
I.—Miscelánea

1. González de Mesa, Amaro: “Iberoamérica (Identidad y nombre)”.
Cuadernos Hispanoamericanos. Madrid, julio de 1995, núme-
ros 541-542, págs. 57-104.

Se propone una reflexión acerca de las distintas concepciones de la identidad ame-
ricana que encarnan cada una de las nominaciones. Con apoyo bibliográfico, se analiza
desde la primera nominación equívoca de Las Indias, pasando por los conceptos Nuevo
Mundo, América Española, Latinoamérica e Indoamérica, para terminar examinando
ampliamente los términos Hispanidad e Hispanoamérica, siempre en relación al problema
ontológico de la búsqueda de identidad.—M. P.

2. Rodríguez Bernal, Eduardo: Historia de la Exposición Ibero-
Americana de Sevilla de 1929. Servicio de Publicaciones,
Ayuntamiento de Sevilla. Sevilla, 1994, 559 págs., láminas, gráficos,
planos, bibliografía.

La Exposición Iberoamericana se presenta como suceso sinónimo del gran cambio
ocurrido dentro de Sevilla en su tránsito del siglo XIX al XX. Empresa de carácter regene-
racionista, buscaba disipar la decadencia de la capital andaluza y transformarla en una ciu-
dad acorde con su fama. Esta investigación aborda la Exposición Iberoamericana desde los
orígenes de su idea matriz hasta su culminación en 1929-1930 y sus secuelas en el período
1931-1936. Los datos ofrecidos proceden de una documentación inédita de archivos y
hemerotecas, constituyendo una aportación al conocimiento de la historia contemporánea de
España y de Sevilla.—J. M. C. B.

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.); 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 Angel Mauriño Márquez (J. A. M. M.); M.ª Jesús Mejías Álvarez;
Ana Miriam Muñiz Rodríguez (A. M. M. R.); Jesús Raúl Navarro García (J. R. N. G.); M.ª Cruz
Picazo Pérez (M. C. P. P.); Revista de Indias (R. I.); Águeda Rivera Garrido (A. R. G.); M.ª Teresa
Pérez (M. P.); Luisa Zahíno Peñafort (L. Z. P.).

Tomo LIII, 1, 1996 337

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

http://estudiosamericanos.revistas.csic.es



II.—Antropología y etnografía

3. Amador Naranjo, Ascensión: “Pasado y presente en la identidad de
un pueblo, Maxcanú, Yucatán”. Revista Española de Antropología
Americana. Editorial Complutense. Madrid, 1995, núm. 25, pági-
nas 111-118, bibliografía.

Se indaga acerca de la imagen que del pasado —especialmente en lo que concierne
a las ruinas arqueológicas de la antigua ciudad de Oxkintok— tienen los habitantes de
Maxcanú y de otras comunidades indígenas del área.—I. A. F.

4. Batalla Rosado, Juan José: “La pena de muerte durante la colonia
—siglo XVI— a partir del análisis de las imágenes de los códices
mesoamericanos”. Ibídem, págs. 71-110, figuras y bibliografía.

El presente estudio recoge aquellas escenas de los códices que plasman la ejecución
de la sanción capital, aplicada a reos de distintos delitos, con el objeto de mostrar cómo este
tipo de documentos son válidos desde cualquier punto de vista que se tome para su análi-
sis.—I. A. F.

5. Carretero Collado, Leoncio: “Enviroment, Food, Availability, and
Nutrition in the Nothwest Coast: Hazards in Native Traditional
Subsistence”. Ibídem, págs. 119-133, bibliografía.

Revisión del aspecto nutricional, exponiendo que los recursos son agotables; que por
diversos factores no sólo se distribuyen variablemente y que, incluso, cuando su disponibi-
lidad fue óptima, existía una fuerte tendencia a padecer riesgos nutritivos en las culturas
nativas tradicionales. Todo ello pone de relieve que las presiones medioambientales y cul-
turales sobre la subsistencia eran más importantes de lo que se ha venido aceptando gene-
ralmente.—I. A. F.

6. Castañeda, Quetzil E.: “La economía ‘escritural’ y la invención de
las culturas mayas en el ‘museo’ de Chichén Itzá”. Ibídem, pági-
nas 181-203, bibliografía.

Se analiza el cambio continuo en las Culturas y cómo éstas son “inventadas” diaria-
mente para prácticas rituales, mediante la producción, reproducción y transformación, en
esta ciudad maya.—I. A. F.
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7. Fernández Juárez, Gerardo: “Ofrenda, ritual y terapia: Las mesas
aymaras”. Ibídem, págs. 153-180, figuras y bibliografía.

Este artículo presenta algunos aspectos del sistema terapéutico de este pueblo, su
concepto de salud y enfermedad, sus orígenes y los métodos de diagnosis.—I. A. F.

8. García Aldonate, Mario: Y resultaron humanos. Compañía Literaria,
S. L. Madrid, 1994, 214 págs., mapa, fotografías, índices geográfico,
onomástico y de culturas nativas.

Análisis de las culturas nativas instaladas desde el Río de la Plata hasta la Tierra de
Fuego. Basándose en fuentes documentales, así como en biografías de conquistadores y cró-
nicas de viajes, la obra se divide en dos partes: en la primera de ellas se estudia el impacto
de los contactos iniciales entre europeos y aborígenes en la región sur americana, con el
resultado del fracaso de la colonización y la capacidad de la destrucción innecesaria; la
segunda, incluye una reflexión antropológica sobre aspectos generales de las culturas nati-
vas suramericanas por ámbitos regionales como Patagonia, Centro, el Gran Chaco, los gru-
pos guaraní y guaycurú, el norte y el noroeste. El estudio finaliza con un acercamiento cua-
litativo al universo de la cultura de los pueblos referidos, con especial dedicación a sus
actividades creativas, su entorno, sus ciudades, economía, medicina, aritmética y vida coti-
diana.—A. I. M. O.

9. Gnecco, Cristóbal: “Praxis científica en la periferia: Notas para una
historia social de la Arqueología colombiana”. Revista Española de
Antropología Americana. Editorial Complutense. Madrid, 1995,
núm. 25, págs. 9-22, bibliografía.

Se presenta una visión esquemática de la arqueología desde el punto de vista de la
historia social, tratando por esta vía, según indica el propio autor, de ser participante activo
en la formación de la representación simbólica de la historia del país.—I. A. F.

10. Lozano Castro, Alfredo: Cusco-Qusqo. Modelo simbólico de la cos-
mología andina. S/e, Madrid, 1994, 356 págs., ilustraciones, planos,
mapas, bibliografía e índices.

Se trata de un ensayo de síntesis global relacionado con el legado cultural andino.
Utilizando fuentes etnohistóricas, arqueológicas, antropológicas, sociológicas, etc., da
cuenta de las huellas del proceso cultural andino y de sus diversas etapas socioculturales
caracterizadas por un marcado acento colonial. Obra combativa y antiacademicista, busca el
rescate de la memoria histórico-cultural andina y la recuperación de conocimientos indíge-
nas a punto de desaparecer.—J. M. C. B.
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11. Matos Mar, José: “Los pueblos indios de América”. Pensamiento
Iberoamericano. Sociedad Estatal Quinto Centenario. Madrid, 1991,
núm. 19, págs. 181-200.

El artículo nos describe algunas de las transformaciones más importantes que se
han producido en el seno de las poblaciones indígenas de América Latina durante este
siglo. Las diversas situaciones de marginación social, cultural y política sufridas por esas
poblaciones se enfrentan a su creciente protagonismo demográfico y a la necesidad de inte-
gración para el desarrollo de las democracias nacionales. Las migraciones a los espacios
urbanos y las iniciativas de organización política son destacados fenómenos en el anterior
sentido.—J. M. S.

12. Verlinden, Charles: “Las reducciones y los cambios estructurales en
el México hispano (siglos XVI-XVII)”. Revista Complutense de
Historia de América. Facultad de Geografía e Historia. Editorial
Complutense. Madrid, 1994, núm. 20, págs. 13-18.

Este artículo se ocupa de la conquista espiritual en México, vinculada a la “repúbli-
ca de indios”. La necesidad de concentración de la población indígena en reducciones for-
mulada por los religiosos estaba en conformidad total con las intenciones expresadas por la
realeza desde 1503 para la Española en las instrucciones a Nicolás de Ovando. Fueron los
religiosos los instrumentos de este cambio estructural enormemente importante a lo largo de
los siglos XVI y XVII.—R. M. G. S.

III.—Archivos y bibliotecas

13. Borrego Pla, M.ª Carmen: “Encomiendas y rentas en la gobernación
de Cartagena de Indias, 1675”. Anuario de Estudios Americanos.
Escuela de Estudios Hispano-Americanos, CSIC. Sevilla, 1995,
Vol. LII, núm. 2, págs. 235-249.

En un momento tan crucial como fue la segunda mitad del XVII para Cartagena de
Indias, convertida ya en pieza clave dentro del entramado económico y defensivo del impe-
rio español, pero precisamente por ello cada vez más necesitada de cualquier tipo de mano
de obra, el presente documento, que exponemos resumido dada su extraordinaria extensión,
creemos puede convertirse en una útil fuente de información para conocer —según se des-
prende de su título— la situación demográfica y económica del indígena de esta zona, así
como la composición e importancia del sector encomendero correspondiente. Todo ello
inserto en un mundo, el caribeño, tan diferente al andino y en donde el negro, esclavo o
liberto, había llegado a ocupar un lugar preponderante en la pirámide sociolaboral de la
época.—A. E. A.
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14. Herzog, Tamar: “El rescate de una fuente histórica: los libros de visi-
ta de cárcel (El caso de Quito, 1738-1750)”. Ibídem, págs. 251-261.

El trabajo describe las visitas de cárcel en general y en la ciudad de Quito en parti-
cular, poniendo énfasis sobre su ejecución práctica y sus resultados. Desea atraer la atención
de los historiadores sobre los libros de visita, hasta el presente poco estudiados, demostran-
do su posible contribución a la investigación, tanto social como judicial, del mundo colonial
hispanoamericano. Permite conclusiones sobre la división de competencias, la distribución
de la actividad administrativa según épocas y estaciones del año, el alcance real de los indul-
tos generales, el incumplimiento de las penas, etc.—A. E. A.

15. Rodríguez Morel, Genaro: “Cartas privadas de Hernando Gorjón”.
Ibídem, págs. 203-233.

Las cartas que presentamos a continuación forman parte de un conjunto de once
misivas enviadas por Hernando Gorjón a algunos de sus emisarios residentes en Sevilla. La
diversidad de los temas tratados en las mismas nos permite captar parte del complejo perío-
do histórico que comprende el siglo XVI en La Española. El reflejo de algunos aspectos
de la vida política, así como de la situación social y económica de la isla son elementos de
gran importancia a la hora de reflexionar sobre la sociología histórica de la colonia. Por
otra parte, a través de estas cartas podemos acercarnos a la figura de Gorjón, quien fuera,
sin lugar a dudas, uno de los personajes de mayor relevancia en la historia de Santo
Domingo. Esto así, entre otras cosas, por haber sido el primer colono en dedicar sus bie-
nes para obras educativas y humanitarias, lo cual le hace merecedor de todo tipo de reco-
nocimiento.—A. E. A.

16. VV. AA.: REDIAL.* Red Europea de Información y Documentación
sobre América Latina. París, 1992, núm. 1, págs. 83-92 y 127-156.

