
I.—Miscelánea general

1. Pascual Martínez, Pedro: “Libros y Universidades en la España del
Renacimiento”. Estudios de Historia Social y Económica de
América. Alcalá de Henares, 1996, n.º 13, págs. 563-571, biblio-
grafía.

Este artículo es fruto del intento, por parte del autor, de seguir el rastro a los incu-
nables, los inmediatamente postincunables a caballo entre los siglos XV y XVI y los libros
aparecidos a lo largo del siglo XVI en España u otro país, libros que eran necesarios para la
docencia en la España del Renacimiento y útiles para todo constructor y artista. Se señala
la dificultad encontrada para realizar esta labor debida a que las publicaciones, los catálo-
gos que recogen bibliografía sobre estos temas y el arte en general de los siglos XV y XVI
son poquísimos y con muchas lagunas. El punto de partida es la Biblioteca Nacional.—
A. M. M. R.

2. VV. AA.: El peso del pasado: Percepciones de América y V Centena-
rio. José Manuel López de Abiada (coord.). Editorial Verbum, S. L.
Madrid, 1996, 164 págs., 2 ilustraciones, bibliografía.

Bajo aspectos diferentes de un mismo tema, relacionados con la conmemoración del
500 aniversario del Descubrimiento de América, se reúnen en esta obra tres ensayos. En
ellos se analizan algunas de las posturas surgidas en torno a los actos rememorativos del
citado evento, se recogen y comentan las controvertidas opiniones de varios escritores
españoles e iberoamericanos de la talla de Antonio Gala, Sábato, Ayala, García Márquez,
Roa Bastos, etc., y se hace un estudio comparativo de esta celebración con otras habidas
anteriormente.—A. B. M.

COLABORAN HABITUALMENTE EN ESTA SECCIÓN:

Anuario de Estudios Americanos (A. E. A.); Isabel Arenas Frutos (I. A. F.); Ascensión Baeza
Martín (A. B. M.); Juan Manuel Cabello Benítez (J. M. C. B.); José Manuel Camacho Delgado
(J. M. C. D.); María Castañeda de la Paz (M. C. D. L. P.); M.ª Milagros Ciudad Suárez (M. M. C. S.);
M.ª Antonia Durán Montero (M. A. D. M.); José María García Recio (J. M. G. R.); Rosa María Guillén
Serrano (R. M. G. S.); Hispania Sacra (H. S.); Juan Martín Sánchez (J. M. S.); Ana Isabel Martínez
Ortega (A. I. M. O.); José Ángel Mauriño Márquez (J. A. M. M.); M.ª Jesús Mejías Álvarez
(M. J. M. A.); Ana Miriam Muñiz Rodríguez (A. M. M. R.); Jesús Raúl Navarro García (J. R. N. G.);
Revista de Indias (R. I.); Águeda Rivera Garrido (A. R. G.); M.ª Teresa Pérez (M. P.).
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II.—Antropología y etnografía

3. Barreto, Daysi: “Identidad, Etnicidad, Antropología”. Boletín
Americanista. Publicaciones de la Universidad de Barcelona,
Sección Historia de América. Barcelona, 1995, n.º 45, págs. 7-21,
bibliografía.

Contribución de la autora al esclarecimiento del significado que, en el área venezo-
lana, tienen los tres conceptos que dan título al presente trabajo, a la vez que hace un comen-
tario crítico de diferentes pareceres que en este punto se han divulgado.—A. B. M.

4. Bolívar, Natalia: “El legado africano en Cuba”. Papers (Revista de
sociología), Universitat Autónoma de Barcelona. Barcelona, 1997,
n.º 52, págs. 155-166, 1 tabla.

Artículo sobre la actividad religiosa, o pararreligiosa, practicada par amplios secto-
res de la población de color en Cuba, que hunde sus raíces en su anterior vida en África
y en la esclavitud. También describe las distintas aptitudes que se han tenido desde 1959
y se cierra con un cuadro que explica el sincretismo religioso existente entre las distintas
vírgenes cristianas y divinidades afrocubanas equivalentes.—I. A. F.

5. Díetz, Gunther: “Del asistencialismo a la autonomía regional: Los
movimientos indios en México ante el desafío zapatista”. Boletín
Americanista. Publicaciones de la Universidad de Barcelona.
Sección Historia de América. Barcelona, 1996, n.º 46, págs. 67-97,
1 mapa, bibliografía.

Para ver sus semejanzas y diferencias, hace el autor un estudio comparativo del ori-
gen, estructura interna, actitudes y proyectos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional,
con los movimientos indígenas y campesinos surgidos en México durante el último cuarto
del presente siglo.—A. B. M.

6. Dittmar, Manuela: “Los Aymaras prehispánicos y actuales:
Etnogénesis, microdiferencia y su relación con la población
Tiwanaku de América del Sur”. Revista española de Antropolo-
gía americana. Universidad Complutense de Madrid. Madrid, 1996,
vol. 26, págs. 231-248.

Análisis de la microevolución de los Aymara, que forman una de las poblaciones
indígenas más numerosas de América del Sur. Se parte del principio de microevolución por
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el que se entienden todos aquellos procesos evolutivos que acontecen dentro de una especie.
Este trabajo de microevolución de los Aymara se realiza desde un planteamiento basándose
en el examen de los datos publicados hasta ahora sobre su antropología física, arqueología,
historia, etnología y lingüística. Se facilitan mapas, tablas y bibliografía.—A. I. M. O.

7. Fernández Juárez, Gerardo: “El mundo ‘abierto’: agosto y Sema-
na Santa en las celebraciones rituales aymaras”. Ibídem, vol. 26,
págs. 205-229, bibliografía, fotografías.

Estudio del ciclo ceremonial aymara en dos momentos puntuales a lo largo del año,
cuando precisamente resulta pertinente acudir a los cerros para realizar diferentes tipos de
ofrendas, aprovechando una circunstancia específica: “El mundo está abierto”. Esta “aper-
tura” que afecta a la tierra cada primero de agosto y a la “gloria” en Semana Santa, justifi-
ca, desde la perspectiva aymara, la proliferación de sacrificios ceremoniales, ruegos, plega-
rias y solicitudes. Todo ello, en la creencia firme de que es preciso aprovechar la situación
en que el mundo se encuentra para realizar las ofrendas apropiadas, con la seguridad de que
serán recibidas complacidamente por los destinatarios sagrados. El resultado es una pro-
puesta vinculada a la mentalidad, tradición oral y al análisis simbólico de los Andes en la
actualidad.—A. I. M. O.

8. García Targa, Juan: “El concepto de muerte en el área maya durante
el período colonial. Etnohistoria y Arqueología como formas de
acercamiento al proceso de sincretismo cultural en los siglos XVI y
XVII”. Boletín Americanista. Publicaciones de la Universidad de
Barcelona, Sección Historia de América. Barcelona, 1995, n.º 45,
págs. 87-99, 3 mapas, 1 plano, 1 ilustración, bibliografía.

Sirviéndose de la información que se ha obtenido, como resultado de varios proyec-
tos de investigación arqueológica en el Área maya, nos muestra el autor la complejidad
y variedad del mundo funerario, el sincretismo entre las diversas culturas y las estrategias
utilizadas por los indígenas para la pervivencia de lo autóctono.—A. B. M.

9. Gómez-Muller, Alfredo: Alteridad y ética desde el descubrimiento
de América. Ediciones Akal. Madrid, 1997, 62 págs., bibliografía
final.

El descubrimiento de América no trae ninguna revelación extraordinaria de la alte-
ridad ni para los europeos ni para los autóctonos de América. El sentido de relacionar la pre-
gunta por el “otro” con la problemática particular del descubrimiento de América es pura-
mente metodológico, ya que el desarrollo de esta pregunta deberá revelar perspectivas de
análisis que permitan acceder a una mejor comprensión de lo ocurrido en 1492.
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Inversamente, el análisis de modos concretos del estar-con-el-otro y de representaciones
históricas determinadas del ser-otro deberá dotar a la reflexión sobre la alteridad de una
mayor positividad, la cual implica una mayor racionalidad.—A. M. M. R.

10. Guanche Pérez, Jesús: “La cuestión ‘racial’ en Cuba actual: algunas
consideraciones”. Papers (Revista de sociología). Universitat
Autónoma de Barcelona. Barcelona, 1997, n.º 52, págs. 57-65,
3 tablas.

En este articulo se analiza el problema de la racialidad, el perjuicio social y el papel
de la autoimagen, indicándose que por su carácter uniétnico y multirracial, la nación cuba-
na, en tanto construcción cultural diversa, representa una cualidad histórica válida para el
conocimiento de otros pueblos del área.—I. A. F.

