
Reseñas 

de que el original estaba listo y entregado a la 
editorial hace casi un lustro. 

Se divide el libro en seis capítulos. Los 
dos primeros son de carácter metodo lóg ico y 
epis temológico . El primero se titula: «Herme
néutica de la historia de la filosofía novohispa-
na». El segundo, «Historiografía y filosofía de 
la historia de la filosofía novohispana». Ambos 
constituyen una parte general y preliminar, que 
el autor rotula: «Presupuestos de historiogra
fía, hermenéutica y filosofía de la historia». Si
guen después los capítulos tercero, cuarto y 
quinto, dedicados , respect ivamente, a los si
g los xv i , XVII, xvi i i y x ix . Al final se publica 
una amplia y selecta bibliografía. 

Los dos primeros capítulos, los que tienen 
carácter preliminar, revelan la familiaridad que 
el autor, especialista en Lógica y Filosofía del 
Lenguaje, tiene con las discusiones contempo
ráneas sobre la interpretación de los hechos 
históricos, y los problemas de la narración con 
relación a la realidad historiada. En otros tér
minos: la dist inción entre la Geschichte y la 
Historie, o sea, entre la historia y la histerolo
gía (algunos se l imitan a escribir historia con 
minúscula y con mayúscula, respectivamente). 
En verdad que ésta se ha vuelto una cuestión 
compleja, quizá más , incluso, en América, des
pués de las po lémicas desatadas por la Teo lo 
gía y la Fi losof ía d e la Liberación, especial
mente por los miembros de CEHILA, afines, en 
mayor o menor medida, a tales corrientes. Ade
más, se añade, al problema que acabo de apun
tar, la terrible d iscus ión, que ya ha remitido, 
acerca de la posibilidad de una filosofía y /o te
o logía genuinamente americanas, tema tam
bién caldeado por los grupos liberacionistas, 
pero no só lo por e l lo s , pues ya viene rodando 
de los años treinta, sobre todo en México . 

Para la comprensión de todas las discusio
nes que han afectado a la historiografía y a la 
histerología mexicana, vale especialmente el 
capítulo segundo, por el que desfilan intelec
tuales tan destacados c o m o : José Vasconcelos , 
Samuel Ramos , O s w a l d o Robles , Leopoldo 
Zea y tantos otros. 

El s ig lo xv i se centra fundamentalmente 
en torno a Juan de Zumárraga, Vasco de Quiro-
ga, Francisco Hernández, D i e g o de Valadés, 
A lonso de la Veracruz, Pedro de [HJortigosa y 
Antonio Rubio. Evidentemente no están todos, 
pero sí los más significativos. 

El capítulo sobre el siglo x v n es más origi
nal, por ser centuria menos conocida, sobre 
todo el epígrafe largo y documentado que dedi
ca al pensamiento de algunas mujeres mexica
nas, principalmente Sor Juana Inés de la Cruz. 

D e n u e v o vuelve a moverse con mayor 
soltura el autor, al entrar en el s ig lo x v m , que 
conoce muy bien, tanto c o m o el xvi . Su interés 
por el x v m ha s ido espoleado, además de por la 
curiosidad histórica, por su afán de rastrear las 
raíces de la nacionalidad mexicana. Si ahora lo 
escribiera de nuevo , estamos seguros de que se 
detendría largo y tendido en estudiar la figura 
gigante d e don Juan José Eguiara y Eguren, al 
que el autor ha dedicado últimamente muchos 
estudios monográficos. 

El s ig lo x i x es só lo una panorámica, para 
abrir boca y mostrar todas las posibi l idades 
que ofrece, y que están todavía inexploradas. 

En definit iva, una obra de síntesis exce
lente, que será de consulta obligada para todos 
los espcialistas. 

J.I. Saranyana 

L u i s BLANCO-Paulino CASTAÑEDA (coords . ) , 
Actas del V Congreso Internacional sobre los 
Franciscanos en el Nuevo Mundo (siglos XIX-
XX), L a Rábida 2 4 - 2 9 de abril de 1995 , «Ar
chivo Ibero-Americano» y Editorial D e i m o s , 
Madrid 1997, pp. 8 7 2 + X L V . 

En esta obra, coordinada por fray Luis 
B lanco del Monasterio de Guadalupe y por el 
Dr. Paul ino Castañeda, profesor emérito de la 
Universidad de Sevil la, se recogen algunos de 
los estudios m á s recientes sobre la presencia 
de la Orden de san Francisco en Latinoamérica 
en la época contemporánea, presentados al V 
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Congreso Internacional « L o s Franciscanos en 
el N u e v o Mundo». Se inicia el libro con el tex
to de la conferencia inaugural a cargo de Fr. 
Luis Blanco, en donde hace una síntesis de los 
hechos más sobresalientes acaec idos en la re
ciente historia del monasterio de la Rábida. 

