
XI.-Historia * 

A) General

1. El mundo hispánico. Civilización e imperio. Europa y América. Pa
sado y presente. J. H. Elliott, editor. Edit. Crítica. Barcelona, 1991,
272 págs., índice alfabético y bibliografía selecta.

Esta obra colectiva reúne una serie de trabajos articulados en tres grandes apartados.
Un primero, titulado .. Una nación de naciones". incluye artículos que hacen una presentación 
histórica de España hasta 1992, otros sobre las consecuencias sociales y políticas que tuvo 
la colonización en Hispanoamérica y. finalmente, sobre el mundo hispano en Estados Uni
dos. Un segundo apartado, titulado ""El carácter español y su legado", se centra en el ámbi
to artístico y en el literario, en el peso de lo religioso y del sistema familiar en la cultura y 
sociedad peninsular. El volumen concluye con el apartado .. Diversidad creativa" en el que se 
recogen nueve breves ensayos, correspondientes a otras tantas comunidades autónomas espa
ñolas, sobre su trayectoria histórica y peculiaridades políticas y sociales.-J. R. N. G. 

2. Hernando de Larramendi, Ignacio: Utopía de la nueva América. Re
flexiones para la edad universal. Ed. Mapfre, S. A. Colección Amé
rica 92. Madrid, 1992, 296 págs., mapas y cuadros.

COLABORAN HABITUALMENTE EN ESTA SECCIÓN: 

Isabel Arenas Frutos (l. A. F.); María del Valle Borrem Silva (M. V. B. S.); Juan 
Manuel Cabello Benítez (J. M. C. B.); Carmen Cebrián González (C. C. G.); M.11 Mi
lagros Ciudad Suárez (M. M. C. S.); M.ª Antonia Durán Montero (M. A. D. M.); 
Agustín Galán García (A. G. G.); Alfonso García Morales (A. G. M.); José María 
García Recio (J. M. G. R.); Rosa María Guillén Serrano (R. M. G. S.); Alberto José 
Gullón Abao (A. J. G. A.); Ana Isabel Martínez Ortega (A. l. M. O.); José Angel 
Mauriño Márquez (J. A. M. M.); Ana Miriam Muñiz Rodríguez (A. M. M. R.); Jesús 
Raúl Navarro García (J. R. N. G.); Francisca Noguero) Jiménez (F. N. J.); M.ª Jesús 
Orozco Vera (M. J. O. V.); M.ª Cruz Picazo Pérez (M. C. P. P.); Agueda Rivera Ga
rrido (A. R. G.); Adela Sánchez Nario (A. S. N.); M.ª Remedios Tasset Carmona 
(M. R. T. C.); Luisa Zahíno Peñafort (L. Z. P.). 
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2 RESEÑAS INFORMATIVAS 

La obra comienza con un estudio geográfico del continente americano, clahorado con 
datos estadísticos y coordinados entre Norte y Sur para una mejor comprensión. A continua
ción, el autor centra su trabajo en diez apartados ( la sociedad occidental hoy. la sociedad oc
cidental mañana, España, Europa e lberoamérica hoy y mañana, etc...), que a su juicio explica 
el objeto final del libro, el futuro de América en el próximo milcnio.-A. J. G. A. 

3. Navarro Azcue, Concepción: Parámetros históricos de la regionali

zación americana. '"Revista Complutense de Historia de América".
Departamento de Historia de América. Editorial de la Universidad
Complutense. Madrid, 1991, núm. 17, págs. 11-37.

El objetivo de este estudio se centra fundamentalmente en las distintas acepciones
que ha tomado el término región a lo largo de la historia. La acepción política y administra

tiva ha sido una de las que más se ha perpetuado en la historia de la región, manteniendo 
actualmente plena vigencia.-R. M. G. S. 

4. Vázqucz de Prada Vallejo, Valentín; Amores Carredano, Juan Bosco:
La emigración de navarros y va.\·congados al Nuevo Mundo y su re
percusión en las comunidades de origen, en La emigración españo
la a Ultramar, 1492-I914. Tabapress. Madrid, 1991, págs. 133-142.

Tras cuantificar el flujo migratorio navarro-vascongado al Nuevo Mundo en cinco
etapas, los autores abordan el estudio de las fuerzas de repulsión o factores internos que ex
plican la emigración, así como las consecuencias que todo ello provocó en ambas orillas del 
Océano. A continuación se aborda la tipología del emigrante, las características del viaje a 
América, los destinos más frecuentes, y las peculiaridades del asentamiento vasco-navarro en 
los nuevos países.-J. R. N. G. 

5. Yáñez Gallardo, César: La emigración catalana a América. Una vi

sión de largo plazo. Ibídem, págs. 173-188.

Visión de la emigración catalana desde las primeras etapas de la colonización en

América hasta el período de "emigración masiva", que acaba justo antes de la I Guerra 
Mundial. El autor pone énfasis en los procesos de larga duración, en las características del 
flujo migratorio y en las razones del cambio que se fue operando a través del ticmpo.-
J. R. N. G. 

B) Prehispánica

6. Alcina Franch, José: La cosmoviswn mexica en el contexto de Me

soamérica. Congreso de Historia del Descubrimiento ( 1492-1556).
Real Academia de la Historia/Confederación de Cajas de Ahorros.
Madrid, 1992, vol. I, págs. 241-284.
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HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS 3 

Para el pueblo mexica el mundo era una superficie cuadrada rodeada por las aguas, 
que tenía por cielo una pirámide de siete plataformas y por inframundo otra pirámide inver

tida de cinco pisos. Análisis de los puntos cardinales y del sistema de oposiciones binarias. 
Las relaciones entre la estructura cósmica y la estructura corporal anatómica y fisiológica.

L. Z. P. 

7. Bernard, Carmen: Los Incas, pueblo del Sol. Editorial Aguilar. Ma
drid, 1991, 192 págs., láminas, mapas, planos, bibliografía, índice
alfabético e índice de ilustraciones.

Exposición de carácter divulgativo sobre la cultura Inca. Aborda asuntos muy diver
sos como la organización social o actividades económicas, mezclados con temas particulares 
de vida cotidiana. Asimismo desarrolla el choque de culturas producto de la conquista de Pi
zarro y las transformaciones que la cultura indígena sufrió a partir de este acontecimiento. 
La información se presenta acompañada de abundante material gráfico.-J. M. C. B. 

8. Blasco Bosqued, M.ª Concepción: Algunas reflexiones sobre la
mitología nazca a la luz de la iconogrt�fía cerámica. Congreso de
Historia del Descubrimiento ( 1492-1556 ). Real Academia de la His
toria/Confederación de Cajas de Ahorros. Madrid, 1992, vol. 1, pá
ginas 201-239, fotos y dibujos.

Para el conocimiento de la cultura nazca, la mejor fuente de información se encuen
tra en la iconografía de las piezas arqueológicas de cerámica, principalmente de carácter fu
nerario: personajes y animales del panteón nazca. Interpretación de las representaciones según 
las informaciones recogidas por Avila y según los datos etnográficos.-L. Z. P. 

9. Gruzinski, Serge: El destino truncado del imperio azteca. Aguilar,
S. A. de Ediciones. Madrid, 1992, 192 páginas.

Se presenta en este libro una magnífica crónica, repleta de datos y bellamente ilus
trada, en donde el autor nos muestra la historia del pueblo azteca desde sus orígenes, pasan
do por los fundadores de éste y el conocimiento de sus conquistas, para terminar tratando el 
choque de esos dos mundos y las distintas etapas de resistencia y colaboración que llegó a 
tener que vivir este pueblo a lo largo de su lucha.-J. A. M. M. 

10. Gutiérrez Estévez, Manuel: Genealogía fragmentaria de una nueva
identidad maya. Congreso de Historia del Descubrimiento ( 1492-
1556 ). Real Academia de la Historia/Confederación española de Ca
jas de Ahorros. Madrid, 1992, vol. I, págs. 405-458.

Reflexiones en torno a las características de los procesos de génesis de la identidad 

étnica del pueblo maya. Tres apartados pueden destacarse en el trabajo: uno, la manera en 
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que los indígenas mesoamericanos han rehecho la imagen que sohre los moros y judíos les 
fue transmitida por los españoles; otro el estudio de los propios antepasados mayas, y. por 

último. análisis de la alteridad étnica en la conciencia moral maya yucateca.-L. Z. P. 

11. Lucena Salmoral, Manuel: Así vivían los Aztecas. Editorial Anaya.
Madrid, 1992, 96 páginas, láminas, bibliografía, índice alfabético.

Síntesis divulgativa sobre los aspectos más significativos de la cultura azteca. Dicha
cultura fue producto de un largo proceso evolutivo desarrollado, sin contactos con otras re
giones civilizadas del mundo. Junto a la visión general sobre la organización social o la re
ligión, nos presenta también detalles de vida cotidiana como son la alimentación, vestido, 
trabajo y ocio.-J. M. C. B. 

C) Descubrimiento y conquista

12. Arranz Márquez, Luis: Los pleitos colombinos y la it�fluencia en los
primeros descubrimientos de América. Congreso de Historia del Des
cubrimiento ( 1492-1556 ). Real Academia de la Historia/Confedera
ción española de Cajas de Ahorros. Madrid, 1992, vol. I, págs.
593-610.

Los privilegios colombinos fueron puestos en entredicho y discutidos en pleito. lle
gando a convertirse en un freno tanto para la Corona como para el avance descubridor. Es
tudio de los principales privilegios y sus puntos litigiosos: el carácter contractual de las 
concesiones colombinas, la hereditariedad de sus oficios y los derechos de Colón sobre las 
nuevas tierras descubiertas y por descubrir.-L. Z. P. 

13. Cabrera, Leoncio: La expedición de Ruy López de Villalobos y los
intentos de colonización en la isla Cesárea Karoli. Ibídem, vol. 11,
págs. 235-277, apéndices documentales.

La expedición de Villalobos salió del puerto de Navidad a principios de noviembre
de 1542 con destino a las islas del Pacífico. Las difíciles relaciones con los indígenas, el 
hambre y la imposibilidad de salir de aquellas islas sin la ayuda de terceros, le llevó a in
cumplir las órdenes de la Corona e introducirse en territorio portugués. Las peripecias acon
tecidas en los cuatro años que duró la fracasada empresa.-L. Z. P. 

14. Caraci, Ilaria Luzzana: Algunas observaciones sobre la primitiva car
tografía americana. Ibídem, vol. I, págs. 167-188, mapas.

El descubrimiento de América fue una auténtica revolución para la historia de la geo
grafía en general y para la cartografía en particular. Los mapas nacidos a raíz de las nuevas 
expediciones, su valor' documental y la plasmación en ellos del problema que en la época 
suponían las relaciones entre Asia y América.-L. Z. P. 
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15. Cerezo Martínez, Ricardo: Conjetura y realidad geográfica en la
primera circunnavegación de la tierra. Ibídem, vol. 11, pági
nas 137-192, mapas.

Se trata la búsqueda del paso marítimo a la India por el oeste y norte de Las Anti
llas e istmo de Panamá y el paso marítimo del sudoeste. Las ideas geográficas que sobre el 
.. Nuevo Mundo .. se tenían antes del viaje de Magallanes y los conocimientos náuticos em
pleados en el mismo. Las consecuencias de la ampliación de la perspectiva geográfica y de 

la ciencia náutica.-L. Z. P. 

16. Cuesta Domingo, Mariano: La cartografía en "prosa" durante la
época de los grandes descubrimientos americanos. Ibídem, vol. 11,
págs. 279-300.

La Suma de Geoxraphía de Fernández de Enciso, publicada en Sevilla en 1519, fue
una carta con carácter universal en la que se describían desembocaduras, toponimia, Histo
ria natural, etc. El Espejo de Naw��antes, de Alonso de Chaves, escrito antes de 1538, se 
centra exclusivamente en tierras americanas. Valoración de ambas descripciones en torno a 

dos puntos geográficos: la isla de Guanahaní y el Padfü:o suramericano.-L. Z. P. 

17. Ezquerra Abadía, Ramón: Ei descubrimiento del golfo de México.
Ibídem, vol. 11, págs. 37-47.

La representación del golfo de México en la cartografía. Los viajes descubridores, 
movidos por el ansiado deseo de lograr un paso hacia el Pacífico, antes y después del des
cubrimiento de éste, y su reflejo en los mapas y planisferios.-L. Z. P. 

18. Flaum, Eric: Descubrimiento: Exploración a través de los siglos.
Editorial Blume. Barcelona, 1992, 207 págs., láminas, mapas, índi
ce alfabético.

El autor desea presentar los principales logros exploratorios mediante explicaciones 
e imágenes. Comienza con los fenicios, cuyas exploraciones abrieron una ruta comercial al 
Atlántico. Continúa con los avances de griegos y romanos por tierra firme europea y Gran 
Bretaña, Alejandro Magno, exploraciones de portugueses y españoles por Africa y América. 
Los contenidos se exponen acompañados de abundante material ilustrativo.-J. M. C. B. 

19. Fuertes Herreros, José Luis: Saberes, fortuna y predestinación en
torno al descubrimiento de América. "Arbor." Madrid, septiembre
1992, CXLIII, 561, págs. 133-160.

Mediante el estudio de los textos colombinos, primordialmente el Diario del primer 

viaje, se intenta un acercamiento a los finales de siglo XV y comienzos de XVI y se abor-
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6 RESEÑAS INFORMATIY AS 

da la imagen que Colón desprende en estos momentos, al igual que la de otros personajes 
-Pérez de Oliva, Las Casas-. lo que refleja la situación intelectual de esa España que co
mienza a sentir la modernidad.-M. R. T. C.

20. Gimeno Gómez, Ana: Los proyectos de Alom·o de Zuaw en búsque
da del estrecho. Congreso de Historia del Descubrimiento ( 1492-
1556 ). Real Academia de la Historia/Confederación española de

. Cajas de Ahorros. Madrid, 1992, vol. 11, págs. 1 15-136.

En 1517, Alonso de Zuazo fue a La Española como juez residenciador por mandato
del regente cardenal Cisneros. Sin embargo, su actuación fue mucho más allá de su primer 
cometido y así le vemos preocupado por los descubrimientos geográficos tan candentes en la 
época. Su apoyo a las expediciones por el Caribe en busca del paso y a las aspiraciones de 
don Diego Colón sobre Tierra Firme.-L. Z. P. 

21. Hemández-Sánchez Barba, Mario: "Tierra .firme de acá", "Paria",

"Brasil": Tres fases del conocimiento del Nuevo Mundo en la pri

mera etapa del descubrimiento. Ibídem, vol. I, págs. 643-663.

La primera etapa del Descubrimiento se inicia en 1492 con el primer viaje de Colón
y finaliza en J 499 con su destitución como virrey de las Indias y el comienzo de las licen
cias y capitulaciones. En esta fase se cierra la etapa de la idea asiática del almirante y se 
formula la idea del Nuevo Mundo centrado en la tierra firme de Acá, la región de Paria y 
la costa brasileña, recorrida por Pinzón y Diego de Lepe.-L. Z. P. 

22. Hilton, Silvia L.: Los indios de Tacobaga y Timucua (Florida occi

dental) ante sus primeros contactos con los hombres blancos. Ibí
dem, vol. I, págs. 341-403.

