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Dumas, Claude, Jruto Sierra y el Múi
¡:o de 6U tiempo 1848-1912, 2 V., (Re
viaiÓD y coordinación Marta Pou. Trad.
Carlos Ortega, la. ed. francés 1975),
México, UNAM, 1986.

Tomo 1. 666 pp. Presentación. Prólo
go. Primera Parte. El joven romántico.
De Juárez al partido "Decembrilta"
(1848-1877). l. Yucatán, Campeche y
Mérida. La infancia y la adoleecencia
(1848-1861). IL La intervención ex
tranjera y la Rep6blica triunfante:
relatos de un testigo (1861-1868).
III. Laa letras y el Derecho (1868
1872). IV. Amor y heterodoxias
(1873-1874). V. El revolucionario
"decembriata" (1876-1877).

Segunda Parte. La época del realÚlmo.
La "po: porfiriana" (1878-1899). 1.
El liberal conservador y el final de una
estación (1878-1882). 11. De las cimas
de la fama a un amargo retiro (1883
1886). IIL El regreso a la vida pública
(1887-1890). IV. Liberal, bu1'(Ués y
científico (1891-1896). V. Preludios a
un gran destino (1897-1899). Notas
del tomo primero. Indice de ilustra
ciones.

Tomo 11. 680 pp. Tercera parte. El gran
destino 'Y la caída. De Porfirio Díaz a
Francisco 1. Madero (1900-1912). l.
Los laureles de la corona (1900-1901).
11. "Todo es innovación, todo es refor
ma" (1902-1904). 111. Un Ministro de
Instrucción PI1blica de talla internacio
nal (1906-1907). IV. "Mucha adminis
tración y un poco de política" (1908
1910). V. La caída y el regreso: de la

picota a la diplomacia (1911-1912).
Conclusión General. Notas del tomo
segundo. Ap6ndice. Bibliografía. Cro
nología por años (1848-1912). Indice
Geográfico de México. Indice temático.
Indice onomástico. Inmee de ilustra
ciones.

Gonzilez, Luis (Prólogo, selección y
notas), Galería de la Reforma. Una
remembranza y 45 testimonios de Juó
rez 'Y su México, México, Consejo Na
cional de Fomento Educativo, SEP,
1986. (Cien de México).

Prólogo. Sala de Paisajes. l. El Cuerno
de la abundancia. Michel Chevalier.
2. La mar y sus pescaditos. Ignacio
RlJm(rez. 3. La llamada alnarguÍsima
del norte. Manuel José Oth6n. 4. De
Barrancas al Bajío. Ernest de Vigneaux.
6. Los breñales del sur. Ignacio Manuel
Altamirano. 6. La Pizarra y Mérida.
Arthur Morelet. 7. Claroscuro de Ve
racruz. Paula Kolonitz. 8. En Jalapa.
Juan DítJZ CovarrubitJS. 9. Guadalaja
ra, el anticentro. F.G. /barra. 10. La
cara sucia de la capital. Ignacio Manuel
Altamírano.

Sala de Retratos. 11. El presidente y
sus ministros. FrancÚlco Zarco. 12. An
tonio López de Santa Anna. LuctJS
Alamdn. 13. Don Lucáa Alamán. Gui
Uermo Prieto. 14. El epónimo de la
época. Benito Judrez. 16. Ponciano
Arriaga. Guillermo Prieto. 16. La epi
demia de los periodistas. Manuel Gutié
rrez Nájera. 17. Juan José Baz. Guiller
mo Prieto. 18. Lanchitas. retrato de un
sacerdote. Ja.é María Roa Bárcenas.

19. Militares a la mexicana. Juan 2fGu
tÚlta Morales.

Sala de Ideas y Planes. 20. La profe
sión de fe de los conservadores. Lucas
Alamdn. 21. Conservadores, moderados
y puros. Melchor Ocampo. 22. Ideario
del Partido Liberal .¡Juan BautiBta
Morales' 23. Plan de Ayutla. Florencio
VilltJrreal e Ignacio Comonfort. 24. Un
voto agrarilta. PoncÍtJno AITÚJ,fa. 26.
Dejad hacer, dejad pasar. Ignacio L.
ValltJrta. 26. Libertad, orden y PlQgre
80. Gabino Barreda. 27. El Plan de la
Noria. Porfirio DítJZ.

