndice II: 
Sermón del Padre Juan Antonio de 
Oviedo. Apéndice III: Pintores novo
hispanos citados en este trabajo. Bi· 
bliografia. Relación de ilustraciones. 
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• Dolores Pla Brugat, "Els exiliats ca
talans. Un estudio de la emigración re
publicana", tesis para obtener el grado 
de doctora en Hist.oria, México, UNAM, 
Facultad de Filosofia y Letras, 1998, 
430 pp. 

Introducción. l. Una historia perso
nal, 2. Algo acerca de la historiografia 
del exilio español en México, 3. Nuevas 
fuentes y nuevos problemas, 4. Algo 
acerca de la historiognilia del exilio 
catalán en México, 5. Las fuentes do
cumentales, 6. Las entrevistas de his
toria oral, 7. El resultado, 8. Gracias. 

Capítulo I. De los Pirineos a Veracruz. 
l. Los refugiados y sus motivos, 2. Los 
antecedentes históricos, 3. Los prime
ros pasos en el exilio, 4. Opciones de 
salida, 5. Durante la Segunda Guerra 
Mundial. 

Capítulo II. México y su apoyo a la Re
pública y a los republicanos. l. El Méxi
co cardenista y la República española, 
2. La rolonia española de México, 3. 
Los catalanes de México, 4. La recep
ción de refugiados hasta mediados de 
1940, 5. La recepción de refugiados 
después del Acuerdo Franco-Mexica
no de 1940. 

Capítulo III. Los refugiados. l. Los nú
meros, 2. El perfil del exilio, 3. El pro
ceso de selección, 4. Los refugiados 
catalanes. 

Capítulo IV. Los primeros pasos en 
México. l. El encuentro con México, 2. 
A provincia 

Capítulo V. Un exilio provisional y or
ganizado, 1939-1946. l. Una comuni
dad organizada, 2. "México era una 
fiesta", 3. Una comunidad esperan
zada. 

Capítulo VI. Cuando el exilio permane
ce y dura. l. La integración económica 
y social, 2. Catalanes ... , 3 .... refugiados 
y españoles. .. , 4 .... ¿y mexicanos?, 5. 
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Ser refugiado. A manera de~ conclu" 
sión. Fuentes. Anexo. 

• MaríaDoloresMónicaPalmaMora, 
"Inmigrantes extranjeros en México. 
1950-1980", tesis para obtener el gra
do de doctora en Historia, México, 
UNAM, Facultad de Filosofiay Letras, 
1999, 350 pp. 

Introducción. l. El origen, 2. El pro
blema, 3. Hipótesis, 4. Espacio y tiem
po, 5. La ruta, 6. El contenido, 7. Los 
fundamentos, 8. ~adecimiEmtos. 

l. La diversidad migratoria d.e la pos
guerra.. 1.1 Una problemática de al
cance mundial, 1.2 Nuevos países de 
origen y de destino, 1.3 Legale1s e ilega
les, 1.4 Los deseados, 1.5 Las migracio
nes sur-sur, 1.6 Una migración norte
sur: los jubilados, l. 7 Refugiados. 

II. La política gubernamental ante la 
inm.igtación. 2.1 De lasimpatíaalaan
tipatía, 2.2 Origen de la pollltica res
trictiva, 2.3 México es para lofl mexica
nos, 2.4 La expansión demográfica y la 
inmigración extranjera, 2.5 Los admi
tidos, 2.6 La Ley General .de Población 
de 1973, 2. 7 Hospitalidad presiden
cial, 2.8 Nuevos flujos migratorios. 

III. Los grupos. 3.1 ¿Quiénes son?, 
3.1.1. Americanos, 3.1:.2. Europeos, 
3.1.3. Asiáticos, 3.2. ¿DóndE! están?, 
3.2.1. Grupos y lugares de inmigra
ción, 3.3. Actividades, 3.3.1. J~l Censo 
de 1960, 3.3.2. Pocos y calificados. 

IV. Comunidades extranjeras (sus for
mas de organizaeión). 4.1. Unidas o di
vididos, 4.2. Una comunidad diversa, 
4.3. Una presencia histórica, 4.4. Dis
ciplinados y esforzados, 4.5. Un gru
po de "primer nivel", 4.6. ¿un grupo 
independiente?, 4. 7. Orgullosos de sus 
raíces, 4.8. Una migración muy califi
cada, 4.9. Con el corazón dividido. A 
manera de conclusión. Fuentes. 

• Renée KarinaRevahDonathy Héc
tor Manuel Enríquez Andi;ade, Estu
dios sobre eljudeo-español en México, 
México, INAH (Col. Biblioteca del 
INAH), 1998, 168 pp. 

Introducción. l. Los judíos en Espa
ña. Los judíos españoles durante la do
minación romana, La época visigoda, 
Los judíos bajo el gobierno musul
mán, Los judíos en la España cristia
na, La Reconquista y las comunidades 
judías españolas, Los judíos en el siglo 
XIII, Alfonso el Sabio y la Escuela de 
Traductores de Toledo, Inicio de las 
tensiones entre cristianos y judíos, Los 
judíos y la Revolución Trastámara, La 
solución total, Los judíos durante el 
siglo XV, La expulsión de los judíos, 
Los judíos en la España moderna. 

2. Los sefaradfes en la segunda diás
pora. Asentamientos judeo-españoles 
a partir de la diáspora de 1492, In
fluencia judeo-españolaen el Imperio 
Otomano, El desmembramiento del 
Imperio Otomano y sus efectos en la 
comunidad judeo-española, El floreci
miento cultural del siglo XIX y su im
pacto lingüístico, Los sefaradíes du
rante la transformación del Imperio 
Otowo en la Repúblic8 turca, El pa
so de la Salónica otomana a la Saló
nica griega. 

