
■ Alberro, Solange, Inquisición y so
ciedad en México, 1571-1700, México, 
Fondo de Cultura Económica, 1988, 
622 pp. (Sección de Obras de Histo
ria). 

lntroducci6n. Primera parte. El Tribu
nal del Santo Oficio. I. La institución. 
Preliminares. El contexto americano. 
II. La institución inquisitorial: los hom
bres. Los conquistadores. Los comisa
rios. Los familiares. Los auxiliares. Los 
calüicadores. Los consultores. La rela
ción dentro del grupo. m. La institu
ción inquisitorial: los instrumentos. 
Los códigos. Los edictos de fe. Los 
autos de fe. IV. Conclusión. Apéndi
ces 1·7. 

Segunda parte. La actividad inquisi
torial. V. Introducción. VI. La activi
dad inquisitorial en Nueva España: al· 
gunasconsideraeiones. VII. La actividad 
inquisitorial y lo político. VIII. La ac
tividad inquisitorial y lo económico. 
IX. Tendencias generales de la activi
dad inquisitorial. X. Las herejías. XI. 
Los delitos religiosos menores. XIl. 
Las faltas a la moral sexual. XIlI. Las 
prácticas mágicas y hechiceriles. XIV. 
Sociología de los delitos. El factor se
xual en la clasificación de los delitos. 
El factor étnico en la clasificación de 
los delitos. El factor socioeconómico 

en la clasificación de los delitos. XV. 
Las sentencias inquisitoriales. XVI. 
Conclusión. Apéndices 1 y 2. 

Tercera parte. El descenso a los infier• 
nos. XVII. Los lugares y la rutina. 
XVIII. Comunicaciones de cárceles: 
confesiones y soplones. XlX. Comuni
caciones de cárceles: los esclavos. XX. 
Comunicaciones de cárceles: pequeños 
medios, grandes fines. XXI. La vida, la 
sobrevivencia y la muerte. XXII. La pre· 
sencia de Dios. XXIII. Las urgencia.a 
de la carne. XXlV. El entorno afecti• 
vo. XXV. Conclusión. Apéndices 1 y 2. 

Cuarta parte. La Sociedad. XXVI. La 
sociedad rural: delitos de magia y he
chicería, Celaya, 1614. Los orígenes 
de Celaya. La crisis de 1614, sus mo
dalidades exteriores. Los denunciantes; 
La sociedad pueblerina. El papel de los 
distintos sectores sociales. Curanderos 
y hechiceras. Las brujas. Perfil social y 
transgresión. Génesis y causas profun
das del incendio: efectos y daños por 
las modificaciones en el equilibrio de 
una comunidad. La actitud del Santo 
Oficio. Conclusión. Apéndices· 1-3. 
XXVII. La sociedad rural: rivalidades 
de poderes en Tepeaca, 1656-1660. 
Preliminares: 1626-1650. El contexto. 
El personaje principal: Domingo Már· 
quez. Las acusaciones. El poder eco· 
nómico. El poder político. Las muje
res. Las rivalidades étnicas. Los ataques 
de 1650 a 1652. Luis Cancino de Rio
ja. Subalternos y clientela. Los indí· 
genas. Los poderosos. La Inquisición. 
Conclusión. XXVIII. La mina y la 
frontera: Zacatecas, frontera de dos 

mundos. Zacatecas y el Virreinato. De 
la irreverencia al escándalo. De la bur
la a las palabras sospechosas. "Sapit 
Haeresim". El antisemitismo, cataliza
dor sbeial. Conclusión. 

Quijita parte. Resistencia y asimilación. 
XXIX. Los judeocristianos y el dilema 
de lo imposible. Condiciones de la su· 
pervivencia en Nueva España. La así· 
milaci6n bu11c&da. La asimilación par· 
cial y consciente. La asimilaci6n in
consciente. El rechazo. Lo aberrante. 
:el aniquilamiento. Conclusión. XXX. 
Negros y mulatos: la integración dolo
rosa. La condición de los negros y mu
latos: el desarraigo. El rechazo y la 
rebelión. Las modalidades de la inte
gración. El papel del Santo Oficio. 

Sexta parte. Tres beatas del siglo 
XVII. XXXl. Un aspecto de la con
dición femenina en Nueva España. 
XXXIl. Teresa Romero, alias Teresa 
de Jesús. XXXIII. Antonia de Ochoa. 
XXXIV. Juana de los Reyes. XXXV. 
Conclusión. 