Sala de Leyes y Tratados. 28. Ley de
imprenta conservadora. Teodosio La
res. 29. Ley de imprenta liberal Ja.é
María Lafrat¡ua. 30. Desamortización
de bienes eclésiásticos y comunales. Mi
guel Lerdo de TejGdG. 31. La Constitu
ción de 1867. to,."...o Constituyen
te. 32. Ley de libertad de cultos.
Benito Juárez. 33. Tratado de MacLane
Ocampo. Roben MeLane. 34. Ley de
nacionalización de bienes -eclesiásticos.
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Benito Jr.uSra. 35. Tratado de Mon
Almonte. AlejalUlro Mon y Juan
N. Altamonte. 36. Loa tratados de
Minmar. HerMrt y Veláqua de Le6n.

Sala de SuCIlOll. 37. ¡Abajo el tirano!
lreneo Pu. 38. Adminiatración fie
Comonfort. León Guzmdn. 39. Loa
Talientes no asesinan. Guillermo Prie
to. 40. Loa asesinatos de Tacubaya.
19n1lCio &ami,.... 41. La República
restaurada. Benito Judrez. 42. El mo
vimiento agrariata de Manuel Lozada.
Jos¡ María VÍlfÍI. 43. La justicia de los
pueblos. Domingo Nava. 44. La huel
ga de los IOmbreros. J.M. Valenzuela.
45. LM últimas hora de Juárez. Igna
cio AllJGl'lJdo.

Ricard, Robert, La conqui.ta espiritual
de Múico. Ensayo .obre el apostolado
y h» m~todos mi8ionel'OlJ de laB árde
,.. mendicantes en la NuelJQ Eapaña
de 1623-1624.a 1572, (la. e-d. en esp.
1974), trad. Angel María Garibay K.,
M_ico, Fondo de Cultura Económica,
1986, 491 pp. (Sección de Obras de
Historia).

Prólogo a la primera edición en espa
ñol. PrólOlo a la segunda edición en
español. Proemio. Introducción/fuentes
y documentoe/.

Fuentes principales de nuestro estudio.
Documentoe de los archivos: lista de
publicaciones esenciales y documentos
in'ditos de los archiVOl de Inma. Bi
bliografía antigua de la misión francis·
cana de Múico: crónica generales,
crónicas regionales y obras referentes a
la historia general de la orden, o a la
historia de la orden en España. Biblio
grafía dominicana: crónicas de M_ico
y crónica de España. Bibliografía
agustina: crónica general de Grijalva,
crónica de Michoacán, crónica gene
rales de la orden y crónica de España.
Diversas obras eclesiásticas referentes a
la historia religiosa de Nueva España.

Libro Primero. Fundación de la Iglesia.
l. CriBtiDnismo y paganitlmo frente a
frente. 1. Precursores de ia-evangeliza
ción sistemática. Apostolado de Cortés
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y fray Bartolom6 de Olme-do durante
la Conquista. Primeros franciscanos.
Programa religioso de Cortés. Llegada
de la misión franciscana de los Doce.
Primeros dominicos y primeros agusti
nos. 2. La Nueva España al llegar 108
misioneros. Hostilidad del país. Habi
tantes. Situación política: imperio
azteca y su organización. Dificultades
lingüísticas. Sociedad azteca: caracte
res mú destacados. Religión. Población
no azteca. 3. Los misioneros frente a
la civüización indígena. Idea y ritos
indígena cercanos a ideas y ritos cris
tianos. La confesión y el "Concepto de
pecado en la religión azteca. Deseon
f"WlZa y hostilidad de los misioneros
con orden a las religiones indígena:
teoría de la parodia diabólica. El por
qu6 de esta conducta. Política de rotu
ra y destrucción; el caso de Zumárraga.
Juicio acerca de esta política.

