
• Bautista Morales, Juan, El gallo pita
górico, prólogo Carlos Monsiváis, repro
ducción facsimil, Guanajuato,Gobierno
del Estado de Guanajuato, 1987, 280
+ XXVIII pp.

• El Periodista. Diálogo entre uno de
ellos y un amigo suyo. El Gallo Pita
górico. la. parte. Diálogo entre Erasmo
Luján y el Gallo. El Gallo Pitagórico.
2a. parte. Diálogo entre los mismos. El
Congreso de los Dioses. Remitido de
Erasmo Luján al Siglo XIX. Oración Fú
nebre. Romántico-político-moral, que
el M.R.P. Fr. Supino, religioso obser
vante pronunció en los potreros de
Balbuena. El Gallo Pitagórico. Función
de Teatro extraordinaria ejecutada en
las zahurdas de Plutón. Diálogo entre
el Gallo y Erasmo Luján. El Gallo Pi
tagórico. Juicio criminal celebrado
entre los jueces, Minos Eaco y Rada
manto. Diálogo entre Erasmo y el
Gallo (Artículo inédito).

• Barrera Bassols, Jacinto, El bardo y
el bandolero. (La persecución de San
tanón por Díaz Mirón), México" Uni
versidad Autónoma de Puebla, 1987,
179 pp.

Introducción. El surgimiento del ban
dolero. La persecución. El fin del
bandolero. El ocaso político del bardo.

• Flores Clair, Eduardo y Cuauhtémoc
Velasco Avila; coords., Guía del Fondo

Con la colaboración de Eduardo Flores
Clair. '

Rul y Azcarate, México, INAH-AGN,
Guías y Catálogos No. 76, 1987, 132
pp.

Introducción. Geneaología y origen de
los documentos. Adquisición del fon
do. Proceso de elaboración de la guía.
Explicación del diseño de la ficha. Pla
nos, mapas e ilustraciones. Indice ono
mástico y toponímico. Abreviaturas.
Guía del fondo Rul y Azcárate. Planos,
mapas e ilustraciones. Indice onomásti
co y toponímico.

• García Torres, Guadalupe. Memorias
de un inmigrante griego llamado Theo
doro Pappatheodorou, Jiquilpan, Mi
choacán, Centro de Estudios de la
Revolución Mexicana, 1987,440 pp.

Prefacio. Introducción. 1. Mi vida en
Grecia. Nuestro origen, costumbres y
otros recuerdos. La guerra de los Bal
canes y el exilio. Llegó la guerra de
1914-1918. La guerra de Grecia contra
Turquía 1912-1922. Mi experiencia
como soldado. Los últimos meses en
mi pueblo. Rumbo a México.

n. México. Los primeros contactos y
mi experiencia como comerciante. La
cría del gusano de seda en Uruapan.
Cómo conocí al gp.neral Lázaro Cárde
nas.

nI. Mi experiencia en Jiquilpan. Una
nueva etapa en mi vida. La hacienda de
Guaracha. El doctor Amadeo Betan
court. Reforestación en Jiquilpan. En
busca del tesoro de Martín Toscano. El
reparto agrario. La Escuela Agrícola
Industrial. La Sericícola. Introducién
dome a la actividad agrícola.

IV. Tierra Caliente. Cómo se vivía en
Tierra Caliente. Y me decidí por traba
jar en Sinaloa.

V. Sinaloa. Los griegos y el paraíso del
tomate. Las Confederaciones de Aso
ciaciones Agrícolas del Estado de Sina
loa. Epílogo. Bibliografía.

• González Sierra, José. Monopolio del
humo. (Elementos para la historia
del tabaco en México y algunos conflic
tos de' tabaqueros veracruzanos: 1915
1930), México, Eón Editores, Colec
ción Historias Veracruzanas No. 5,
1987,243 PP.

Epígrafe inicial. Advertencia. El tabaco
hoy. Cómo se transnaciqnalizó el taba
co en México. Divulgación y transcul
turación. El estanco del tabaco 1764
1821. ,La renta p:ública del tabaco
1821-1856. Dellibre cambio al mono·
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polio. Maquinización y cigarrillo a la
vuelta del siglo. El proceso de trabajo
dentro de la fábrica de puros. Las fá
bricas de puros en Veracruz 1900
1930. La Junta Central de Conciliación
y arbitraje en Veracruz. La Casa del
Obrero Mundial y los tabaqueros de
Orizaba. Enfermedades profesionales y
tabaqueros. Intentando revivir a Valle
Nacional. Un contrato colectivo de tra-

bajo. La Federación de Obreros Taba
queros de 1927. Quiebre y cierre de La
Violeta.