Séptima parte. El drama de los años 
1642-1649. XXXVI. El drama de los 
años 1642-1649. Preliminares: 1580-
1640. Año de 1641: nubes de tempes
tad se acumulan en el horizonte. Año 
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de 1642: el drama. Año& 1642-1643. 
Año de 1643: tiempo■ de pruebas. 
Año de 1644. Año de 1645. Afto de 
1646. Año de 1647. Año de 1648. 
Año de 1649: el desenlace. XXXVIl. 
Conclusión. Indice de ilustraciones. 

■ Casanova, Rosa. Olivier Debroise (tex• 
to) Pablo Ortiz Monasterio (edición), 
Fotóll70fos del Biflo XIX, México, Fon• 
do de Cultu.ra Económica, 1989, 111 
pp. (Colección "Río de Luz). 

■ Braudel, Fernand, Una lección de his
toria de FemandBraude~ México, Fon
do de Cultura Económica, 1989, 318 
pp. (Colección Popular, 410). 

18 de octubre. El Mediterráneo. La 
formación de las culturas mediterrá
neas. El hombre biológico. en el me
diterráneo. La 6poca bizantina en el 
mundo mediterráneo, El Mediterráneo 
musulmán. El mediterráneo, el Atlán
tico y Europa. El Mediterráneo en el 
horizonte de loa europeo■ del Altán• 
tico. La galera, reina del Mediterrlneo 
de Salamina a Lepanto. Problemas del 
Medit.erráneo en loa siglo■ XIX y XX. 
El Mediterráneo de tensiones. Venecia 
y Bizancio .••• Y Estambul. Mahoma y 
Carlomagno. La historia comparativa, 
la larga duración de la historia. Biolo
gía y larga duración. Moacú, ¿nüeva 
Bizancio? La autonomía de los medite• 
rráneos. Y la Revolución francesa. Ba
lance. 

19 de octubre. El Capitalismo. Econo
mía política e historia económica. El 
capitalismo, ¿un juego con trampa? El 
capitalismo, ¿continuidad o mutación? 
Capitalismo comercial y producci6n 
industrial en Asia antes de 1800. Ele
mentos endógenos del capitalismo in
dio. Capitalismo brasileño, ¿erecimien• 
.to o desarrollo? T6cnica, ciencia y 10• 
ciedad. El capitalismo, ¿enemigo del 
mercado? Por una historia económica. 

· ¿La revolución industrial de la Edad 
Media? Capitalismo, estructura cama
león. Capitalismo y economía-mundo. 
Estado y capitalismo. El ejemplo in• 
dio. Remedio para el futuro. 
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20 de octubre. Francia. Fernand Brau
del y la historia de Francia. Los pri1 
meros campesinoa de Francia. De loa 
"países" a la nación francesa. La Fran
cia. Para una teoría ecológica de las 
localizaciones industriales. El árbol de 
loa estados y oficios de Francia. Com• 
prender a Fernand Braudel. Historia, 
geografía y población. Papel de las fi. 
nanzas en el Antiguo Régimen, Fernand 
Braudel en persona. 

Los Talleres. ¿Existe una visión fOmi
ca de la historia? por Marc Ferro. Pe
lícula y contrahistoria, la película, 
agente de la historia. Francia: demo
cracia y política por Hervé le Bras. 
Antropología de Francia por Emma
nuel Todd. 

Participaron en este Coloquio. Brau
del, Femand (Francia). Ahrweiler, Hé
lene (Franeia). Aymard,Maurice (Fran
cia). Chaudhuri, K. N. (Inglaterra). De, 
Barun (India). Denis, Alain-Vicealmi
rante (Francia). Du Roy, Albert (Fran
cia), Fabra, Paul (Francia). Ferro,Marc 
(Francia). Furtad_o, Celao (Brasil). Go
dinho, V.M. (Portugal). Grmek, Mirko 
Drazen (Francia). Guilaine, Jean (Fran
cia). Gufilerm, Alain (Francia), Jorland, 
G6rard (Francia). Juillard, Etienne 
(Francia). Le Bras, Hervé. (Francia). 
Le Roy Ladurie, Emmanuel (Francia). 
Makkai, Lazslo (Hungría). Mantran,, 
Robert (Francia). Nouschi, Andr6 
(Francia). Ockrent, Christine (Francia). 
Raffestin, Claude (Suiza). Tenenti, Al
berto (Italia). Todd, Emmanuel (Fran• 
cia). Wallerstein. Emmanuel (Esta• 
dos Unidos). Wemer, Karl Ferdinand 
(RFA). Zeldin, Théodore (Gran Bre
taña). 