IL Preparaci6n etnográfú:a y lingüí.ti
ca del mi8ionero. 1. Necesidad de
conocer la civilización indígena. La
obra de fray Bernardino de Sahagún.
Cut! fue su intento. Breve análisis de
la HitltoriD General de laB C08Ot1 de la
NuelJQ E.ptJÍÍ4. Historia de esta obra.
Dificultad que ocasionó a Sahagún.
Otra obras etnográficas: La Relación
de Michoacán y la obras de Motolinia.
2. Imposibilidad de un apostolado efec
tivo sin el conocimiento de las lenguas.
Loa estudios lingüísticos en las tres
órdenes. Publicaciones en lengua in
dígena o referentes a ellas. El náhuatl
como lengua auxiliar. Loa misioneros
y el problema de la enseñanza del
catellano. 3. Aparente insuficiencia
de eafuerzo en el campo lingüístico.
Dificultad de la empresa. Expolición
del dogma y la moral en lenguas indí
gena y eICOllos con que tropezó. Siso
tema de "duplicación" y sistemas de
traducción. Solución de los misioneros
de Máico. Diacuaionee y diferencia de
mira en el punto de los eatudiOll etno
gráficos y lingüísticos. La dos corrien
tes franciacanu y las dificultades que
tuvieron Sahagún y Gilberti.

llI. Dispersión apostólica y reparto
geográfico de laB (uMacione. mOnGa
tiCOtl. Dificultades de amboe auntoe.
1. Primera fundaciones franciscanu.
Importancia del periodo 1525-1531 en
la historia del apostolado frmci8cano.
Direcciones geogrtfica de la expanaión
de los frailes menores durante este
periodo. Etapa de la expansión entre
1531 y 1572: el Centro, Michoacán,
Nueva Galicia, provincias del Norte.
Carácter particular de la expansión
franciscana. La fundaciones domi
nica. Cosas del Centro. Expansión
dominica en la zona mis:teco-zapoteca:
BUS caracteres. Carácter de la expansión
agustina. La tres grandes direcciones
del apostolado agustino: meridional, en
Guerrero; septentrional, entre los oto
míes y la Huaateca; occidental, en Mi
choacán. 2. Vista de conjuBto de la
geografía misionera de México en el
siglo XVL Cómo aparece en el mapa
el reparto de fundaciones de las tres
órdenes. Tres tipos de misión: ocupa
ción, penetración, fijación. Influencias
que intervinieron en la distribución de
sitios misioneros. El m'todo de sustitu
ción. Diaposiciones de los indígena. La
cuestión del personal. Mala distribu
ción de misioneros. El papel del epis
copado y de las autoridades civües.
Primacía de los religi0808.

IV. Enaellanza prebauiúrmal y adminis
traci6n del bautismo. Rapidez con que
se fundó la Iglesia en M_ico: no hay
moratoria en la administración del bau
tismo. 1. Ningún bautismo sin previa
inatrúcción. Carácter sumario de &tao
Insuficiencia de nuestros CQDocimien
toe acerca de la enseñanza prebautiamal
La PláticáB de los doce: grandes linea
mientos y característica que tienen. 2.
Bautismo de los niños. Seudocristianos
no bautizados; dificultades que provocó
su caso. El problema teológico de la
racionalidad de los indios; BUS orígenes
y solución. Querellas acerca de 1u ce
remonia del bautismo; razones de la
solución franciscana; los m'todos do
minicos y agustinos y la decisión de la
Sede Apostólica. Resistencia de los
franciscanos. Carácter ecl6ctico de
los m'todos de la misión mexicana en
materia de bautismo.

v. El catecÍtlmo. Neceaidad de una iña·
trucción corr¡plementaria despu. del
bautismo. 1. La eDleñanza del catecis
mo entre los frailes menor.. Organiza
ción. práctica. Catequistas. Enseñanza
de los niños: ayuda que .tos prestaron
en la conversión del pals. 2. Materia de
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la eDJeñann catequística entre los fran
ciscanos. La Doctrina de fray AloDIO
de Molina; sus relaciones con los cate
eilmos españoles contemporáneos. El
esfuerzo de adaptación. Los cuadros
y la música. 3. La enseñanza del cate
cismo entre los dominicos. La Doctri
na en cuarenta sermones. Procedimien
tos individuales: fray Gonzalo Lucero
en la Mixteca. El catecismo entre los
agustinos; esfuerzos desarrollados para
elevar la vida espiritual de lmUndios.

