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Sentimos gran admiración – y es de admirarse – frente a esas 

grandes revistas que se instalan en una parcela del saber con la 

conciencia tranquila, con la indiferente placidez de una pirámide de 

Egipto. Allí están. Y allí se quedan. De lejos dan la impresión de 

una imagen majestuosa. Pero después de todo, las pirámides son 

tumbas. En el centro de su enorme masa tienen cautivo a un hombre 

ilustre y momificado. Frente a estas pirámides nosotros decimos ¡vivan 

el cemento y el vidrio transparente! Cambiar entonces para expresar 

una continuidad, y también porque, como el historiador sabe por 

experiencia, toda la carga temporal, el futuro y el pasado reposan sobre 

el presente. 

 

Lucien Febvre. 
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Introducción 
 

 
A lo largo de los años, la historia ha sido para la humanidad y para los estudiosos en la 

materia un elemento de discusión que va desde su concepto y utilidad hasta alcances 

que debe de tener en la sociedad. Numerosas corrientes y teorías han surgido con el fin 

de que se vea en ella una herramienta que le permita entender al hombre la situación en 

la cual se desarrolla actualmente. En el curso de la Licenciatura los alumnos podemos 

percibir estas corrientes, y es precisamente basado en estos elementos que distingo las 

que para mí, son las tres principales disertaciones que se han expresado sobre la 

Historia y su entorno. 

 

La primera discusión está centrada sobre si se puede considerar a la Historia una 

Ciencia, en este aspecto Collingwood en su Idea de la Historia señala que este concepto 

puede ser dado a “cualquier cuerpo organizado de conocimiento”1; sin embargo también 

piensa que a ésta le compete estudiar acontecimientos innecesarios a nuestra 

observación, estudiándolos inferencialmente, abriendo paso a partir del testimonio 

histórico hacia los acontecimientos que le interesan. 

 

Por lo anterior es que este autor explica que la historia es autónoma, por lo cual el 

historiador tiene la obligación de decidir la solución correcta de cada problema que 

plantea en su ejercicio. 2 

 

Precisamente el tema del historiador y sus funciones es la segunda discusión, ya que 

para E. Carr 3 éste debe ser muy cuidadoso, con el fin de no emitir juicios morales acerca 

de la vida privada de los personajes de su narración, así mismo plantea que dominar el 

pasado  y comprenderlo, son claves para una mejor comprensión del presente. 4  

                                                 
1 R. G. Collingwood, Idea de la Historia, México, Fondo de Cultura Económica, 1977, p. 242. 
2  Ibid., p. 241. 
3 Edward Hallet Carr, ¿Qué es la Historia?, Barcelona, Ariel, 1999, p.101. 
4  Ibid., p. 34. 
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En cuanto a sus actividades, asegura que están divididas en leer sus fuentes y tomar 

notas, para posteriormente concentrarse en escribir su obra. Sin embargo para 

Collingwood el historiador modifica lo que encuentra, selecciona de ellas lo que le parece 

importante y omite el resto con el fin de descubrir especies de falsificación, estando entre 

sus tareas el hacer y crear una imagen de las cosas como fueron y de los 

acontecimientos tal como ocurrieron, por lo cual se imponen tres reglas: 

 

La primera es que su imagen tiene que estar localizada en espacio y tiempo; la segunda 

es que toda historia tiene que ser coherente consigo misma y, la tercera y más 

importante, es que el historiador mantiene una relación peculiar con algo que se 

denomina testimonio histórico. 5 

 

Y finalmente, para Adam Shaff, 6 el historiador no únicamente debe encargarse de la 

recolección de los hechos para lograr la formación de una imagen, sino explicar el 

porqué de estos hechos, con lo cual se obtendrá un saber que constituye a la Historia 

como Ciencia.  

 

Para finalizar con las discusiones en las que se ha visto envuelta la Historia existe hasta 

nuestros días la relacionada con las fuentes con que cuenta el historiador y el cómo 

deben ser empleadas por los investigadores. Para Jean Chesneaux todo está basado en 

el pasado, asegurando que si éste cuenta, es por lo que significa para nosotros, o mejor 

dicho es producto de nuestra memoria colectiva por lo cual siempre está presente en 

todas las esferas de la vida social. 7  

 

Otra autoridad que opina del tema es Marc Bloch,8 él piensa que la memoria puede ser 

visualizada, ya sea por textos o documentos arqueológicos, sin embargo existe una 

diversidad de testimonios históricos casi infinita; que se encuentra en todo cuanto el  

                                                 
5 Collingwood, op.  cit., p. 248. 
6 Adam Schaff, Historia y Verdad, México, Grijalbo, 1974, p. 290. 
7 Jean Chesneaux, ¿Hacemos tabla rasa del pasado? A propósito de la historia y de los historiadores, 
México, Siglo Veintiuno Editores, 1998, p. 24. 
8 Marc Bloch, Introducción a la historia, México, Fondo de Cultura Económica, p. 54-55. 
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hombre dice o escribe, lo que fabrica, cuanto toca, puede y debe informarnos sobre el 

mismo pasado. Sin embargo todos los vestigios anteriores no hablarán a menos que se 

les sepa interrogar. 

 

Juan Cruz comparte esta idea al afirmar que la inteligencia humana es esencialmente 

limitada y no puede conocer directamente el pasado, por lo que debe de recurrir al 

vestigio y si bien éste no es destinado originalmente a transmitir su recuerdo a la 

posteridad, el historiador deberá buscar en él un testimonio. Asimismo, cree que la 

historia no se hace solo con textos; también se sirve de monumentos y piezas de 

alfarero, de relieves, desechos y de todo lo que, supliendo el silencio de los textos, pueda 

testimoniar el pasado real del hombre. Todos éstos testimonios para que sean certeros, 

deben de ser controlables mediante métodos seguros que se ocupen primeramente de 

hallar vestigios y documentos, lo que puede hacerse a través de la heurística, para que 

después se examinen y entiendan mediante la crítica, que según su idea se dirige tanto 

al hecho transmitido, como al testigo que transmite el hecho. 9 

 

Lo anteriormente señalado se encamina a reconocer y resaltar la tarea realizada por los 

más de 200 investigadores quienes trabajan en las revistas que componen los números 

que conforman la catalogación anexa, con el fin de que los lectores de estas 

publicaciones valoren su trabajo, el cual está respaldado y evaluado por una institución 

con prestigio en el ámbito nacional e internacional.  

 

Ya definidos estos tres conceptos me dispongo a justificar mi tema. En primer término, 

busco resaltar la evolución que a lo largo de su vida editorial ha tenido la revista 

Secuencia. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades. (En adelante y por comodidad, 

la mencionare unicamente como Secuencia.) Mi metodología  a seguir es partir de lo 

general, identificando  la colonia Mixcoac; el Instituto Mora, iniciando por la historia de su 

edificación, para posteriormente, plasmar su desarrollo desde su fundación hasta 

nuestros días, mostrando cómo está estructurado en su organización, instalaciones   

                                                 
9 Juan Cruz Cruz, Libertad en el Tiempo, Ideas para una teoría de la historia, Navarra, Ediciones 
Universidad de Navarra, 1993, p. 122. 
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y el trabajo que realiza su personal diariamente en el ámbito de la investigación científica 

social, hasta llegar a lo particular que es la presentación de sus publicaciones, enseguida 

analizaré la revista histórica Secuencia, señalando su evolución desde su fundación, 

tanto en formato, como en contenido, para finalmente centrarme en 30 números de esta 

publicación. 

 

Cabe aclarar que desde que vio la luz esta revista se han publicado 64 números, del año 

de 1985 al primer cuatrimestre del 2006. En mi caso únicamente me avocaré a la 

catalogación 30 de ellos, que comprenden los números 31 al 60, sin embargo dentro del 

proyecto Historia Aca, se tiene contemplado que otro alumno se encargue de la 

catalogación de los primeros 30 números. 

 

Para la parte inicial del  primer capítulo de la tesis, referente al barrio de Mixcoac y la 

casa donde actualmente se encuentra la institución se siguió el planteamiento de Luis 

González y González, de su obra Invitación a la microhistoria. 10  

 

Para González uno de los atractivos de la micro, reside en que contiene más verdad que 

la macrohistoria, al alcanzar una mejor aproximación al hombre viéndolo desde su propia 

estatura, así mismo, se sabe que ésta tiene su auge en países del primer mundo, como 

los Estados Unidos de Norteamérica y los Europeos, en virtud de pensar que “La 

educación histórica de la niñez debe comenzar con el relato del pequeño mundo donde 

el niño vive.”11 Ya que desde el punto de vista pedagógico, el interés sobre el pasado se 

vuelve más espontáneo cuando se refiere a los antecedentes de lo conocido y del grupo 

al cual sé pertenece. 

 

El segundo capítulo describirá la Institución en todos los ámbitos, primeramente 

mostrando su organigrama, para después señalar sus actividades: la investigación, 

docencia y servicios a investigadores, tanto internos, como externos, para finalizar con 

                                                 
10 Luis González y González, Invitación a la Microhistoria, México, Sep-Setentas, p. 94. 
11 Ibid., p. 95. 
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sus diversas publicaciones lo cual nos permitirá, al final, centrarnos en la Revista 

Histórica Secuencia.    

 

El tercer capítulo, se divide en dos partes, la primera, tiene su base en la inquietud de 

realizar un estudio del desarrollo que ha tenido la publicación a través de los años, en los 

aspectos físicos y de contenido en los 60 volúmenes que hasta diciembre del 2004 

fueron publicados. La segunda, nos permitirá conocer los destinos de la revista. Para 

finalizar, se presentarán a los autores, por sexo e instituciones de donde provienen en el 

momento que presentan su artículo para publicación. Lo anterior se logra, gracias a la 

elaboración de una base de datos de los artículos que incluyen los treinta números 

comprendidos del número 31 al 60 de la revista Secuencia. ( Catalogo anexo) 

 

Cabe destacar que el catálogo de la revista histórica Secuencia, es parte del proyecto 

Historia Aca, de la FES Acatlán coordinado por las maestras Rosalía Velázquez Estrada, 

María Cristina Montoya Rivero y Patricia Montoya Rivero. Con éste, se busca que, 

primeramente, se realice por parte de los estudiantes de la Licenciatura en Historia una 

revisión expedita sobre las fuentes históricas, en este caso revistas. Así se presenta una 

alternativa más para cubrir el Servicio Social y/o para la elaboración de la tesis de 

Titulación Profesional.  

 

Caso específico del presente trabajo, el cual presenta una tesina que sirve como 

requisito para la presentación del examen de titulación profesional y la catalogación de 

los 30 volúmenes de Secuencia, que fue realizada como requisito para la liberación del 

Servicio Social Profesional, la cual tiene como aportación: 

 

Reducir los procesos de investigación, como son búsqueda de fuentes, localización física 

de material historiográfico y por consiguiente la redacción de la investigación a realizar, al 

basarse el investigador en una ficha bibliográfica completa y un abstract elaborado por 

un servidor, muy breve pero conciso del tema estudiado en los artículos, el cual es 

realizado con los conceptos adquiridos en el cumplimiento de las asignaturas cursadas 

en la Licenciatura en Historia. 
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Cabe mencionar que en cada uno de los artículos catalogados se plasman las ideas 

generales de temas específicos por los autores que facilitarán el entendimiento de los 

procesos históricos abordados en cada uno de ellos. 

 

Me parece oportuno destacar que una catalogación es una herramienta valiosa en el 

quehacer científico social, por ello cabe aquí recordar un ejemplo: 
 

En el siglo XVIII, el policía francés D’ Hemery, citado en La anatomía de la República de 

las letras, realizó la catalogación de las publicaciones y de sus autores de ese 

entonces,12 con el fin de ser más eficiente en su trabajo en la detección de libros 

prohibidos. Ese sistema de control le permitió conocer los libros escritos en el París de 

esa centuria, ya que entre sus obligaciones debía inspeccionar el comercio de libros y 

vigilar a quienes los escribían. Por esto, vale destacar que su aportación, si bien para él 

no tuvo un sentido histórico, hasta nuestros días es una obra valiosa que nos permite 

contar con un censo virtual de la población literaria de París y trazar un perfil intelectual 

en el apogeo de la Ilustración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Robert, Darton, La gran matanza de gatos y otros episodios de la historia de la cultura francesa, México, 
F.C.E., p., 149. 
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Capítulo 1 
 

Mixcoac o “El lugar de torbellinos” en la Historia 
 

1.1. El barrio de Mixcoac y su transformación 
 

 

El Inmueble que alberga al Instituto Dr. José María Luis Mora, tiene actualmente su 

domicilio en la Plaza Valentín Gómez Farías No. 12 en la Colonia San Juan Mixcoac. 13 

 

Esta colonia, como algunas en la Ciudad de México, tiene sus antecedentes históricos 

desde la época anterior a la conquista, de allí que su nombre sea un ejemplo de la 

práctica que se realizó entonces de unir un nombre prehispánico con el nombre de algún 

santo de la religión católica, resultando el apelativo de San Juan Mixcoac. 

 

Por inicio de cuentas se sabe que Mixcoatl, es derivado del náhuatl y significa “lugar de 

torbellinos.”14 Este significado lo asevera y explica mejor Salvador Cárdenas; su nombre 

antiguo y original era Mizcohuac, palabra que proviene de Mixcoatl, título otorgado a una 

deidad otomí y su origen corresponde al vocablo náhuatl, que deriva de las raíces mix 

apócope de mixti, en castellano nube, y coac, que proviene de coatl, serpiente o culebra. 

Por lo cual estas raíces darían lugar a varias interpretaciones: Culebra de nubes, lugar 

donde cayó la tromba o lugar donde se adora la serpiente de nubes.15 

 

                                                 
13 Cabe mencionar que actualmente cuenta con un total de 4 inmuebles, el anteriormente mencionado, 
conocido como Plaza; un segundo en la calle de Madrid 82, Col. del Carmen en Coyoacán; El tercero 
nombrado Búfalo, en Barrio Actipan y Bodega en la misma calle de Búfalo número 166, los dos últimos en 
la colonia  Del Valle. 
 
14 Regina Hernández, Laura Suárez, Laura Solares Robles y Graciela de Garay, Culebra de Nubes, 
México, Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora, 1991, p. 9. 
 
15 Salvador Cadenas Gutiérrez, El Obraje de Mixcoac en el siglo XVI, México, Universidad Panamericana, 
2002, p. 51. 
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En las fuentes consultadas se dice que su florecimiento se dio alrededor del año 1000 

d.C. y en el 1200 que pasa a ser tributario de Tenochtitlán, sin embargo, no fue un 

poblado de importancia, ya que los registros históricos apenas lo mencionan como uno 

de los pueblos sujetos al señorío de Coyoacán. 

 

Dichos registros lo identifican como un poblado pequeño, dedicado al cultivo de maíz, 

hortalizas, frutas y flores, pero que se distinguió por su actividad extractiva de la sal, ya 

que para los indígenas era un artículo básico y primordial.16 

 

De acuerdo al orden cronológico del desarrollo que tuvo Mixcoac a lo largo de la historia, 

en la época colonial formó parte del Marquesado del Valle, por lo cual perteneció a 

Hernán Cortés.  

 

Tanto en el periodo virreinal, como el que abarca la primera parte de la vida 

independiente de México, en el pueblo de Mixcoac se plasmó un transcurrir lento y propio 

de las pequeñas poblaciones del país, como lo describe Ignacio Manuel Altamirano: 

“hermosísima aldea, callada, fresca, sombría, que se esconde entre los bosques como 

un nido de alondras que encierran su seno en preciosas casitas.”17 

 

También su vida cotidiana se identifica con la de la mayoría de los poblados cercanos a 

la Ciudad de México de esa época; tenía sus festividades, que incluían verbenas, juegos 

pirotécnicos, peleas de gallos y procesiones. El aspecto religioso era muy importante 

pues la gente se congregaba en las iglesias con el fin de mostrar su fe.  

 

Sin embargo, esa proximidad con la Ciudad de México influyó en el desarrollo de 

Mixcoac de dos maneras, una, que finalmente trajo beneficios y otra que repercutió en la 

tranquilidad de la vida diaria de sus habitantes: La primera fue que los capitalinos lo 

                                                 
16 Regina Hernández, Laura Suárez y Graciela de Garay. op cit., p. 9. 
 
17 Leonor Correa Echegaray y Maria Patricia Pensado, Mixcoac. Un barrio en la Memoria, Instituto de 
Investigaciones Dr. José María Luis Mora, México, 1999, p. 17. 
 
 



 9

convirtieron en un centro de descanso y esparcimiento, lo cual en lo personal, pienso 

activó su economía; siendo estos visitantes o dueños de casa a quienes se dirigió la 

actividad laboral de los habitantes. Por otro lado, el camino que unía al poblado con la 

capital, lo hizo un punto estratégico para la actividad de malhechores, como sucedía con 

otros caminos que comunicaban a la capital con otras poblaciones, teniendo la amenaza 

de asaltos. 

 

Esta tranquilidad de la población, la cual se ve alterada hacia fines de la primera mitad 

del siglo XIX se puede respaldar por fuentes manuscritas de la familia Gómez Farías, 

que corresponden al periodo de la invasión norteamericana de 1847, por entonces se 

instaló en Mixcoac un batallón que más tarde se dirigirá a la Ciudad de México, como lo 

narra la hija de Valentín Gómez Farías en una carta que dirigió a su padre:  

 
México, septiembre 11 de 1847. 

 

Mi querido papá. 

 

Posteriormente a mi carta del miércoles, esperamos diariamente un ataque, un asalto, un 

bombardeo, qué sé yo, aún estamos con esta misma inquietud hasta ese momento, mas 

nada serio ha habido hasta ahora como usted estará impuesto. Su alteza pretende haber 

obtenido un triunfo en la acción del miércoles, mas lo cierto es que los yankees que él 

rechazó se llevaron prisioneros a los nuestros y algunas piezas de artillería.  

 

Como después de lo ocurrido en dicho miércoles, no ha habido tentativa formal de ataque, 

algunos creían que Scott estaba si no perdido, muy embarazado, y aún se trató, según 

parece, de enviar alguna caballería a ocupar a Tacubaya. Donde no había mayor fuerza 

enemiga, pues la mayor parte está en San Ángel y la Piedad. 

 

Esta mañana salió un poco de dicha caballería dando vuelta por San Cosme a tomar las 

Lomas de Tacubaya y habiendo los yankees percibido el movimiento, les tiraron algunos 

cañonazos, con lo que luego a luego se dispersaron y retrocedieron. Al mismo tiempo 

arrojaron algunas granadas de La Piedad hacia la garita de San Antonio Abad que ocupan 

los nuestros, pero no tuvieron efecto.  
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Quien sabe, mi querido papá, lo que al fin sucederá, yo no espero nada bueno porque no se 

puede esperar que cumpla con su deber un ejercito cobarde y corrompido. En el diario de 

antes de ayer leerá usted las honrosas proposiciones de paz que nos hace el gabinete 

americano, y todas las conferencias que han mediado. Ya le dirá a usted mamá como la 

pobre casa de Mixcoac ha sido saqueada por nuestros hermanos del norte, como ha de ser. 

No por eso estamos abandonados a la providencia, Dios guarde a usted y lo proteja, mi 

querido papá, esto es lo que yo ruego.  

 

Reciba usted finas memorias de Uhink y el corazón de su amante hija.  

 

Ignacia F. de Uhink. 18 

 

Para la segunda mitad del siglo XIX, se puede decir que Mixcoac ingresa a la era 

moderna. Ésta se inicia con las primeras obras de alumbrado público, apertura de 

escuelas y para 1857 se establecen las corridas entre el zócalo y San Ángel, realizadas 

por locomotoras de vapor, que sustituyen a los tranvías de tracción animal que pasaban 

por dicho poblado. Aunado a lo anterior, aumenta la modernización con el 

establecimiento del Porfiriato, pues se inicia el empedrado de las calles. Además, en 

Mixcoac se observan los nuevos diseños arquitectónicos de las casas de la elite 

mexicana, que como mencioné anteriormente, tenía en éste lugar sus casas para 

vacacionar. 

 

Para el siglo XX, y de manera paulatina dejó su carácter rural y pasó a tener un 

panorama urbano característico del Porfiriato, lo que se puede constatar en la 

inauguración del manicomio de la Castañeda, con motivo de las celebraciones del 

centenario de la Independencia, lo que ocurre en medio de una gran pompa.  

 

El movimiento revolucionario de 1910 en poco modificó su curso modernizador pese a la 

cercanía que mantenía con la capital, sin embargo para Leonor Correa Echegaray y 

María Patricia Pensado, lo que pasaba en Mixcoac, era el ejemplo de lo sucedido con 

otros pueblos de los alrededores de la Ciudad de México:  

                                                 
18 Ibid., p. 11. 
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De ser un pueblo pequeño a principios del siglo XX, al que pertenecían en su entorno 

municipal haciendas, ranchos y otros poblados, pasó a integrarse más adelante como un 

conjunto de barrios, con los mismos lugares que antes tuvieron el carácter de pueblos, y con 

colonias nuevas, como parte de la ciudad que crecía. Este proceso de modernización provoca 

que se extinga la vida en comunidad, la realización de actividades en espacios abiertos en un 

ambiente no contaminado por ruido o polución y sobre todo con seguridad, en contra parte se 

presenta una expansión progresiva de los servicios urbanos y medios de comunicación que 

contribuyeron a poner al alcance de los habitantes de Mixcoac lo que ofrecía la ciudad en su 

parte central. 19 

 

Este proceso de cambio en la vida urbana, en el cual se deja de sentir el ambiente de 

calma y seguridad, aumentó en la segunda parte del siglo XX, como lo constata Graciela 

de Garay20 en Culebra de Nubes, con base a las entrevistas realizadas a los colonos. En 

éstas se describe un Parque Hundido que era poco visitado por el temor a los asaltos, 

aunado al aspecto negativo que daban los borrachitos que se encontraban en la hoy 

plaza Gómez Farías, así mismo se mencionan las casas que en un principio se 

conservaron de una sola planta, para después cambiar a edificios de varios niveles, 

siempre contrastando con la elegancia de las construcciones de San Ángel, ya que 

todavía en este periodo se percibía a Mixcoac como una zona campirana. 

 

En cuanto al aspecto comercial del barrio en un inicio se destaca únicamente la 

existencia del mercado y alguna que otra miscelánea, en el primero se compraba lo 

esencial y para adquirir otros productos había que dirigirse al centro de la capital. Aunque 

para los años sesentas había supermercados en muchos lugares, se sigue manteniendo 

en esa fecha el mercado. 

 

En base a las mismas narraciones se puede hacer un balance, el cual arroja que con el 

inicio de la construcción de la Ciudad de los Deportes, se comienza a deformar el trazo 

de Mixcoac, para crear nuevas colonias como la Nápoles y Noche Buena, aunado a esto 

                                                 
19 Correa y Pensado, op cit., p. 80. 
20 Regina Hernández, Laura Suárez y Graciela de Garay. op cit., p. 99. 
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se inauguraron las vialidades de Revolución, Patriotismo y el Periférico, las cuales, si 

bien aliviaron los problemas viales de la ciudad, terminaron con la tan mencionada 

tranquilidad de la colonia, por lo cual, actualmente, Mixcoac sólo se puede referenciar por 

su mercado, la iglesia de Santo Domingo, la capilla de la Virgen del Rayo y alguna que 

otra edificación del siglo XIX, entre las cuales se encuentra incluida la primer sede del 

Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. 

 

 

1.2. La historia de la Casa 
 

 

Es un hecho coincidente, sin dejar de ser interesante, que el terreno que actualmente 

ocupa la sede del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora contemplara 

desde los años treinta del siglo XIX un proyecto para establecer un centro de enseñanza, 

según los deseos de su entonces dueño, el Bachiller don José Juan Lamas: 

 
(Que se establezca en la casa) … ubicada en el pueblo de Mixcoac, en el barrio de San 

Juan, frente a la iglesia que nombran del santuario de Guadalupe, una escuela de primeras 

letras… para que los jóvenes que viven en él y en sus inmediaciones se instruyan en los 

dogmas de nuestra santa religión y puedan ser útiles al Estado, a sus parientes y a ellos 

mismos y que no vivan sumergidos en la ignorancia. 21 

 

Sin embargo, aunque inicialmente sus deseos no fueron cumplidos, hacia la cuarta 

década del siglo XIX, la idea de establecer una escuela se cumplió, nombrando al cura 

de la iglesia como patrono perpetuo de la fundación. Se planeó que su sostenimiento se 

generara del arrendamiento de la misma finca, objetivo que se lograba en los meses de 

verano, ya que en esta estación las familias aprovechaban para tomar vacaciones en 

esta zona, sin embargo en otras estaciones la casa no era rentada con facilidad, debido 

a su tamaño y al alto importe que se tenía que invertir en sus reparaciones y 

mantenimiento, por lo cual tuvo que ser puesta en venta. 

                                                 
21 Ibid. p. 53.  
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Para el año de 1840, la familia Gómez Farías ve la posibilidad de adquirir una propiedad, 

fue Doña Isabel López Padilla, esposa de Valentín Gómez Farías, la encargada de recibir 

el poder amplio para adquirir, administrar y enajenar la casa que estaba en remate. 

 

Así, con la aceptación de la oferta de la señora Gómez Farías por parte del cura Mariano 

Benítez y la declaración de éste de que la finca estaba libre de hipoteca y gravamen se 

cierra la negociación de compra de la propiedad, los datos de su extensión en esa fecha 

eran: 

 
...por el frente y fachada que mira al oriente 75 (varas) seguidas sin rinconada alguna, por el 

costado que mira al norte 30 varas poco más, hasta la esquina, en que hace un ángulo cuyo 

lado consta de 24 varas tres cuartas y continua al otro lado del ángulo y sigue mirando al 

norte con 19, por la espalda que mira al poniente 50 varas y una cuarta y por el costado que 

mira al sur 50 varas dos cuartas. 22 

 

Si bien desde el año de 1840 pudo ser habitada por la familia, prefirieron rentarla a un 

súbdito inglés, del cual solo se sabe que desembolsó grandes cantidades para remozar 

la casa, siendo hasta el año de 1845 que la familia llegó a avecindarse en Mixcoac. Cabe 

mencionar que Gómez Farías no habitó desde un inicio en la casa, radicando solo 

temporalmente ya que, en los primeros años de su compra vivió en la Ciudad de México, 

debido a los cargos de Senador y posteriormente de Diputado por Zacatecas, que lo 

obligaron a radicar en la capital, tiempo después con la amenaza de invasión del ejército 

norteamericano, decidió nuevamente dejar su hogar para no dar ocasión a que los 

yanquis lo hicieran prisionero. Como lo informa en una carta a su amigo Manuel 

González de Cosió: 
 

Desde hace tres días he dejado Mixcoac, para vivir aquí con uno de mis hijos, y aunque 

quise escribir a usted desde allí, no me fue posible hacerlo, pues una demora más larga me 

habría expuesto, tal vez, a caer en manos de los norteamericanos. 23  

                                                 
22 Ibid., p. 54. 
23 Loc. cit. 
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En otra misiva dirigida a su esposa e hija expresa: 
 

Los invasores que, según me han dicho, ocupan Mixcoac harán probablemente diabluras en 

nuestra pobre casa para castigar mi inflexibilidad mas por que no me perjudiquen, no cesare 

de ser su contrario. Mi país y mi nacionalidad son primeros que yo. 24 

 

Sus temores tenían fundamento, a pocos días de que la familia saliera de la casa, ésta 

fue saqueada. Enterado del suceso, don Valentín escribe a su mujer: 

 
Siento mucho, querida Isabelita, que nuestra pobre casa de Mixcoac haya quedado tan 

maltratada y me alegro de que siquiera se salvaron los libros y los cuadros. No te aflijas 

querida esposa, por nuestras perdidas, que si el país llega a salvarse, podemos darlo todo 

por bien empleado y entre tanto, Dios no nos abandona y nos da más de lo necesario para 

subsistir. 25 

 

Después de este periodo turbulento Doña Isabel sería la encargada de las reparaciones 

del inmueble y no es hasta 1853, cuando Gómez Farías radica definitivamente en 

Mixcoac; sin embargo para 1856 fallece la señora Isabel y sus restos son inhumados en 

la huerta de la casa y dos años después, se sumarían los de su marido.  
 

Con la muerte de Valentín Gómez Farías el inmueble entra en una segunda etapa de 

ocupación, coincidentemente con los cambios que ocurrían no solo en el barrio, sino en 

la capital y el mundo entero. 

 

Con el paso del tiempo la casa fue ocupada en el siglo XX por los descendientes de la 

familia Gómez Farías. Retomando nuevamente las entrevistas publicadas en Culebra de 

Nubes a Paz Vértiz de Ogarrio y Carolina Campero de Farías, quienes habitaron la casa 

en diferentes periodos 26 se puede destacar que: 

                                                 
24 Loc. cit.  
25 Loc. cit. 
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A la muerte del ex vicepresidente de la República, la casa pasa a manos de una de sus 

hijas Ignacia Uhink, la cual a su vez la hereda a su hija Isabel Uhink de Buchard. Con el 

paso de tiempo la hija de Isabel, Maria Buchard la hereda y es ella la que tiempo 

después se convertirá en de Vértiz y con esta unión pasará a manos de los Vértiz. 

Posteriormente fue ofrecida a la Compañía de Jesús y tiempo adelante albergó alguna 

temporada a un grupo de tarahumaras 

 

Al paso de los años, la casa cambia de posesión de José Vicente Vértiz y su esposa Paz 

Estrada de Vértiz a sus hijos José y Paz, que la conservan hasta el año de 1956, (única 

fecha que se menciona), adquiriéndola el padre de Carolina Campero de Farías, Alberto 

Campero de Farías. Compra que se sabe fue con el fin de tener una casa de veraneo en 

México, siendo necesario realizar remodelaciones, siempre respetando el estilo de la 

casa, como lo describe un miembro de la familia:  

 
La casa ocupaba una extensión mayor que la actual. La casa del Ingeniero José Vicente 

Vertíz, que vive aquí junto, formaba parte de la propiedad y también del terreno de junto que 

llega hasta la calle de Fragonard, donde vive ahora la señora Vertíz. Tenía además otro 

terreno como jardín. Nosotros no compramos mas que la casa y en línea recta lo que es el 

fondo.  