3. Los sefaradíes en México. Los ju
díos durante la Conquista de.México, 
Los judíos en la época colonial,- Los 
judíos en el siglo XIX, el porfiriato y las 
comunidades judías en México, La Re
volución mexicana y su impacto en la 
comunidad judía, La formación de las 
instituciones judías, La comunidad 
judeo-mexicana, Las instituciones es
colaresdelacomunidadjudía, Eljudeo
español en México. 

4. Conflictos de lengua y cultura. La 
desaparición de las.lenguas, El caso del 
judeo-español, Lenguas en contacto, 
Bilingüismo, Lealtad lingüística, Dis
glosia, Eljudeo-español y la formación 
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de los estados nacionales, La crea
ción de la Alianza Israelita Universal y 
su impacto lingüístico, La desapari
ción de una lengua. 

5. Historia deljudeo-español. Traduc
ciones de la Biblia, ElMe'am lo'ez, Li
teratura, Literatura oral, La prensa, 
Lengua o dialecto, el caso del judeo
español. 

6. Rasgos del judeo-español en Méxi
co. Sistema fonético deljudeo-español 
en México, Morfofonemática, Morfolo
gía (gramática), Sintaxis (gramática), 
Léxico, Expresiones, Acentuación es-
pecial. 

Conclusiones. Anexo l. Característi
cas de los informant.es, Anexo 2. Glosa
rio de palabras y expresiones utiliza
das en el texto, Anexo 3. Carta del 
hermano del informante (I), Fragmen
tos de una entrevista realizada al in, 
formante (I) el 10/IV/93, Anexo 4. Sig
nos utilizados. Bibliografia. 

• Anna Ribera Carbó, La patriq ha 
podido ser flor, México, INAH (Col. Bi
blioteca del INAH), 1999, 214 pp. 

Agradecimientos. Introducción. l. La 
cuna de la libertad, 2. El viento rudo de 
la Revolución, 3. La Revolución al Con
greso, 4. La patria ha podido ser flor, 5. 
Selva y petróleo, 6. El exilio en el mar, 
7. El ejercicio del poder y la sucesión 
presidencial, 8. Otra vez el Pacífico, 
9. Las últimas batallas. Epílogo. Biblio
grafia. 

• Ruth Solís Vicarte, México y su lu
cha por Za Independencia, Xalapa, Edi
torial ASBE, 1999, 108 pp. 

Prólogo. l. 1808-1809. Los derechos 
de la soberanía, l. Fray Melchor de 
Talamantes. Plan de Independencia, 
2. Julián. Aprehensión del virrey Itu
rrigaray, 3. Mariano Michelena. La 

conspiración de 1809 en Valladolid, 
4. San Miguel. Denuncia contra Allen
de y Aldama, 5. Juan Ochoa. Delatan a 
los conspiradores, 6. Orden de arresto 
a Josefa Ortiz de Domínguez. 

n. Ser independientes y gobernados 
por nosotros mismos. l. Miguel Hidal
go. Llamado al intendente Riaño, 
2. Miguel Hidalgo. Bando contra la es
clavitud, 3. Torcuato Trujillo. La bata
lla del Monte de las Cruces, 4. lPor qué 
no se avanzó a la ciudad de México?, 
5. Miguel Hidalgo. Decreto ordenando 
la devolución de tierras, 6. Miguel Hi
dalgo. Decreto contra la esclavitud, 
las gabelas y el uso del papel sellado, 
7. Félix María Calleja. La toma de Gua
najuato, 8. General Manuel Gómez Pe
draza. La Alhóndiga de Granaditas, 
9. Diego Sánchez de Armas. Entrada a 
Guadalajara, 10. Entrada a Guada
lajara, 11. Captura de los caudillos en 
Acatita de Baján y su ejecución en Chi
huahua, 12. Degradación de Hidalgo. 

III. Seis millones de mexicanos dispues
tos a ser libres. l. La Primera Junta 
Nacional de Zitácuaro, 2. Manifiesto 
de Zitácuaro, 3. Félix María Calleja. A 
los habitantes de Zitácuaro, 4. El sitio 
de Cuautla, 5. José María Morelos. De
creto sobre la guerra de castas, 6. José 
María Morelos. A la Junta Revolucio
naria de Chilpancingo, 1. José Maria 
Morelos. Sentimientos de la Nación, 
8. Juan Cándano. Diario del sitio de 
Coscomatepec, 9. Relación de Nicolás 
Bravo sobre el sitio de Coscomatepec, 
10. Acta de Declaración de Indepen
dencia, 11. Los diputados de las pro
vincias mexicanas a todos sus conciu
dadanos, 12. La condesa de Regla. Si el 
amable monarca ... , 13. iHa sido apre
hendido el generalísimo Morelos!, 14. 
Alfonso de Quiroz. Constancia de que 
se dio cristiana sepultura a José María 
Morelos, 15. El general Guadalupe Vic
toria a los realistas fieles de Xalapa. 

IV. Por la verdadera felicidad de su 
patria. l. Carta de Vicente Guerrero a 

Iturbide, 2. Carta de Agustín de Itur
bide a Vicente Guerrero, 3. Agustín 
de Iturbide. Plan de Iguala, 4. Juan 
O'Donojú. Por la verdadera felicidad 
de su patria, 5. Los Tratados de Córdo
ba, 6. Acta de Independencia, 7. J.M.A. 
Reclamo a favor de los héroes tra
pientos. Acervos. Bibliografia. 

• Babel Ciudad de México, La comu
nidad española en la ciudad de Méxi
co, México, Instituto de Cultura de la 
Ciudad de México, 1999, 54 pp. 

El derecho a Babel, Instituto de Cultu
ra de la Ciudad de México. Inmigra
ción y exilio español en el siglo XX, Cla
ra Lida. Refugiados españoles en 
Méxi.co, Dolores Pla Brugat. Dos anda
luces en la ciudtui de México, Alberto 
Enríquez Perea. Mujeres exiliadas: 
señas de Ulentidtui femenina, Concep
ción Ruiz-Funes. El exilio y la sombra, 
Francisco Segovia. Nuestros autores. 