11. Gussinyer i Alfonso, Jordi: “La muerte en la literatura precolombina
de Mesoamérica”. Boletín Americanista. Publicaciones de la
Universidad de Barcelona, Sección Historia de América. Barcelona,
1995, n.º 45, págs. 121-175, bibliografía.

Basándose en textos literarios, compara el autor las creencias religiosas, el sentido
de la muerte y la práctica de los ritos funerarios entre las Tierras Altas y las Tierras Bajas,
para llegar a la conclusión de su falta de uniformidad cultural, a pesar de que ambas forman
parte de un todo denominado Mesoamérica.—A. B. M.

12. Kosel, Ana Carina: “Los sermones de Valdivia: distribución de luga-
res, didáctica y polémica en un testimonio del choque de dos cultu-
ras”. Anuario de Estudios Americanos. Escuela de Estudios Hispano-
Americanos. CSIC. Sevilla, enero-junio de 1997, vol. LIV, n.º 1,
págs. 229-244.

En el presente trabajo se analiza un corpus de sermones jesuíticos del siglo XVII,
destinados a la prédica entre las tribus araucanas en Chile. A través de marcas textuales,
tales como el uso de los pronombres personales, los recursos retóricos, el discurso referido
y demás manifestaciones de subjetividad, los textos construyen una posición privilegiada
para el enunciador, quien se legitima como portador de la Verdad frente a una cultura y una
religión diferentes, que se consideran falsas y pecaminosas. Estos textos exhiben un abani-
co de estrategias para imponer un modo de vida sobre otro y evidencian los prejuicios y las
representaciones que sobre los indígenas manejaban entonces quienes debían incorporarlos
a la Cristiandad. Los sermones de Valdivia constituyen un testimonio del desencuentro, la
violencia (simbólica, en este caso) y la expropiación cultural que produjo la Conquista.—
A. E. A.
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13. Lens-Tuero, Jesús: “Fernández de Oviedo (Historia General y
Natural de las Indias, Libro VI, cap. LI) y la etología clásica”.
Ibídem, págs. 187-198.

El presente trabajo se propone llamar la atención sobre un notable texto de
Fernández de Oviedo (Historia General y Natural de las Indias, Libro VI, cap. LI) que, en
la medida que conocemos, no ha sido objeto de un comentario adecuado. En dicho texto se
refiere el establecimiento de un pacto entre el hombre y el animal para asegurarse la super-
vivencia y mutuo beneficio, y la transformación de tal pacto en una relación de amistad
y afecto. Tales relaciones pueden ser iluminadas desde la antropología clásica, en la que
dichas categorías desempeñaron un papel no carente de relevancia.—A. E. A.

14. Melià, Bartomeu: “Potirõ: las formas del trabajo entre los Guaraní
antiguos ‘reducidos’ y modernos”. Revista Complutense de Historia
de América. Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense.
Madrid, 1996, n.º 22, págs. 183-208, bibliografía.

El autor nos acerca a la vida de los Guaraní, pueblo que presenta simultáneamente
una profundidad histórica y una modernidad actual, centrándose en las formas de trabajo
indígena guaraní. El trabajo no se limita a la época colonial y las reducciones sino que ter-
mina con una visión de las sociedades guaraní contemporáneas.—R. M. G. S.

15. Piqueras, Ricardo: “Un indio vale casi como un caballo: utilización
indígena en las huestes del XVI”. Boletín Americanista. Publica-
ciones de la Universidad de Barcelona, Sección Historia de América.
Barcelona, 1996, n.º 46, págs. 275-297.

Aborda el decisivo y sacrificado papel que desempeñaron los indígenas en el desa-
rrollo de la conquista de América, describiendo las diferentes funciones realizadas por éstos
dentro de la hueste Indiana.—A. B. M.

16. Re Cruz, Alicia: “Una comunidad maya de Yucatán: transformación
social y expresión simbólica”. Revista española de Antropología
americana. Universidad Complutense de Madrid. Madrid, 1996,
vol. 26, págs. 167-181, bibliografía.

Estudio de la interrelación de las transformaciones socioeconómicas entre los mayas
de Chan Kom y los elementos simbólicos que utilizan para expresar estas transformaciones,
principalmente enfocadas en la representación de su identidad étnica. Dentro de ese enfo-
que, el movimiento migratorio a Cancún, representa una ventana metafórica a través de la
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cual se observa el proceso de articulación entre transformaciones socioeconómicas y expre-
siones simbólicas, particularmente encapsuladas en una redefinición de identidad étnica.—
A. I. M. O.

17. Regalado de Hurtado, Liliana: “Espacio andino, espacio sagrado:
visión ceremonial del territorio en el período incaico”. Revista
Complutense de Historia de América. Servicio de Publicaciones.
Universidad Complutense. Madrid, 1996, n.º 22, págs. 85-96, biblio-
grafía.

A partir de la premisa de la articulación real entre espacio y devenir histórico, la
autora nos aproxima al concepto o la idea de lo andino. Se centra en la idea de territoriali-
dad sagrada o ceremonial que tuvo plena vigencia en la época prehispánica, diferente de los
conceptos de territorialidad manejados en épocas posteriores.—R. M. G. S.

18. Sarmiento Ramírez, Ismael: “La artesanía popular tradicional cuba-
na: del legado aborigen al utillaje mambí”. Estudios de Historia
Social y Económica de América. Alcalá de Henares, 1996, n.º 13,
págs. 487-519.

Tras un acercamiento al concepto de artesanía, se lleva a cabo una síntesis genealó-
gica del artesanado cubano. Se dedica un espacio al legado aborigen y al desarrollo artesa-
nal durante los siglos de dominación española, para luego centrarse en la artesanía produci-
da durante el período de la guerra de Independencia de Cuba: artesanía mambisa. Los
instrumentos de investigación fundamentales han sido las fuentes documentales y bibliográ-
ficas; también se han observado las diferentes colecciones de piezas artesanales con la cla-
sificación de “Artesanía Mambisa” exhibidas en diferentes museos de España y Cuba,
además de la revisión de sus respectivas fichas técnicas.—A. M. M. R.

III.—Archivos y bibliotecas

19. Casado Arboniés, Manuel: “Documentos para el estudio del episco-
pado cubano conservados en el Archivo Nacional de Cuba (siglos
XVI-XIX)”. Estudios de Historia Social y Económica de América.
Alcalá de Henares, 1996, n.º 13, págs. 341-354.

En este trabajo se pretende reseñar algunos documentos existentes en dicho Archivo
por su interés para el estudio del episcopado y la educación superior en Cuba.—A. M. M. R.
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20. Cruz Zúñiga, Pilar, y Quishpe Bolaños, Jorge Marcelo: “Inventario
de los libros existentes en la Notaría 1.ª Latacunga”. Ibídem, págs.
305-310.

En este inventario, hecho durante el 2.º semestre de 1994, se ordenaron cronológi-
camente los libros: así, se registraron las fechas límites, el o los notarios que llevaban los
libros y el número de folios. Y concretamente las que se otorgaron ante Jerónimo de
Montenegro, escribano público y de su majestad, y ante Bartolomé de Aguilar, de los años
1650, 1651, 1652 y 1653.—A. M. M. R.

21. Fundación Histórica Tavera. Catálogo. Instrumentos de investiga-
ción sobre fuentes manuscritas de interés para la historia de
Iberoamérica. Fundación Histórica Tavera, S. L., 1997, 571 págs.

La obra se basa en la información de la “Biblioteca de Referencias de la Fundación
Histórica Tavera” y se halla actualizada hasta febrero de 1997. Incluye 2.854 títulos (mono-
grafías, artículos de publicaciones periódicas, comunicaciones en encuentros científicos y
tesis universitarias). Un 15% de las referencias son materiales inéditos. La ordenación de
los títulos en el catálogo se hace en función de la localización de los manuscritos a los que
se refieren. En primer lugar se incluyen las obras generales, el resto se agrupan en 4 gran-
des áreas geográficas (Iberoamérica, América no Ibérica, Europa, Asia y Oceanía) y, dentro
de ellas, por países, ciudades e instituciones donde se conservan los fondos. Se proporcio-
na una breve descripción del contenido de cada una de las obras referenciadas.—J. M. G. R.

22. Inventario de la Sección de Correos. Archivo General de Indias
(Sevilla). Responsable: Antonio J. López Gutiérrez, Ministerio de
Educación y Cultura. Dirección General del Libro, Archivos y Bi-
bliotecas. Madrid, 1996, 794 págs, índices, bibliografía.

Este nuevo trabajo del Archivo General de Indias (Sevilla) difunde los documentos
de la Sección de Correos. Los casi novecientos legajos inventariados abarcan los años de
1752 a 1839 y estudian las comunicaciones ultramarinas de España con el Nuevo Mundo.—
R. M. G. S.