VI. La administración de los 8acramen
tos. Facultades que la Santa Sede con
cedió a los religiosos en orden a la
administración de los sacramentos.!.
Matrimonio. Dificultad de la polipmia;
su importancia, su d8lllparición progre·
sh.. El problema canónico del matri
monio de los polígamos. Matrimonio de
los indios nacidos ya en el cristianismo.
El primer matrimonio de indios cristia·
nos. 2. Sacramento de la penitencia.
Método de franci8canos y agustinos. La
confesión prebiapinica y la confesión
cristiana; noción del pecado entre los
indios. Las dificultades de Michoacán
y la solución de fray Juan Bautista de
Moya. Entusiasmo de los indiO. por la
confesión; insuficiencia de los misio
neros. La absolución y la penitencia; las
mortificaciones corporales. 3. La comu
nión; discusiones acerca de la capacidad
y dignidad de los indios con orden a
ella. Conducta de la Santa Sede y de las
autoridades de la Iglesia. La comunión
entre los franciscanos. Dominicos y
agustinos. Complejidad de la cuestión.
La conrmneción y la extremaunción.

VII. Virtudes de lo. fundadore. de la
IgletlÚl en México. Necesidad de una
virtud eminente entre los misioneros.

, Santidad de los fundadores de la Igle
sia en México. Su ejemplo de oración.
Su ejemplo de desprendimiento, de
pobreza, humildad y penitencia. Efica
cia apostólica de estos ejemplos.

Libro Segundo. Consolidación de la
Iglesia. 1. Organización .ociGl y obra de

interél público. La dispersión de la po
blación indígena y la evangelización.
Unánime acuerdo acerca de la necesidad
de concentrarla. 1. Fundación de pue
blos indios. Obra de los dominicos en la
Mixteca, de los franci8canos en Michoa
cán, etcétera. Actividad particular de
los agustinos en este campo. Disposición
de los pueblos indios: fundación de
Acámbaro. Insuficiencia del esfuerzo
por agrupar a los indios; sus causas. Los
misioneros itinerantes. 2. La agricultu
ra en los pueblos de indios. La indultria
de la seda en la Mixteca. El regadío:
fuentes, canalización, acueductos. El
régimen de la propiedad. Las cajas de
comunidad. Ventajas materiales de la
presencia del misionero.3. Inconvenien
tes generales del sistema de pueblos
cristianos. Inconveñientes particularea
de la misión en la Nueva España. Peli
gros de la minoridad perpetua de los
indios. Consecuencias de su aislamiento.

11. Lo. hospitalel. Los religiosos médi
cos. Las epidemias. Necesidad de los
hospitales para indios. 1. Hospitales
franciscanos y hospitales agustinos. La
obra de fray Juan de San Miguel 2.
Caracteres de los hospitales agustinos.
Los hospitales de Santa Fe; su organiza
ción. Los hospitales como inatrumento
de perfección cristiana y escuelas de
caridad.

111. Las condicione. misionel'UlJ y la
arquitectura reli¡¡iosa. La iglesia y el
convento, corazón de los pueblos en
MiEico. Disposiciones generales de los
conventos. 1. Fundación de santuarios
cristianos en el mismo lugar en que se
hallaban los adoratorios paganos y en
general en las alturas. Causa de este mé
todo; razones misioneras y razones po
líticas. Los conventos-fortaleza. La
conversión colectiva y sus consecuen
cias en la arquitectura religiosa, atrios
y capillas abiertas; diferentes tipos de
éstas. 2. El gusto de los indios por la
pompa exterior y la suntuosidad de las
iglesias mexicanas. Exceso de los agull
tinos en este campo. Inconvenientes de
estos trabajos para los indios. Fragilidad
de estos imponentes edificios. Tentati
vas de corrección; la defensa de los
dominicos. El amor propio local y la

construcción de iglesias. La ipesia, m.
dio de conversión y penev.ancia.