• Julio César MontanéMartí,Bacerac 
en 1777. Carta Edificante de Fray .Án
gel Antonio Núñez Fundidor, Her
mosillo, Contrapunto 14, 1999, 112 pp. 

Introducción. Los fantasmas innom
brables, Los franciscanos en Sonora, 
Pedro de Perea, Palafox al>oyó esta vez 
a los jesuitas, Cómo se dividieron los 
jesuitas y franciscanos a los indios que 
tratarían de salvar para mérito de cada 
una de sus órdenes, Pablo Quihue, hijo 
ilustre de Becerac, El manuscrito de 
fray Ángel Antonio Núñez Fundidor. 

Carta edificante histórico-curiosa, 
escrita desde la Missi6n de Sta. Maria 
de Bciserac en los fines de Sonora al M. 
R. P. Fr. Manuel Riezu lectr.jubbo. ca
lificador del Sto. Offo. examinador sy
nodal del Obispado de Guadal.axal-a. 
M. R. P. Provincial fr. Manuel Riezu 
R. P. N., Parte Primera. lo. Origen de 
estos yndios se duda; motivos para ha· 
cerios-descendientes de los mexicanos 
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se dan; y varios sucesos de su antigüe
dad, 2o. Descubrese fielmente la anti
güedad de estos Yndios en quanto al 
baptismo, y primeros ministros reli
giosos, 3o. Describense las rancherias 
en que se dividia esta numerosa de Ba
serac: almas que fueron baptizadas, 
falta de ministros, y otros varios suce
ssos, 4o. Entra tercera vez nuestra se
rafica religion, y provincia de Xalisco á 
administrar esta mission de Baserac, 
numeranse los ministros y refierense 
los sucessos espirituales y tempora
les de ella, Serie chronologica de los 
R.R.P.P. ministros de esta mission por 
la santa provincia de Xalisco desde el 
año de 1768, hasta el presente de 1777. 

Parte Segunda. 5o. Estado presente de 
esta mission de sta. María de Baserác: 
su situación, valle, y amenidad aguas, 
que la riegan: arboles de plantío, y 
montaraces: frutos, y diversos yndi
viduos de caza: y ricos minerales de 
plata. Hortalizas, Frutas, Árboles in
fructiferos, Árboles fructíferos silves
tres, Caza de tierra, y huelo, Aves, 
Minas, 60. Hiervas medicinales, La 
Tuninágua, La Padúsa, La Saduguá, 
El Tairago, La Peonia, La Pipichágua, 
La Zebadilla, El Pellote, El Tabachín, 
El Oregano, Nota. [una cura executada 
por estos Yndios en un Tullido], Hier
vas mortiferas, Animales Ponzoñosos, 
Ynsectos, Petrificaciones. Apéndice A. 
1716-1720. Apéndice B. 1723. Apén
diceC.1730.Apéndice D. l 744.Apéndi
ce E. 1765. Apéndice F. 1784. 

• Daniel Escorza Rodríguez, Gufa 
general del Archivo Histórico del Con
vento de Churubusco, México, INAH 
(Col. Fuentes), 1999, 330 pp. 

Agradecimientos. Introducción. Guía. 
Índice de asuntos y otros nombres. Ín
dice onomástico de aspirantes al hábi
to descalzo. Índice de acuerdo a las sec
ciones y series. 
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• Ma. Teresa Sepúlveda y Herrera, 
Manuscritos en lenguas indígenas de 
los aceroos de la Biblioteca Nacional 
de Antropología e Historia, México, 
INAH (Col. Fuentes), 110 pp. 

Abreviaturas utilizadas en esta obra. 
Introducción. Manuscritos en lengua 
náhuatl. Manuscritos en otras lenguas. 
Chinanteco, Maya, Matlatzinca, Ma
zateco,Mixe, Mixteco, Otomí, Tarasco, 
Zapoteco, Zoque. Reproducciones foto
gráficas, fotostá.ticas y xerográficas. 
Náhuatl, Otras lenguas. 

Organización temática. Documentos 
originales. Manuscritos en lengua ná
huatl. Cuadro l. Históricos, Cuadro 2. 
Jurídicos, Cuadro 3. Religiosos, Cua
dro 4. Catastrales y tributarios, Cuadro 
5. Diccionarios, vocabularios y gramá
ticas, Cuadro 6. Estudios. Manuscri
tos en otras lenguas. 

• Archivo General de la Nación y 
Gobierno del Distrito Federal, Oríge
nes de nuestra ciudad, México, Direc
ción de Publicaciones del AGN, 1999, 
80pp. 

Eduardo ·Matos Moctezuma, La ar
queología y las fechas de la fundación 
de Terwchtitlan. Femando Curiel, Teo
rías de la ciudad (de México). Ángeles 
González Gamio, La historia de la ciu
dad de México a través de sus conistas. 
Vicente Quirarte, Fundación de la me
moria. Luis Ortiz Macedo, La grande
za de la ciudad de México-. 

• Seminario de Historia de las Men
talidades, Casa, vecindario y cultura 
en el siglo XVIII. VI Simposio de His
toria de las Mentalidades, México, 
INAH (Col. Científica), 1998, 222 pp. 

Introducción. Nexos con la ciudad. Re
né Salinas Meza, Relaciones afectivas 
articuladas en tomo al espacio domés
tico en la aldea chilena 1750-1850. 

Francisco García González, Casa y ve
cindario. Relaciones de parentesco, 
amistad y vecindad en una ciudad de 
la España meridional del Antiguo Ré
gimen: Afcaraz en el siglo XVIII. Ma. 
Amparo Ros Torres, Una nueva orga
nización de los cigarreros. 

