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Silvina Jensen, Política y cultura del 
exilio argentino en Cataluña.
Mario Sznajder y Luis Roniger, De 
Argentina a Israel: escape y exilio.
Pablo Yankelevich, México: un exilio 
fracturado.
Inés Rojkind, La revista Controversia: 
reflexión y polémica entre los argenti-
nos exiliados en México.

Pablo Pozzi, Denuncia: una experien-
cia editorial de inmigrantes y exilia-
dos argentinos en Estados Unidos de 
América (1976-1983).

■ José Luis Mirafuentes Galván, 
Movimientos de resistencia y rebeliones 
indígenas en el norte de México 1680-
1821. Guía documental III, México, 
UNAM-Instituto de Investigaciones 
Históricas, 2004, 326 pp.

Grupos indígenas que se mencionan 
en el índice analítico. Sonora y Sina-
loa. Nueva Vizcaya. Nuevo México. 
Coahuila. Texas. Colonia del Nuevo 
Santander. Provincias Internas.

Índice analítico.

■ Pilar Martínez López-Cano 
(coord.), Concilios provinciales mexica-
nos. Época colonial, México, UNAM-Ins-
tituto de Investigaciones Históricas, 
2004, CD-Rom.

I y II concilios, Leticia Pérez Puente, 
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tivas de las organizaciones civiles en 
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Y LAS ESTRUCTURAS DE MOVILIZACIÓN.
Diana Margarita Favela Gavia, La 
regulación jurídica de las organiza-
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la participación democrática.Sección a cargo de José M. Leyva.
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des electrónicas desde y para la so-
ciedad civil.

ALGUNAS EXPERIENCIAS RECIENTES.
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conspiración popular en la Italia 
del siglo XVII.

2. El nombre y el como: intercambio 
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tica. Del porfiriato a la Revolución 
(1890-1920).

III. MIRADAS ECONÓMICAS GENERALES 
DURANTE LA REVOLUCIÓN MEXICANA.

Fernando Paz, Comportamiento de la 
economía en la Revolución Mexicana 
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Lázaro.

5. LA BIOLOGÍA Y LA FILOSOFÍA DE LA 
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Figura 12. (Excélsior, 23 de septiembre de 1968, p. 7. Archivo Histórico CESU, UNAM).
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Abstracts

✑ Marta Terán
Atando cabos en la histo-
riografía del siglo XX sobre 
Miguel Hidalgo

Miguel Hidalgo y Costilla has been 
one of the major characters in Mexi-
can historiography. Known as Padre 
de la Patria since the Grito de Dolo-
res, he became the central figure of 
the dominant discourse of national 
unity. This created a myth which 
obstacled the investigations on his 
real character and impact on Mexi-
can history. In 1953, the celebra-
tion of his bicentennial promoted a 
renewed historiographical interest 
in Hidalgo which produced a more 
balanced approach to the subject by 
stripping the man from the myth and 
offering a different view from the 
surrounding events of the Hidalgo 
revolt. This has encouraged research 
producing new interpretations of the 
process of Mexican independence. 
This article aims at offering an 
analysis of the more recent historio-
graphical approaches to the Hidalgo 
figure in Mexican history.

✑ Pablo Yankelevich
Gachupines rigurosamente 
vigilados. La excepcionalidad 
del gobierno de Lázaro Cárde-
nas en la política de expulsión 
de españoles indeseables

This article analyses the behaviour 
of General Lázaro Cárdenas’s gov-

ernment towards so called “undesir-
able foreigners”, particularly towards 
Spaniards in a nation with a long 
tradition of hispanophobia. Article 33 
of the Mexican Constitution has been 
the tool used by the government to 
expel foreigners considered as unde-
sirable. This paper studies the use 
of this legislation during Cárdenas’s 
presidency. It underlines the differ-
ences from previous administrations, 
and shows the surveillance and con-
trol systems used against Spanish 
residents in Mexico who supported 
Francisco Franco during the Spanish 
Civil War.

✑ Alberto del Castillo
Historias del 68. La cobertura 
fotoperiodista del Excélsior, “El  
periódico de la vida nacional”

In this article we analyse the press 
covering done by the newspaper Excel-
sior during the students movement 
of 1968. In that covering, we can see 
two important moments: the military 
occupation of the University (Ciudad 
Universitaria) on September 18 and 
the massacre of Tlatelolco, on October 
2. All the time, different details and 
traits were taken into account by the 
position of the directing team and the 
different writers and collaborators of 
the given newspaper. Generally, the 
photographers did ot get the credit 
as authors for their images. However, 
many people gave important contri-
butions to the graphic history of this 
period, crucial in the political history 
of Mexico.