■ García Acosta, Virginia, Las panade
rías, aus dueños y trabqjadores, Ciudad 
de México, Siglo XVIII, México, Edi· 
clones de la CasaChata,CIESAS, 1989, 
255 pp. 

lntroducci6n. Siglas y abreviaturas de 
archivo. Equivalencias de medidas y 
monedas. l. Población, consumo, pro
ducción y autoridades de la ciudad. La 
población urbana. El comumo de pan 

en la ciudad. La producción de la ciu
dad. Las autoridadea y la legislaci6n 
municipal, 

2. Las panaderías: su origen en Nueva 
Eapaña y su orpnizaci6n Jnterna en el 
aiglo xvm. Laspanaderíuenloasltlo• 
XVI y XVII. La orpnizaci6n en la pro• 
ducci6n del pan. 

3, El gremio de panaderos. Losgremioa 
medie'98les y coloniales y el aremio de 
panaderos. La pertenencla al gremio. El 
gobierno interno del gremio. La fun
ci6n social del gremio. 4. El abasto de 
trigo y harina. Orígenes de los trigos y 

entradas a la ciudad. La dependencia 
de los molineros. El control por parte 
de los dueños de panadería. 

5. Las inversiones en la panadería. El 
capital constante. El capital variable, 

6, La elaboración de pan, Lostipoade 
pan. La adulteraci6n del pan. 

7. La comercialización del pan. Los ea
pacios destinadoa para la venta de pan. 
Estrategias comerciales de ciertos due
ños de panadería. Reflexiones finales. 
Apéndices. Bibliografía. Indice de cua• 
dros, gráficas, mapas. planos e ilustra• 
clones. 

■ García Acosta, Virginia¡ Los precm 
del trigo en la historia colonial de Múi• 
co. México. Ediciones de la Casa Chata, 
CIESAS, 1988, 161 pp. 

Prólogo. 1. Los estudios sobre historia 
de los precios. Antecedentes. Loa eatu• 
dios sobre precios novohispanos (siglos 
XVI y XVII). Los estudios aobre pre
ciol novohispanos (siglo XVIII). 2. Loa 
precios del trigo en el siglo XVW. Las 
fuentes. La elaboración de la informa
ci6n. 3. A manera de interpretaci6n. 
Las fluctuaciones anueles de loa pncios 
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del trigo: el movimiento estacional. Las 
fluctuaciones cíclicas del precio del tri· 
go, Las crisis agrícolas del siglo XVIII. 
Las fluctuaciones a largo plazo de los 
precios del trigo: el movimiento secular. 
El trigo de inferior calidad.4. Reflwo• 
nes finales. Apéndice 1-8. Bibliografía. 
Indice de cuadros. Indice de gráf'icas, 

■ Juárez Nieto, Carlos, El CleroenMo
relia durante el siglo XVII, México,Ins• 
tituto Michoacano de Cultura, Centro 
Regional de Michoacán•INAH, 1988, 
212pp. 

Introducción. Capítulo I. El Clero en 
Nueva España durante el siglo XVII. l. 
El Clero Regular. a) Aspectos generales. 
2. El Clero Secular. a) Aspectos gene
rales. 

Capítulo 11. Valladolid en el siglo XVII. 
1. Michoacán y Valladolid en elsiglo 
XVII. Principales actividades producti• 
vas. a) Ubicación geográfica del obis• 
pado de Valladolid. Sus pobladores. b) 
Principales actividades económicas en 
Valladolid. 2). El Gobierno de la ciu• 
dad. a) El Cabildo de Valladolid. b) El 
Cabildo y los indígenas. c) El Gobier• 
no Civil y el Clero. 