Dentro del ámbito de los fondos documentales y bibliográficos, este número de
REDIAL incluye un artículo de Roger Macdonald sobre los fondos documentales de
América Latina existentes en las bibliotecas del Reino Unido, y otro en las ONG’S
europeas, escrito por el Grupo de Trabajo núm. 7 de REDIAL, Teresa Ibarra y M.ª del Pilar
Colchere. También se incluyen informes sobre el Centro de Estudios Regionales Andinos
“Bartolomé de Las Casas” y el Centro para la Salvaguarda de la Memoria Popular
(CESAME).—J. R. N. G.

* Esta revista se incluye entre las reseñadas como españolas, aunque se edita en París, debi-
do a su conexión con el CINDOC y a la importante presencia de autores españoles, además de estar
escrita en lengua castellana.
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17. VV. AA.: REDIAL. París, 1993, núm. 2, págs. 101-128 y 163-167.

Se incluye un artículo de Matilde Vilarroig Aroca, que contiene un breve recorrido
por las “Colecciones sobre Hispanoamérica en Bibliotecas españolas” y  un informe de
Margaret Björling sobre el Instituto de Estudios Latinoamericanos de Estocolmo, en el que
se alude a sus funciones, temas de investigación y docencia, publicaciones y servicios que
presta a los investigadores.—J. R. N. G.

18. VV. AA.: REDIAL. París, 1993, núm. 3, págs. 161-172.

En este número aparecen dos informes sobre el Centro de Documentación e
Información (CEDIB) de Bolivia y el Centro de Información sobre Países del Tercer Mundo
(BIJEEN) de Holanda, escritos por María Lohman y Tsjàbbe de Vries, detallándose en ellos
su trayectoria, fondos, servicios que prestan, proyecciones, etc.—J. R. N. G.

19. VV. AA.: REDIAL. París, 1995, núm. 4, págs. 119-124.

Dos informes de Montserrat Jiménez Raventós y Paz Fernández nos acercan al
Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Varsovia (CESLA) y al Centro
Español de Relaciones Internacionales (CERI), respectivamente. En el primero la autora se
centra en los objetivos y actividades más relevantes de aquel centro de documentación autó-
nomo polaco, que también actúa como importante foco de difusión cultural. En el segundo
se hace hincapié en sus temas de especialización, servicios de archivo, biblioteca y heme-
roteca, etc.—J. R. N. G.

IV.—Arte

20. Itugaiz, Domingo O. P.: “Ciclo iconográfico de Santo Domingo de
Guzmán de la Recoleta Dominica de Santiago de Chile”. Archi-
vo Dominicano. San Esteban de Salamanca. Salamanca, 1995,
vol. XVI, págs. 69-153.

Este trabajo pretende dar a conocer una colección de lienzos dedicados a Santo
Domingo de Guzmán en la recoleta dominica de Santiago de Chile. La colección fue reali-
zada por los hermanos Cabrera, a quienes les encargaron dos series: una dedicada al ciclo
historiado de Santo Domingo de Guzmán y otra colección de santos y beatos de la Orden
de Predicadores. En la primera el tema figurativo por excelencia es el Padre y Fundador,
destacando los momentos más sobresalientes del hombre, de la vida y de la obra de Santo
Domingo a través de lo hoy llamado cultura de la imagen.—M. M. C. S.
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V.—Bibliografía e historiografía

21. Langue, Frédérique: “La Historia de las mentalidades y la América
Colonial. Selección bibliográfica”, REDIAL. Red Europea de
Información y Documentación sobre América Latina. París, 1995,
núm. 4 (1994), págs. 77-118.

La autora trata de poner de relieve, a través de una selección bibliográfica, una de
las tendencias más significativas de la historiografía americanista actual, cual es la de la his-
toria de las mentalidades. A través de esta selección representativa se ofrece un balance de
los conocimientos y de las problemáticas sobre dicho tema y otros afines como la historia
cultural, etnohistoria y antropología cultural.—J. R. N. G.

22. Pérotin-Dumon, Anne: “Les ancêtres d’Aimé Césaire et d’Alexis
Leger: l’Historiographie des Antilles Françaises, 1970-1990”.
Anuario de Estudios Americanos, Escuela de Estudios Hispano-
Americanos, CSIC. Sevilla, 1995, vol. LII, núm. 2, páginas 289-316.

Analiza las principales tendencias de la historiografía de las Antillas francesas en los
veinte últimos años. En el campo de la historia económica y social comparte con otras his-
toriografías caribeñas un enfoque sobre la plantación azucarera y esclavista. Describe su
auge en el siglo XVIII y su desmantelamiento en el siglo XIX, en relación con la industria-
lización y la abolición de la esclavitud. El mundo urbano y comerciante sólo recientemen-
te ha recibido una nueva atención. El aporte mas original de esta historiografía se encuen-
tra en el campo político: relata los acontecimientos de finales del siglo XVIII, analiza la
trayectoria política que imprimió después a cada isla, iniciando la república de Haití y vin-
culando en Guadalupe y Martinica la abolición de la esclavitud con la creación de institu-
ciones democráticas modernas. En conclusión, señalamos dos direcciones nuevas: una his-
toria cultural que se interesa por los vestigios arqueológicos y la vida diaria, y enfatiza la
dimensión local de los procesos y una historia genealógica que amplía los horizontes de la
historia social.—A. E. A.

23. Resines, L.: “Estudio sobre el catecismo pictográfico tradicional”.
Estudio Agustiniano. PP. Agustinos. Valladolid, 1994, vol. XXIX,
fascículo 2, págs. 243-306, y fasc. 3, págs. 435-528.

Análisis y reproducción del catecismo pictográfico que, a juzgar por las inscripcio-
nes que constan en su escritura alfabética, tiene un origen mazahua. La obra original se
encuentra en el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, signatura
35-131.—M. M. C. S.
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24. Rivera, Pedro de: Diario y derrotero de la visita a los presidios de la
América Septentrional Española (1724-1728). Introducción y notas
de Vito Alessio Robles. Editorial Algazara. Málaga, 1993, 285 págs.,
ilustraciones, mapas, índice onomástico.

Transcripción del Diario que el brigadier Pedro de Rivera realizó durante su visita a
las Provincias Internas de Nueva España por orden del virrey de México. En dicho Diario
se aportan observaciones sobre las regiones, habitantes, recursos, misiones, presidios e
indios. Como resultado del Diario, se expidió en 1729 el “Reglamento para los Presidios de
las Provincias Internas”.—J. M. C. B.

25. VV. AA.: REDIAL. Red Europea de Información y Documentación
sobre América Latina. París, 1992, núm. 1, págs. 7-82 y 93-126.

Dentro de su apartado “líneas de investigación” esta revista recoge un artículo sobre
estudios latinoamericanos en Austria, de Gerhard Drekonja-Kornat y Ursula Prutsch, y otro
que, bajo el título “América Latina: 1960-1990. Evolución de las ciencias de la informa-
ción”, aborda una historia de las bibliotecas y centros de documentación en América Latina,
evaluando su eficacia y perspectivas, siendo su autora Laura Hurtado. Las investigaciones
sobre el sector urbano americano en las tesis doctorales francesas ocupan el trabajo de
Laurent Vidal, centrándolo en el período de 1980 a 1990. Los principales sistemas docu-
mentales informatizados franceses se recogen en un artículo de Geneviève Dreyfus-Armand
y Marie D. Schaeffer. Por último, José M.ª Sánchez en “El tesauro CINDOC de topónimos”,
recoge la normalización de los nombres propios de lugares geográficos como herramienta
de trabajo documental.—J. R. N. G.

26. VV. AA.: REDIAL. París, 1993, núm. 2, págs. 7-100 y 129-162.

Un primer bloque de artículos hace un balance de la producción científica europea
entre 1980 y 1989, deteniéndose en las monografías y artículos —escrito por M.ª del C.
Díez Hoyo—, tesis doctorales —por C. Duport— y congresos celebrados en España,
Francia y Reino Unido —por A. Paragot y A. Sorli Rojo—. Otro importante grupo de artí-
culos se centra en el impacto del V Centenario en los últimos años, con uno de G. Fainstein
en el que realiza un estudio bibliométrico de los artículos de prensa españoles. En un segun-
do —escrito por K. Chautant, A. Martin, F. Moinaud y A. Nieutin— se compara la actitud
de la prensa francesa con la norteamericana. Un tercer artículo, de G. de Almeida, ofrece
una selección de publicaciones editadas en Alemania entre 1988 y 1992. El número lo cie-
rran un artículo de V. Cooper y A. Biggins, seleccionando obras de referencia editadas en
el Reino Unido desde 1980, y otro de J. C. Neffa sobre la cooperación científica y tecnoló-
gica franco-argentina en el ámbito de las ciencias sociales del trabajo entre 1985-1992.—
J. R. N. G.
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27. VV. AA.: REDIAL. París, 1993, núm. 3, págs. 7-38 y 129-160.

En el apartado de referencias y bibliografías destacan los artículos de J. P. Chaumeil
sobre el chamanismo en América del Sur, y de K. Kohut sobre literatura latinoamericana en
Alemania. El número se completa con artículos sobre los  anuarios científicos elaborados a
partir de encuestas nominales —escrito éste por Mireille Bruston— y las relaciones inter-
nacionales de cooperación en las instituciones de educación superior mexicanas —escrito,
a su vez, por Silvie Didon Aupetit.—J. R. N. G.

28. VV. AA.: Ibídem, págs. 39-128, 5 cuadros.

La parte central de este número la ocupa un dossier sobre los procesos de inte-
gración latinoamericana con cuatro artículos. El primero, de Albrecht von Gleich, hace
un recuento general de las experiencias de integración anteriores a 1980 y de los proce-
sos iniciados a partir de dicho momento. El segundo, de Francisco Alburquerque, pre-
senta los resultados de una recensión bibliográfica española sobre la integración entre
1985 y 1992. Otro se debe a Sarah Barde y en él se abordan las consecuencias que tendrá
el TLC para EUA, Canadá y México. El dossier concluye con un artículo de Jorge
Grandi sobre el Centro de Formación para la Integración Regional, con sede en
Uruguay.—J. R. N. G.

29. VV. AA.: REDIAL. París, 1995, núm. 4, págs. 13-76.

El dossier de este número se centra en el tema “medio ambiente y ciencias socia-
les”, incluyendo tres estudios sobre el tema escritos por Martine Droulers y Carlos
Milani. Hay otros dos artículos sobre el reflejo en la prensa española del tema medio
ambiente-pueblos indígenas, escrito por Yolanda Gonzalo Balmisa, y otro que aborda la
visión de las relaciones entre el medio ambiente y pueblos indígenas americanos a través
de la cartografía, obra de Matilde Vilarroig, Carmen Sierra y Carmen Caro. Esta última,
Guillermo Dema e Isabel Ruiz abordan las colecciones audiovisuales sobre medio
ambiente y pueblos amenazados existentes en España, mientras César A. Macías analiza
en otro artículo la producción científica y técnica mexicana sobre contaminación ambien-
tal y salud.—J. R. N. G.

VI.—Biografías

30. Debo, Angie: Gerónimo, el apache. José J. de Olañeta, editor.
Barcelona, 1994, 396 págs. Incluye mapas y fotografías como com-
plemento.