Las tribus indígenas asentadas en la Florida occidental fueron claramente hostiles a
la presencia de los conquistadores blancos. Estudio del avance español hacia el norte: Urri
parucoxi, Ocala y la frontera apalache a través de las expediciones de 1521, 1526, 1528 y 
1539. Las principales tácticas de rechazo hacia los invasores fueron: las labores de espiona-
je, asaltos, emboscadas, ocultación de comida, engaño, etc.-L. Z. P. 

23. Molina Martínez, Miguel: La conquista de los bracamoros y la fun

dación de Jaén por Diego Palomino. Ibídem, vol. II, págs. 563-578.

En el siglo XVI la región de los bracamoros comprendía las cuencas de los ríos Chin
chipe y Zamora, así como las márgenes del Santiago y Marañón. Su conquista fue iniciada 
por el capitán Juan Por�el en 1535, continuada por Pedro de Vergara y concluida por Die
go Palomino. Análisis de su gestión y estudio de la región a través de dos testimonios: un 
mapa y una relación, ambos elaborados por el propio Palomino.-L. Z. P. 
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24. Navarro García, Luis: La expedición de U/loa al go(fo de Califor
nia en 1533. Ibídem, vol. 11, págs. 193-234.

La escasa atención que los historiadores han prestado a este viaje expedicionario, 
lleva al autor a profundizar en el mismo, estudiando la personalidad de sus principales pro

tagonistas: Ulloa y Preciado. Se analizan, asimismo, los medios de la expedición, sus inci
dencias, sus derroteros, así como las poblaciones encontradas en el golfo y los contactos 
mantenidos con ellas.-L. Z. P. 

25. Ramos, Demetrio: Posible proyecto colombino del protectorado pon
tificio de su virreinato. Ibídem, vol. I, págs. 567-591.

Sobre la pretensión colombina de establecer con el Papa una relación de dependen
cia subsidiaria a propósito de la empresa indiana. Análisis de las cláusulas testamentarias de 
1498 y 1502 y de la correspondencia mantenida con el Santo Padre. El proyecto de cruzada 

para la ciudad de Jerusalén financiado con la acumulación de rentas en el banco de San Jor
ge de Génova.-L. Z. P. 

26. Ramos Gómez, Luis J.: El "Libro copiador" de Cristóbal Colón
como fuente para el conocimiento de las relaciones mantenidas en
tre españoles y taínos en la Navidad entre diciembre de 1492 y no
viembre de 1493. Ibídem, vol. I, págs. 521-566.

Cuando en enero de 1493 Colón partió del fuerte Navidad, dejó en el mismo a un 
destacamento de hombres que poco después perecieron a manos de los indios taínos. Se es
tudia el proceso de indagación de lo sucedido, en especial las conversaciones con el cacique 

Guacanagarí y su hermano, haciendo reflexiones sobre las causas de la muerte de los espa

ñoles.-L. Z. P. 

27. Ruiz Rivera, Julián: De conquistador a colonizador: perfil anti
heroico de Jiménez de Quesada. Ibídem, vol. II, págs. 579-605,
apéndice.

Tras verse sometido a varios juicios por sustracción de dineros de las Cajas Reales, 
de los que salió sin cargos, pudo este conquistador vivir retirado con una pobre renta. Para 

saldar sus deudas se convirtió -sin éxito-- en empresario agropecuario, dedicándose al cul
tivo del algodón, la cría caballar y porcina y otras variadas actividades.-L. Z. P. 

28. Rumeu de Armas, Antonio: Presencia temprana de Cristóbal Colón
en Portugal. Ibídem, vol. I, págs. 77-113.

Revisión de algunos temas historiográficos relacionados con la figura de Cristóbal

Colón, especialmente los referidos a su estancia en Portugal y su aprendizaje del idioma, así 
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como su primer viaje a Castilla y la entrevista mantenida con los Reyes Catófü.:os. Precisio
nes sobre su vida familiar, sus conocimientos náuticos y algunos otros datos referidos a su 
biografía.--L. Z. P. 

29. Sanz-Tapia, Angel: la aculturación indiRena. Los primeros españo
les indianizados. Ibídem, vol. 11, págs. 303-367.

El proceso de aculturación de los españoles que por diversas circunstancias tuvieron
que convivir con los indígenas. Los principales rasgos de este proceso son: el conocimiento 
de la ·lengua, las uniones con mujeres indias, la adopción de costumbres, el desempeño de 
funciones de curanderos y por último la aceptación de prácticas y creencias religiosas. Estu
dio de varios casos ejemplificadores en todo el territorio americano.-L. Z. P. 

30. Sarabia Viejo, M.ª Justina; Román Gutiérrez, José F.: Nueva España

a mediados del siglo XVI. Colonización y expansión. Ibídem, vol. 11,
págs. 607-664.

Sometidas las tierras del Anahuac, se inicia un proceso de asentamiento humano e
institucional, civil y religioso, que se va a ir viendo acompañado de modo progresivo de un 
avance expansivo hacia otras zonas: el norte de México y la península yucateca. Se estudia 
la creación del Virreinato, de las Audiencias y de los diferentes obispados.-L. Z. P. 

31. Seco Serrano, Carlos: El viaje de Alonso de Hojeda en 1499: últi
mas conclusiones. Ibídem, vol. II, págs. 11-36.

El viaje realizado por Hojeda y Juan de la Cosa es el mismo que recoge Vespucio
en su carta de 1500, pero no podemos reconstruir este episodio histórico exclusivamente con 
el texto de Vespucio. Resulta mucho más enriquecedor para este fin la .. pesquisa" llevada a 
cabo en 1500 contra Alonso de Hojeda en La Española. Su armada se componía de dos ca
rabelas que jamás se separaron, salieron del Puerto de Santa María y llegaron a la vertiente 
septentrional del Orinoco.-L. Z. P. 

32. The Times: Atlas de los descubrimientos. Plaza & Janes Editores.
Barcelona, 1992, 286 págs., mapas, planos, gráficos, índice onomás
tico, índice toponímico e índice de mapas.

Este trabajo, dirigido por el doctor Femández-Annesto, estudia los logros de explo
radores y cartógrafos, sus rutas, cuenta sus historias y los sitúa en el contexto de la época. 
Abarca más de 3.000 años de exploración, desde los primeros cartógrafos chinos hasta nues
tros días. Numerosos mapas, tanto antiguos como actuales, recogen con detalle todos los via
jes importantes. Se añaden ilustraciones de distintas épocas relacionadas con temas diversos: 
etnología, zoología y navegación.-J. M. C. B. 

33. Torres Ramírez, Bibiano: La odisea de Gonzalo Guerrero en Méxi
co. Congreso de Historia del Descubrimiento ( 1492-1556 ). Real Aca-
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demia de la Historia/Confederación española de Cajas de Ahorros. 
Madrid, 1992, vol. 11, págs. 369-386. 

Gonzalo Guerrero, natural de Palos, naufragó en tierras yucatecas a las que arribó 
por el año 1512; llegó a ser cacique y capitán, se unió a una india principal de Chetumal 
con la que tuvo descendencia. Las peripecias de este marinero a través de los relatos de los 
cronistas de Indias y de los historiadores. Su discutida actuación frente a los conquistadores 
de la península del Yucatán.-L. Z. P. 

D) Moderna

34. Altman, Ida: Emigrantes y sociedad. Extremadura y América en el
siglo XVI. Sociedad Quinto Centenario, Alianza Editorial. Madrid,
1992, 348 págs., bibliografía, índices onomástico y toponímico.

Análisis de la estructura social de Cáceres y Trujillo y sus áreas de influencia en el
siglo XVI y de las relaciones existentes entre esas sociedades y las del Nuevo Mundo, a tra
vés de los contingentes de emigrantes de aquellas que se instalaron en éste. Sus principales 
conclusiones son la gran repercusión sobre las actividades y objetivos de los emigrantes de 
los fuertes lazos familiares y de la vecindad preexistentes y el impacto directo y continuado 
de la relación con América sobre las sociedades de partida de los emigrantes. Fuentes biblio
gráficas y documentales.-J. M. G. R. 

35. Amores Carredano, Juan Bosco: La Universidad de La Habana en
el XVIJ/: tradición y renovación. "Estudios de Historia Social y Eco
nómica de América". Alcalá de Henares (Madrid), 1991, núm. 7,
págs. 207-217.

Esta comunicación se estructura en seis partes. La I .ª dedicada a la fundación, esta
tutos y gobierno de esta Universidad. La 2.a, a la provisión, número y rentas de las cátedras. 
La 3.ª analiza cómo era la enseñanza (Escolástica-primeros intentos reformadores). En el si
guiente se habla sobre una de las medidas de reforma que sí se aplican en América: la visi
ta anual ordinaria que el intendente ha de hacer a la Universidad; el resultado de estas visitas 
parece bastante satisfactorio, a la vista de los informes que los intendentes envían a Madrid. 
El 5.º trata sobre la jurisdicción del rector y las competencias que suscita. En el 6.º se nos 
hace un breve resumen de las conclusiones: la reforma carolina alcanza tardíamente a las 
universidades americanas, sólo en los aspectos disciplinares, administrativos y económicos. 
A fines de siglo aparecen tímidas propuestas de reforma en los planes de estudio que no se 
harán efectivas hasta bien entrado el siglo XIX. Se continúan amparando los privilegios, no 
obstante, la Universidad funciona adecuadamente.-A. M. M. R. 

36. Ansón Calvo, M.ª Carmen: La emigración asturiana en el siglo
XVJ/1. Notas para su estudio. En La emigración española a Ultra
mar, 1492-1914, págs. 77-87.
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La autora parte de los datos de población contenidos en los censos de Aranda y Flo
ridablanca para elaborar un ''índice de emigración" basado en los valores relativos a la po
blación total de varones y en las diferencias entre número de varones y mujeres entre 16-50 
años. Con este índice, Asturias resulta ser la quinta región española por la importancia de su 
emigración. El artículo hace mención también a las causas que alentaron el proceso migra
torio asturiano y apunta datos sobre el destino americano de los emigrantes de Oviedo en el 
s. XVIII, así como de sus rasgos socioeconómicos.-J. R. N. G.

37. Aramburu Zudaire, José Miguel; Usunáriz, Jesús María: La emi
gración de navarros y guipuzcoanos hacia el Nuevo Mundo durante
la Edad Moderna. Fuentes y estado de la cuestión. Ibídem, pági
nas 143-156.

Los autores dedican una parte importante de su estudio a la tipología de las fuentes
consultadas para la elaboración de su trabajo, distinguiendo entre documentación personal di
recta (autos y poderes de emancipación, informaciones de filiación y limpieza de sangre, tes
tamentos, contratos o capitulaciones matrimoniales ... ). Finalmente, se ofrece un breve estado 
de la cuestión sobre las causas y repercusiones del fenómeno migratorio.-J. R. N. G. 

38. Asdruval Silva, Hemán: La españolización de navíos norteamerica
nos en el Río de la Plata. Entre la legalidad y el fraude. "Estudios
de Historia Social y Económica de América". Alcalá de Henares
(Madrid), 1990, núm. 6, págs. 65-68.

El autor, centrándose en el caso concreto del Río de la Plata, trata de ver si la com
pra y españolización de navíos extranjeros supuso siempre una actitud fraudulenta. Dice que 
es muy difícil generalizar, pero tanto las quejas y denuncias como los casos concretos obser
vados a través del rastreo documental permiten inferir que las españolizaciones constituyeron 
una importante vía de transgresión.-A. M. M. R. 

39. Baldó Lacomba, Marc: La Ilustración en la Universidad de Córdo
ba y el Colegio de San Carlos de Buenos Aires. Ibídem, Alcalá de
Henares (Madrid), 1991, núm. 7, págs. 31-54.

Este trabajo se divide en tres apartados. El primero se ocupa de la Universidad y la
Ilustración, especialmente en el Río de la Plata; las principales ideas que se destacan son: la 
especificidad de la Ilustración americana; la independencia de Latinoamérica estaba sólida
mente preparada, no sólo por los intereses económicos o los "precursores" políticos, sino tam
bién por la Ilustración. En cuanto a la Ilustración del Río de la Plata, su característica 
dominante es el eclecticismo, aunque al final del período se desarrollarán otras corrientes; 
pero, una cosa es la Ilustración y otra la Universidad. El que muchos profesores fuesen ecléc
ticos no indica que la Universidad desde la que enseñaban fuese "ilustrada". En el Río de la 
Plata los ilustrados fueron críticos con las universidades tradicionales (Deán Funes para Cór
doba y Mariano Moreno para San Carlos, rinden cuenta del desfase universitario). En los dos 
apartados siguientes tr'ata de ponderarse el modesto alcance de la reforma universitaria en es
tas dos universidades.-A. M. M. R. 
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40. Ballesteros Torres, Pedro Luis: Universitarios alcalaínos en el Con
sejo de Indias. J 701-1800. Ibídem, págs. 240-264, bibliografía y
apéndice.

El ohjeto de este trahajo es conocer cuántos y quiénes de los consejeros de Indias
fueron universitarios alcalaínos, tanto en su calidad de profesores como de alumnos, en el 
período 1701-1800. Primero se analiza su procedencia geográfica. A continuación se estudia 
el colegio donde estudiaron y la titulación obtenida, así como la carrera administrativa se
guida por los jóvenes universitarios de Alcalá.-A. M. M. R. 

41. Barreiro Mallón, Baudilio: Ritmo, causas y consecuencias de la emi
!?ración asturiana a América, 1700- I 850, en La emigración españo
la a Ultramar, J 492- I 9 J 4, Tabapress. Madrid, 1991, págs. 41-57.

Refiriéndose al área central de Asturias, se ofrecen aquí los ritmos de la emigración,
su imp011ancia, la procedencia geográfica y edad del emigrante, sus condiciones familiares, 
las características del viaje a América (tipo de barcos, precios del pasaje ... ), así como las 
causas y consecuencias que tuvo la emigración en la zona.--J. R. N. G. 

42. Batista, Juan: La estrategia espa,1o/a en América durante el Siglo
de las luces. Ed. Mapfre .. Colección Armas y América. Madrid,
1992, 284 págs., índices, bibliografía.

Análisis de los profundos cambios que sufre la institución militar en el siglo XVIII.
Las reformas que se sucedieron a lo largo de la l'.enturia, afectaron a todas las esferas del 
ejército. desde la concepción del mismo, a la estrategia militar. El concepto de "guerra mo
derna" es posible gracias a los avances científicos y tecnológicos, y así, la obra estudia las 
fortificaciones, los principales conflictos que tuvieron como marco de desarrollo a América, 
y algunas de las hatallas más interesantes, como el caso de Cartagcna de Indias. 

Se ponen de manifiesto los últimos movimientos expansionistas españoles, haciendo 
especial referencia a la frontera norte, y a la utilización de presidios, misiones e indígenas 
como parte de una concepción estratégica.--C. C. G. 

43. Bernabeu Albert, Salvador: El "virrey de California" Ga�par de
Portolá y la problemática de la primera Robernación californiana
( 1767-/769). "Revista de Indias". Departamento de Historia de Amé
rica. Centro de Estudios Históricos. CSIC. Madrid, mayo-diciembre
1992, vol. LII, núms. 195/196, págs. 271-295.