Capítulo III. El Clero en Valladolid 
durante el siglo XVII. 1. El Clero Regu • 
lar (franciscanos, agustinos, jesuitas, 
catalinas, carmelitas y mercedarios). 
Los franciscanos. Los agustinos. Los 
Jesuitas. Santa Catalina de Siena. 
Los carmelitas. Los mercedarios. 2, El 
clero secular. Organización, Economía 
e Ideología. a) El Clero en el siglo XVI. 
b) El Clero en el siglo XVII. El libro 
Ecleütico y el Obispado. c) La ad
ministración económica del Clero Se· 
cular. d) Fricciones entre el Clero Secu· 
lar y el Regular, e) Educación y bene
ficencia del clero valliaoletano, 

■ Lerner, Victoria, Génesis de un caci
cazgo: antecedentes del cedillismo, Mé
:ICico, UNAM, 1989, 318 pp. (Colección 
Posgrado, 5 ). 

Introducción. Primera parte: la crisis 
de los propietarios de la zona cedillis· 
ta: (1914-1920). Capítulo I: La deca• 
dencia de los hacendados. A. La escasez 
de capitales. B. Los males traídos por 
la Revolución y los revolucionarios en 
las haciendas. C. Imposibilidad de cu• 
brir impuestos y sus consecuencias. 1. 
Las contribuciones prediales. 2. Las 
contribuciones por herencias. Capítulo 
II: El declive de las heredades. A. Los 
dueños d.e las haciendas cambian. B. 
La. evolución de las propiedades. C. 
Relaciones entre viejos y los nuevos 

• 
poderosos de la regi6n. Capítulo III: 
Cambio de suerte de los pequeños pro• 
pietarios a raíz de la revolución. A. 
Vicisitudes de los pequeños propieta
rios (1914-1920). B. Los revoluciona
rios protegen a los pequeños propieta
rios (1914-1920). l. El asunto de las 
contribuciones. 2. El fomento de la 
pequeña propiedad. 8. ¿Por qué se 
favorece a la pequeña propiedad? 

Segunda parte: Las esperanzas y sufri
mientos del campesinado y otros habi
tantes de la región entre 1914·1920, 
Capítulo IV: Repercusiones de la crisis 
de las clases propietarias en las subalter• 
nas. A. La miseria de los moradores de 
la región, B. Alternativas a una situación 
d8'elperada. l. La emigración. 2. La 
unión de los rebeldes. Capítulo V: La 
revolución <iampesina en el área cedi• 
llista. A. Combate por mejores condi
ciones de vida y trabajo. B. La lucha 
por un pedazo de tierra; antecedentes 
y soluciones. 1. La estructura de la 
propiedad en la región cedillista. 2. 
Algunos conflictos por tierra en los 
campos cedillistas. 8. La Reforma Agra• 
ria en la región (1914-1920), 

Tercera parte: Esbozo de la vida polí• 
tico-militar en las tierras cedillistas 
(1914-1920). Capítulo VI: Elcaospo
lítico que trajo la Revolución en la 
zona. A. La desolación en Ciudad del 
Maíz. B. Las zozobras de los munici• 
pios restantes. Capítulo VII: la región 
cedillista estrena nuevas autoridades. A. 

El dominio de revolucionarios y mili· 
tares (1910-1920). B. Los carrancistas 
controlan la vida lugareña(1916·1920). 
l. Seguridad. 2. Interferencia de los 
militares en las actividades políticas 
locales. Capítulo VIII: Intentos de esta• 
blecer dos ideales políticos de la Revo• 
lución en la región cedillista: el civilis
mo y la democracia. A. El poder civil 
frente al poder militar en dos etapas de 
la revolución local. l. En plena lucha 
armada (1910-1915); 2. Se inicia elfin 
de la Revolución (1916-1920). B. La 
lucha por un régimen democrático en 
los mismos dos periodos de la revolu• 
ción regional. 1, Inicio y cenit de la 
revuelta (1910-1915). 2. Ocaso de la 
lucha revolucionaria (1916-1920). a. 
Candidatos políticos en las elecciones 
(1916-1919). b. Procesos electorales 
(1916-1920). b. 1) Manejos antidemo• 
cráticos y fraudulentos. b. 2) Indicios 
de una lucha electoral democrática. 
Capítulo IX: Conclusiones. Bibliografía 
citada. Documentos anexos. 

■ Pietschmann, El estado y su evolución 
al principio de la colonización españo-

• 
la de América, México, Fondo de Cul
tura Económica, 24 7 pp. (Sección Obras 
de Historia). 