Estudio basado en fuentes documentales, colecciones de archivistas y conservado-
res, así como en visitas y entrevistas con miembros de la tribu apache de Fort Sill. Con este
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material, el trabajo proporciona una biografía del caudillo Gerónimo en la que se analizan,
no sólo los avatares de la vida del jefe apache, sino que se profundiza también en las cir-
cunstancias exteriores que los marcaron. Además se ofrece un relato de las guerras apaches
y de sus consecuencias para la tribu. Finalmente, se reflexiona sobre una etapa crucial en la
historia de los pueblos indios y de su conflictiva relación con los blancos de
Norteamérica.—A. I. M. O.

31. Llorca, Carmen: Llamadme Evita. Planeta. Barcelona, 1994,
283 págs., bibliografía.

La biografía de Eva Duarte lleva a la autora del presente libro a un detallado estudio
de la primera mitad de siglo en la historia de Argentina. Desde la herencia oligárquica
hasta el alumbramiento del estado nacional argentino con Perón y su esposa, Evita, al frente.
Esta biografía se concentra en la relevancia política de Evita Perón, su proyecto personal
ante el poder y sus más importantes aportaciones en momentos claves de la modernización
política de Argentina.—J. M. S.

32. Revuelta Hatuey, Francisco: José Martí y Santander. Unos centavos
de Historia. Asamblea Regional de Cantabria. Santander, 1994,
264 págs., bibliografía.

Análisis de la presencia en Santander del político cubano y las experiencias, tanto
intelectuales —al amparo del ambiente krausista de la Universidad— como cotidianas, en
esta etapa de destierro. Revuelta Hatuey nos habla en esta segunda edición modificada del
nacimiento y de la familia de José Martí.—J. M. C. B.

33. Rodríguez Martínez, Felipe: “Fray Gregorio de Montalvo y Olivera,
O. P.”. Archivo Dominicano. San Esteban de Salamanca. Salamanca,
1995, vol. XVI, págs. 291-309, apéndice documental.

Biografía de fray Gregorio de Montalvo y Olivera, natural de Coca, que a los 16
años ingresa en el convento de los dominicos de San Esteban de Salamanca, donde estudia
arte, filosofía y teología. Posteriormente pasó a América para ocupar la mitra de Yucatán,
donde fijó aranceles de curas españoles y doctrineros y participó en el III Concilio
Mexicano. Años más tarde fray Gregorio de Montalvo fue promovido al obispado de Cusco
(1587), asistiendo al IV Concilio Limense, tras el cual convocó el Sínodo diocesano cus-
queño.—M. M. C. S.
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VII.—Cartografía

34. Fajardo Terán, Florencia: “El cuartel Español del siglo XVIII de la
Ciudad de Maldonado, Uruguay”. Asinto. Madrid, enero-junio de
1995, núms. 164-165, págs. 19-29, planos y fotos.

En este trabajo se intenta dar una visión general del proceso constructivo de este
cuartel uruguayo y puntualizar los más señalados avatares que contribuirían a través del
tiempo a quebrantar la solidez de esta construcción del período indiano.—A. M. M. R.

VIII.—Ciencia y técnica

35. González Pujana, Laura: “Estudio comparativo del conocimiento
astronómico en los cronistas de la América andina”. Revista
Complutense de Historia de América. Facultad de Geografía
e Historia. Editorial Complutense. Madrid, 1994, núm. 20,
págs. 75-85.

Análisis comparativo de las Crónicas que nos pueden acercar al verdadero conoci-
miento de la realidad americana de los siglos XVI y XVII. Una realidad relacionada direc-
tamente con la astronomía y los mitos cosmogónicos que explicaban el origen del mundo,
de los hombres, de los animales, de las plantas, mitos que varían de sentido dependiendo de
las características geográficas y ecológicas del lugar en que surgieron.—R. M. G. S.

36. Souto, Patricia G.: “La divulgación como estrategia de legitimación
científica. Las ‘publicaciones argentinas de Geografía Científica’,
1947-1954”. Estudios Geográficos. Instituto de Economía y Geo-
grafía, CSIC. Madrid, enero-marzo de 1995, tomo LVI, núm. 218,
páginas 131-145, bibliografía.

Hacia fines de la década de 1940 se inicia en Argentina un proyecto de difusión de
un particular planteamiento en los programas de la disciplina geográfica: las concepciones
acerca de la ciencia y la Geografía formuladas por el español Emilio Huguet del Villar. Este
trabajo nos permite conocer la personalidad y la obra de este intelectual e introduce asimis-
mo una descripción de las Publicaciones Argentinas de Geografía Científica.—R. M. G. S.
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IX.—Ciencias políticas

37. Bayo, Francesc: “La democracia en la política latinoamericana de
España: el caso del cono sur”. Síntesis. A. V., Sociedad Editorial
Síntesis, S. A. Madrid, 1993, núm. 21, págs. 75-103, bibliografía.

Dentro de las políticas exteriores de “promoción de la democracia” desarrolladas por
EE. UU. y la Unión Europea, España ha pasado de ser objeto de dichas políticas a ser impor-
tante sujeto de las mismas en los últimos años ochenta. La propia transición española como
ejemplo de democratización y la creciente apertura internacional de la economía, así como
la presencia política efectiva en múltiples foros internacionales, son los temas evaluados en
este artículo.—J. M. S.

38. Carothers, Thomas: “El resurgimiento de la ayuda de Estados Uni-
dos para el desarrollo político en América Latina”. Ibídem, pági-
nas 169-189.

Evaluación del proceso seguido por las administraciones estadounidenses respecto
al desarrollo político en América Latina durante las presidencias de Reagan, Bush y
Clinton. El resurgir de las ayudas directamente implementadas por las agencias guberna-
mentales norteamericanas o por el National Endowment for Democracy (fundación priva-
da de inspiración gubernamental), sus objetivos y campos de aplicación, metodología desa-
rrollada, relaciones con otras políticas exteriores y resultados obtenidos, son los temas
tratados.—J. M. S.

39. La consolidación democrática en América Latina. Ana Balletbò
(editora). Hacer. Barcelona, 1994, 294 págs.

El presente libro recoge las ponencias presentadas en el III Fórum de la Fundación
Internacional Olof Palme, organizado conjuntamente con el Woodrow Wilson Center. Los
trabajos presentados, un total de catorce, se agrupan en cuatro áreas: transición a la demo-
cracia en Latinoamérica; perspectiva latinoamericana y nuevo orden internacional; proble-
mas del desarrollo económico y sus consecuencias; dificultades del proceso democrático.
Cada ensayo lleva el sello de su propio autor, que son destacados investigadores en su
campo de trabajo.—J. M. S.

40. Corigliano, Francisco: “El impacto de Estados Unidos y de España
en el proceso de democratización en Argentina”. Síntesis. A. V.
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Sociedad Editorial Síntesis, S. A. Madrid, 1993, núm. 21, pági-
nas 235-259.

Si bien la importancia de las políticas exteriores estadounidense y española en el
paso de la dictadura militar a la democracia en Argentina fue mínimo, el artículo sí destaca
el posterior apoyo de ambas administraciones a la consolidación democrática. Los modos
de apoyo como declaraciones, ayuda financiera, negociaciones diplomáticas, etc., son obje-
to de estudio en este artículo.—J. M. S.

41. Crespo Martínez, Ismael: “Cómo quiebran las democracias: reflexio-
nes en torno al caso uruguayo”. Sistema. Fundación Sistema.
Madrid, 1994, núm. 122, págs. 61-81.

El autor del presente artículo adopta una perspectiva que él llama “genética” en la
búsqueda de procesos políticos que expliquen la quiebra de la democracia uruguaya en
1973. Tres son los factores analizados: aquellos que, como la crisis económica, ayudaron a
la erosión del compromiso político: los que conllevaron el desgaste del sistema político en
cuanto a su adaptibilidad y representabilidad, y los factores más inmediatos que intervinie-
ron en la quiebra de la tradición democrática como fue la actuación de las Fuerzas
Armadas.—J. M. S.

42. Chicharro Ortega, Juan: “La presencia de la Infantería de Marina en
misiones de paz en Centroamérica”. Revista General de Marina.
Madrid, agosto-septiembre de 1995, tomo 229, págs. 251-261,
gráficos.

Como consecuencia de la crisis políticas acaecidas en la pasada década, los presi-
dentes de las cinco naciones centroamericanas, se comprometieron a un procedimiento para
establecer las condiciones que posibilitaran la paz. En este breve artículo se analiza la labor
desarrollada por el Grupo de Observadores de las Naciones Unidas en Centroamérica
(ONUCA), establecido en 1989, que dio origen a iniciativas de concordia con la presencia
de la Marina traducidas en el establecimiento de acuerdos firmes y duraderos en la
región.—I. A. F.

43. Economía, sociedad y Estado en América Latina contemporánea.
Coordinador, Antonio Colomer Viadel. Consejo Español de Estu-
dios Iberoamericanos, FCE e INAUCO. Madrid, 1995, 196 págs.,
37 cuadros.

Recopilación de las diversas ponencias presentadas al “Seminario sobre Economía
y Sociedad en América Latina Contemporánea”, celebrado en septiembre de 1993 en
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Madrid y Salamanca. Se abordan temas políticos —como las nuevas orientaciones de las
políticas sociales, la consolidación democrática y la gobernabilidad, los procesos de refor-
mas estatales, etc.—, económicos —nuevos enfoques económicos predominantes, políticas
económicas, comercio e integración internacional, etc.— y otros más ambiguos o genéricos
como la importancia y validez del concepto de heterogeneidad estructural para explicar el
subdesarrollo del área latinoamericana. Los autores son destacados especialistas latinoame-
ricanos, vinculados a organizaciones internacionales como la CEPAL, ILPES, CIENES,
etc.—J. R. N. G.

44. Escalante, Fernando: “La transición invisible. Apuntes sobre la crisis
política mexicana”. América Latina hoy. Revista de Ciencias
Sociales. SEPLA (Seminario de Estudios Políticos sobre
Latinoamérica). Madrid, 1995, núm. 10, págs. 49-53.

Frente al argumento teórico que sitúa la política mexicana reciente en un escenario
de transición a la democracia sobre el supuesto de un enfrentamiento entre sistema y socie-
dad, el autor defiende que la transición, no visible, se está desarrollando en los espacios de
negociación política.—J. A. M. M.

45. Freres, Chistian L.: “El apoyo europeo a la democracia en América
Latina: análisis de los casos de Alemania, Suecia y el Reino Unido
en el Cono Sur”. Síntesis. A. V. Sociedad Editorial Síntesis, S. A.
Madrid, 1993, núm. 21, págs. 39-74, bibliografía.

El estudio mantiene un constante nivel comparativo con las políticas exteriores de
Estados Unidos y de otros países europeos. Destaca en las conclusiones el pragmatismo
y la mesura de los tres países estudiados, que prefieren concertar sus políticas exteriores en
el seno de acciones multilaterales. El peso de las comunidades latinoamericanas de asilados
y la delegación de políticas concretas en manos de ONG’s también es evaluado en el
artículo.—J. M. S.

46. Girardi, Giulio: Cuba después del derrumbe del comunismo, ¿resi-
duo del pasado o germen de un futuro nuevo? Nueva Utopía. Madrid,
1994, 247 págs., bibliografía.