IV. Ele.pZ.ndor del culto y la devoción.
1. Solemnidad de la misa y demú ofi
cios divinOll. Orquestaa, múicOll y can·
to~. Divenos abuoe en e.ta materia.
2. Las procesiones. Las cofradía: la,
rm. y eficacia. 3. Las fiestaa¡ el mito
do de SUltituci6B. Canto y danza. Fies
tas de moros y criatianOll. Conducta de
las autoridades .elesiúticas a este re..
pecto. AbulO8 litúrgicOll de 1011 indiOll.
4. Mediocre papel del clero reruIar en
1011 orilen.. y desarrollo de laa perqri
naciones mexicanas. LOII Remedios y
Guadalupe. Origen y carácter de e.ta
6ltima p..egrinación. Papel de Montú
far;. indif...ncia de dominicos y agusti
nos y hostilidad de 1011 franciscanos. El
Sacromonte. Ocotlin, Zapopan y San
Juan de los Lagos. Origen del Santuario
de Cbalma. No hubo política de pere¡pi
naciones entre 1011 primero. miaiODeroa
de MiEico.

y. El teatro edificante. 1. Dificultades
que hallamos para el .tudio del teatro
edificante. Los primeros autos; Didlo
60s de la Virgen y el Arcángel Gabriel,
de fray Luis de Fuensalida y El Juicio
Final de fray Andr& de Olmos. Las
fiestas de Tlaxcala en 1538 y 1539; La
toma de Jerusalén. El Sacrificio de l.aac
y la Comedia de los Reyu. La Adora
ción de 101 Reye.: su particular impor
tancia. 2. Caracteres de este teatl'o; la
lengua, la sencUlez dramitica, índole
litúrgica. Precauciones prácticas y doc
trinales. Valor educativo y edificante
de este teatro. Particular significado del
auto de los Reyes MagOl. LOII dos temu
principales del te.tI'o edificante: la en
camación redentora y 1011 DovíaimOll.
Supervivencias. Carácter principalmen
te franciscano.

VI. Enleñanza primarÚI y enleñanza
tknica. Importancia de la escuela en la
consolidación de una igleaia. 1. La eDle
ñanza primaria de losjóvenes;su enlace
con la enseñanza catequíatica. La obra
de fray Pedro de Gante. Las escuelu
franciscanas y su método de lectura. El
problema de la educación de los jóve
nes; la tentativa de ZUIDÚraga. 2. Im
portancia aocial de la enseñanza ~nica.
Las escuelas ~nicu de fray Pedro de
Gante. La enaeñanza t'cnica en las mi
siones a¡ustinas."Habilidad de los arte
sanOll indígenas. Influencia de la mano
de obra indílena enla escultura decora
tiva. La eDleñanza primaria y ~nica y
el sistema de tutela.
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VII. La formación de grupoa .Iectoa y
_1 problemtJ del clero ind(gena. Necesi
dad de un grupo selecto clerical y de
otro laico en la vida de una iglesia. 1.
El cole¡io de los agutinOl en M'xico. El
eolegio francillcanode SantiagoTIatelol
co: 8U inaupaci6n, orpnización y re
giameato: la enseñanza y los profesore8:
decadencia del cole¡io: orí,enes de esta
fundaci6n, 8U8 principales artesanos:
notable bueo resultado de los indios en
sU8 estudios: latinistas y traductores:
l1atelolco como centro de estudio8 8U'
periores en Múieo. 2. Verdadero Ím
con que se fundó: su fracaso como se
minarío indí,ena. HOItilidad casi gene
ral que lo rodeó: oposición de los laicos
y de 101 dominicos: discusiones y polé
micas. Carácter demasiado estrecho del
reclutamiento. 3. Razones de esta opo
sición; hOltilidad a la fonnación de un
clero indí,ena: Divisi6n de los francia
C8D0I; CargOl hechos a los indios para
excluirlos de la vida religiosa y el sacer
docio: fracaso de la primera experien
cia: 8U verdadero alcance, su carácter
prematuro. Medios espirituales puestos
al alcance de la población indígena: los
beatos de Chacamán; don Juan de Tur'
cato y los donados Lucas y Santiago. El
fracaso de TIatelolco yel partido antin
digenista. Graves y lamentables conse
cuencia de este fracaso en la historia de
la Iglesia en Múieo.

Libro Tercero. Conclusiones. I. Dificul
tades internas del apostolado. Fuerzas
de resistencia que hubieron de 8uperar
tos misioneros. 1. Dificultades dentro
ije la órdenes misma: ejemplo de la
imisión agú8tina. Dificultades de la ór
denes una con otras: rivalidad entre
franciscanos y dominicos. SOlución de
estOl conflictos. .Dificultade8 con los
ordinarios. Queja de los obispos contra

, el clero recular. Privilegios pontificios
• de los religi<."los; lucha de influencias.