Casa y vecindad. Esteban Sánchez de 
Tagle, Los dueñ.os de la casa en la ca
pital novohispana áel siglo XVIII; una 
catagorfa rediviva. José Enrique 
Sánchez B., Una república de vagos y 
malentretenidos. Santafé de Bogotá 
1765-1810. Pablo Rodríguez Jiménez, 
Casa y orden cotidiano en el Nuevo 
Reino de Granada, siglo XVIII. 

Vecindario y vida CQtidiana. Marcela 
Dávalos López, Propiedades y pleitos 
de vecindad. Teresa Lozano Ar
mendares, "Yesdepúblicavozyfama". 
Conflictos entre vecinos en el siglo 
XVIII. Dolores Enciso Rojas, "Y dijo 
que lo conoce de vista, -trato y comuni
caci6n ". Vigilar para denunciar. 
Ronaldo Vainfas, Concubinato y ma
trimonio en Brasil colonial. Una histo
ria de convicciones morales, pecados y 
engaños. 

Modelos de comportamiento familiar. 
Lourdes Villafuerte García,Lo qru! Dios 
manda. Dos formas de entender la vida 
familiar. Sergio Ortega Noriega, Re
flexiones sobre el adulterio. Ciudad de 
México, siglo XVIII. 

Reflejos de la ciudad. Jorge René 
González M., Tres destinos un camino: 
froyJoseph Gallegos. FernandaNúñez 
Becerra, Los encierros de Bárbara. 
Jaime Humberto Borja Gómez, El de
monio, los sentimientos y las comuni
do.des urbanas. Nueva Granada, siglo 
XVIII. 

• Rosa María Meyer Cosio (coord.), 
lckntidad y prácticas de los grupos de 
poder en México, siglos XVII-XIX, Mé
xico, INAH (Col. Cientffica), 1999, 276 
pp. 
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Introducción. Capítulo l. El mundo de 
la palabra impresa. Enrique González 
González, Del libro académico al libro 
popular. Problemas y perspectivas de 
interpretación de los antiguos inventa
rios bibliográficos. l. U. III. Apéndice. 
Escritores eclesiásticos-. Emma Rivas 
Mata, Después del autor ... Impresores 
y libreros en la Nueva España del siglo 
XVII. Introducción. Impresores. Im-· 
presores-libreros. Libreros. José Abel 
Ramos Soriano, Pnicticas de censuro 
de libros en el siglo XVIII. 

Capítulo 11. Del Virreinato a la guerra 
con los Estados Unidos: imagen, cere
monia y representación del poder en 
México. Clara García Ayluardo, Cere
monia y cofradía: la ciudad de México 
durante el siglo XVIII. Las cofradías y 
la Eucaristía. Las cofradías y los fune
rales. Las cofradías y las procesiones. 
Las cofradías, la liturgia y la devoción. 
Esther Acevedo, lmtJgenes de la gue
rra del 47: dos maneras de ver. 

Capítulo III. Cambio, rivalidad y legiti
mación comercial. Armando Alvarado 
Gómez, Comercio y poder: los consula
dos de México y Veracruz ante los ''pri
vilegios exclusivos". La crisis del co
mercio hispanoamericano: el comercio 
con neutrales. Rivalidad intercolonial: 
el proyecto habanero. Las razones del 
Consulado de México. Los motivos 
del Consulado de Veracruz. Matilde 
Souto Mantecón, El Consulado de Ve
racruz ante el comercio extranjero: 
1799-1819. Bibliografia. Fuentes con
sultadas. Antonio !barra, Comercio 
colonial, costes de transacción e institu
ción corporativa: el Consulado de Co
mercio de Guadalajaro y el control de 
las importaciones, 1795-1818. Merca
do e institución: los contornos del pro
blema. Instituciones económicas y cos
tes de transacción: una visión histórica. 
El control de las importaciones en el 
mercado interno novohispano: la ges
tión del Consulado. Balance final: una 
apreciación de la gestión económica de 

una institución de Antiguo Régimen. 
Bibliografia. 

Capítulo IV. Asociación, inversión y 
alianzas en contextos regionales. Patri
cia Osante, Los grupos de poder en la 
creación del Nuevo Santander, 1747-
1766. La inquietud del real gobierno. 
Las expectativas de los acaudalados 
del centro. Los prominentes inmigran
tes. El conflicto entre los grupos de 
poder. Edgar Ornar Gutiérrez, Asocia
ción e inversión, una práctica secular 
de la familia Rul-Pérez Gálvez (siglos 
XVIII-XIX). Sobre la marcha de la mi
na (una hipótesis de periodización). El 
arranque. Los herederos. La incorpo
ración de nuevos intereses. Del rescate 
alas compras a ley. LeticiaReinaAoya
ma, El impacto econ6mico del ferroca
rril de Tehuantepec y el poder de los 
zapotecas en la región. Concesiones. 
Cambios demográficos. Quién dio tie
rra para el ferrocarril y a quiénes se las 
quitaron. Impacto en la agricultura. 
Diversificación de la producción. Im
pacto en la estructura ocupacional. 
Conclusión. 

Capítulo V. ~l crédito como factor de 
control de las actividades económicas, 
siglos XVIII y XIX. Eduardo Flores 
Clair, Las deudas del Tribunal de Mi
nería: 1777-1823. Introducción. La for
mación del Fondo Dotal. El crédito a 
los mineros. Características de los 
depósitos irregulares. Los grupos de 
acreedores. El costo de las deudas. Con
sideraciones finales. RosaMaríaMeyer 
Cosío, Los empresarios y el crédito en el 
México independiente. Introducción. 
Las fuentes. Los casos de estudio. El 
crédito. El crédito eclesiástico y el par
ticular. Los réditos. Prestatarios y mon
to de los préstamos. Garantías, plazos 
y pagos. El auge de los préstamos. 
Conclusiones. Mario Trujillo Bollo, Los 
empresarios textiles y su vinculación 
con el capital financiero en la región 
del valle de México, 1830-1884. Pre
sentación. La manufactura textil, un 
provechoso negocio para comerciantes 

y empresarios de la región. Las compa
iúas'textiles, un negocio más de las ca
sas mercantiles. Los empresarios tex
tiles y sus nexos con los especuladores 
de algodón. Los empresarios textiles y 
el capital fmanciero entre la República 
Restaurada y lo albores del porfiriato. 
Conclusiones. Siglas utilizadas. Biblio
grafia. 