Sohrc una amplia documentación mexicana se analiza la actuación política del pri
mer gobernador de California: la expulsión de los jesuitas y su sustitución por franciscanos, 
las dotaciones militares y los intentos sociocconómicos para fomentar el desarrollo de Cali
fornia. Objetivos todos que fueron resueltos de forma desigual, provocando con ello el de
sinterés del visitador José de Chílvcz --el primer favorecedor de Portolá-, que acabó 
sustituyéndolo.-R. l. 
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44. Borrego Pla, M.ª del Cannen: Los repartos de tierras en Cartagena
de Indias bajo los Austria.\·. En Propiedad de la tierra, latifundios
y movimientos campl)sinos. Actas de las VIII Jornadas de Andalu
cía y América. Sevilla, 1991, págs. 91 -1 19.

A través de una rica documentación se llega a analizar la formación de la propiedad
agrícola en el ámbito geográfico de Cartagena de Indias. entre 1589 y 16) 1. Podemos ver 
como va evolucionando la propiedad desde los primeros repartos, al acaparamiento de tierras 
y la creación de latifundios. Junto al ámbito económico, también se estudian otros aspectos, 
como la condición social de los beneficiarios y el impacto socioeconómico de los repartos 
para Cartagena.-C. C. G. 

45. Bry, Teodorode:América (1590-1634). Ediciones Siruela, S. A. Ma
drid, 1992, 479 págs., ilustraciones.

La edición aquí presentada, que incluye un estudio introductorio del gran hispanista
John H. Elliott, reproduce con sus textos correspondientes, la totalidad de los célebres gra
hados en cobre (342 reproducciones de White, Le Moync y otros artistas) de la serie Amé
rica. una ohra que se convirtió desde su publicación en la Historia ilustrada más importante 
que se haya dedicado nunca a la expansión europea. Los textos de base para la presente edi
ción han sido cinco tomos en folio que se encuentran en la Kunsthibliotheck Museen Preus
sischer Kulturbesitz.-J. A. M. M. 

46. Carabias Torres, Ana M.ª: Excolegiales mayores en la administra
ción española y americana durante el reinado de Felipe V. "Estu
dios de Historia Social y Económica de América". Alcalá de Henares
(Madrid), 1991, núm. 7, págs. 55-93, gráficos y apéndice documental.

El objetivo de este trabajo es paliar el desconocimiento que se arrastra acerca de las
personas que, formadas en ámbitos universitarios españoles del momento, pasaron a desem
peñar su actividad en los sectores administrativos relacionados con el gobierno de América 
durante el reinado de Felipe V. Se divide en tres apartados. El l .º dedicado a las fuentes em
pleadas, destacándose la novedad de que son enteramente de carácter universitario. En el 
2. º, se trata de responder a los interrogantes de quiénes eran estos personajes, qué oficios
pretendían y cuáles consiguieron. En el último, se pone de manifiesto la impresión que se
tiene de que quienes podían permitirse el lujo de elegir, no pensaban en la colonia como ob
jetivo laboral a conseguir.-A. M. M. R.

47. Carretero Egido, Bemardina: Los oficios en Indias de los Colegia
les del Colegio de San Pelayo de Salamanca. Ibídem, núm. 7, pá
ginas 225-239, cuadro.

Con este trabajo se intenta dar a conocer cuántas personas del colegio menor de
San Pelayo trabajan en Indias o en oficios relacionados con Indias durante la Edad Moder-
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na. Fuentes: .. Libro de recepciones del Colegio de San Pelayo"; obras clásicas sobre la his
toria de la Universidad y la ciudad de Salamanca; algunos datos recogidos de monografías 
más o menos recientes que permiten aclarar cuestiones puntuales sobre las personas de las 
que se trata en este trabajo. En un primer apartado se habla sobre este Colegio (su fundador 
y proceso de fundación), para pasar luego a analizar los oficios relacionados con América. 
Finalmente, se exponen las siguientes conclusiones: Son muy pocos los colegiales de San Pe
layo que trabajan en oficios de la administración indiana, pues los de mayor relevancia los 
desempeñarían colegiales que ingresaron posteriormente en un colegio mayor; predominan 
los oficios civiles frente a los eclesiásticos; la posibilidad de volver a España de estos cole
giales era escasa, casi nula.-A. M. M. R. 

48. Ceballos Cuerno, Carmen: Balance económico-social de la emigra
ción a Indias en el valle de Guriezo (Cantabria) en el Antiguo
Régimen, en La emigración española a Ultramar, 1492-1914, Taba
press. Madrid, 1991, págs. 89-95.

Este artículo se centra en el impacto económico y social de la corriente migratoria a
Indias en el valle santanderino de Guriezo durante los siglos XVII y XVIII. Así, se estudia 
el impacto de las remesas indianas en la economía local, la extracción social de los emigran
tes enriquecidos en Indias, su influencia económica en la zona y su dominio en los cargos 
púhlicos y administrativos del valle.-J. R. N. G. 

49. Cuart Moner, Baltasar: De Bolonia a las Indias: los colegiales de
San Clemente en la administración americana en el XVIII. ''Estu
dios de Historia Social y Económica de América". Alcalá de Hena
res (Madrid), 1991, núm. 7, págs. 170-189, gráficas.

En esta ponencia se trata de observar la contribución del pequeño Colegio Mayor de
San Clemente en el siglo XVIII como suministrador de funcionarios y como plataforma pa
ra que algunos de sus colegiales llegasen a ocupar algún cargo en Indias. Las fuentes para 
la elaboración de este trabajo proceden sustancialmente del archivo del Colegio de España.
A. M. M. R.

50. Díaz-Trechuelo, M.ª Lourdes: La emigración familiar andaluza a
América en el siglo XVII, en La emigración española a Ultramar,

1492-1914, Tabapress. Madrid, 1991, págs. 189-197.

Este trabajo se detiene ·en la procedencia geográfica del emigrante andaluz, su desti
no americano, la extracción social, oficios que tenían, su integración en unidades familiares, 
etc. Finalmente, la autora enumera y desarrolla las fases que tuvo la corriente migratoria an
daluza.-J. R. N. G. 

51. Díaz-Trechuelo, M. ª Lourdes: El asentamiento andaluz en la Nueva
españa. 1521-1547. Congreso de Historia del Descubrimiento ( 1492-
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1556). Real Academia de la Historia/Confederación española de Ca

jas de Ahorros. Madrid, 1992, vol. 11, págs. 477-531, apéndice. 

Durante el siglo XVI el 43'10 �· de los andaluces que pasaron a América se insta
laron en Nueva España. En los dos siglos siguientes el porcentaje fue muy similar. Puede 
afirmarse que hay un claro predominio de los sevillanos. en su mayoría pertenecientes al pue
blo llano y con una escasa cualificación profesional. Principales núcleos andaluces en el vi
rreinato: México, Puebla, Colima, San Ildefonso de los Zapotccas, Pánuco, Oaxaca, Veracruz, 
Zacatula, etc.-L. Z. P. 

52. Durán López, Gonzalo: Pasajes a Indias a principios del si�lo XVIII:

precios y condiciones, en La emiNracián española a Ultramar, /492-
/9/4, Tabapress. Madrid, 1991, págs. 199-214.

Este estudio, que es una aproximación inicial al mismo, dedica su atención a temas
como el precio de los pasajes a Indias, las condiciones en las que se realizaban (alojamien
to, alimentación), sus formas de pago (hipotecas, fiadores, plazos), contratación, condición 
social de los contratantes (eclesiástico, oficiales de la administración, etc.). así como su evo
ludón a lo largo del s. XVIII.---J. R. N. G. 

53. Eiras Roel, Antonio: La erniNracum gallega a América. Panorama
general. Ibídem, págs. 17-39.

Este artículo centra su interés en diversos aspectos que caracterizan el estado actual 
de las investigaciones sobre el tema, como el de las nuevas fuentes que han ido aparecien
do, la localización de las áreas migratorias, los destinos y la periodificación de los movi
mientos, así como los efectos migratorios de la desindustrialización ocasionada por la 
desaparición de la protoindustria rural tradicional.-J. R. N. G. 

54. Fariña González, Manuel A.: La emigración canaria a Indias, /680-

1717. Ibídem, págs. 299-31 O.

Este estudio se basa en los protocolos notariales del Archivo Histórico Provincial de 
Santa Cruz de Tenerife y en otros archivos parroquiales, públicos y privados, y en él se abor
dan temas como la evolución demográfica del archipiélago canario, la .. voluntariedad" de la 
emigración canaria a América, la participación en ella de los diferentes sectores sociales del 
archipiélago -con especial mención de los contingentes militares-, las peculiaridades de la 
colonización canaria a América -centrada especialmente en las Antillas y Venezuela--·- y la 
llegada de partidas de dinero de los isleños a Canarias.-J. R. N. G. 

55. Ferrero Mico, Remedios: Intentos de reorganizacum en la Univer

sidad de Caracas al final del siglo XVIII. HEstudios de Historia So
cial y Económica de América". Alcalá de Henares (Madrid), 1991,
núm. 7, págs. 150-169.
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Estudio sobre lo nmtlictiva que había sido esta Universidad a lo largo del XVIII. Lo 
que se pretende es examinar uno de estos pkitos, concretamente el de 1807. que suscitú ex
pediente entre la Universidad de Caracas y su cancelario, y el ohíspo, su provisor y Cabil
do eclesiástico, sohrc diferentes puntos que están enlazados con el expediente de constituciones 
y con otro sobre aumento de dotación de cátedras y arhitrios.-A. M. M. R. 

56. Fuentes Gómez de Salazar, Eduardo de: Estratexias de la implan
tación española en América. Mapfre, S. A., Colección Armas y
América. Madrid, 1992, 322 págs., apéndice, bibliografía, índices
onomástico y toponímico.

El descubrimiento y la conquista de América por España, que obedecen a los propó
sitos de enriquecimiento y cristianización y se encuentran con la resistencia de los indígenas, 
fueron dirigidos por parte hispana por unos estrategas superiores (los reyes y el cardenal 
Cisneros) y otros operativos (los capitanes-conquistadores) cuyos proyectos, recursos y ac
tuaciones son analizados, hasta la muerte de Francisco -Pizarro, utilizando los patrones estra
tégicos aduales. Para ello se examinan la situación 1ociopolítica europea a fines del siglo 
XV y las distintas fases de la conquista. Las fuentes u�ilizadas son crónicas y bibliografía.
J. M. G. R.

57. Gamero Rojas, Mercedes: Huellas de la actividad económica de la
emigración: las ventas de bienes inmuebles en el Norte de España
en la Sevilla de 1700 a 1834, en La emigración española a Ultra
mar, 1492-1914, Tabapress. Madrid, 1991, págs. 215-225.

Tras hacer mención de las fuentes utilizadas para la elaboración de su estudio se pasa
a mencionar las fincas vendidas a través de escrituras de compraventas, su extensión -nor
malmente pequeña--. la envergadura de los capitales movilizados y la forma de pago utili
zada, la evolución de las compraventas, etc. La autora cree que la existencia de este mercado 
de tierras norteñas en Sevilla puede explicarse por el pago de pasajes a Ultramar, aunque 
nada lo constate.-J. R. N. G. 

58. García Añoveros, Jesús: Discrepancias del Obispo y de los doctri
neros con la Audiencia y los indígenas de Guatemala, /687. uRe
vista de Indias". Departamento de Historia de América. Centro de
Estudios Históricc�s. CSIC. Madrid, mayo-diciembre 1992, vol. LII,
núms. 195/ 196, págs. 385-441.

En los años de 1680 surgen problemas, en la lejana parroquia indígena de San Ma
teo lxtatán de Guatemala, entre el cura doctrinero y un grupo de indígenas. Intervienen el 
obispo y el fiscal de la Audiencia. el primero defendiendo al doctrinero y el segundo a los 
indígenas. Los sucesos y proceso acaecidos son un exponente de las tensiones jurisdicciona
les vividas entre la autoridad cclesiüstica y civil y un ejemplo de cómo la Audiencia inter
venía a favor de los indígcnas.--R. l. 
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59. García Bernal, Manuela Cristina: Indios y espa,io/es en Yucatán: uto

pía y realidad del proyecto coloniz.ador. Congreso de Historia del
Descubrimiento ( 1492-1556 ). Real Academia de la Historia/Confe

deración española de Cajas de Ahorros. Madrid, 1992, vol. II, págs.
387-427.

En la península yucateca, por sus peculiaridades, características geográficas y econó
micas, la encomienda se convirtió en eje vertebrador de las relaciones entre españoles e in
dios. Los primeros comprendieron que no les convenía desintegrar por completo la sociedad 
indígena y así mantuvieron los gobiernos autónomos y se valieron de los caciques para la 
cobranza efectiva de los tributos y una eficaz distribución de los trahajos.-L. Z. P. 

60. Gómez Pérez, Carmen: El Sistema Defensivo Americano, Siglo XVIII.

Editorial Mapfre, S. A. Colección Armas y América. Madrid, 1992,
259 págs., bibliografía, índice onomástico e índice toponímico.

Se ofrece al lector una panorámica del mantenimiento de las defensas americanas en 
el siglo XVIII. En los seis capítulos en que está dividido el libro se analizan los planes de 
defensa, el elemento humano que constituye la recluta, los pertrechos, los servicios en el ejér
cito, la formación e instrucción militar y por último los costos del sistema.-M. V. B. S. 

61. Gómez Prieto, Julia: La emigración vizcaína hacia América. Los in
dianos de Balmaseda. Siglos XVI-XIX, en La emigración española

a Ultramar, 1492-1914, Tabapress. Madrid, 1991, págs. 157-166.

Estudio preliminar de lo que será una investigación más profunda sobre la vida de
los emigrantes, sus actividades en suelo americano, las causas de su éxodo, y sobre las re
percusiones que tanto sus donaciones como su regreso tuvieron para la villa de Balmaseda y 
el Señorío de Vizcaya.-J. R. N. G. 

62. González Cruz, David; Lara Rodenas, Manuel José de: La carrera

de Indias en la documentación testamentaria. Huelva y América en
los siglos XVII y XVIII. Ibídem, págs. 227-244.

Basándose en la documentación testamentaria onubense de los siglos XVII y XVIII
conservada en el fondo de protocolos notariales del Archivo Histórico Provincial de Huelva, 
los autores abordan la práctica testamentaria para referirse a los aspectos jurídicos y los há
bitos sociales que se imponen en ella, amén de las dificultades que hubo para que las últi
mas voluntades de los emigrantes indianos se cumplieran, la exigencia jurídica de nombrar 
tutores y administradores de los menores y de los bienes que tuviesen en Espafia, los pro
blemas derivados del rég'imen de bienes gananciales y, finalmente, se analizan los grupos so
cio-profesionales en los que se encuadran los emigrantes.-J. R. N. G. 
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63. González González, Enrique: Dos reformadores antagónicos de la

Real Universidad de México: Pedro Farfán y Pedro Moya de Con
treras. "Estudios de Historia Social y Económica de América". Al
calá de Henares (Madrid), 1989, núm. 5, págs. 73-89.