- Gutiérrez Ibarra, Celia, Cómo México
perdió Texas, México, Instituto Nacio
nal de Antropología e Historia, Colec
ción Fuentes, 1987, 75 pp.

Agradecimientos. Estudio Histórico.
Introducción. I. Antecedentes históri
cos de Texas. 1'1. México empieza su
vida independiente. La colonia de Este
ban Austin. La caída del Imperio de
Iturbide. La esclavitud en Texas. Las
relaciones diplomáticas entre México y
los Estados Unidos. Corlonia Robert
son. Sublevación de los colonos texa
nos. 111. El viaje de Almonte y su In
forme secreto sobre Texas. Viaje de
inspección a Texas de Mier y Terán.
Vicente Filisola: apreciaciones del pro
blema texano. Juan Nepomuceno Al
monte y José María Noriega en viaje
de inspección a Coahuila y Texas. El
Informe secreto de Juan Nepomuceno
Almonte. Conclusiones.

Apéndices. I. A. Informe secreto reali
zado por Juan Nepomuceno Almonte
(transcrito). Nota del Ministerio a Juan
Nepomuceno Almonte. Nota de Juan
NepomucerÍo Almonte al Ministerio de
Relaciones Exteriores. Nota dirigida al
Ministro de la Guerra. Nota de Juan
Nepomuceno Almonte al Ministerio de
Relaciones Exteriores•.. Nota de Juan
Nepomuceno Almonte al Ministro de la
Guerra. . .B. Informe secreto sobre la
presente situación de Texas, 1824.
Carta anónima dirigida a los colonos
texanos [enero 28 de 1834 l. Carta
anónima dirigida a los colonos texanos
[febrero 8 de 1834]. Carta que envía
J.H.I. a Juan Nepomuceno Almonte.
Artículo escrito en inglés. Artículo
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editado en la Gaceta del Gobierno Su
premo del Estado de Coahuila y Texas.
Gaceta del Gobierno Supremo del Es
tado de Coahuila y Texas. Nota escrita
en cherokee traducida al español. Car
ta que dirige Juan Nepomuceno Al
monte a Juan José de Elguezabal. Oficio
que asienta el número de presidios que
hay para todo Texas. Croquis de Texas
enviado al gobierno mexicano. Mapa
de Texas impreso a color hecho por
David H. Burr. Cuadro que envía Juan
Nepomuceno Almonte al gobierno
mexicano. Cuadro en que Juan Nepo
muceno Almonte manifiesta al gobier
no de México el número de indígenas
de las diversas tribus que habitan en
los pueblos de Béjar, Brazos y Nacog
doches. Itinerario que envía al gobier
no de México Juan Nepomuceno
Almonte. 11. Datos biográficos de Juan
Nepomuceno Almonte. Bibliografía.
Documentos. Indice onomástico.

-Quirós, José María, Guía de negocian
tes. Compendio de la legislación mercan
til de España e Indias.. ., Introducción,
revisión del texto y notas de Pedro
Pérj!z Herrero, México, UNAM, Institu
to de Investigaciones Históricas. Serie
Documental/19, 1986, 337 pp.

Advertencia. Introducción. Breves noti
cias biográficas. La gu ía de negociantes.
1. Descripción externa. 2. Finalidad. a)
La Guía de negociantes y el movimiento
general de codificación del derecho
mercantil. Siglo XVI. Siglo XVII. Siglo
XVIII. La Guía de negociantes y el
Consulado de Veracruz y la Nueva Es
paña. 3. Originalidad'de la obra. 4.
Análisis del contenido. Apéndices. Guía
de Negociantes. [dedicatoria]. Prólogo.

Capítulo I. Consulados. Artículo 1. Su
utilidad, su instituto, distritos de su ju
risdicción, elección de prior y cónsules,
consiliarios y síndico. Artículo 2. Causas
que conocen y orden de sus juicios.
Artículo 3. Sus juntas. Artículo 4. Sus
fondos. Artículo 5. Obligaciones del
síndico, secretario, contador y tesorero.

Capítulo 11. Comerciantes. Artículo 1.
Quiénes pueden o no serlo en España e
Indias. Artículo 2. Sus obligaciones.

Artículo 3. Circunstancias que pueden
concurrir en sus causas. Artículo 4. Sus
privilegios.

Capítulo 111. Contratos. Artículo 1. De
los contratos en general. Artículo 2.
Compañías. Artículo 3. Contrato trino.
Artículo 4. Contratos onerososen razón
de préstamos, y otros en que hay pac
to de recibir algún aumento sobre la
suerte principal. Artículo 5. Contratos
de compra y venta.