• Jorge René González Marmolejo, 
"El discurso sobre el Sacramento de la 
confesión y el sexo en el confesionario. 
El delito de solicitación durante el si
glo XVIII y principios del siglo XIX en 
el arzobispado de México", tesis para 
obtener el grado de doctOr en Antropo
logía, México, ENAH, 1999, 552 pp. 

Prólogo. Introducción. Capítulo l . La 
Iglesia católica en la Europa de los 
siglos XV y XVI. l . El establecimiento 
del Tribunal del Santo Oficio en Espa
ña, 2. El cardenal Francisco Jiménez 
de Cisneros y su Reforma, 2.1 El caso 
de los franciscanos, 3. La Reforma Pro
testante y la Iglesia católica, 4. La 
respuesta de la Iglesia ante la Reforma 
protestante, 5. Las nuevas órdenes re
ligiosas, 6. El Concilio Ecuménico de 
Trento. Antecedentes, 6.1 Importan
cia de Trento, 6.2 Desarrollo del Con
cilio, 7. Disposiciones para mejorar la 
calidad del clero, 7.1 El clero secular, 
7.2Elcleroregular, 7.3Establecimien
to de los Seminarios Tridentinos, 8. Las 
tres partes del Sacramento de la Pe
nitencia, 9. Decretos tridentinos sobre 
el acto de la confesión. 

Capítulo 11. La Iglesia en la Nueva 
España y el Concilio 111 Provincial Me
xicano. l. Las funciones administrati
vas de los arzobispos, 2. El estable
cimiento del Seminario Conciliar de 
México, 3. Las instituciones religiosas, 
3.1 La orden de San Francisco y sus 
ramas, 3.2 Los predicadores de Santo 
Domingo, 3.3 Los religiosos de San 
Agustín, 3.4 La Compañía de Jesús, 
3.5 Los carmelitas y los mercedarios, 
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4. Las órdenes religiosas femeninas, 5. 
Establecimiento del Tribunal del San
to Oficio de México, 5.1 Ceremonia y 
lectura de los edictos inquisitoriales, 
5.2 Periodicidad y distribución de los 
edictos, 5.3 Los edictos sobre el delito 
de solicitación y las condiciones de la 
confesión, 5.4 La reacción social frente 
a los edictos, 5.5 Los confesores solici
tantes y el proceso inquisitorial, 5.5.1 
La denuncia, 5.5.2 La denuncia espon
tánea o autodenuncia, 5.5.3 La rela
ción de causa, 5.5.4 El proceso, 6. El 
Concilio ID Provincial Mexicano. An
tecedentes, 6.1 Convocatoria y realiza
ci6ndelConcilio, 6.2Disposicionespara 
mejorar la imagen del clero, 6.3 Requi
sitos para obtener la licencia de con
fesor. 

Capítulo ID. La naturaleza de la solici
tación. l. Las palabras laudatorias y 
amorosas, 2. El lenguaje de doble sen
tido, 3. Las expresiones eróticas, 4. Las 
preguntas personales, 5. La palabra 
escrita, 6. La promesa y el regalo como 
vías de seducción, 7. Limosnas y dine
ro, 8. En la variedad está el dar: casa, 
vestido y sustento, 9. "Sermones" 
ilícitos y deshonestos, 10. Tratos des
honestos, 11. Otras formas de solicita
ción: tactos libidinosos, presiones reli
giosas y otras artes. 

Capítulo IV. El simbolismo dellengua
je sexual en el confesionario. l. Expre
siones acerca de las relaciones sexua
les, 2. Palabras y frases relacionadas 
con los órganos sexuales, 3. Términos 
para referirse al juego erótico, 3.1 Ex
presiones eróticas definidas, 3.2 Expre
siones eróticas indefinidas, 4. Expresio
nes relacionadas con los pechos. 

Capítulo V. Los protagonistas de la 
solicitación: El confesor y la penitente. 
l. Perfil sociológico de los solicitantes, 
I.1 Lugar de nacimiento de los solici
tantes seculares, 1.2 Lugar de naci
miento y oficio de los progenitores de 
los solicitantes seculares. 1.3 Lugar 
de nacimiento y oficio de los abuelos 
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solicitantes seculares, 1.4 Oficio y es
tado de los tíos confesores seculares, 
1.5 Oficio y estado de los hermanos de 
los solicitantes seculares, 1.6 Situa
ción económica de los seculares solici
tantes, l. 7 Instrucción eclesiástica de 
los seculares solicitantes, 1.8 Los pla
nes de estudio de los clérigos seculares, 
1.9 Hábit.os, costumbres y reputación 
de los seculares, 2. Los religiosos soli
citantes, 2.1 La familia de los religio
sos: sus progenitores, 2.2 Oficio y es
tado de los tíos de los religiosos, 2.3 
Los hermanos de los religiosos solici
tantes, 2.4 Instrucción de los religio
sos solicit.antes, 3. El sujeto pasivo de 
la solicitación: la penitente, 3.1 La 
majer solicitada, 3.2 Origen étnico de 
las solicitadas, 3.3 Estado de las muje
res solicitadas, 3.4 Edad de las peni
tentes, 3.5 Instrucción escolar de las 
solicitadas, 4. Las religiosas solicita
das. Conclusiones. Bibliografta. Lista 
de Edictos. Lista de documentos con
sultados. 

• Alicia Olivera de Bonfil (coord.), 
ÚJs archiuos de la memoria, México, 
INAH (Col. Científica), 1999, 206 pp. 