23. Lucena Salmoral, Manuel: “El original de la R. C. Instrucción
Circular sobre la educación, trato y ocupaciones de los esclavos en
todos sus dominios de Indias e islas Filipinas”. Estudios de Historia
Social y Económica de América. Alcalá de Henares, 1996, n.º 13,
págs. 311-317.
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Este trabajo consiste en la publicación de dicha Instrucción, anotando sobre la
misma las rectificaciones que hizo el ministro Porlier, lo que permitirá al lector su cotejo;
asimismo se han registrado otras rectificaciones de carácter casi formal que se hicieron para
la posterior publicación.—A. M. M. R.

24. Ortiz de la Tabla Ducasse, Javier, Águeda Rivera Garrido, y Mont-
serrat Fernández Martínez: Cartas de Cabildos Hispanoamericanos.
Audiencia de Santa Fe. Archivo General de Indias. Publicación
conmemorativa del V Centenario. Escuela de Estudios Hispano-
Americanos. CSIC. Sevilla, 1996, Vol. I, 263 págs.

El volumen contiene la investigación de 1261 legajos que componen la sección
Audiencia de Santa Fe del Archivo de Indias. Su resultado ha sido un número desigual de
cartas según las distintas ciudades y Cabildos neogranadinos con las que los autores del
catálogo han conseguido nuevas perspectivas y nuevos documentos para la historia colonial
colombiana, sobre todo para Santa Fe de Bogotá. De cada uno de los documentos se ha
hecho un resumen de los asuntos que trata, destacando lo más importante. Además, se ha
transcrito el nombre y apellido de los cabildantes, a través de sus firmas y rúbricas origina-
les.—M. C. D. L. P.

IV.—Arqueología

25. Folan, William J., y Morales López, Abel: “Calakmul, Campeche,
México: La estructura II-H, sus entierros y otras funciones ceremo-
niales”. Revista española de Antropología americana. Universidad
Complutense de Madrid. Madrid, 1996, vol. 26, págs. 9-28, mapas
y bibliografía.

Estudio arqueológico en Calakmul, centro urbano prehispánico, localizado en el
sureste de Campeche (México). Se incluye una exhaustiva revisión de dos tumbas corres-
pondientes a las estructuras VII y III así como de la II-H, localizada al sur de la Gran Plaza
de Calakmul. Igualmente, se analizan dos fosas que contienen restos funerarios de los anti-
guos mayas y se incluye un estudio sobre la preparación de sus muertos y la asociación de
algunos con símbolos de poder como el petate y pieles de jaguar. Finalmente, se facilita una
reflexión de las relaciones de los muertos con conceptos sobrenaturales del más allá, así
como las relaciones con otros enterramientos en lugares como Palenque y Chiapas.—
A. I. M. O.

26. Gutiérrez Usillos, Andrés, e Iglesias Aliaga, José Ramón: “Iden-
tificación y análisis de los restos de fauna recuperados en los con-
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ventos de San Francisco y Santo Domingo de Quito (Siglos XVI-
XIX)”. Ibídem, págs. 77-100, mapas, gráficos, tablas y bibliografía.

Estudio de los restos de fauna rescatados en las excavaciones de los conventos de
San Francisco y Santo Domingo de Quito, Ecuador. El interés del trabajo radica en el aná-
lisis de las asociaciones faunísticas con el proceso histórico de la Audiencia de Quito desde
el siglo XVI hasta nuestros días. Se proporcionan mapas, gráficos, tablas y bibliografía.—
A. I. M. O.

27. Rivera Dorado, Miguel: “Sobre la cronología de Oxkintok”. Ibídem,
págs. 57-75, cuadros y bibliografía.

Estudio sobre el problema de la cronología en la secuencia de desarrollo cultural de
Oxkintok, gran ciudad maya en el noreste de Yucatán. La secuencia propuesta que refleja
los distintos cambios culturales de Oxkintok, analiza igualmente los complejos cerámicos y
arquitectónicos, la epigrafía e iconografía así como otra clase de rasgos culturales, tales
como las tumbas o la disposición de los conjuntos urbanos en el paisaje.—A. I. M. O.

28. Varela Torrecilla, Carmen: “La secuencia histórica de Oxkintok:
Problemas cronológicos y metodológicos desde el punto de vista de
la cerámica”. Ibídem, págs. 29-55, mapas, gráficos, tablas, biblio-
grafía.

Análisis de la secuencia histórica de Oxkintok a través de los hallazgos de cerámi-
ca. Como principio rector del trabajo se adopta el compromiso de relacionar la cerámica con
sus contextos de aparición. Los resultados son series cronológicas para el período Clásico
Temprano, Clásico Medio, Clásico Tardío y Postclásico. Al final, se facilita una propuesta
de interpretación histórica interrelacionando los distintos indicadores arqueológicos.—
A. I. M. O.

V.—Bibliografía e historiografía

29. Bagú, Sergio: “Perspectivas de la historiografía latinoamericana”.
Boletín Americanista. Publicaciones de la Universidad de Barcelona.
Sección Historia de América. Barcelona, 1996, n.º 46, págs. 55-65.

Partiendo del siglo XIX, hace un corto recorrido por las diversas corrientes histo-
riográficas que se han dado en Iberoamérica, señalando sus principales características.
Destaca la coherencia personal y científica de uno de los máximos representantes de la
escuela de Annales, Marc Bloch, en contraposición a las nuevas tendencias políticamente
partidistas.—A. B. M.

HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS

Tomo LIV, 2, 1997 761

(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc) 

http://estudiosamericanos.revistas.csic.es



30. Fernández Lanza, Fernando: “Antonio de Herrera y Tordesillas, pri-
mer cronista Mayor de Indias, autor probable de la Crónica de los
turcos, fuente manuscrita española de la 2.ª mitad del s. XVI, funda-
mental para un sólido conocimiento del Islam turco y para la recons-
trucción de la mutilada historia turchesca de Giovanni M.ª Angio-
lello”. Estudios de Historia Social y Económica de América. Alcalá
de Henares, 1996, n.º 13, págs. 279-303.

En este trabajo se realiza un análisis de la Crónica de los Turcos y se trata la cues-
tión de su autoría, intentando demostrar la hipótesis de que su autor es el cronista oficial
español Antonio de Herrera y Tordesillas.—A. M. M. R.

31. Guerrero García, Clara Inés: “El Palenque y la Memoria impresa”.
Ibídem, págs. 319-323.

En este trabajo se recogen las fuentes impresas referentes a esta comunidad afroco-
lombiana que es el Palenque de San Basilio.—A. M. M. R.

32. Hilton, Sylvia L., y González Casasnovas, Ignacio: “Fuentes manus-
critas para la cartografía histórica iberoamericana: Guía de instru-
mentos descriptivos”. Anuario de Estudios Americanos. Escuela de
Estudios Hispano-Americanos. CSIC. Sevilla, enero-junio de 1997,
vol. LIV, n.º 1, págs. 263-293.

Recopilación bibliográfica que recoge 175 referencias de guías, catálogos, inventa-
rios y otros instrumentos descriptivos en los que se localizan y describen fondos cartográfi-
cos de interés para el estudio de Iberoamérica y sus regiones de influencia histórica. La
información se presenta ordenada según la ubicación original de los fondos descritos en la
respectiva bibliografía.—A. E. A.

33. Langue, Frédérique: “Las élites en América colonial (siglos XVI-
XIX). Recopilación bibliográfica”. Ibídem, págs. 199-228.

Este balance historiográfico descansa en una evaluación, tanto en términos cuantita-
tivos como cualitativos, de los trabajos que se vinieron multiplicando sobre este tema en
estos últimos años. Pese a la extrema variabilidad de las definiciones adelantadas por los
distintos autores, le proporciona al lector una base representativa de la producción científi-
ca y de los intereses en juego en este campo de la historia económica, social, política y, en
ciertos casos, cultural. Constituye asimismo un instrumento de consulta, a la par que un
panorama muy flexible, de esta temática, teniendo en cuenta la distribución de los estudios
especializados por regiones dentro del conjunto territorial americano.—A. E. A.
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34. Martínez Ferrer, Luis: “Directorio para confesores y penitentes”. La
Pastoral de la Penitencia en el Tercer Concilio Mexicano (1585).
Ediciones EUNATE. Pamplona, 1996, 199 págs., 2 apéndices, biblio-
grafía.

En esta investigación se analiza extensamente, quizá por primera vez desde su pers-
pectiva doctrinal, el Directorio para confesores y penitentes del 3.º Concilio Mexicano,
hasta ahora inédito. Este libro es una fuente privilegiada para conocer la evangelización
americana de finales del XVI, particularmente para seguir la recepción de Trento en los
dos antiguos virreinatos de Ultramar. En cuanto a la metodología, esta investigación se
basa, por un lado, en el conocimiento que aporta la doctrina de la Iglesia acerca del sacra-
mento de la confesión, y, por otro, en todas las premisas científicas de la ciencia históri-
ca.—A. M. M. R.