Quejas de 108 religiosos contra los obis
pos. Significación y alcance de estas
desavenencias. Clero -8ecUlar y clero
recular; 8U8 disensiones. Querella 80bre
108 diezmOl. 2. Participación de la au
toridade8 temporales en la disputas
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religiOlU. MalOl influjos de 101 laicos
en la marcha de la evangelización. La
Prim.. Audiencia: SU8 abusos y con
flictos con Zumúrala. Conducta de los
virreyes: simpatía de don Antonio de
Mendoza y don Luis de Velasco hacia
el clero regular: cau... de esta simpa
tía. Verdadera importancia de esta
dificultades interiores.

n. La resistencia ind(gena. 1. Carácter
esporidico de la resistencia violenta.
Revuelta de Nueva Galicia en 1541: 8U
sipificado anticristiano. Discusión con
los Doce en la-Pláticas de Sahagúo; Re
sistencia pasiva: superviviencia de la
idolatría después de la predicación ini
cial. Reacción de los caciques, sacerdo
tes y hechiceros. El proceso de don
Carl08 de Tezcoco, 8Ímbolo de resisten
cia del paganismo. 2. Resultado de esta
resistencia; apreciación de Sahagún
acerca de la eficacia de la primitiva pre
dicación. Precisiones de Valad&. Como
plejidade8 del problema y dificultad
que 8e halla para estudia la 8upervi·
vencia actual del pa,anismo precorte
siano. Teoría de la "religi6n mixta".
~pervivencias paganas indiscutibles y
elementos de dudosa interpretación.
Concepción populardel catoliciamo.Su
persticiones posthispánicas. Ignorancia
religiosa y malas inteligencias catequí8
ticas. La teoría de la "religión,Allixta"
y el método de 8u8titución. L!lgeografía
espiritual del Múieo conteíbporáneo y
la evaDlelización primitiva.

TII. La e1Jangelización primitiva y la
evolución religiosa en J!.éxico. Unidad
de la obra apostólica de los misione
ros de México; necesidad de un cuadro
de conjunto. 1. Las dos maneras de
considerar las civilizaciones del paganis
mo: e18istema de la tabla rasa y elsis
tema de la preparación providencial.
Eclecticismo de la misi6n mexicana;8U8
cau... Puntos en que se reduce al pri
mer 8istema; puntos en que se reduce
al secundo. Predominio de la primera
tendencia. 2. Debilidad 8ecreta y fun
damental de la obra de los misionero8
en Múico: el 8istema de tutela y SU8
lamentables consecuencias. La ausencia
del clero indígena y el carácter insufi
cientemente nacional de lá Iglesia mexi.
cana. Complejidad del problema del
clero indígena de México; carácter casi
insoluble de este problema. Formación
esporádica -y desordenada del clero in
dígena posterior a la época de la evan
gelización primitiva. Los dos cleros. In
fluencia de la evangelización primitiva
en los destinos de Múico.

Apéndice l. ErlBGYo de inventario de
obras en lengutlll indí,entlll, o Nferentes
a ellu, escrittlll por religiOloa entre loa
años 1524-1572. Franciscanos. Domi
nicOl. AguatinOl. Anónimos.

Apéndice 11. La doctrina de 108 domini
cos (1548). Momento cronológico. Go
bierno civil. Iglesia. Múico. MichoaCÚl.
l1axcala-Puebla. Antequera (Oaxaca).
Nueva Galicia (Guadalajara). Obra
citadas. lodice de nombres.

Tutino, Jobo, From ¡nsurrection to
Revolution in Mexico. Social base. of
lI/l1'ariara violence 1750-1940. Princeton
Univenity Presa, 1986, 419 pp.

Li8t of Tables. Preface. Citations and
Abreviations. Introduction. I. Agrariara
Lite arad RuJ'fJl Rebellion. Agrarían Vio
lence in Modem Mexreo. Agrarían Lile
and Rebellion: An AnalyticalApproach.

Part 008. The Origina o,¡nsurrections,
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