Un primer grupo de los trabajos estudian 
la historiografía y documentación sobre el tema: 
Notas bibliográficas para el estudio delfran-
ciscanismo en la América Contemporánea de 
María del Carmen García de la Herrán y María 
del Mar Grana Cid; Medio siglo de la «Revista 
Eclesiástica Brasileira», del Dr. Josep Ignasi 
Saranyana; Principales archivos y bibliotecas 
de la Orden Franciscana en el Perú, de Julián 
Heras; Expediciones en el A. G. I. sobre las mi
siones de Sonora y Sinaloa a comienzos del siglo 
XIX, de María del Mar García Roldan; Archivo 
Ibero Americano y su entronque americanista, 
de Antolín Abad Pérez; Documentos reales re
lacionados con la Orden Franciscana en los 
libros registro en el último tercio del siglo 
XVIII y primero del XIX, d e Hermenegi ldo Za
mora Jambrina. 

U n segundo grupo gira en t o m o a la acti
vidad de los minoritas én diversas zonas de 
América: Restauración y actividades de los 
Franciscanos del Perú a partir del siglo XIX, 
d e Julián Heras; Los franciscanos en la Inde
pendencia de Colombia, de Luis Carlos Manti
lla; El proceso emancipador y los Francisca
nos en el Cono Sur, particularmente en Chile, 
de Luis Olivares Mol ina; Franciscanos mexi
canos exclaustrados y guerrilleros en el siglo 
XIX, de Manuel Castro y Castro; Envío de mi
sioneros franciscanos a Nueva España (1790-
1830), d e Carlos de Rueda Iturrate; Fray Pe
dro García de Panes, obispo de Paraguay 
(1809), de R o c í o de los R e y e s Ramírez; Fray 
Antonio Sánchez Matas, obispo de la Paz 
(1818-1825), de Inmaculada de la Corte Nava
rro; La provincia de San Diego de México en 
los siglos XIX y XX, de Marcela Corvera Poiré; 
Pervivencia de modelos de exploración terri
torial tras la Independencia de América del 
Sur, de Mariano Cuesta D o m i n g o ; El P. Pedro 

Gual, apóstol de Hispanoamérica, de Gaspar 
Calvo Moralejo; El P. Andrés Herrero y la res
tauración de los colegios franciscano-misione
ros del Perú y Bolivia (1834-1838), de OdOri-
co Saiz Pérez. 

El trabajo de María del Carmen Urbano 
De lgado trata la Presencia de las Francisca
nas Misioneras de María en Hispanoamérica 
(siglo XX); Fel ipe Abad León, se acerca a La 
devoción a San Francisco Solano hoy en la 
Rioja argentina; y José Luis del Río Sadornil a 
Un pionero del desarrollo en la Amazonia Pe
ruana: el P. Luis Agustín López Pardo; José 
Martí Mayor, a El P. José M." Vila, misionero 
y etnólogo. Vue lven al plano más institucional 
los trabajos d e Pilar Hernández Aparic io , El 
envío de misioneros al Colegio de Propaganda 
Fide de Moquegua, 1795-1818; Sebastián Gar
cía, América en la legislación de la Orden 
Franciscana (siglos XIX y XX); Francisco M o 
rales, Los Franciscanos ante los retos del siglo 
XIX mexicano; Dav id Pérez, Los Franciscanos 
a través del arte en la Audiencia de Charcas. 
Por último la Dra. Vicenta Cortés Alonso , trata 
de la figura señera de la historiografía francis
cana en América El Padre LGómez Cañedo y 
los Archivos. S e echa en falta una introducción 
que comente el objet ivo del Congreso y sitúe 
al lector en los temas que siguen. 

Josep Ignasi Saranyana analiza la historia 
de la «Revista Ecles iást ica Brasileira» (REB) , 
deteniéndose especialmente en el período du
rante el cual Leonardo B o f f dirigió la revista. 
Por esa época s e iría distanciando de la Iglesia, 
reafirmándose en los aspectos más radicales de 
la teología de la liberación. Julián Heras, histo
riador perteneciente al Co leg io de Mis iones de 
Ocopa (Perú), nos presenta una amplia rela
ción del contenido de los archivos y bibliote
cas franciscanos del Perú; describe los avatares 
históricos de los m i s m o s , desde sus orígenes 
hasta nuestros días. María del Mar García Rol
dan, de la Universidad de Sevil la, ofrece a tra
vés de las informaciomes del virrey Revil lagi-
gedo , desde 1 7 8 4 a 1787 , una panorámica del 
abandono de las mis iones del norte de Méx ico 
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tras la expuls ión de los jesuítas en el s ig lo 
XVIII . Antol ín Abad Pérez, del Archivo Ibe
ro-Americano de Madrid, hace balance de las 
invest igac iones recogidas por la revista fran
ciscana. En su primer número recogía la pere
grinación de Francisco de As í s a Santiago en 
1214; recogía la revista el desarrollo de la Or
den en España y Portugal, la evangel ización y 
los co leg ios de los misioneros en América, los 
métodos apostó l icos , los ensayos bibliográfi
c o s e históricos, los éx i tos de la imprenta en 
América y Filipinas, finalizando c o n la marti-
rología. 