Capítulo IV. Comercio interno. Artícu
lo 1. Lo necesario pl\la que sea útil al
estado y efectos en que se puede nego
ciar. Artículo 2. Comisiones entre mer
caderes, modo de cumplirlas y lo que
han de llevar por ellas. Artículo 3. Fe
rias y mercados. Artículo 4. Fletes de
tierra. Artículo 5. Bancos. Artículo 6.
Letras de cambio. Artículo 7. Vales o
pagarés y libranzas de comercio, sus
aceptaciones, endosos y términos, car
tas, órdenes y conocimientos de con
ducta. Artículo 8. Vales reales. Artículo
9. Corredores.

CapítuloV. Comercio marítimo. Artícu- •
lo 1. Cuáles son sus ventajas. Artículo
2. Navegación general de España, de
Canarias y la correspondiente a las
Américas y Filipinas. ArtíCUlo 3. Naves.
Artículo 4. Capitanes, maestres, oficia
les de mar y ~ipulaciones. Artículo 5.
Fletamentos. Artículo 6. Averías, sus
diferencias y modo de arreglar la gruesa.
Artículo 7. Naufragios. Artículo~8.Fac
tores, encomenderos y comisionistas.
Artículo 9. De los seguros y sus pólizas.
Artículo 10. Contratas de dineros o
mercaderías a la gruesa ventura y riesgo
de mar. Artículo 11. Corredores de
navíos e intérpretes.

Capítulo VI. Fallidos. Artículo 1. Sus
clases. Artículo 2. Los que pueden
hacer cesión de bienes y en qué forma.
Artículo 3. Esperas y quitas. Artículo
4. Concursos. Artículo 5. Preferencia
y orden en los pagos.

-Monjarás-Ruiz, Jesús, coor., Mitos
cosmogónicos del México indíge1UJ,
México, Instituto Nacional de Antro
pología e Historia, 1987, 317 pp.



l'resentación. Agradecimientos. I. Los
mayas. Antiguas y nuevas palabras so
bre el origen. Sobre el mito cosmogóni
co. Sobre los mitos cosmogónicos
mayas. Cosmogonía de los antiguos
quichés. A. Preámbulo. B. Primera
creación. a) Origen de la tierra, las
plantas y los animales. b) Origen de
los hombres. C. Segunda creación. a)
Origen de los hombres. b) El falso Sol.
D. Tercera creación. a) Origen del Sol y
la Luna. b) Origen del hombre. Cosmo
gonía de los antiguos cakchiqueles. A.
Primera cres¡ción. B. Tercera creación.
Cosmogonía de los antiguos mayas yu
catecos. A. Ordenamiento de las cuatro
secciones del Cosmos. Primera creación.
B. Creación y destrucción del mundo.
C. Segunda creación. a) Destru~ción

Gel primer mundo y reordenamien
to del segundo. b) El diluvio futuro. D.
Tercera creación. a) El origen del
maíz. b) Origen de los dioses de los
vientos, la fertilidad, el agua y el Sol.
c) Origen del hombre de la tercera

creaclon. a} La creación del tiempo y
el mundo según el orden del tiempo.
Cosmogonía de los tzotziles actuales.
A. Primera creación. B. Segunda crea
ción. C. Tercera creación. D. Cuarta
creación (Chamula). E. Posible des
trucción futura de este mundo (Che
nalhó) CosmollOnía de los Tzeltales
actuales. A. Primera creaci6n. B. Segun
da creación. C. Tercera creación. a) El
origen del Sol. b) Origen del hombre.
c) Origen del maíz. Cosmogonía de los
lacandones actuales. A. Primera crea
ción. a) Origen de la tierra y de los
dioses. B. Segunda creación. a) Origen
del hombre. b) Origen del Sol. c) El
diluvio. Cosmogonía de los mayas yu
catecos actuales. A. Primera creación.
B. Segunda creación. C. Tercera crea
ci6n. D. Cuarta creación. E. La catás
trofe futura.

11. "Uno Venado" y la creación del
cosmos en la crónica y las códices de
Oaxaca. Oaxaca, Huaxayacac o Ante
quera. Las fuentes históricas. "Uno
Ciervo~ y la creación del cosmos. Ll!.
creación en Jos códices pictóricos

La tradición de Quetzalcoatl en Oaxa
ca. La geografía sagrada y la humanidad.
El árbol de origen. La primera aparición
del Sol y los hombres de piedra. Los
hombres de tierra. La creación entre
los zapotecas. Cosmogonía chontal. Las
tradiciones cosmogónicas en la Oaxaca
contemporánea. El Sol y la Luna en
los mitos de ChinantIa. La creación del
Sol y la Luna según los mixes. Los ge
melos mixtecos: Sol f Luna. La cosmo
gonía trique. Los gemelos Sol y Luna
entre los chatinos. Cosmogonía maza
teca. El Sol y la Luna entre los zapote
cas de MitIa.