Prólogo a la edición española. Prólogo. 
I. Introducción. II. La fundamentación 
de la organización estatal en la época 
de los descubrimientos y las conquistas. 
l. Los elementos formativos en la ex• 
pansión hacia ultramar. a) Los monar• 
cas. b) Los conquistadores. c) La Igle• 
sia. 2. Problemas legales, espirituales 
y políticos de la apropiación de la 
tierra y su influjo en la organización 
estatal, a) La justificación del adueña
miento y la temprana política colonial 
de la Corona. b) El problema indígena 
y su significación para la organización 
estatal de la Hispanoamérica colonial. 
c) El orden político-administrativo en 
la fase inicial de la colonización. 

III. El avance del absolutismo monár
quico y el desarrollo de los medios au
toritativos estatales. l. El desarrollo de 
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la organización administrativa. a) La 
creación de laa autoridades centrales 
en la madre patria. b) La organización 
de la administración territorial en ul
tramar bajo carios V y Felipe II. e) El 
cuerpo de funcionarios. d) La corrup
ción. 2. El estado, loa particulares y el 
orden político. a) La imposición de la 
autoridad estatal a los conquistadores, 
b) La posición de las regiones colonia
les respecto a la madre patria. 

IV. Observación final: El papel del Es
tado en el desarrollo interno de las re
giones ultramarinas españolas. Biblio• 
grafía. 

■ Reifler Bricker, Victoria, El cristo in
dígena, el rey nativo. El sustrato histó
rico de la mitología del ritual de los 
mayas. México, Fondo de Cultura Eco
nómica, 1989, 528 pp. (Sección de 
Obras de Antropología). 

Prefacio. Agradecimientos. Abreviatu
ras usadas en laa notas. Primera parte. 
Introducción. l. La historicidad del 
mito y el mito de la historia. 

Segunda parte. Las primeras "rebelio
nes" (1511-1697). II. La conquista de 
Yucatán. Losprimeroscontactos: 1511-
1519. Primera campaña de Montejo: 
1527-1529. Segunda campaña de Mon
tejo: 1531-1534. La ídtima etapa de la 
conquista: 1540-1545. La última resis
tencia de los mayas: 1546-1547. La in
quisición en Yucatán. La conquista de 
los itzaes. La conquista según la inter
pretación maya, III. La conquista de 
Guatemala. La conquista de los quichés. 
La conquista de loB cakchiqueles, El 
alzamiento de los cakchiqueles. La 
"conquista" pacífica de "el país de la 
guerra". La versión indígena de la con
quista. IV. La conquista de Chiapas. 
La expedici6n de Luis Marfn. La ex
pedición de Diego de Mazariegos. Cam
pañas contra los lacandones. 

Tercera parte. Las rebeliones colonia
les. V. Santos indígenas en los Altos de 
Chiapas. El culto de la virgen en Zina
cant4n., El culto de la virgen de Santa 
Marta. Milagros en Chenalhó. El culto 
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de la virgen en Cancuc. Causas de la 
rebelión. VL El rey indígena de Quis
teil (1761). Vll. El rey indígena de 
Totonicapan (1820). 

Cuarta parte. "Guerras de Castas" Pos
coloniales. VIII. La guerra de castas de 
Yucatán. Antecedentes económicos de 
la guerra de castas. Antecedentes polí
ticos de la guerra de castas. Causa de la 
guerra de castas. La ejecución de Ma· 
nuel Antonio Ay. Las primeras hostili
dades. Se voltea la suerte. El culto de 
la cruz parlante. El fin de la guerra 
de castas. IX, La guerra de Santa Rosa 
en Chamula (1867-1870). 

Quinta parte. La estructura del conflic
to étnico. X. Iconografía del conflicto 
étnico ritualizado entre los mayas. El 
conflicto étnico ritualizado en los Al
tos de Chiapa¡!I. El carnaval en Chamu
la, 255. El carnaval en Chenalhó, 259. 
El carnaval en Zinacantán, 263. La fies
ta de San Sebastián en Zinacantán, 
265. Tradición oral, 280. Ritualiza
ción del conflicto étnico en los altos 
de Guatemala. Ritualizaci6n del con
flicto étnico en la península de Yuca
tán. Conclusión. XI. El tema de la pa
sión en el folclor maya. La proclama 
de Juan de la Cruz. El culto de lapa
sión en Chamula. Conclusión. XII. El 
rey nativo. XllI. Acontecimientos con
temporáneos en los Altos de Chiapas 
(1958-1972). Cultos de los santos par• 
lantes. Construcción de la capilla en 
Zinacantán. Continuidad y dÜIContinui
dad cultural. XIV. Nativismo, sincretis
mo y estructura del mito y del ritual. 