Julián Heras, especialista en los francisca
nos del Perú, trata su segundo tema con preci
sión y autoridad. La situación de los francisca
nos durante la independencia de Colombia es 
desarrollado por Luis Carlos Mantilla, de la Uni
versidad de San Buenaventura de Bogotá (Co
lombia), que recoge la incidencia de los francis
canos en los momentos independentistas. Luis 
Olivares Molina, señala las obras de tres fran
ciscanos, Fernando García, José Javier de Guz-
mán y Lecaros, y Melchor Martínez de Vaqui-
za, ante la emancipación en el C o n o sur. Las 
causas de la independencia mexicana son anali
zadas por Manuel de Castro y Castro, que pre
senta un listado de los franciscanos que partici
paron en la emancipación. Es interesante su 
alusión a la influencia de los representantes nor
teamericanos en el desarrollo de estos sucesos. 

Carlos José de Rueda Iturrate, de la Uni
versidad de Sevilla, describe el env ío d e misio
neros a Nueva España. El tema se e x p o n e in
tercalando gráficos en los textos. R o c í o de los 
R e y e s , de la Universidad de Sevil la, investiga 
el papel de fray Pedro G. a de Panes, obispo de 
Paraguay ( 1 8 0 9 ) , en una etapa caracterizada 
por las medidas represivas contra la Iglesia 
adoptadas por el dictador Francia. Igualmente 
Inmaculada de la Corte Navarro, de la Univer
sidad de Sevilla, estudia la figura de otro obis
po, fray Antonio Sánchez Matas, de la dióces is 
de la Paz ( 1 8 1 8 - 1 8 2 5 ) . La provincia de San 
D i e g o d e M é x i c o e s el tema desarrollado por 
Marcela Corvera Poiré. 

Mariano Cuesta Domingo , de la Universi
dad Complutense, trata de la actividad cartográ
fica y antropológica llevada a cabo por los mi
sioneros franciscanos en las nuevas tierras aun 
no evangelizadas. Por otro lado la aportación de 
mapas y planos de las zonas exploradas enrique
ce significativamente el análisis de las diversas 
iniciativas franciscanas, citadas en un apéndice 
al final del trabajo. Gaspar Calvo Moralejo, estu
dia a Pedro Gual, en una ponencia que ya se ha
bía publicado con anterioridad en el Boletín de 
Lima en el vol. XVI, nn. 9 1 - 9 6 , 1 9 9 4 . Aunque al 
Padre Gual se le conozca por su empeño en revi-
talizar los antiguos colegios de misiones, el autor 
nos habla también de su obra c o m o teólogo, sin 
duda uno de los pocos y más destacados en Lati
noamérica durante el siglo XIX. Comprometido 
en la definición dogmática del misterio de la 
Concepción Inmaculada de la Virgen María, su 
trabajo sobre este tema tuvo una amplia difusión 
dentro de la Iglesia Católica. 