III. Mitos cosmogónicos de los nahuas
antiguos. La pareja original. La crea
ción ee la tierra. A. Origen de la tierra
según la Hystoire du Mechique. B. Ori
gen de la tierra y de las aguas según la
Historia de los mexicanos por sus pin
turas. Tamoanchan. El paraíso de
Tamoanchan. Tamoanchan terrenal
(Informantes de Sahagún). La imagen
del universo. A. Los cielos y los infra
mundos (Códice Vaticano A). B. Los
trece cielos (Hystoire du Mechique).
Los soles cosmogónicos. A. Historia de
los mexicanos por sus pinturas. B. Le
yenda de los soles. Los portadores del
cielo y la invención del fuego. A. His
toria de los mexicanos por sus pinturas.
B. Leyenda de los soles. La expulsión
del pedernal y la creación del hombre.
A. Fray Gerónimo de Mendieta. B.
Leyenda de los soles. C. Hystoire du
Mechique. El origen del maíz y las
plantas cultivadas. A. Hystoire du Me
chiqueo B. Leyenda de los soles. C.
Creación del magu~ (H.J'stoire_ du
Mechique). La creación del Quinto :sol.
A. Informantes de Sahagún. B. Leyenda
de los soles. Los cuatrocientos mimix
coa y el origen de la guerra sagrada. A.
Leyenda de los soles. B. Historia de
los mexicanos por sus pinturas. Origen
de la música y la danza. Fray Gel'6ni
mo de Mendieta.

IV. Mitos cosmogónicos de los nahuas
contemporáneos. Cómo la perra hizo
tortillaspara el sobreviviente del diluvio.
Tehuehuehuentzin ihuan tochtli (El
viejo del Teuhtli y el coneio l. El ciclo
legendario del Tepoztécatl. Xochicual
tequitca Piltontli (El niño horticultor).

Tonatiw iwan Meestli (El ~ol y la Lu
na). Kiseliah Tonatih (Recibe al Sol).
Tamalkwawitl (El árbol de los tamales).
Ahuizotl. Tamákasti. Yey tiaca ihuan
atl (Los tres hombres y el agua). El
dueño del maíz. La dueña del agua. Los
cerros caminaban. Texexelhuilis tein
tequitilonime (Distribución de herra
mientas). Yej icya quitaqueh totajhue
huejmej: chapolin (lo que vieron hace
muchos años los abuelos: los chapuli
nes).

V. La mitología cosmogónica del Occi
dente de México. Huichol. A. Mito de la
creación. B. La leyenda del diluvio. C.
El origen del Sol. Cora. A. La creaciól.
del mundo. B. La creación. Tepehuan.
A. Origen de las Pléyades. B. Las tres
estrellas del cinto de Orión son vena
dos. a) El diluvio. b) El lucero de la
mañana. c) El Toloache. Nahua. A.
Cómo la perra hizo tortillas para el
que sobrevivió al diluvio y cómo fueron
formados los primeros hombres. B. Có
mo el viejo renovó a la humanidad y
subió al cielo como Sol. C. El acompa
ñante del Sol.

VI. La mitología cosmogónica del no
roeste. Serio A. Los primeros seris.
Mayo. A. La creación. Yaqui. A. Yo
mumuli y los hombrecitos surem. B.

La inundación y los proletas. C. t:l
ptimer hombre. Pima. A. El relato de
humo. Pápago. A. La creación del mun
do. B. Historia del pueblo de las cenizas.
Grupos ind{genas de Baja California. A.
El origen del mundo. B. El origen del
hombre y de los animales. C. El origen
del Sol y la Luna. Tarahumara. A. La
creación. B. El Sol y la Luna al princi
pio del mundo. C. Leyenda del diluvio.
Tepehuan. A. Historia del Sol y la
Luna. B. Origen del Sol. C. Historia del
diluvio y el primer muerto. Bibliografía.

• Moreno Botello, Ricardo, La escuela
del prole tanado. E nsayo histórico so bre
la educación técnica industrial en M éxi
co, 1876-1938, México, Universidad
Autónoma de Puebla, 1987, 214 pp.

Introducción. Primera parte. l. Desa
rrollo económico y capacitación de la
fuerza de trabajo antes de la revolución,
1876-1910. 1. Crecimiento desigual y
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diferencias tecnológicas. 2. Las vías de
la capacitación de la fuerza de trabajo.

n. Los límites del sistema educativo y
el nuevo marco constitucional. 1. La
estrechez del mercado de trabajo. 2.
Educación y capacitación corno reivin
dicación revolucionaria. 3. El artículo
30. y los debates sobre el contenido de
la educación pública. 111. Reorganiza
ción del sistema de enseñanza técnica,
1921·1933. 1. Características de las
escuelas técnicas en 1923. 2. Hacia el
monopolio estatal sobre educación téc
nica. 3. Centralización y modernización
de la enseñanza técnica. 4. La enseñan·
za técnica en la Universidad Nacional.
5. Crecimiento y problemas educativos
hasta 1932.