 

En cuanto a las habitaciones, mirando frente al Instituto, del lado derecho estarían las 

recamaras y del lado izquierdo las áreas sociales, las salas. Oí que el cuarto de la izquierda, 

el que daba al lado del jardín, ahora la cafetería, era el cuarto de Don Valentín.  

 

La tumba que estaba debajo del montículo en el jardín guardaba los restos de don Valentín, 

de su esposa y una persona más, no sé quién era, no lo recuerdo y no tengo a quién 

preguntárselo. Creo que era la hermana de don Valentín o alguna pariente cercana. No me 

extraña porque en aquellas épocas muchas de las solteras se refugiaban con las familias. 

No recuerdo cuándo pero a mi papá le tocó directamente exhumar los restos y trasladarlos a 

la iglesia de San Juan. Debió de haber sido en 1933 cuando trasladaron los restos de don 

                                                                                                                                                                
26 Estas entrevistas si bien, no nos proporcionan una fecha, se puede deducir de sus relatos que la 
habitaron en base al esquema que se describe en el cuadro 1. 
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Valentín a la Rotonda.  La exhumación que le toco a mi papá, tal vez por ser abogado debió 

de ser años antes. 27 

 

Para finalizar, se sabe que antes del establecimiento del Instituto de Investigaciones Dr. 

José María Luis Mora, en el año de 1976 estuvo ahí una Institución llamada Bibliotecas 

Mexicanas, antecedente inmediato del Mora y fue parte esencial en la formación de la 

biblioteca del Instituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

                                                 
27  Ibid., p. 58. 
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Habitantes de la casa a lo largo del tiempo 
        
    
  El matrimonio entre Valentín Gómez Farías e Isabel López Padilla.   
      
      
    
  Ignacia Uhink.   
      
      
    
  Isabel Uhink de Buchard.   
      
      
    
  Maria Buchard Uhink de Vértiz.    
      
      
    
  Compañía de Jesús.   
      
      
    
  Grupo de Tarahumaras.   
      
      
    
  El matrimonio entre José Vicente Vértiz y Paz Estrada de Vértiz.   
      
      
    
  Los hermanos José Vértiz Estrada y Paz Vértiz Estrada.   
      
      
    
  

El matrimonio entre Alberto Campero Buchard y Carolina Alatorre de 
Campero.   

      
      
    
  Carolina Campero de Farías.   
      
      
    
  Bibliotecas Mexicanas.   
      
      
    
  Instituto de Investigaciones Dr. José Maria Luis Mora.   
        

 

Cuadro 1 
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Capítulo 2 
 

 

El Instituto Mora 
 

 

El presente capítulo intenta mostrar primeramente la estructura del Instituto de 

Investigaciones Dr. José María Luis Mora, así como abordar su desarrollo logrado en los 

25 años de existencia. Las fuentes en las que me baso son la propia página de la 

Institución, su gaceta interna: Enlace y un disco compacto consolidado por el personal 

del Instituto, así como la información oral proporcionada por su mismo personal. 

 

Por los materiales señalados se sabe que el Instituto fue creado por decreto presidencial 

el 24 de septiembre de 1981, siendo presidente José López Portillo. Se funda como un 

organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo 

objetivo sería fomentar la investigación científica y la formación de profesores y 

especialistas en el campo de la historia y otras ciencias sociales, y conservar y 

acrecentar el acervo bibliográfico de obras representativas de la cultura mexicana. 

 

Su antecedente inmediato como se mencionó en el capítulo anterior fue Bibliotecas 

Mexicanas, fundado y encabezado por el doctor Ernesto de la Torre Villar. Por lo cual 

con la fundación del Mora, no solo se adquiere el inmueble donde actualmente se ubica, 

también, el gusto por conservar y acrecentar acervos bibliográficos y numerosos 

volúmenes de gran valía histórica, editorial y artística provenientes de fondos como el de 

José Ignacio Conde, bibliófilo poblano que reunió una excelente colección de textos 

sobre la vida política, social y cultural del siglo XIX, sin duda una base firme de lo que 

hasta el día de hoy conforma al Instituto.28 
 

                                                 
28 Establecimiento tipográfico de Ignacio Cumplido, Libro de Muestras, Instituto de Investigaciones Dr. José 
Maria Luis Mora, México, 1991, p. 9. 
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Ya establecido, adquiere como facultades: la impartición de enseñanza superior en 

maestría y doctorado, así como el otorgamiento de los grados correspondientes, la 

conservación y crecimiento de su acervo bibliográfico, sin olvidar la difusión y producción 

editorial afín a sus objetivos.  

 

Por lo dicho anteriormente es que sus actividades se pueden dividir en dos áreas: la 

investigación y la docencia, teniendo como apoyo para éstas su propia librería, biblioteca, 

y sus departamentos de informática, vinculación y difusión. 

 

Actualmente cuenta con tres inmuebles y una bodega ubicados, de la siguiente manera: 

 

-Plaza.  Plaza Valentín Gómez Farías # 12, Col. San Juan Mixcoac. 

-Madrid. Madrid 82, Col. del Carmen Coyoacán. 

-Búfalo. Barrio Actipan, Col. Del Valle. 

-Bodega. Búfalo 166, Col . Del Valle. 

 

Desde su fundación, gracias a su labor en estos 25 años, ha sido acreedor a diversos 

reconocimientos, que lo hacen estar al nivel de la elite de instituciones dedicadas al 

conocimiento histórico y de excelencia académica. Destacan su integración al Sistema 

de Centros Públicos de Investigación CONACYT, lo cual le ha permitido obtener apoyos 

especiales para sus actividades de investigación y docencia.  

 

Como Centro Público de Investigación, los trabajos y el desempeño del Instituto son 

valorados por un Comité Externo de Evaluación, integrado por académicos e 

investigadores de reconocido prestigio. 

 

El Comité se constituye como un órgano consultivo y de apoyo a la Junta de Gobierno, 

con funciones deliberativas, consultivas, de evaluación del desempeño académico y de 

asesoría y consejo para impulsar el desarrollo del Instituto y superar sus debilidades y 

dificultades. La idea esencial con la que fue concebido este órgano de evaluación es 
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convertir su opinión en un factor central para la toma de decisiones de la Junta de 

Gobierno y del Director General. 

 

El Consejo Técnico Consultivo del Mora es el máximo órgano colegiado de deliberación y 

consulta, encargado de todos los asuntos académicos de la Institución.  

 

Desde su fundación, en el Instituto Mora ha existido una Comisión Dictaminadora que 

realiza un proceso de evaluación cuidadoso de las labores de los profesores-

investigadores en los rubros de nivel académico y superación profesional, productos de 

la investigación, formación de recursos humanos y participación en eventos académicos. 

La Comisión Dictaminadora está integrada por académicos internos y externos, dos 

representantes de la Institución y dos representantes electos por los profesores-

investigadores. 

 

Así mismo con el fin de que se aprecien las evaluaciones y calificaciones que año con 

año se realizan al Instituto es que recurro a Enlace, en donde se presentan datos de la 

reunión de la junta de gobierno del 24 de abril del 2005, para evaluar sus resultados 

entre 2001 y 2004, en especial este último año.  Su resultado constató que para el año 

de la evaluación el Instituto tenía una mejor imagen pública, mayor presencia en el 

ámbito académico y es más reconocido por la sociedad. Así mismo, aritméticamente el 

Mora obtuvo una calificación de 9.81 para el 2004, similar a las obtenidas en los tres 

años anteriores,29 lo cual nos hace percibir la excelencia con la cual se ha regido en los 

últimos años. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Enlace Mora, Gaceta Interna del Instituto de Investigaciones Dr. José Maria Luis Mora, no. 22-23, abril-
mayo, 2005, p. 3. 
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2. 1. Investigación y Servicios 
 
 
2.1.1. Investigación 
 

 

La investigación científica en Historia y Ciencias Sociales, pieza angular del existir del 

Mora, en un principio definida sobre México, Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe, 

y a partir de 1989 con nuevas temáticas, como: historia urbana e historia económica, 

tiene sus fundamentos en el objetivo de contribuir al conocimiento científico de la historia 

de México en los siglos XVIII, XIX y XX con investigaciones originales, que aprovechen la 

riqueza de las fuentes de primera mano existentes en archivos y bibliotecas nacionales y 

extranjeras.  Sin embargo también se centra en profundizar en la historia de otros países 

de Latinoamérica y Estados Unidos, pero, desde una perspectiva mexicana. 

 

Actualmente la delimitación temporal de sus investigaciones, se ha extendido, ya que se 

dirige al estudio de Historia de México Moderna y Contemporánea y el pasado y presente 

de Estados Unidos y América Latina. Así mismo se ha buscado promover el estudio de la 

segunda mitad del siglo XVIII, XIX y XX como una unidad, dejando a un lado la 

concepción común de dos Méxicos diferentes divididos por la Revolución. 

 

 

2.1.2.  Docencia 
 

 

Sobre este tema se puede apreciar la impartición de maestrías en Sociología Política, 

Estudios Regionales, Historia Moderna y Contemporánea y Cooperación para el 

desarrollo, así como el Doctorado en Historia Moderna y Contemporánea. Teniendo las 

maestrías una duración de 4 semestres y el doctorado 6 semestres. 
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Su planta docente está formada por investigadores con estudios de maestría y 

doctorado. También colaboran en ella reconocidos profesores de instituciones nacionales 

y extranjeras Su planta en números cuenta con 50 profesores-investigadores, de los 

cuales 60 % pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, estos profesores al paso 

del tiempo han elevado su grado académico en forma permanente, es decir a partir de 

1992, con sus estudios, se han incrementado los profesores con grado Doctoral. 

 

En datos duros podemos señalar que hasta julio del 2004, fecha en que se publica el 

número 13 de Enlace30, de los 52 profesores investigadores registrados durante 2003 en 

el Instituto, 38 tenían grado de doctor y trece estaban en proceso de obtenerlo.  

 

En lo que respecta a los alumnos que concluyeron sus estudios, se sabe que desde su 

fundación y hasta 2003 habían egresado del Instituto 270 alumnos. Los números por 

maestría son: 104 de Sociología política, 106 de Estudios Regionales, 43 de Historia 

Moderna y Contemporánea y 17 de Cooperación Internacional. Según la página de 

Internet del Instituto su tasa de graduación es superior a 90 %. 

 

 

2.1.3. Biblioteca  
 

 

Al igual que el Instituto, la biblioteca se funda en el año de 1982 para impulsar todos los 

puntos que engloban los objetivos de Investigación del Instituto. La Biblioteca Ernesto de 

la Torre Villar, se llama así desde el 24 de Septiembre del 2004 en honor del fundador 

del Instituto, al cual se le atribuye el haber conseguido este edificio como sede y a quien 

se le debe el origen de las colecciones de la biblioteca, que en Julio del 2004 contaba 

con cerca de 80, 000 títulos, cantidad que la convierten en una de las más importantes 

de América Latina en Historia y Ciencias Sociales.31  (Ver cuadro 2) 

                                                 
30 Ibid., Número 13, México, Julio 2005, p. 3. 
31  Ibid., p. 23. 
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Actividades realizadas por la Biblioteca Ernesto de la Torre Villar 
en el año 2003 

 

Mes del año 
2003. 

Títulos en 
catalogo. 

Volúmenes 
en base. 

Volúmenes 
adquiridos.

Usuarios 
atendidos. 

Prestamos 
realizados. 

Servicios 
proporcionados.

Enero. 77,494 100,667 352 407 3,345 3,651 

Febrero. 77,494 100,667 31 491 3,395 3,883 

Marzo 77,548 100,768 176 573 3,451 3,818 

Abril 77,600 100,801 33 383 3,157 3,366 

Mayo 77,712 101,110 148 534 4,506 4,929 

Junio 77,843 134,980 94 472 4,486 4,897 

Julio 78,166 135,126 218 365 4,275 4,742 

Agosto 78,326 135,520 141 327 2,734 3,040 

Septiembre 78,540 136,020 208 415 3,999 4,442 

Octubre 78,846 136,892 490 425 4,298 4,778 

Noviembre 79,172 137,511 564 390 3,422 3,787 

Diciembre 79,273 137,814 166 266 3,119 3,401 

 

Cuadro 2 
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2. 2.  Publicaciones 
 

 

Se sabe, por la propia página del Instituto que a partir del primer año de su fundación se 

comienza la producción editorial con las memorias de mesas redondas de diversas 

temáticas, que fueron efectuadas en la sede y que son tituladas: Cuadernos. 

 

Para los años noventas se incrementó su producción académica, por lo cual se amplía y 

diversifica su oferta editorial. Se inicia esta apertura con las Antologías Universitarias, en 

las cuales se presentan compilaciones de artículos de revistas internacionales de difícil 

acceso para los estudiantes. 

 

Otras fueron los Cuadernos de Secuencia, en los que sé reúnen artículos sobre temas o 

autores destacados, como Pierre Vilar, Roger Chartier y Ruggiero Romano y los trabajos 

presentados en las jornadas Braudelianas. 

 

Entre sus publicaciones no se olvidan las dirigidas a niños y adolescentes, con el fin de 

acercarlos a la historia mexicana principalmente, del siglo XIX, tal es el caso de El tiempo 

Vuela, colección formada por 22 títulos, que en su momento fueron utilizados por la SEP 

y el INEA en apoyo a la enseñanza de la historia. 

 

Así mismo se dan a la tarea de rescatar archivos y documentos poco trabajados por los 

especialistas en historia y economía, como es el caso de Historia Económica y Lecturas 

de Historia Económica. A éstos se suma la difusión de las relaciones diplomáticas entre 

México y Estados Unidos, en la Colección de Carlos Bosch García, realizada por 

estudiantes de licenciatura. Entre otras podemos destacar a las tituladas: Fuentes, 

Facsímiles, Perfiles e Itinerarios, esta última pensada para dar a conocer en idioma 

español textos de autores extranjeros prestigiados.  

 

También se han realizado coediciones en colaboración con otras instituciones, algunas 

con responsabilidad en el Instituto y algunas en los coeditores. Hay también 
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publicaciones periódicas como: América Latina en la Historia Económica y Boletín de 

Fuentes, sin embargo destaca la primera y más importante Secuencia, Revista de 

Historia y Ciencias Sociales, la cual con el tiempo se ha consolidado como una revista 

especializada, con textos sometidos a dictámenes científicos y que pertenece al padrón 

de excelencia del CONACYT. 
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Capítulo 3 
 

 

Secuencia 
 

 

3.1. Fundación y metas 
 
 

Su fundación se remonta al año de 1985, actualmente esta es la publicación periódica 

más importante del Instituto, desde que fue fundada ha sido ininterrumpidamente 

publicada con una periodicidad de tres números al año.  

 

En un inicio su consejo estaba formado por la Dirección General a cargo de  Eugenia 

Meyer, acompañada de un Consejo Editorial, representado por Ma. de la Soledad Alonso 

Arredondo, Ma. del Carmen Collado Herrera, Ana Lau Jaiven, Eugenia Meyer, Silvia 

Núñez García, Francisco Javier Rodríguez Pina y Ximena Sepúlveda Otaiza.  

 

Sus objetivos se proyectaron desde el primer número por su fundadora y entonces 

directora del Instituto, la Doctora Eugenia Meyer; a continuación se transcribe lo que 

entonces se publicó, que si bien, es un poco extenso, recoge el espíritu con el que surgió 

la revista:  

 
Es necesario crear constantemente nuevos espacios de expresión académica, en que se 

conjuguen diferentes posibilidades y formas de pensar las ciencias sociales. Secuencia, 

órgano cuatrimestral del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Pretende 

difundir múltiples ideologías y exposiciones de quienes, ocupados en el quehacer científico 

social, buscan conocer y comprender pasado y presente para contribuir al cambio.  

 

Acorde con el ámbito, espacios y tiempos de las áreas en que el Instituto ha dividido sus 

tareas de Investigación (México, América Latina, el Caribe y los Estados Unidos de América 
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en los siglos XIX y XX), Secuencia presentará los diferentes esfuerzos intelectuales que se 

realicen en ese camino, andado pero inexplorado, viejo pero siempre promisorio, que es el de 

la investigación. 

 

Estos propósitos se materializan a través de distintos géneros: ensayos, artículos, entrevistas, 

reseñas y testimonios. 

 

Así mismo, será esencial la recuperación de textos considerados como clásicos por su 

contenido, y que por sus diferentes circunstancias han sido poco difundidos, o bien que han 

quedado rezagados en alguna publicación periódica o en un idioma que no resulta viable para 

lectores de nuestra América. 

 

Dentro de estas metas generales quedan comprendidos campos de estudio que ocuparán un 

espacio singular en Secuencia: el largo y complejo esfuerzo de los primeros años de vida 

independiente, las expresiones varias del liberalismo mexicano, los avatares del proceso 

revolucionario, la reconstrucción luego del pacto federal inscrito en la nueva Carta Magna de 

1917 y lo que nos es contemporáneo. En todo ello se tendrá en cuenta el desarrollo de la 

economía, política, sociedad y cultura de nuestro país en sus múltiples formas estatales y 

regionales. 

 

Así también transitaremos por la historia y sociedad de nuestro continente, sea la de los 

Estados Unidos o de la América Latina y Caribeña, que viven procesos simultáneos al tiempo 

que singulares, y que servirán para comprender la vastedad continental de la que formamos 

parte. 

 

El trabajo individual y colectivo de investigadores y estudiantes del Mora, así como de quienes 

de alguna manera se vinculan con nuestros empeños, requería un escaparate abierto a la 

cooperación y a la crítica, que son las metas de Secuencia   

 

Abogamos por el trabajo interdisciplinario y por las múltiples formas de construir las ciencias 

sociales, todo lo cuál pide vías accesibles de comunicación y de difusión para enlazar 

esfuerzos y logros. 
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Como respuesta a estas necesidades presenta hoy el primer número de Secuencia, en su 

sentido de continuidad, sucesión ordenada, progresión, marcha armónica...32 

 

Por lo anterior podemos sintetizar que Secuencia, tiene entre sus propuestas el promover 

el estudio de las diversas regiones de América desde la Historia y diferentes disciplinas 

de las Ciencias Sociales. Así como publicar trabajos inéditos, incluyendo artículos de 

fondo, entrevistas especializadas, ensayos bibliográficos y reseñas de libros recientes. 

 

Es destacable que aunque Secuencia a lo largo de 20 años, ha cambiado, actualmente 

se mantienen firmes y bien definidos los objetivos iniciales de la revista, como lo expresa 

la Doctora Johanna Von Grafenstein Gareis, actual Editora de la publicación. 

 

“... su aparición respondió sobre todo a la necesidad de ampliar los foros en los que se 

difundieran los resultados de investigación en historia y ciencias sociales referente al 

espacio americano, en un ambiente plural y fomentado por la interdisciplinariedad” 33 

 

Personalmente creo que, más que cambios, la revista, en sus dos décadas de vida, ha 

logrado un desarrollo que paulatinamente le ha permitido innovar su imagen y su 

contenido temático, respetando los parámetros mencionados anteriormente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
32  Secuencia. Revista americana de ciencias sociales, tomo 1, México, Instituto de Investigaciones Dr. 
José María Luis Mora, 1985. p. 1. 
33 Enlace Mora, número 21, p. 3. 
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3. 2.  Formato de la revista 
 

 

Desde sus inicios la revista tuvo como objetivos publicar diversos tipos de escritos: 

ensayos, artículos, entrevistas, reseñas y testimonios, así como textos clásicos que son 

de difícil localización.  

 

Cuenta con tres secciones, las cuales se pueden normar de la siguiente forma: En primer 

lugar artículos y entrevistas, con su página de entrada para cada trabajo -en la que 

encontramos los resúmenes y palabras clave en español e inglés, los datos del autor, así 

como las fechas de recepción y aprobación – su bibliografía, gráficas y eventualmente 

imágenes. Los artículos ocupan en promedio 77 % de un número. En segundo lugar, 

tenemos la parte de reseñas con 11 % del número total de páginas. Por último están las 

imágenes, ya que desde el número 16, Secuencia esta registrada como una revista 

ilustrada. Las imágenes ocupan en promedio 11 % del total de las páginas.  

 

La parte restante contiene la página legal de la revista, en la que se encuentran también 

los nombres de su editor, secretario de redacción e integrantes del Comité de Redacción, 

así como del Consejo Asesor Externo; Otro rubro son las normas para colaboradores, en 

las que se especifican los  requisitos para someter un trabajo al Comité editorial de la 

revista para su eventual publicación, y finalmente está la sección de anuncios, que 

contiene la hoja de suscripción de la propia revista, además de publicidad de 

publicaciones y actividades de otros centros de investigación y docencia del país. 

 

A continuación se presenta la relación general de los artículos publicados en Secuencia 

del volumen 30 al 60. 
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Relación de artículos Secuencia. Volumen 30 al 60 
 
 

No. Autor Titulo Tomo 
Págs. 

 
Fecha de 

Publicación 
1 Castro, María de los 

Ángeles. 
 “El autonomismo en Puerto Rico (1808-
1898): La siembra de una tradición.” 

31  5-22  Enero-Abril de 1995. 

2  Zuleta Miranda, María 
Cecilia. 

 “El Federalismo en Yucatán: Política y 
militarización (1840-1846 )” 

31  23-50 Enero-Abril de 1995

3 Rosal, Miguel.  “ El interior frente a Buenos Aires: flujos 
comerciales e integración económica, 1831-
1850 “ 

31  51-112  Enero-Abril de 1995

4  Bloch, Avital H.  “Se busca la identidad y la reputación: 
intelectuales liberales anticomunistas en los 
E. U. durante los años cincuenta.” 

31  113-
126 

 Enero-Abril de 1995

5 Giaclonae, Rita.   “El Estado y la organización social en la 
producción y distribución del café en los 
Andes Venezolanos. “ 

31  127-
139 

 Enero-Abril de 1995

     
6  Bonilla Saus, Javier.  “Partidos y sistemas de partidos: historias y 

políticas en Argentina, Brasil y Uruguay. “ 
32   9-30  Mayo-Agosto. 1995

7  Cavarozzi, Marcelo.  “Los partidos políticos argentinos durante el 
siglo XX.” 

32  31-48  Mayo-Agosto. 1995

8  Viguera, Aníbal.   “Partidos y política en argentina: reflexiones 
sobre una relación compleja.” 

32  49-56  Mayo-Agosto. 1995

9  Ansaldi, Waldo.  “Un caso de ficción de organización o la 
política sin partidos: Brasil, 1889-1945.” 

32  57-94  Mayo-Agosto. 1995

10  Duran Ponte, Víctor 
Manuel. 

 “Notas sobre los partidos políticos en el 
Brasil Contemporáneo.” 

32  95-102  Mayo-Agosto. 1995

11  Caetano, Gerardo.   “La partidocracía uruguaya: tradición y 
agenda reciente.” 

32  103-
134 

 Mayo-Agosto. 1995

12  Varela, Gonzalo.   “Rasgos de la permanencia de los partidos 
políticos uruguayos.” 

32  135-
141 

 Mayo-Agosto. 1995

     
13  Iriani, Marcelino.  “Los vascos y las cadenas migratorias 

(1840-1880).” 
33  5-26  Septiembre-

Diciembre  de 1995 
14  Taylor Hansen, 

Lawrence Douglas. 
 “El intento estadounidense de apoderarse de 
Canadá durante la administración del 
presidente Polk. 1845-1849” 

33  27-46  Septiembre-
Diciembre  de 1995 

15  Blanco, Mercedes.  “La conformación del aparato gubernamental 
mexicano: 1920-1940” 

33  47-84  Septiembre-
Diciembre  de 1995 

16  Lau Jaiven, Ana.  “Las mujeres en la revolución mexicana. Un 
punto de vista historiográfico.” 

33  85-102  Septiembre-
Diciembre  de 1995 

17  Zarate Toscano, 
Verónica. 

 “Los albores del periodismo veracruzano: el 
Jornal Económico Mercantil de Veracruz, 
como fuente histórica.” 

33  103-
128 

 Septiembre-
Diciembre  de 1995 

     
18  Schonoover, Thomas.  “Los intereses europeos y estadounidenses 

en las relaciones México-Guatemala.” 
34  7-30  Enero-Abril de 1996

19  Spenser Grollova, 
Daniela. 

 “Uso y abuso de la ideología en las 
relaciones políticas entre Estados Unidos y 
México durante los años veinte.” 

34  31-63  Enero-Abril de 1996

20  Castro, Pedro.  “La intervención olvidada: Washington en la 
rebelión de lahuertista.” 

34  63-92.  Enero-Abril de 1996

21 Brown, Jonathan.  “Los trabajadores y el capital foráneo en la 
industria petrolera mexicana.” 

34  93-128  Enero-Abril de 1996

22  Knight, Alan.  “México y Estados Unidos, 1938-1940: 
rumor y realidad.” 

34  129-
153 

 Enero-Abril de 1996
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No. Autor Titulo Tomo 
Págs. 

 
Fecha de 

Publicación 
23  Fein, Seth.  “El cine y las relaciones culturales entre 

México y Estados Unidos durante la década 
de 1930.” 

34  155-
196 

 Enero-Abril de 1996

     
24  Girón, Nicole.  “Ignacio Manuel Altamirano y Vicente Riva 

Palacio: una amistad con fondo de 
parentesco tixtleco.” 

35  7-22  Mayo-Agosto 1996  

25  Ponce Solórzano, 
Teresa. 

“ La historia como material compositivo de las 
novelas de Vicente Riva Palacio.” 

35  23-42  Mayo-Agosto 1996  

26  Algaba, Leticia.  “ Una novela de Riva Palacio en entredicho.” 35  43-58  Mayo-Agosto 1996  
27  García Flores-Chapa. “ Vicente Riva Palacio y el periódico El 

Ahuizote.” 
35  59-83  Mayo-Agosto 1996  

28  Pi- Suner Llorens, 
Antonia.  

“ La generación de Vicente Riva Palacio y el 
quehacer historiográfico.” 

35  83-108  Mayo-Agosto 1996  

29  Ortiz Monasterio, José. “Los orígenes literarios de México a través de 
los siglos y la función de la historiografía en 
el siglo XIX.” 

35  109-
123 

 Mayo-Agosto 1996  

30  Perea, Héctor.  “Riva Palacio en la España Editorial.” 35  123-
131 

 Mayo-Agosto 1996  

     
31  Escobar Ohmstede, 

Antonio. 
 “La conformación y las luchas por el poder 
en las Huastecas, 1821-1853.” 

36  5-32  Septiembre – 
Diciembre de 1996 

32  Urqiza, Fernando Carlos.  “¿Construir al Estado o al ciudadano? 
Aproximación a las ideas de Pedro de 
Angelis sobre la organización política 
argentina.” 

36  33-66  Septiembre – 
Diciembre de 1996 

33  Pani, Erika.  “Una ventana sobre la sociedad 
decimonónica: los periódicos católicos 1845-
1857.” 

36  67-88  Septiembre – 
Diciembre de 1996 

34  Delgado, Javier.  “La formación de la ciudad-región en la 
Ciudad de México y la aglomeración de 
París.” 

36  89-120  Septiembre – 
Diciembre de 1996 

35  Ramos Escandón, 
Carmen.   

 “Quinientos años de olvido: historiografía e 
historia de la mujer en México.” 

36  121-
149 

  Septiembre – 
Diciembre de 1996 

36  Rojas Mira, Claudia.  “Hacia la formación de una conciencia 
feminista en Chile: antecedentes históricos, 
1913-1952.” 

36  151-
174 

 Septiembre – 
Diciembre de 1996 

37   Infante Vargas, 
Lucrecia. 

 “Las Mujeres y el amor en Violetas del 
Anahuac. Periódico literario redactado por 
señoras (1887-1889).” 

36  175-
211 

 Septiembre – 
Diciembre de 1996 

38  Muñoz, Laura.  “Los testimonios del Consulado mexicano en 
La Habana. Una fuente olvidada para la 
historia del siglo XIX.” 

36  213-
226 

  Septiembre – 
Diciembre de 1996 

     
39  Ferrer Muñoz, Manuel.   “Impresos novohispanos de 1821: 

¿independencia o sujeción a España?” 
37  5-34 Enero - Abril 1997 

40  Goldman, Noemí y 
Sauto, Nora. 

 “De los usos de los conceptos de “nación” y 
la formación del espacio político en el Río de 
la Plata (1810-1827).”  

37  35-56 Enero - Abril 1997 

41  Taylor Hansen, 
Lawrence Douglas 

 “Ataques filibusteros en contra de México y 
Canadá durante el siglo XIX: un estudio 
comparativo.” 

37  57-78 Enero - Abril 1997 

42  Alanis Enciso, Fernando 
Saúl. 

 “La promoción de la inmigración de 
trabajadores agrícolas asiáticos a Yucatán 
(1880-1910).”  

37  79-94 Enero - Abril 1997 

43  Mendoza Ramírez, 
Marta Patricia 

 “El impacto de la colonización dirigida en la 
frontera sur, Análisis de la ribera del rió 
Hondo en Quintana Roo. 1970-1980.”  

37  95-110 Enero - Abril 1997 
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No. Autor Titulo Tomo 
Págs. 

 
Fecha de 

Publicación 
44 Espinoza Valle, Víctor  

Alejandro. 
"Gobierno de oposición y Modernización 
educativa.” 

37 111-
120 

Enero - Abril 1997 

45  López Paniagua, Rosalía 
y Torres Salcido, 

Gerardo. 