✑ Antonio Torres  
Montenegro
Historia de la Iglesia católica 
en el nordeste de Brasil  
(1960-1990)

This article analyses the records of 
the life history of a Brazilian catho-
lic bishop engaged in the fight for 
citizenship of the rural people. The 
study highlights the period he worked 
in the archiodiocese of Crateus in the 
northeast of Brazil from 1964 till his 
retirement in 1998. During most of 
his catholic work, Brazil was under 
military regime (1964-1984). Several 
conflicts between the archdiocese and 
the military regime occurred, some-
times having a national impact. An 
aspect which involves the whole arti-
cle is the bishop’s concern about reg-
istering, documenting, writing books, 
bulletins and small printed notebooks 
in order to avoid forgetting all these 
events in the future with his retire-
ment and consequently his removal.

Articles appering in this journal are abstracted and indexed  
in Historical Abstracts and America: History and Life.
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Instrucciones para los colaboradores

Historias solicita a sus colaboradores que los artículos, traducciones, reseñas,  
bibliografías comentadas y documentos inéditos sean remitidos siguiendo en lo 
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Las colaboraciones deberán enviarse a: 
Historias, Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) 

Apartado Postal 5-119, México, D.F., CP 06150 
Tels.: 5458-2800 y 5485-2803 

Correo electrónico:  estagle@yahoo.com

 1. Los autores enviarán original, copia y disquete al di- 
rector o los editores de la revista, a la Dirección de Es- 
tudios Históricos (INAH).

 2. En la primera página de la colaboración deberá in-
cluirse el título, el nombre del autor y la institución 
a la que está adscrito.

 3. En el caso de las reseñas y las traducciones, además  
de los datos solicitados en el punto anterior se in-
cluirá la nota bibliográfica completa de la obra rese-
ñada o traducida.

 4. En el disquete se anotará claramente el nombre del 
autor, el título de la colaboración y el programa utli-
zado (Word, Word Perfect y Word for Windows).

 5. Se incluirá una hoja indicando el nombre del autor, 
la institución a la que está adscrito y sus números de 
teléfono y fax (especificando los horarios en que se le 
puede localizar) y correo electrónico.

 6. Todas las colaboraciones se acompañarán de un re-
sumen, de ocho líneas como máximo, en español y en 
inglés.

 7. Los trabajos deberán ser inéditos sobre historia me-
xicana y, excepcionalmente, americana o española.

 8. Los artículos tendrán una extensión mínima de 20 
cuartillas y máxima de 40.

 9. Las reseñas, una extensión de entre cuatro y ocho 
cuartillas.

 10. La bibliografía comentada (“Andamio”) no excederá 
de 40 cuartillas.

 11. El documento inédito (“Cartones y cosas vistas”)  
no excederá las 40 cuartillas y tendrá que contar 
con una pequeña presentación no mayor de dos 
cuartillas.

 12. Todas las colaboraciones estarán escritas a doble  
espacio.

 13. Los cuadros, figuras, gráficas y fotografías se entre-
garán impresas por separado (si es fotocopia, que 
sea de buena calidad). En el texto sólo se indicará el 
lugar donde deben ir; en el disquete deberán estar 
incluidas.

 14. Los artículos no deben presentar bibliografía la fi-
nal, por lo que la primera vez que se cite una obra la  
referencia o nota bibliográfica deberá presentarse 
completa. En el caso de los libros, deberá citarse el  
nombre del autor (nombre de pila y apellido o ape-
llidos), el título de la obra en cursivas, lugar de edi-
ción, editorial, año de publicación y página o páginas 
(p. o pp.). En el caso de un artículo publicado en un 
libro, deberá citarse igualmente el nombre del autor, 
el título de artículo entre comillas, el título del libro 
en cursivas anteponiendo “en”, el número de la re-
vista, el lugar, el año y la página o páginas. En citas 
subsiguientes se usará op. cit., ibid. o idem, según 
corresponda.

 15. Cuando se utilicen siglas, en la primera ocasión de-
berá escribirse su significado; en las posteriores, sólo 
las siglas.

 16. Todas las colaboraciones se someterán al dictamen 
de dos especialistas, asegurándose el anonimato de 
los autores.

 17. Después de haber recibido los dictámenes, los edi-
tores determinarán sobre la publicación del texto y 
notificarán de inmediato la decisión al autor.

 18. Los editores de Historias revisarán el estilo y sugeri-
rán los cambios que consideren pertinentes, en tanto 
no se altere el sentido original del texto.

 19. En ningún caso se devolverán originales.
 20. Cada autor recibirá cinco ejemplares del número en 

que aparezca su colaboración.