Segunda Parte. IV. Lasreformas Bassols
Erro. Surgimiento de la politécnica.!.
El contexto económico y social durante
la crisis. 2. Balance del sistema educati
vo y de la enseñanza técnica. 3. La
reorganización de la enseñanza técnica
en 1932. 4. La concepción "politécni
ca" de Bassols y Erro. V. La ellSeñanza
técnica y la reforma del artículo tercero
constitucional.!. Las primeras propues
tas de reforma educativa constitucional.
2. El proyecto educativo delPNR en el
Primer Plan Sexenal. 3. El impulso a la
reforma educativa: VI. La organización
del Instituto Politécnico Nacional. 1.
Orientación de la enseñanza profesional
en el cardenismo. 2. Unificación y am
pliación del sistema de enseñanza técni
ca. 3. Diversificación de las opciones
profesionales. 4. Estructura general del
IPN en 1938. Bibliografía.

• Naveda Chávez-Hita, Adriana, Escla
vos negros en las haciendas azucareras
de Córdoba, Veracruz, 1690-1830, Mé
xico, Eón editores, Colección Historias
Veracruzanas, no. 4,1987,189 pp.

Presentación. Prólogo. Capítulo 1. El
comercio internacional y la trata es
clavista ·en Córdoba. La introducción
de negros en la Nueva España. Veracruz
y el temprano esclavismo. Córdoba y
la demanda de esclavos. Las fuentes y el
estudio de la procedencia. Cómo y quié
nes adquirirían esclavos en Córdoba. El
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factor Lucas de Acosta y las ventas de
1700. Bozales, reproducción natural y
mestizaje. Mercado esclavista y ventas
"atípicas". De la sangre pura al mesti
zaje, del trabajo esclavo al trabajo libre.

Capítulo 11. Esclavitud y trabajo en
las haciendas. Haciendas y hacendados
en la Villa de Córdoba. Los ranchos.
Las construcciones de la hacienda. La
inversión en esclavos y la división del
trabajo. Mano de obra suplementaria.
Producción y destino del azúcar.

Capítulo 111. Resistencia, cimarronaje
y manumisión. La institución esclavista.
El alzamiento y Yanga. Alzamientos y
huidos en el siglo XVIII. La resistencia
permanente. El juicio de los propieta
rios. Relaciones de los palenques y
gestiones legales. Las libertades com
pradas y otorgadas. Resistencia y ma
numisión al inicio del siglo XIX. Mapa
de la jurisdicción. Apéndice 1. Ava
lúo de la hacienda Nuestra Señora de
Guadalupe, 1785. Apéndice 2. Cambio
y trueque de esclavos. Apéndice 3.
Carta de libertad (por dinero). Apéndi
ce 4. Carta de libertad (por amor y
buenos servicios). Lista de abreviaturas.
Bibliografía. Lista de cuadros. Lista
de gráficas.

• Obras completas de Don Melchor
Ocampo, T.I. La obra científica y
literaria, Selección y textos. Prólogo
y notas de Raúl Arriola Cortés, Morelia,
Michoacán, Comité del Gobierno de Mi
choacán, 1985, 510 pp.

Presentación. C. Ing. Cuauhtémoc Cár
denas Solórzano, Gobernador Constitu
cional del Estado de Michoacán de
Ocampo. Prólogo general. 1. Infancia
y juventud. 11. Reprime los tumultos
de su ánimo. lIT. Prefirió ser labrador
y no abogado. IV. Una temprana acti
vidad política. V. Su viaje a Europa.
VI. Se inicia la acción reformadora.
VII. Frente el expansionismo de la
nación vecina. VIII. En el gobierno
de Michoacán. IX. Senador y minis
tro de Hacienda. X. _Una polémica
singular. XI. Del destierro a la revolu
ción. XII. Con el gobierno de la legali
dad. XIII. Bajo la presión de los
Estados Unidos. XIV. El triunfo liberal:

las Leyes de Reforma. XV. Prisión y
muerte. Prólogo al tomo I. La obra
científica y literaria de don Melchor
Ocampo. Rasgos biográficos. 1. Invita
ción. 2. Tesis. 3. Certüicado. 4. Certifi
cado. 5. Testamento de doña Francisca
Javiera Tapia. 6. Poder. 7. Certificado.