La primera idea que apunta el autor es la de que es una simplificación pensar que
el peso de los colegiales en la administración pública de España y América durante el 
gobierno de los Austrias derivaba del hecho de su pertenencia a esas corporaciones de 
élite que son los colegios mayores. Los mecanismos de reclutamiento y ascenso en los 
distintos núcleos de poder respondían a circunstancias muy complejas que aún no han 
sido suficientemente estudiadas. A modo de ilustración de lo que dice nos relata las 
carreras de dos reformadores de la Universidad mexicana en el XVI, uno de ellos era co
legial (Pedro Farfán) y otro procedía de la Inquisición (Pedro Moya Contreras). Cuando 
llegan a México estalló entrambos una rivalidad que no tenía nada que ver con los an
tecedentes de Farf án como colegial, sino con los partidos en que uno y otro militaron.
A. M. M. R.

64. González González, Enrique: El rechazo de la Universidad de Mé
xico a las reformas ilustradas (1763-1777). Alcalá de Henares (Ma
drid), 1991, núm. 7, págs. 91-124.

En este trabajo se somete a examen la afirmación según la cual los principales inte
lectuales ilustrados en la Nueva España tuvieron escasas o malas relaciones con la Univer
sidad. Durante la 2.ª 1/2 del siglo XVIII en los claustros de doctores se perciben tomas de 
posición de carácter más o menos ilustrado, destacando la voz del médico José Ignacio Bar
tolache; estas discusiones tuvieron como marco la crisis suscitada por la creación de una cá
tedra de Anatomía y Cirugía en el Hospital Real. El principal objetivo del autor es sugerir 
la correlación entre diversos documentos de la época que. hasta ahora. se habían manejado 
aisladamente y que, al cotejarlos, surge una imagen vívida y articulada de esa polémica.
A. M. M. R.

65. González Vales, Luis E.: El ataque a la boca de la Riviera de Loay
za en 1702. Ecos de la guerra de sucesión española en Puerto Rico.

"Estudios de Historia Social y Económica de América". Alcalá de
Henares (Madrid), 1990, núm. 6, págs. 49-54.

Desde principios del siglo XVIII el desarrollo económico y social de Puerto Rico va
a estar afectado, en forma cada vez más creciente, por el papel que desempeñarán en el ar
co antillano las colonias extranjeras establecidas por los enemigos de España (Inglaterra y 
Francia). Gran influencia tendrá en los territorios americanos la guerra que estallará en Eu
ropa a causa de la sucesión de Carlos II y Puerto Rico experimentará las consecuencias de 
dicho hecho: entre 1702 y 1703 sufre dos ataques por parte de los ingleses y uno por los 
holandeses. Este trabajo se centra en el estudio del segundo ataque inglés que es el de Loaí
za.-A. M. M. R. 
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66. Hemández Bermejo, M.ª Angeles; Santillana Pérez, Mercedes y Tes
tón Núñez, Isabel: El contexto familiar de la emigraciún extremeíia
a Indias en el s. XVI, en La emigración espaFwla a Ultramar, /492-
/ 9 / 4. Tabapress. Madrid, 1991, págs. 245-256.

Tras resaltar el importante papel desempeñado por el Estado en fomentar la política
de poblamiento y la emigración de familias a Indias, se menciona el gran auge que experi
mentó la emigración familiar extremeña desde la promulgación de las disposiciones legales 
relativas a la obligatoriedad de que los varones casados emigraran con sus esposas ( 1554), 
amén del tirón familiar que hubo tras conocerse la bonanza del Nuevo Mundo. A continua
ción se estudia qué miembros integran la familia nuclear. que suele ser la que emigra a Amé
rica.--J. R. N. G. 

67. Hemández González, Manuel: La emigración americana y su in
.fluencia .whre la vida conyugal en Canarias durante el siglo XVIII.

··Anuario de Estudios Atlánticos'". Patronato de la Casa de Colón.
Madrid-Las Palmas, 1990, núm. 36, págs. 353-376.

Análisis del impacto de la emigración a América en el siglo XVIII. predominante
mente masculina, sobre la mentalidad y las actitudes de las mujeres solteras y la vida matri
monial de los cónyuges separados. Se basa en documentos procedentes de los archivos locales 
(municipales y parroquiales) e histórico-provinciales.-M. C. P. P. 

68. La emigración andaluza a América, siglos XVII y XVIII. -Díaz-Tre
chuelo López-Spínola, M.ª Lourdes (Dir.). Junta de Andalucía, Con
sejería de Cultura y Medio Ambiente. Sevilla, 1990, 614 págs.,
gráficos, mapas, apéndices, índices onomástico y toponímico.

Panorámica de la emigración andaluza a América en la etapa referida. lnduyc el aná
lisis del marco legal en que se desenvolvió y el de los emigrantes, en función de sus eda
des, sexo, estado civil, profesión, causas de la migración, origen geográfico y distribución 
espacial en el Nuevo Mundo. Extenso apéndice con los datos de cada uno de los emigran
tes, tomados de fuentes tanto documentales como bibliográficas, ordenados en función de sus 
lugares de destino y de origen.-J. M. G. R. 

69. Lanza García, Ramón: El contexto de los movimientos migratorios
en Cantabria, siglos XVII-X/X, en La emigración española a Ultra
mar, 1492-1914, Tabapress. Madrid, 1991, págs. 97-113.

El artículo abor,da la procedencia y destinos más frecuentes del emigrante cántahro 
en todo el período que abarca su estudio, las consecuencias que ello ocasionaba en las es
tructuras demográficas locales, los complejos factores de expulsión y atracción, la cronolo-
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gía y fases de los movimientos migratorios, sin olvidar el contexto general que rodea a una 

sociedad rural como la de Cantabria en el Antiguo Régimen. incapaz de absorber todo su 

potencial dcmográfico.-J. R. N. G. 

70. Laorden Ramos, Carlos: Los canales de navegacwn en Nueva Gra
nada. '-Asinto". Madrid, julio-diciembre 1992, núms. 154-155, pági
nas 2-31, mapas, planos y bibliografía final.

Los ingenieros militares son el primer Cuerpo Técnico que interviene en la historia 

indiana. Sus obras civiles son poco conocidas. inéditas en gran parte. Este trabajo es una pe

queña muestra de alguna de las obras hidráulicas realizadas por ellos: Canal del Dique; Pro
yectos de ingenieros Somovilla, Herrera Sotomayor. Ignacio Sala, Juan Ximénez Donoso, 

Antonio Arévalo; Nueva Canal de la Quinta; Canal entre Santa Marta y el Río Magdalena; 
Canal de Pasacaballos.-A. M. M. R. 

71. Liberal Lucini, Angel: Sobre la leyenda negra. ""Revista de Historia
Naval". Instituto de Historia y Cultura Naval Armada Española. Ma
drid, 1992, año X, núm. 39, págs. 7-29.

Se hace un recorrido histórico sobre los inicios y consecuencias de este tema tan de
batido, tratando de aclarar los tópicos difundidos contra los españoles y su actuación en el 
continente americano.-1. A. F. 

72. Lobo Cabrera, Manuel: Gran Canaria y la emigración a Indias en

el s. XVI ( 1500-1565) a través de los protocolos notariales, en La
emigracum española a Ultramar, 1492-/9/4, Tabapress. Madrid,
1991, págs. 317-323.

La documentación de los protocolos notariales es para el autor la única fuente capaz 
de permitir evaluar la emigración a Indias en el s. XVI. sus características, el origen de los 

emigrantes, su destino y sus profesiones. A continuación se desarrollan todos estos puntos. 

referidos a la emigración de Gran Canaria.-J. R. N. G. 

73. López Muiños, Juan: Reseña de la actuación civil de los Ingenie

ros Militares. HAs.into"'. Madrid, enero-junio 1990, núms. 144-145,
72 págs., apéndice.

Este número es un monográfü.:o sobre la actuación de los ingenieros militares en el 

campo civil, incluyéndose su labor en Ultramar --en donde continuaron al frente de las Obras 

Públicas hasta 1866 y, aún después de esta fecha. pues al no existir número suficiente de in

genieros de caminos siguieron los militares en Cuba, Puerto Rico, Filipinas, etc., llegando a 
pervivir incluso alguno hasta fechas de sus respectivas independencias-. Se cierra este nú-
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mero con un apéndice que incluye apuntes biográficos de algunos de los ingenieros citados 
en el trabajo� una muestra de la vieja polémica sobre la licitud de la actuación de los inge
nieros militares en el ámbito civil, y una relación de los ingenieros del Ejército a partir del 
siglo XVI.-A. M. M. R. 

74. López Muiños, Juan: Actuación civil de los Ingenieros Militares. Ibí
dem., Madrid, julio-diciembre 1992, núms. 154-155, págs. 79-104,
planos y fotos.

En este trabajo se escribe sobre las actividades de los ingenieros militares, con el ob
jeto de destacar el carácter universal que tuvo su ingente labor, de la que hay notables mues
tras en toda España y fuera de ella. Lo primero que se hace es legitimar la actuación del 
ingeniero militar en campos ajenos a su profesión. A continuación se hace un recorrido his
tórico por la actuación de estos ingenieros desde antes de que se constituyeran en cuerpo or
ganizado. Se sigue con un apartado dedicado a su actuación civil, en el que se citan una 
serie de trabajos en los que se hace referencia a las obras ejecutadas por lo ingenieros mili
tares. desde 1711 -fecha de la creación del Cuerpo- hasta 1835 -fecha de la aparición 
de los ingenieros civiles-, prestando especial atención a los realizados por Luis Díez Nava
rro y Agustín Cramer Mañeras.-A. M. M. R. 

75. Lucena Giraldo, Manuel: ¿ Filántropos u oportunistas? Ciencia y po
lítica en los proyectos de obras públicas del Consulado de Carta
gena de Indias, 1795-1810. "Revista de Indias". Departamento de
Historia de América. Centro de Estudios Históricos. CSIC. Madrid,
mayo-diciembre 1992, vol. LII, núms. 195/196, págs. 627-646.

Una de las medidas más importantes del refonnismo Borbónico tardío fue el estable
cimiento de nuevos Consulados en América. A partir del estudio de un caso específico -el 
del Consulado de Cartagena de Indias, fundado en 1795- se plantea la evolución de la ins
titución desde un origen tecnocrático a su conversión en platafonna de acción política y se 
buscan las relaciones entre la ciencia y la política en la Nueva Granada, con especial aten
ción al proyecto de obras públicas consular.-R. l. 

76. Macías Hemández, Antonio M.: La emigracwn canaria a América

(siglos XVI-XX), en La emigración española a Ultramar, 1492-1914,
Tabapress. Madrid, 1991, págs. 283-298.

Tras hacer una breve relación de las fuentes utilizadas en el análisis de la. emigra
ción canaria, el autor pasa a enumerar de forma sintética las características básicas que pre
senta el flujo migratorio (continuidad, componente familiar, emigrantes de origen rural...), así 
como las consecuencias que tiene el proceso migratorio isleño. Finalmente, el autor apunta 
algunas propuestas para 'revisar el análisis que se ha realizado hasta ahora de la emigración 
islefia.-J. R. N. G. 
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77. Marchena Femández, Juan: Ejército y Milicias en el mundo colonial

americano. Editorial Mapfre, S. A. Colección Armas y América.
Madrid, 1992, 323 págs., bibliografía, índice onomástico e índice to
ponímico.

La presencia de la institución militar determinó el orden colonial, hasta resultar im
posible separar una del otro. La primacía y omnipresencia del ejército y de lo defensivo, la 
supeditación de los jefes civiles a los militares, que la propia administración de los territo
rios se estratificase según los mandos castrenses o que la Real Hacienda americana comen
zase a bascular hacia lo militar cuando las necesidades defensivas absorbieron la mayor parte 
el gasto de la administración colonial, hasta desbordarla, es lo que el autor pretende hacer
nos ver con este trabajo y sobre todo que el estudio de la milicia es el estudio de la reali
dad del período en multitud de aspectos.-M. V. B. S. 

78. Marchena Femández, Juan; Zumárraga Carmona, Lucía, y Caballe
ro Gómez, Gumersindo: Uniformes del Ejército de América (Anti

llas, Panamá y Venezuela) (Nueva España, Nueva Granada Alto
Perú) (Sur de los Estados Unidos, Real Cuerpo de Ingenieros, Mé

dicos y Oficiales civiles de la Administración militar. Filipinas). Mi
nisterio de Defensa. Madrid, 1989, 1990, 1991, 3 tomos de
ilustraciones y mapas.

Para conmemorar el V Centenario el Ministerio de Defensa editó una obra que com
prendía la uniformidad de los ejércitos en América. Presenta con extraordinario detalle los 
vistosos uniformes y su evolución en el tiempo. Uniformes que, en definitiva, son elementos 
realmente importantes para adentramos en un mejor conocimiento de lo que fue la realidad 
del Ejército español en América.-M. V. B. S. 

79. Martín Hernández, Francisco: Presencia universitaria salmantina en

las primeras Universidades americanas. "Estudios de Historia So
cial y Económica de América". Alcalá de Henares (Madrid), 1989,
núm. 5, págs. 9-42.

En un principio, se habla de las primeras Universidades americanas en general, las
cuales seguirán, desde el primer momento, el modelo de las españolas, especialmente la de 
Salamanca, y van a constituir piezas claves de la hispanización, colonización y evangeliza
ción de aquellos vastos territorios. A continuación se pasa a examinar una por una las seis 
Universidades aparecidas en América durante el siglo XVI: la de Santo Tomás de Aquino 
de Santo Domingo, Universidad decana de todas las americanas y en la que ya se deja trans
lucir la influencia salmantina; la de Santiago de la Paz en Santo Domingo, hermana y bas
tante similar a la de Santo Tomás; la de San Marcos de Lima, en la que la influencia 
salmantina aparece con más fuerza y queda mejor representada y desde cuyas aulas irá expan
diéndose después por toda Sudamérica; la Real y Pontificia de México, con el objetivo de 
seguir de cerca la línea y la influencia salmantina que cada una de ellas tuvo.-A. M. M. R. 
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80. Martínez Martínez, M:1 del Carmen: Los cole�iales de Santa Cru-:.

de Valladolid y su proyección en América . .... Estudios de Historia So
cial y Económica de América". Alcalá de Henares (Madrid), 1989, 
núm. 5, págs. 90-104. Contiene anexos. 

En el siglo XVI tiene lugar en España un renacimiento cultural dentro del 4uc hay 
que inscribir el florecimiento de la vida universitaria. En este ambiente de auge universita
rio es donde hay que situar los primeros momentos del Colegio de Santa Cruz de Vallado
lid. La autora avanza los nombres y rasgos más sobresalientes de los miembros de esta 
comuni'dad colegial que desempeñaron cargos en el Nuevo Mundo. Para analizar la partici
pación de estos colegiales en los asuntos de las Indias durante el reinado de los Austrias se 
distinguen dos apartados: su presencia en el Consejo de Indias como órgano competente en 
el gobierno del Nuevo Mundo. y su proyección en el territorio americano desempeñando car
gos en la administración civil y eclesiástica.-A. M. M. R. 

81. Martínez Martínez, M:1 del Carmen: Presencia castellana en Nueva
Espw1a ( l 521-1556 ). Congreso de Historia del Descubrimiento
( 1492-1556). Real Academia de la Historia/Confederación española
de Cajas de Ahorros. Madrid, 1992, vol. 11, págs. 533-562, cuadros.

Medina del Campo, Ciudad Rodrigo, Valladolid y Salamanca fueron los principales 
núdeos de salida de castellanos hacia Nueva España. En su mayoría fueron homhrcs solte
ros, con un perfil profesional variado. La presencia castellano-leonesa en la expedición de 
Montejo a Yucatán.-L. Z. P. 