Salvador Rueda Smithers, Presenta
ción. Alicia Olivera de Bonfil, In
troducción. Otras formas de ver la his
toria. Guadalupe García Torres, 
Narratiua fantástica popular y técnica 
de historia oral. El rescate de los cuen
tos populares en la región del noroes
te de Michoacán. Cuento y rescate de 
la memoria. Bibliograf'm. Fondos con
sultados. Graciela de Garay, Construc
ción y deconstrucción de un proyecto de 
historia oral de la arquitectura moder
na en la ciudad de México. Introduc
ción. La construcción de una paradoja. 
Los problemas del olvido. De la me
moria oral a los documentos escritos. 
Conclusiones. Bibliografia. Artículo pe
riodístico. Fondos consultados. Lau
ra Espeje} López, Hist.oriograffa en 
primera persona. Cruce de caminos. 
Primera llamada. Testimonio de doce 

historiadores. Bibliografta. Fondo con
sultado. 

Cada pueblo escribe su historia. Aída 
Castilleja, Testimonios por concurso. 
Reflexiona en torno a una experiencia 
en los pueblos del lAgo de Pátzcuaro. 
Organización y desarrollo del concur
so. De los concursantes y sus trabajos. 
La generación de un archivo y las po
sibilidades de su crecimiento: lpara 
quién? Patricia Pensado Leglise, MU:
coac, una experiencia de historia urba
na. Mixcoac, una historia oral. Otros 
usos de la investigación. Gabriela Cano, 
Los territQrios de la memoria en Jzta
palapa, Distriro Federal. El concurso y 
el fondo documental. Los tópicos de la 
memoria electiva. Ojos de agua, cana
les y bombas. Paraíso de chinampas y 
patos. La herencia prehispánica. Bi
bliograf'm. Video. Marcela Tostado Gu
tiérrez, Tepoztlán, nuestra hisroria. 

Actores y testigos de la vida cotidiana. 
Maria Isabel Saldaña, Papeles de fami
lia de la Universidad Iberoamericana, 
plantel Laguna: un archivo privado en 
el norte de México. Roberto Martínez 
García, Los tesoros familiares. Martha 
Dfaz de Kuri, La inmigración libanesa 
en México. Fuentes consultadas. Tes
timonio oral. Transcripción de las en
trevistas. Los hallazgos. Las primeras 
oleadas. Oleadas subsecuentes. El co
mercio ambulante. El ascenso. Con
clusión. Rebeca Monroy Nasr, Soy es
~o y me refl.ejo: riquna. y limitación 
de los archiuos fotográficos como fuen
te documental paro la historia. Una 
experiencia empírica. Bibliografía. Ri
cardo Pérez Montfort, El discurso 
moral en los noticieros fílmicos de 1940 
a 1960. Bibliograffa. 

Libertad para concebir la historia de 
otra manera. Dolores Pla Brugat, Af
gunas consideraciones acerca del uso 
de los testimonios en la inuestigación 
histórica. Beatriz Lucía Cano Sánchez, 
La memoria de las palabras (o acerca 
de las memorias de Hermelindo San-
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tos Ramos). Comentarios generales en 
tomo a la obra. Aspectos formales. Di
visiones del texto. Los personajes. El 
estilo. El hilo narrativo. Méritos del es
crito. El contenido histórico. El conte
nido religioso. Una interpretación. 
Consideraciones finales. Eugenia 
Meyer, Historia como creaci6n perma
nente. Alicia Olivera de Bonfil, Los 
restos de Cuauhtémoc y la política .de 
los años setenta. Introducción. La co
misión de 1976. Un panorama más o 
menos completo de la investigación. El 
equipo de lústoria oral. Primera etapa 
de la investigación. Segunda etapa de 
la investigación. Tres diferentes ver
siones de la tradición. Tercera etapa de 
la investigación. La investigación en la 
zona surde Tabasco. Bibliografia. Ruth 
E. Arboleyda Castro, .Afgunas reflexio
nes finales. 

• Sonia Lombardo de Ruiz, Lina Ode
na Güemes y Héctor Madrid Mulla, 
Juan vicente de Güemes Pacheco de 
Padilla. Segundo Conde de Revill
agigedo, testimonio documental, Méxi
co, INAH (Col. Muy Noble y Leal Ciu
dad de México), 1999, 126 pp. 

Lina Odena Güemes, Presentación. 
Sonia Lombardo de Ruiz, El segundo 
conde de Revillagigedo, una semblan
za a través de las rx>ces de su tiempo. 
Una personalidad controvertida. Todo 
por el Rey. El ejercicio del poder. Algo 
de su sensibilidad y carácter. Un espa
cio en la ciudad. Contra vicios y abu-. 
sos. El gobernante de la Nueva Espa
ña. Vieja ciudad, nueva ciudad. De 
esperanzas y nostalgia. 

Lina Ode~ Güemes y Héctor Madrid 
Mulia, Catálogo de documentos del 
Archivo Histórico del Distrito Federal 
relativos a la gestión de Juan Vicente 
de Güemes Pacheco de Padilla, Segun
do Conde de &villagigedo. Abasto: 
Carne. Abogados de Ciudad. Academia 
Nacional. Aguas: Arquerías y acue
ductos, Arzobispado de Tacubaya, Ca-