 “Relaciones entre cultura política y pobreza 
urbana: las alternativas en la política social.” 

37  121- 
136 

Enero - Abril 1997 

     
46  González, Osmar.  “Intelectuales y política en Perú. Un 

esquema.” 
38  5-24  Mayo- Agosto de 

1997.  
47  Luna Argudín, María.  “De Guadalupes a borbonistas: desarrollo y 

proyección política de Fagoaga, Sardaneta y 
Sánchez de Tagle (1808-1824).” 

38  25-49  Mayo- Agosto de 
1997 

48  Ávila, Alfredo.  “Diplomacia e interés privado: Matías 
Romero, el Soconusco y el Southern Mexican 
Railroad, 1881-1883.” 

38  51-76  Mayo- Agosto de 
1997.  

49  Rabadán Figueroa, 
Macrina. 

 “Discurso vs. Realidad en las campañas 
antichinas en Sonora (1899-1932).” 

38  77-94  Mayo- Agosto de 
1997.  

50  Landavazo Arias, Marco 
Antonio. 

 “La crisis entre México y España en el ocaso 
del franquismo.” 

38  95-120  Mayo- Agosto de 
1997.  

     
51  Giron, Nicolas.  “El proyecto de la folletería mexicana del 

siglo XIX: alcances y limites.” 
39  7-24  Septiembre-

Diciembre. 1997   
52 Solares Robles, Laura. "La organización de la justicia. Una mirada a 

través de la folletería mexicana del siglo XIX, 
1821-1857.” 

39 25-32  Septiembre-
Diciembre. 1997   

53 Arenal Fenochio, Jaime 
del. 

“El folleto jurídico y la colección de la Escuela 
Libre de Derecho.” 

39 33-40  Septiembre-
Diciembre. 1997   

54 Villa Guerrero, 
Guadalupe. 

“Interés Público o beneficio particular? El 
agua en la comarca lagunera (1881-1910).” 

39 41-48  Septiembre-
Diciembre. 1997   

55 Brem, Walter. “Aportaciones de la folletería mexicana a la 
estadística decimonónica (1821-1910).” 

39 49-54  Septiembre-
Diciembre. 1997   

56 Connaughton, Brian F. “El sermón, la folletería y la ampliación del 
mundo editorial mexicano, 1810-1854.” 

39 55-61  Septiembre-
Diciembre. 1997   

57 Suárez de la Torre, Laura 
B. 

“De la devoción al interés político.” 39 61-72  Septiembre-
Diciembre. 1997   

58 Rodríguez Piña, Javier. “La defensa de la iglesia ante la legislación 
liberal en el periodo 1855-1861." 

39 73-82  Septiembre-
Diciembre. 1997   

59 Muñoz M, Laura. “La política exterior de la folletería mexicana 
del siglo XIX.” 

39 83-102  Septiembre-
Diciembre. 1997   

60 Pi-Suñer, Antonia. “La guerra de los folletos como antecedente 
de la intervención española en México (1851- 
1861).” 

39 103-
115 

 Septiembre-
Diciembre. 1997   

61 Altamirano, Graziella y 
Arias, María Eugenia. 

“Los folletos, reflejo de una época (1893-
1910).” 

39 115-
126 

 Septiembre-
Diciembre. 1997   

     
62  Lear, John.  “La XXVI Legislatura y los trabajadores de la 

ciudad de México (1921-1913).” 
40  5-43  Enero-Abril 1998 

63  San Miguel, Pedro L.  “Una perspectiva histórico-social sobre las 
relaciones entre el Estado y el campesinado 
en la República Dominicana.” 

40  43-68  Enero-Abril 1998 

64  García Chiang, 
Armando. 

 “El nivel local en el estudio de las 
organizaciones campesinas. Las 
organizaciones de Amatán, Chiapas.” 

40  69-90  Enero-Abril 1998 

65  Sierra Sosa, Ligia.  “Trabajadores migrantes en tierra propia. 
Población maya y mercado de trabajo en 
Chetumal, Quintana Roo.” 

40  91-120  Enero-Abril 1998 

66  Lettieri, Alberto.  “La construcción del consenso político en la 
Argentina moderna. Poder político y sociedad 
civil en Buenos Aires, 1852-1861.” 

40  121-
165 

 Enero-Abril 1998 
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No. Autor Titulo Tomo 
Págs. 

 
Fecha de 

Publicación 
67  Altable, Maria Eugenia.  “Autonomía y centralización en el México del 

siglo XIX. El caso de Baja California.” 
41  5-22  Mayo-Agosto 1998 

68  Peña Molina, Blanca 
Olivia. 

 “Las mujeres en la elite política de Baja 
California Sur 1974-1994”.  

41  23-44  Mayo-Agosto 1998 

69  Granados García, Aimer.  “Comunidad indígena, imaginario 
monárquico, agravio y economía moral 
durante el segundo imperio mexicano.”  

41  45-74  Mayo-Agosto 1998 

70  Buchenau, Jürgen.  “México como potencia mediana: una 
perspectiva histórica.” 

41  75-93  Mayo-Agosto 1998 

71  Rodríguez Lozano, 
Miguel G. 

 “Aproximación al discurso episcopal en torno 
a la familia (el Concilio Vaticano II, y al 
episcopado latinoamericano y mexicano).”  

41  95-110  Mayo-Agosto 1998 

72  Ferreira, Luiz Otávio.  “Ciencia pura versus ciencia aplicada: la 
fuerza de la tradición positivista en la ciencia 
brasileña a comienzos del siglo XX.”  

41  111-
124 

 Mayo-Agosto 1998 

73  Mayer, Leticia.  “Dato histórico y análisis cultural. Algunas 
reflexiones teóricas.”  

41  125-
137 

 Mayo-Agosto 1998 

74  Lugo Olin, Ma. 
Concepción. 

 “La Bula de la Santa Cruzada... ¿un remedio 
para sanar el alma?”  

41  139-
148 

 Mayo-Agosto 1998 

75  Baños Ramírez, Othon.  “Algunas reinterpretaciones recientes. Breve 
revisión de la historiografía sobre el Yucatán 
de los siglos XIX Y XX.”  

41  149-
159 

 Mayo-Agosto 1998 

     
76  Sánchez Andrés, 

Agustín. 
 “La diplomacia española en la cuenca del 
Caribe durante la última crisis cubana.”  

42  5-28  Septiembre - 
Diciembre de 1998 

77  Muñoz, Laura.  “1898, el fin de un ciclo de política mexicana 
en el Caribe.”  

42  29-48  Septiembre - 
Diciembre de 1998 

78  Wobser, Gisela von.  “El error de Humboldt. Consideraciones en 
torno a la riqueza del clero novohispano.”  

42  49-64  Septiembre - 
Diciembre de 1998 

79  Langue, Fredérique.  “La historiografía mexicanista y la hacienda 
colonial. Balances y reconsideraciones.”  

42  65-116  Septiembre - 
Diciembre de 1998 

80  Trejo Barajas, Dení.  “Conformación de un mercado regional en el 
golfo de California en el siglo XIX.”  

42  117-
146 

 Septiembre - 
Diciembre de 1998 

81  Irurozqui, Marta y 
Peralta, Víctor. 

 “Ni letrados ni bárbaros. Las elecciones bajo 
el caudillismo militar en Bolivia, 1825-1880.”  

42  147-
176. 

 Septiembre - 
Diciembre de 1998 

82  Herrera-Lasso, Ana Lía.  “Una elite dentro de la elite: El casino 
Español de México entre el porfiriato y la 
revolución (1875-1915).”  

42  177-
206 

 Septiembre - 
Diciembre de 1998 

     
83 Street, Susan. “Historia oral y subjetividad: culturizando la 

democracia a partir del movimiento 
magisterial chiapaneco.” 

43  4-16   Enero - Abril 1999 

84 Álvarez, Asunción. “La experiencia ante la muerte.” 43 17-24  Enero - Abril 1999 
85 Gutiérrez Zúñiga, 

Cristina. 
“La “goi” y los “judas”: la producción de la 
narración.” 

43 25-32 Enero - Abril 1999 

86 Makowski Muchnik, Sara. “Desde el silencio, historias de mujeres en la 
prisión.” 

43 33-38 Enero - Abril 1999 

87 Castillo Ramírez, Ma. 
Gracia. 

“El recuerdo en las historias de vida.” 43 39-46 Enero - Abril 1999 

88 De Garay, Graciela. “Retrato de arquitecto: Mario Pani en la 
memoria colectiva.” 

43 47-66 Enero - Abril 1999 

89 Gattaz, André. “La búsqueda de la identidad en las historias 
de vida.” 

43 67-70 Enero - Abril 1999 

90 Loret de Mola, Patricia 
Fortuna. 

“Dramatización en la narrativa del converso.” 43 71-80 Enero - Abril 1999 

91 Safa, Patricia. “De invasores a ciudadanos: la refundación 
de las identidades en los pedregales de 
Coyoacán.” 

43 81-98 Enero - Abril 1999 
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No. Autor Titulo Tomo 
Págs. 

 
Fecha de 

Publicación 
92 Suárez de Garay, María 

Eugenia. 
“Como gallo en la raya. Comunicación, 
género y cultura.” 

43 99-108 Enero - Abril 1999 

93 Aceves Lozano, Jorge E. “La memoria convocada. Acerca de la 
entrevista en historia oral.” 

43 109-
116  

Enero - Abril 1999 

94 Reguillo, Rossana. “La memoria a debate. El grupo de discusión 
y mitos urbanos.” 

43 117-
126 

Enero - Abril 1999 

95 Roca, Lourdes. “La memoria imaginada. El encuentro del 
testimonio oral y el visual.” 

43 127-
136 

Enero - Abril 1999 

     
96  Tcach, Cesar.  “Gobernabilidad, poder y oposición 

democrática argentina.”  
44  9-36  Mayo-Agosto de 

1999 
97 Meneguello, Rachel. "Governo Sarney: dilemase virtudes de uma 

trasicao negociada. 
44 37-72  Mayo-Agosto de 

1999 
98  Dutrénit Bielous, Sílvia.  “Del consenso transpartidario al acuerdo 

blanquicolorado.”  
44  73-96  Mayo-Agosto de 

1999 
99  Reynoso, Víctor Manuel.  “México: gobernabilidad y normalidad 

electoral (1988-1998).”  
44  97-135  Mayo-Agosto de 

1999 
100  Varela Petito, Gonzalo.  “Los procesos políticos en fases de cambio 

de régimen.”  
44  137-

158 
 Mayo-Agosto de 

1999 
     

101  Froes da Fonseca, Maria 
Rachel. 

 “La construcción de la patria por el discurso 
científico: México y Brasil (1770-1830).” 

45  5-26  Septiembre-
Diciembre 1999 

102  Solares Robles, Laura.  “El bandidaje en el Estado de México 
durante el primer gobierno de Mariano Riva 
Palacio (1849-1852).” 

45  27-62  Septiembre-
Diciembre 1999 

103  Toussaint, Mónica.  “Una mirada desde Washington: James G. 
Blaine y el istmo centroamericano (1881-
1882).” 

45  63-76  Septiembre-
Diciembre 1999 

104  Argeri, María E.  “La formación de los sectores dominantes 
locales. Río Negro (Nortpatagonia) a 
principios del siglo XX.” 

45  77-100  Septiembre-
Diciembre 1999 

105  Castro Martínez, Pedro.   “Adolfo de la Huerta: Imágenes de su 
penúltima rebelión (1923-1924).” 

45  101-
130 

 Septiembre-
Diciembre 1999 

106  Guerra Manzo, Enrique.  “La gubernatura de Lázaro Cárdenas en 
Michoacán (1928-1932). Una vía agrarista 
moderada.” 

45  131-
166 

 Septiembre-
Diciembre 1999 

     
107  Suárez de la Torre, 

Laura. 
 “Libros y editores. Las primeras empresas 
editoriales en el México independiente. 1830-
1855.”  

46  5-20  Enero-Abril de 2000 

108  Lau Jaiven, Ana.  “Primeras ascensiones en globo en la ciudad 
de México: un empresario de espectáculos 
(1833-1835).”  

46  21-36  Enero-Abril de 2000 

109  Pani, Erika.  “Un grupo de la elite política decimonónica: 
los imperialistas.”  

46  37-50  Enero-Abril de 2000 

110  Collado H, María del 
Carmen. 

 “Los empresarios y la politización de la 
economía entre 1876 y 1930: un recuento 
historiográfico.”  

46  51-92  Enero-Abril de 2000 

111 Villa Guerrero 
Guadalupe. 

"Riqueza en el suelo eriazo. Industria 
guayulera y los conflictos intraregionales de 
la elite norteña en México.” 

46 93-120  Enero-Abril de 2000 

112  Altamirano Cozzi, 
Graziella. 

 “El dislocamiento de la elite. El caso de las 
confiscaciones revolucionarias en Durango.” 

46  121-
162 

 Enero-Abril de 2000 

113  Navarro Gallegos, 
César. 

 “El agrarismo rojo de las llanuras 
duranguenses. Movilización campesina y 
represión política en 1929.”  

46  163-
206 

 Enero-Abril de 2000 
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Págs. 

 
Fecha de 

Publicación 
114  Guillén, Diana.  “Arreglos nupciales, iras santas y disputas 

regionales: apuntes para la macrohistoria de 
Chiapas, 1911-1912.”  

47 5-38  Mayo- Agosto de 
2000  

115 Martín Frechilla, Juan 
José. 

"Empleos y servicios sociales en la 
construcción de obras publicas: La transición 
política de Venezuela en 1936.” 

47 39-74  Mayo- Agosto de 
2000  

116  Bravo, Maria Celia y 
Campi, Daniel. 

 “Elite y poder en Tucumán, Argentina, 
segunda mitad del siglo XIX. Problemas y 
propuestas.”  

47  75-104  Mayo- Agosto de 
2000  

117  Paz, Guadalupe.  “Partidos, facciones y el debate electoral de 
1844-1845: el escenario político del debut de 
Polk.”  

47  105-
136 

 Mayo- Agosto de 
2000  

118  Padilla Arroyo, Antonio.   “Los jurados populares de la administración 
de justicia en México en el siglo XIX.”  

47  137-
170 

 Mayo- Agosto de 
2000  

     
119  C. Topik, Steven.  “Las relaciones entre México y Estados 

Unidos en la era de la globalización.”  
48 9-32   Septiembre-

Diciembre  de  2000
120  Schoonover, Thomas.  “No es lo que decimos, sino lo que 

hacemos.” El estudio y la literatura de las 
relaciones exteriores de Estados Unidos.” 

48  33-57   Septiembre-
Diciembre  de  2000

121  Vázquez Olivera, Mario.  “La protección de la potencia más feliz de la 
tierra.”  

48   59-70   Septiembre-
Diciembre  de  2000

122  Muñoz, Laura.  “Agentes confidenciales y funcionares 
consulares en el Golfo-Caribe. La labor de 
Feliciano Montenegro.” 

48  71-80   Septiembre-
Diciembre  de  2000

123  Álvarez, Macotela, 
Samantha. 

 “El paso interoceánico por el istmo de 
Tehuantepec, 1847-1855. Una idea británica 
de las relaciones México-Estados Unidos.”  

48  81-90   Septiembre-
Diciembre  de  2000

124  Suárez Argüello, Ana 
Rosa. 

 “Peter A. Hargous y la TRC en 1852 o como 
de tratar de recuperar una concesión y 
fracasar en el intento.”  

48  91-104   Septiembre-
Diciembre  de  2000

125  Terrazas y Basante, 
Marcela. 

 “La disputa por México. Gran Bretaña ante 
los proyectos para establecer un 
protectorado de Estados Unidos al sur del 
Bravo.” 

48  105-
119 

  Septiembre-
Diciembre  de  2000

126  Duval H. Dolores.  “Una mirada al expansionismo 
estadounidense. La legación francesa en 
México, 1853-1860.”  

48  121-
136 

  Septiembre-
Diciembre  de  2000

127  Gurza Lavalle Gerardo.  “Los estados confederados de América: 
carácter nacional y política exterior hacia 
México, 1861.”  

48  137-
150 

  Septiembre-
Diciembre  de  2000

128  Riguzzi, Paolo.  “La diplomacia de la reciprocidad comercio y 
política entre México y Estados Unidos, 
1875-1897.”  

48  151-
170 

  Septiembre-
Diciembre  de  2000

129  Parra, Alma.  “Cónsules y empresarios, expresión local del 
expansionismo estadounidense hacia finales 
del siglo XIX.”  

48  171-
182 

  Septiembre-
Diciembre  de  2000

130  Corzo González, Diana.  “La conformación de una política exterior 
mexicana en torno al corolario Rooselvet a la 
Doctrina Monroe, 1904-1906.”  

48  183-
194 

  Septiembre-
Diciembre  de  2000

131  Toussaint, Mónica.  “México y Estados Unidos frente a 
Centroamérica: las Conferencias de Paz de 
1906 y 1907.”  

48  195-
208 

  Septiembre-
Diciembre  de  2000

132  Collado Herrera, María 
del Carmen. 

 “La mirada de Morrow sobre México: 
¿preludio de la Buena vecindad.?” 

48  209-
224 

  Septiembre-
Diciembre  de  2000

133  Buuchenau, Jurgën.  “México y las cruzadas anticomunistas 
estadounidenses, 1924-1964.” 

48  225-
253 

  Septiembre-
Diciembre  de  2000
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Págs. 

 
Fecha de 

Publicación 
134  Sánchez Santiro, Ernest.  “Iguales, producción y mercado: las 

alcabalas novohispanas en la receptoria de 
Cuautla de las Amilpas (1776-1821).”  

49  6-41 Enero - Abril 2001 

135  Rodríguez O; Jaime.  “La emancipación de América.”  49  42-69 Enero - Abril 2001 
136  Victoria Ojeda, Jorge y 

Canto Alocare, Jorge. 
 “La aventura imperial de España en la 
revolución haitiana. Impulso y dispersión de 
los negros auxiliares: el caso de San 
Fernando Aké, Yucatán.”  

49  70-87 Enero - Abril 2001 

137  Pani, Erika.  “El llamado imperio: la construcción 
historiográfica de un episodio de la memoria 
nacional.” 

49  88-105 Enero - Abril 2001 

138  Gonzáles, Osmar.  “Las dificultades para construir el Estado 
Nacional en el Perú. Desde la independencia 
hasta la república aristocrática (1821-1900).” 

49  106-
129 

Enero - Abril 2001 

139  Allier Montaño, Eugenia.  “La izquierda en las transiciones a la 
democracia. El caso uruguayo.” 

49  130-
151 

Enero - Abril 2001 

     
140  San Miguel, Pedro L.   “La resistencia de los subalternos en la 

historiografía del Caribe.” 
50  6-24  Mayo – Agosto 2001 

141  Savarino Franco.  “Una transición ambigua: la elección de Pino 
Suárez en Yucatán (1911).” 

50  24-45  Mayo – Agosto 2001 

142  Badoza, Maria Silvia.  “Patrones, capataces y trabajadores en la 
industria gráfica. Un estudio de caso: Un 
estudio de caso: Ortega y Radaelli, 1901-
1921.” 

50  46-81  Mayo – Agosto 2001 

143  Villegas Revueltas, 
Silvestre. 

 “ La Deuda Imperial y la Doctrina 
Republicana. Un momento en la historia de 
las relaciones México-Gran Bretaña, 1863-
1867.” 

50  82-139  Mayo – Agosto 2001 

144  Jáuregui, Luis.  “El plan de Casa de Mata y el federalismo en 
Nuevo León, 1823.” 

50  140-
167 

 Mayo – Agosto 2001 

145  Ribera Carbó, Eulalia.   “Modernidad y servicios públicos en la 
conformación del espacio urbano del siglo 
XX.” 

50  168-
189 

 Mayo – Agosto 2001 

146  Garrido Asperó, María 
José. 

 “Los regocijos de un Estado liberal: la 
discusión de las Cortes Generales y 
Extraordinarias de Cádiz sobre las fiestas 
que celebrarían a la monarquía 
constitucional.” 

50  190-
205 

 Mayo – Agosto 2001 

     
147   Van Young, Eric.  “Estudio Introductorio Ascenso y caída de 

una loca utopía.”  
51  11-30   Septiembre-

Diciembre del 2001 
148  Carvajal, Alberto.  “Mujeres sin historia. Del hospital de La 

Canoa al manicomio de La Castañeda.”  
51  31-56   Septiembre-

Diciembre del 2001 
149  Rivera-Garza, Cristina.  “Por la salud mental de la nación: vida 

cotidiana y Estado en el manicomio General 
de la Castañeda de México 1910-1930”  

51  57-90   Septiembre-
Diciembre del 2001 

150  Sacristán, Ma. Cristina.  “Una valoración sobre el fracaso del 
Manicomio de La Castañeda como institución 
terapéutica, 1910-1944.”  

51  91-122   Septiembre-
Diciembre del 2001 

151  Huertas, Rafael.   “Historiografía de la asistencia psiquiatríca 
en España. De los mitos funcionales a la 
historia social.”  

51  123-
144 

  Septiembre-
Diciembre del 2001 

     
152 Florescano, Enrique. "De la Patria Criolla a la historia de la 

Nación.” 
52 7-40  Enero-Abril 2002 

153  Alanis Enciso, Fernando 
Saúl. 

 “La labor consular mexicana en Estados 
Unidos. El caso de Eduardo Ruiz (1921).” 

52  41-61  Enero-Abril 2002 
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Págs. 

 
Fecha de 

Publicación 
154  Rodríguez Centeno, 

Mabel M.  
 “Caficultura y modernidad. Las 
transformaciones del entorno agrícola, 
agrario y humano de Córdoba, Veracruz 
(1870-1910).” 

52  63-98  Enero-Abril 2002 

155  Musachio F. Aldo.  “La Reforma Monetaria de 1905: un estudio 
de las condiciones internacionales que 
contribuyeron a la adopción del patrón oro en 
México.” 

52  99-128  Enero-Abril 2002 

156  Suárez Arguello, Ana 
Rosa. 

 “La Tehuantepec Railroad Company y la 
construcción de una vía interoceánica (1850-
1852).” 

52  129-
152 

 Enero-Abril 2002 

157  Luna, Pablo.  “ Sociedad, reforma y propiedad: el 
liberalismo de Manuel Abad y Queipo, fines 
del siglo XVIII- comienzos del siglo XIX.” 

52  153-
180 

 Enero-Abril 2002 

158  Aguirre Rojas, Carlos 
Antonio. 

 “ Walter Benjamín y las lecciones de una 
historia vista a contrapelo.” 

52  181-
200 

 Enero-Abril 2002 

     
159  Rojas, Beatriz.       “Repúblicas de españoles: antiguo régimen y 

privilegios.” 
53  7-48  Mayo.-Agosto 2002 

160  Taylor Hansen, 
Lawrence Douglas. 

 “El viaje de exploración de John Ross 
Browne a Baja California en 1867.” 

53  49-78  Mayo.-Agosto 2002 

161  Chaoul Pereyra, Ma. 
Eugenia. 

 “El ayuntamiento de la ciudad de México y 
los maestros municipales, 1867-1896.” 

53  79-101  Mayo.-Agosto 2002 

162   Guerra Manzo, Enrique.  “Católicos y agraristas zamoranos ante el 
Estado posrevolucionario. (1929-1938).” 

53  103-
138 

 Mayo.-Agosto 2002 

163  Molina Jiménez, Iván.  “Entre Sandino y Somoza. La trayectoria 
política Salomón de la Selva.” 

53  139-
162 

 Mayo.-Agosto 2002 

164  G. Barriera, Darío.   “Por el camino de la historia política; hacía 
una historia política configuracional.” 

53  163-
196 

 Mayo.-Agosto 2002 

     
165   Girbal-Blacha, Noemí.  “Estado Peronista, crédito y empresas de 

cultura popular (1946-1955) Un enfoque 
histórico económico.” 

54  7-38  Septiembre-
Diciembre 2002  

166  Losada Álvarez, Abel F.  “Cuba (1898-1958) Modernización social y 
económico y descenso de la mortalidad.” 

54  39-66  Septiembre-
Diciembre 2002  

167  Rodríguez, Miguel.  “Coincidencias: la ortografía y la 
construcción de las naciones 
hispanoamericanas.” 

54  67-88  Septiembre-
Diciembre 2002  

168  Tamayo, Sergio.  “Los doce días que conmovieron a la ciudad 
de México: impacto político y persuasión 
simbólica de los neozapatistas.” 

54  89-134  Septiembre-
Diciembre 2002  

169  Díaz Escoto, Alma Silvia.  “Las corrientes y las voces de los 
protagonistas del movimiento estudiantil 
1999-2000.” 

54  135-
153 

 Septiembre-
Diciembre 2002  

170  Anaya Merchant, Luis.  “La crisis internacional y el sistema bancario 
mexicano, 1907-1909.” 

54  155-
186 

 Septiembre-
Diciembre 2002  

     
171  Pérez Vejo, Tomás.  “El Caribe en el imaginario español: del fin 

del antiguo régimen a la restauración.” 
55  11-44  Enero-Abril  2003  

172  Castoreña Davis, 
Lorella.  

 “La insularidad antillana en la poesía de 
Nicolás Guillén y Luis Palés Matos.” 

55   45-66  Enero-Abril  2003  

173  Ronzón, José.  “Reflexiones en torno a la conformación de 
la región económica Golfo-Caribe durante la 
segunda mitad del siglo XIX.” 

55  67-88  Enero-Abril  2003  

174  Muñoz, Laura.  “Derrotero mexicano por la Antillas. Mar, 
islas, puertos e intereses estratégicos.” 

55  89-106  Enero-Abril  2003  

175  San Miguel, Pedro.  “Historia de gringos y campesinos: una 
revista a la ocupación estadounidense de la 

55  107-
144 

 Enero-Abril  2003  
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Fecha de 
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Republica Dominicana, 1916-1924.” 

176  Altagracia Espada, 
Carlos D. 

 “El cuerpo de la patria: imaginación 
geográfica y paisaje fronterizo en la 
Republica Dominicana durante la Era de 
Trujillo.” 

55  145-
180 

 Enero-Abril  2003  

     
177 Giacalone, Rita. "El área de Libre Comercio de las Américas 

en la perspectiva de los empresarios de 
Colombia, México y Venezuela.” 

56 7-36  Mayo-Agosto 2003 

178 Rodríguez Curi, Ariel. “Hacia México 68. Pedro Ramírez Vázquez y 
el proyecto olímpico.” 

56  37-74  Mayo-Agosto 2003 

179  Dunning, Mike. "Destino Manifiesto y el sur mas allá del 
Mississippi, las leyes naturales y la extensión 
de la esclavitud hacia México.” 

56  75-94  Mayo-Agosto 2003 

180  Fushimi, Takeshi.  “El comercio intercolonial de Yucatán. (1609-
1675).” 

56  95-126  Mayo-Agosto 2003 

181  Ruiz Islas, Alfredo. "El Real Fisco de la Inquisición durante la 
primera mitad del Siglo XVII en Nueva 
España.” 

56  127-
172 

 Mayo-Agosto 2003 

182  Gómez Álvarez, Cristina  
y Coudart, Laurence..   

 “Las bibliotecas particulares del siglo XVIII: 
Una fuente para el historiador.” 

56  173-
192 

 Mayo-Agosto 2003 

     
183  Levin Rojo, Danna 

Alexandra.  
 “Nuevos nombres viejos lugares: España y 
México reproducidos como topónimos en el 
Nuevo Mundo.” 

57  7-38  Septiembre-
Diciembre 2003 

184  Chust, Manuel, 
Frasquet, Ivana. 

 “Soberanía, nación y pueblo en la 
Constitución de 1812.” 

57  39-62  Septiembre-
Diciembre 2003 

185  Lee Borges, José.   “Competencia, rivalidad y anexión en 
Republica Mexicana, 1844-1865.” 

57   63-92  Septiembre-
Diciembre 2003 

186  M. Bjerg, María.   “Un eco del desierto. El ocaso de la 
sociedad de frontera en un pueblo de la 
campaña. Tandil, 1855-1875.” 

57  93-124  Septiembre-
Diciembre 2003 

187  Outtes, Joel y Kazumi 
Miura, Irene. 

 “Disciplinar a la sociedad por medio de la 
ciudad: La génesis del urbanismo Brasil y 
Argentina (1894-1945).” 

57  125-
158 

 Septiembre-
Diciembre 2003 

188  Kuntz Ficker, Sandra.  “Las oleadas de americanización en el 
comercio exterior de México, 1870-1948.” 

57  159-
184 

 Septiembre-
Diciembre 2003 

189  Salmerón Sanguinés, 
Pedro y Serrano Álvarez, 

Pablo. 

 “El auge de la Historiografía política 
regionalista en México, 1968-2000. 
Revisionismo y análisis político.” 

57   185-
200 

 Septiembre-
Diciembre 2003 

     
190  Ramos Díaz, Martín.  “Libros europeos y compendios lingüísticos 

en el Yucatán del siglo XVI.” 
58  7- 26  Enero-Abril 2004 

191  Victoria Ojeda, Jorge.  “Jean Fracois. De la revolución haitiana a su 
exilio en España.” 

58  27-50  Enero-Abril 2004 

192  Simón Ruiz, Inmaculada.  “La lucha por el poder político y los efectos 
de la introducción del sistema representativo 
en la ciudad de Puebla.” 

58  51-74  Enero-Abril 2004 

193  Gantús Fausta.  “De amor y conveniencia. La familia Carvajal 
y las redes de parentesco. Campeche, 1841-
1853.” 

58 75-98  Enero-Abril 2004 

194 Ortega Riquelme, Juan 
Manuel. 

“Corporativismo contra Liberalismo en los 
Estados Unidos del New Deal: El National 
Industrial Recoveri Act.” 