82. Martínez Riaza, Ascensión: Las Diputaciones Provinciales america
nas en el sistema liberal español. HRevista de Indias". Departamento
de Historia de América. Centro de Estudios Históricos. CSIC. Ma
drid, mayo-diciembre 1992, vol. LII, núms. 195/196, págs. 647-691.

Análisis de una institución poco conocida pero que tuvo gran incidencia en el mar
co de los cambios que se produjeron en las relaciones metrópoli-territorios americanos, a raíz 
de la caída de la monarquía absoluta. Creación del sistema liberal español, se diseñó como 
un mecanismo de reestructuración y reforma del funcionamiento de muchos aspectos de la 
vida americana. Amplias competencias, intervino en el proceso de elección de los diputados 
a Cortes, y se mantuvo aun después de la independencia formal de Hispanoamérica.-R. l. 

83. Mena García, M.ª del Carmen: Burocracia y poder en el Panamá
del Quinientos. HEstudios de Historia Social y Económica de Amé
rica". Alcalá de Henares (Madrid), 1990, núm. 5, págs. 11-17.

Esta ponencia se inicia con un preámbulo en el que se esboza la descripción de la
estructura administrativa de las Indias, para pasar luego a lo que es el objeto de este traba-
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jo: saber quiénes fueron los principales depositarios del poder político en Tierra Firme a lo 
largo del X VI. El gobierno fue ejercido hasta 1538 por un gobernador� luego y hasta 154.1. 
por los magistrados de la Real Audiencia; a partir de 1543 se envían varios corregidores a 
Panamá; en 1563 se vuelve al período de gobierno colegiado y. finalmente, en 1596 se nom
hra el primer presidente de capa y espada. En manto a la administración de los fondos pú
hlicos, ésta corría a cargo de los funcionarios reales. El resto del artículo se ocupa de las 
relaciones entre las autoridades peninsulares y las élites de poder local.-A. M. M. R. 

84. Menegus Bonermann, Margarita: Del Señorío a la República de i�
dios. El caso de Toluca: 1500-/600. Ministerio de Agricultura, Pes
ca y Alimentación. Madrid, 1991, 271 págs.

La autora intenta explicar el proceso de transformación de los señoríos indígenas en
repúblicas de indios. Estructuralmente el libro se divide en dos partes: la primera, consta de 
cuatro capítulos dedicados a los elementos que coadyuvaron paulatinamente a la destrucción 
de los señoríos indígenas, y una segunda en la que se abordan los aspel·tos que fueron crean
do la república de los indios. Estos son: la congregación de naturales, el rcordenamiento de 
la propiedad indígena, conforme a las pautas de organización hispanas de la época. y, final
mente, la venta de haldíos.-J. A. M. M. 

85. Mioduszcwska, Marzena: Contradicciones de la época formativa de

los Estados Unidos de América. "Revista Complutense de Historia
de América". Departamento de Historia de América. Editorial de la
Universidad Complutense. Madrid, 1991, núm. 17, págs. 183-194.

El objetivo del artículo es apuntar toda una serie de paradojas, controversias y anta
gonismos que permiten definir la época que transcurre entre 1776 y 1820, como contradic
toria y tan importante para el nacimiento de los Estados Unidos.-R. M. G. S. 

86. Morales Folguera, José M.: Cultura simbólica y arte efímero en la

Nueva E.\paña. Junta de Andalucía. Granada, 1991, 306 págs., ilus
traciones.

El autor realiza un estudio de la arquitectura efímera en México y de su significado
simbólico. Se estructura en cuatro capítulos, en los que se van analizando los túmulos, la fi
gura del monarca, en cuanto que se celebraban todos los acontecimientos vinculados con su 
vida, las entradas de los virrcyc·s y las fiestas religiosas. La parte final del trabajo la constituye 
un catálogo de treinta y dos túmulos y edificios sacros levantados en México.-M. A. D. M. 

87. Naranjo Orovio, Consuelo: Desarrollo azucarero, abolición e inmi
gración en Cuba ( 1870-/9/4), en La emigración española a Ultra

mar, /492-1914, Tabapress. Madrid, 1991, págs. 333-340.
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Centrándose en la evolución económica de la isla y el desarrollo azucarero. la auto
ra estudia las implicaciones demográficas y sociales que ello tiene: decadencia de la escla
vitud. aparición de nuevas clases sociales, desarrollo del trabajo asalariado, e incremento de 
la emigración blanca para hacer frente a la necesidad de mano de obra -planes de inmigra
ción de paniculares vinculados a planes de colonización.-J. R. N. G. 

88. Navarro García, Luis y García Fuentes, Lutgardo: Sevilla entre dos
mundos. Algaida Editores. Sevilla, 1992, 200 págs., láminas, mapas,
bibliografía.

Pretende este trabajo ser un capítulo en la dilatada historia de Sevilla. En concreto,
el período que va desde Sevilla como frontera del Islam hasta que la ciudad ocupa un lugar 
destacado corno punto de partida hacia el Nuevo Mundo. Los autores se han esforzado por 
aunar el rigor histórico con la lectura amena. Además se ha completado con una amplia ilus
tración gráfica, que es, en la medida de lo posible, de procedencia sevillana.-J. M. C. B. 

89. Ortega y Medina, Juan Antonio: El conflicto anglo-español por el

dominio oceánico. Siglos XVI y XVII. Editorial Algazara. Málaga,
1992, 193 págs., láminas, mapas, bibliografía, índice onomástico y
toponímico.

Examina las diferentes evoluciones de las estructuras económicas, sociales e ideoló
gicas de Gran Bretaña y España en la época estudiada. Explica la trayectoria ascendente de 
aquélla por el predominio de la mentalidad práctica, el papel de la iniciativa privada y la 
consciencia de la importancia del control del mar. El declive de España, su derrota maríti
ma y su repliegue territorial tendrían su origen en el conformismo, la pasividad, los intere
ses y la falta de perspectiva de la aristocracia terrateniente castellana, la Iglesia y la Corona 
y en el control férreo (absolutismo, centralización) ejercido por la burocracia.-M. C. P. P. 

90. Pereira Iglesias, Luis, y Rodríguez Cancho, Miguel: Emigración
extremeña a Indias en el s. XVI (Catálogos de pasajeros), en La
emigración española a Ultramar, Tabapress. Madrid, 1991, pági
nas 257-269.

Evaluación del total de extremeños emigrados a Indias con asiento en los catálogos de
pasajeros, con datos también sobre su historia familiar, intervalos temporales del proceso mi
gratorio con los factores exógenos y endógenos que lo alentaron. El estudio concluye con las ca
racterísticas peculiares del emigrante extremeño, haciendo referencia al sexo, estado civil, 
ocupación laboral, etc., y con sus destinos más habituales (Nueva España y Perú).-J. R. N. G. 

91. Perla Goñi, José Luis: Evolución de las fortificaciones del Castillo
de San Juan. de Ulúa. "Asinto". Madrid, julio-diciembre 1992, núms.
154-155, págs. 33-52, planos y bibliografía final.
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El Castillo de San Juan de Ulúa se hace notar entre las fortificaciones construidas en 
América por los ingenieros militares de España, por la importancia que siempre tuvo y por su 
conservación hasta nuestros días. Su estudio no puede separarse de la ciudad de Veracruz, a la 
que sirvió de puerto desde los primeros tiempos. En este trabajo se analiza la evolución de las 
fortificaciones realizadas en Veracruz desde el siglo XVI hasta la actualidad.-A. M. M. R. 

92. Ponce Leiva, Pilar: Un espacio para la controversia: La Audiencia
de Quito en el siglo XVIII. "Revista de Indias". Departamento de
Historia de América. Centro de Estudios Históricos. CSIC. Madrid,
mayo-diciembre 1992, vol. LII, núms. 195/196, págs. 839-865.

Entre las di versas formas en que puede abordarse el estudio histórico de una región
o de una época, en este artículo se ha optado por la corriente historiográfica que pretende
ante todo detectar problemas y no tanto ofrecer visiones generales: así, más que una descrip
ción del territorio desde el punto de vista económico, político, social o cultural (tarea que ya
ha sido realizada con mayor o menor extensión por diversos autores), se esbozarán cuáles
fueron los rasgos más llamativos de la entonces Audiencia de Quito, para, a continuación,
centrar el análisis casi exclusivamente en dos aspectos, el primero económico (la supuesta
crisis económica que atravesó la región desde comienzos del XVIII) y otro ideológico (lapo
lémica que enfrentó a ilustrados americanos y europeos por la, también supuesta, decadencia
vital del continente).-R. l.

93. Pumar Martínez, Carmen: Las becas para americanos en el Plan de
Reforma de los Colegios Mayores en /8/6. "Estudios de Historia
Social y Económica de América". Alcalá de Henares (Madrid), 1991,
núm. 7, págs. 265-267.

En esta breve comunicación se pone de manifiesto que por real cédula de 25 de
mayo de 1816, Femando VII concedió a sus súbditos americanos seis becas en seis cole
gios mayores para que disfrutasen de las mismas ventajas que los de la Península. Pero de 
estos seis colegios sólo podría abrirse, como mucho, uno: el de Santa Cruz de Valladolid.
A. M. M. R.

94. Purroy y Turrillas, Carmen: Un libro inédito de Lebrón sobre Diez
mos de Indias. Ediciones Universidad de Navarra, S. A. (EUNSA).
Pamplona, 1991, 475 págs.

La autora presenta en esta obra un estudio sobre los diezmos y muestra la finalidad
de éstos, que no es otra que la defensa de la jurisdicción real en materia decimal. Di vide el 
libro en tres grandes apartados: uno teórico dedicado al conocimiento de las obras de Lebrón 
y a todo lo que conlleva el diezmo dentro del nuevo Código de Indias y en los concilios y 
sínodos provinciales; otro segundo dedicado a aportar un rico apéndice documental que abar
ca desde 1755 hasta 1815, para terminar con un tercero, dedicado a la práctica y ejercicios 
de la Real jurisdicción en materia decimal de ambas Américas.-J. A. M. M. 
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95. Relaciones de la Nueva Espaiia. Edición de Gcnnán Vázqucz. His
toria-16. Madrid, 1991, 158 págs.

Se presentan tres pequeñas crónicas muy importantes para conocer el México de los 
A1.tecas. La primera, se nos muestra como la respuesta al cuestionario que el Consejo de In
dias planteó para poseer la mayor cantidad de datos sohre el Nuevo Mundo. Es una magní
fica crónica repleta de datos etnográficos. Por el contrario, la� otras dos relaciones, escritas 
por un fraile anónimo. tratan sobre la casa real de México. Aquí el autor no se limita a ha
cer simples análisis sino. por el contrario. traza una dura historia del México prehispánico.
J. A. M. M.

96. Rojas, Reinaldo: Espacio, población y economía en la regwn de
Barquisimeto ( 1530-18/0). '�Estudios de Historia Social y Económi
ca de América". Alcalá de Henares (Madrid), 1990, núm. 6, pági
nas 27-32, mapa, cuadros y gráficas.

Este artículo se inscribe dentro de los trahajos realizados por el equipo de invcs
tiga(;ión del que forma parte D. Reinaldo Rojas y que estudian la historia de Barquisime
to. En esta oportunidad se nos presenta una síntesis de resultados de su invcstigal'.iún 
históriro regional centrada en tres grandes aspcrtos: el espacio. la población y la cconomía.---
A. M. M. R.

97. Rueda Hernanz, Germán: Estudios en preparación sobre la emigra
ción de Santander a las Américas, en La emigración española a Ul

tramar, /492-1914, Tabapress. Madrid, 1991, págs. 67-75.

Partiendo de una división cronológica en Antiguo Régimen-Período de Transición y
Baja Edad Contemporánea, el autor cita para el primer período diversos estudios que están 
realizándose sobre las causas del movimiento migratorio en Cantabria hacia América, sobre 
la estructura demográfica y la emigración en el valle santanderino de Guriczo desde el pri
mer cuarto del siglo XVII hasta 1850 y sobre el grupo de los indianos. Para el período de 
la Baja Edad Contemporánea ( 1880-1930) hace referencia a un estudio de Consuelo Solde
villa sobre el siglo XX, basado en testimonios orales de los protagonistas.--J. R. N. G. 

98. Sánchez Rubio, Rocío: La emigracwn extremeña a Indias en las

.fuentes locales: los protocolos notariales de Trujillo durante el si
glo XVI. Ibídem, Madrid, 1991, págs. 271-282.

Entre los documentos en los que se advierte la presencia de individuos ligados con
América, destacan las cartas de poder, a las que la autora dedica una parte importante del 
artículo, centrándose la otra en el estudio de la documentación notarial y a resaltar su valor 
para un tema como el ·de la emigración y para responder a preguntas básicas como adónde 
marcharon, quiénes fueron, de dónde eran originarios. etc.-J. R. N. G. 
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99. Solís, Antonio de: Historia de la conquista de México, población y

progresos de la América septentrional, conocida por el nombre de
Nueva España. Servicio Histórico Militar. Salamanca, 1992, 603 págs.

El Servicio Histórico Militar ha querido sumarse a la celebración del V Centenario
del Descubrimiento de América con la reedición de la obra de Antonio de Solís y Rivade
neyra. El autor, oficial de la Secretaría de Estado y cronista mayor de las Indias, en un es
tilo inmejorable supo historiar el suceso de la gesta de Cortés y de los conquistadores de 
México. La edición que hoy se presenta es la correspondiente a la del año 1704 de Bruse
las. debida a Juan de Goyeneche y de la cual se conserva un ejemplar.-J. A. M. M. 

l OO. Suñe Blanco, Beatriz: Conflicto y faccionalismo en Chiapa (si
glo XVI) a través de testimonios indígenas y españoles. Congreso 
de Historia del Descubrimiento ( 1492-1556 ). Real Academia de la 

Historia/Confederación española de Cajas de Ahorros. Madrid, 1992, 
vol. 11, págs. 457-475. 

Sobre el proceso abierto a petición de don Juan, cacique del pueblo de Chiapa, a los 
dos dominicos encargados de la doctrina, por malos tratos. Asimismo se narran las investi
gaciones realizadas para averiguar la conducta de dos indios idólatras pertenecientes a otro 
calpul del mismo pueblo, al frente del cual estaba don Pedro. Reflexiones acerca de la na
turaleza del conflicto: la existencia de una doble autoridad sobre los indios, la de la Corona 
por un lado y la de los representantes de la Iglesia por otro.-L. Z. P. 

101. Tamayo Monedero, José Luis: Ingenieros Militares españoles y for
tificaciones en la Nueva España. "Asinto". Madrid, julio-diciembre
1992, núms. 154-155, págs. 53-64, planos, mapas y fotos de maque
tas y vistas aéreas; también bibliografía.

En este trabajo se estudian las fortificaciones realizadas por ingenieros militares en
la Nueva España. En un primer apartado se subraya la importancia política y estratégica de 
ese virreinato, así como su papel comercial y el peligro que suponían los piratas, los países 
que comenzaban su actividad colonial y los corsarios armados o autorizados por éstos, que 
hacía necesario levantar fortificaciones. A continuación se enumeran las fortificaciones de 
Nueva España y se dedican apartados especiales a Veracruz y San Juan de Ulúa, el fuerte 
de Perote, Campeche y Acapulco. Finalmente, se habla brevemente sobre los ingenieros mi
litares en Nueva España, cerrándose el trabajo con un epílogo en el que se subraya que en 
Ulúa se escribió la primera página de la historia de Nueva España y se arrió la última ban
dera española.-A. M. M. R. 