35. Rodríguez-San Pedro Bezares, Luis E.: “Evolución del Corpus legis-
lativo en la Universidad de Salamanca (ss. XV-XVIII). Estado de la
cuestión”. Estudios de Historia Social y Económica de América.
Alcalá de Henares, 1996, n.º 13, págs. 573-582.

Estudio sobre la evolución legislativa de la Universidad de Salamanca desde el siglo
XV al XVIII, exponiendo finalmente cuál era el estado de la cuestión hacia 1969 y cuáles
son las nuevas investigaciones sobre el tema.—A. M. M. R.

36. Pascual Martínez, Pedro: “Bases bibliográficas para una historia de
los Ateneos en España y América. Publicaciones periódicas y obras”.
Ibídem, págs. 325-337.

El objetivo que se ha propuesto el autor de este trabajo es reunir la biografía exis-
tente sobre dichos Ateneos para tener una visión conjunta de los mismos y poner un punto
de arranque en la historia ateneística. En la 1.ª parte ofrece las publicaciones periódicas y
en la 2.ª se recogen las fichas bibliográficas de los Ateneos españoles, americanos, portu-
gueses y de Manila.—A. M. M. R.

37. Román Román, Adelaida, y Fainstein Lamuedra, Graciela: “Los pro-
cesos de transición democrática en los países latinoamericanos a
través de las publicaciones españolas recogidas en la base de datos
‘América Latina’ del CINDOC”. Anuario de Estudios Americanos.
Escuela de Estudios Hispano-Americanos. CSIC. Sevilla, enero-
junio de 1997, vol. LIV, n.º 1, págs. 245-261.
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A partir de los elementos bibliográficos de las publicaciones españolas sobre la tran-
sición a la democracia en los países latinoamericanos, editadas entre 1980 y 1995, se anali-
zan los aspectos y los países que interesaron más a los autores, se aportan las característi-
cas que ofrece la producción bibliográfica sobre el tema y se estudian los elementos
comunes y diferenciales con el proceso de transición español, considerado éste también
desde la producción bibliográfica generada.—A. E. A.

VI.—Ciencia y tecnología

38. Casas, Gonzalo de las: Arte nuevo para criar seda. Edición e intro-
ducción de Antonio Garrido. Universidad de Granada. Granada,
1996, 1 volumen (paginación varia), bibliografía.

Con la presente edición facsimilar se trata de resucitar, a través del tiempo, una obra
única que respondía perfectamente a las necesidades agronómicas del siglo XVI y que,
incluso, las trascendió, pues fue reproducida en su completo contenido en varias ediciones
posteriores, sin descartar su aplicación en la práctica.—I. A. F.

39. López Piñero, José María, y Pardo Tomás, José: La influencia de
Francisco Hernández (1515-1587). Instituto de Estudios Documen-
tales e Históricos sobre la Ciencia y otros. Valencia, 1996, 260 págs.,
bibliografía.

Breve revisión historiográfica de este autor y su obra donde se exponen las etapas de
los principales acercamientos al tema al que durante más de tres siglos se le han dedicado
numerosos estudios, buena parte de los cuales no figuran en los repertorios y bases de datos
de bibliografía histórico-médica e histórico-científica, ausencia que ha contribuido notable-
mente a los frecuentes errores que circulan sobre su trayectoria biográfica, sus aportaciones
y la difusión e influencias de éstas.—I. A. F.

40. Portuondo Zúñiga, Olga: “Métodos y tecnologías en el beneficio
colonial del cobre cubano (1599-1800)”. Estudios de Historia Social
y Económica de América. Alcalá de Henares, 1996, n.º 13, págs.
355-377.

En este artículo se estudia la minería del cobre en Cuba, o lo que es lo mismo, los
cuatro siglos en la historia de los yacimientos sitos a unos 16 km. al este de Santiago de
Cuba y que originaron el núcleo poblacional de Santiago del Prado (hoy El Cobre), cuyo
carácter particular propició el fomento del culto mestizo mariano a la Virgen de la
Caridad.—A. M. M. R.
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VII.—Ciencias políticas

41. Alberto, Eliseo: Contra mí mismo. Extra Alfaguara. Santillana, S. A.
Madrid, 1997, 309 págs.

Reflexiones, en tono íntimo y público a la vez, sobre la realidad social y política de
Cuba. Compuesto por recuerdos de la isla, así como de cartas de sus amigos dispersos en el
exilio o dentro del sistema. Plantea la necesidad de una búsqueda de solución a la encruci-
jada en la que se encuentra en la actualidad el régimen cubano. Dicha solución pasa por una
conciliación o “paz necesaria” entre las posiciones extremas.—J. M. C. B.

42. Arenal, Celestino del: “Balance y perspectiva de cuatro cumbres ibe-
roamericanas”. Revista de Estudios Políticos. Madrid, julio-septiem-
bre de 1995, vol. 89, págs. 35-59.

Transcurridos unos años desde el inicio de la primera Cumbre Iberoamericana, cele-
brada en 1991, el autor hace balance de lo conseguido hasta ahora por las cuatro
Conferencias de Jefes de Estado y de Gobierno cuya función ha sido la de fomentar las rela-
ciones entre España e Iberoamérica: la de Guadalajara en 1991, la de Madrid en 1992, la de
Salvador de Bahía en 1993 y la de Cartagena de Indias en 1994. Con los resultados obteni-
dos plantea los retos futuros para unas cumbres que están en sus primeros pasos y que
todavía tienen un largo camino que recorrer, responsabilizando a España —como promoto-
ra de estos encuentros— para solucionar sus puntos más críticos.—M. C. D. L. P.

43. Condearena, Luis: Chiapas. El despertar de la esperanza. Tercera
Prensa–Hirugarren Prentsa, S. L. Donostia, 1997, 428 págs., biblio-
grafía, anexos, fotografías.

Visión partidaria y militante sobre la aparición y desarrollo del EZLN en la selva
lacandona. Estructurado en dos partes, la primera explica la historia del pueblo mexicano,
del estado de Chiapas y sobre todo la evolución de la guerrilla en sus tres años de existen-
cia; en la segunda se recogen varios comunicados y mensajes de la guerrilla realizados en
1996 para la comunidad mexicana y a los distintos pueblos del mundo.—J. M. C. B.

44. Crespo, Ismael y Mieres, Pablo: “Las elecciones uruguayas de 1994:
continuidad en la transformación del sistema partidista”. Revista
de Estudios Políticos. Madrid, enero-marzo de 1995, vol. n.º 91,
págs. 313-335, gráficos y cuadros.

Los autores analizan las principales líneas de evolución en el comportamiento elec-
toral uruguayo que, en 1994 sufrió un importante cambio. Las tres últimas elecciones en
Uruguay dejaron de manifiesto esa transformación en el comportamiento electoral de los
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ciudadanos, principalmente por la presencia de nuevos partidos con capacidad política. Pero
fueron las elecciones de 1994 las que supusieron el mayor exponente del cambio y una rea-
lidad inmediata: la presencia pluralista de partidos que han obligado a negociaciones múl-
tiples y permanentes ante cada tema de la agenda política.—M. C. D. L. P.

45. Fairen Guillén, Víctor: “El Ombudsman en México. La Comisión
Nacional de Derechos Humanos, con recuerdos comparatistas”.
Ibídem, págs. 9-34.

El autor del artículo analiza la figura del Ombudsman en México, su adscripción al
Poder Ejecutivo y sus nuevas funciones. Se recalca la dificultad que entraña el cargo en el
que para no convertirse en juez, el Ombudsman debe moverse en el terreno de las recomen-
daciones y las sugerencias. Finalmente, Victor Fairen concluye con los principios que todo
Ombudsman debe tener para que su frágil figura no desaparezca.—M. C. D. L. P.

46. Fernández Poncela, Anna M.: “La Historia de la participación políti-
ca de las mujeres en México en el último medio siglo”. Boletín
Americanista. Publicaciones de la Universidad de Barcelona.
Sección Historia de América. Barcelona, 1996, n.º 46, págs. 111-
132, 7 cuadros, bibliografía.

Dentro del marco del sistema y la cultura política de México, se revisa y analiza la
trayectoria participativa de las mujeres en este campo, particularmente desde la fecha de la
obtención del voto. Hace un estudio cuantitativo de la presencia femenina en los altos pues-
tos a nivel estatal y de partidos políticos.—A. B. M.