58 99-132  Enero-Abril 2004 

195  Rodríguez, Linda 
Alexander.  

 “La marina ecuatoriana: reformismo y 
activismo político en la década de 1970.” 

58 133-
160 

 Enero-Abril 2004 
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Fecha de 
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196  Galante, Miriam.  “El liberalismo en la historiografía 

mexicanista de los últimos veinte años.” 
58 161-

188 
 Enero-Abril 2004 

197 Laboratorio Audiovisual 
de Investigación Social. 

"En Consecuencia con la Imagen." 58 189-
196 

 Enero-Abril 2004 

     
198  Banzato, Guillermo y 

Quinteros, Guillermo O. 
 “Estrategias matrimoniales y patrimonio rural 
en la frontera: Chascomús (provincia de 
Buenos Aires-Argentina), 1780-1880.”  

59 7-32  Mayo-Agosto 2004 

199  Mayres, David.   “La guerra con México y los disidentes 
estadounidenses, 1846-1848.”  

59 33-72  Mayo-Agosto 2004 

200  Jiménez Marce, Rogelio.  “La construcción de ideas sobre la raza en 
algunos pensadores mexicanos de la 
segunda mitad del siglo XIX.”  

59 73-102  Mayo-Agosto 2004 

201  Roca Lourdes, Aguayo 
Fernando. 

 “Uso y apropiaciones de un espacio urbano. 
El paseo del Zócalo.”  

59 103-
130 

 Mayo-Agosto 2004 

202  Blasco Martel, Yolanda y 
Carreras Marín, Anna. 

 “Las exportaciones de España a Cuba 
(1891-1913): pervivencias históricas en la 
demanda cubana de productos españoles.”  

59 131-
158 

 Mayo-Agosto 2004 

203  Rodríguez O; Jaime E  “El papel del poder naval en el conflicto 
Perú-Ecuador de 1941.”  

59 159-
172 

 Mayo-Agosto 2004 

204   Guillén, Diana.   “Chiapas y el arte de gobernar: apuntes 
sobre una historia reciente, 1973-1993.”  

59 173-
200 

 Mayo-Agosto 2004 

205  Salazar Torres Citlali.   “En consecuencia con la imagen. La imagen 
de un héroe y un monumento: Cuauhtémoc, 
1887-1913.”  

59 201-
216 

 Mayo-Agosto 2004 

     
206  Somohano Martínez 

Lourdes.  
 “Los rituales de la fundación del siglo XVI y 
el trazo urbano del pueblo de Querétaro.”  

60 7-30 Septiembre-
Diciembre 2004 

207   Sánchez Santiró, 
Ernest. 

 “La población de la ciudad de México en 
1777.”  

60 31-58 Septiembre-
Diciembre 2004 

208  Contreras Utrera Julio.  “Comercio y comerciantes de Chiapas en la 
segunda mitad del siglo XIX.”  

60 59-90 Septiembre-
Diciembre 2004 

209   Briseño Senosiain, 
Lillian.  

 “La fiesta de luz en la ciudad de México. El 
alumbrado eléctrico en el centenario.”  

60 91-110 Septiembre-
Diciembre 2004 

210  Roorda Eric Paúl.  “Desarraigado la tierra de clubes: la 
extinción de la “colonia americana” en la 
Habana.”  

60 111-
136 

Septiembre-
Diciembre 2004 

211  Del Castillo Troncoso, 
Alberto. 

 “Fotoperiodismo y representaciones del 
Movimiento Estudiantil de 1968. El caso de El 
Heraldo de México.”  

60 137-
174 

Septiembre-
Diciembre 2004 

212  Yaffe, Jaime.  “Del Frente Amplio a la Nueva Mayoría. La 
izquierda uruguaya (1971-2004).”  

60 175-
210 

Septiembre-
Diciembre 2004 

213  Morales Leal, Felipe.  “En consecuencia con la. La imagen del 
cambio en una esquina de Tacubaya.”  

60 211-
225 

Septiembre-
Diciembre 2004 
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3.3. Desarrollo de la Revista 
 

 

Para el año de 2005 en la publicación del número 200 de Historia Mexicana, Matilde 

Souto Mantecon, hace hincapié que con 48 números existentes de Secuencia se podía 

obtener un balance, del cual resalta que las metas trazadas originalmente no solo se 

cumplieron, sino que se han impuesto nuevos objetivos34. En la revista se pueden 

percibir en estos años cambios fiscos y cambios estructurales y temáticos, si bien ambos 

son importantes, los segundos son los más destacados para la comprensión histórica. 

 

Para la Doctora Grafenstein, su actual directora, se puede hablar de tres épocas de 

Secuencia en sus 20 años. La primera del número 1 al 15; La segunda del 16 al 48 y la 

tercera, incluye del 49 al 61. Con el paso del tiempo algunas de sus partes han 

desaparecido, como los textos clásicos o bibliografías comentadas, sin embargo ha 

crecido la sección de reseñas y a partir del número 58, se inicia con la sección: En 

consecuencia con la imagen la que responde a la renovación de la parte ilustrada de la 

revista, la cual tiene la modalidad de contar con imágenes provenientes de archivos 

fotográficos o hemerográficos.35 

 

Secuencia como sé vera más adelante es una revista que ha logrado prestigio a nivel 

nacional e internacional, además, se ha convertido en una herramienta importante para 

investigadores y estudiantes del área de historia de diversas instituciones del país y del 

exterior. 

 

Lo anterior se puede percibir con base en una relación proporcionada por el personal de 

la Biblioteca, en la cual se establece las consultas que se hacen de la revista, dividida 

por usuarios internos y externos. 

 

                                                 
34 Historia Mexicana, México, El Colegio de México, 2001, p. 889. 
35 Enlace Mora, Número 21, op. cit., p. 6.  
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Se sabe que en los 9 meses que abarcan de febrero a septiembre del 2005, se 

consultaron 394 volúmenes de la revista y que el que más se consultó fue el número 43, 

que tiene como temática la historia oral. (Ver cuadro 3) 

 

En cuanto a los usuarios internos la lista es encabezada por los de cortesía o que no 

provienen de alguna institución en particular con el 28 %, siguen los estudiantes del 

doctorado con el 24 %, los asistentes de investigadores con el 20 %, los estudiantes de 

la maestría en Historia Moderna con 12 % y, el restante 16 %, es dividido en alumnos de 

las otras tres maestrías que se imparten en el Mora, investigadores y administrativos. 

 

 

 

CONSULTAS INTERNAS DE  LA REVISTA SECUENCIA  
DURANTE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2005 

   
   

 Fascículos consultados 394 
 Número de Secuencia más solicitado 43 
   

  
Usuarios internos Fascículos solicitados

1 Usuarios de Cortesía 28 
2 Estudiantes (Doctorado en Historia de México) 24 
3 Asistentes de Investigadores 20 
4 Estudiantes (Mtría. Historia Moderna y Contemporánea) 12 
5 Estudiantes (Mtría. Estudios Regionales) 6 
6 Investigadores 5 
7 Estudiantes (Mtría. Sociología Política) 4 
8 Administrativos 2 
9 Estudiantes (Mtría. Cooperación Internacional) 2 

  TOTAL 103 
 

 

Cuadro 3 

 

En cuanto a los externos la lista es encabezada por estudiantes de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, con 41. 24 %, sin embargo, cabe mencionar que en este 
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renglón se engloban todas las dependencias que forman parte de la Institución, es decir, 

Institutos de Investigación, Facultades y Escuelas que la conforman. Con menos de la 

mitad que la anterior sigue la Universidad Autónoma Metropolitana, con 16. 84 %; 

después, la Escuela Nacional de Antropología e Historia y particulares participan con 

9.62 % y 6.87 % respectivamente. (Ver cuadro 4) 

 

Podemos dividir las 34 instituciones de donde proviene las personas que consultan la 

revista en: 26 nacionales, 7 del extranjero y un renglón que es el de particulares. Las 

primeras abarcan el 76.47 %, mientras que las segundas, el 20.59 %.  De estas 34, el 50 

% ó 17 instituciones cuentan con la revista en sus instalaciones y las restantes 16 no 

cuentan con ellas.36 Con la información anterior podemos concluir que las personas que 

pertenecen a las últimas 17 instituciones o bien no saben de la existencia de la revista en 

su institución, o les resulta más confortable consultarla en las instalaciones del Mora o 

sus consultas, los llevaron sin querer, a los volúmenes de Secuencia. 

 

Si sumamos el número de usuarios internos y externos nos da un total de 394 usuarios. 

Por otro lado, si sabemos que la biblioteca brinda servicio de lunes a sábado, es decir 

que al mes tiene 25 días hábiles, éstos multiplicados por los 9 meses del año, nos da un 

resultado de 225 días. Por lo cual si dividimos los 394 usuarios entre los 225 días 

obtenemos un promedio de consultas de 1.75 revistas por día, resultado que puede 

parecer muy bajo para la importancia de la revista, sin embargo debemos agregar a 

estas consultas las que se realizan en las instituciones que cuentan con la revista y las 

realizadas vía Internet, datos que no tengo en mis manos y que parecería interesante 

obtener y analizar para llegar a una mayor exactitud en cuanto a los usuarios de la 

revista. 

 

 

 

 

                                                 
36 Dato de los archivos proporcionados por la Dra. Grafenstein, sobre las Instituciones que tienen 
suscripción y las que reciben donación de Secuencia. 
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CONSULTAS EXTERNAS DE LA REVISTA SECUENCIA  

DURANTE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2005 
 
  Usuarios externos. (Instituciones de donde provienen.) Fascículos solicitados 

1 UNAM 120 
2 UAM-Iztapalapa 42 
3 ENAH 28 
4 Particulares * 20 
5 Colegio Holandés 12 
6 UAM-Xochimilco 5 
7 Universidad de Indiana 5 
8 Universidad del Valle de México 5 
9 INAH 4 

10 Instituto Cultural Helénico 4 
11 Universidad Iberoamericana 4 
12 Universidad La Salle 4 
13 Universidad Autónoma de la Ciudad de México 4 
14 Universidad de Maryland 5 
15 Universidad de París 3 
16 Universidad de Turín 3 
17 COLMEX 2 
18 Tecnológico de Monterrey 2 
19 UAM-Azcapotzalco 2 
20 Universidad Autónoma de Chapingo 2 
21 Universidad de Campeche 2 
22 Centro Universitario de Integración Humanística 1 
23 Claustro de Sor Juana 1 
24 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 1 
25 Partido Acción Nacional (Metrópoli 2025) 1 
26 Patronato Chiapas 1 
27 Universidad Autónoma de Puebla 1 
28 Universidad Autónoma de Tamaulipas 1 
29 Universidad de Essex 1 
30 Universidad de Minnesota 1 
31 Universidad de San Diego 1 
32 Universidad de Texas 1 
33 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1 
34 Universidad Salesiana 1 

  TOTAL 291 
   
*Usuarios que no provienen de alguna institución y que acuden por su cuenta a consultar la Biblioteca. 

 

Cuadro 4 
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En el caso de la consulta a la página electrónica del Instituto Mora el único dato que se 

obtuvo y con el que cuenta el personal del mismo es el de las visitas que tuvo la página 

de enero a octubre del 2005, que fue de: 91, 833, cantidad, que si se divide por los 

aproximadamente 300 días que abarcan los diez meses del dato, obtenemos un 

promedio de 306.11 visitas por día. Desafortunadamente el personal de esta institución 

no cuenta con la información sobre el tipo de consulta que realizó el cibernauta en la 

página y si buscó algún número de Secuencia en ella, por lo cual no podemos dar datos 

específicos sobre la consulta de la revista a través de este medio, por lo tanto la cifra 

anterior puede servir únicamente como referencia de lo visitada que es la página oficial 

del Instituto. 

 

Finalmente, y con relación al tema de la cantidad de artículos que comprende cada uno 

de los tomos de Secuencia, podemos decir que, según mi investigación, conforme han 

transcurrido los años se han publicado menos participaciones por número, como lo 

demostraré enseguida: 

 

Si dividimos en dos partes la publicación, tenemos que del volumen 1 al 31, -parte que 

no abarca mi catalogación-, se publicaron 315 artículos y por otro lado la del 31 al 60, 

hay 213 artículos.  

 

Lo anterior nos hace concluir que a través de los años se redujo el número de artículos 

por revista, pero se hicieron más extensos en base a la introducción de ilustraciones y al 

cambio de formato. Sin embargo no se establecen límites de páginas para su 

publicación. Por otra parte, cuando la revista quedó incorporada a CONACYT aumentó el 

interés de los investigadores por publicar en una revista de elevado nivel de prestigio. De 

esta manera, el Consejo Editorial pudo seleccionar entre un mayor número de artículos, 

los que consideró publicables. 

 

En las 60 publicaciones, los números con mayor cantidad de artículos son el 1 y el 18 

cada uno con 19 artículos. Por otro lado existen 7 números con solo 5 artículos, los 

cuales son el 14, 31, 33, 38, 44, 47 y 51. (Ver Gráfica 1) 
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Número de artículos por tomo de Secuencia 
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Gráfica 1 
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3.3.1. Cambios físicos 
 

 

Hemerográficamente existen 2 etapas de la revista que aquí se analiza, la primera que 

va de 1985 a 1989 que comprenden los números 1 al 15, que lleva por título Secuencia, 

revista americana de Ciencias Sociales, siendo a partir del número 16 cuando se 

inaugura la otra etapa, con el titulo de Secuencia, revista de historia y Ciencias sociales. 

 

El formato de la revista cambió de una etapa a otra, en la primera tuvo un tamaño de 15 

X 25 centímetros, mientras que en la segunda fue de 17 X 23 cm.   

 

En la primera etapa la revista estuvo encuadernada siempre con pastas de color 

anaranjado; a partir de la segunda etapa, cada número se encuaderno con pastas de un 

color diferente. Así como ya se mencionó en la nueva época se incluyeron ilustraciones.  

 

La revista tuvo otros cambios formales en la segunda etapa: en lugar del texto corrido de 

la primera época, las páginas pasaron a ser formadas en dos columnas. Se incluyeron 

normas para colaboradores, datos para la identificación bibliográfica de los artículos en la 

página inicial de los mismos. A partir de 1995 cada artículo fue precedido por su síntesis 

respectiva, la cual desde el número 43 fue traducida al ingles.37 

 

Para la doctora Grafenstein estas modificaciones en el formato de la revista se han 

realizado para: “...hacerla más atractiva visualmente y para cumplir con determinadas 

normas del CONACYT.” Sin embargo esta misma investigadora resalta, que la 

publicación ha mantenido la esencia de su espíritu original en cuanto a su carácter plural: 

multi e interdisciplinario y americano en cuanto a su espacio de estudio.38  

 

Desde el punto de vista editorial también ocurrieron cambios. En su primera etapa 

contaba con un Consejo Editorial y una editora responsable. En la segunda, a partir del 

                                                 
37 Ibid., número 21, p. 3. 
38 Loc. Cit. 
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número 16, la revista contó por primera vez con un secretario de redacción. Para 1991 se 

sumó al Consejo Editorial un Comité de Redacción y para 1995, en que el Director del 

Instituto dejó de ser al mismo tiempo de la revista, ésta tuvo su propia Dirección, la cual 

inaugura Matilde Souto Mantecon y actualmente lo desempeña la  Doctora Granfenstein. 

Profundizando en el tema, se aprecia que del primero al sexto volúmenes la Dirección 

General la ocupaba Eugenia Meyer, respaldada por una Junta directiva.39 

 

Del séptimo al decimosegundo números, aunque siguió siendo directora la Doctora 

Meyer, ya aparece la Junta con cargos de la siguiente manera: Presidente, Presidentes 

Honorarios, Pro comisorio, Secretario y Prosecretario. En tanto que el Consejo Editorial 

se disminuye de siete a seis miembros, entre los cuales se cuenta a la Directora de la 

institución.  

 

A partir de la publicación de volumen 13 en el cuatrimestre de septiembre a diciembre de 

1988, la Doctora Meyer dejó de dirigir al Instituto Mora, sustituyéndola el Dr. Hira de 

Gortari Rabiela, la junta directiva también se modifica quedando de la siguiente manera: 

Un Presidente, varios Miembros, un Comisario y un Prosecretario.  

 

Como dato importante, cabe señalar que el volumen decimotercero tuvo un tiraje de 

1,000 ejemplares, a diferencia de los anteriores que habían sido de 3,000, situación que 

se explicará en el tercer capítulo, punto 4.    

 

A partir del volumen décimo cuarto cambian los integrantes del Consejo Editorial de 

Secuencia.  

 

En enero de 1991 hay un cambio en el número de los integrantes del comité editorial de 

la revista, ya que de haber sido 6 miembros pasa a integrarse solo con 4. Además se 

constituye un consejo editorial externo de 11 investigadores formado por: José Álvarez 

Junco, de España; Antonio Annino de Italia; Linda Arnold, Silvia M. Arrom y Jaime E 

                                                                                                                                                                
 
39 Historia Mexicana, op cit., p. 890. 
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Rodríguez O., de Estados Unidos; María del Refugio González, Clara E. Lida, Andrés 

Lira, Guillermo de la Peña, de México, Juan Carlos Grosso de Argentina y  Rugeiro 

Romano, de Francia. 

 

Este organigrama se mantiene casi intacto hasta el volumen 30, sólo que a partir del 

número 20 se integra un editor. Aunado a lo anterior el Comité de Redacción se aumenta 

de 4 a 7 miembros.  

 

Para el primer cuatrimestre de 1995, en el volumen 31 aparece como directora Matilde 

Souto Mantecon y se mantiene el orden anterior. En cada número se menciona a la 

persona que estuvo a cargo de las ilustraciones. Así mismo a partir del 36 ocupa la 

Secretaría de Redacción Lucrecia Infante, hasta el número 40, pero a partir del 41 y 

hasta el número 60, Jesús López Martínez. En este último número ya aparece con una 

cruz en su mención el argentino Juan Carlos Grosso, signo de su defunción. 

 

El número 49, que abarca el primer trimestre del 2001, es el primero en el que aparece 

como Editora Johanna von Grafenstein. 

 

Es importante señalar que en los 4 años que la Doctora Grafenstein es editora de la 

revista es cuando menos cambios se perciben. Sólo hasta el volumen 51 se sustituye a 

los integrantes del Comité de Redacción. Por esta misma época se aumentan los 

integrantes del Consejo Asesor Externo, de 11 a 16. 
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3.3.2. Cambios de contenido 
 

 

Como he planteado, Secuencia desde su inicio ha realizado cambios e innovaciones 

conforme se han presentado los movimientos en la dirección, lo acertado en cada caso 

es que se han realizado con el fin de mejorar el aspecto físico y de contenido de la 

revista. 

 

En cuanto al contenido temático de la revista, si bien como hemos relatado, en los 

primeros números se incluyeron reediciones de textos publicados en otras revistas, casi 

siempre extranjeras. A partir del número 22 se realizan las traducciones o reediciones de 

textos clásicos, pero ahora ubicados en una sección específica titulada Dossier. Si bien 

existen innovaciones, siempre se ha tratado de respetar los objetivos iniciales de los 

marcos cronológicos, geográficos y temáticos.  

 

A lo largo de la publicación hay números en donde se tratan temas específicos muy 

diversos. A continuación se incluye un cuadro de éstos: 

 

Tema. 

Número 
de 

Volumen.
Elecciones de América Latina.  17 y 18 
Los Estados Unidos vistos desde México. 20 
Democracia en América Latina. 26 
Argentina, Brasil y Uruguay. Política y partidos siglos XIX y XX. 32 
México - Estados Unidos. Política, cultura e ideología. 34 
Vicente Riva Palacio. Literatura, historia y periodismo.  35 
Folletería mexicana. Siglo XIX. 39 
Historia Oral. 43 
Gobernabilidad democrática y partidos políticos en América 
Latina. 44 
Elites y grupos de poder en México. Siglos XIX y XX. 46 
México - Estados Unidos. Hacia una nueva historia diplomática. 48 
Para una nueva historia de la psiquiatría en México. 51 
Derroteros por el Caribe. Imágenes y representaciones. 55 
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Existen factores a los cuales se puede responsabilizar de los cambios temáticos en la 

revista. Poco a poco se dejaron las reediciones de las publicaciones de otras revistas, ya 

que, como se ha señalado con el tiempo aumentaron los artículos originales para 

publicación. Por otra parte, se han evitado números monográficos por recomendación 

específica de CONACYT y por último el número de colaboradores externos ha crecido. 

Lo que permite que siempre haya material disponible para someter a dictamen y por 

ende exista una selección más rigurosa. 

 

Por otro lado, a partir de su ingreso al Índice de Revistas del CONACYT, sus artículos 

para publicación son sometidos a un arbitraje riguroso de dos dictaminadores anónimos. 

Así mismo su publicación se realiza de manera puntual y continua y su distribución es 

amplia, estos tres puntos señalados han ayudado a que la revista mantenga la calidad en 

su contenido y lo haya perfeccionado, ya que ahora es objeto de dictamen, además se 

elabora un informe que es sometido a una evaluación.  

 

 

3.4. Difusión  
 

 

Un hecho real es que el número  de la revista en su tiraje inicial contó con 3,000 

ejemplares, con la publicación del volumen 13, tuvo lugar una reducción a 1, 000 

ejemplares. Este cambio, a decir de la Dra. Von Grafenstein, es probablemente, debido a 

que las entonces autoridades de la revista se percataron que muchos de estos 

ejemplares llegaban a las instituciones por medio de canje, debido a que la gran mayoría 

de éstas, prefieren esta vía para hacerse de publicaciones periódicas, entre ellas incluida 

Secuencia. Por lo cual las autoridades del Mora se dan cuenta de que poco era el monto 

monetario que se recuperaba de la venta de la revista y mucho el destinado a 

donaciones, haciendo a la publicación poco redituable para el Instituto.  

 

Lo anterior poco ha ayudado a su difusión desde un punto mercadológico, en base a 

datos proporcionados por el área de difusión del Mora me pude percatar que son muy 
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pocas las suscripciones que se tienen de la revista por parte de Instituciones y aún 

menos las de particulares, por lo cual como no creo pertinente anotar los nombres de las 

personas que tienen suscripción (a Septiembre del 2005), por respeto a su privacidad y a 

la del Instituto, explicaré en datos la información proporcionada, conglomerándolas en un 

apartado denominado particulares:  

 

El archivo cuenta únicamente con 39 renglones, los cuales, a decir de la Editora incluyen 

a algunas Instituciones como la UNAM o el INAH que cuentan con varias suscripciones, 

las cuales corresponden a las distintas Facultades, Institutos y demás centros de 

enseñanza. Por lo cual vienen a ser poco más de 50 suscripciones. (Ver cuadro 5) 

 

Sin embargo, si nos centramos en el archivo de los 39 renglones, arroja que de éstos, 5 

son suscripciones de particulares y las restantes 34 de Instituciones que son de 

enseñanza con subsidio gubernamental o bien particulares, pero también de librerías o 

instituciones públicas o privadas. 

 

De estas 33 instituciones, 29 se encuentran en México y 4 en el extranjero; de las 29 

nacionales, 17 están ubicadas en la capital de la República y las restantes 12 se reparten 

por el interior del país. 

 

Un dato significativo es que de las suscripciones mencionadas anteriormente, algunas la 

tienen cubierta por varios años, sin embargo, esta es, información confidencial. 

 

Sin embargo en un dato proporcionado por el Sr. Raúl Zepeda Baltasar del 

Departamento de Ventas de Publicaciones del Instituto, de los mil ejemplares que se 

publican de cada número hasta octubre del 2005 se repartieron de la siguiente manera: 

Un 30 % se destinó a las bibliotecas con las que se tiene convenio, como ya se 

mencionó, por medio de canje. Otro 30 % se destinó a su venta en librerías, a las cuales 

en su mayoría les llega vía consignación, sin olvidar que este renglón abarca las revistas 

que se ponen a la venta en la propia librería del Instituto. Un restante 30 % se mantuvo 
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en almacén en sus bodegas como reserva y el último 10 % lo conformaron las 

suscripciones.  

 
En lo personal considero que un hecho que contribuye a disminuir el interés por las 

suscripciones y la compra de la revista por parte de los lectores, es que actualmente 

todos los números pueden ser consultados vía Internet, lo que permite evitarse el gasto 

de la compra, aunado a la comodidad de realizar la consulta desde el confort del hogar o 

desde el centro de trabajo. 

  

Se puede señalar que ha faltado apoyo para difundir la revista; para el Sr. Zepeda 

Baltasar, la difusión se debe encaminar a aumentar el número de distribuidores y de 

encontrar más librerías donde se pueda promover y vender la revista.  

 

La Editora considera que sí ha faltado una política de difusión más amplia que, con el fin 

de aumentar las suscripciones, que hoy son muy pocas, debería ser realizada por gente 

profesional, ya que en la Redacción de la revista carecen de conocimiento, tiempo y 

medios para implementar estrategias y técnicas de una comercialización exitosa. 
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Suscriptores de la revista Secuencia en el año 2005 
1Particular. 

2Angulo Acosta Alma Guadalupe 

3Archivo Histórico del Edo. de SLP 

4Casalini Libri 

5Centro INAH-Aguascalientes 

6Centro INAH-Estado de México 

7Centro INAH-Colima 

8Colegio Oparin, S. C. 

9Corporación Bibliográfica 

10Biblioteca Nacional de Antropología e Historia 

11Dirección General de Bibliotecas-UNAM 

12Distribuidora Internacional de Revistas 

13Documentos Mexicanos 

14Particular. 

15Gobierno del Distrito Federal (Dir de Asuntos Pol) 

16Granada /F. Filosofía y Letras 

17 Instituto Federal Electoral (Biblioteca Central) 

18 Instituto Leonés, A. C. 

19Library Boston College 

20Librería Mach, S. A. 

21Museo Nacional de las Intervenciones 

22PROCESBAC / UIA León 

23Puvil Libros México 

24Particular. 

25Particular. 

26Secretaría de Educación y Cultura. 

27Secretaría de Gobernación CISEN 

28SHCP DGPC 

29Universidad Anáhuac 

30Universidad Autónoma de Campeche 

31Universidad Autónoma de Tlaxcala 

32Universidad Autónoma de Zacatecas 

33Universidad La Salle Chihuahua 

34Universidad de Sonora 

35Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

36Universidad de Quintana Roo 

37University of Ne Lincoln Librarie 

38Particular. 

39Zimmerman Library / University of New Mexico 

 

Cuadro 5 
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3.4.1. Sus destinos 
 

 

A lo largo de sus números publicados Secuencia, ha sido la revista que ha permitido a 

las autoridades del Instituto Mora lograr un intercambio de material bibliográfico. Sobre 

este tema la dirección de la Revista me proporcionó 2 relaciones de las instituciones que 

cuentan con los números de la revista, a nivel nacional e internacional. 40 

 

En el presente capítulo intento mostrar un bosquejo de los alcances que ha conseguido 

la revista en su difusión, cabe mencionar que las instituciones a las cuales se envían las 

revistas son muy variadas, destacando Archivos, Centros de Estudios, Centros de 

Investigación, Universidades, Academias, Bibliotecas, etc. 

 

Los resultados son: 

 

Aún cuando la relación consta de 240 instituciones en su totalidad, solamente sabemos 

de 153 que se envían al Instituto como intercambio, y van desde un solo título, o bien  

-como lo identifica la Editora- como publicaciones varias. Así mismo en la misma relación 

queda de manifiesto que el Mora no solamente envía a las instituciones Secuencia, ya 

que en este rubro se identifican publicaciones varias, pero en la columna de las que se 

envían. Aquí sólo se registran 187 destinos de los 240 donde llega Secuencia. (Ver 

cuadro 9. Ordenadas las instituciones por orden alfabético para su rápida localización.) 