Girardi estudia las contradicciones y aspectos originales de la revolución cubana, su
dinamismo dentro de los modelos de socialismo, su proceso autocrítico, el alcance de la recti-
ficación, sus terrenos de búsqueda y alternativa, etc. En la segunda parte afronta la actitud de
la revolución ante la experiencia religiosa: conflicto político e ideológico entre el cristianismo
y la revolución y la convergencia entre ambos en su fase actual de rectificación. En la tercera
parte expone la relación entre el marxismo humanista y el cristianismo revolucionario, anali-
zando la vida y pensamiento de Fidel Castro, Camilo Torres y Che Guevara.—J. M. S.
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47. González Calleja, Eduardo: “La derecha latinoamericana en busca de
un modelo fascista: la limitada influencia del falangismo en el Perú
(1936-1945)”. Revista Complutense de Historia de América.
Facultad de Geografía e Historia. Editorial Complutense. Madrid,
1994, núm. 20, págs. 229-255.

Un intento de análisis comparado entre las trayectorias políticas del Perú y de
España en la década previa a la Segunda Guerra Mundial podría arrojar como resultado una
serie de sugestivos paralelismos que, por encima de circunstancias tan divergentes, eviden-
cian la presencia de similares retos históricos.—R. M. G. S.

48. González Fabre, Raúl: “Las estructuras culturales de la corrupción en
Venezuela”. Razón y Fe. Compañía de Jesús. Madrid, diciembre de
1995, núm. 1.166, págs. 407-418.

Reflexión sobre un tema de primera actualidad en la conciencia colectiva venezola-
na desde hace un par de décadas como es la corrupción. Se analiza con detalle en qué con-
siste ese fenómeno, cuáles son sus alcances culturales y de qué forma puede lucharse con-
tra él dentro de una sociedad como la venezolana.—A. I. M. O.

49. Grugel, Jean: “Los partidos políticos europeos y el apoyo a la de-
mocracia en el cono sur”. Síntesis. A. V. Sociedad Editorial Sínte-
sis, S. A. Madrid, 1993, núm. 21, págs. 105-132, bibliografía.

La profesora Grugel nos ofrece un estudio comparado de las actividades emprendi-
das por los principales partidos políticos del Reino Unido, Alemania, Italia y España en
favor de la democracia en América del sur. La importancia de tales actividades durante las
distintas fases del proceso de lucha por la democracia y su posterior consolidación es aquí
analizada. Entre las conclusiones se subraya un posible distanciamiento de los partidos polí-
ticos respecto a la consolidación democrática por cuanto reaparecen intereses económicos
y políticos en conflicto.—J. M. S.

50. Klaveren, Alberto van: “El apoyo a la democracia en América
Latina. ¿Hacia un nuevo régimen internacional?”. Ibídem, págs. 17-
35, bibliografía.

Este artículo sirve de introducción al número 21 de la revista Síntesis dedicado en
exclusiva al apoyo externo a la democracia. En el mismo se desarrollan, con gran aporta-
ción de casos reales, algunos de los problemas más acuciantes del tema así como los ins-
trumentos usados en su resolución. La efectividad de un contexto internacional favorable a
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los procesos de democratización, como factor de primer orden en el mismo, es el tema cen-
tral del artículo.—J. M. S.

51. Lettieri, Alberto Rodolfo: “La construcción del consenso en los ini-
cios del sistema político moderno argentino (1862-1868)”. Anuario
de Estudios Americanos. Escuela de Estudios Hispano-Americanos,
CSIC. Sevilla, 1995, Vol. LII, núm. 2, págs. 151-177.

En este trabajo se analiza la construcción de un consenso entre poder político
y sociedad civil durante la organización del sistema político moderno en la Argentina de
la segunda mitad del siglo XIX. A diferencia de lo postulado por las perspectivas clásicas
—historia institucional y sociología electoral—, la necesidad de construir un consenso
social parece haber constituido una condición sine qua non para políticos y pensadores del
nuevo orden, a fin de garantizar el éxito del proyecto nacional. Esa convicción promovió
profundas discusiones, tanto sobre las características de ese vínculo, como respecto de las
estrategias más apropiadas para garantizar la instalación social de sus conclusiones, las cua-
les son aquí desarrolladas en detalle.—A. E. A.

52. Mayorga, René Antonio: “Gobernabilidad y Reforma política. La
experiencia de Bolivia”. América Latina hoy. Revista de ciencias
sociales. SEPLA (Seminario de Estudios Políticos sobre
Latinoamérica). Madrid, 1994, núm. 8, págs. 35-61.

Análisis del problema de la consolidación y gobernabilidad democrática en Bolivia.
Desde una perspectiva institucional, localiza tres dimensiones, a su juicio indicadores del
avance en este sentido: en primer lugar, la política de pactos y coaliciones entre las fuerzas
políticas, tanto para la constitución de las reglas de juego como para asegurar la gobernabi-
lidad del Estado; luego la ausencia de las fuerzas políticas anti-sistemas; y por último, la
existencia de una política de reformas institucionales para modernizar el sistema político y
el Estado. El autor ubica al sostenimiento de la democracia pactada, como paso más impor-
tante para la gobernabilidad y consolidación en Bolivia.—J. A. M. M.

53. Muñiz de Urquiza, María; Sotillo Lorenzo, José Ángel: “El apoyo de
la Comunidad Europea a la democracia en América Latina”. Síntesis.
A. V., Sociedad Editorial Síntesis, S. A. Madrid, 1993, núm. 21,
págs. 133-167.

Desde el nuevo contexto internacional que supone la globalización y la liberación de
las relaciones internacionales, los vínculos entre la Unión Europea y América Latina tienen,
en cuanto a lo que se refiere a la promoción de la democracia, importantes puntos a desa-
rrollar. La democracia como constituyente esencial del proceso de integración europes y
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como valores y objetivos a difundir centra gran parte de las relaciones de la Unión con
América. Sobre qué aspecto se trabaja más y cómo se realiza dicho trabajo son los temas
que estructuran este artículo.—J. M. S.

54. Paramio, Ludolfo: “Gobernabilidad democrática, violencia y desi-
gualdad en América Latina”. América Latina hoy. Revista de
Ciencias Sociales. SEPLA. (Seminario de Estudios Políticos sobre
Latinoamérica). Madrid, 1994, núm. 8, págs. 15-19.

Después de contrastar la tesis sobre la acción colectiva y movimientos sociales
defendida por varias corrientes teóricas, el autor adopta la perspectiva de la acción racional
y se basa en los casos de Sendero Luminoso y del EZLN, para estudiar las condiciones y
factores que intervienen en la emergencia de violencia colectiva en situación de desigual-
dad e injusticia. El análisis sostiene que la amenaza a la gobernabilidad por parte de la
acción insurreccional es relativamente excepcional en el caso de América Latina.—
J. A. M. M.

55. Ramírez León, José Luis: “La OEA, los países latinoamericanos y la
democracia en el hemisferio”. Síntesis. A. V., Sociedad Editorial
Síntesis, S. A. Madrid, 1993, núm. 21, págs. 191-230, bibliografía.

Ramírez León nos presenta un detallado análisis de las políticas de promoción de la
democracia emprendidas por la OEA y otras agrupaciones de países de la región, como la
Contadora o el posterior Grupo de Río. Las limitaciones, así como los éxitos, de dichas polí-
ticas son explicados con una perspectiva histórica que lleva desde la fundación de la OEA,
a instancia de Estados Unidos, hasta las más recientes actividades en Haití, Perú,
Guatemala, etc. A lo largo del artículo su autor pone de manifiesto los compromisos políti-
cos e ideológicos de cada coyuntura, y como la democracia ha ido ganando prioridad entre
los objetivos de las políticas regionales, al tiempo que se extiende su campo de significación
más allá de los meros procesos electorales.—J. M. S.

56. Regueiro, Marisa: “A propósito del ‘caso argentino’: ¿Nunca más?”.
Razón y Fe. Compañía de Jesús. Madrid, julio-agosto de 1995,
núms. 1.161-1.162, págs. 59-72.

Análisis de la historia argentina en la década de los años 70 y parte de los 80. El tra-
bajo rememora la historia del “caso argentino” para contribuir con su recuerdo a que se haga
realidad universal la famosa y rota promesa del “nunca más”. Se reflexiona sobre las vícti-
mas de la represión, sus autores, así como sobre los factores concurrentes de la dictadura
argentina. Finalmente se recuerdan los modos represivos empleados por las Juntas Militares
—tortura y desaparición de personas—, defendiéndose abiertamente el rechazo al olvido de
la reciente historia argentina.—A. I. M. O.
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57. Serrafero, Mario Daniel: “Instituciones políticas de América Latina:
Revisión de enfoques teóricos-metodológicos”. Sistema. Fundación
Sistema. Madrid, 1994, núm. 122, págs. 83-99.

El artículo recupera el estudio de las instituciones políticas como área algo abando-
nada en las últimas décadas. El tema concreto desarrollado es el “Presidencialismo” desde
una doble óptica: como análisis de las ideas en torno al poder, y como forma política efec-
tiva en diversos países. Se repasan diversas teorías políticas e investigaciones enmarcadas
en las anteriores ópticas.—J. M. S.

X.—Demografía

58. Carmagnani, Marcelo: Emigración mediterránea y América. Formas
y transformaciones, 1860-1930. Archivo de Indianos. Gijón, 1994,
204 págs., 4 apéndices, 10 cuadros, 25 gráficos y bibliografía.

Ensayo en el que se muestran los elementos que caracterizan el fenómeno emigra-
torio de las áreas mediterráneas, con especial referencia a las formas, ritmos y característi-
cas que presenta entre 1860 y 1930. El estudio de la emigración se hace desde la conside-
ración de un fenómeno más vasto y como un hecho histórico que refleja la transformación
social. Se han distinguido las características generales y específicas de la transformación de
la emigración mediterránea a partir de su colocación en el contexto general de la emigra-
ción europea, el rol jugado por los elementos económicos, sociales y políticos en la evolu-
ción de dicha emigración en cada país y en el conjunto mediterráneo. En otro capítulo se
abordan los elementos capaces de convertir la propensión a emigrar en una opción migra-
toria. En el último se analiza la llegada a América, poniendo en evidencia las motivaciones,
comportamientos, etc., de los emigrantes.—J. R. N. G.

XI.—Economía

59. Agosin, Manuel R.: “Las experiencias de liberalización comercial en
América Latina: Lecciones y perspectivas”. Pensamiento Ibero-
americano. Sociedad Estatal Quinto Centenario. Madrid, 1992,
núm. 21, págs. 13-29.

Artículo introductorio del número 21 de esta revista dedicado al comercio, apertura
y desarrollo. Así, y teniendo siempre presentes los restantes artículos del monográfico,
Manuel R. Agosin nos ofrece una síntesis comparativa de las distintas políticas de liberali-
zación y apertura comercial (que no serían la misma cosa para el autor), sus ritmos de apli-
cación, resultados a corto plazo y otros previsibles a más largo plazo, de esas políticas adop-
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tadas en los países latinoamericanos. Como tesis central, el autor apuesta por políticas gra-
duales de liberalización combinadas con políticas selectivas de apoyo a la transformación
industrial.—J. M. S.

60. Alburquerque, Francisco: “La necesidad de una estrategia de desa-
rrollo alternativo al neoliberalismo”. América Latina hoy. Revista de
Ciencias Sociales. SEPLA (Seminario de Estudios Políticos sobre
Latinoamérica). Madrid, 1994, núm. 7, págs. 31-38.

A través de la discusión de las tres principales estrategias de desarrollo más recien-
te: 1) la integración liberal al Mercado Mundial a través del Libre Mercado; 2) la estrategia
del nuevo orden económico internacional propuesto por los países del Tercer Mundo, y 3) la
“desconexión”. Alburquerque trata de buscar otra alternativa capaz de combinar crecimien-
to económico con equidad y justicia social.—J. A. M. M.