47. Martínez Rodríguez, Antonia: “Las elecciones federales mexicanas
de agosto de 1994”. Revista de Estudios Políticos. Madrid, abril-
junio de 1995, n.º 88, págs. 311-339, tablas y gráficos.

En el artículo se analiza el tema de las elecciones mexicanas, caracterizadas desde
1988 por su carácter simbólico, fraudulento y poco competitivo. En ellas, los candidatos del
partido en el Gobierno siempre han triunfado sin la más mera oposición, sin embargo, fue a
partir de 1994 cuando el proceso electoral sufrió un giro debido a los acuerdos surgidos para
intentar asegurar la legitimidad de los resultados. Esto se consiguió mediante una exhaustiva
regulación que eliminase cualquier práctica indebida en las votaciones.—M. C. D. L. P

48. Pino, Francisco del: “Latinoamérica. La guerrilla de nunca acabar”.
Nuestro Tiempo. Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Navarra, S. A. Pamplona, mayo de 1997, n.º 515, págs. 60-67, 4 ilus-
traciones.
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Trata brevemente de las actividades y complejas características de los principales
grupos guerrilleros de Perú, México y Colombia, haciendo un recordatorio de sus orígenes.
Refleja al mismo tiempo el sufrimiento de la masa indígena, la actuación de las autoridades,
así como las nuevas estrategias adoptadas por dichos grupos y los retos que suponen para los
respectivos gobiernos la reinserción de los ex combatientes a la vida civil.—A. B. M.

49. Revenga Sánchez, Miguel: “Las tribulaciones del ‘llanero solitario’.
El control parlamentario de las acciones encubiertas por el Congreso
norteamericano”. Revista de Estudios Políticos. Madrid, octubre-
diciembre de 1996, n.º 94, págs. 183-201, bibliografía.

El artículo analiza el constante desacuerdo sobre el reparto de tribulaciones en mate-
ria de relaciones internacionales y el uso de la fuerza que se disputan el presidente y el
Congreso. Cada uno tiene en la Constitución buenos argumentos para reivindicar el prota-
gonismo que defienden y, desde hace tiempo, estas acciones encubiertas están contempla-
das en el derecho norteamericano con un régimen jurídico, establecido tras la aprobación de
la ley presupuestaria de los Servicios de Inteligencia para el año fiscal de 1991. El autor ana-
liza el origen de estas acciones y el curso histórico que ha llevado a la aprobación de las dis-
posiciones contenidas en la ley presupuestaria.—M. C. D. L. P.

50. Serraferg, Mario D.: “El impeachment en América Latina: Argentina,
Brasil y Venezuela”. Ibídem, n.º 92, págs. 137-162.

Los objetivos del presente trabajo son los de analizar la posición que ocupa el
impeachment o juicio político en los diseños institucionales latinoamericanos y señalar sus
similitudes y diferencias. Como base para el trabajo, el autor analiza tres casos de tentativa
de juzgamiento presidencial: el llevado a cabo contra los presidentes María E. Martínez de
Perón en 1976, Fernando Collor de Mello en 1992 y Carlos Andrés Pérez en 1993. De ellas
extrae unas consideraciones y reflexiones finales en las que concluye que el impeachment
puede llegar a ser un mecanismo contra funcionarios inescrupulosos y un servicio para “re-
equilibrar” el sistema sin llegar a la caída del régimen.—M. C. D. L. P.

VIII.—Demografía

51. Cassá, Roberto: “Cuantificaciones sociodemográficas de la ciudad
de Santo Domingo en el siglo XVI”. Revista de Indias. Depar-
tamento de Historia de América. Centro de Estudios Históricos.
CSIC. Madrid, septiembre-diciembre de 1996, vol. LVI, n.º 208,
págs. 637-659.

Siguiendo de cerca tres censos se analiza la evolución y desarrollo de la Ciudad de
Santo Domingo. Estos recuentos de población (1528, 1586, 1606), aunque fueron todos
ellos exigidos por la administración civil, tienen metodologías diferentes (posesión de
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armas, vecindario), lo que implica algunas imprecisiones. Desde 1528 la ciudad de Santo
Domingo pierde su protagonismo de primera capital hispanoamericana, en beneficio de
otras áreas. No obstante, a pesar de su escaso crecimiento demográfico, se multiplican los
oficios y se radicaliza el poder (económico, social) de las minorías.—R. I.

52. Dumont, Gerard François: “Las evoluciones demográficas en
América”. Nuestro Tiempo. Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Navarra, S. A. Pamplona, marzo de 1997, n.º 513,
págs. 102-116, 2 cuadros estadísticos, 1 gráfica.

Por medio de la explicación de algunas de las variables que intervienen en el fenó-
meno demográfico, como son los flujos migratorios, el nivel de fecundidad o los factores
sociopolíticos y humanos, nos lleva el autor con este ensayo a conocer el espectacular
aumento de la población de América durante los siglos XIX y XX, su repercusión en el resto
del mundo y sus perspectivas de futuro.—A. B. M.

53. Llorden Miñambres, Moises (comp.): Acerca de las migraciones
centroeuropeas y mediterráneas a Iberoamérica: aspectos sociales
y culturales. Universidad de Oviedo. Gijón, 1995, 226 págs.

Se incluyen en esta obra nueve estudios de otros tantos investigadores europeos
y americanos que abordan el tema de las migraciones europeas a Iberoamérica, en especial
la española, italiana, checa, eslovaca y yugoslava. El mayor número de artículos se centran
en aspectos de la emigración española, caso de la inserción social de los españoles en el Mar
del Plata entre 1880-1930, de la acción mutuo social de las sociedades españolas de emi-
grantes, de la relación entre las artes plásticas y la emigración española en Cuba hasta 1930,
de la función de las redes sociales informales en las dimensiones microsociales de la emi-
gración gallega, etc.—J. R. N. G.

54. Márquez Macías, Rosario: La emigración española a América
(1765-1824). Universidad de Oviedo. Oviedo, 1995, 283 págs.,
57 cuadros y 15 gráficos, bibliografía.

Basándose en documentación del Archivo General de Indias se hace un recorrido
por el fenómeno migratorio en el Antiguo Régimen, detallando cuál era el modelo migrato-
rio español y la legislación que se le aplicaba. Asimismo, la autora sitúa la emigración
española en el contexto poblacional y demográfico que caracteriza tanto a la Península
como al continente desde 1765 a 1824. Por último, las dos partes más extensas de la obra
abordan los condicionantes históricos y el análisis coyuntural de la emigración española
haciendo hincapié en la influencia del reformismo borbónico y el análisis cuantitativo de
ella, especificándose los motivos de la emigración, la estructura profesional, los destinos y
orígenes, etc.—J. R. N. G.
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55. Morejón Seijas, Blanca; Molina Soto, Juan: “La población”. Papers
(Revista de sociología), Universitat Autónoma de Barcelona.
Barcelona, 1997, n.º 52, págs. 33-47, bibliografía.

Articulo que trata del crecimiento demográfico de Cuba desde la independencia
y más especialmente desde 1959, analizando sus componentes: la fecundidad, la mortalidad
y la migración externa.—I. A. F.

56. Naranjo Orovio, Consuelo, y García González, Armando: Medicina
y racismo en Cuba: la ciencia ante la inmigración canaria en el
siglo XX. Centro de la Cultura Popular Canaria. La Laguna, 1996,
205 págs., 5 apéndices y bibliografía.

Basándose en documentación del Archivo Nacional de Cuba, Archivo del Ministerio
de Asuntos Exteriores y Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares
y National Archives de Washington, los autores estudian las diferentes concepciones sobre
las razas, sus capacidades, la importancia o no de las mezclas y su adaptación al clima
tropical en función, todo ello, de las ideas derivadas del evolucionismo darwinista.—
J. R. N. G.

IX.—Derecho

57. Szászdi León-Borja, István: “Cortés y el Derecho prehispánico: la
experiencia antillana”. Estudios de Historia Social y Económica de
América. Alcalá de Henares, 1996, n.º 13, págs. 235-242.

En este trabajo el autor trata de probar la tesis de que Cortés no desconocía el dere-
cho prehispánico de las islas, los usos y costumbres de la tierra y que su formación jurídica
se debía en buena medida a la práctica y experiencia adquirida en la isla Española y en
Cuba.—A. M. M. R.

58. Valiente Ots, Mauricio: “El tratamiento de los no-españoles en las
Ordenanzas Municipales indianas”. Ibídem, págs. 47-58.