 

 
 
 

                                                 
40 Cabe mencionar que la Dra. Grafenstein en un inicio me proporcionó un archivo y días después entregó otro, con el 

cual, si bien existen algunas diferencias, no llegan a ser significativas, por ello basaré mi análisis en el segundo archivo 

recibido, que dicho por la Doctora, era el más actualizado en ese momento. 
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Cuadro 9 
 

 Relación de instituciones con intercambio con el Instituto Mora
 
 

 Institución Publicación que 
envían 

Publicaciones 
que envíamos 

1 Academia de Geografía e Historia de 
Guatemala 

Anales de la Academia / 
Publicaciones Varias 

Secuencia / Publicaciones 
Varias 

2 Academia Mexicana de la Historia Libros  Libros 

3 Academia Nacional de la Historia Investigaciones y Ensayos / 
Boletín de la Academia / 
Publicaciones Varias 

Secuencia / Publicaciones 
Varias 

4 Agencia Española de Cooperación 
Internacional 

Pensamiento Iberoamericano / 
Publicaciones Varias 

Secuencia  

5 Archivo General de la Nación Boletín Bibliográfico y 
Publicaciones Varias 

Secuencia / Publicaciones 
Varias 

6 Archivo General del Estado de Nuevo 
León 

Publicaciones Varias Secuencia / Publicaciones 
Varias 

7 Archivo General del Gobierno del Estado 
de Guanajuato 

Boletín del Archivo / 
Publicaciones Varias 

Secuencia  

8 Archivo Histórico de Jalisco. Unidad 
Administrativa Estatal 

* * 

9 Archivo Histórico de la Universidad de 
Guanajuato 

Publicaciones Varias Secuencia 

10 Archivo Histórico del Agua Boletín del Archivo Histórico del 
Agua 

* 

11 Archivo Histórico y Museo de Minería Publicaciones Varias Secuencia / Publicaciones 
Varias 

12 Archivo Municipal de Saltillo Gazeta del Saltillo Secuencia 

13 Archivo Nacional de Cuba Revista del Archivo Secuencia  

14 Archivo y Biblioteca Históricos de 
Veracruz 

Publicaciones Varias Secuencia 

15 Asociación Mexicana de Amigos de la 
Universidad Hebrea de Jerusalén 

Reflejos y Publicaciones Varias Secuencia 

16 Asociación por la Universidad de Nuestra 
América 

* Secuencia  

17 Banco Central de Nicaragua Boletin Nicaragüense de 
Bibliografía y Documentación 
 

Secuencia  

18 Banco Central de República Dominicana Boletín Trimestral Secuencia / Boletín de 
Fuentes 

19 Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos 

Federalismo y Desarrollo Secuencia 

20 Biblioteca Benjamín Franklin American Studies Newsletter y 
Publicaciones Varias 

Secuencia / Publicaciones 
Varias 

21 Biblioteca de La Universidad 
Complutense 

Publicaciones Varias Secuencia / Boletín de 
Fuentes / Publicaciones 
Varias 

22 Biblioteca Nacional Publicaciones Varias Secuencia / Publicaciones 
Varias 

23 Biblioteca Nacional de Ciencia y Técnica. 
Academia de Cuba 

Revista Cubana (pendiente) / 
Habaneras 

Secuencia  
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 Institución Publicación que 
envían 

Publicaciones 
que envíamos 

24 Biblioteca Nacional José Martí  Revista de la Biblioteca Secuencia  

25 Biblioteca, Archivo Histórico y Centro de 
Documentación de la UCR 

Publicaciones Varias Secuencia  

26 Casa de las Américas. Biblioteca 
Latinoamericana 

Casa de las Américas Secuencia  

27 Casa del Caribe. Centro de 
Documentación 

Del caribe Secuencia  

28 Centre de Documentation Sur. 
L´Amerique Latine 

L´Ordinaire... Secuencia  

29 Centro de Cooperación Regional para la 
Educación de Adultos en América Latina 
y El Caribe 

Publicaciones Varias Secuencia 

30 Centro de estudios de Cultura 
Contemporánea 

* Secuencia  

31 Centro de Estudios de Economía y 
Educación  

Publicaciones Varias Secuencia 

32 Centro de Estudios de la Revolución 
Mexicana "Lázaro Cárdenas" 

Publicaciones Varias Secuencia 

33 Centro de Estudios de Política 
Comparada 

Metapolítica / Publicaciones 
Varias 

Secuencia / Publicaciones 
Varias 

34 Centro de Estudios del Movimiento 
Obrero y Socialista 

Memoria CEMOS Secuencia 

35 Centro de Estudios Históricos de América 
Latina 

* Secuencia  

36 Centro de Estudios Históricos del 
Porfiriato 

Gaceta CEHIPO Secuencia 

37 Centro de Estudios Históricos, CSIC Revista de Indias Secuencia  

38 Centro de Estudios Latinoamericanos 
Justo Arosamena. Centro de 
Documentación 

* Secuencia  

39 Centro de Estudios Martianos. Biblioteca 
Especializada 

Publicaciones Varias Secuencia  

40 Centro de Estudios Mexicanos y 
Centroamericanos 

Publicaciones Varias Secuencia / Publicaciones 
Varias 

41 Centro de Estudios sobre América. 
Sección de Información Científica 

* * 

42 Centro de Estudios y Documentación 
Latinoamericanos 

Publicaciones Varias Secuencia  

43 Centro de Información y Análisis de 
Chiapas 

Publicaciones Varias Secuencia / Publicaciones 
Varias 

44 Centro de Investigación Científica "Jorge 
L. Tamayo " 

Publicaciones Varias Secuencia / Publicaciones 
Varias 

45 Centro de Investigación y Docencia 
Económicas 

Política y Gobierno Secuencia 

46 Centro de Investigaciones Ciudad * Secuencia  

47 Centro de Investigaciones del Caribe y 
América Latina 

* Secuencia  

48 Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social  

Todo su Fondo Editorial Todo el Fondo Editorial 

49 Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social  

* Secuencia / Publicaciones 
Varias 

50 Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social  

* Secuencia / Publicaciones 
Varias 

51 Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social  

* Secuencia / Publicaciones 
Varias 
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Institución Publicación que 

envían 
Publicaciones 
que envíamos 

52 Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social  

* Secuencia / Publicaciones 
Varias 

53 Centro de la Vivienda y Estudios Urbanos Revista el Cotidiano * 

54 Centro Integrado de Documentación 
Centroamericana en Ciencias Sociales 

Anuario de Estudios 
Centroamericanos 

Secuencia  

55 Centro Latinoamericano de Economía 
Humana 

CLAEH Secuencia  

56 CIB Adquisiciones y Administración del 
Conocimiento 

Revista Humanidades Secuencia 

57 CIBIMEX / Biblioteca Dirección General 
de Publicaciones 

Publicaciones Varias Secuencia / Publicaciones 
Varias 

58 Comisión Nacional de Derechos 
Humanos. Centro de Documentación 

Publicaciones Varias / Gaceta de 
la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos 

Secuencia 

59 Consejo Nacional de Población. Centro 
de Documentación 

Publicaciones Varias Secuencia 

60 Consejo Nacional Técnico de la 
Educación 

Publicaciones Varias Secuencia / Publicaciones 
Varias 

61 Dirección General de Población de 
Oaxaca 

* Secuencia / Publicaciones 
Varias 

62 Documenta Documenta Secuencia  

63 Duke University Library. Exchange 
División 

Publicaciones Varias Secuencia  

64 El Colegio de Jalisco Revista Estudios Jaliscienses / 
Publicaciones Varias 

Secuencia / Publicaciones 
Varias 

65 El Colegio de la Frontera Norte Frontera Norte Secuencia 

66 El Colegio de la Frontera Sur Publicaciones Varias Secuencia 

67 El Colegio de México. Biblioteca Daniel 
Cosió Villegas 

Todo su Fondo Editorial Todo el Fondo Editorial 

68 El Colegio de Michoacán Publicaciones Varias / 
Relaciones 

Secuencia / Publicaciones 
Varias 

69 El Colegio de San Luis Potosí Publicaciones Varias/ Frontera 
Interior 

Secuencia / Publicaciones 
Varias 

70 El Colegio de Sonora Revista de El Colegio de Sonora Secuencia 

71 El Colegio Mexiquense Publicaciones Varias Secuencia / Publicaciones 
Varias 

72 El Colegio Nacional. Biblioteca Publicaciones Varias Secuencia 

73 El Cotidiano ( Revista UAM-A) El Cotidiano Secuencia 

74 El Parcial El Parcial Secuencia  

75 Escuela de Estudios Hispanoamericanos Anuario de Estudios Americanos 
/ Publicaciones Varias 

Secuencia / Publicaciones 
Varias 

76 Escuela Libre de Derecho. Biblioteca Anuario Mexicano del Derecho Secuencia 

77 Escuela Nacional de Antropología e 
Historia 

Cuicuilco Secuencia 

78 Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales. (FLACSO) 

Perfiles Latinoamericanos / 
Publicaciones Varias 

Secuencia / Publicaciones 
Varias 

79 Fideicomiso Archivo Plutarco Elías Calles 
y Fernando Torreblanca 

Boletín del Fideicomiso Secuencia 

80 Fundacao Getulio Vargas. Centro de 
Pesquisa e Documentacao de Historia 
Contemporánea do Brasil 

* * 

81 Fundacao Oswaldo Cruz. Depto de 
Archivo e Documentacao 

* * 
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Institución Publicación que 

envían 
Publicaciones 
que envíamos 

82 Fundacao Universidad de Brasilia. 
Biblioteca Central Intercambio 

* Secuencia  

83 Fundación Rafael Preciado Propuesta / Bien Común y 
Gobierno 

Secuencia / Boletín de 
Fuentes / Entorno Urbano 

84 Hoy en Historia * * 

85 Ibero-Amerikanisches Institut 
Preussischer Kulturbesitz 

* * 

86 Institute of Latin American Studies. 
Chinese Academy of Social Sciences 

* * 

87 Instituto Austriaco para América Latina * * 

88 Instituto Colombiano de Antropología * * 

89 Instituto Cultural Helénico Publicaciones Varias Secuencia 

90 Instituto de Administración Pública del 
Estado de México 

Revista IAPEM Secuencia 

91 Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca Acervos  Secuencia 

92 Instituto de Estudios Educativos y 
Sindicales de América Latina. SNTE 

Horizonte Sindical Secuencia 

93 Instituto de Estudios Históricos- Sociales * * 

94 Instituto de Estudios Legislativos del 
Estado de México 

Iniciativa Secuencia 

95 Instituto de Estudios Peruanos * * 

96 Instituto de Historia Argentina y 
Americana Dr. Emilio Revignani 

Boletín del Instituto de Historia 
Argentina y Americana E. 
Rivignani 

Secuencia  

97 Instituto de Historia de Cuba Boletín Estudios Regionales y 
Locales / Publicaciones Varias 

Secuencia / Publicaciones 
Varias 

98 Instituto de Historia de Nicaragua * * 

99 Instituto de Historia Social UNED Historia Social Secuencia  

100 Instituto Latinoamericano de la  
Comunicación Educativa 

Publicaciones Varias / 
Comunicación y Comunicación 

Secuencia / Publicaciones 
Varias 

101 Instituto Libre de Filosofía y Ciencias Revista XipeTotek Secuencia 

102 Instituto Matías Romero de Estudios 
Diplomáticos 

Publicaciones Varias Secuencia / Publicaciones 
Varias 

103 Instituto Mexiquense de Cultura. Archivo 
Histórico del Estado de México 

Publicaciones Varias Secuencia / Publicaciones 
Varias 

104 Instituto Michoacán de Cultura * Secuencia 

105 Instituto Nacional de Antropología e 
Historia 

Publicaciones Varias Secuencia / Publicaciones 
Varias 

106 Instituto Nacional de Antropología e 
Historia. Centro Regional de Sonora 

Noreste de México Secuencia 

107 Instituto Nacional de Antropología e 
Historia. Dirección de Estudios Históricos

Publicaciones Varias Secuencia / Publicaciones 
Varias 

108 Instituto Nacional de Antropología e 
Historia. Museo Nacional de Historia 

Libros  Publicaciones Varias 

109 Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática 

Publicaciones Varias Secuencia 

110 Instituto Nacional de Estudios Históricos 
de la Revolución Mexicana 

Publicaciones Varias Secuencia / Publicaciones 
Varias 

111 Instituto Nacional indigenista. Centro de 
Documentación "Juan Rulfo " 

Publicaciones Varias Secuencia / Publicaciones 
Varias 

112 Instituto Panamericano de Geografía e 
Historia 

Historia de América Secuencia 
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Institución Publicación que 

envían 
Publicaciones 
que envíamos 

113 Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente 

Renglones / Sinectica Secuencia 

114 Kobie. Revista de B. Artes y Ciencias * * 

115 Library of Congress. Exchange and 
Division. Hispanic Adquisitions Section 

* * 

116 Maison des Sciences d´Homme. 
Bibliotheque-Service des périodiques 

* Secuencia  

117 Mapoteca Manuel Orozco y Berra. 
SAGAR 

Publicaciones Varias Secuencia 

118 Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador 

Revista de la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador

Secuencia  

119 Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Instituto Riva Agüero 

Publicaciones Varias * 

120 Pontificia Universidad Javeriana. Instituto 
de Genética 

* * 

121 Revista Crítica UAP Revista Crítica Secuencia 

122 Revista Doxa. Cuadernos de Ciencias 
Sociales 

* * 

123 Revista Experimental. Depto.  de 
Geografía- USP 

* * 

124 Revista Foro. Fundación Foro Nacional 
por Colombia 

* * 

125 Revista Guchachi´Reza ( Iguana 
Relajada ) 

Revista Guchachi´Reza Secuencia 

126 Revista Homines. Universidad 
Interamericana de Puerto Rico 

* * 

127 Revista Nueva Sociedad. Departamento 
de Canje 

Nueva Sociedad Secuencia  

128 Revista Oralidad. Oficina Regional de 
Cultura para América Latina y El Caribe 

* * 

129 Revista Taller. Asociación de Estudios de 
Cultura y Sociedad 

* * 

130 Revista Universidad de México Universidad de México Secuencia 

131 Revista Urbana. Universidad Central de 
Venezuela 

* * 

132 Secretaría de Gobernación. Coordinación 
de Asuntos Religiosos 

Religiones y Sociedad Secuencia 

133 Secretaría de Relaciones Exteriores Publicaciones Varias Secuencia / Publicaciones 
Varias 

134 Servicio Informativo sobre América 
Central 

* * 

135 Sociedad Sonorense de Historia. 
Coordinación de Biblioteca 

Boletín de la Sociedad 
Sonorense 

Secuencia 

136 Stockolm University Intitute of Latin 
América Studies 

Iberoamericana Secuencia  

137 SUR. Centro de Estudios Sociales y 
Educación 

Proposiciones Secuencia  

138 Tierra Firme. Revista de Historia y 
Ciencias Sociales 

* * 

139 Tulane University. Latin American Library * * 

140 UAM- Azcapotzalco. Coordinación 
Divisional de Publicaciones 

* * 

141 UAM- Azcapotzalco. Departamento de 
Derecho 

* * 
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Institución Publicación que 

envían 
Publicaciones 
que envíamos 

142 UAM- Azcapotzalco. Departamento de 
Humanidades 

* * 

143 UAM- Azcapotzalco. Departamento de 
Sociología 

Sociológica Secuencia 

144 UAM-Iztapalapa . Biblioteca- Hemeroteca Publicaciones Varias / Iztapalapa Secuencia / Publicaciones 
Varias 

145 UAM-Iztapalapa . Departamento de 
Antropología 

* Secuencia  

146 Uiniversidad de Tel-Aviv - EIAL Aranne 
School of History 

* * 

147 UNAM Centro Coordinador y Difusor de 
Estudios Latinoamericanos 

Anuario Latinoamericano Secuencia  

148 UNAM Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias en Humanidades 

* Secuencia  

149 UNAM Centro de Investigaciones sobre 
América del Norte 

* Secuencia  

150 UNAM Dirección General de Estudios de 
Posgrado 

Omnia / Sinopsis Secuencia / Boletín de 
Fuentes 

151 UNAM Escuela Nacional de Trabajo 
Social 

Trabajo Social Secuencia  

152 UNAM Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales 

Revista Mexicana de Ciencias 
Políticas 

Secuencia 

153 UNAM Facultad de Economía Economía Informa Secuencia  

154 UNAM Instituto de Geografía * * 

155 UNAM Instituto de Investigaciones 
Antropológicas 

* * 

156 UNAM Instituto de Investigaciones 
Económicas 

Problemas del Desarrollo Secuencia  

157 UNAM Instituto de Investigaciones 
Estéticas 

Anales y Publicaciones Varias Secuencia / Publicaciones 
Varias 

158 UNAM Instituto de Investigaciones 
Históricas 

Publicaciones Varias Secuencia / Publicaciones 
Varias 

159 UNAM Instituto de Investigaciones 
Jurídicas 

* Secuencia  

160 UNAM Instituto de Investigaciones 
Sociales 

Revista Mexicana de Sociología Secuencia  

161 UNAM.CICH Dirección General de 
Bibliotecas 

Clase / Bibliografía 
Latinoamericana  

Secuencia  

162 Universidad Andina Simón Bolívar. Sede-
Ecuador. Centro de Información 

Procesos Revista Ecuatoriana de 
Historia 

Secuencia / Boletín América 
Latina en la Historia 
Económica 

163 Universidad Autónoma de Aguascalientes Caleidoscopio Secuencia 

164 Universidad Autónoma de Baja California Calafia Secuencia 

165 Universidad Autónoma de Baja California 
Sur 

Publicaciones Varias Secuencia / Publicaciones 
Varias 

166 Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Entorno y Noesis Secuencia y Boletín... 

167 Universidad Autónoma de Coahuila Publicaciones Varias Secuencia 

168 Universidad Autónoma de Chapingo * Secuencia 

169 Universidad Autónoma de Chiapas. 
Instituto de Estudios Indígenas 

* Secuencia 

170 Universidad Autónoma de Nuevo León. 
Centro de Inform. de Historia Regional 

* Secuencia 

171 Universidad Autónoma de Nuevo León. 
Facultad de Filosofía y Letras 

* Secuencia 
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Institución Publicación que 

envían 
Publicaciones 
que envíamos 

172 Universidad Autónoma de Puebla. 
Instituto de Ciencias Sociales y 
Humanidades 

* Secuencia 

173 Universidad Autónoma de Querétaro. 
Biblioteca "Ing. Bernardo Quintana  
Arrioja" 

* Secuencia 
 
 

174 Universidad Autónoma de Querétaro. 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

Frontera Interior Secuencia 

175 Universidad Autónoma de Querétaro. 
Facultad de Sociología 

* Secuencia 

176 Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí 

* Secuencia 

177 Universidad Autónoma de Sinaloa. 
Facultad de Historia 

Clio Secuencia 

178 Universidad Autónoma de Sinaloa. 
Instituto de Investigaciones Económicas y 
Sociales 

Ciencia y Universidad Secuencia 

179 Universidad Autónoma de Tamaulipas Publicaciones Varias Secuencia 

180 Universidad Autónoma de Yucatán * Secuencia 

181 Universidad Autónoma de Zacatecas * Secuencia 

182 Universidad Autónoma del Estado de 
México 

Papeles de Población Secuencia 

183 Universidad Católica del Norte. Unidad de 
Biblioteca y Documentación 

Estudios Atacameños Secuencia  

184 Universidad Católica del Táchira. 
Dirección Académica de la Biblioteca 

Paramillo Secuencia  

185 Universidad Complutense. Biblioteca Revistas Varias Secuencia / Publicaciones 
Varias 

186 Universidad de Antioquía Revista Universidad de Antioquía Secuencia  

187 Universidad de Barcelona. Facultad de 
Geografía e Historia 

* * 

188 Universidad de Ciencias y Artes del 
Estado de Chiapas 

* Secuencia 

189 Universidad de Ciencias y Artes del 
Estado de Chiapas. Desarrollo 
Bibliotecario y Documental 

* Secuencia 

190 Universidad de Costa Rica Revista de Ciencias Sociales Secuencia  

191 Universidad de Costa Rica -  Sede 
Occidente  

* * 

192 Universidad de Estadual de Campinas. 
Centro de Memoria 

* * 

193 Universidad de Granada. Instituto de 
Estudios de la Mujer 

* * 

194 Universidad de Guadalajara. Centro de 
Investigaciones sobre Movimientos 
Sociales 

* Secuencia 

195 Universidad de Guadalajara. 
Departamento de Estudios de 
Comunicación Social 

Comunicación y Sociedad Secuencia 

196 Universidad de Guadalajara. 
Departamento de Estudios del Hombre 

Estudios del Hombre Secuencia 

197 Universidad de Guadalajara. 
Departamento de Estudios e 
investigaciones Jurídicas 

* Secuencia 
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Institución Publicación que 

envían 
Publicaciones 
que envíamos 

198 Universidad de Guadalajara. 
Departamento de Estudios Socio – 
Urbanos 

* Secuencia 

199 Universidad de Guadalajara. Dirección de 
Educación Superior 

* Secuencia 

200 Universidad de la Habana Revista Universidad de La 
Habana 

Secuencia  

201 Universidad de la Serena. Depto. 
Ciencias Sociales 

Actas Americanas Secuencia  

202 Universidad de Medellín. Biblioteca de 
Facultades 

Revista Universidad de Medellín Secuencia  

203 Universidad de Murcia. Biblioteca 
Universitaria 

Historia Agraria Secuencia  

204 Universidad de Oriente. Centro de 
Información Científico Técnica 

Santiago Secuencia  

205 Universidad de Puerto Rico. Centro de 
investigaciones Históricas 

* * 

206 Universidad de Puerto Rico. Centro de 
investigaciones Sociales 

* * 

207 Universidad de Salamanca. América Latina Hoy Secuencia  

208 Universidad de Sevilla * * 

209 Universidad de Sonora * Secuencia 

210 Universidad de Valladolid. Secretariado 
de Publicaciones e Intercamcio Científico

* * 

211 Universidad del Valle de Atemajac Revista del Valle de Atemajac Secuencia 

212 Universidad Estadual de Londrina. 
Biblioteca Central 

Revista Mediacoes * 

213 Universidad Estadual Paulista. 
Coordenatoria  Geral. De Bibliotecas 

* * 

214 Universidad Iberoamericana. Área de 
Acervos 

Publicaciones Varias Secuencia / Publicaciones 
Varias 

215 Universidad Iberoamericana. 
Departamento de Historia 

Historia y Grafía Secuencia  

216 Universidad Industrial de Santander Humanidades Secuencia  

217 Universidad Juárez del estado de 
Durango. Instituto de Investigaciones 
Históricas 

Publicaciones Varias Secuencia / Publicaciones 
Varias 

218 Universidad Michoacán de San Nicolás 
de Hidalgo 

Tzintzun / Publicaciones Varias Secuencia / Publicaciones 
Varias 

219 Universidad Nacional de Córdoba * * 

220 Universidad Nacional de Córdoba. Centro 
de Estudios Avanzados 

* * 

221 Universidad Nacional de Cuyo. Facultad 
de Filosofía y Letras 

Anuario de Filosofía Argentina y 
Americana 

Secuencia  

222 Universidad Nacional de La Plata. 
Facultad de Humanidades y Cs 

* * 

223 Universidad Nacional de Lujan. Depto. de 
Ciencias Sociales 

* * 

224 Universidad Nacional de Quilmes. Centro 
de Estudios e Investigaciones 

Primas Secuencia  

225 Universidad Nacional de San Luis. 
Facultad de Humanidades 

IDEA Secuencia  

226 Universidad Nacional de Tucumán. 
Facultad de Ciencias Económicas 

* Secuencia  
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Institución Publicación que 

envían 
Publicaciones 
que envíamos 

227 Universidad Nacional del Comahue Revista de Historia Secuencia  

228 Universidad Nacional del Rosario Publicaciones Varias Publicaciones Varias 

229 Universidad Nacional. Escuela de 
Historia. Revista Historia 

* * 

230 Universidad Nacional. Facultad de 
Ciencias Sociales. Centro de Información 
Documental – CIDCSO 

* * 

231 Universidad Pedagógica Nacional Boletín de la Universidad / 
Revista Pedagógica 

Secuencia  

232 Universidad Pontificia de México Efemérides Mexicana Secuencia  

233 Universidad Simón Bolívar. Instituto de 
Investigaciones Históricas Bolivarium 

* * 

234 Universidad Veracruzana Sotavento Secuencia 

235 Universitat Jaume I. Centro de 
Investigaciones de América Latina 

Tiempos de América Secuencia  

236 Universite de París III. Institut des Hautes 
Etudes de L´Amerique Latine 

* * 

237 Universite de París VII. UFR de 
Geographie, Histoire et Sciences de la 
Societe 

* * 

238 Universite de París. Maison du Mexique. 
Biblioteque "Bénito Juárez" 

* * 

239 University of New México. General 
Library. Serials Acquisitions 

* Secuencia / Publicaciones 
Varias 

240 University of Texas al Austin. Benson 
Latin American Collection 

Publicaciones Varias Secuencia / Publicaciones 
Varias 
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Por lo que se refiere al origen de las instituciones con las que el Instituto Mora ha 

establecido esa relación de intercambio de publicaciones, podemos señalar que 

Secuencia tiene 106 destinos internacionales y 134 internacionales. 

 

En el ramo internacional se concluye que la región de Sudamérica obtiene la mayoría 

con 48 instituciones y un 45.28 %; Europa con 26 ó 24.53 %; la zona del Caribe 16 ó 

15.09 %; la región Centroamericana 10 ó 9.43 % y la de Norteamérica con 5 ó 4.72 %. 

Destacando la participación del continente asiático con una sola institución, que bien 

puede mostrar los alcances de la revista. Sin embargo también se puede concluir que la 

mayor difusión ha existido en el continente americano, de ahí que en los porcentajes de 

destinos por continente obtenga la gran mayoría. (Ver gráfica 7) 
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Gráfica 7 

 
En cuanto a los destinos de Secuencia por país, el que resulta con la mayoría es 

Argentina con 16 instituciones, seguido de cerca por España con 14, Cuba 12, Brasil 9, 

Colombia y Venezuela con 6; así mismo con 5 Costa Rica y el país europeo que con más 

instituciones en este rubro es Francia. A partir de ahí, las participaciones de las 

instituciones de otros países diminuyen, quedando Puerto Rico y Chile con 4, Ecuador y 

Uruguay con 3, Alemania, Nicaragua y Perú con 2 y finalmente 9 países con solo una 

institución. Austria, República Checa, Guatemala, Holanda, Israel, Panamá, República 

Dominicana y la de la región asiática la República popular China. (Ver Gráfica 8) 

 

Con base en la relación de intercambio que se consultó se observa que existen tres 

países americanos de los que no se tienen registros de intercambio: caso de Canadá, 

Bolivia y Uruguay y uno más del continente europeo, el caso de la Gran Bretaña. 
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Gráfica 8 
 

Por lo que se refiere a las ciudades en donde se encuentran los centros de estudio o 

investigación a donde llega la revista, el resultado arroja que predominan: La Habana con 

9; Caracas y Buenos Aires con 5; Sau Paulo, Madrid y París con 4, Bogotá; con 3 y 10 

ciudades con 2 participaciones, para finalmente llegar a una lista de 52 ciudades con tan 

solo una institución. (Ver cuadro 10).  

 

De esta relación se puede destacar que lo importante es que la revista no sólo llega a 

ciudades capitales de los países, sino, que también llega a las ciudades más importantes 

de cada uno de éstos, que sin duda es un punto a su favor en su difusión, al llegar a 

ciudades del interior en las naciones con las que se tiene intercambio. Es decir, de las 17 

ciudades más significativas en base a su mayor porcentaje, sólo 6 no son capitales, 

como: Sau Paulo, Sevilla, Santiago de Cuba, Medellín, Heredia y Córdoba, aunado a que 

de las 69 ciudades del cuadro 10, solamente 23 son capitales, y  las restantes 46 no. Y 

finalmente de los 25 países, a los que llega Secuencia, sin contar México, no se tienen 
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datos de que la revista llegue a las capitales de 2 países: Santiago de Chile, en Chile y 

Tel Aviv en Israel. 

 

Por otro lado en lo que refiere al tema nacional, es de esperarse que la ciudad de México 

represente la muestra más significativa de un universo de 134 instituciones, con 65 

centros de consulta, que representan casi la mitad a nivel nacional. Muy de lejos se 

encuentran: Jalisco con 12 ó el 8.96 %; el Estado de México con 6 ó 4.48 %; 41 Nuevo 

León y Chiapas con 5 ó 3.73 %, Oaxaca, Michoacán y Sonora con 4 ó 2.99 %; Querétaro 

3 ó 2.24 %; Coahuila, San Luis Potosí, Puebla, Guanajuato, Sinaloa y Aguascalientes 

con dos ó 1.49 % y, finalmente, 14 Estados, con tan solo un centro de intercambio.  (Ver 

Gráfica 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Nota. Es importante mencionar que en este rubro no está presente la FES Acatlan, ya que inexplicablemente, no 
existe un convenio de intercambio que permita contar a la Biblioteca de Acatlán con esta publicación. 
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Relación de destinos por ciudad 

 

 Ciudad. 
Número de 

Instituciones. Porcentaje. 
1 La Habana 9 8.49% 
2 Caracas  5 4.72% 
3 Buenos Aires 5 4.72% 
4 Sao Paulo 4 3.77% 
5 Paris 4 3.77% 
6 Madrid  4 3.77% 
7 Bogotá  3 2.83% 
8 Sevilla 2 1.89% 
9 Santiago de Cuba 2 1.89% 

10 San José 2 1.89% 
11 Quito  2 1.89% 
12 Montevideo  2 1.89% 
13 Medellín 2 1.89% 
14 Managua 2 1.89% 
15 Lima  2 1.89% 
16 Heredia 2 1.89% 
17 Córdoba 2 1.89% 
       
18 Washington D. C 1 0.94% 
19 Viena 1 0.94% 
20 Valladolid 1 0.94% 
21 Valencia 1 0.94% 
22 Tucumán 1 0.94% 
23 Toulouse 1 0.94% 
24 Tándil 1 0.94% 
25 Stockholm 1 0.94% 
26 Santo Domingo 1 0.94% 
27 San Luis 1 0.94% 
28 San Juan 1 0.94% 
29 San Germán 1 0.94% 
30 Salamanca 1 0.94% 
31 Rosario 1 0.94% 
32 Río Piedras 1 0.94% 
33 Río Janeiro 1 0.94% 
34 República Checa 1 0.94% 
35 Ramat Aviv 1 0.94% 
36 R.J 1 0.94% 
37 Providencia 1 0.94% 
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 Ciudad. 
Número de 

Instituciones. Porcentaje. 
38 Paraná 1 0.94% 
39 Panamá 1 0.94% 
40 North Carolina 1 0.94% 
41 New Orleáns 1 0.94% 
42 New Mexico 1 0.94% 
43 Neuquén 1 0.94% 
44 Murcia 1 0.94% 
45 Mendoza 1 0.94% 
46 Lujan 1 0.94% 
47 La Serena 1 0.94% 
48 La Plata 1 0.94% 
49 La Paz Canelones 1 0.94% 
50 La Gasca, Casilla 1 0.94% 
51 Hato Rey 1 0.94% 
52 Hamburgo  1 0.94% 
53 Guatemala 1 0.94% 
54 Granada 1 0.94% 
55 El Vedado 1 0.94% 
56 Ámsterdam 1 0.94% 
57 Edo. de Táchira 1 0.94% 
58 Castelló 1 0.94% 
59 Capital Federal 1 0.94% 
60 Campinas 1 0.94% 
61 Bucaramanga 1 0.94% 
62 Brasilia 1 0.94% 
63 Bilbao 1 0.94% 
64 Berlín 1 0.94% 
65 Beijín 1 0.94% 
66 Barcelona 1 0.94% 
67 Austin Texas 1 0.94% 
68 Antofagasta 1 0.94% 
69 Alajuela 1 0.94% 

 

Cuadro 10 
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Destinos de Secuencia por estado a nivel nacional 
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Gráfica 9 
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3.5. Sus Autores 
 

 

Mediante el análisis de los autores que colaboran con artículos en la revista, las cifras 

arrojan una balanza que se inclina hacia el sexo masculino, por lo cual de 213 artículos 

que comprenden los números del 31 al 60 los hombres suman el 50.23 % de las 

participaciones, dejando con el 44.60 % a las colaboraciones de mujeres. El restante 

5.16 % lo ocupan las investigaciones conjuntas; sobresaliendo las de un investigador del 

sexo masculino y una investigadora del femenino con el 2. 35 %, siguen en porcentaje 

dos investigadoras con el 1. 41 % que alcanza apenas 3 artículos. Después las 

participaciones de dos investigadores del sexo masculino con el 0.94 %, ó solo 2 

artículos y solo una participación, que representa el 0.47 %, que es realizada por el 

laboratorio Audiovisual de Investigación Social del Instituto Mora, con el fin de mostrar los 

avances que han tenido como Departamento en el correr de los años. (Ver Gráfica 2) 

 

Cabe mencionar que el nombre de los autores aparece al inicio del artículo, soportado 

por la institución a la que pertenecen, éstas son muy variadas y las hay nacionales y 

extranjeras. El análisis arrojo: (Ver cuadro 6. Ordenadas alfabéticamente.).  