61. Arrizabalo Montoro, Xavier: “Estructura social y modelos de desa-
rrollo: El caso chileno”. Ibídem, págs. 59-65.

El artículo analiza la relación entre ambos aspectos, específicamente para el caso
chileno, durante la dictadura de Pinochet (1973-1990). Las políticas económicas puestas en
marcha por el régimen militar, y continuadas en buen grado por el gobierno de la concerta-
ción, responden a un enfoque neoliberal que apoya el fortalecimiento del capitalismo a
expensas de más desempleo y condiciones de vida más precarias para los trabajadores y los
pobres.—J. A. M. M.

62. Bresser Pereira, Luis Carlos: “La crisis de América Latina.
¿Consenso de Washington o Crisis Fiscal?”. Pensamiento
Iberoamericano. Sociedad Estatal Quinto Centenario. Madrid, 1991,
núm. 19, págs. 13-35.

En el artículo se discuten las dos más relevantes interpretaciones sobre la reciente
crisis económica de América Latina. En primer lugar se expone y critica la explicación
conocida como “consenso de Washington”, pasando posteriormente a los planteamientos
defendidos por los teóricos de “la crisis fiscal del Estado”. Ambas perspectivas llevan a dife-
rentes diagnósticos y propuestas de actuaciones en política económica. El autor desarrolla
su trabajo desde la defensa de los análisis cercanos a la crisis fiscal del Estado.—J. M. S.

63. Büschges, Christian: “Crisis y Reestructuración. La industria textil
de la Real Audiencia de Quito al final del período colonial”. Anuario
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de Estudios Americanos. Escuela de Estudios Hispano-Americanos.
CSIC. Sevilla, 1995, Vol. LII, núm. 2, págs. 75-98.

En la segunda mitad del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, en plena crisis de
la producción obrajera, consta en las fuentes un marcado auge de la producción textil
doméstica (dominada por la mano de obra indígena), que se extendió sobre toda la sierra de
la Audiencia de Quito. Los obrajes, después de haber perdido, desde principios del siglo
XVIII a más tardar, gran parte del mercado limeño por la introducción de paños de segun-
da calidad de Europa, cambiaron su producción a telas de lana más gruesas y baratas. Sin
embargo, sufrieron, al final del período colonial, la competencia sobre todo de la industria
doméstica de la misma Audiencia de Quito.—A. E. A.

64. Escobar, Arturo; Pedrosa, Álvaro: “Modernización: una propuesta
alternativa para el Pacífico Colombiano”. América Latina hoy.
Revista de Ciencias Sociales. SEPLA (Seminario de Estudios
Políticos sobre Latinoamérica). Madrid, 1994, núm. 7, págs. 39-47.

Estos dos autores tratan de definir en su artículo una posibilidad distinta de moder-
nización para el Pacífico colombiano. Pero los modelos de desarrollo que se están propo-
niendo y poniendo en marcha últimamente no resultan apropiados para esta área geográfi-
ca, que necesita de una acción social más autónoma, endógena y pluralista para poder
transformar su realidad.—J. A. M. M.

65. Galende Díaz, Juan: “La creación de los Consulados Marítimos. El
caso del Consulado Malagueño”. Revista de Historia Naval. Instituto
de Historia y Cultura Naval Armada Española. Madrid, 1995,
año XIII, núm. 49, págs. 39-45.

Analiza los cincuenta y seis capítulos establecidos para la creación de este organis-
mo marítimo y terrestre, el 18 de enero de 1785, a raíz de la decisión del rey Carlos III, para
conceder a sus súbditos la libertad de comerciar con América y Filipinas.—I. A. F.

66. Martínez de Vega, María Elisa: “Los mercaderes novohispanos: con-
trol virreinal y fraude fiscal en el primer tercio del siglo XVII”.
Revista Complutense de Historia de América. Facultad de Geogra-
fía e Historia. Editorial Complutense. Madrid, 1994, núm. 20, pági-
nas 87-128.

Estudio del siglo XVII novohispano, menos desde la perspectiva de una depresión
general, que bajo el supuesto de una transformación que comenzó a sacar a la colonia de la
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característica dependencia económica de la metrópoli. Naturalmente, en el trasfondo de una
crisis de la sociedad colonial y, sobre todo, una crisis del poder virreinal.—R. M. G. S.

67. Misas Jiménez, Rolando E.: “La agricultura comercial en el proyec-
to expedicionario de Mopox a Cuba”. Ibídem, págs. 277-285.

El desarrollo azucarero en la parte occidental de Cuba propició que el 5 de noviem-
bre de 1794 un grupo de hacendados habaneros, reunidos en la Real Sociedad Patriótica de
La Habana, estableciera las bases para que las regiones orientales se integraran al auge
económico de las regiones aledañas a la capital. Si bien el proyecto expedicionario que
esbozara Manuel Godoy el 2 de agosto de 1796 no se ajustaba a los intereses económicos
de los hacendados azucareros, ese poderoso sector, representado por el conde de Mopox y
de Jaruco, fue capaz de encauzar la iniciativa de Godoy para hacerla provechosa a sus inte-
reses, presentando un nuevo proyecto el 8 de agosto de 1796.—R. M. G. S.

68. Ocampo, José Antonio: “Perspectivas de la economía latinoamerica-
na en la década de los noventa”. Pensamiento Iberoamericano.
Sociedad Estatal Quinto Centenario. Madrid, 1991, núm. 19, pági-
nas 65-79.

Tras una revisión de cómo han marchado las economías nacionales latinoamerica-
nas durante los años ochenta, el autor del presente artículo nos propone una cierta prospec-
tiva de cómo evolucionarán esas economías durante los años noventa. El análisis trata de
mostrar más las condiciones necesarias, que no siempre suficientes, para que se dé un desa-
rrollo económico sostenible.—J. M. S.

69. Santamaría García, Antonio: “Los ferrocarriles de servicio público
de Puerto Rico (1870-1990). Revista Complutense de Historia de
América. Facultad de Geografía e Historia. Editorial Complutense.
Madrid, 1994, núm. 20, págs. 207-228, mapas y cuadros.

El objetivo de este artículo, que se realizó en el marco del proyecto “Los ferrocarri-
les latinoamericanos, ayer, hoy y mañana”, de la Fundación de Ferrocarriles Españoles
(1900-1992), es aportar un estado de la cuestión sobre un tema poco investigado; se com-
pleta con algunas fuentes, fundamentalmente estadísticas, que hasta el momento no han sido
utilizadas.—R. M. G. S.

70. Valdaliso, Jesús M.: “La flota mercante española y el tráfico con
América en la segunda mitad del siglo XIX”. Revista de Historia
Naval. Instituto de Historia y Cultura Naval Armada Española.
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Madrid, 1995, año XIII, núm. 49, págs. 7-37, gráficos, mapas, cua-
dros y bibliografía.

Basándose en las estadísticas del Comercio Exterior de España, se realiza un análi-
sis del intercambio comercial marítimo entre la Península y el territorio americano, subdi-
vidiendo dicho estudio en dos fases. La segunda de éstas comenzaría en 1870, cuando se
generalizó la utilización del vapor.—I. A. F.

XII.—Educación

71. Luque Alcaide, Elisa: “Autonomía institucional del Colegio de la
Caridad, de México”. Revista Complutense de Historia de América.
Facultad de Geografía e Historia. Editorial Complutense. Madrid,
1994, núm. 20, págs. 51-59.

Estudio del Colegio de la Caridad, que se fundó en el año 1548, por iniciativa de la
cofradía del Santísimo, con el propósito de atender a la formación de la mujer mexicana.
Así pues, en el último tercio del siglo XVI, hallamos en México un centro educativo para la
mujer que, por la acción de sus fundadores, gozaba de total autonomía de gobierno frente a
los poderes civiles y eclesiásticos novohispanos.—R. M. G. S.

72. Martín de la Hoz, José Carlos: “V Centenario de Domingo de Soto:
su proyección en las Universidades americanas del siglo XVI”.
Archivo Dominicano. San Esteban de Salamanca. Salamanca, 1995,
vol. XVI, págs. 29-41.

El autor resalta la proyección de la escuela de Salamanca en las Universidades ame-
ricanas, basándose en que esa Universidad era la mejor del XVI y en ella florecía la escue-
la creada por Vitoria y continuada por Domingo de Soto, Melchor Cano, etc. Muchos anti-
guos alumnos universitarios pasaron a Indias como misioneros y altos funcionarios en el
período 1535-1580.—M. M. C. S.

73. Siebzehner, Batia B.: La Universidad Americana y la Ilustración.
Mapfre. Madrid, 1994, 268 págs., índices toponímico y onomástico,
bibliografía.

El proceso de independencia de las colonias en el siglo XIX fue acompañado por la
penetración en España y Ultramar de ideas políticas, científicas y sociales desarrolladas en
otros países europeos desde el XVIII. Dichas ideas se amalgamaron a los conceptos hispá-
nicos en los que se fundamentaba el orden institucional. Ello dio lugar a la formación de un
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discurso político de rasgos específicos, influyendo posteriormente en la formación del orden
social de las naciones americanas independientes.—J. M. C. B.

XIII.—Historia

A) Prehispánica

74. García Targa, Juan: “Arqueología colonial en el área maya. Aspectos
generales y modelos de estudio”. Revista Española de Antropología
Americana. Editorial Complutense. Madrid, 1995, núm. 25, págs.
41-69, cuadros y bibliografía.

Sobre los problemas que presenta la arqueología histórica y colonial en algunas
regiones. Se examinan los proyectos existentes sobre el estudio de ese período.—I. A. F.

75. Rivera Dorado, Miguel: “Arquitectura, gobernantes y cosmología.
Anotaciones sobre ideología maya en los cuadernos de Oxkintok”.
Ibídem, págs. 23-40, bibliografía.

En este trabajo se interpretan las implicaciones de las estructuras de identidad entre
las ciudades mayas y el cosmos, basándose en datos recientes del área yucateca de
Oxkintok.—I. A. F.

B) Moderna

76. González Rodríguez, Jaime: “Para una historia social de las ideas
mejicanas”. Revista Complutense de Historia de América. Facultad
de Geografía e Historia. Editorial Complutense. Madrid, 1994, núm.
20, págs. 19-49, tablas.

Nuestro autor expresa que una completa Historia de las Ideas ha de tener en cuenta
tanto el componente lógico y el contenido objetivo de éstas como su proyección social, y
debe recuperar el conocimiento de las ideas en la época colonial. La encomienda, que bajo
el punto de vista del contenido lógico acaparó la reflexión novohispana en el siglo XVI, le
sirve de tema para hacer una demostración práctica de la metodología expuesta.—
R. M. G. S.
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77. Gorla, Carlos María: “El descubrimiento de la ruta terrestre entre
Buenos Aires y el Río Negro”. Anuario de Estudios Americanos.
Escuela de Estudios Hispano-Americanos, CSIC. Sevilla, 1995,
Vol. LII, núm. 2, págs. 45-74.