102. Torres Santana, Elisa: La emigracwn de las Canarias orientales a
Indias, 1695-1725. Una aproximaci6n a su estudio, en La emigra
ci6n española a Ultramar, 1492-1914, Tabapress. Madrid, 1991,
págs. 325-332.
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Este trabajo plantea en líneas generales un análisis de cuántos canarios fueron a In
dias y de los motivos que les impulsaron. quiénes fueron los protagonistas y en 4ué condi
ciones hicieron el viaje. También se desvela el comportamiento del emigrante con su familia 
desde Ultramar, así como las caraderísticas de la emigración definitiva y de la temporal.
J. R. N. G. 

103. Watts, David: Las Indias Occidentales. Modalitúides de desarrollo,

cultura y cambio medioambiental desde 1492. Alianza Editorial, S. A .
. Madrid, 1992, 625 págs.

El autor desarrolla un trabajo de geografía histórica, en donde examina las causas y
consecuencias de tres fenómenos interrelacionados: la rápida y total desaparición de la po
blación aborigen, el desarrollo de una agricultura de plantaciones con la llegada de miles de 
ese la vos africanos, y los cambios ecológicos, culturales y medioambientales a que abocaron 
los factores anteriores.-J. A. M. M. 

104. Za val a, Sil vio: Esclavitud y libertad en la Nueva E.\paña. "Estudios
de Historia Social y Económica de América". Alcalá de Henares
(Madrid), 1990, núm. 6, págs. 9-1 O.

Breve estudio sobre un tema al que el autor ya ha dedicado varios trabajos. Se cen
tra en la evolución del tráfico de esclavos desde la Europa medieval, y ya en América, tra
ta inicialmente la esclavitud indígena en el mundo novohispano, para dejar luego paso a una 
población esclava negra en aumento.-A. M. M. R. 

105. Zubiri Marín, María Teresa: Etapa final y caída de la Compañía

Guipuzcoana de Caracas ( 1777-1785). "Pedralbes", Revista D'His
toria Moderna. Barcelona, 1991, núm. 11, págs. 155-164.

Se presenta a grandes rasgos la vida de la Compañía Guipuzcoana, centrándose en
sus diez últimos años de existencia. Crecimiento y prosperidad gracias a la exportación del 
cacao, pero también su caída hasta llegar a su total desaparición, cuya causa decisiva se de
be a la implantación de la Intendencia, y a la actuación de Don José de Abalos.-A. S. N. 

E) Independencia

106. Beerman, Eric: España y la Independencia de los Estados Unidos.

Editorial Arguval. Málaga, 1992, 318 págs., bibliografía, índice ono
mástico e índice toponímico.

Este trabajo trata de aclarar la importancia de la ayuda en el proceso independizador
norteamericano. Pretende demostrar que dicha contribución española fue vital para el éxito 
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del movimiento, dando especial enfoque a las operaciones militares y navales españolas que 
mantenían ocupados a los ingleses, obligándoles a tener frentes abiertos en casi todo el mun
do. Este auxilio militar contribuyó a sentar los cimientos para el nacimiento de una poten

cia.-J. M. C. B. 

107. Domingo Acebrón, M. ª Dolores: Ln participación de españoles en

el ejército libertador en Cuba, 1895-1898. "Revista de Indias". De
partamento de Historia de América. Centro de Estudios Históricos.
CSIC. Madrid, mayo-diciembre 1992, vol. LII, núms. 195/196, pá
ginas 349-363.

En este trabajo se analiza cuál fue la participación de los españoles en el Ejército
Libertador cubano, durante la guerra de 1895 a 1898. Quedando de relieve no sólo lo que 
supuso numéricamente para las filas mamhisas, sino también lo que significaba moralmente. 

No hay que olvidar que la guerra era contra el colonialismo español.-R. l. 

l 08. García Mora, Luis Miguel: Un cubano en la Corte de la Restau

ración: la labor intelectual de Rafael Montoro, J 875-/ 878. "Revis
ta de Indias". Departamento de Historia de América. Centro de 
Estudios Históricos. CSIC. Madrid, mayo-diciembre 1992, vol. LII, 
núms. 195/196, págs. 443-475. 

El presente artículo analiza la actividad intelectual desarrollada en el Madrid de los 
primeros años de la Restauración por el político autonomista cubano Rafael Montoro ( 1852-

1933 ), considerando su participación en dos de las principales publicaciones de la época. Re

vista Europea y Revista Contemporánea, así como su constante presencia en los debates que 
se celebraban en el Ateneo de Madrid.-R. l. 

109. Martín Berrio, Raúl: 1898. Intervencionismo militar de los EE.UU.

sobre Puerto Rico y Cuba. "Quinto Centenario". Departamento de 
Historia de América, Facultad de Geografía e Historia. Universidad
Complutense. Madrid, 1990, núm. 16, págs. 253-269.

Se divide el artículo en dos partes: la primera, trata el intervencionismo militar de 
EE.UU. sobre Puerto Rico, y su significado; la segunda, recoge el intervencionismo estadou
nidense sobre Cuba. La guerra hispanoamericana señala el final de la presencia soberana de 
España en el Nuevo Mundo.-R. M. G. S. 

110. Navarro García, Luis: La Independencia de Cuba. Editorial Mapfre,
S. A. Colección Independencia de Iberoamérica. Madrid, 1991, 413
págs., bibliografía, índice onomástico e índice toponímico.
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En esta obra el profesor Navarro García plantea cómo durante el siglo XIX Cuba fue 
tomando conciencia de su desigual posición respecto de otros países hispanos. Sin embargo, 
la separación de la metrópoli no se JJevaría a cabo sin sufrir un profundo desgarramiento. 
Esta separación tiene su origen en motivos ideológicos: el conflicto entre liberalismo y ab
solutismo. Tres guerras, las reticencias españolas para reconocer unos derechos mínimos y la 
creciente hegemonía de los Estados Unidos sobre la región culminan con la independencia 
de la isla en 1898.-J. M. C. B. 

111. Robles Muñoz, Cristóbal: 1898. Diplomacia y opinión. Consejo Su
perior de Investigaciones Científicas. Madrid, 1991, 389 págs., índi
ce onomástico, fuentes y bibliografía.

El autor pretende relacionar una situación política, que concierne a la unidad nacio
nal, con la actividad diplomática que pretendió solucionar los conflictos de Ultramar sin la 
pérdida de las colonias. Asimismo, analiza de qué forma afectó esa situación a la opinión 
pública a través de la prensa, las Cortes y el Gobicmo.-A. J. G. A. 

F) Contemporánea

112. Anes Al varez, Rafael: Ritmo, causas y consecuencias de la emigra
ción de asturianos a América, 1850-1930, en La emigración espa
ñola a Ultramar, 1492-1914, Tabapress. Madrid, 1991, págs. 59-66.

En este estudio sobre el período de mayor intensidad del proceso migratorio asturia
no a América se abordan las causas que lo motivaron, los destinos más frecuentes, el entor
no familiar, las remesas de dinero y los medios utilizados para hacerlas, las obras públicas 
que levantaron los emigrantes en suelo asturiano y los efectos del fenómeno migratorio so
bre la población asturiana.-J. R. N. G. 

113. Colomer Viadel, Antonio: Movimiento de los trabajadores rurales
sin tierra de Brasil. En Propiedad de la tierra, latifundios y movi
mientos campesinos. Actas de las VIII Jornadas de Andalucía y Amé
rica. Sevilla, 1991, págs. 337-356.

La concentración de la propiedad, la aparición de movimientos de campesinos sin tie
rra, y la organización de ejércitos privados al servicio de la extensión de los latifundios, son 
elementos determinantes de la sociedad brasilefla. La presión sobre el problema social de la 
tierra y la necesidad de una reforma agraria se incrementan, y, así, el artículo nos sintetiza 
las propuestas de los movimientos campesinos y sus perspectivas.--C. C. G. 

114. Delgado Larios, Almudena : Una revolución regeneracionista: la. re
forma laboral y educativa mexicana en la prensa española ( 1910-
1931 ). "Revista Complutense de Historia de América". Departamento
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de Historia de América. Editorial de la Universidad Complutense. 
Madrid, 1991, núm. 17, págs. 219-257. 

En la España de la crisis, la Revolución Mexicana, por su contenido claramente so
cial. despertó el interés de reformistas y socialistas, México fue considerado un ejemplo a 

seguir por haber sido uno de los primeros países en instaurar en la Constitución los derechos 

de los trabajadores.-R. M. G. S. 

115. González Martínez, Elda: Los españoles en un país más allá del
océano, Brasil. Notas acerca de las etapas de la emigración. "Re
vista de Indias". Departamento de Historia de América. Centro de
Estudios Históricos. CSIC. Madrid, mayo-diciembre 1992, vol. LII,
núms. 195/ l 96, págs. 515-527.

Se estudian las fases de la emigración española al estado de Sao Paulo y de forma 

especial durante el período comprendido entre 1880-1930. Se ha tomado como punto de aná

lisis el estado de Sao Paulo ya que éste fue el que, en el conjunto brasileño, recibió un ma

yor porcentaje de inmigrantes españoles: un 70 % de los inmigrantes españoles llegados entre 

1820 y 1929 se concentraron en Sao Paulo. 

116. La Porte, Teresa: Condiciones para afrontar una nueva era. "Nues
tro Tiempo", Universidad de Navarra. Pamplona, enero-febrero,
1993, núms. 463-464, págs. 66-75.

El artículo analiza el programa político del nuevo presidente norteamericano, Bill 

Clinton, así como los compromisos más importantes a los que ha de hacer frente la nueva 

administración, tanto en cuestiones económicas como sociales.--{:. C. G. 

117. Lorente Martínez, Victoria: La emiRración española a Argentina en
el 3. er cuarto del siglo XIX. "Estudios de Historia Social y Econó
mica de América". Alcalá de Henares (Madrid), 1990, núm. 6, pá
ginas 85-92, gráficas.

Se inicia este trabajo indicando las causas por las que creció considerablemente la 

emigración española hacia América en el 3.er cuarto del XIX: el aumento de población que 

no podía ser absorbida dada la precaria situación económica y social española frente a la cre

ciente demanda de los países americanos, que consideraban la inmigración indispensable pa

ra su desarrollo. Sigue con las reacciones ante el problema: la oficial (desde 1853 se dictan 

leyes para regular la salida de emigrantes de España) y la de algunas personas prominentes 

(que consideraban la emigración como una acción destructora). A continuación se analiza la 

situación en Argentina y la postura de sus gobiernos ante esta cuestión. Se finaliza con la 

emigración española en cifras.--A. M. M. R. 
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118. Luna, José Félix: Soy Roca. Ed. Apóstrofe. Madrid, 1991, 500 págs.,
bibliografía y láminas.

Novela histórica que presenta, en recuerdos del mismísimo Julio Argentino Roca, una 

de las épocas con más transformaciones en la República Argentina. En el recorrido cronoló

gico, que abarca la obra desde 1843 hasta 1912. se relata la vida de uno de los grandes hom
bres de la Argentina contemporánea, destacando entre sus méritos la conquista del Desierto 
y haber dirigido por dos veces los designios de la Nación.-A. J. G. A. 

119. Llorca Baus, Carlos: Los barcos de la emigración. 1880-1950. Ali
cante, 1992, 334 págs., bibliografía y fuentes documentales.

Con una estructuración cronológica por décadas, sus siete capítulos abordan la emi

gración española hacia América desde 1880 a 1950, centrándose en el estudio de las com
pañías navieras españolas y extranjeras. que estaban autorizadas para realizar el transporte 

ultramarino, deteniéndose en su evolución económica. buques con los que contaban, líneas 
que cubrían, número de pasajeros que transportaban y condiciones en que hacían dicho via
je. Se estudia también la legislación reguladora de la emigración, los factores que influyeron 
en ella, la infraestructura portuaria de España, las características de la emigración en cada 

puerto. amén de otros aspectos más genéricos.--J. R. N. G. 

120. Naranjo Orovio, Consuelo: Trabajo libre e inmigración española en
Cuba, 1880- J 930. "Revista de Indias". Departamento de Historia de
América. Centro de Estudios Históricos. CSIC. Madrid, mayo-di
ciembre 1992, vol. LII, núms. 195/196, págs. 749-794.

El análisis de la política de colonización española en Cuba durante el siglo XIX nos 
proporciona algunas de las claves para el estudio de la inmigración, considerada ésta como 

una alternativa paralela y coetánea a la importación de esclavos africanos y no como un 

fenómeno contrapuesto a la esclavitud. Estos inmigrantes blancos, su trabajo, fueron fun
damentales en la transición del trabajo esclavo al trabajo asalariado, a la vez de ser un 

factor "civilizador" y una alternativa al sistema económico basado en el monocultivo azuca

rero.-R. l. 

121. Quijada, Mónica: De Perón a Alberdi: selectividad étnica y cons

trucción nacional en la política inmigratoria argentina. Ibídem, págs.
867-888.

El pensamiento sobre inmigración es un componente medular del proceso de cons
trucción nacional argentino. Elemento inescindible de ese pensamiento ha sido la presencia 

de una voluntad de selectividad étnica, variando su formulación específica según el criterio 
de "nación" que fuera hegemónico en cada período histórico, desde sus orígenes, con las ela
boraciones alberdianas, hasta la última política inmigratoria aplicada por el primer gobierno 

peronista.-R. I. 
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I 22. Rivadulla, Daniel; Navarro, Jesús Raúl; Berruezo, M.ª Teresa: El 

exilio español en América en el siglo XIX. Mapfre, S. A., Colección 
Relaciones entre España y América. Madrid, 1992, 417 págs., bi
bliografía comentada y apéndices, índice onomástico y toponímico. 

Los tres estudios que incluye esta obra hacen referencia a las características especí
ficas de los exiliados o deportados del siglo pasado -liberales, car)istas y republicanos- y 
a su menor o mayor integración en las jóvenes repúblicas. La obra presenta, junto a genera
lizaciones sobre lo que supuso el exilio en la Península y América, estudios más concretos 
sobre relevantes exiliados liberales como Picomel1, Renovales, Sardá y Mora. En el caso del 
carlismo se hace un estudio pormenorizado sobre los deportados y los carlistas que ocupa
ron cargos en el ejército y en la administración colonial, así como de los viajes efectuados 
al continente americano por Carlos VII. El apartado dedicado al exilio repub)icano en Amé
rica, lo enmarca en lo que fue el exilio republicano en Europa y Africa, y se detiene, sobre 
todo, en el exilio del Río de la Plata.-J. R. N. G. 

123. Santiso González, M. ª Concepción: La segunda guerra carlista y su
repercusión en la emigración guipuzcoana a América (aspectos le

gislativos), en La emigración española a Ultramar, /492-1914, Ta
bapress. Madrid, 1991,� págs. 16 7-172.