 
De las instituciones en las que laboraran los articulistas predomina el Instituto Mora, 

representa un 22 % ó 46 apariciones, seguida de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, con 11 % ó 24 apariciones, que incluye a varios de sus Institutos de 

Investigación o Instituciones que la conforman. (Ver Gráfica 3) 

 

El Colegio de México ocupa un 8 % ó 17 participaciones, dato que resalta si sabemos 

que los investigadores, que pertenecen a esta Institución tienen como canal de difusión 
las propias publicaciones del mismo Colegio, lo que hace pensar que Secuencia, ha sido 

valorada como una alternativa real en el ámbito de la Investigación histórica.  
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Autores de artículos por sexo 

Femenino / Femenino.
1%

Femenino / Masculino.
2%

Masculino / Masculino.
1%

Laboratorio 
Audiovisual.

0.47%

Masculino.
51%Femenino.

45%

 

Gráfica 2 

 
Después de esa institución se encuentra la Universidad Autónoma Metropolitana, la cual 

participa con un 5 % ó 11 artículos sumados de sus 3 Campus: Iztapalapa, Xochimilco y 

Azcapotzalco, siendo los dos primeros los más participativos, con 4 artículos cada uno. 

 

Estas 4 instituciones son las que forman la gran mayoría de las participaciones, ya que 

enseguida está la Universidad de Puerto Rico, con el 3 % ó 6 artículos, lo cual resulta 

subrayable por ser una Institución extranjera, otra destacable es la Universidad de 

Buenos Aires con 2 % ó 4 participaciones, al igual que el CIESAS con la misma cantidad. 

 

De esta lista siguen 7 Universidades, las cuales tienen una participación de 1 % ó 2 

publicaciones, siendo 3 nacionales que son: la de Frontera Norte, Yucatán y Morelos. 

Mientras que las internacionales son la de California, de la República de Uruguay, 

Nacional de la Plata y de California.  
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Si se sigue desmembrando de dónde proceden los autores que envían sus artículos para 

su publicación en Secuencia, se concluye que la Región de América del Norte, 

incluyendo México, ocupa un 77 %; América del Sur un 9. 86 %; Europa un 7. 51 %; 

Centroamérica tan solo el 2. 82 % ó las 6 participaciones de la Universidad de Puerto 

Rico, y Asia con una participación que abarca el 0.47 %. Con lo cual se concluye que al 

reunir a todo el continente Americano la estadística arroja un 77 %. (Ver cuadro 7) 

 

En el caso de los países, resulta lógica la base de datos, la cual arroja que México es el 

que más participa, con el 67.61 %, seguido muy de lejos por Estados Unidos, España, 

Francia, Puerto Rico y Brasil, los cuales generan un ponderado del 96.24 %, dejando el 

3.24 % a países con dos o una participación De estos últimos es destacable la 

participación de un investigador de la universidad de Tokio. 

 

Metodológicamente, se dividió en instituciones nacionales e internacionales de donde 

provienen los autores. En el rubro nacional tenemos la participación de 15 entidades, de 

las cuales  el Distrito Federal ocupa más de la mitad de las 213 colaboraciones, con el 54 

%,  a la cual se suman el 4 % de Jalisco, y  6 ciudades  con el 1 % ó 3 participaciones y 7 

entidades con el 0.47 % ó 1 participación. 

 

Del lado Internacional, de 28 ciudades sobresale el 4 % de Buenos Aires, y California; 

seguidos del 3 % de París y San Juan Puerto Rico, para finalizar con un 2 % ó cuatro 

colaboraciones de Madrid, y por último seis ciudades con 1 % ó 2 participaciones y 16 

ciudades con 1 participación ó el 0.47 % (Ver cuadro 8). 
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Cuadro 6 

Instituciones de donde provienen los autores de Secuencia 
 

 Institución. 
1 Archivo General del Estado de Yucatán. 
2 Casa de Oswaldo Cruz-Fundación. 
3 Case Western Reserve University. 
4 CC y DEL, UNAM. 
5 CEG - U de G. 
6 Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología. Social. 
7 Centro National de la Recherche Scientifique Francia. 
8 CIESAS - Occidente. 
9 CIESAS Sureste-Subsede Chetumal. 
10 CIESAS, D.F. 
11 Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid. 
12 Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
13 CUCSH.  U de G. 
14 Debate Feminista. 
15 Departamento de Sociología. UAM Azcapotzalco. 
16 Dirección de Estudios Históricos, INAH. 
17 École des Hautes Études en Sciences Sociales, Francia.. 
18 EHESS de París. 
19 El Colegio de Jalisco. 
20 El Colegio de la Frontera Norte. 
21 El Colegio de México. 
22 El Colegio de Michoacán. 
23 El Colegio de Puebla. 
24 El Colegio de San Luis Potosí. 
25 El Colegio Mexiquense. 
26 Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales, París. 
27 Escuela Libre de Derecho. 
28 Escuela Nacional de Antropología e Historia. 
29 F F y L- UNAM. 
30 Facultad de Medicina. UNAM. 
31 FLACSO. 
32 Flacso-México. 
33 Houston University. 
34 IEHS-UNCPBA Tandil, Argentina. 
35 IIB - UNAM. 
36 IIF - UNAM. 
37 IIH; UNAM. 
38 INAH. 
39 INAH. Jalisco. 
40 Instituto de Historia Argentina y Americana. 
41 Instituto de Historia del Consejo Sup de Inves. Cientif. (España). 
42 Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM. 
43 Instituto Mora. 
44 Occidental College, Los Ángeles. 
45 The College of William and Mary. 
46 The University of Puget Sound. 
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 Institución. 
47 UNAM. 
48 Universidad Autónoma de Baja California Sur. 
49 Universidad Autónoma de Campeche. 
50 Universidad Autónoma de Madrid. 
51 Universidad Autónoma de México, Iztapalapa. 
52 Universidad Autónoma de México, Xochimilco. 
53 Universidad Autónoma de Yucatán. 
54 Universidad Autónoma de Zacatecas. 
55 Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 
56 Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco. 
57 Universidad Central de Venezuela. 
58 Universidad Complutense de Madrid . 
59 Universidad de Alaska Southeast. 
60 Universidad de Barcelona. 
61 Universidad de Buenos Aires. 
62 Universidad de California, Irvine. 
63 Universidad de Campinas, Brasil. 
64 Universidad de Colima. 
65 Universidad de Costa Rica. 
66 Universidad de Georgetown, Washington. 
67 Universidad de Indiana. 
68 Universidad de la República, Uruguay. 
69 Universidad de Los Andes. 
70 Universidad de Montpellier, Francia. 
71 Universidad de Oxford. 
72 Universidad de Paris. 
73 Universidad de Puerto Rico. 
74 Universidad de Quintana Roo, Chetumal. 
75 Universidad de San Paulo. 
76 Universidad de Santiago de Compostela, España. 
77 Universidad de Stanford, California. 
78 Universidad de Texas, Austin. 
79 Universidad de Tokio. 
80 Universidad de Valencia. 
81 Universidad del Centro. 
82 Universidad del Estado de Río de Janeiro, Brasil. 
83 Universidad Denis Diderot. 
84 Universidad Iberoamericana. 
85 Universidad Johns Hopkins. 
86 Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. 
87 Universidad Nacional de La Plata. 
88 Universidad Nacional de Quilmes. 
89 Universidad Nacional de Tucumán. 
90 Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos. 
91 Universidad of Southern Mississippi. 
92 University of California. 
93 University of Chicago. 
94 University of North Carolina at Charlotte. 
95 University of Oxford. 
96 University of Southwestern Louisiana. 
97 University of Southwestern Lousiana, Lafayette. 
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Instituciones de donde provienen los artículos 
 

 

 

 

Gráfica 3 
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Instituciones de donde provienen los autores por región, 
continente y país 

 
       
  INSTITUCIONES DE DONDE PROVIENEN POR REGION % TOTAL   

1 América del Norte. 76.53% 163   
2 América del Sur. 9.86% 21   
3 Europa. 7.51% 16   
4 Centroamérica. 3.29% 7   
5 Sin dato. 2.35% 5   
6 Asia. 0.47% 1   

  TOTAL 100.00% 213   
       
  INSTITUCIONES DE DONDE PROVIENEN POR CONTINENTE % TOTAL   

1 América 89.67% 191   
2 Europa. 7.51% 16   
3 Sin dato. 2.35% 5   
4 Asia. 0.47% 1   

  TOTAL 100.00% 213   
       
  INSTITUCIONES DE DONDE PROVIENEN POR PAIS  % TOTAL   

1 México. 67.61% 144   
2 Estados Unidos. 8.92% 19   
3 Argentina. 6.10% 13   
4 España. 3.76% 8   
5 Francia. 3.29% 7   
6 Puerto Rico. 2.82% 6   
7 Sin dato. 2.35% 5   
8 Brasil. 1.41% 3   
9 Uruguay. 0.94% 2   

10 Venezuela. 0.94% 2   
11 Costa Rica. 0.47% 1   
12 Chile. 0.47% 1   
13 Inglaterra. 0.47% 1   
14 Japón. 0.47% 1   

  TOTAL 100.00% 213   
          

 

Cuadro 7 
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       Instituciones de donde provienen los autores por ciudad o 
estado. 

 
          
  CIUDAD. % SUMATORIA.   

1 Distrito Federal. 53.52% 114   
2 Buenos Aires. 4.23% 9   
3 California. 3.76% 8   
4 Jalisco. 3.76% 8   
5 Sin dato. 3.76% 8   
6 París. 2.82% 6   
7 San Juan. 2.82% 6   
8 Madrid. 1.88% 4   
9 Baja California Sur. 1.41% 3   

10 Quintana Roo. 1.41% 3   
11 Yucatán. 1.41% 3   
12 Baja California Norte. 0.94% 2   
13 Caracas. 0.94% 2   
14 Lousiana. 0.94% 2   
15 Michoacán. 0.94% 2   
16 Montevideo. 0.94% 2   
17 Morelos. 0.94% 2   
18 Oxford. 0.94% 2   
19 Río de Janeiro. 0.94% 2   
20 Texas. 0.94% 2   

   89.20% 190   
       

21 Alaska. 0.47% 1   
22 Barcelona. 0.47% 1   
23 Campeche. 0.47% 1   
24 Colima. 0.47% 1   
25 Compostela. 0.47% 1   
26 Córdoba. 0.47% 1   
27 Charlote. 0.47% 1   
28 Chicago. 0.47% 1   
29 Estado de México. 0.47% 1   
30 Indiana. 0.47% 1   
31 La Plata. 0.47% 1   
32 Mississippi 0.47% 1   
33 Puebla. 0.47% 1   
34 San José. 0.47% 1   
35 San Luis Potosí. 0.47% 1   
36 Santiago. 0.47% 1   
37 Sau Paulo. 0.47% 1   
38 Tandil. 0.47% 1   
39 Tokio. 0.47% 1   
40 Tucumán. 0.47% 1   
41 Valencia. 0.47% 1   
42 Washington. 0.47% 1   
43 Zacatecas. 0.47% 1   

 Total. 10.80% 23   
          

 

Cuadro 8 
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3.6. Sus temas 
 

 

Este apartado es de primordial importancia en esta investigación, sin embargo resulta 

muy complejo el análisis de la revista, si bien sabemos que tanto geográfica, temporal y 

temáticamente tiene sus lineamientos establecidos, sus temas se centran en aspectos 

diversos, por lo cual se tratará de proporcionar datos para identificar la temática, el 

espacio geográfico y la temporalidad de los artículos correspondientes a los números del 

31 al 60. 

 

Por la temática de cada uno de los 213 artículos que abarca la catalogación, me pareció 

más flexible e interesante ordenarlas de la siguiente manera: (Ver Cuadro con Relación 

de artículos del 31 al 60 por temas.) 
 

Las participaciones en historia política de un estado o un país son 63, que representan el 

29.58 %; enseguida viene la historia de política exterior, que tiene la finalidad de 

comentar las relaciones internacionales de dos o más países, con 42 artículos ó 19.72 %, 

cabe mencionar que este tema aumenta su porcentaje a partir del volumen 48, con la 

temática de las Relaciones Internacionales de Estados Unidos; por lo que toca a la 

historia social, tiene 39 ó 18.31 %, y por último la cultural con 30 ó 14.08 %.  

 

A partir de aquí existe una gran diferencia en cuanto a cantidad de participaciones con 

relación a los temas mencionados; los enfocados a aspectos económicos se 

conformaron con 16 títulos, ó el 7.51 %; los historiográficos con 8 ó 3.76 % y, con 6, 5 y 4 

aparecen: la historia sobre temas religiosos, militares y la última de las innovaciones que 

se inserta a la revista en el periodo de la doctora Grafenstein y que en lo particular me 

parece muy acertada por que conlleva una forma más atractiva para conocer la historia, y 

que yo identifico como historia gráfica. Cabe mencionar que la historia gráfica, se deja 

ver primeramente en el tomo 58 con la sección antes mencionada: En conSecuencia con 

la imagen, que hace notar primeramente la idea de que en algunos foros se ha pugnado 

por que las imágenes sean identificadas como fuentes para el historiador y que es 
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firmado por el Laboratorio Audiovisual de Investigación Social del propio instituto. Dicho 

lo anterior es que en los números 59 y 60 se observan los estudios y su paso por los 

años del monumento a Cuauhtémoc y de una esquina de Tacubaya, en donde se 

dispersan a lo largo de cada una de las revistas las imágenes en correspondencia a los 

artículos, así las ilustraciones complementan las investigaciones y textos de los autores. 

 

Por otro lado, en cuanto al lugar de los hechos que se investigan, el presente análisis 

arrojó que, el 38.5 % están encaminados a investigaciones de hechos sucedidos en el 

extranjero; 121 ó 56. 81 % tienen una temática en el país y 10 ó el restante 4. 69 % no 

tienen delimitado un lugar geográfico, ya que se trata de un tema de teoría de la historia 

u historia oral, como son los artículos de volumen 43. (Ver Gráfica 4) 

 

De los extranjeros podemos decir que el país que más participaciones tiene en cuanto a 

procesos históricos realizados y publicados en Secuencia, es Argentina con 15 

participaciones ó el 7.04 %; le siguen las Relaciones México – Estados Unidos con 10 ó 

el 4.69 %; después el Caribe con 8 artículos ó el 3.76 %. A los 10 artículos mencionados 

anteriormente que no se refieren a un lugar en especifico, se les suman 4 participaciones 

más, las cuales habla de procesos realizados en el extranjero, sin embargo no 

mencionan un país en particular como el de la Emancipación de América referido de 

manera general al continente ubicado en el número 40. (Ver Gráfica 5) 

 

En cuanto al aspecto temporal, como también son muy diversas sus delimitaciones, se 

englobaron por los siglos a que refieren los artículos, aunque también se ubican y 

pueden referirse a unos cuantos años, o desde uno en especifico, hasta un proceso que 

sigue a través del tiempo.  

 

Es importante mencionar que los dos rubros antes mencionados, se deben en primer 

lugar a que el Instituto Mora, tiene sus fundamentos en el objetivo de contribuir al 

conocimiento científico de México en los siglos XVIII, XIX y XX, así como de Estados 

Unidos y América Latina, (Capitulo 2.1) y en segundo lugar a que este objetivo se ve 

plasmado en los planes de estudio de los programas de posgrado que imparte el 
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Instituto, los cuales contienen materias que se especializan en dichos temas, es por ello 

que afirmo que el objetivo principal de la Institución se cumple. 
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Relación de artículos del 31 al 60 por temas 

No. de 
registro Autor Titulo Tema 

Tema especifico 
para su 

identificación. 

Sec. 2. 1 Castro, María 
de los Ángeles 

“El autonomismo en Puerto Rico 
(1808-1898): La siembra de una 

tradición” 

Relaciones 
Internacionales Política 

Sec. 2. 2 Zuleta Miranda, 
María Cecilia 

“El Federalismo en Yucatán: 
Política y militarización (1840-

1846)” 

Política Interior de 
México Siglo XIX Política 

Sec. 2. 3 Rosal, Miguel 
“ El interior frente a Buenos Aires: 
flujos comerciales e integración 

económica, 1831-1850 “ 

Relaciones 
Internacionales Política 

Sec. 2. 4 Bloch, Avital H 

“Se busca la identidad y la 
reputación: intelectuales liberales 
anticomunistas en los E U durante 

los años cincuenta” 

Política Internacional 
Estados Unidos Política 

Sec. 2. 5 Giaclonae, Rita 
“El Estado y la organización social 
en la producción y distribución del 
café en los Andes Venezolanos “ 

Historia Económica de 
Venezuela Política 

     

Sec. 2. 6 Bonilla Saus, 
Javier 

“Partidos y sistemas de partidos: 
historias y políticas en Argentina, 

Brasil y Uruguay “ 

Partidos políticos en 
Sudamérica Política 

Sec. 2. 7 Cavarozzi, 
Marcelo 

“Los partidos políticos argentinos 
durante el siglo XX” 

Historia política de 
Argentina Política 

Sec. 2. 8 Viguera, Aníbal 
“Partidos y política en argentina: 
reflexiones sobre una relación 

compleja” 

Política interior de 
Argentina Política 

Sec. 2. 9 Ansaldi, Waldo 
“Un caso de ficción de organización 

o la política sin partidos: Brasil, 
1889-1945” 

Política brasileña Política 

Sec. 2. 10 Duran Ponte, 
Víctor Manuel 

“Notas sobre los partidos políticos 
en el Brasil Contemporáneo” 

Política Interior de 
Brasil Política 

Sec. 2. 11 Caetano, 
Gerardo 

“La partidocracia uruguaya: 
tradición y agenda reciente” 

Política Interior de 
Uruguay Política 

Sec. 2. 12 Varela, Gonzalo “Rasgos de la permanencia de los 
partidos políticos uruguayos” 

Partidos políticos 
uruguayos Política 

     

Sec. 2. 13 Iriani, Marcelino “Los vascos y las cadenas 
migratorias (1840-1880” 

Migración a 
Sudamérica Social 

Sec. 2. 14 
Taylor Hansen, 

Lawrence 
Douglas 

“El intento estadounidense de 
apoderarse de Canadá durante la 
administración del presidente Polk 

1845-1849” 

Relaciones 
Internacionales 

Estados Unidos-
Canadá 

Internacional 

Sec. 2. 15 Blanco, 
Mercedes 

“La conformación del aparato 
gubernamental mexicano: 1920-

1940” 

Administración publica 
en México Siglo XX Política 

Sec. 2. 16 Lau Jaiven, Ana 
“Las mujeres en la revolución 
mexicana Un punto de vista 

historiográfico” 

Mujeres en la 
Revolución Mexicana Historiografía 

Sec. 2. 17 
Zarate 

Toscano, 
Verónica 

“Los albores del periodismo 
veracruzano: el Jornal Económico 

Mercantil de Veracruz, como fuente 
histórica” 

 

Periodismo en México Social 
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No de 
registro Autor Titulo Tema 

Tema especifico 
para su 

identificación 

Sec. 2. 18 Schonoover, 
Thomas 

“Los intereses europeos y 
estadounidenses en las relaciones 

México-Guatemala” 

Relaciones 
Internacionales México-

Guatemala 
Internacional 

Sec. 2. 19 
Spenser 
Grollova, 
Daniela 

“Uso y abuso de la ideología en las 
relaciones políticas entre Estados 
Unidos y México durante los años 

veinte” 

Relaciones 
Internacionales México-

Estados Unidos 
Internacional 

Sec. 2. 20 Castro, Pedro 
“La intervención olvidada: 

Washington en la rebelión de 
lahuertista” 

Política exterior 
postrevolucionaria Internacional 

Sec. 2. 21 Brown, 
Jonathan 

“Los trabajadores y el capital 
foráneo en la industria petrolera 

mexicana” 

Industria petrolera en 
México Económica 

Sec. 2. 22 Knight, Alan “México y Estados Unidos, 1938-
1940: rumor y realidad” 

Relaciones México-
Estados Unidos Internacional 

Sec. 2. 23 Fein, Seth 
“El cine y las relaciones culturales 

entre México y Estados Unidos 
durante la década de 1930” 

Relaciones culturales 
México-Estados Unidos Internacional 

     

Sec. 2. 24 Giron, Nicole 
“Ignacio Manuel Altamirano y 

Vicente Riva Palacio: una amistad 
con fondo de parentesco tixtleco” 

Vicente Riva Palacio 
Novela Cultural 

Sec. 2. 25 
Ponce 

Solórzano, 
Teresa 

“La historia como material 
compositivo de las novelas de 

Vicente Riva Palacio” 

Vicente Riva Palacio 
Novela Histórica Cultural 

Sec. 2. 26 Algaba, Leticia “Una novela de Riva Palacio en 
entredicho” 

Vicente Riva Palacio 
Novela Cultural 

Sec. 2. 27 García Flores-
Chapa 

“Vicente Riva Palacio y el periódico 
El Ahuizote” 

Vicente Riva Palacio 
Periodismo Cultural 

Sec. 2. 28 
Pi- Suner 
Llorens, 
Antonia 

“La generación de Vicente Riva 
Palacio y el quehacer 

historiográfico” 

Vicente Riva Palacio 
Historiografía Cultural 

Sec. 2. 29 
Ortiz 

Monasterio, 
José 

“Los orígenes literarios de México a 
través de los siglos y la función de 

la historiografía en el siglo XIX” 

Historiografía de 
México Siglo XIX Cultural 

Sec. 2. 30 Perea, Héctor “Riva Palacio en la España 
Editorial” 

Vicente Riva Palacio 
Viajes Cultural 

     

Sec. 2. 31 
Escobar 

Ohmstede, 
Antonio 

“La conformación y las luchas por el 
poder en las Huastecas, 1821-

1853” 
Historia Regional Política 

Sec. 2. 32 
Urqiza, 

Fernando 
Carlos 

“¿Construir al Estado o al 
ciudadano? Aproximación a las 

ideas de Pedro de Angelis sobre la 
organización política argentina” 

 

Historia colonial 
argentina Política 

Sec. 2. 33 Pani, Erika 
“Una ventana sobre la sociedad 

decimonónica: los periódicos 
católicos 1845-1857” 

Periodismo colonial, 
Sociedad decimonónica Social 

Sec. 2. 34 Delgado, Javier 

“La formación de la ciudad-región 
en la Ciudad de México y la 

aglomeración de París” 
 

Economía en la Ciudad 
de México Social 

Sec. 2. 35 
Ramos 

Escandón, 
Carmen 

“Quinientos años de olvido: 
historiografía e historia de la mujer 

en México” 

Historia de la Mujer en 
México Social 
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No de 
registro Autor Titulo Tema 

Tema especifico 
para su 

identificación 

Sec. 2. 36 Rojas Mira, 
Claudia 

“Hacia la formación de una 
conciencia feminista en Chile: 
antecedentes históricos, 1913-

1952” 

Historia de las Mujeres 
en Chile Social 

Sec. 2. 37 Infante Vargas, 
Lucrecia 

“Las Mujeres y el amor en Violetas 
del Anáhuac Periódico literario 

redactado por señoras (1887-1889)”

Periódicos Mexicanos 
siglo XIX Social 

Sec. 2. 38 Muñoz, Laura 

“Los testimonios del Consulado 
mexicano en La Habana Una fuente 

olvidada para la historia del siglo 
XIX” 

Relaciones 
Internacionales México-

Cuba siglo XIX 
Económica 

     

Sec. 2. 40 Ferrer Muñoz, 
Manuel 

“Impresos novohispanos de 1821: 
¿independencia o sujeción a 

España? 

Publicaciones 
Novohispananas siglo 

XIX 
Política 

Sec. 2. 41 
Goldman, 

Noemí y Sauto, 
Nora 

“De los usos de los conceptos de 
“nación” y la formación del espacio 
político en el Río de la Plata (1810-

1827)” 

Política interior 
Argentina Internacional 

Sec. 2. 42 
Taylor Hansen, 

Lawrence 
Douglas 

“Ataques filibusteros en contra de 
México y Canadá durante el siglo 

XIX: un estudio comparativo” 

Relaciones 
Internacionales México-

Canadá 
Internacional 

Sec. 2. 43 Alanis Enciso, 
Fernando Saúl 

“La promoción de la inmigración de 
trabajadores agrícolas asiáticos a 

Yucatán (1880-1910)” 

Inmigración asiática a 
Yucatán Social 

Sec. 2. 44 
Mendoza 

Ramírez, Marta 
Patricia 

“El impacto de la colonización 
dirigida en la frontera sur, Análisis 

de la ribera del rió Hondo en 
Quintana Roo 1970-1980” 

 

Historia regional de 
Quintana Roo Social 

Sec. 2. 45 
Espinoza Valle, 

Víctor  
Alejandro 

"Gobierno de oposición y 
Modernización educativa” 

Política Regional de 
Baja California Política 

Sec. 2. 46 

López 
Paniagua, 
Rosalía y 

Torres Salcido, 
Gerardo 

“Relaciones entre cultura política y 
pobreza urbana: las alternativas en 

la política social” 
Política Social Política 

     

Sec. 2. 47 González, 
Osmar 

“Intelectuales y política en Perú Un 
esquema” Política interior peruana Política 

Sec. 2. 48 Luna Argudín, 
María 

“De Guadalupes a borbonistas: 
desarrollo y proyección política de 
Fagoaga, Sardaneta y Sánchez de 

Tagle (1808-1824)” 
 

Historia política 
mexicana siglo XIX Política 

Sec. 2. 49 Ávila, Alfredo 

“Diplomacia e interés privado: 
Matías Romero, el Soconusco y el 
Southern Mexican Railroad, 1881-

1883” 
 

Historia Diplomática en 
México Internacional 

Sec. 2. 50 
Rabadán 
Figueroa, 
Macrina 

“Discurso vs Realidad en las 
campañas antichinas en Sonora 

(1899-1932)” 

Historia regional de 
Sonora Política 

Sec. 2. 51 
Landavazo 

Arias, Marco 
Antonio 

“La crisis entre México y España en 
el ocaso del franquismo” 

Relaciones 
Internacionales México-

España 
Internacional 
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No de 
registro Autor Titulo Tema 

Tema especifico 
para su 

identificación 

Sec. 2. 52 Giron, Nicolás 
“El proyecto de la folletería 

mexicana del siglo XIX: alcances y 
limites” 

Folletería Mexicana 
Siglo XIX Cultural 

Sec. 2. 53 Solares Robles, 
Laura 

"La organización de la justicia Una 
mirada a través de la folleteria 

mexicana del siglo XIX, 1821-1857”

Folletería Mexicana 
Siglo XIX Política 

Sec. 2. 54 
Arenal 

Fenochio, 
Jaime del 

“El folleto jurídico y la colección de 
la Escuela Libre de Derecho” 

Folletería Mexicana 
Siglo XIX Política 

Sec. 2. 55 Villa Guerrero, 
Guadalupe 

“Interés Público o beneficio 
particular? El agua en la comarca 

lagunera (1881-1910)” 

Folletería Mexicana 
Siglo XIX Política 

Sec. 2. 56 Brem, Walter 
“Aportaciones de la folletería 

mexicana a la estadística 
decimonónica (1821-1910)” 

Folletería Mexicana 
Siglo XIX Económica 

Sec. 2. 57 Connaughton, 
Brian F 

“El sermón, la folletería y la 
ampliación del mundo editorial 

mexicano, 1810-1854” 

Folletería Mexicana 
Siglo XIX Cultural 

Sec. 2. 58 Suárez de la 
Torre, Laura B “De la devoción al interés político” Folletería Mexicana 

Siglo XIX Política 

Sec. 2. 59 Rodríguez Piña, 
Javier 

“La defensa de la iglesia ante la 
legislación liberal en el periodo 

1855-1861" 

Folletería Mexicana 
Siglo XIX Religión 

Sec. 2. 60 Muñoz M, 
Laura 

“La política exterior de a folletería 
mexicana del siglo XIX” 

Folletería Mexicana 
Siglo XIX Internacional 

Sec. 2. 61 Pi-Suñer, 
Antonia 

“La guerra de los folletos como 
antecedente de la intervención 

española en México (1851- 1861)” 

Folletería Mexicana 
Siglo XIX Política 

Sec. 2. 62 

Altamirano, 
Graziella, y 
Arias, María 

Eugenia 

“Los folletos, reflejo de una época 
(1893-1910)” 

Folletería Mexicana 
Siglo XIX Cultural 

     