A raíz de los grandes malones de 1780, Vértiz activó los trabajos destinados a la
defensa del territorio, al mismo tiempo que procuró establecer relaciones pacíficas con las
parcialidades indígenas que merodeaban la frontera bonaerense. La expedición de Zizur
tuvo como objeto negociar la paz con el cacique Lorenzo y, a su vez, “inspeccionar la cam-
paña”. Como resultado de esta empresa tuvo lugar un prolijo reconocimiento de la ruta
terrestre entre la capital del Virreinato y el Río Negro, la que pudo ser reconstruida median-
te el estudio crítico del Diario de la expedición, realizado con la información que aporta la
documentación édita e inédita, con el auxilio de la cartografía histórica y las mensuras de
los terrenos por los que transitara la misma, practicadas a partir del siglo pasado. Como sín-
tesis final, se ha volcado el camino seguido por Zizur en la cartografía actual.—A. E. A.

78. Hidalgo Nuchera, Patricio: “¿Esclavitud o liberación? El fracaso de
las actitudes esclavistas de los conquistadores de Filipinas”. Revista
Complutense de Historia de América. Facultad de Geografía
e Historia. Editorial Complutense. Madrid, 1994, núm. 20, pági-
nas 61-74.

Para cuando las Filipinas fueron incorporadas al dominio castellano, hacía muchos
años que la esclavitud de los indígenas había sido jurídicamente abolida. Aun así, los nue-
vos conquistadores solicitaron poseerlos, argumentando su adquisición en la guerra y la
compra-venta, pues la esclavitud existía entre los aborígenes filipinos.—R. M. G. S.

79. Newland, Carlos; San Segundo, M.ª Jesús: “Un análisis de los
determinantes del precio de esclavos hispanoamericanos en el
siglo XVIII”. Revista de Historia Económica. Volumen homenaje
a Robert W. Fogel y Douglas C. North, premios Nobel de
Economía 1993. Madrid, 1994, año XII, núm. 3, págs. 509-524.

Estudio acerca de las características del precio de esclavos en Hispanoamérica a
través de una muestra de 2.347 individuos, obtenida de las tasaciones efectuadas a las pro-
piedades de los jesuitas tras su expulsión en 1767. El inventario lo hacían expertos que
actuaban bajo juramento. Se incluyen cuadros en los que se especifica la distribución regio-
nal de la esclatitud y las carecterísticas de los tasados (sexo, actividad económica en la que
trabajaban, precios, estado de salud...).—M. A. D. M.
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80. Sanz Tapia, Ángel: El final del Tratado de Tordesillas: La expedición
del virrey Cevallos al Río de la Plata. Junta de Castilla y León,
Sociedad V Centenario del Tratado de Tordesillas, S. A. Valladolid,
1994, 437 págs., ilustraciones, mapas, bibliografía.

E1 estudio analiza la fase final del conflicto de límites derivado del Tratado de
Tordesillas, en el siglo XVIII. La investigación utiliza fondos documentales del Archivo
General de Simancas y del Archivo General de Indias, fundamentalmente. Aquélla se con-
creta en el papel desempeñado en el conflicto por los territorios rioplatenses, disputados por
España y Portugal. Obra de conjunto, recoge tanto el momento político en Europa como la
situación americana, en especial la pugna teórica y práctica entre las dos coronas ibéricas.—
J. M. C. B.

81. Victoria Ojeda, Jorge: “Piratería y estrategia defensiva en Yucatán
durante el siglo XVIII”. Revista Complutense de Historia de
América. Facultad de Geografía e Historia. Editorial Complutense.
Madrid, 1994, núm. 20, págs. 129-144, bibliografía.

Este artículo hace referencia a la estrategia defensiva que presentó esa península en
la época borbónica. Ante el incremento de la piratería en las costas y en tierra adentro, a la
par de desear obtener la situación geoestratégica de Yucatán, los transgresores afanosamen-
te buscaban las posibles o existentes riquezas comerciales de la región. La defensa de
Yucatán tuvo un incremento cuantitativo y cualitativo en el área a proteger.—R. M. G. S.

C) Independencia

82. Ramos Pérez, Demetrio: “Bolívar y la hábil falsificación de supues-
tas paces decretadas en España como arma dirigida a desmoronar a
los realistas”. Boletín de la Real Academia de la Historia. Madrid,
mayo-agosto de 1995, tomo CXCII, cuaderno II, págs. 221-244.

El estudio de diversas maniobras realizadas por Bolívar prueban su capacidad para
aprovechar políticamente las oportunidades que se le presentaron para ello, sus excelentes
cualidades para presionar psicológicamente a las fuerzas reales en 1822 y 1824 a partir de
la invención de paces consumadas, que contribuían a erosionar la moral de los jefes realis-
tas. Estas paces las ofrecía siempre en momentos críticos, en los que precisaba ofrecer algu-
na vía para superar circunstancias apremiantes.—J. R. N. G.
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D) Contemporánea

83. Alía Plana, Jesús María: El ejército español en Filipinas. El período
romántico. Tabapress. Madrid, 1993, 133 págs., 45 láminas a color y
blanco y negro.

Este estudio se centra en el Álbum de la infantería y caballería española del Ejército
de Filipinas, siendo capitán general de ellas el teniente general don Manuel Crespo y subins-
pector general el mariscal de Campo don Ramón Montero, fechado en 1856, auténtica base
para conocer los uniformes del ejército filipino del siglo XIX por su elevado número de
láminas, dotadas de grandes cualidades artísticas. En el libro se recoge la organización y
uniformes del Ejército español en Filipinas, incluyendo las banderas y un estudio de la
infantería, caballería, sanidad militar, artillería, ingenieros, milicias, etc. También se inclu-
ye una mención a la expedición española a la Cochinchina en 1858, que fue la proyección
al exterior de nuestro ejército de Filipinas a mediados del siglo XIX y, por tanto, su entra-
da real en combate.—J. R. N. G.

84. Carvalho, Valéria Nely Cézar de: “Soberanía e Confronto na
Fronteira Amazônica (1850-1910)”. Anuario de Estudios Ame-
ricanos. Escuela de Estudios Hispano-Americanos. CSIC. Sevilla,
1995, Vol. LII, núm. 2, págs. 121-150.

O trabalho objetiva analisar a configuração da fronteira norte e noroeste do Brasil,
no século XIX. Isto foi realizado através do estudo da movimentação da fronteira brasilei-
ra na Amazônia, do sentido de seu povoamento, das medidas político-administrativas imple-
mentadas e dos interesses econômicos ali estabelecidos. Assim, procurou-se demonstrar o
processo simultâneo da tomada de decisões na esfera do governo brasileiro e os momentos
de mudanças verificados na região, na sua dinâmica interna e no seu relacionamento inter-
nacional. Foi intenço, também, definir a dimensão do envolvimento das relações entre o
Brasil e os países hispano-amazônicos na formulação da política externa brasileira para a
América espanhola. Ao privilegiar estes pontos pretendeu-se revisitar os tradicionais tra-
balhos da história diplomática, agregando informações e fontes que permitissem uma leitu-
ra distinta da política brasileira para afirmação de seu domínio amazônico.—A. E. A.

85. Díaz Martínez, Yolanda: “Dos ejércitos en lucha: Tácticas y estruc-
turas militares en la Guerra de Cuba, 1895-1898”. Revista
Complutense de Historia de América. Facultad de Geografía e
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Historia. Editorial Complutense. Madrid, 1994, núm. 20, págs. 257-
274, bibliografía y fuentes.

A lo largo del presente trabajo se detallan todos los aspectos militares relativos a la
Guerra que el 24 de febrero de 1895 comenzaba en Cuba, encaminada a obtener la inde-
pendencia de aquella isla respecto a la metrópoli española.—R. M. G. S.

86. Martínez Riaza, Ascensión: “Estado y territorio en Iberoamérica.
Conflictos interregionales. Un modelo analítico: la Guerra del
Pacífico, 1879-1883”. Ibídem, págs. 181-206.

Los principales autores que han planteado la cuestión de la formación del Estado en
su dimensión teórica y metodológica, incluyen el territorio como elemento configurador. En
Iberoamérica los conflictos interregionales son parte del surgimiento de las repúblicas inde-
pendientes y sus raíces hay que buscarlas en la organización político-administrativa indiana
que superpuso demarcaciones y competencias para evitar una excesiva concentración de
poderes. Este planteamiento se aplica a la guerra del Pacífico, que enfrentó a Bolivia y Perú
con Chile en la segunda mitad del XIX.—R. M. G. S.

87. Paz Sánchez, Manuel de; Fernández Fernández, José; López
Novegil, Nelson: El bandolerismo en Cuba (1800-1933). Presencia
canaria y protesta rural. Centro de la Cultura Popular Canaria. Santa
Cruz de Tenerife, 1994, tomo I, 409 págs.

Esta obra, centrada en el estudio del bandolerismo cubano, se estructura en seis capí-
tulos, que abordan una división basada en criterios cronológicos amplios, coincidentes con
el desarrollo de la economía de plantaciones en Cuba, porque los autores entienden que la
evolución y la intensidad del bandolerismo cubano estaban ligadas a las transformaciones
económicas, más o menos traumáticas, producidas en el mundo rural a lo largo de la etapa
objeto de análisis. Basándose en material archivístico de los principales archivos españoles
y cubanos, los autores muestran que la agitación rural está unificada por la continua apari-
ción de figuras descollantes nacidas en familias de sitieros, de campesinos dedicados a los
cultivos para el consumo local y que eran hijos o nietos de canarios.—J. R. N. G.

88. Serrano Monteavaro, Miguel Ángel: “La libertad de expresión duran-
te la guerra hispano-cubana-norteamericana”. Revista de Historia
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Naval. Instituto de Historia y Cultura Naval Armada Española.
Madrid, 1995, año XIII, núm. 49, págs. 47-60.

Basándose en la prensa de la época, analiza algunos de los conflictos que enfrenta-
ron a este medio de comunicación con las fuerzas armadas en el curso de esta contienda que
se desarrolló en los últimos años del siglo XIX.—I. A. F.

89. Uría González, Jorge, y otros: Asturias y Cuba en torno al 98.
Sociedad, economía, política y cultura en la crisis de entresiglos.
Labor. Madrid, 1994, 237 págs., gráficos y bibliografía.

Próximo al centenario del final de la guerra hispano-cubana, se propone un estudio
de carácter regional que sopese el impacto del acontecimiento en Asturias. El volumen, obra
de un equipo de investigadores, se abre con un estudio sobre las características de la emi-
gración asturiana en el siglo XIX. La presencia de asturianos en la cúspide económica y
social de la isla es tratada en sendas monografías. Diferentes análisis abordan las repercu-
siones del conflicto en la estructura social y económica asturiana. Por último, se tratarán las
consecuencias ideológicas del Desastre.—J. M. C. B.

XIV.—Iglesia

90. Bernabeu Albert, Salvador: “‘La religión ofendida’. Resistencia y
rebeliones indígenas en la Baja California colonial”. Revista
Complutense de Historia de América. Facultad de Geografía
e Historia. Editorial Complutense. Madrid, 1994, núm. 20, pági-
nas 169-180.

El autor divide el pasado peninsular bajocaliforniano en tres etapas: una de tranqui-
lidad fundacional (1697-1734), llena de optimismo y providencialismo; una segunda de
sublevaciones y crisis de la empresa misional (1734-1750), y una tercera marcada por la
lenta expansión septentrional, un triple cambio misional, protagonizado por jesuitas, fran-
ciscanos y dominicos, y pequeños conflictos o resistencias a la presencia misional, pero
siempre de forma localizada y esporádica (1750-1822).—R. M. G. S.