Este estudio se centra en el análisis de la legislación restrictiva de la emigración que
caracterizó la normativa carlista en Guipúzcoa entre 1872 y 1876, así como en evaluar las 
consecuencias inmediatas de aquélla, aclarando también de paso el papel jugado en todo es
to por las diputaciones evaluar.-J. R. N. G. 

124. Solano, Francisco de: Inmigración latinoamericana a Puerto Rico

( 1800-1898 ). u Revista de Indias". Departamento de Historia de Amé
rica. Centro de Estudios Históricos. CSIC. Madrid, mayo-diciembre
1992, vol. LII, núms. 195/196, págs. 923-957.

Se estudian los movimientos poblacionales que, provenientes del propio continente, tu
vieron como punto final a la isla de Puerto Rico durante el siglo XIX. Esta emigración no supo
ne un crecido número, pero sí significativo: estudiándose fases (la más notable, de 1820 a 
1840), áreas de provenencia (Venezuela, Antillas francesas) y haciéndose análisis socioeconó
micos de esta emigración. Apéndices con los nombres propios de todos los emigrantes.-R. l. 

XII. Iglesia

125. Casado Arboniés, Francisco J., y otros: Estudiantes de Alcalá: Obis
pos y Arzobispos-Virreyes en Nueva España. "Estudios de Historia
Social y Económica de América". Alcalá de Henares (Madrid), 1989,
núm. 5, págs. 43-72, tablas y bibliografía.
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Los autores de este artículo pretenden analizar la procedencia universitaria y grado 

de estudios de los arzobispos-virreyes y obispos de las distintas diócesis del Virreinato de 

Nueva España hasta 1700. no tanto cuantitativamente. sino acercándose más al conocimien

to del poder de los colegiales en la administración edesiástica y civil americana� se valen 

para ello de una serie de tablas. Entre los primeros. Palafox y Mendoza. Torres y Rueda, En

ríquez de Ribera y Ortega Montañés.-A. M. M. R. 

126. Castañeda Delgado, Paulino� Marchena Femández, Juan: La jerar

_quía de la Iglesia en Indias: El Episcopado Americano. 1500-1850.
Mapfre, S. A., Colección Iglesia Católica en el Nuevo Mundo. Ma
drid, 1992, 286 págs., índice, apéndices, índice onomástico y topo
nímico, cuadros, gráficos, mapas y comentario bibliográfico.

Análisis de los prelados americanos. Parte del estudio de una serie de variables que 

van desde el lugar de nacimiento hasta las circunstancias de su muerte o traslado a la Pe

nínsula. Para ello los· autores elaboraron una ficha personal de cada obispo con un mínimo 

de 56 variables que les han permitido realizar un estudio estadístico, gracias a un banco de 

datos informatizado. El primer capítulo trata del origen geográfico y social de los obispos y 

su evolución, continúa con el origen eclesial, es decir si pertenecían al clero secular o al re

gular y su evolución. El tercero está dedicado a la formación intelectual y .. cursus honorum" 

de los mismos. Posteriormente presentan la organización eclesiástica y las diócesis america

nas desde 1511 a 1850. En el quinto capítulo estudian el nombramiento de los obispos y 

todo el proceso hasta la llegada del prelado a su diócesis. Finalmente presentan las vacantes 

y sus problemas.-M. M. C. S. 

127. Esponera Cerdán, Alfonso de, O. P.: En torno al Vicario General
de Indias, la Relajación, la Criollización y la Alternativa en los Do

. minicos (Siglos XVI-XVII). "Communio". Sevilla, /992, vol. XXV,
fascículo núm. 1, págs. 41-68.

Se presenta el intento de la Corona española, al menos desde 1571, para que las ór

denes mendicantes instituyeran cada una su propio ºComisario General de Indias", estudian

do concretamente el caso de la orden de Santo Domingo. Analiza los distintos intentos reales 

por establecer un vicario general de indias de los dominicos, para evitar la traída de oro a 

la Península, las venidas inútiles e incontroladas de misioneros, etc., unido a la circunstan

cia de la "'necesidad de reforma" de la Orden en Indias. Este aspecto lo relaciona el autor 

con el proceso de criollización, que motivó problemas a la hora de elegir superiores, surgien

do así la alternativa corno solución.-M. M. C. S. 

128. Femández Rodríguez, Pedro de, O. P.: Establecimiento de los pri
meros evangelizadores dominicos en Nueva España y el convento
de San Esteban de Salamanca, "Archivo Dominicano". Salamanca,
Editorial San Esteban, 1992, vol. XIII, págs. 53-117.
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Destaca el papel que desempeñó el convento de San Esteban de Salamanca en los 
primeros establecimientos dominicos en la Nueva España. Para ello el autor nos sitúa en di

cho convento a principios del siglo XVI y en las corrientes reformadoras de la vida religio

sa de la época. El artículo continúa con los predicadores que llegaron a la isla de La Española 

y su adaptación a esa nueva realidad, posteriormente la llegada y asentamiento de estos mi

sioneros en México hasta la creación de la provincia reformada de Santiago de México, que 
se disgregó de la de Santa Cruz de La Española. Finalmente estudia la figura de uno de los 
primeros fundadores de Santo Domingo de México, fray Domingo de Betanzos, y su visión 

del indio.-M. M. C. S. 

129. Historia de la Iglesia en Hispanoamérica y Filipinas: Siglos XV

XIX. Dirigida por Pedro Borges. Biblioteca de Autores Españoles y
otros. Madrid, 1991, 2 vols., índice, notas bibliográficas, cuadros.
Tomo I, 854 págs.; tomo II, 801 págs.

Estudio de la historia de la Iglesia en Hispanoamérica y Filipinas desde la época del 
descubrimiento hasta el siglo XIX. La obra consta de dos volúmenes, a su vez el tomo pri

mero está dividido en cuatro partes. En primer lugar trata la creación de la Iglesia indiana; 
continúa con la organización de la misma, las instituciones eclesiásticas, clero secular y re

gular, etc.� en la tercera parte presenta la acción misional en Indias y toda su problemática; 
y en la última analiza la irradiación de la 1-glesia en el Nuevo Mundo. El segundo volumen 

está dedicado a los distintos aspectos territoriales, es decir la Iglesia en las diversas regiones 

estudiadas.-M. M. C. S. 

130. Huerga, Alvaro, O. D.: El Concilio provincial de Santo Domin
go. /622-1623. "Quinto Centenario". Departamento de Historia de
América, Facultad de Geografía e Historia. Universidad Compluten
se. Madrid, 1990, núm. 16, págs. 1 O 1-1 19.

Se presenta un análisis del Concilio Provincial de Santo Domingo, celebrado con un

retraso cronológico considerable respecto a México y Lima. Fue el único, pues no se cele

bró ninguno más, y no fue aprobado oficialmente. En consecuencia, su fuerza fue más bien 

escasa, y los obispos posteriores aparentarán desconocerlo.-R. M. G. S. 

131. Pita Moreda, M.ª Teresa: Los predicadores novohispanos del si

glo XVI. Editorial San Esteban. Salamanca, 1992, 31 O págs., fuen
tes, bibliografía, índice de personas y lugares, cuadros y mapas.

Estudio de la provincia de Santiago de la orden de Predicadores, donde la autora pre

tende mostrar la ade,:uación de esta institución y del grupo que la conformó, a la nueva re

alidad novohispana. En el primer capítulo analiza el elemento humano utilizando tres métodos: 

la descripción institucional de los componentes de la Orden, el análisis de la dicotomía pe-
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ninsular-criollo y, finalmente, el examen de los factores que modelaron la actividad domini

ca en la Nueva España. El segundo está dedicado a la expansión misional por las .. naciones" 

mexicanas. mixteca y zapoteca principalmente. En los dos últimos capítulos estudia el nú

cleo conventual estableciendo diferencias y analizando por separado el convento urbano y el 

rural. siguiendo la línea de trabajos anteriores. En el epílogo presenta el proceso de sepa

ración por el cual la provincia de Santiago de la Nueva España dio origen a la nueva de 

San Hipólito de Oaxaca.-M. M. C. S. 

132. .Rodríguez Ximénez, Margarita: En los albores de la Iglesia urugua

ya: la relación ad limina ( 1888) del Obi.\po de Montevideo lnocen

cio María Yéreguy. "Quinto Centenario". Departamento de Historia
de América, Facultad de Geografía e Historia. Universidad Complu
tense. Madrid, 1990, núm. 16, págs. 55-1 OO.

Se presenta íntegramente la relación ad limina, fechada el JI de julio de 1888, por 

el segundo obispo de Montevideo, en la que se describen los primeros diez años de la re

cién creada diócesis de Montevideo. El documento muestra la preocupación pastoral por la 

educación, su satisfacción por el papel fundamental del seminario y por la tarea de las co

munidades religiosas.-R. M. G. S. 

133. Rojas, Vémor de, O. P.: Cartas del P. Miguel José de Aycinena,

Provincial de los dominicos de Guatemala ( /824). ''Archivo Domi
nicano". Editorial San Esteban. Salamanca, 1992, vol. XIII, pági
nas 119-146.

Presenta 11 cartas entre el provincial de los dominicos de San Vicente de Guatema

la, fray Miguel José de Aycinena, y el ciudadano intendente, José Santiago Milla, en la ciu

dad de Guatemala, del 7 de febrero de 1824 al 3 de julio del mismo año, sobre el cohro de 

un impuesto del 7 % exigido por el Gobierno a las comunidades religiosas sobre sus propie

dades, y el alegato respectivo que hacen los dominicos. Estos documentos fueron publicados 

en la ciudad de Guatemala en unos folletos recogidos y encuadernados en una colección mis

celánea. Fray Miguel José Aycinena perteneció a una de las más ricas y principales familias 

de Guatemala y fue el último provincial de esta provincia dominicana de San Vicente, pues 

en 1829 fueron expulsados los dominicos del país.-M. M. C. S. 

134. Sánchez Bella, Ismael: La retención de bulas en Indias. "Historia,

Instituciones y Documentos". Sevilla, 1987, núm. 14, págs. 41-50.

En la Edad Moderna era habitual exigir sistemáticamente el pase regio para la eje

cución de las bulas y breves pontificios. En las Indias esta praxis se impuso tempranamente 

con carácter general. En·este artículo se analiza la retención de las bulas en el territorio ame

ricano desde el s. XVI hasta el XVIII, por motivos diversos.-A. M. M. R. 
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XIII. Literatura

A) General

135. Garrido Domínguez, Antonio: El discurso del tiempo en el relato
de ficción. "'Revista de Literatura". Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas. Madrid, tomo LIV, núm. 107, enero-junio de
1992, págs. 5-45.

La problemática planteada se centra en el .. tiempo de la acción" y el .. tiempo del
discurso", sin olvidar que ambos se rigen por el tipo de narrador y la norma estética vigen
te. Estas apreciaciones críticas son demostradas mediante el análisis de algunas obras con
temporáneas de la narrativa española e hispanoamericana.-M. J. O. V. 

136. González Rodríguez, Jaime: Tribulaciones de un autor residente en
América. El caso del rector de Córdoba Pedro José de Parras ( 1775-

/783 ). "'Revista Complutense de Historia de América". Departamen
to de Historia de América. Editorial de la Universidad Complutense.
Madrid, 1991, núm. 17, págs. 139-165.

El presente trabajo pretende estudiar un fenómeno como la creación y difusión de
símbolos a través de la imprenta. no únicamente bajo el punto de vista de las ideas difundi
das, sino también bajo el de los condicionamientos socioeconómicos que rodean la produc
ción y difusión de símbolos.-R. M. G. S. 

B) Ensayo y crítica

137. Caballero Wanguemert, María: La Pampa: historia de una paswn

argentina. En Propiedad de la tierra, latifundios y movimientos cam
pesinos. Actas de las VIII Jornadas de Andalucía y América. Sevi
lla, 1991, págs. 357-369.

La autora del estudio pone de manifiesto como la Pampa es un factor recurrente en
la literatura argentina de los úJtimos 150 años; no es sólo un factor geográfico. es un ele
mento que se convierte en bandera ideológica. Para analizar esta tesis, recurre a dos escrito
res, Esteban de Echevarría y Domingo Sarmiento.--C. C. G. 

138. Domínguez Caparrós, José: Razones para la oscuridad poética.
HRevista de Literatura". Madrid, 1992, vol. 54, núm. 108, pági
nas 553-574.

Tomo L, núm. 2, /9CJ3 479 

(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 
Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

http://estudiosamericanos.revistas.csic.es



38 RESEÑAS INFORMATIVAS 

El presente artículo desvela las razones que justifican la oscuridad del lenguaje lite
rario a través de la comparación de las teorías emitidas en diversos momentos de la historia 
literaria. sintetizadas en la ausencia de un lector competente. la cultura ··excesiva" del autor, 
el interés por ennoblecer los contenidos. el placer que provoca lo conseguido con dificultad 
o el deseo de sortear los obstáculos de la censura.-F. N. J.

139. Hilton, Silvia L. y Labandeira, A.: La sensibilidad cromática y es

tética del Inca Garcilaso. "Revista de Indias". Departamento de His
toria de América. Centro de Estudios Históricos. CSIC. Madrid,
mayo-diciembre 1992, vol. LII, núms. 195/ l 96, págs. 529-558.

Analiza la fina percepción cromática y las nociones estéticas del Inca Garcilaso, a
través de los Comentarios Reales y La Florida del Inca, poniendo de relieve su plena inser
ción en la sensibilidad renacentista. y sugiriendo que la abundancia de detalles referentes a 
los colores o a la belleza de) mundo americano no sólo presta a los textos una gran hermo
sura literaria, sino que sirve corno estrategia de apoyo al mensaje garcilasista que identifica 
belleza y bondad y reclama una unión armoniosa, amorosa y justa del Viejo Mundo y el 
Nuevo.-R. l. 

140. Llopesa, Ricardo: Las fuentes literarias de "la ninfa" de Rubén

Darío. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. "Revista de
Literatura". Madrid, tomo LIV, núm. 107, enero-junio de 1992, pá
ginas 247-255.

Este estudio aborda los procedimientos intertextuales que caracterizan a La ninfa, re
lato de Rubén Darío, a través de un análisis comparativo entre dicho cuento y la obra de Pé
rez Necochea (El asno ilustrado) y de Nieremberg (Curiosa filo.w�fía). Tales aproximaciones 
críticas permiten evidenciar la existencia de fuentes medievales y de la mitología grecolati
na.-M. J. O. V. 

141. Ngom, Mbare: Autoritarismo y creacwn literaria en el Río de la

Plata: Horacio Quiroga. "Cuadernos para Investigación de la Lite
ratura Hispánica". Madrid, 1992, núm. 15, págs. 87-102.

Utilizando el referente del escritor uruguayo Horacio Quiroga, se estudia la evolu
ción socio-política de la sociedad argentina desde principios de siglo hasta finales de los años 
treinta, período en que se produjo la génesis, subida y consolidación del régimen totalitario 
neofascista en Argentina.-F. N. J. 

C) Novela y cuento

142. Bueno, Mónica L.: Lectura de una lectura: Juan Bautista Alberdi y
el Facundo. "Cuadernos para Investigación de la Literatura Hispáni
ca". Madrid, 1992, núm. 15, págs. 217-222.
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La presente reflexión aborda la imagen del lector que postula el texto de Domingo 
Faustino Sarmiento, Facundo, incluyendo además la lectura de la novela efectuada por un 
rt:'ceptor de la época, Juan Bautista Alberdi, en su Tercera Carta Quil1otana.-F. N. J. 