Sec. 2. 63 Lear, John 
“La XXVI Legislatura y los 

trabajadores de la ciudad de México 
(1921-1913) 

Revolución Mexicana Política 

Sec. 2. 64 San Miguel, 
Pedro L 

“Una perspectiva histórico-social 
sobre las relaciones entre el Estado 
y el campesinado en la República 

Dominicana” 

Historia social 
Republica Dominicana Social 

Sec. 2. 65 García Chiang, 
Armando 

“El nivel local en el estudio de las 
organizaciones campesinas Las 

organizaciones de Amatán, 
Chiapas” 

Historia Social de 
Chiapas Política 

Sec. 2. 66 Sierra Sosa, 
Ligia Figueroa 

“Trabajadores migrantes en tierra 
propia Población maya y mercado 
de trabajo en Chetumal, Quintana 

Roo” 

Historia Social 
Quintana Roo Social 

Sec. 2. 67 Lettieri, Alberto 

“La construcción del consenso 
político en la Argentina moderna 
Poder político y sociedad civil en 

Buenos Aires, 1852-1861” 

Historia política de 
Argentina Política 

     

Sec. 2. 68 Altable, Maria 
Eugenia 

“Autonomía y centralización en el 
México del siglo XIX El caso de 

Baja California” 

Historia política de Baja 
California Política 
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No de 
registro Autor Titulo Tema 

Tema especifico 
para su 

identificación 
Sec. 2. 69 Peña Molina, 

Blanca Olivia 
“Las mujeres en la elite política de 

Baja California Sur 1974-1994” 
Historia social de Baja 

California Política 

Sec. 2. 70 Granados 
García, Aimer 

“Comunidad indígena, imaginario 
monárquico, agravio y economía 
moral durante el segundo imperio 

mexicano” 

Segundo Imperio en 
México Política 

Sec. 2. 71 Buchenau, 
Jürgen 

“México como potencia mediana: 
una perspectiva histórica” 

Relaciones exteriores 
de México Internacional 

Sec. 2. 72 
Rodríguez 

Lozano, Miguel 
G 

“Aproximación al discurso episcopal 
en torno a la familia (el Concilio 

Vaticano II, y al episcopado 
latinoamericano y mexicano)” 

Iglesia Católica Religión 

Sec. 2. 73 Ferreira, Luiz 
Otávio 

“Ciencia pura versus ciencia 
aplicada: la fuerza de la tradición 

positivista en la ciencia brasileña a 
comienzos del siglo XX” 

Positivismo Brasileño Cultural 

Sec. 2. 74 Mayer, Leticia “Dato histórico y análisis cultural 
Algunas reflexiones teóricas” Teoría de la Historia Historiografía 

Sec. 2. 75 Lugo Olin, Ma 
Concepción 

“La Bula de la Santa Cruzada ¿un 
remedio para sanar el alma?” Teología Religión 

Sec. 2. 76 Baños Ramírez, 
Othon 

“Algunas reinterpretaciones 
recientes Breve revisión de la 

historiografía sobre el Yucatán de 
los siglos XIX Y XX” 

Historia Regional Historiografía 

     

Sec. 2. 77 Sánchez 
Andrés, Agustín 

“La diplomacia española en la 
cuenca del Caribe durante la última 

crisis cubana” 

Historia cubana siglo 
XIX Internacional 

Sec. 2. 78 Muñoz, Laura “1898, el fin de un ciclo de política 
mexicana en el Caribe” 

Política exterior de 
México Siglo XIX Internacional 

Sec. 2. 79 Wobser, Gisela 
von 

“El error de Humboldt 
Consideraciones en torno a la 
riqueza del clero novohispano” 

 

Economía Novohispana Religión 

Sec. 2. 80 Langue, 
Fredérique 

“La historiografía mexicanista y la 
hacienda colonial Balances y 

reconsideraciones” 

Historiografía de 
México Historiografía 

Sec. 2. 81 Trejo Barajas, 
Dení 

“Conformación de un mercado 
regional en el golfo de California en 

el siglo XIX” 

Historia regional Baja 
California Económica 

Sec. 2. 82 Irurozqui, Marta 
Peralta, Víctor 

“Ni letrados ni bárbaros Las 
elecciones bajo el caudillismo militar 

en Bolivia, 1825-1880” 

Historia electoral 
Boliviana Militar 

Sec. 2. 83 Herrera-Lasso, 
Ana Lía 

“Una elite dentro de la elite: El 
casino Español de México entre el 

porfiriato y la revolución (1875-
1915)” 

Porfiriato Social 

     

Sec. 2. 84 Street, Susan 

“Historia oral y subjetividad: 
culturizando la democracia a partir 

del movimiento magisterial 
chiapaneco” 

Historia Oral Política 

Sec. 2. 85 Álvarez 
Asunción “La experiencia ante la muerte” Historia Oral Cultural 

Sec. 2. 86 Gutiérrez 
Zúñiga, Cristina 

“La “goi” y los “judas”: la producción 
de la narración” Historia Oral Cultural 
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No de 
registro Autor Titulo Tema 

Tema especifico 
para su 

identificación 
Sec. 2. 87 Makowski 

Muchnik, Sara 
“Desde el silencio, historias de 

mujeres en la prisión” Historia Oral Cultural 

Sec. 2. 88 
Castillo 

Ramírez, Ma 
Gracia 

“El recuerdo en las historias de 
vida” Historia Oral Cultural 

Sec. 2. 89 De Garay, 
Graciela 

“Retrato de arquitecto: Mario Pani 
en la memoria colectiva” Historia Oral Cultural 

Sec. 2. 90 Gattaz, André “La búsqueda de la identidad en las 
historias de vida” Historia Oral Cultural 

Sec. 2. 91 Loret de Mola, 
Patricia Fortuny 

“Dramatización en la narrativa del 
converso” Historia Oral Religión 

Sec. 2. 92 Safa, Patricia 

“De invasores a ciudadanos: la 
refundación de las identidades en 

los pedregales de Coyoacán” 
 

Historia Oral Cultural 

Sec. 2. 93 
Suárez de 

Garay, María 
Eugenia 

“Como gallo en la raya 
Comunicación, género y cultura” Historia Oral Cultural 

Sec. 2. 94 Aceves Lozano, 
Jorge E 

“La memoria convocada Acerca de 
la entrevista en historia oral” Historia Oral Cultural 

Sec. 2. 95 Reguillo, 
Rossana 

“La memoria a debate El grupo de 
discusión y mitos urbanos” Historia Oral Social 

Sec. 2. 96 Roca, Lourdes 
“La memoria imaginada El 

encuentro del testimonio oral y el 
visual” 

Historia Oral Cultural 

     

Sec. 2. 97 Tcach, Cesar “Gobernabilidad, poder y oposición 
democrática argentina” 

Historia política 
argentina Política 

Sec. 2. 98 Meneguello, 
Rachel 

"Governo Sarney: dilemase virtudes 
de uma trasicao negociada” 

 

Historia política 
brasileña Política 

Sec. 2. 99 Dutrénit 
Bielous, Sílvia 

“Del consenso transpartidario al 
acuerdo blanquicolorado” 

Historia política 
argentina Política 

Sec. 2. 100 Reynoso, Víctor 
Manuel 

“México: gobernabilidad y 
normalidad electoral (1988-1998)” 

Sistema electoral 
mexicano Política 

Sec. 2. 101 Varela Petito, 
Gonzalo 

“Los procesos políticos en fases de 
cambio de régimen” Política latinoamericana Política 

     

Sec. 2. 102 
Froes da 

Fonseca, Maria 
Rachel 

“La construcción de la patria por el 
discurso científico: México y Brasil 

(1770-1830)” 

Historia colonial 
México-Brasil Cultural 

Sec. 2. 103 Solares Robles, 
Laura 

“El bandidaje en el Estado de 
México durante el primer gobierno 

de Mariano Riva Palacio (1849-
1852)” 

Historia regional Estado 
de México Social 

Sec. 2. 104 Toussaint, 
Mónica 

“Una mirada desde Washington: 
James G Blaine y el istmo 

centroamericano (1881-1882)” 

Relaciones 
Internacionales 

Estados Unidos – 
Centroamérica 

Internacional 

Sec. 2. 105 Argeri, María E 

“La formación de los sectores 
dominantes locales Río Negro 
(Nortpatagonia) a principios del 

siglo XX” 
 

Historia Argentina Social 

Sec. 2. 106 Castro 
Martínez, Pedro 

“Adofo de la Huerta: Imágenes de 
su penúltima rebelión (1923-1924) “

Historia de México 
Siglo XX Militar 
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No de 
registro Autor Titulo Tema 

Tema especifico 
para su 

identificación 

Sec. 2. 107 Guerra Manzo, 
Enrique 

“La gubernatura de Lázaro 
Cárdenas en Michoacán (1928-

1932) Una vía agrarista moderada”

Historia política de 
México Siglo XX Política 

     

Sec. 2. 108 Suárez de la 
Torre, Laura 

“Libros y editores Las primeras 
empresas editoriales en el México 

independiente 1830-1855” 

Publicaciones en el 
México Independiente Cultural 

Sec. 2. 109 Lau Jaiven, Ana 
“Primeras ascensiones en globo en 
la ciudad de México: un empresario 

de espectáculos (1833-1835)” 

Vida cotidiana en 
México Siglo XIX Social 

Sec. 2. 110 Pani, Erika “Un grupo de la elite política 
decimonónica: los imperialistas” El Imperio en México Política 

Sec. 2. 111 
Collado H, 
María del 
Carmen 

“Los empresarios y la politización 
de la economía entre 1876 y 1930: 

un recuento historiografico” 
Porfiriato Económica 

Sec. 2. 112 Villa Guerrero 
Guadalupe 

"Riqueza en el suelo eriazo 
Industria guayulera y los conflictos 
intraregionales de la elite norteña 

en Mexico” 

Historia economica de 
Mexico Económica 

Sec. 2. 113 Altamirano 
Cozzi, Graziella 

“El dislocamiento de la elite El caso 
de las confiscaciones 

revolucionarias en Durango” 
 

Historia regional 
Durango Social 

Sec. 2. 114 Navarro 
Gallegos, César 

“El agrarismo rojo de las llanuras 
duranguenses Movilización 

campesina y represión política en 
1929” 

Historia regional 
Durango Política 

     

Sec. 2. 115 Guillén, Diana 

“Arreglos nupciales, iras santas y 
disputas regionales: apuntes para la 

macrohistoria de Chiapas, 1911-
1912” 

Historia regional 
Chiapas Social 

Sec. 2. 116 Martin Frechilla, 
Juan Jose 

"Empleos y servicios sociales en la 
construccion de obras publicas: La 
transicion Política de Venezuela en 

1936” 

Historia Social 
Venezolana Política 

Sec. 2. 117 
Bravo, Maria 

Celia y Campi, 
Daniel 

“Elite y poder en Tucumán, 
Argentina, segunda mitad del siglo 

XIX Problemas y propuestas” 
Historia de Argentina Política 

Sec. 2. 118 Paz, Guadalupe 
“Partidos, facciones y el debate 

electoral de 1844-1845: el 
escenario político del debut de Polk”

Procesos electorales, 
Siglo XIX Política 

Sec. 2. 119 Padilla Arroyo, 
Antonio 

“Los jurados populares de la 
administración de justicia en México 

en el siglo XIX” 

Sistema jurídico 
mexicano Política 

     

Sec. 2. 120 C Topik, Steven 
“Las relaciones entre México y 
Estados Unidos en la era de la 

globalización” 

Relaciones 
Internacionales México-

Estados Unidos 
Internacional 

Sec. 2. 121 Schoonover, 
Thomas 

“No es lo que decimos, sino lo que 
hacemos” El estudio y la literatura 

de las relaciones exteriores de 
Estados Unidos” 

Relaciones Exteriores 
Estados Unidos Internacional 

Sec. 2. 122 Vázquez 
Olivera, Mario 

“La protección de la potencia más 
feliz de la tierra” 

Relaciones 
Internacionales México-

Estados Unidos 
Internacional 
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registro Autor Titulo Tema 
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para su 
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Sec. 2. 123 Muñoz, Laura 

“Agentes confidenciales y 
funcionares consulares en el Golfo-

Caribe La labor de Feliciano 
Montenegro” 

Consulados, Agentes 
confidenciales Internacional 

Sec. 2. 124 
Álvarez, 

Macotela, 
Samantha 

“El paso interoceánico por el istmo 
de Tehuantepec, 1847-1855 Una 
idea británica de las relaciones 

México-Estados Unidos” 

Relaciones 
Internacionales México-

Estados Unidos 
Internacional 

Sec. 2. 125 
Suárez 

Argüello, Ana 
Rosa 

“Peter A Hargous y la TRC en 1852 
o como de tratar de recuperar una 
concesión y fracasar en el intento” 

Relaciones 
diplomáticas México-

Estados Unidos 
Internacional 

Sec. 2. 126 
Terrazas y 
Basante, 
Marcela 

“La disputa por México Gran 
Bretaña ante los proyectos para 
establecer un protectorado de 

Estados Unidos al sur del Bravo” 

Relaciones 
Internacionales México-

Estados Unidos 
Internacional 

Sec. 2. 127 Duval H 
Dolores 

“Una mirada al expansionismo 
estadounidense La legación 

francesa en México, 1853-1860” 

Relaciones 
Internacionales México-

Francia 
Internacional 

Sec. 2. 128 Gurza Lavalle 
Gerardo 

“Los estados confederados de 
América: carácter nacional y política 

exterior hacia México, 1861 

Relaciones 
Internacionales México-

Estados Unidos 
Internacional 

Sec. 2. 129 Riguzzi, Paolo 
“La diplomacia de la reciprocidad 
comercio y política entre México y 

Estados Unidos, 1875-1897” 

Relaciones 
Internacionales México-

Estados Unidos 
Internacional 

Sec. 2. 130 Parra, Alma 

“Cónsules y empresarios, expresión 
local del expansionismo 

estadounidense hacia finales del 
siglo XIX” 

Relaciones 
Diplomáticas México-

Estados Unidos 
Internacional 

Sec. 2. 131 
Corzo 

González, 
Diana 

“La conformación de una política 
exterior mexicana en torno al 

corolario Rooselvet a la Doctrina 
Monroe, 1904-1906” 

 

Relaciones 
Diplomáticas México-

Estados Unidos 
Internacional 

Sec. 2. 132 Toussaint, 
Mónica 

“México y Estados Unidos frente a 
Centroamérica: las Conferencias de 

Paz de 1906 y 1907” 

Relaciones 
Diplomáticas México-

Estados Unidos 
Internacional 

Sec. 2. 133 
Collado 

Herrera, María 
del Carmen 

“La mirada de Morrow sobre 
México: ¿preludio de la Buena 

vecindad?” 

Relaciones 
Diplomáticas México-

Estados Unidos 
Internacional 

Sec. 2. 134 Buuchenau, 
Jurgën 

“México y las cruzadas 
anticomunistas estadounidenses, 

1924-1964” 
 

Relaciones 
diplomáticas México-

Estados Unidos 
Internacional 

     

Sec. 2. 135 Sánchez 
Santiro, Ernest 

“Iguales, producción y mercado: las 
alcabalas novohispanas en la 
receptoria de Cuautla de las 

Amilpas (1776-1821)” 

Relaciones 
Diplomáticas México-

Estados Unidos 
Económica 

Sec. 2. 136 Rodríguez O; 
Jaime “La emancipación de América” Economía novohispana Internacional 

Sec. 2. 137 
Victoria Ojeda, 
Jorge et Canto 
Alocare, Jorge 

“La aventura imperial de España en 
la revolución haitiana Impulso y 

dispersión de los negros auxiliares: 
el caso de San Fernando Aké, 

Yucatán” 
 

Política Interior Haití Internacional 
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No de 
registro Autor Titulo Tema 

Tema especifico 
para su 

identificación 

Sec. 2. 138 Pani, Erika 
“El llamado imperio: la construcción 
historiográfica de un episodio de la 

memoria nacional” 

Historiografía de 
México Historiografía 

Sec. 2. 139 Gonzáles, 
Osmar 

“Las dificultades para construir el 
Estado Nacional en el Perú Desde 
la independencia hasta la república 

aristocrática (1821-1900)” 

Política Interior del 
Perú Política 

Sec. 2. 140 Allier Montaño, 
Eugenia 

“La izquierda en las transiciones a 
la democracia El caso uruguayo” 

Política Interior de 
Uruguay Política 

     

Sec. 2. 141 San Miguel, 
Pedro L 

“La resistencia de los subalternos 
en la historiografía del Caribe” 

Historiografía del 
Caribe Internacional 

Sec. 2. 142 Savarino 
Franco 

“Una transición ambigua: la elección 
de Pino Suárez en Yucatán (1911)”

Historia electoral 
regional Política 

Sec. 2. 143 Badoza, Maria 
Silvia 

“Patrones, capataces y trabajadores 
en la industria gráfica Un estudio de 
caso: Un estudio de caso: Ortega y 

Radaelli, 1901-1921” 
 

Industria argentina Económica 

Sec. 2. 144 
Villegas 

Revueltas, 
Silvestre 

“ La Deuda Imperial y la Doctrina 
Republicana Un momento en la 

historia de las relaciones México-
Gran Bretaña, 1863-1867” 

Imperio de Maximiliano Internacional 

Sec. 2. 145 Jáuregui, Luis “El plan de Casa de Mata y el 
federalismo en Nuevo León, 1823” Historia de México Política 

Sec. 2. 146 Ribera Carbó, 
Eulalia 

“Modernidad y servicios públicos en 
la conformación del espacio urbano 

del siglo XX” 

Historia regional de 
México Social 

Sec. 2. 147 Garrido Asperó, 
María José 

“Los regocijos de un Estado liberal: 
la discusión de las Cortes 

Generales y Extraordinarias de 
Cádiz sobre las fiestas que 
celebrarían a la monarquía 

constitucional” 

Historia colonial Política 

     

Sec. 2. 148 Van Young, 
Eric 

“Estudio Introductorio Ascenso y 
caída de una loca utopía” 

Historia de la 
Psiquiatría Social 

Sec. 2. 149 Carvajal, 
Alberto 

“Mujeres sin historia Del hospital de 
La Canoa al manicomio de La 

Castañeda” 

Historia de la 
Psiquiatría Social 

Sec. 2. 150 Rivera-Garza, 
Cristina 

“Por la salud mental de la nación: 
vida cotidiana y Estado en el 

manicomio General de la 
Castañeda de México 1910-1930” 

 

Historia de la 
Psiquiatría Social 

Sec. 2. 151 Sacristán, Ma 
Cristina 

“Una valoración sobre el fracaso del 
Manicomio de La Castañeda como 
institución terapéutica, 1910-1944”

 

Historia de la 
Psiquiatría Social 

Sec. 2. 152 Huertas, Rafael 
“Historiografía de la asistencia 

psiquiatríca en España De los mitos 
funcionales a la historia social” 

Historia de la 
Psiquiatría Social 

     

Sec. 2. 153 Florescano, 
Enrique 

"De la Patria Criolla a la historia de 
la Nación” 

 
Historia política Política 
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No de 
registro Autor Titulo Tema 

Tema especifico 
para su 

identificación 

Sec. 2. 154 Alanis Enciso, 
Fernando Saúl 

“ La labor consular mexicana en 
Estados Unidos El caso de Eduardo 

Ruiz (1921)” 

Relaciones 
Internacionales México 

– Estados Unidos 
Internacional 

Sec. 2. 155 
Rodríguez 

Centeno, Mabel 
M 

“Caficultura y modernidad Las 
transformaciones del entorno 
agrícola, agrario y humano de 

Córdoba, Veracruz (1870-1910)” 

Industria agrícola en 
Córdoba, Veracruz Económica 

Sec. 2. 156 Musachio F 
Aldo 

“ La Reforma Monetaria de 1905: un 
estudio de las condiciones 

internacionales que contribuyeron a 
la adopción del patrón oro en 

México” 

Porfiriato Económica 

Sec. 2. 157 
Suárez 

Arguello, Ana 
Rosa 

“La Tehuantepec Railroad Company 
y la construcción de una vía 
interoceánica (1850-1852)” 

Relaciones 
Internacionales México-

Estados Unidos 
Económica 

Sec. 2. 158 Luna, Pablo 

“ Sociedad, reforma y propiedad: el 
liberalismo de Manuel Abad y 
Queipo, fines del siglo XVIII- 

comienzos del siglo XIX” 

Historia Social de 
México Siglo XIX Política 

Sec. 2. 159 Aguirre Rojas, 
Carlos Antonio 

“ Walter Benjamín y las lecciones 
de una historia vista a contrapelo” Historiografía Social 

     

Sec. 2. 160 Rojas, Beatriz “Repúblicas de españoles: antiguo 
régimen y privilegios” Historia colonial Política 

Sec. 2. 161 
Taylor Hansen, 

Lawrence 
Douglas 

“El viaje de exploración de John 
Ross Browne a Baja California en 

1867” 

Crónicas de viajeros 
Siglo XIX Social 

Sec. 2. 162 
Chaoul 

Pereyra, Ma 
Eugenia 

“El ayuntamiento de la ciudad de 
México y los maestros municipales, 

1867-1896” 

Historia política de 
México Siglo XIX Social 

Sec. 2. 163 Guerra Manzo, 
Enrique 

“Católicos y agraristas zamoranos 
ante el Estado posrevolucionario 

(1929-1938)” 

Historia social 
posrevolucionaria Religión 

Sec. 2. 164 Molina Jiménez 
Iván 

“Entre Sandino y Somoza La 
trayectoria política Salomón de la 

Selva” 

Historia política de 
Nicaragua Cultural 

Sec. 2. 165 G Barriera, 
Darío 

“Por el camino de la historia política; 
hacía una historia política 

configuracional” 
Teoría de la historia Política 

     

Sec. 2. 166 Girbal-Blacha, 
Noemí 

“Estado Peronista, crédito y 
empresas de cultura popular (1946-

1955) Un enfoque histórico 
económico” 

Historia política de 
Argentina Política 

Sec. 2. 167 Losada Álvarez, 
Abel F 

“Cuba (1898-1958) Modernización 
social y económico y descenso de 

la mortalidad” 

Historia política de 
Argentina Social 

Sec. 2. 168 Rodríguez, 
Miguel 

“Coincidencias: la ortografía y la 
construcción de las naciones 

hispanoamericanas” 

Historiografía de 
México y Chile Cultural 

Sec. 2. 169 Tamayo, Sergio 

“Los doce días que conmovieron a 
la ciudad de México: impacto 

político y persuasión simbólica de 
los neozapatistas” 

Historia 
Contemporánea de 

México 
Política 

Sec. 2. 170 Díaz Escoto, 
Alma Silvia 

“Las corrientes y las voces de los 
protagonistas del movimiento 

estudiantil 1999-2000” 

Historia 
Contemporánea de 

México 
Política 
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No de 
registro Autor Titulo Tema 

Tema especifico 
para su 

identificación 
Sec. 2. 171 Anaya 

Merchant, Luis 
“La crisis internacional y el sistema 

bancario mexicano, 1907-1909” Porfiriato Política 

     

Sec. 2. 172 Pérez Vejo, 
Tomás 

“El Caribe en el imaginario español: 
del fin del antiguo régimen a la 

restauración” 

Política del antiguo 
régimen Política 

Sec. 2. 173 Castoreña 
Davis, Lorella 

“La insularidad antillana en la 
poesía de Nicolás Guillén y Luis 

Palés Matos” 
Historia del Caribe Cultural 

Sec. 2. 174 Ronzón, José 

“Reflexiones en torno a la 
conformación de la región 

económica Golfo-Caribe durante la 
segunda mitad del siglo XIX” 

Historia del Caribe Económica 

Sec. 2. 175 Muñoz, Laura 
“Derrotero mexicano por la Antillas 

Mar, islas, puertos e intereses 
estratégicos” 

Historia del Caribe Internacional 

Sec. 2. 176 San Miguel, 
Pedro 

“Historia de gringos y campesinos: 
una revista a la ocupación 

estadounidense de la Republica 
Dominicana, 1916-1924” 

Historia del Caribe Internacional 

Sec. 2. 177 
Altagracia 

Espada, Carlos 
D 

“El cuerpo de la patria: imaginación 
geográfica y paisaje fronterizo en la 
Republica Dominicana durante la 

Era de Trujillo” 

Historiografía del 
Caribe Social 

     

Sec. 2. 178 Giacalone, Rita 

"El área de Libre Comercio de las 
Américas en la perspectiva de los 

empresarios de Colombia, México y 
Venezuela” 

Historia Comercial de 
América Latina Internacional 

Sec. 2. 179 Rodríguez Curi, 
Ariel 

Hacia México 68 Pedro Ramírez 
Vázquez y el proyecto olímpico” 

 

Historia Moderna de 
México Social 

Sec. 2. 180 Dunning, Mike 

"Destino Manifiesto y el sur mas allá
del Mississippi, las leyes naturales y 
la extensión de la esclavitud hacia 

México” 
 

Relaciones 
Internacionales México-
Estados Unidos Siglo 

XIX 

Internacional 

Sec. 2. 181 Fushimi, 
Takeshi 

“El comercio intercolonial de 
Yucatán (1609-1675)” 

Intercambio Mercantil 
en Yucatán Económica 

Sec. 2. 182 Ruiz Islas, 
Alfredo 

"El Real Fisco de la Inquisición 
durante la primera mitad del  Siglo 

XVII en Nueva España” 
Historia Colonial Económica 

Sec. 2. 183 

Gómez Álvarez, 
Cristina y 
Coudart, 
Laurence 

“Las bibliotecas particulares del 
siglo XVIII: Una fuente para el 

historiador” 
Historia Colonial Cultural 

     

Sec. 2. 184 
Levin Rojo, 

Danna 
Alexandra 

“Nuevos nombres viejos lugares: 
España y México reproducidos 
como topónimos en el Nuevo 

Mundo” 
 

Historia colonial Cultural 

Sec. 2. 185 Chust, Manuel, 
Frasquet, Ivana 

“Soberanía, nación y pueblo en la 
Constitución de 1812” Historia Constitucional Política 

Sec. 2. 186 Lee Borges, 
José 

“Competencia, rivalidad y anexión 
en Republica Mexicana, 1844-1865”

Historia de Republica 
Dominicana Política 
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No de 
registro Autor Titulo Tema 

Tema especifico 
para su 

identificación 

Sec. 2. 187 M Bjerg, María 
“Un eco del desierto El ocaso de la 
sociedad de frontera en un pueblo 
de la campaña Tandil, 1855-1875” 

Historia de Argentina Social 

Sec. 2. 188 
Outtes, Joel y 
Kazumi Miura, 

Irene 

“Disciplinar a la sociedad por medio 
de la ciudad: La génesis del 

urbanismo Brasil y Argentina (1894-
1945)” 

Historia social, Brasil y 
Argentina Social 

Sec. 2. 189 Kuntz Ficker, 
Sandra 

“Las oleadas de americanización en 
el comercio exterior de México, 

1870-1948” 

Relaciones 
Comerciales de México Internacional 

Sec. 2. 190 

Salmerón 
Sanguinés, 

Pedro et 
Serrano 

Álvarez, Pablo 

“El auge de la Historiografía política 
regionalista en México, 1968-2000 

Revisionismo y análisis político” 

Historiografía de 
México Historiografía 

     

Sec. 2. 191 Ramos Díaz, 
Martín 

“Libros europeos y compendios 
lingüísticos en el Yucatán del siglo 

XVI” 

Historia Regional de 
Yucatán Cultural 

Sec. 2. 192 Victoria Ojeda, 
Jorge 

“Jean Francois De la revolución 
haitiana a su exilio en España” Historia de Haití Militar 

Sec. 2. 193 Simón Ruiz, 
Inmaculada 

“La lucha por el poder político y los 
efectos de la introducción del 

sistema representativo en la ciudad 
de Puebla” 

Historia de México Política 

Sec. 2. 194 Gantús Fausta 
“De amor y conveniencia La familia 
Carvajal y las redes de parentesco 

Campeche, 1841-1853” 

Historia social de 
Campeche Siglo XIX Social 

Sec. 2. 195 
Ortega 

Riquelme, Juan 
Manuel 

Corporativismo contra Liberalismo 
en los Estados Unidos del New 

Deal: El Natioanl Industrial Recoveri 
Act” 

Historia política de 
Estados Unidos Económica 

Sec. 2. 196 
Rodríguez 

Linda 
Alexander 

“La marina ecuatoriana: reformismo 
y activismo político en la década de 

1970” 

Historia Moderna de 
Ecuador Militar 

Sec. 2. 197 Galante, Miriam 
“El liberalismo en la historiografía 
mexicanista de los últimos veinte 

anos” 

Historiografía de 
México Historiografía 

Sec. 2. 198 

Laboratorio 
Audiovisual de 
Investigación 

Social 

"En Consecuencia con la Imagen" Historia Gráfica Historia gráfica 

     

Sec. 2. 199 

Banzato 
Guillermo et 
Quinteros 

Guillermo O 

“Estrategias matrimoniales y 
patrimonio rural en la frontera: 

Chascomús (provincia de Buenos 
Aires-Argentina), 1780-1880” 

 

Historia Social de 
Argentina Social 

Sec. 2. 200 Mayres David 
“La guerra con México y los 

disidentes estadounidenses, 1846-
1848” 

Historia de México 
Siglo XIX Internacional 

Sec. 2. 201 Jiménez Marce 
Rogelio 

“La construcción de ideas sobre la 
raza en algunos pensadores 

mexicanos de la segunda mitad del 
siglo XIX” 

 

Historiografía de 
México Siglo XIX Cultural 
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No de 
registro Autor Titulo Tema 

Tema especifico 
para su 

identificación 

Sec. 2. 202 
Roca Lourdes, 

Aguayo 
Fernando 

“Uso y apropiaciones de un espacio 
urbano El paseo del Zócalo” Historia Gráfica Social 

Sec. 2. 203 

Blasco Martel 
Yolanda y 

Carreras Marín 
Anna 

“Las exportaciones de España a 
Cuba (1891-1913): pervivencias 

históricas en la demanda cubana de 
productos españoles” 

Historia de Cuba Internacional 

Sec. 2. 204 Rodríguez O 
Jaime E 

“El papel del poder naval en el 
conflicto Perú-Ecuador de 1941” Historia Sudamérica Militar 

Sec. 2. 205 Guillén Diana 
“Chiapas y el arte de gobernar: 

apuntes sobre una historia reciente, 
1973-1993” 

Historiografía de 
México Historiografía 

Sec. 2. 206 Salazar Torres 
Citlali 

“En consecuencia con la imagen La 
imagen de un héroe y un 

monumento: Cuauhtémoc, 1887-
1913” 

Historia Gráfica Historia gráfica 

     

Sec. 2. 207 
Somohano 
Martínez 
Lourdes 

“Los rituales de la fundación del 
siglo XVI y el trazo urbano del 

pueblo de Querétaro” 
Historia regional Social 

Sec. 2. 208 Sánchez 
Santiró Ernest 

“La población de la ciudad de 
México en 1777” 

Historia social de 
México Siglo XVIII Social 

Sec. 2. 209 Contreras 
Utrera Julio 

“Comercio y comerciantes de 
Chiapas en la segunda mitad del 

siglo XIX” 
Historia regional Económica 

Sec. 2. 210 
Briseño 

Senosiain, 
Lillian 

“La fiesta de luz en la ciudad de 
México El alumbrado eléctrico en el 

centenario” 

Historia de la Ciudad 
de México Social 

Sec. 2. 211 Roorda Eric 
Paúl 

“Desarraigado la tierra de clubes: la 
extinción de la “colonia americana” 

en la Habana” 

Historia Cubana Siglo 
XX Social 

Sec. 2. 212 
Del Castillo 
Troncoso, 

Alberto 

“Fotoperiodismo y representaciones 
del Movimiento Estudiantil de 1968 
El caso de El Heraldo de México” 

Historia Gráfica Historia gráfica 

Sec. 2. 213 Yaffe, Jaime 
“Del Frente Amplio a la Nueva 
Mayoría La izquierda uruguaya 

(1971-2004)” 

Historia Política 
Uruguaya Política 

Sec. 2. 214 Morales Leal 
Felipe 

“En consecuencia con la La imagen 
del cambio en una esquina de 

Tacubaya” 
Historia Gráfica Historia gráfica 

 213    
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Temáticas de Secuencia 
 En relación al lugar en donde suceden los hechos que se 

investigan 
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Temáticas de los artículos por país 

Gráfica 5 
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El análisis arroja que de la totalidad, el siglo XIX ocupa más a los investigadores, con 86 

artículos ó un 40 38 %; seguido de 77 ó 36.15 % del siglo XX; 20, entre los que yo 

englobo a los que refieren a aspectos teóricos, por hablar temas como teoría de la 

historia u otros de similar índole; seguidos de 13 ó 6.10 %, que, como mencioné 

anteriormente, abarcan un proceso de dos o más siglos en su investigación. El siglo 

XVIII, participa con 12 artículos ó 5. 63 %; el XVII con 3 ó 1.41 % y por último el siglo XVI 

con solo dos temas (Ver Gráfica 6). 