A partir de las ordenanzas municipales promulgadas para algunas ciudades hispa-
noamericanas y aplicadas con carácter general a gran parte del territorio americano, se ana-
liza cómo, tanto por parte de los Cabildos como de las autoridades coloniales, se establecen
diferencias discriminatorias con respecto a la población no-española compuesta por
minorías de carácter racial y a las que se limita económica, jurídica y administrativamente
dentro del ordenamiento urbano.—A. M. M. R.
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X.—Economía

59. Abdalá Franco, Jorge: “El tráfico marítimo por el puerto de Santiago
de Cuba (1858-1868)”. Estudios de Historia Social y Económica de
América. Alcalá de Henares, 1996, n.º 13, págs. 403-426, biblio-
grafía y dos anexos.

Visión acerca de la forma en que se manifestaron los contactos de Santiago de Cuba
con el resto del Caribe, las Américas, Europa y otros puertos cubanos. La elección de la
década de 1858-1868 responde a que ésta comienza con la salida de una crisis económica
de influencia mundial y termina en vísperas de otra –la llamada guerra grande—, de carác-
ter más insular, pero también más intensa y devastadora para la región oriental de Cuba.—
A. M. M. R.

60. Castellanos Cambranes, Julio: Café y Campesinos. Los orígenes de
la economía de plantación moderna en Guatemala, 1853-1897.
Editorial Catriel, 2.ª edición. Madrid, 1996, 318 págs., bibliografía.

Presentación de la primera parte de un estudio sobre el surgimiento y desarrollo de
la caficultura en Guatemala, pieza clave para la comprensión de la Historia del desarrollo
agrario de Guatemala en los últimos 150 años, y sus efectos sobre la estructura social
y política imperante desde la toma de poder por los finqueros, en 1871, hasta nuestros
días. Así pues, este volumen se refiere casi exclusivamente a los antecedentes inmediatos
y a las condiciones generales bajo las cuales se inicia la caficultura en Guatemala.—
J. M. C. B.

61. Díaz Vásquez, Julio A.: “Cuba: medio físico e infraestructura econó-
mica”. Papers (Revista de sociología), Universitat Autónoma de
Barcelona. Barcelona, 1997, n.º 52, págs. 11-31.

Estudio del medio físico y los recursos naturales: sector agropecuario e industrial,
transporte y comunicaciones. Igualmente se realiza un análisis del desarrollo económico.—
I. A. F.

62. Fernández Poncela, Ana M.ª: “Crisis, ajuste y pobreza en
Centroamérica (1980-1992)”. Boletín Americanista. Publicaciones
de la Universidad de Barcelona, Sección Historia de América.
Barcelona, 1995, n.º 45, págs. 43-58, 9 cuadros estadísticos, biblio-
grafía.
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Breve estudio socioeconómico acerca de la recuperación de Centroamérica, tras la
crisis de los años 80 y la aplicación de las políticas de ajuste, haciendo hincapié en la ines-
tabilidad de dicha recuperación y en el coste material y psico-físico que está suponiendo
para sus habitantes.—A. B. M.

63. García Jordán, Pilar: “El indio es la caña, los patrones son el trapiche
y el jugo de la caña son los aviadores. Reflexiones sobre la explota-
ción cauchera en el Ucayali en los inicios del siglo XX”. Ibídem,
págs. 61-85, 2 mapas, apéndice documental, bibliografía.

Como el propio título anticipa, es un razonamiento sobre el desarrollo y vicisitudes
de la industria del caucho, en la nueva provincia peruana de Ucayali, en los albores del pre-
sente siglo. Da unas precisas referencias sobre el origen de la configuración artificiosa de
ese territorio, llevándonos al conocimiento de su población y del cometido de los misione-
ros franciscanos al respecto.—A. B. M.

64. Gil Blanco, Emiliano: “Aportaciones al estudio del comercio
novohispano en el Caribe en el s. XVII: el intercambio comercial de
Veracruz con la isla de Cuba”. Estudios de Historia Social y
Económica de América. Alcalá de Henares, 1996, n.º 13, págs. 379-
390, tablas.

Tras una introducción que trata sobre el comercio novohispano en general, y de
Veracruz en particular, este trabajo se centra en el estudio del intercambio comercial de
Veracruz con la isla de Cuba (importaciones y exportaciones).—A. M. M. R.

65. Gladden, Kathleen: “Reestructuración industrial. El subcontrato y la
incorporación de la fuerza de trabajo femenina en Colombia”.
Boletín Americanista. Publicaciones de la Universidad de Barcelona,
Sección Historia de América. Barcelona, 1995, n.º 45, págs. 101-
120, 2 cuadros, bibliografía.

La nueva división internacional del trabajo, que ha convertido a los llamados
países en vías de desarrollo en exportadores de productos manufacturados, conlleva el
fomento de la mano de obra femenina por ser más económica. La repercusión que ello
tiene en el resto del mercado laboral y en las pequeñas industrias domésticas, referida
específicamente al departamento colombiano de Risaralda, es el tema de este artículo.—
A. B. M.
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66. González Gutiérrez, Pilar: “Importancia y acuñación de moneda cir-
culante en La Española durante el siglo XVI”. Estudios de Historia
Social y Económica de América. Alcalá de Henares, 1996, n.º 13,
págs. 25-45.

Aportación, a través de numerosa documentación, del proceso que La Española tuvo
a lo largo del siglo XVI en cuanto a circulación de moneda. De los intentos por conseguir una
ceca propia a las numerosas fluctuaciones que afectaron a su circulante, Santo Domingo
padeció tanto la política restrictiva a la instauración de cecas como repetidas crisis comercia-
les derivadas de las carestías y devaluaciones de su siempre pobre moneda.—A. M. M. R.

67. Márquez Dolz, M.ª Antonia: “Las industrias menores en la Cuba fini-
secular: problemas de un mercado compartido (1880-1898)”. Ibídem,
págs. 449-457.

En este artículo se pretende dilucidar dos cuestiones: ¿hasta qué punto las modifica-
ciones de índole arancelario-comercial perjudicaron el crecimiento de las instalaciones fabri-
les dirigidas fundamentalmente a satisfacer la demanda interna?, y ¿cuáles fueron las estrate-
gias competitivas desplegadas por los empresarios con capitales colocados en estas
manufacturas frente a un mercado interno cuyo abastecimiento compartían sobre todo con los
industriales radicados en España y los EE.UU.? Se llega a la conclusión de que la política
arancelaria afectó heterogéneamente al sector interno de la economía: algunos sectores fueron
perjudicados y sus unidades productivas resistieron precariamente el reajuste económico,
pero otros se mantuvieron e incluso mejoraron su posición en la oferta insular.—A. M. M. R.

68. Tornero Tinajero, Pablo: Crecimiento económico y transformaciones
sociales. Esclavos, hacendados y comerciantes en la Cuba colonial
(1760-1840). Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Madrid,
1996, 390 págs., 104 gráficos y 18 apéndices.

Basándose en fuentes cubanas y españolas el autor recorre el completo entramado
que se mueve en torno al sistema azucarero cubano entre la 2.ª mitad del siglo XVIII y la
1.ª mitad del siglo XIX. Temas relevantes que se abordan son el abastecimiento de mano de
obra esclava, el apoyo político a la trata y la organización del tráfico negrero. En otro orden
de cosas, también se abordan las características demográficas de la esclavitud, dada su
importancia dentro del sistema productivo azucarero. El propio sistema ocupa también un
lugar relevante en la obra, resaltando el autor las etapas del despegue económico, la evolu-
ción de los procesos productivos, las peculiaridades de la estructura de la tierra, la produc-
tividad y rentabilidad del sistema esclavista, las inversiones en los ingenios y los factores
que determinaron el cambio económico a mediados del siglo XVIII. Por último, se presen-
ta la estructura comercial de la isla y el marco histórico en el que se desenvuelve el comer-
cio exterior.—J. R. N. G.
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69. Del Río Moreno, Justo L. y López y Sebastián, Lorenzo E.: “El trigo
en la ciudad de México. Industria y comercio de un cultivo importa-
do (1521-1564)”. Revista Complutense de Historia de América.
Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense. Madrid, 1996,
n.º 22, págs. 33-51, gráficos, bibliografía.

El presente trabajo se refiere al trigo en Nueva España y concretamente al caso de
México, donde se consumió y llegó a ser importante elemento de diferenciación social y de
aculturación, perdiendo, sin embargo, importancia al aceptarse por parte de la población
española el grano autóctono, el maíz, de tanto arraigo como alto rendimiento en gran parte
de América y de Nueva España en concreto.—R. M. G. S.

70. Sales Colín, Ostwald: “El movimiento portuario de Acapulco: un
intento de aproximación (1626-1654)”. Ibídem, págs. 97-119, cua-
dros, bibliografía

Este artículo tiene una doble finalidad: primero, el autor cree conveniente que antes
de analizar con detalle las “corrientes del tráfico ilegal” entre Acapulco-Manila es necesa-
rio estudiar el flujo de barcos Acapulco-Manila y Acapulco-puertos americanos: El Realejo,
Sonsonate y El Callao; y segundo, presentar una documentación inédita que robustece los
planteamientos del contrabando practicado entre Acapulco-El Callao de 1631-1634, sobre
la situación delicada para el comercio transpacífico de 1635 a 1639 y finalmente acerca de
las dificultades en las comunicaciones Filipino-Mexicanas de 1646 a 1648.—R. M. G. S.