El papel de la mujer dentro de la Orden 
Franciscana, es tratado en la ponencia de María 
del Carmen Urbano Delgado, que recoge la tra
yectoria del Instituto de las Franciscanas Misio
neras de María en cada uno de los países de La
tinoamérica. La autora añade al final los 
cambios acaecidos recientemente dentro del ins
tituto, tras las decis iones adoptadas en el con
greso de Medellín, que supondría un cambio de 
orientación dentro del Instituto, pues a partir de 
ese momento pasarían a ocuparse preferente
mente de los pobres. Felipe Abad León, dedica 
su ponencia a la devoción a San Francisco Sola
no en la Rioja Argentina. Pilar Hernández Apa
ricio, de la Biblioteca Nacional de Madrid, estu
dió el envío de misioneros al co leg io de 
Propaganda Fide de Moquegua, situado en la 
provincia de Arequipa al sur de Perú. Éste había 
surgido de un antiguo Coleg io de la Compañía, 
que a partir de 1783 pasó a depender del Cole
gio de Propaganda Fide de Tanja. La autora nos 
presenta la relación de todos los sacerdotes, frai
les y legos que pasaron por dicho colegio duran
te esos años. El trabajo se completa con el estu
dio del sistema financiero del centro. 
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La legislación general de la Orden francis
cana entre los s iglos XIX y X X , es el título de 
la ponencia de Sebastián García, franciscano 
archivero-bibliotecario del Real Monasterio de 
Guadalupe. En su trabajo nos encontramos con 
una relación de los diferentes estatutos de los 
colegios apostólicos y de las constituciones ge
nerales de la Orden en América, disposiciones 
de capítulos generales y ministros generales, e 
igualmente la erección de provincias, prefectu
ras y vicariatos apostól icos también en este 
continente. Un trabajo muy interesante para el 
estudio de la historia canónica de esta Orden 
mendicante. Francisco Morales , del Co l l eg io 
S. Bonaventura de Grottaferrata (Roma), escri
be sobre los franciscanos de Méx ico en el s iglo 
XIX. El autor nos muestra el impacto causado 
por la expulsión de los frailes españoles, decre
tada por el gobierno en 1827, y las posteriores 
leyes que suprimieron las Órdenes religiosas. 
David Pérez estudia el arte sacro desarrollado 
por los franciscanos en la escuela de Charcas. 
La pintura, la escultura y la arquitectura desem
peñaron un papel fundamental en la evangeliza-
ción y el mantenimiento de la piedad popular, 
que también los componentes de esta Orden su
pieron aprovechar. El autor incluye además un 
valioso apéndice con los principales museos y 
obras del arte boliviano.Vicenta Cortés Alonso 
recuerda a Lino G ó m e z Cañedo, investigador 
destacado por su profesionalidad y buen hacer 
en el estudio de los documentos, cuya crítica in
terna, se caracterizaba siempre por ir acpmpaña-
da de una completa bibliografía historiográfica. 

A m o d o de clausura se añade la conferen
cia final de Carlos A m i g o Val lejo, Arzobispo 
de Sevilla, sobre las lecciones del centenario y 
las esperanzas del tercer milenio. 

M.R. Cuesta 

E d u a r d o CÁRDENAS G., América Latina: La 
Iglesia en el siglo liberal, Centro Editorial Ja-
veriano («Colecc ión pasado en presente» 4 ) , 
Santafé de Bogotá 1996, 246 p. 

El P. Eduardo Cárdenas, profesor de la 
Pontificia Universidad Javeriana de Santafé de 
Bogotá, tras haber enseñado en la Universidad 
Gregoriana de Roma, es un especialista recono
cido en la historia de la Iglesia de América La
tina en los siglos contemporáneos. Buena prue
ba de e l lo dan sus trabajos y a publicados: La 
Iglesia latinoamericana del siglo XX: un pro
ceso de cohesión hacia la universalidad (Bar
celona 1986) y El catolicismo latinoamericano 
entra en escena (1940-1965), en la Historia de 
la Iglesia de A. Fl iche-V. Martin, vol . XVII/2 
(Valencia 1984), La Iglesia hispanoamericana 
en el siglo XX (1890-1990) (Madrid 1992), en
tre otros. 

En la presente obra se propone historiar a 
la Igles ia latinoamericana entre 1 8 2 0 y el de
cen io de 1940, e s decir, entre la Independen
cia y el período postbél ico, período que deno
mina el siglo liberal. C o m o advierte en el texto, 
a partir de esa última fecha comienza otra etapa 
histórica del subcontinente, que escapa a su e s 
tudio. 

Cárdenas trata el tema estudiando dos fa
ses diversas: la primera abarca el s ig lo XIX; la 
segunda, el s iglo X X a partir del Conci l io Ple-
nario Latinoamericano y hasta el final del arco 
de t iempo e legido. S e aparta así, c o m o nos 
dice en la página 180, d e la periodización del 
siglo X X popularizada por algunos historiado
res contemporáneos (la cristiandad conserva
dora { 1900 -1930] ; la nueva cristiandad [1930-
1965] y la Iglesia prqfética, a partir del final 
del Conci l io Vaticano II). 

En las dos primeras partes del libro desa
rrolla la historia de la Iglesia en sus dimensiones 
socio-culturales, concediendo un p e s o preva-
lente a las relaciones Iglesia-Estado y haciendo 
especial mención a las relaciones con la sede 
romana. Al Plenario Latinoamericano dedica 
un apartado que encuadra de m o d o acertado la 
génes is , los decretos y los resultados obteni
dos; en la segunda parte se destaca la aparición 
del l lamado «catol ic ismo social» y la acción 
pionera en este campo de Méx ico , Argentina y 
Chile. 
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