ñerias, Casas de campo, mercedes a, 
Documentos diversos para el arreglo 
del ramo, Edificios públicos, En gene
ral, Foráneas Chapultepec, Foráneas 
Cuajimalpa, Fuentes públicas, Merce
des en arrendamiento, Molinos, Moli
nos de Belén, Propiedad no reconocida 
o pendiente de reconocimiento, Tacu
bayay otros pueblos, Títulos de Merce
des. Alumbrado. Arquitectos. Arte
sanos. Ayuntamiento. Ayuntamiento: 
Alcaldes del, Foráneos, Comisiones, 
Posesiones y licencias, Regidores Ho
norarios. Bagajes diversos. Bandos. 
Bulas. Calzadas y caminos. Callejones, 
clausura de. Calles: apertura de. Cape
llaDÍas. Capillas de las garitas. Cárce
les en general. Cedularios: Pasta bece
rro, Pasta pergamino. Cédulas Rea
les: pasta pergamino. Cédulas y Reales 
Órdenes. Certificaciones diversas del 
Ayuntamiento. Cloacas. Conventos. 
Corredores: testimonios de títulos. Co
rreos: comisiones o estancos de cordo
banes. Cuentas: propios y arbitrios. 
Demarcación de cuarteles. Desagüe. 
Diversiones públicas. Empedrados. 
Empleados: secretaría. Escribanos. 
Notarios de Ciudad. Escrituras. Escri
turas: censos. Estadísticas. Fideicomi
sos. Fiel contraste. Fincas de la ciudad 
en general. Fincas: La Ciudad Manza
na de la Diputación, Edificios ruinosos, 
Mercados. Gratificaciones y sueldos. 
Hacienda: Créditos activos, Pósito, 
cuentas de, Propios y arbitrios. Histo
ria: En general, Inundaciones, Jui
cios de residencia, Juras y funerales de 
reyes, Monumentos, Pendón, Superin
tendentes de ciudad. Hospitales: eri ge
neral. Hospital de San Juan de Dios. 
Hospital de San Lázaro. Hospital del 
Divino Salvador. Iluminaciones para 
festividades. Instrucción pública. Ins
trucción reservada. Juntas de ciudad: . 
borradores de actas. Juntas de ciu
dad: actas originales. Juntas de polj
cía: ai:tas originales. Licencias: limpia 
de atarjeas. Licencias para la limpia de 
la ciudad. Loterías y rifas. Militares, 
milicias cívicas. Monedas de cobre. No
biliario, títulos. Obras públicas: en ge-

neral. Ordenanzas. Padrones. Panade
rías y pulperías. Parcialidades. Paseos 
en general. Patronatos y santos pa
trones. Planos de la ciudad. Plaza 
Mayor. Policía acordada. Policía en 
general. Policía: Establecimientos pe
ligrosos y de ruido, Incendios. Portales. 
Porteros: almotacenes de esta noble 
ciudad. Pósito y alhóndiga. Privilegios 
de la ciudad. Procesiones. Procurado
res. Puentes. Real Audiencia Fiel Eje
cutoria. Panaderías, Manifestaciones 
de trigo . . Temporalidades de jesuitas. 
Terrenos. Tierras y ejidos. Uniformes 
de regidores y empleados. Vara cua
drada. Vehículos: coches. Sitio Provi
dencia. Villa de Guadalupe. Virrey: 
cuenta de gastos de entradas. Biblio
graf'IB. 

• Guadalupe de la Torre Villalpando, 
Los muros de agua. El resguardo de la 
ciudad de México siglo XVIII, México, 
INAH (Col. Muy noble y leal Ciudad de 
México), 1999, 152 pp. 

Presentación. Palabras preliminares. 
Introducción. Aproximaciones a una 
definición del resguardo. ¿obra real u 
obra pública?, La Real Hacienda fren
te al Ayuntamiento de la ciudad, "¿Ga
ritas a afuera?", "¿Garitas para aden
tro?", La traza de la ciudad y el cerco 
fiscal. 

La Real Hacienda y el resguardo de la 
ciudad. La Real Hacienda en la Nueva 
España, La' alcabala novolúspana, El 
impuesto al pulque, La Real Aduana y 
la administración de la alcabala y el pul
que, Establecimiento del Resguardo 
Unido de las Rentas Reales. 

El cerco fiscal de la ciudad. Las garitas. 
Ubicación y construcción, Descripción 
arquitec;:tónica, Los puentes aduanales, 
Sistema constructivo, Mantenimien
to, La supresión de garitas. Las puer
tas de entrada. La zanja de resguardo. 
La muralla, La construcción de lazan
ja, La zanja cuadrada, Limpia de la 
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zanja. El cuerpo de guardas del res
guardo. Origen y formación del cuerpo 
de guardas, Los guardas de ronda, Los 
guardas de las garitas. Apéndices. 
Fuent.es documentales. Bibliografia. 

• COWNIAL LATIN AMERICAN 
HISTORICAL REVIEW, vol. 8, 
núm. 2; primavera de 1999. 

Laura Caso Barrera, Religión y resis
teru:i.aindígenaen Yucatán, siglosXVI
XIX. 

Mario A Magaña-Mancillas, Las m~
siones domini.cas en Baja California: 
Santo Domingo de la Frontera, 1775-
1875. 

Michael M. Brescia, Material and Cul
tural Dimensions of Episcopal Au
thority: Tridentine Donation and the 
BibliotecaPalafoxiana in Seventeenth
Century Puebla de los Angeles, Mexico. 

• THE HISPANIC AMERICAN 
HISTORICAL REVIEW, vol. 79, 
núm. 1, febrero de 1999. 

Katherine Bliss, The Science of Re
demption: Syphüis, Sexual Promis
cuity, andReformism in Revolutionary 
Mexico City. 

Alexandra Minna Stem, Buif.dings, 
Boundaries and Blod: Medicalization 
and Nation-Buif.ding on the U.S.-Me
xico. Border, 1910-1930. 

Lee M. Penyak, Safe Harbors and 
Compulsory Custody: Casas de Depó
sito in Mexico. 

• THE HISPANIC AMERICAN 
HISTORICAL REVIEW, vol. 79, 
núm. 2, mayo de 1999. 

Eric Van Young, The New Cultural 
Comes to 01.d Mexico. 
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William E. French, Imagi.ning and the 
CulturalHistoryofNineteenth-Century 
Mexico. 

Mary Kay Vaughan, Cultural Appro
ches to Peasent Politics in the Mexican 
RevolutiQn. 