La obra científica. A. Botánica.!. La
Société Asiatique. 2. Viaje a Veracruz,
Puebla y sur de México en 1839. 3.
Estudios sobre cactos. a) Apuntes sobre
cactos. b) Cactografía. c) Memoria
sobre el género cactos. d) Hoja suelta so
bre el bambú. 4. Jardines antiguos de
México. 5. Historia natural. 6. Movi
miento espontáneo de una planta. 7.
La herbolaria. Sobre un remedio para
la rabia. B. Zoología. C. Geografía.
1. Respuesta al cuestionario. 2. Saltos
del río Lerma. 3. Salto de San Antonio.
4. Salto de Tzinritzícuaro. 5. El herra
dero. 6. Rectificación de algunos datos
sobre el río Lerma. 7. Apuntes sobre
~avatío. 8. Apuntes sobre Uruapan.
9. Navegación del Atoyac. D. Geología.
Reconocimiento de Araró. E. Astrono
mía. 1. Cometa. 2. Cometa. F. Física.
1. Descripción de un nuevo aparato de
óptica. G. Adopción del Sistema Métri
co Decimal. 1. Borrador de un decreto.
2. Sus experiencias legislativas.

La obra literaria. A. Viaje de un mexi
cano a Europa. El Jardín del Rey. Bur
deos. Cocina francesa. Una visita a
Bicetre. El P. Mora. Los ómnibus. Dos
de sus obras. Una confesión. La electro'
tipia. La parálisis. El abate Lamennais.
Las iglesias y el clero en Roma. Cómo
he viajado. El cultivo de la vida. B.
Idiotismos hispano-mexicanos. Una
carta de Ocampo. C. Bibliografía. D.
Consulta a los estudiosos sobre la lengua
mexicana. E. Traductor. 1. De Pedro
José Proudhon: capítulo 80. del Siste
ma de contradicciones Económicas.
Cap. VIII. Obras que tengo de Proud
han. 2. De Pedro-Juan de Beranger. F.
Ocampo estimuló a los jóvenes. G. Una
obra narrativa de Ocampo. Aventuras.
H. Poesía. "Don Primoroso" (sainete).•
I. Pensamientos. Reflexiones sobre la
tolerancia. J. La educación. Remitido



a "El Filógrafo". K. acampo y el Cole
gio de San Nicolás. Cartas de Degollado.
Respuestas. Libros donados al Colegio.
Reglamento para el Colegio.

Obras completas de Don Melchor
acampo, T. II. La polémica sobre las
obvenciones parroquiales en Michoa
cán, Morelia, Michoacán, Comité Edito
rial del Gobierno de Michoacán, 1985,
381 pp.

1. Antecedentes. 1. Las rentas y los
bienes eclesiásticos en México. 2. El
Arancel de Obvenciones Parroquiales
en Michoacán. 3. Los aranceles parro
quiales en el país. 4. El gobierno ecle
siástico de Michoacán. II. La polémica.
III. Apuntamientos de Ocampo sobre el
derecho y el deber. IV. Las Represen
taciones y Proyectos de Ley de los
Ayuntamientos de Michoacán. V. La
Respuesta privada de Ocampo. VI.
Polémica Fray Obediencia (Ocampo
vs. Agustín R. Dueñas). VII. El ambien
te dI:) la polémica. VIII. Las opiniones
en la prensa de la época. IX. ¿ Quién
se amparó en el seudónimo "Un Cura
de Michoacán"? Epílogo. Documentos.

Obras completas de Don Melchor
acampo, T. III. Documentos políticos
y familiares. 1842-1851. Morelia, Mi
choacán, Comité Editorial del Gobier
no de Michoacán, 1986, 419 pp.

Prólogo al tomo III: La formación po
lítica de don Melchor Ocampo. 1. El
Congreso Constituyente de 1842. 11.
El estado social. III. Diputado al Con
greso General. IV. En el gobierno de
Michoacán. V. Senador de la Repúbli
ca. VI. Ministro de Hacienda.

Obras completas de Don Melchor
acampo, T. V. Documentos políti
cos y familiares. 1859-1863, Morelia,
Michoacán, Comité Editorial del Go
bierno de Michoacán, 1986,610 pp.

I. El gobierno liberal ante los Estados
Unidos. 11. Diversos problemas del go
bierno constitucional. III. El triunfo
y la polémica entre los liberales. IV.
El final de una existencia fructífera.
Honores póstumos.
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Obras completas de don Melchor acam
po, T. IV, Documentos políticos y
familiares. 1852-1858, Morelia, Michoa
cán, Comité Editorial del Gobierno de
Michoacán, 1986,467 pp.

1. Nuevamente en el gobierno de Mi
choacán. 11. Destierro, 111. La revolu
ción de Ayutla. IV. "Mis quince días
de Ministro". V. El Congreso Constitu
yente de 1856. VI. El gobierno cons
titucional en Veracruz.