Apéndices. Apéndice A. Documentos 
Yucatecoa. Apéndice B. Las perras de 
castas en la historia folclórica de Yu
catán. Apéndice C. Folclor del conflic• 
to étnico en los Altos de Chiapas. Glo
sario. Bibliografía. 

■ ANALES DEL MUSEO MICHOACA
NO, tercera época, INAH, 1989. 

Presentación 

Julrez Nieto, Carlos, Valladolid ante la 
crisis política de 1808. 

Warren, J. Benedict, Informe del Lic. 
Vasco de Quiroga ,obre el cobre en Mi• 
choacdn. 1533. 

Martínez Peñaloza, Ma. Teresa, Notas 
paro la hi8toria de la farmacia en Mi
choacán. 

Peña Delgado, Estela, Zona arqueológi
ca "La Vega" en Tuzantla, Michoacán. 

Tavera Alfaro, Xavier, Visión More
liana. 

León, Nicolás, ¿ Cuál era el nombre 
gentilicio de los tarascos y el origen 
de este último? 

■ ESTUDIOS, Instituto Tecnológico 
Autónomo de México, núms. 19·20, 
primavera, 1990. 

Turrent, Eduardo, In memorian Fer
nando Rosenzweig. 

Marichal, Carlos, Rosenzweig y la Hi,
toria Económica. 

G6mez-Galvarriato, Aurora, Roaenzwe
ig, la Economi'a y la Hi8toria. 

Nort, Enrique, El comercio exterior 
duante el Por{iriato. 

■ HISPANIC AMERICAN HISTORI· 
CAL REVIEW, vol. 70, núm. 2, mayo 
1990. 

Garavaglia, Juan carios y Juan carios 
Grosa, Mexican Elites of a Pro11incial 
Town: The Landowners of Tepeaca 
(1700-1870). 

■ HISTORIA MEXICANA, Revista del 
Centro de Estudios Históricos de El 
Colegio de México, vol. XXXVIII, 
n(i.m. 150, octubre-diciembre 1988. 

Tanck de Estrada, Dorothy, Aspectos 
políticos de la intervención de Carlodll 
en la Universidad de México. 

González Claverán, Virginia, Un verano 
en el México de Re11illagigedo, 1791. 



Ortiz Esca.milla, Juan, El pronuncia
miento federalista de Gordiano Guz
mdn, 1837-1842. 

Miño Grijalva, Manuel, La polftica tex
til en Mé:!Cico y Perú en la época colo
nial. Nuevas consideraciones. 

Jiménez Codinach, Guadalupe, Vera
cruz, almacén de plata en el A tldntico. 
La Casa Gordon y Murphy, 1805-
1824. 

Zavala, Silvio, Comentario a una obra 
de Francisco Calderón sobre la econo
m(a novohiapana. 

Xiuwen, Feng, El estudio de la histo
ria de América Latina en China. 

■ HISTORIA MEXICANA, Revista del 
Centro de Estudios Hiat6rlcos de El 
Colegio de México, vol. XXXVlll, níun. 
151, enero-marzo 1989. 

Assadourian, Carlos Sempat, La despo
blación indígena en Perú y Nueva Es
paña durante el siglo XVI y la forma
ción de la econom(a colonial. 

Jiménez Pe1ayo, Agueda, Condiciones 
del trabajo de repartimiento ind(gena 
en la Nueva Galicia en P.l siglo XVII. 

Carmagnani, Marcello, El liberalismo, 
los impuestos internos y el estado fede
ral mexicano. 1857-1911. 

King, Robín, Propuesta mexicana de 
una moratoria de la deuda a nivel con
tinental ( 1933). 

González Claverán, Virginia, Un docu
mento colonial sobre e,claooa uiáti
co,. 

Zavala, Silvio, Algo mda ,obre Vasco 
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