• HISTORIA MEXICANA 

Marco-Antonio Landavazo, La fideli
dad al rey. Donativos y préstamos no
vohispanos para la guerra contra Na
poleón, vol. XLVIII, 191, núm. 3, 
enero-marzo de 1999. 

Salvador Cárdenas Gutiérrez,Lacons
trucción del imaginario social "Repú
blica representativa"' en la folletería 
mexicana: 1856-1861, voLXLVIll, 191, 
núm. 3, enero-marzo de 1999. 

Eitan Ginzberg, Abriendo nuevos sur
cos: ideología, política y labor social de 
Lázaro CárdenasenMichoacán, 1928-
1932, vol. XLVIII, 191, _núm. 3, enero
marzo de 1999. 

Ismael Ledezma-Mateos y Ana Ba
rahona Echeverría, Alfonso Luis He
rrera e Isacu! Ochoterena: la institu
cionalización de la biología en México, 
vol. XL Vlll, 191, núm. 3, enero-marzo 
de 1999. 

Clara E. Lida, España y México: rela
cw"MS diplomáticas, . negocios y finan
zas en el por/iría.to, vol. XLVIII, 192, 
núm. 4, abril-junio de 1999. 

Agustín Sá.nchez Andréa, La normali
z.aci6n de las relaciones entre España y 
Múico durante el porfiriato (1876-
1910), vol. XLVIII, 192, núm. 4, abril
junio de 1999. 

Carlos Marichal, De la banca privada a 
la gran banca. Antonio Basagoiti en 
México y España, 1880-1911, vol. 
XL VIII, 192, núm. 4, abril-;junio de 
1999. 

Leticia Gamboa Ojeda, Manuel Rivero 
Collada. Negocios y política en Puebla, 

1897-1916, vol. XLVIll, 192, núm. 4, 
abril-junio de 1999. 

Mario Cerutti, Propietarios y empresa
rios españoles en La Laguna (1870-
1910), vol. XLVIll, 192, núm. 4, abril
junio de 1999. 

• HISTORIA Y GRAFÍA, núm. 12, 
1999. 

José Rabasa, Los franciscanos y los 
dominicos bajo la mira.da penetrante 
de un tlacuilo. Cómo residir en una 
pluralidad de mundos, según un códi
ce pictórico. 

• IBERO AMERIKANISCHES 
ARCHN, cuadernos 1-2, 1999. 

Virginia Garrard-Burnett, "Greek to 
the Greeks and Maya to the Maya". 
Protestantism and Ethnic Identity 
Among the Maya in Guatemala and 
Chiapas. 

• NEXOS 

Enrique Florescano, Paro qué enseñar 
la historia, núm. 257, mayo de 1999. 

Enrique Florescano, Etnia vs. nación, 
núm. 258,junio de 1999. 

Alejandra Moreno Toscano, Historia 
patria contra los sexenios, núm. 260, 
agosto de 1999. 

• RELACIONES 

Jean-Claude Scmitt, El historiador y 
las imágenes, vol. XX, núm. 77, invier
no de 1999. 

JerómeBaschet,Inventivayserialidad 
de las imágenes medievales. Por una 
aproximación icon0grá{i.ca ampliada, 
vol. XX, núm. 77, invierno de 1999. 

Carmen Val Julián, Rey sin rostro. 
Aspectos de la iconografía de Mote
cuhzomaXocoyotzin, vol XX, núm. 77, 
invierno de 1999. 
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Víctor Mínguez, La monarquta humi
llada. Un estudio sobre las imágenes 
del poder y el poder de las imáge
nes, vol. XX. núm. 77, invierno de 1999. 

Rodrigo Martínez Baraca, Secuencias 
de una investigación imaginaria, vol. 
XX, núm. 77, invierno de 1999. 

José Luis de Rojas, iMás madera! Dis
tintas perspectivas sobre la población 
indígena del México central, vol. XX, 
núm. 78, primavera de 1999. 

Bemd Hausberger, Polttica y cambios 
lingüúdi.co8 en el noroeste jesuitico de 
la Nueva España, vol. XX, núm. 78, 
primavera de 1999. 

William B. Taylor, ¿Eran campesinos 
los indios? El viqje de un norteameri
cano por la historia colonial me
soamericana, vol XX, núm. 78, prima
vera de 1999. 

René García Castro, Pueblos y seño
ríos otomianos frente a la colonización 
española. Cambios económicos y socia
les en la región de Toluca, siglos XVI y 

XVII, vol. XX, núm. 78, primavera de 
1999. 

Gunther Dietz, La comunidad acecha
da: La región puré¡iecha bajo el impac
to del indigenismo, vol. XX, núm. 78, 
primavera de 1999. 

Richard E. Phillips, La participación 
de los indigenas en las procesiones de 
los claustros del siglo XVI en México, 
vol. XX, núm. 78, primavera de 1999. 

Enrique Guerra Manzo, Los Umiú:s 
del proyecto educativo posrevolu
éionario: El caso de los pri.eblos tarascos 
(1930-1935), vol. XX, núm. 78, prima
vera de 1999. 

• SECUENCIA 

Agustín Sánchez Andrés, La diploma-
cía española en la cuenca ~l Caribe 
durante la última crisis cubana (1895-
1898), núm. 42, septiembre-diciembre 
de 1998. 

Laura Muñoz, 1898, el fin de un ciclo 
de poUtica me%icana en el Caribe, núm. 
42, septiembre-diciembre de 1998. 

Gisela von Wobeser, El error de Hum
boldt. Consideraciones en torno a la 
riqueza. del clero novohispano, núm. 
42, septiembre-diciembre de 1998. 

Frédérique Langue, La historiografla 
mexicaniswylahac~ndacolonial.Ba

lances y reconsideraciones, núm. 42, 
septiembre-diciembre de 1998. 

Dení Trejo Barajas, Conformación de 
un mercado regional en el golfo de Ca
lifornia en el siglo XIX, núm. 42, sep
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