• Olivera Sedano, Alicia, Aspectos del
conflicto religioso de 1926 a 1929, sus
antecedentes y consecuencias, México,
Secretaría de Educación Pública, Colec
ción Cien de México, 1987, 286 pp.

Prólogo. Introducción. Planteamiento
general del problema. Primera Parte.
I. Antecedentes lejanos del movimien
to social y político de los católicos en
México (1895-1914). 1. Repercusión
de la encíclica Rerum Novarum y los
congresos católicos. 2. Organización
de los católicos en un partido políti
co. Su actuación (1911-1914). 3. El
movimiento hacia la organización mi
litante de la juventud católica mexica
na. 4. El primer apogeo del movimiento
católico. Fiesta de dedicación al Sa
grado Corazón de Jesús en 1914. Prefi
guración del monumento del Cubilete.

11. Gestación de una rivalidad entre
católicos y revolucionarios principal
mente carrancistas (1911-1914). 1.
Católicos y revolucionarios coinciden
en algunos objetivos e ideales al triun
fo de la Revolución. 2. Actitud de los
católicos frente a la usurpación de Huer
ta y por qué a los ojos de los revolucio
narios aparecieron como cómplices de
esa usurpación. Papel de este grupo en
la política y fuerzas antagónicas a ellos
como la Casa del Obrero Mundial (fe
brero de 1913 afines de julio de 1914).

III. Hostilidad íncipiente de los direc
tores del movimiento revolucionario
frente a las actividades del clero y de
las organizaciones católicas (1914
1918). 1. Reglamentación en tomo a
la cuestión religiosa, antes y después
de la Constitución de 1917. 2. Protesta
del episcopado y de las organizaciones
católicas (1914-1918). 3. El conflicto

religioso en Jalisco, prefiguración del
conflicto de 1926-1929. Victoria de los
católicos y esfuerzos de la reorganiza
ción auspiciados por el arzobispo Oroz
co y Jiménez (Congreso Católico de
Zapopan, 1920. Congreso Obrero
de Guadalajara, 1922).

IV. Organización decisiva de los católi
cos (1918-1924). 1. El movimiento
de reorganización de los católicos en
todo el país: conferencias de los acejo
taemeros en la provincia a partirde 1918
y fundación de centros locales de la
ACJM. Importancia creciente de ciertas
organizaciones como la Unión de Da
mas Católicas y los Caballeros de Colón.
Sus congresos. 2. El monumento a
Cristo Rey. 3. Organización del Con
greso Eucarístico Nacional (1924).

V. Antecedentes inmediatos del conflic
to religioso de 1926-1929.1. Gestación
de la actitud de Calles y su partido,
especialmente laborista, frente al pro
blema religioso. 2. Cisma mexicano de
1925 Y sus antecedentes. El obispo
Sánchez Camacho,antecesor del patriar
ca Pérez. 3. Ratificación por parte de
los prelados de su protesta anterior
contra algunos artículos\ de la Consti
tución de 1917. 4. Fun'dación de la
Liga Nacional Defensora d\la Libertad

Religiosa y su organizaclOn inicial. 5.
Establecimiento del Comité Episcopal.
Suspensión de cultos. Cierre de las igle
sias y su entrega a las juntas vecinales.
6. Reglamentación por el gobierno de
Calles de los artículos de la Constitu
cionrelativos al registro de los sacer
dotes y reacciones que esto provocó.
7. Primera fase de la lucha de la Liga
Nacional Defensora de la Libertad Re
ligiosa contra la Ley Calles, por medios

. pacíficos.

Segunda Parte. VI. El movimiento
armado cristero de 1926 a 1929. l.
Creación del Comité de Guerra de .la
Liga Nacional Defensora de la Libertad
Religiosa. 2. Nombramiento del jefe del
movimiento armado cristero en favor
de René Capistrán Garza. 3. Pri~er

brote armado de la rebelión cristera.
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en Valparaíso, Zacatecas. 4. La Liga
nombra a Capistrán Garza su represen·
tante ante el Episcopado Norteameri
cano.

VII. Reanudación del movimiento cris
tero. Principios de 1927. 1. Entrevista
del Comité Episcopal con el Presidente
de la República. 2. Levantamientos pre·
maturos en Pénjamo, Guanajuato y
Santiago Bayacora, Durango. Septiem
bre de 1926. 3. Grupos cristeros le
vantados a fines de 1926 y principios
de 1927. a) Jalisco. b) Guanajuato. c)
Colima. d) Sur de Zacatecas. e) Occi
dente de Michoacán. 4. Levantamientos
cristeros de segunda importancia (fines
de 1926 y principios de 1927): sur de
Coahuila, norte de Zacatecas, San Luis
Potosí, Tampico y Distrito Federal. a)
Sur de Coahuila. b) Levantamiento en
el norte de Zacateeas: Concepción del
Oro; Aranzazú y Salaverna. c) Levanta
mientos cristeros en San Luis Potosí
y Tampico. d) Levantamientos ocurri
dos dentro de la jurisdicción del Distrito
Federal. 5. Informe sobre los levanta
mientos ocurridos en la República Me
xicana ello. de enero de 1927.