91. Gómez Díez, Francisco Javier: “Factores de tensión en la Iglesia
católica de Guatemala: el Informe de monseñor Rossell a la Santa
Sede (1954-1956)”. Anuario de Estudios Americanos. Escuela de
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Estudios Hispano-Americanos. CSIC. Sevilla, 1995, Vol. LII,
núm. 2, págs. 179-197.

Este artículo transcribe el informe enviado por monseñor Rossell y Arellano, arzo-
bispo de Guatemala, a la Santa Sede en febrero de 1956, precedido de un análisis de la situa-
ción que lo originó: el enfrentamiento público del arzobispo con monseñor Verolino, el nun-
cio apostólico, para analizar de este modo la situación de una Iglesia que iniciaba un claro
proceso de desarrollo marcado por la entrada masiva de clero y capital extranjero y el enten-
dimiento con el Gobierno, por primera vez desde la Revolución Liberal de 1871.—A. E. A.

92. González Dorado, A.: “Génesis de la Nueva Evangelización en
América Latina”. Estudio Agustiniano. PP. Agustinos. Valladolid,
1993, vol. XXVIII, fascículo 2, págs. 267-293.

Estudio del movimiento llamado “Nueva Evangelización”, que surgió hace varias
décadas de forma autóctona en la Iglesia de América Latina, ante la nueva situación en la
que se encuentra el continente. Se desarrolló progresivamente pretendiendo ser fiel a las
enseñanzas y valores positivos de su evangelización.—M. M. C. S.

93. Hernández Martín, Ramón, O. P.: “La provincia de Santa Cruz de
Indias hacia 1630”. Archivo Dominicano. San Esteban de Salamanca.
Salamanca, 1995, vol. XVI, págs. 361-379.

Recoge un documento del Archivo General de la Orden de Predicadores de Roma,
cuyo autor es fray Luis de San Miguel que, a petición del maestro general de la Orden, fray
Nicolás Ridolfi, hace en 1632 una información detallada sobre el estado de esta provincia
dominicana de Santa Cruz, pues el maestro general había observado en las actas del capítu-
lo provincial una serie de irregularidades.—M. M. C. S.

94. Jerico Bermejo, Ignacio: “El moderno Tratado de ‘De Eclesia’ y sus
inicios en la Escuela de Salamanca”, Comunio. Estudio General
Dominicano de la Provincia Bética (España). Sevilla, 1995, vol.
XXVIII, fascículo 1, págs. 3-46.

Trata de mostrar cómo se introdujo dentro de la teología el tratado moderno llama-
do De Ecclesia, fijando la atención en la Escuela de Salamanca y en pensadores como
Vitoria. Se ciñe a los primeros pasos que se dieron para introducir esa problemática en las
prelecciones de cada día en la Universidad de Salamanca y cómo el comentar la Suma del
Aquinate resultó decisivo, juntamente con las inquietudes del momento, para que se expu-
siera poco a poco la cuestión teológica relativa a la Iglesia.—M. M. C. S.
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95. Laserna Gaitán, Antonio Ignacio: “El último intento de reforma de
los monasterios femeninos en el Perú colonial: el auto del arzobispo
Parada de 1775”. Anuario de Estudios Americanos. Escuela de
Estudios Hispano-Americanos. CSIC. Sevilla, 1995, Vol. LII,
núm. 2, págs. 263-287.

La relajación de costumbres en los conventos limeños del siglo XVIII fue un tema
que preocupó hondamente a los rectores de dicha diócesis, y por ello se conocieron sucesi-
vos proyectos de reforma a lo largo de la centuria ilustrada. Ninguno de ellos poseyó la
envergadura y sistemática del auto redactado por el arzobispo Parada en 1775. Sin embar-
go, la muerte de Parada hizo que fuese su sucesor, González de la Reguera, el encargado de
ejecutar estos artículos. Esta decisión le granjeó la animadversión de las prioras, ya que el
auto limitaba el autogobierno económico de los cenobios. Tras la determinación del prela-
do los conventos más importantes de Lima estallaron en rebelión, encontrando las religio-
sas en esta causa el auxilio de los grupos sociales más poderosos de Lima, ya que muchas
de estas familias habían visto en la profesión como religiosas un conveniente acomodo para
algunos de sus miembros femeninos, y por ello las preladas no temieron elevar su causa ante
la Audiencia. El arzobispo González de la Reguera se vio abocado así a solicitar el amparo
del monarca para la puesta en práctica del auto, aprobándolo el Consejo de Indias con algu-
nas pequeñas modificaciones. Pese a todo, los efectos de esta sanción real no fueron tan
contundentes como cabría pensar.—A. E. A.

96. Manchado López, Marta M.ª: Conflictos Iglesia-Estado en el
Extremo Oriente Ibérico. Filipinas (1767-1787). Secretariado de
Publicaciones. Universidad de Murcia. Murcia, 1994, 243 págs.
y bibliografía.

Análisis de los conflictos jurisdiccionales entre las órdenes religiosas y el arzobis-
pado de Manila en el período de 1767-1787. Estas disputas tuvieron su causa tanto en la
Visita Diocesana como en el Real Patronato, cuyo ejercicio había sido siempre eludido por
los regulares. La fuente documental ha sido casi exclusivamente el Archivo General de
Indias.—J. M. C. B.

97. Rodríguez Mateos, Joaquín: “Las cofradías de Perú en la modernidad
y el espíritu de la contrarreforma”. Anuario de Estudios Americanos.
Escuela de Estudios Hispano-Americanos, CSIC. Sevilla, 1995,
Vol. LII, núm. 2, págs. 15-43.

El estudio de la cofradía, como institución, entronca con el de las diversas formas de
asociación voluntaria, como un medio de integración en el seno de cualquier sociedad de los
diversos grupos humanos que la componen, constituyéndose en vehículo de participación en
el sistema cultural. Las características y las formas de organización que adquiere para ello
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van a conferirle una entidad propia que la convierta en una institución permanente y vigen-
te a lo largo del tiempo; serán su flexibilidad y su adaptabilidad a la estructura social las que
la hagan triunfar tanto en la Península como en el Nuevo Mundo, vertebrando ritual y
simbólicamente al conjunto social. A un tiempo, como expresión de la praxis religiosa con-
trarreformista, se convirtió en uno de los fenómenos más impulsados por las órdenes reli-
giosas en su misión adoctrinadora, sirviendo como una de las principales armas de evange-
lización en las tierras americanas. Su parafernalia teatral sirvió de elemento de atracción
popular, captando la sensibilidad y las pulsiones sociales de la Modernidad hispánica, a un
tiempo que fueron, de forma paralela, celosamente controladas por la Iglesia institucional,
robustecida después de Trento.—A. E. A.

98. Tamayo-Acosta, Juan José: “Teología de la liberación: Revolución
metodológica y desafíos”. Comunio. Estudio General Dominicano
de la Provincia Bética. Sevilla, 1995, vol. XXVIII, fascículo 1,
págs. 47-71.

Como el mismo autor indica, este trabajo, antes conferencia pronunciada en la sema-
na de Santo Tomás de Aquino de 1995 en el Centro de Estudios Teológicos de Sevilla, es
una reflexión sobre el presente y el futuro de la teología latinoamericana de la liberación. El
artículo se centra en cuatro puntos: impacto de la teología de la liberación, principales apor-
taciones, perspectivas de futuro y aspectos críticos, desafíos de la sociedad, a las iglesias y
a las teologías del Primer Mundo.—M. M. C. S.

XV.—Literatura

A) Miscelánea

99. Cuadra, Pablo Antonio: “El hilo azul. Introducción a la literatura
nicaragüense”. Cuadernos Hispanoamericanos. Madrid, septiembre
de 1995, núm. 543, págs. 7-17.

Comienza el autor señalando, para el siglo XVI, la bifurcación entre una literatura
culta y otra popular. Mientras la segunda es la expresión de una realidad mestiza, la línea
culta se desentiende del mundo en que nace. La singularización comienza con Darío por su
doble atención hacia lo exterior universal y hacia lo interior nativo. Se trata, finalmente, una
guía de momentos generacionales, de Darío hasta el presente, a fin de señalar la continui-
dad de la literatura nicaragüense.—M. P.
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B) Ensayo y crítica

100. Arroyo Reyes, Carlos: “Luces y sombras del incaísmo modernista
peruano”. Cuadernos Hispanoamericanos. Madrid, mayo-junio de
1995, números 539-540, págs. 213-224.

Con el propósito de señalar los alcances y limitaciones del indigenismo modernista
en el Perú, se inserta la figura de Abraham Valdelomar en el amplio contexto del interés des-
pertado en el país, hacia 1912-1913, por lo incaico. Ello permite una lectura de Los Hijos
del Sol, integrada en la prédica indigenista iniciada por González Prada. Si es cierto que hay
allí un deseo de embellecer la realidad incaica (exotismo modernista), en oposición a la pin-
tura negativa que había hecho García Calderón, no lo es menos la relación de la obra con un
contexto cultural reivindicativo de lo indígena—M. P.

101. Cornejo Polar, Jorge: “El costumbrismo peruano y el español”.
Ibídem, págs. 59-78.

Justifica primero el autor su interés por el costumbrismo del siglo XIX hispano-
americano, uno de los intentos fundacionales de búsqueda de una identidad nacional, pese
a no contar con nombres excepcionales. Se centra en el estudio de las figuras de Felipe
Pardo y Aliaga y de Manuel Asensio Segura. En relación a aquél menciona una serie de lec-
turas francesas que explicarían el origen común del costumbrismo hispánico, mientras para
el segundo resultan fundamentales las obras de Bretón de los Herreros y Mesonero
Romanos.—M. P.

102. Cruz Pérez, Francisco José: “Entre decir y hacer, Julio Cortázar”.
Ibídem, Madrid, julio de 1995, núms. 541-542, págs. 171-190.

La publicación, en tres volúmenes, de la Obra Crítica de Julio Cortázar propicia esta
reflexión acerca del pensamiento teórico del autor argentino. De entre la amplitud de inte-
reses temáticos que acoge esta recopilación se subrayan algunos aspectos. En primer lugar,
la línea fundamental de la “Teoría del túnel” (tomo I): el análisis de lo narrativo a través del
romanticismo, el surrealismo y el existencialismo. Enseguida, y no menos importante, la
evidencia de una nueva definición del compromiso del autor y del lector, partiendo de la
necesidad de intervenir en la realidad desde la escritura misma.—M. P.

103. Giordano, Alberto: “La otra aventura de Bioy Casares”. Ibídem.
Madrid, noviembre de 1995, núm. 545, págs. 115-122.

Una mirada a los ensayos reunidos, en 1983, en el volumen La otra aventura, pone
de relieve la discreta presencia (sombra) de Bioy Casares en estos escritos sobre literatura,
así como el reiterado recurso de la ironía como perspectiva desde la que abordar obras y
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autores. Se alude, en último término, al estilo conversacional y simple (de engañosa simpli-
cidad) que domina en estos artículos.—M. P.

104. Picardo, Osvaldo Mario: “‘Mitopoiesis’ del fatalismo en Crónica de
una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez”. Cuadernos
para la Investigación de la Literatura hispánica. Madrid, 1993,
núm. 18, págs. 221-226.

A través del análisis de la funcionalidad del mito en esta novela de García Márquez,
se subrayan el carácter polifónico del texto y el poder que lo absurdo tiene en la cosmovi-
sión del colombiano.—M. P.