71. Santamaría, Daniel J.: “Intercambios comerciales internos en el Alto
Perú colonial tardío”. Ibídem, págs. 239-273, cuadros

Amplio estudio fundamentalmente cuantitativo del comercio de Mizque,
Vallegrande y Santa Cruz de la Sierra, para precisar los flujos de bienes y dinero entre regio-
nes “periféricas” y regiones “nucleares” de la economía colonial. Pretende su autor contri-
buir al mejor conocimiento de estas regiones relativamente marginales a las redes urbanas
y a los grandes canales de intercambio mercantil.—R. M. G. S.

72. Spanoghe, Sander: “Los salarios dentro del sistema del repartimien-
to forzoso en el Valle de México, 1549-1632”. Anuario de Estudios
Americanos. Escuela de Estudios Hispano-Americanos. CSIC. Sevi-
lla, enero-junio de 1997, vol. LIV, n.º 1, págs. 43-64.

Este artículo contiene un análisis del salario dentro del repartimiento forzoso, prin-
cipal sistema de reclutamiento de mano de obra indígena en el Valle de México desde apro-
ximadamente 1550 hasta 1632. Primeramente establezco el valor nominal de los salarios,

HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS

Tomo LIV, 2, 1997 773

(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc) 

http://estudiosamericanos.revistas.csic.es



basándome en fuentes secundarias. En segundo lugar diferencio los salarios según los sec-
tores económicos, consultando fuentes primarias. Después calculo el valor real de estos
salarios a base de los precios de maíz y del mínimo socio-vital. Una comparación de los
salarios pagados dentro con los dados fuera del repartimiento constituye un tercer método
para valorar dichos salarios, mientras el cuarto consiste en una investigación de la relación
entre tributo y salario. Siguen las conclusiones, que consideran el salario dentro de su con-
texto histórico y geográfico, concluyendo que este salario no fue una realidad “real” sino
una realidad legal, instituido para callar la conciencia y la crítica de la política laboral colo-
nial.—A. E. A.

73. Widmer Sennhauser, Rudolf: “Veracruz y el comercio de harinas en
el Caribe español, 1760-1830”. Estudios de Historia Social y Eco-
nómica de América. Alcalá de Henares, 1996, n.º 13, págs. 107-122,
bibliografía, cuadros.

A través del análisis de estadísticas fiscales y tablas consulares el autor intenta esta-
blecer la importancia que el comercio de harinas tuvo para la ciudad de Veracruz y el
Virreinato de Nueva España: para la 1.ª fue un renglón económico importante hasta 1812
y para el 2.º se manifiesta de escasa relevancia durante todo el período. El motivo, la falta
de competitividad frente a harinas foráneas, derivadas del obsoleto sistema de producción
y las malas comunicaciones internas entre altiplano y puerto.—A. M. M. R.

XI.—Educación y cultura

74. Alonso Marañón, Pedro Manuel: “Iglesia y Estado, educación y
pragmatismo: Escuelas Pías en Panamá (1889-1900)”. Estudios de
Historia Social y Económica de América. Alcalá de Henares, 1996,
n.º 13, págs. 179-192.

Artículo sobre la presencia escolapia en Panamá a fines de siglo, que política e ide-
ológicamente respondía a expectativas diversas: la necesidad de clero por parte del obispa-
do, la formación de profesionales que activarán los recursos de la entonces provincia colom-
biana y los intereses propios de la orden en cuanto a fundaciones sólidas en las que
desarrollar su tarea educativa; cuando estos intereses dejen de confluir, se producirá la mar-
cha de los padres escolapios del territorio ístmico.—A. M. M. R.

75. Alonso Marañón, Pedro Manuel: “La Universidad de Santo
Domingo, decana de América, y su filiación constitucional hispáni-
ca”. Ibídem, págs. 593-614.
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Este artículo se centra en señalar y comprender los argumentos y bases hispánicas
que encierra dicha universidad, llegándose a la conclusión de que Alcalá está presente en
Santo Domingo, aunque su presencia real, para ser definida con exactitud, necesita ir acom-
pañada de notables matizaciones.—A. M. M. R.

76. Álvarez Figueroa, Oneida: “El sistema educativo cubano en los
noventa”. Papers (Revista de sociología), Universitat Autónoma de
Barcelona. Barcelona, 1997, n.º 52, págs. 115-137, 6 tablas, 2 ilus-
traciones.

El artículo ofrece un panorama general del sistema educativo, comenzando por un
análisis histórico en el que se trata de la etapa colonial española, del impacto de la ocupa-
ción norteamericana, de la etapa prerrevolucionaria y del desarrollo de la educación a par-
tir de 1959, poniendo mayor interés en la evolución del sistema educativo cubano durante
la presente década.—I. A. F.

77. Elvira Luzón, M.ª Mercedes, y Guzmán Sánchez, M. Sagrario: “Los
actos académicos en la Universidad de México. Normativa y reali-
dad”. Estudios de Historia Social y Económica de América. Alcalá
de Henares, 1996, n.º 13, págs. 713-719, bibliografía final.

A lo largo de este trabajo se intenta conocer la función de los actos literarios en la
Universidad de México y si se cumplieron o no en ella los estatutos de Salamanca en cuan-
to a ese punto. En las conclusiones se afirma que sí hay “cierto” paralelismo jurídico entre
la Universidad de México y la salmantina, ya que los estatutos de ésta sirvieron de base a
los de la mexicana; pero en el caso concreto de los actos literarios, se constata que no se
practicaron como los estatutos de Salamanca establecían, sino que se fueron adaptando a la
nueva realidad mexicana.—A. M. M. R.

78. Gil García, Ángel: “Panorámica de las visitas y reformas constitu-
cionales de la Universidad de Alcalá de Henares en el s. XVII”.
Ibídem, págs. 681-697.

Los objetivos son ofrecer una visión de conjunto de la distinta legislación de la que
el autor tiene noticia relativa a la Universidad de Alcalá durante el siglo XVIII (sobre todo
de las visitas y reformas); aclarar qué entiende por visitas y reformas universitarias cuando
habla de dicha Universidad y qué características diferencias, importancia y alcance tenían
unas y otras; explicar cuáles fueron las reformas alcalaínas, qué las motivaron, sus conteni-
dos y su importancia; y aportar posibles temas de debate e investigación.—A. M. M. R.

HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS

Tomo LIV, 2, 1997 775

(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc) 

http://estudiosamericanos.revistas.csic.es



79. González Navarro, Ramón: “Las Constituciones originales cisne-
rianas y su evolución hasta la reforma de Obando”. Ibídem, págs.
639-665.

Este artículo trata sobre las Constituciones cisnerianas y las distintas reformas que
éstas sufrieron hasta la de Obando. A modo de conclusión se apuntan los motivos por los
que, según el autor, se produjo la decadencia del Colegio y la Universidad de Alcalá una vez
fallecido el Cardenal Cisneros: excesiva autonomía colegial; excesiva confianza en las posi-
bilidades económicas del Colegio; descontrol de la hacienda; y la falta de preparación téc-
nica en estos menesteres del rector y consiliarios.—A. M. M. R.

80. González Rodríguez, Jaime: “Jubilarse en la Universidad de México:
normativa y realidad”. Ibídem, págs. 699-711, gráficos y tablas,
bibliografía final.

En este trabajo se examina uno de los aspectos concretos de la vida universitaria: el
sistema de jubilaciones, tema que nos ayuda a comprender las raíces de un fenómeno de
hondas repercusiones en la calidad de la docencia universitaria: el proceso de profesionali-
zación del docente universitario en Latinoamérica.—A. M. M. R.

81. González Rodríguez, M.ª Paz: “Estudio comparativo de las
Constituciones de la Universidad de Charcas y de la Universidad de
Córdoba”. Ibídem, págs. 615-623, bibliografía.

En este estudio se lleva a cabo un análisis comparativo de las constituciones de
ambas universidades tomando para Charcas las del padre Frías Herrán de 1624 y, en el caso
de la de Córdoba, las del padre Rada, de 1680, y se llega a la conclusión de que, en gene-
ral, existen muchas semejanzas entre ambas constituciones, cuyo texto es muy similar.—
A. M. M. R.

82. Guillén de Iriarte, M.ª Clara: “Vigencia de unas constituciones uni-
versitarias coloniales, El Colegio Mayor de Nuestra Señora del
Rosario. 1653”. Ibídem, págs. 625-637.