143. Mora, Carmen de: El llano en llamas o el paisaje desolado de Juan
Rulfo. En Propiedad de la tierra, latifundios y movimientos campe
sinos. Actas de las VIII Jornadas de A�dalucía y América. Sevilla,
1991, págs. 371-383.

El estudio analiza la biografía de Juan Rulfo, en concreto su niñez y juventud, y
aquellos episodios que marcaron la concepción de su mundo. La violencia de la guerra cris
tera ( 1926-1928), en la que desapareció parte de su familia, influirán en su visión posterior 
del páramo como un paisaje desolado. En toda la obra de este autor, hombre y paisaje in
tercambian su desolación, y de esta manera Rulfo nos expresa constantemente una página de 
la historia mexicana.-C. C. G. 

144. Scarano, Mónica Eisa: El tema de la argentinidad en la obra de Er
nesto Sábalo. "Cuadernos para Investigación de la Literatura Hi�pá
nica". Madrid, 1992, núm. 15, págs. 129-156.

Tomando como punto de partida Sobre Héroes y tumbas, la segunda novela del es
critor argentino Ernesto Sábato, la autora aborda la cuestión de la argentinidad en ]a misma, 
así como la intersección en la novela de elementos propios del tipo discursivo denominado 
"ensayo".-F. N. J. 

D) Poesía,

145. Arellano, Jorge Eduardo: Los romances españoles en Nicaragua.
"Quinto Centenario". Departamento de Historia de América, Facul
tad de Geografía e Historia. Universidad Complutense. Madrid, 1990,
núm. 16, págs. 241-251.

El objetivo de este artículo es mostrar las fuentes históricas de los romances tradi
cionales en Nicaragua, que tienen la forma métrica de sus originales: cuartetos octosílabos 
con rima asonante en los versos. pares; y transcribir cinco romances profanos tomados del li
bro de Mejía Sánchez, Romances y corridos nicaragüenses (México, Imprenta Universitaria, 
1946).-R. M. G. S. 

146. Mansberger Amorós, Roberto: Un parnasiano español bajo el signo
de Heredia: Antonio de Zayas y Beaumont, duque de Amalfi. ''Revis
ta de Literatura". Madrid, 1992, vol. 54, núm. l 08, págs. 619-640.
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El poeta español Antonio de Zayas ( 1871 -1945) revela en su producción poética en
tre los añoi.: 1892 y 191 O la fundamental impronta del galocuhano José María Hercdia. Za
yas se hace eco del pamasianismo estético en su preocupación por la naturaleza del verso y 
del ritmo, presente en sus prólogos tanto como en su ohra poética.--F. N. J. 

147. Pérez-Blanco, Lucrecio: Discurso en loor de la poesía. El otro
lazarillo ético-estético de la literatura hispanoamericana del si
glo XVII. "Quinto Centenario". Departamento de Historia de Amé
rica, Facultad de Geografía e Historia. Universidad Complutense.
Madrid, 1990, núm. 16, págs. 209-239.

La presencia en el Virreinato del Perú de un poema con la dimensión que tiene el
de la poetisa anónima peruana, Clarinda, merece una reflexión profunda en la que el punto 
máximo sea el mensaje que pueda tener para nosotros, situados, no en este año, sino en el 
de 1608 en que aparece.--R. M. G. S. 

XIV. Paisajes y ciudades

148. Juan, Jesús: El rescoldo de las vanidades. "Nuestro Tiempo".
Univ. de Navarra. Pamplona, julio-agosto 1992, núms. 457-458, pá
ginas 54-63.

Se nos presenta un panorama bastante complejo de Nueva York: sus grandes contra
dicciones, resumidas en cifras estadísticas, nos reflejan una ciudad llena de contrastes: des
de la opulencia a la miseria extrema. La crisis económica parece que se hace más evidente 
en esta situación.--C. C. G. 

149. García Amara}, María: Reordenamiento urbano del norte de Méxi

co: Ensayo Preliminar. ''Estudios Geográficos". Centro de Investi
gaciones sobre Economía, la Sociedad y el Medio (CIESM). Madrid,
enero-abril 1992, tomo LIII, núm. 206, págs. 63-75, bibliografía, ma
pas y un cuadro estadístico.

El espacio urbano nacional se ha estructurado como resultado de la explotación es
tratégica de los recursos a través del tiempo. Sin embargo, a pesar de que en este momento 
se puede decir que esta estructura ya resulta inconveniente, no se han puesto en práctica las 
acciones previstas en los documentos oficiales. Este trabajo consigna una variante más, o sea, 
otra alternativa cuya intención es lograr el reordenamiento territorial urbano en los espacios 
estratégicos y que tienen mayor potencialidad de desarrollo.-R. M. G. S. 

150. Prinheira, J. Ch.; Pekic, Vajislav: Brasil, el gigante del sur. Ed. Ana
ya. Madrid, 1991, 287 págs., fotografías y mapas.
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La obra ofrece una visión general del país, abarcando aspectos históricos, geográfi
cos, económicos, religiosos, culturales y festivos. Se complementa con un cuadro cronológi
co que comprende desde 1500 a l 8Y5.-M. A. D. M. 

XV. Sociología

151. Ares, Berta: Representaciones dramáticas de la conquista: el pasa
do al servicio del presente. "Revista de Indias".Departamento de
Historia de América. Centro de Estudios Históricos. CSIC. Madrid,
mayo-diciembre 1992, vol. LII, núms. 195/ 196, págs. 231-250.

Tomando como base una perspectiva histórica, se cuestiona la interpretación más co
múnmente ofrecida sobre la .. danza de la conquista", según la cual ésta sería una manifesta
ción de la resistencia política por parte de la población indígena y de lo que se ha dado en 
llamar ··utopía andina" .-R. l. 

152. Amaud Rabinal, Alberto, y otros: Estructura de la población de
una sociedad de frontera: la Florida española, /600-1763. "Revis
ta Complutense de Historia qe América". Departamento de Historia
de América. Editorial de la Universidad Complutense. Madrid, 1991,
núm. 17, págs. 93-120.

No se trata de un estudio puramente demográfico, sino más bien una aproximación 

a las pautas que marcaron la evolución de la población de la Florida. El objetivo es avanzar 
en la tarea de investigación que se han trazado para alcanzar un conocimiento global de es
te territorio desde la perspectiva de la Historia Social.-R. M. G. S. 

153. Buve, Raymond: Del r�fle al burócrata: un estudio comparativo de
las pautas de movilización campesina en dos estados céntricos de
México: More/os y Tlaxcala (1880-1940). En Propiedad de la tie
rra, latifundios y movimientos campesinos. Actas de las VIII Jorna
das de Andalucía y América. Sevilla, 1991, págs. 287-311.

Estudio comparativo de los movimientos campesinos en Tlaxcala y Morelos: el avan
ce de los repartos de tierras y el. control local sobre los recursos políticos de los campesinos 
en una época muy importante de la historia contemporánea de México.-C. C. G. 

154. Castilla Urbano, Francisco: Juan Ginés de Sepúlveda: en torno a
una idea de civilización. "Revista de Indias". Departamento de His
toria de América. Centro de Estudios Históricos. CSIC. Madrid, ma
yo-diciembre 1992, vol. LII, núms. 195/196, págs. 329-348.
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Juan Ginés de Sepúlveda no defendió la esclavitud de los indios del Nuevo Mundo, 
sino el establecimiento temporal de un gobierno hispano sobre ellos. Este debería tener como 
finalidad equiparar sus costumbres a las de las sociedades europeas y lograr su conversión 
al cristianismo. Tal propuesta no tenía como fundamento un prejuicio sobre la naturaleza del 
indio. sino una teoría distinta de la civilización.-R. l. 

155. Femández García, Antonio: los círculos de emigración ante la gue
rra de España: la colonia gallega de Buenos Aires. "Quinto Cente
. nario". Departamento de Historia de América, Facultad de Geografía
e Historia. Universidad Complutense. Madrid, 1990, núm. 16, pági
nas I 21-140.

Se analiza la intensidad con que la Galicia ultramarina vivió los acontecimientos de
los años 30: advenimiento de la República, proceso estatutario, guerra civil. La guerra civil 
española conmocionó a todas las colectividades gallegas de América y produjo un desgarro 
de la convivencia similar al de la Metrópoli. La prensa de la emigración constituye una fuen
te de valor insoslayahle.-R. M. G. S. 

156. Hemández González, Manuel: La emigración a América como vál
vula de escape de las tensiones sociales en Canarias durante el si

glo XVIII. Las actitudes sociales ante la delincuencia, en La

emigración española a Ultramar, 1492-1914, Tabapress. Madrid,
1991, págs. 311-316.

El autor aborda en este artículo las actitudes sociales ante la delincuencia en Cana
rias durante el s. XVIII y su plasmación en la concepción moral que de ésta poseía la so
ciedad canaria de esa centuria. A continuación se presenta la emigración hacia América de 
los delincuentes como una fórmula de transgresión legitimada consuetudinariamente en las 
islas.-J. R. N. G. 

157. Marchena Femández, Juan; Gómez Pérez, M.ª del Carmen: la Vida

de Guarnición en las Ciudades Americanas de la Ilustración. Mi
nisterio de Defensa. Secretaría General Técnica. Madrid, 1992,
326 págs., ilustraciones.

Se analiza la vida de guarnición en la medida que, al constituir parte de la cotidia
nidad urbana americana, nos puede mostrar las circunstancias y el desarrollo de la vida de 
estas ciudades. Estudia la formación del binomio ciudad-estado como elemento germinativo 
de una realidad política, social, económica y administrativa. El hilo conductor de la obra ha 
sido la documentación militar, ya que pocos aspectos de la vida social, económica o admi
nistrativa se escapan en el estudio de la documentación de origen militar para el período es
tudiado, segunda mitad del siglo XVIII. La estructura militar interesa, en la medida en que 
ésta conformó y determinó buena parte de la realidad urbana. El militar, el oficial y el sol
dado son considerados no como tales, sino como habitantes de la ciudad. El otro elemento 
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-Ja ciudad americana de la segunda mitad del siglo X VIII-- se eligió porque será el mar
co de acción y de actuación desde donde se llevará a caho la acción reformista de la Coro
na Española.--M. V. B. S. 

J 58. Molina Carlotti de Muñoz, Stella Maris: los padecimientos en la 
gran entrada de Diego de Rojas. HQuinto Centenario". Departamen
to de Historia de América, Facultad de Geografía e Historia. U ni
versidad Complutense. Madrid, 1990, núm. 16, págs. 271-285. 

La intención de este trabajo es rescatar los sufrimientos físicos de esta entrada y de 
qué manera los paliaron, utilizando fundamentalmente las crónicas del Tucumán del siglo 
XVI. porque no sólo fueron las primeras fuentes. sino las que encierran mayor interés, las
más auténticas.-R. M. G. S. 

159. Montoya, Rodrigo: Al horde del naufragio: demografía y proble
ma étnico n1 el Perú. Ed. Talasa Ediciones, S. L. Madrid, 1992,
131 págs., bibliografía y cuadros.

La obra aborda algunas de las claves más importantes con las 4ue desentrañar el ayer. 
el hoy y, de alguna manera, el mañana del Perú. Para ello el autor estudia en cinco aparta
dos los prohlcmas étnicos, la democracia. ·1a violencia. la utopía de la libertad. la herencia 
colonial en la actualidad, etc ... -A. J. G. A. 

160. Newland, Carlos; San Segundo, M.ª Jesús: Ingresos y capital huma
no: el caso de Buenos Aires a mediados del siglo XIX. "Revista de
Historia Económica", año X, núm. 3. Madrid, otoño de 1992, pági
nas 451-466.

El artículo está hasado en un cuestionario hecho a más de un centenar de miembros
de la milicia urhana de Buenos Aires en 1852. En el mismo, además de preguntas rela<:io
nadas con aspectos militares. se efectúan otras acerca de nivel cultural, ingresos. ocupm:io
ncs, etc. Los autores aplican las ecuaciones de ingresos para analizar la relación existente 
entre la renta de los individuos y su nivel educativo. Los resultados obtenidos se comparan 
con los de otras regiones en la misma fecha.-M. A. D. M. 

161. Pércz-Mallaína Bueno, Pablo Emilio: Los hombres del Océano. Vi

da cotidiana de los tripulantes de las flotas de Indias. Siglo XVI.

Sociedad Estatal Expo'92, Excma. Diputación Provincial de Sevilla.
Sevilla, 1992, 256 págs., láminas.

Tras un primer vistazo a Sevilla como lugar de partida y llegada de las flotas y re
sidencia de mucha de la gente de mar y el examen del origen social y geográfico de aqué
lla, el grueso del trahajo se dedica al estudio del huque ··como lugar de trahajo". a la 
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remuneración de éste y al .. nivel económico" de los marineros, al resto de las facetas de la 
vida en el ban:o (comida, vestido, diversiones, sexualidad), las relaciones internas y los pro
blemas disciplinarios y la forma de entender la vida, de concebir el mundo y de enfrentarse 
al mar ('"religiosidad y supersticiones").-M. C. P. P. 

162. Rubio Pérez, Laureano M.: Estancamiento económico y marginación

social en León durante los siglos XVIII y XIX: respuesta emigrato
ria en la Maragatería y Alto Bierzo, en La emigración española a
V/tramar, 1492-19 l 4, Tabapress. Madrid, 1991, págs. 1 15-132.

A partir de la base estructural agraria de ambas comarcas, se pasa a explicar el com
portamiento demográfico, las causas de la despoblación paulatina de la zona, su valoración 
y cuantificación, aportando un buen número de cuadros con las tasas de crecimiento in
tercensal, relación de masculinidad por grupos de edad y en la mortalidad de adultos, etc.
J. R. N. G. 

163. Sánchez-Crispín, Alvaro: Las ciudades mineras de México: Evolu
ción de su población y de su población económicamente activa,
J 950-1990. HEstudios Geográficos". Centro de Investigaciones sobre
Economía, la Sociedad y el Medio (CIESM). Madrid, enero-abril
1992, tomo LIII, núm. 206, págs. 167-181.

El propósito del artículo es el de examinar la evolución de la población y en gene
ral de la económicamente activa de los núcleos mineros más poblados de México, en el pe
ríodo 1950-1990, a partir del supuesto de que la actividad minera se ha contraído, en términos 
del total de activos en el sector.-R. M. G. S. 

164. Yasumura, Naoki: Los movimientos campesinos en el México colo

nial: estudio comparativo de su interpretación por historiadores nor
teamericanos. En Propiedad de la tierra, latifundios y movimientos
campesinos. Actas de las VIII Jornadas de Andalucía y América.
Sevilla, 1991, págs. 235-258.

El artículo pone de manifiesto, a través del análisis de tres historiadores norteameri
canos (Taylor, Van Young y Tutino), la necesidad de estudiar a las comunidades indígenas 
y la base económico-social que da como resultado las rebeliones. Con este planteamiento se 
intenta llegar a la consideración de que el campesinado, hasta hace poco tiempo relegado por 
la historiografía tradicional, no sólo participa de los cambios ideológicos del momento, si no 
que incluso es un elemento importante en la formación del mundo moderno.--C. C. G. 
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