C) Novela y cuento

105. Costa, Horacio: “El acaso, la necesidad (Borges y Rosa. Dahlman y
Matraga)”. Cuadernos Hispanoamericanos. Madrid, mayo-junio de
1995, números 539-540, págs. 190-212.

Una lectura comparativa de El Sur, de Jorge Luis Borges, y La Hora y la Vez, de
Guimaraes Rosa, pone sobre aviso al lector acerca de una doble interpretación de los cuen-
tos: realista y metarrealista, literal y alegórica. En el análisis de ambos relatos, el crítico
revela mucho sobre la personalidad y el arte de esos grandes creadores latinoamericanos. El
trabajo demuestra también en qué medida el lector (recreador-descifrador) es convocado en
los cuentos.—M. P.

106. Hernández, Consuelo: “Crónica, historiografía e imaginación en las
novelas de Scorza”. Ibídem. Madrid, septiembre de 1995, núm. 543,
págs. 149-158.

La autora presenta el ciclo novelístico del peruano Manuel Scorza como prolonga-
ción de una línea indigenista presente en Hispanoamérica desde el siglo XVI. Como na-
rrador, asume la tarea de trazar la crónica de la zona andina pero, al incluir también a los
héroes anónimos, elabora una historia desde los márgenes, frente a la oficial. Se señalan per-
sonajes comunes en las distintas novelas de la saga, así como una persistente línea temáti-
ca (el avance de la conciencia de clase, la destrucción del mito), para subrayar, finalmente,
la crítica como elemento destacado en la perspectiva de este autor.—M. P.
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107. Montero, Susana: “La narrativa femenina cubana (1923-1958)”.
Ibídem. Madrid, octubre de 1995, núm. 544, págs. 19-42.

Es en el período elegido cuando puede hablarse por vez primera de una producción
literaria femenina significativa, coincidiendo con los años de mayor incorporación de las
mujeres a la vida político-social. Se procede a una clasificación de las narradoras según el
carácter predominante de sus relatos (femenista, social, naturalista, costumbrista), subra-
yando como hilo de unión el código realista, para detenerse luego en el análisis de las figu-
ras más destacadas: Lidia Cabrera, Ofelia Rodríguez o Surama Ferrer.—M. P.

D) Teatro

108. Cervera Salinas, Vicente: “Electra Garrigó, de Virgilio Piñera. Años
y leguas de un mito teatral”. Cuadernos Hispanoamericanos.
Madrid, noviembre de 1995, núm. 545, págs. 149-156.

Destaca el autor en primer lugar cómo la pervivencia del corpus mitológico heléni-
co en la producción dramática contemporánea tiene que ver con su probada validez pedagó-
gica. Desde este punto de vista se analiza la atemporalidad que Piñera escoge para su obra,
insertándola en una clave popular que nos habla de una poética de integración de los mode-
los culturales antillanos con los lejanos referentes clásicos. Se señala, asimismo, la impor-
tancia del personaje del pedagogo, como paradigma de la concepción que el autor tiene de
la tragedia.—M. P.

XVI.—Paisajes y ciudades

109. Martínez Martín, Carmen: “Las reducciones de los pampas (1740-
1753): aportaciones etnogeográficas al sur de Buenos Aires”. Revista
Complutense de Historia de América. Facultad de Geografía e
Historia. Editorial Complutense. Madrid, 1994, núm. 20, pági-
nas 145-167.

El presente estudio se acerca a la contribución que realizaron los jesuitas en el cono-
cimiento de los amplios territorios de la Pampa y la Patagonia; áreas que tuvieron una fase
de acercamiento con las llamadas misiones australes de la provincia jesuítica del Paraguay,
pues a pesar de su corta vida, entre 1740-1753, creo la necesidad de comprender los conte-
nidos geográficos y etnográficos que encerraban.—R. M. G. S.
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110. VV. AA.: La Habana 1952-1961. El final de un mundo, el principio
de una ilusión. Dirigido por Jacobo Machover. Alianza Editorial.
Madrid, 1995, 295 págs., ilustraciones, bibliografía.

Nuevo título de la serie “Memoria de las ciudades”, centrada ahora en La Habana,
en un período de convulsión social y política. Su planteamiento radica en relacionar un lugar
concreto con un momento histórico y con una idea que los caracteriza. La cultura es el eje
central del trabajo. Aquí se incluyen autores que viven en Cuba y otros en el exilio. Sus opi-
niones son pistas para comprender el desarrollo de una ciudad en su encrucijada del
siglo XX.—J. M. C. B.

XVII.—Sociología

111. Bagley M., Bruce; Tokatlian, Juan Gabriel: “Droga y dogma: la
diplomacia de la droga de Estados Unidos y América Latina en la
década de los ochenta”. Pensamiento Iberoamericano. Sociedad
Estatal Quinto Centenario. Madrid, 1991, núm. 19, págs. 235-255.

Análisis de las políticas de prevención y castigo a la producción y tráfico ilegal de
drogas emprendidas por EE. UU., y sus efectos en los países latinoamericanos. La droga
como cuestión de seguridad nacional, la escasa eficacia de políticas unilaterales, posibles
vías de solución en una perspectiva multilateral, etc., son temas aquí tratados.—J. M. S.

112. Bennett, Vivienne: “La evolución de los movimientos urbanos popu-
lares en México entre 1968 y 1989”. América Latina hoy. Revista de
Ciencias Sociales. SEPLA (Seminario de Estudios Políticos sobre
Latinoamérica). Madrid, 1994, núm. 7, págs. 89-96.

En este artículo se estudia el devenir de los movimientos populares urbanos en
México desde 1968, coincidiendo con un descenso en el apoyo popular al modelo de desa-
rrollo practicado. Su existencia como construcción de nuevos canales de expresión se con-
figura en tres oleadas: los primeros años de la década de 1970, el período 1979-l983, y por
último, los años 1985-1988.—J. A. M. M.

113. Bergia, Bibiana: “Un, dos, tres, cha-cha-cha”. Revista Nuestro
Tiempo. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Nava-
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rra, S. A. Pamplona, octubre de 1995, núm. 496, págs. 14-16, 1 ilus-
tración.

Breve reflexión acerca del papel que ejerce la única entidad social actual en Haití
—ubicada a las afueras de Puerto Príncipe—, en donde, a pesar de la inestabilidad política
y la division poblacional en dos corrientes opuestas, se olvidan las diferencias ideológicas
por unas horas y está presente la tolerancia.—A. B. M.

114. Bueno, Antonio, O. P.: “Terceros dominicos: una experiencia de vida
cristiana durante los siglos XVII y XVIII en Caracas”. Archi-
vo Dominicano. San Esteban de Salamanca. Salamanca, 1995,
vol. XVI, págs. 215-260.

Estudio de la primera comunidad laica de Venezuela, la Tercera Orden Dominicana,
que se funda en el convento de San Jacinto de Caracas en el siglo XVII. Analiza su funda-
ción, composición, la proyección espiritual, dimensión cultural y social, y a través del estu-
dio de estos apartados va analizando sus reglas. Otros aspectos que trata son la formación
de los terceros y su relación con el movimiento artístico de su tiempo.—M. M. C. S.

115. Casaus, Marta Elena; García Giráldez, Teresa: “Identidad y partici-
pación de la mujer en América Central”. América Latina hoy. Revista
de Ciencias Sociales. SEPLA (Seminario de Estudios Políticos sobre
Latinoamérica). Madrid, 1994, núm. 9, págs. 51-60.

En la primera parte del artículo, los autores analizan los procesos sociopolíticos de
la región desde una perspectiva de género. En la segunda parte, plantean las transformacio-
nes de género en el contexto de la crisis y el aumento de la pobreza. Finalmente se señala
que, si bien las mujeres centroamericanas manifiestan dificultades para organizarse y parti-
cipar políticamente, tienen una gran capacidad para agruparse en la lucha contra la pobre-
za.—J. A. M. M.

116. Ibarra, Antonio: “De los delitos políticos y la vida privada: los in-
fidentes novohispanos, 1809-1815 (Escenas cotidianas de obedien-
cia y disidencia)”. Anuario de Estudios Americanos. Escuela de
Estudios Hispano-Americanos. CSIC. Sevilla, 1995, Vol. LII,
núm. 2, págs. 99-120.

En este trabajo se pretende mostrar, mediante una serie de casos, el choque entre la
vida privada y la contingencia política. Gracias al uso de las fuentes de la Junta de Seguridad
y Orden (1809-1821), un tribunal novohispano de excepción creado para perseguir delitos
políticos, se muestra la tensión entre obediencia y disidencia en la mentalidad popular de la
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época. A partir del testimonio de varios procesados se dibujan los contornos de la disiden-
cia así como los temores de la obediencia, que retratan vívidamente el imaginario popular
que rodeó a la insurgencia mexicana. Se pretende con ello discernir el comportamiento
colectivo como una multiplicidad de motivaciones individuales que conforma una actitud de
masa, siguiendo la conceptualización simbólica de Canetti.—A. E. A.

117. Ibeas, Juan: “Génesis y desarrollo de un movimiento armado indíge-
na en Colombia”. América Latina hoy. Revista de Ciencias Sociales.
SEPLA (Seminario de Estudios Políticos sobre Latinoamérica).
Madrid, 1995, núm. 10, págs. 37-48.

El autor describe y analiza, en una perspectiva organizativa, el ciclo de una guerri-
lla indígena colombiana desde su nacimiento, fruto de una gran movilización social previa,
hasta su incorporación a la vida legal, resultado de un proceso de negociación que culmina
con la entrega de las armas.—J. A. M. M.

118. Junquera, Carlos: “Una aproximación a los criterios que permiten
evaluar la asociación entre pueblos y el reconocimiento de los dere-
chos políticos en los territorios del noroeste del Canadá”. Revista
Española de Antropología Americana. Editorial Complutense.
Madrid, 1995, núm. 25, págs. 135-151, bibliografía.

Según nos indica el propio autor, pretende señalar las pautas para superar la noción
de pueblo fundador ligado a las características genuinas de las poblaciones autóctonas en
e1 contexto contemporáneo y, de forma más concreta y específica, en esta región cana-
diense.—I. A. F.

119. Morina, Jorge Osvaldo; Velázquez, Guillermo Ángel: “La problemá-
tica campesina en el noroeste argentino. El caso de Iruya (Provincia
de Salta)”. Estudios Geográficos. CSIC, Instituto de Economía y
Geografía. Madrid, enero-marzo de 1995, tomo LVI, núm. 218, pági-
nas 29-50, 1 figura, 1 cuadro, bibliografía.

La cuestión campesina en la Argentina tuvo históricamente un tratamiento marginal
dentro de la política nacional. Las condiciones de vida del campesinado han empeorado sus-
tancialmente en los últimos treinta años en relación con el deterioro socio-ambiental de su
hábitat (los valles de altura) y la crisis de algunos sectores productivos regionales (caña de
azúcar, tabaco, poroto, etc.), que les proporcionaban trabajo en forma estacional.—
R. M. G. S.
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120. Rodríguez Martínez, Rocío: “Mujer y desarrollo. Reflexiones sobre
el fenómeno del Norte y el desarrollo del Sur”. América Latina hoy.
Revista de Ciencias Sociales. SEPLA (Seminario de Estudios
Políticos sobre Latinoamérica). Madrid, 1994, núm. 9, págs. 31-36.

La autora reflexiona sobre la posición de las mujeres dentro de la filosofía, política
y estrategias de la cooperación para el desarrollo, con especial énfasis en el caso de las
mujeres latinoamericanas.—J. A. M. M.
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