Este trabajo se centra en tratar de explicar por qué este colegio sigue aferrado a la
tradición y sus constituciones han permanecido vigentes desde 1654 hasta la fecha. Se con-
cluye diciendo que gracias a la estructura misma de las constituciones, éstas han podido ser
respetadas y cumplidas por cada generación de colegiales que se han encargado de trans-
mitir a la promoción siguiente el legado de fray Cristóbal, adaptándolas a las transforma-
ciones sufridas por el país en 342 años.—A. M. M. R.
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83. Hera, Alberto de la: “El magisterio de Vitoria en el contexto univer-
sitario de su época”. Ibídem, págs. 547-661.

En este artículo se analiza el ámbito en el que Vitoria adquirió su formación doctri-
nal y comenzó a desarrollar su enseñanza antes de incorporarse a la cátedra salmantina, así
como su magisterio en el contexto universitario de su época.—A. M. M. R.

84. Peralta, Víctor: “La revolución silenciada. Hábitos de lectura y peda-
gogía política en el Perú, 1790-1814”. Anuario de Estudios
Americanos. Escuela de Estudios Hispano-Americanos. CSIC.
Sevilla, enero-junio de 1997, vol. LIV, n.º 1, págs. 107-134.

Este estudio se concentra en perfilar la vinculación existente entre la formación del
hábito de la lectura, la creación de una opinión pública y la generación de una pedagogía
política en el virreinato peruano entre 1790 y 1814. A través de un análisis de la prensa y los
libros editados en esta coyuntura, se muestra cómo en Lima el interés por la lectura políti-
ca va progresivamente desplazando a la lectura de tipo religioso a principios del siglo XIX.
Se considera que un acontecimiento fundamental que explica esta transformación es el año
1808, cuando en la metrópoli se produce la invasión francesa. La efervescencia de este
interés por la política en la población limeña se interrumpe en 1814, al restaurarse en España
el absolutismo.—A. E. A.

85. Ramos Pérez, Demetrio: “La intrahistoria de la erección de las pri-
meras universidades americanas y su legalización en la época de
Felipe II”. Estudios de Historia Social y Económica de América.
Alcalá de Henares, 1996, n.º 13, págs. 539-546.

Este artículo versa sobre el proceso y la intrahistoria de la erección de las dos pri-
meras grandes universidades americanas y se plantea la cuestión de la legalización de dichas
universidades que, si bien estaban creadas para 1521, no contaban con la necesaria resolu-
ción real ni con la bula pontificia. Por tanto, su legalización sería otra etapa de gestiones
emprendida por Felipe II.—A. M. M. R.

86. Rodríguez Cruz, Águeda: “Análisis comparativo de las constitucio-
nes universitarias de Salamanca con las hispanoamericanas”. Ibídem,
págs. 583-591.

En este artículo se parte del análisis de la estructura del modelo salmantino para ave-
riguar en qué medida sus normas académicas sirvieron de pauta a la vida universitaria de
ultramar, llegándose a la conclusión de que las universidades hispanoamericanas tuvieron
un denominador común que se llama Salamanca.—A. M. M. R.
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87. Rojas, Reinaldo: “Historia social e institucional de la educación en la
región centrooccidental de Venezuela: teoría y praxis de una línea de
investigación”. Ibídem, págs. 363-269.

Este trabajo tiene el objetivo de exponer el cuadro conceptual institucional e histo-
riográfico general en el que se inscribe la construcción y desarrollo de una de las líneas de
investigación sobre la Historia de la Educación sustentada en el primer programa de
Maestría en Educación abierto en 1991 en la Universidad Pedagógica Experimental
Libertador-Instituto Pedagógico de Barquisimeto.—A. M. M. R.

88. Ruiz Rodríguez, Ignacio: “La jurisdicción académica de las
Universidades americanas en el siglo XVI”. Ibídem, págs. 77-86.

A mediados del siglo XVI se inicia la fundación de Universidades en la América
española. La diferencia en sus fueros con respecto a las castellanas, muy privilegiadas a
través de las Partidas alfonsinas, debe entenderse por la afirmación que se ha ido produ-
ciendo del poder del monarca, cada vez más cercano a su carácter absoluto. Patronato regio
para las “mayores” de México y Lima y órdenes religiosas en las “menores”, es el panora-
ma universitario americano.—A. M. M. R.

89. Ruiz Rodríguez, Ignacio: “Las reformas constitucionales de la
Universidad Complutense en el s. XVII. Aproximación a su grado
efectivo de cumplimiento”. Ibídem, págs. 667-680.

En este trabajo queda patente el hecho de que las constituciones rectoras de la
Universidad de Alcalá, en multitud de sus preceptos, fueron reiteradamente incumplidas por
todas las partes directamente sometidas a ella (catedráticos, profesores y estudiantes...) y, a
su vez, ignoradas y agredidas por los que aun no estando sometidas a ella tenían que convi-
vir con los miembros de la comunidad universitaria (corregidores, alcaldes de casa y corte,
etc.). Para su realización se ha utilizado la materia procesal, legislativa y libros de claustros
existentes en distintos archivos, sobre todo AHN y AMAH.—A. M. M. R.

90. Sagarra Gamazo, Adelaida: “Educación y cultura, integración y
desarrollo a través de la información del diario ‘El Norte’, de
Resistencia (Chaco) en julio de 1995”. Ibídem, págs. 271-277.

En estas notas la autora pretende un doble fin: estudiar el tratamiento de la educa-
ción y la cultura coma factores de integración y desarrollo y hacer un ensayo metodológico
y todo esto a través de la información aparecida en dicho diario. Llega a la conclusión de
que el tema “educación” se trata como algo importante pero falta lo esencial: la aclaración
de los conceptos.—A. M. M. R.
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91. Soto Arango, Diana: “Eloy Valenzuela y las Constituciones del
Colegio-Universidad de Mompox”. Ibídem, págs. 727-739.

Este trabajo se centra en el análisis y valoración del conjunto de dichas constitucio-
nes, llegándose a la conclusión de que éstas demuestran el último esfuerzo de un criollo de
la generación que se formó al lado de José Celestino Mutis, que no en las Ciencias Naturales
un medio para el estudio de las riquezas naturales del país y el desarrollo de la industria
y el comercio de esta colonia americana.—A. M. M. R.

92. Suárez Hidalgo, Felipe: “El proceso constituyente de la Universidad
de México”. Ibídem, págs. 721-725.

Con este trabajo se pretende explicar el proceso a través del cual la universidad
mexicana no va a responder al modelo de universidad española que teóricamente se le quiso
imponer; se quiere reflejar la constatación de la diferencia, lo que se trata de imponer, quié-
nes tratan de hacerlo y lo que resulta finalmente.—A. M. M. R.

93. Vilar, Juan Bautista: “Los orígenes de la prensa cubana. Un intento
de aproximación y análisis (1764-1833)”. Revista Complutense de
Historia de América. Servicio de Publicaciones. Universidad
Complutense. Madrid, 1996, n.º 22, págs. 337-345.

Este estudio sobre la historia de la prensa cubana, se circunscribe al período 1764-
1833, jalonado por la simultánea aparición de los dos primeros periódicos cubanos y la
puesta en marcha de la definitiva, aunque gradual, liberalización de la prensa isleña tras la
muerte de Fernando VII.—R. M. G. S.

XII.—Geografía

94. Barredo Cano, José Ignacio y Bosque-Sendra, Joaquín: “Delimita-
ción de unidades homogéneas del relieve a partir de un modelo digi-
tal de elevaciones”. Estudios Geográficos. Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. Instituto de Economía y Geografía.
Madrid, octubre-diciembre 1996, T. LVII, n.º 225, págs. 615-643,
mapas, gráfica, bibliografía.

Los Modelos Digitales de Elevación se han integrado en el mundo de los Sistemas
de Información Geográfica ofreciendo una serie de aplicaciones y diferentes opciones de
utilización, una de ellas, la generación de nuevos datos espaciales (pendientes, orientacio-
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nes, efectos de iluminación...). El modelo de unidades homogéneas del relieve a desarrollar
corresponde a la cuenca del lago de Valencia, en Venezuela.—R. M. G. S.

95. Seguinot Barbosa, José: “Desarrollo sostenible y eco-desarrollo en el
Caribe, utopía y realidad”. Ibídem, págs. 711-728.

Tras acercarnos a los conceptos de desarrollo sostenible y eco-desarrollo, el autor
nos da idea de la situación ambiental caribeña para pasar, posteriormente, a evaluar la rele-
vancia del desarrollo sustentable en tres países caribeños: Puerto Rico, Cuba y Jamaica.—
R. M. G. S.
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