VIII. Situación general del movimiento
armado cristero en 1927 hasta el nom
bramiento del general Enrique Goros
tieta como jefe militar de Jalisco (30
de agosto de1927). 2. Nombramiento de
Jesús Degollado y Guizar como Jefe
de Operaciones del Sur de Jalisco, Co
lima, Nayarit y Occide.te de Michoa
cán. 3. Nombramiento de Enrique
Gorostieta y Velarde como Jefe Mili
tar del Movimiento Libertador (28 de
octubre de 1928). 4. Junta Regional
de Autoridades de Mezquite, Jalisco.
Situación general del Movimiento Ar
mado Cristero, hasta el 30 de agosto
de 1928, dando a conocer los nombres
de los jefes de operaciones, de los jefes
que operan aisladamente, los secto
res que controlan y en algunos casos
el número aproximado de tropa de
cada uno.

IX. Terminación del conflicto religioso
de 1926 a 1929.1. Situación política
del país a fines de 1927 y 1928. 2. Al
gunos atentados contra la vida de
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Alvaro Obregón. 3. MuertedeObregóny
juicio de José de León Toral. 4. La
campaña presidencial de José Vascon
celos y la rebelión escobarista. 5. Al
gunos intentos para dar solución al
conflicto entre el Gobierno y la Igle
sia. 6. Muerte del general en jefe de la
Guardia Nacional. Enrique Gorostieta.
Terminación del levantamiento arma
do cristero. Los "arreglos". Resumen.
Conclusiones. Bibliografía general.

• Serge, Enzo, Las máscaras de lo sa
grado. Ensayos ítalo-mexicanos sobre
el sincretismo nahuatl-eatólico en la
Sierra Norte de Puebla, trad. Ruth Solís
Vicarte, México, Instituto Nacional de
Antropología e Historia, Colección
de Divulgación, 1987, 173 pp.

Agradecimientos. Prólogo. Cristo-Sol: la
Semana Santa en San Miguel Tzinaca·
pan, una comunidad nahuatl de la Sierra
Norte de Puebla. El tianguis divino. Et
nicidad, poder y curanderismo en San
Andrés Tzincuilan, una comunidad na·
huatl de la Sierra Norte de Puebla.
Oración para la siembra. El azar, la
mimesis y el susto. Una oración de
la Sierra Norte de Puebla por la pérdi
da del ángel. Oración del susto. Tiempo
y destino en el pensamiento nahuatl
antiguo y en el sincretismo nahuatl de
San Miguel Tzinacapan. El peón de So
quita: un caso de posesión diabólica.
Oración por la locura.

• Zavala. Silvia, El seroicio personal de
los indios en la Nueva España, 1576·
1599, Tomo III, México, El Colegio de
México, 1987, 913 pp.

Advertencia. Servicios para los colonos.
1. Evolución general. 2. Agricultura y
ganadería. 3. TraDl!Portes. 4. Minería.
Moneda, medidas y precios. 5. Servicios
urbanos. a) Edificación de particula
res. Servicio doméstico. b) Bastimentos
y otros suministros. c) Industrias. Ar
tesanías. d) Españoles, artesanos y
contratados. Auxiliares indios y negros.
e) Negros y mulatos'. 6. Provincias
foráneas. Los seroicios especiales. 7.
Marquesado del Valle. 8. Magistrados
y otros funcionarios. 9. La Iglesia. a)
En general. b) Construcciones eclesiáa·

ticas. 10. Obras públicas. 11. Caciques,
principales y comunidades indígenas.

Apéndice. A. Tabla de concordancias
entre el volumen III de El seroicio per
sonal de los indios en la Nueva España,
1576-1599, y los cuatro primeros vo
lúmenes de las Fuentes para la historia
del trabajo en la Nueva España, 1575
1599. Apéndice B. Ejemplo de nombra
miento e instrucción a un repartidor
Baticola, 1580. Apéndice C. Noticias
sobre servicio personal en el Catálogo
de Protocolos de Toluca, 1566-1633.
Apénc;1ice D. El Septentrión de la Nue
va España. Abreviaturas. Bibliografía.
Indice de nombre de lugares. Indice
de nombres de personas. Indice de
materias.
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