 

 

Temáticas de los artículos por siglos 

 

Gráfica 6 
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Conclusiones 
 

Finalizado el presente estudio en el que se analiza la revista Secuencia que publica el 

Instituto de Investigaciones Dr José María Luis Mora puedo concluir que: 

 

A) Es objeto de reconocimiento que este Instituto a sus 25 años de fundación se 

encuentre en una etapa de madurez que permite tanto a usuarios internos como externos 

acceder a la investigación y la enseñanza en instalaciones adecuadas y confortables que 

les facilitan cumplir sus metas. La diversidad de herramientas con las que cuentan 

quienes acuden a su sede de la plaza Gómez Farías les brindan un valor agregado para 

desarrollar sus proyectos, sin olvidar a aquellos que prefieren la vía electrónica para la 

consulta de sus fuentes, pues en el aspecto tecnológico se encuentra no sólo 

actualizado, sino que es competitivo a nivel nacional e internacional. 

 

B) En cuanto a sus publicaciones, es importante resaltar que las autoridades fundadoras 

del Instituto tuvieron muy en claro en sus objetivos iniciales el contar con medios 

consistentes para difundir su quehacer en el terreno de la investigación y dar a conocer 

los avances en el estudio de la historia; por lo cual, en el desarrollo de sus trabajos, se 

enlistan publicaciones casi de forma inmediata a los años de sus inicios, las cuales han 

llegado a consolidarse, e incluso se incrementaron en los años noventas del siglo 

pasado. 

 

C) La publicación periódica más importante del Instituto Mora y pieza central de este 

análisis es la revista Secuencia, de la que es preciso resaltar algunas de sus 

características en comparación con otras publicaciones de su misma índole. 

 

En materia de investigación social, México ha sabido mantenerse en un buen 

nivel; sin embargo, este proceso no ha sido fácil, para lograrlo debieron de ver la luz un 

sinnúmero de publicaciones que han estado en la vanguardia nacional. El caso de las 

revistas históricas no podía ser la excepción, a lo largo del siglo XX, aparecieron revistas 

como: el Boletín del Archivo General de la Nación, en 1902; Anales del Instituto de 



 98

Investigaciones Estéticas, en 1930; Cuiculco, en 1938; Estudios de historia moderna, en 

1940 y Estudios de Cultura Maya, en 1959. Publicaciones que lograron consolidarse en 

el curso del siglo pasado. Por otra parte, son múltiples las revistas que salen a la luz 

pública pero su vida es corta, pronto desaparecen ante distintos problemas que no logran 

solventar. 

 

A partir de la década de los setentas se observa una efervescencia en este 

ámbito; periodo en el que se publican: Memorias de la Academia Mexicana de la Historia, 

en 1970; Relaciones, Estudios de Historia y Sociedad, en 1980; Signos Históricos, en 

1991; Historia y Grafía, en 1993; e Istor en el 2000, entre otras, sin olvidar, como ya se 

mencionó, a Secuencia, en 1981. En opinión particular, considero que las antes 

mencionadas revistas lograron su permanencia con base en el respaldo que les han 

brindado las instituciones a las que representan.  

 

Sin embargo, para Óscar Mazín, de El Colegio de México,43 la década de los 

ochentas fue decisiva para la historia de la educación superior en México; con base en la 

descentralización de la vida académica, se logró un acercamiento a las realidades 

regionales del país y a una nueva manera de expresarlas, ya no sujeta a cánones de la 

historia oficial. Por lo cual, aunado al respaldo institucional mencionado, este desarrollo 

en la investigación histórica se debe también en gran parte al impulso de la propia 

generación de historiadores que buscaron nuevos espacios de difusión, lo que permitió a 

las autoridades editoriales de las revistas contar con material de calidad para seleccionar 

y publicar, lo que repercutió en trabajos más interesantes para el lector y por ende en el 

aumento del consumo de tales publicaciones.  

 

Otro punto a favor de Secuencia, es que la revista del Mora, ha sido publicada 

desde su fundación de manera ininterrumpida, a diferencia de otras que no tiene entre 

sus características este patrón.  

 

                                                 
43 Historia Mexicana, No. 200,  p. 825. 
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D) Por otra parte, podemos concluir que Secuencia, definió perfectamente sus objetivos 

iniciales por lo que toca al  espacio y tiempo a estudiar, lo que ha  respetado, aunado a 

que ha enriquecido las temáticas que aborda.  

 

Ahora bien, autores como María Concepción Obregón y Pablo Yankelevich, han 

señalado que la mayoría de las revistas mexicanas presentan un estudio referido al 

ámbito de México y que no se acercan a escuelas historiográficas de otras latitudes, 

comentario que no se aplica a Secuencia, que trata temas de América Latina, de los 

Estados Unidos de Norteamérica y del Caribe, en los que se ocupan investigadores 

mexicanos y también originarios de otras latitudes. 

 

Además, la revista del Instituto Mora ha promovido las publicaciones de investigadores 

pertenecientes a instituciones del interior del país, no centrándose únicamente en las 

provenientes de autores que se desempeñan en la ciudad de México, pues también se 

incluyen colaboraciones de articulistas de centros de investigación y universidades de los 

Estados, además de las que provienen del extranjero.   

 

E) Tanto las autoridades del Instituto, como las de la revista, tienen mucho que hacer, en 

el aspecto relacionado con la difusión de la publicación que se analiza en este trabajo Ya 

que si bien sabemos que llega a muchas partes del país y del extranjero, esto se logra 

mediante el sistema de intercambio o donaciones. Por lo tanto no hay una base amplia 

de consumidores que la adquieran por compra. Por mi parte, considero que la revista 

tiene el contenido que le permite llegar a ser un producto de consumo entre 

investigadores, profesores, estudiantes y público interesado.  

 

 A fin de cuentas todas las revistas tienen como objetivo llegar a un número aceptable 

lectores, y creo es la hora de Secuencia, debido a su madurez el conseguir esta meta. 

 

Así, es un deber de las autoridades, dirigir su atención a este rubro, basados en un 

programa real de mercadotecnia con el fin de realizar una mejor difusión, el cual sea 

planeado por especialistas en la materia, que a decir de los propios miembros del 
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Instituto, hasta el momento no se ha hecho a pesar de ya haber sido identificada esta 

problemática. 

 

F)  Para los especialistas en historia es una oportunidad real, desde el punto de vista 

curricular publicar sus artículos en revistas especializadas y desde luego que Secuencia 

es una de ellas y por lo tanto una buena opción.  

 
G) Finalmente, en cuanto a la catalogación anexa, puedo decir que fue un proyecto que 

partió de las coordinadoras de Historia Aca, y que se convertirá en una gran aportación 

para: investigadores, profesores, alumnos y público interesado en los temas de historia, 

ya que una vez que esté a disposición en medios electrónicos, agilizará la búsqueda de 

fuentes y logrará simplificar los tiempos en este proceso, al tener identificados, en el caso 

de Secuencia, -por el momento- cada uno de los artículos que comprenden los números 

del 30 al 60 de esta revista. 
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Número. 31. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 1. 
Autor. Castro, María de los Ángeles. 
Titulo. “El autonomismo en Puerto Rico (1808-1898): La siembra de una tradición.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la publicación. Revista Cuatrimestral. Vol. 31. Instituto de Investigaciones Dr. José 
María Luis Mora. México Enero-Abril de 1995. pp. 5-22 
Tema. Relaciones Internacionales.  
Descripción. Artículo académico. 
 
Palabras clave. Autonomismo. Puerto Rico. Siglo XIX. 
 
Índice onomástico. 
Alejo de Arizmendi, Juan # Bernal, Calixto #  Blanco, Julián #  Castro, Román Baldorioty de # 
Cepeda, Francisco # Cubano Iguina, Astrad #  Fernández Juncos, Manuel # María de Labra, 
Rafael #  Power y Giralt, Ramón # Quiñones, Francisco #  Saco, José Antonio # 
 
Índice toponímico. 
América #  Cádiz # Cuba # España #  La Habana # Madrid # Puerto Rico # 
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
La ideología autonomista en Puerto Rico sirvió de apoyo teórico a sectores liberales, compuesto 
por propietarios y profesionales criollos y peninsulares, que buscaban resolver a través de la 
descentralización económica-administrativa, los problemas que España no quiso o no pudo 
resolver. Destacan en el periodo inicial constantes quejas sobre el oneroso sistema tributario, 
restricciones comerciales y falta de centros educativos. Sus origenes se remontan a una comisión 
política enviada a España, llevando consigo un proyecto autonomista que fue presentado ante la 
Junta informativa; sin embargo, es hasta 1870 que se cristaliza con la creación del Partido Liberal 
Reformista, operando en clandestinaje. En los ochentas el gobierno comienza a tener apertura 
para discutir las ideas autonomistas, debido a la pacificación de Cuba, así como las decisiones de 
la Audiencia de Puerto Rico, declarando compatible la doctrina autonomista con la Constitución 
española de 1876.  
 
Se puede decir brevemente que Puerto Rico, en el siglo XIX tenia en las capas más altas de los 
sectores productivos y mercantiles, a peninsulares e inmigrantes; la división de esta clase 
propietaria y la debilidad económica y social del sector criollo fue un factor que explica la 
aceptación autonomista, sin embargo no tuvo el fin que se esperaba. Ya que España no permitiría 
su consolidación,  ahora la amenaza era la presencia del Imperialismo de Estados Unidos. Puerto 
Rico fue invadido y las clases dirigentes del país se identificaron con el modelo federalista 
norteamericano. 
 
Iniciales del Catalogador. MAMC 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 2. 
Autor. Zuleta Miranda, María Cecilia 
Titulo. “El Federalismo en Yucatán: Política y militarización (1840-1846)” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
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Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 31. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. Enero-Abril de 1995. pp. 23-50. 
Tema. Política Interior de México Siglo XIX. 
Descripción. Artículo académico. 
 
Palabras clave. Yucatán, Federalismo. Siglo XIX. 
 
Índice onomástico. 
Acereto, Albino # Ancona, Eligio # Barada, Joaquín # Barbachano, Miguel # Cline, Howard # 
Crisóstomo Cano, Juan # Herrera, Joaquín # López de Santa Anna, Antonio # Paredes Arrillaga # 
Quintana Roo, Andrés # Zuleta Miranda, María Cecilia # 
 
Índice toponímico. 
Campeche # Cuba # Estados Unidos # Mérida # México # Nueva España # San Fernando # Texas 
# Tizimin # Valladolid # Yucatán # 
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
El artículo pretende mostrar los conflictos internos de Yucatán,  así mismo los que mantenía con el 
gobierno central. Los primeros, creados por las fracciones de la burguesía local, representados en 
el antagonismo Mérida-Campeche. Los segundos orientados a una redefinición de la relación 
política y administrativa que tenía la península con el gobierno. Las discusiones no sólo eran 
orientadas a materias fiscales y arancelarias, si no también a la autonomía política y administrativa 
del Estado. Su propuesta era una representación igualitaria para todos los estados, eliminando la 
representación proporcional de la población. 
 
Lo que Yucatán defendía, era el derecho de institucionalizar política, constitucional y 
financieramente su autonomía como estado territorial.  
 
Iniciales del catalogador. MAMC 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 3. 
Autor. Rosal, Miguel. 
Titulo. “El interior frente a Buenos Aires: flujos comerciales e integración económica, 1831-1850” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la publicación. Revista Cuatrimestral. Vol. 31. Instituto de Investigaciones Dr. José 
María Luis Mora. Enero-Abril de 1995. pp. 51-112 
Tema. Relaciones Internacionales. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Buenos Aires. Argentina. Flujo Comercial. Regiones Comerciales. 
 
Índice onomástico. 
Burguin, Mirón # Chiaramonte, José Carlos # Dongui, Halperin # Rosal, Miguel # Schimt, Roberto # 
Semapt Assadourian, Carlos # 
 
Índice toponímico. 
Asunción # Varadero # Bella Vista # Bolivia # Buenos Aires # Catamarca # Colonia # Concordia # 
Córdoba # Corrientes # Entre ríos # Esquina # Europa # Goya # Jujuy # La Rioja # Litoral # 
Mandivosi # Mendoza # Mercedes # Océano Atlántico # Océano Pacífico # Paraguay # Paraná 
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(costa del) # Perú # Potosí # Rosario # Salto Paysandú # San Juan # San Luis # San Nicolás # 
San Pedro # Santa Fé # Santiago del Estero # Tucumán # Uruguay # Zarate # 
 
Observaciones. El artículo incluye cuadros estadísticos y gráficas. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
El artículo plasma textual y gráficamente la articulación del flujo comercial que Buenos Aires tuvo 
en el periodo apoyado favorablemente por el espacio rioplatense. Se analizan estas conexiones 
comerciales que son: Litoral,  dividido en Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Entre ríos, Uruguay y 
Paraguay; la región Central conformada por Córdoba, Santiago, Tucumán y La Rioja. Así como 
Cuyo formada por Mendoza, San Juan y San Luis. 
 
Todas estas regiones tuvieron distintos niveles de intensidad en el contacto comercial con Buenos 
Aires, desde muy débiles hasta muy firmes en función al mercadeo de materias primas destacando 
las derivadas de ganadería. Se destaca la zona del Litoral por tener mayor contacto con los 
mercados ultramarinos, Entre ríos, como una provincia con un relativo equilibrio en el 
desenvolvimiento económico, así como la Central que al final del periodo del estudio mostró un 
retroceso en sus porcentajes del monto comerciado. 
 
Iniciales del catalogador. MAMC 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 4. 
Autor. Bloch, Avital H. 
Titulo. “Se busca la identidad y la reputación: intelectuales liberales anticomunistas en los E. U. 
durante los años cincuenta.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la publicación. Revista Cuatrimestral. Vol. 31. Instituto de Investigaciones Dr. José 
María Luis Mora. Enero-Abril de 1995. pp. 113-126 
Tema. Política Internacional Estados Unidos. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Comunismo. Unión Soviética. Anticomunismo estadounidense. 
 
Índice onomástico. 
Ascoli, Max #  Barzun, Jacques #  Burham, James #  Cousins, Norman #  Chambers, Whitaker # 
Eastman, Max # Epstein, Jason # Glazer, Nathan #  Handling, Oscar # Hofstadter, Richard # Hook, 
Sidney # Keneth Galbrait, John #  Kenneth Galbrait, John # Kristol, Irving # Levistas, Sol #  Lipset, 
Martin # Macdonald, Dwight #  Mc Carthy, Joseph # Philips, William # Podhoretz, Norman # Rahv, 
Philip # Riesman, David # Rooselvet, Franklin # Rovere, Richard # Schelsinger, Arthur # Thomas, 
Norman # Trilling, Diana # Trilling, Lionel # Truman, Harry # Wechsler, James # 
 
Índice toponímico. 
Corea #  Estados Unidos #  Unión Soviética #  
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
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En 1951 el Comité Norteamericano para la libertad cultural se estructura como miembro principal 
del Congreso para la libertad Cultural, la cual tiene como objetivo la lucha anticomunista, muy de 
acuerdo con la época donde esta latente la guerra fría. La misión del Comité era politizar a los 
intelectuales norteamericanos para persuadirlos de los peligros del comunismo y sus adeptos para 
la práctica del “mundo libre.” Sus principales miembros fueron los antiestalinistas de los años 
treintas. Estos pretendían fortalecer la campaña oficial anticomunista iniciada por el entonces 
presidente (1947) Harry Truman y continuada por Joseph Mc Carthy hasta 1954. 
 
La finalidad de politizar a los intelectuales se basaba en que Mc Carty era un legítimo 
anticomunista, sin embargo, demasiado vulgar, conformista, reaccionario y ortodoxo; Con métodos 
que debilitaban la campaña anticomunista. Lo anterior que es resultado de ignorar la esencia de 
las ideologías políticas y de una incomprensión aguda del comunismo. Es hasta el año de 1954 
con el declive del macartismo y el fin de la guerra de Corea, que se crea un clima internacional mas 
“cálido” que se enfría el entusiasmo anticomunista, ya que dejo de ser tanto doméstica, como 
internacionalmente un peligro inmediato. 
 
Iniciales del catalogador. MAMC 
 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 5. 
Autor. Giacalone, Rita 
Titulo. “El Estado y la organización social en la producción y distribución del café en los Andes 
Venezolanos.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la publicación. Revista Cuatrimestral. Vol. 31. Instituto de Investigaciones Dr. José 
María Luis Mora. México. Enero-Abril de 1995. pp. 127-139 
Tema. Historia Económica de Venezuela. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Industria cafetalera.  
 
Índice onomástico. 
Giacolane, Rita #, Winson, Anthoby # 
 
Índice toponímico. 
África #,  Andes Venezolanos #, Colombia #, Costa Rica #, Chiguara #, Mérida #, 
Ribio #, San Isidro #, Santa Cruz #, Tachira #, Trujillo #, Uganda #,  Venezuela # 
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
El comercio del café en los Andes en 1958 se caracterizaba por la presencia de casas europeas 
controlando el sistema, por esto mismo las relaciones entre pequeños productores e intermediarios 
reflejaban pirámides de poder que en nada beneficiaba a los que formaban parte del último 
escalón. Despojando a productores del 30 % del precio pagado en los puertos exportadores. Es 
hasta 1974 que el gobierno crea el Fondo Nacional del Café, otorgando derechos exclusivos sobre 
la compra del café, así como subsidio de precios y asistencia técnica a las también de reciente 
creación PACCAS. (Productores Asociados de Café). Sin embargo  estas quedaron en manos de 
grupos tradicionales, que buscaron beneficiarse al máximo de estas concesiones que el propio 
gobierno otorgó. 
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Destacar que no tuvo un mayor auge el plan gubernamental debido a que pequeños propietarios 
prefirieron seguir tomando prestamos de productores locales y no del gobierno, ya que éste, solo 
adelantaba dinero para producción del café,  y los segundos también lo hacían para otras 
actividades y podían tener una prorroga de pago que con el gobierno era impensable, aunque los 
intereses gubernamentales eran menores. Esta razón y la existencia de relaciones sociales fuertes 
y de una nacionalidad campesina en los Andes fueron factores para facilitar a los sectores 
poderosos mantener su papel de intermediarios después de la penetración estatal de la 
comercialización del café. 
 
Iniciales del catalogador. MAMC. 
 
 
 

 
Número. 32. 

 
 
Número de registro. Sec. 2. 6. 
Autor. Bonilla Saus, Javier. 
Titulo. “Partidos y sistemas de partidos: historias y políticas en Argentina, Brasil y Uruguay. 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 32. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Enero-Abril de 1995. pp. 9-30 
Tema. Partidos políticos en Sudamérica. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Partidos políticos. Sistemas partidistas. 
 
Índice onomástico. 
Ansaldi, Waldo # Bonilla Saus, Javier # Caetano, Gerardo # Cavarozi, Marcelo # Durand, Víctor 
Manuel # Perón, Juan Domingo #  Prestes, Julio # Varela, Gonzalo # Videguera, Aníbal # Yrigoyen, 
Hipólito # 
 
Índice toponímico. 
América Latina # Argentina # Brasil # Uruguay # 
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
La similitud en la historia de los partidos políticos  de estos tres países, reside en que éstos fueron 
los sujetos privilegiados en la difícil tarea de la consolidación democrática en América Latina. El 
autor afirma que las formas partidarias en América Latina son las únicas herramientas  que se han 
revelado razonablemente adecuadas, para la implantación conjunta y armónica de los cuatro 
objetivos perseguidos por las sociedades en materia política: estabilidad, liberalismo, democracia y 
justicia.  
 
El trabajo del autor resume que la política en Argentina adquiere su significado desde la 
perspectiva privilegiada del análisis de la inestabilidad institucional, con una política parcialmente 
externa a la realidad partidaria. La brasileña se caracteriza por entrar en la defensa  y promoción 
de los intereses de las élites regionales. La uruguaya, por su parte,  se conoce como una política 
de “permanencias”, que parece haber proporcionado las bases para que el sistema partidario se 
haya organizado como una tradición partidaria. 
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Iniciales del catalogador. MAMC 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 7. 
Autor. Cavarozzi, Marcelo. 
Titulo. “Los partidos políticos argentinos durante el siglo XX.” 
Nombre de la Revista.  Secuencia. Revista de Historia y Ciencia Sociales. 
Datos de la revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 32. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis 
Mora. Mayo-Agosto. 1995. México. pp. 31-48 
Tema. Historia política de Argentina. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Partidos políticos argentinos. Historia política. 
 
Índice Onomástico.  
Cavarozzi,  Marcelo. # Cavallo, Domingo. # Díaz, Alejandro. # Menem, Carlos. # Perón, Juan 
Domingo. # Perón, Eva. # Yrigoiten, Hipólito. # 
 
Índice Toponímico. 
Argentina. # Buenos Aires. #  Malvinas (Islas) # 
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
En Argentina, durante el medio siglo que siguió al golpe militar de 1930, la política no estuvo 
organizada en torno al gobierno de los Partidos Políticos, éstos,  incluidos el peronismo fueron 
marginados de manera casi absoluta de las políticas y del debate tanto parlamentario como 
extraparlamentario. Han contribuido a lo anterior, las actitudes de la población y la incapacidad de 
los mismos partidos para generar opciones de gobierno, así como buscar un refugio en la 
oposición populista. Así se ha ido conformando un estilo de gobierno, que si bien recurre a los 
partidos en las instancias electorales, los margina totalmente en la política cotidiana. 
 
Se puede concluir, que la necesidad de que los partidos funcionen como actores centrales de un 
sistema de intercambios, puede ser evidente, pero la descentralización que han sufrido en la última 
década, podría haber generado un proceso de difícil reversibilidad. 
 
Iniciales del Catalogador. MAMC 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 8. 
Autor. Viguera, Aníbal.  
Titulo. “Partidos y política en argentina: reflexiones sobre una relación compleja.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 32. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Enero-Abril de 1995. pp. 49-56 
Tema. Política interior de Argentina. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Partidos políticos argentinos. 
 
Índice onomástico. 
Castillo, Ramón # Cavallo, Domingo # Cavarozzi, Marcelo # Justo, Agustín # Menem, Carlos # 
Ortiz, Roberto # Perón, Juan Domingo # Perón, Eva # Sáenz, Peña # Torcuato de Alvear, Marcelo 
# Viguera, Aníbal # Yrigoiten, Hipólito # 
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Índice toponímico. 
Argentina # Gran Bretaña # Islas Malvinas # 
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
La historia de la política argentina del siglo XX, se divide en la consolidación del radicalismo 
primero, y el peronismo después. Sin embargo, los partidos políticos  gobernaron durante periodos 
relativamente breves, interrumpidos por golpes militares, lo cual contribuyó a obstaculizar su 
constitución en arenas permanentes y estables de negociación y articulación de políticas. 
 
Resume el autor que hace 50 años, lo problemático fue la manera excluyente en que los partidos 
reproducían un alto grado de representatividad respecto a vastos sectores de la población, 
actualmente lo anterior sería lo opuesto. Así mismo, del año 1983 a la fecha, parece haberse 
consolidado una nueva modalidad de relación entre las fuerzas partidarias, que les ha permitido 
funcionar adecuadamente como sistema de partidos, en torno a las cuestiones más generales de 
la política. 
 
Iniciales del catalogador. MAMC. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 9. 
Autor. Ansaldi, Waldo. 
Titulo. “Un caso de ficción de organización o la política sin partidos: Brasil, 1889-1945.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 32. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Enero-Abril de 1995. pp. 57-94 
Tema. Política brasileña 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Partidos políticos brasileños, Estado Novo. 
 
Índice onomástico. 
Américo de Almeida, José # Ansaldi, Waldo # Aranha, Osvaldo # Assis Brasil, J. F. # Bernardes, 
Artur # Borges de Medeiros, Antonio Agusto # Brás, Wenceslao # Bursztyn, Marcel # Camargo, 
Aspasia # Capelato, María Elena # Cardoso, Mauricio # Collor, Lindolfo # Chai, Marilena # 
Dormelles Vargas, Getulio # Fausto, Boris # Ferraz de Campo Sales, Fernando # Ferreira, 
Waldemar # Flores da Cunha, José Antanio # Fonseca Basbosa, Hermes da # Forjaz, María 
Cecilia Gaspar Dutra, Eurico # Gomes, Angela # Graham, Richard # Hauer da Silva, Iclea # 
Henrique Cardoso, Fernando # Lamounier, Bolívar # Maciel, Olegario # Meneguello, Rachel # 
Mesquita, Julio de # Mesquita Filho, Julio de # Murilo, José # Neves da Fontoura, Joao Neves # 
Oliveira, Francisco de  Paim # Filho, Firminio # Pecanha, Nilo # Peña, Alfonso # Pereira de Souza, 
Luis # Pesso, Joao # 
Pessoa, Epitacio # Pilla, Raúl # Pinheiro Machado, José Gomes # Prado, María Ligia # Prestes, 
Luis Carlos # Salgado, Plinio # Salles de Oliveira, Armando # Trindade, Helgio # 
Vargas, Getulio # Viotti da Costa, Emilia # Weffort, Francisco # 
 
Índice toponímico. 
América Latina # Brasil # Buenos Aires # Europa # Gerais, Minas # Porto Alegre # Río de Janeiro # 
Río Grande do Soul # Sao Paulo # Washington # 
 
Observaciones. 
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Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
Se resalta que es una característica de la Historia política de Brasil, la ausencia de partidos 
políticos orgánicos y de alcance nacional. Para Marielena Chaui existen 3 tipos de éstos: los 
Clientilistas, los Populistas y los Vanguardistas. Los cuales contemporáneamente, como en toda 
América Latina, conviven y simpatizan con la dominación de la clase política ejercida bajo una 
forma oligárquica. 
 
Por otro lado, la Historia política del artículo comprendida en 56 años; desde 1889 a 1945, abarca 
la proclamación de la República Velha hasta la caída del Estado Novo. En el primero los dos 
partidos políticos existentes, uno Liberal y otro Conservador, se turnan en el ejercicio del gobierno, 
sin ser expresión de intereses económicos y sociales diferentes. Estos partidos se destacan por no 
tener una plataforma, programa, disciplina o definición ideológica precisa. 
 
El segundo periodo se conoce como una revolución pasiva, la cual niega el liberalismo político, así 
mismo, la ideología del Estado Novo proclama la corrección de los excesos del Liberalismo 
económico. 
 
Iniciales del catalogador. MAMC. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 10. 
Autor. Duran Ponte, Víctor Manuel. 
Titulo. “Notas sobre los partidos políticos en el Brasil Contemporáneo.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 32. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Enero-Abril de 1995. pp. 95-102 
Tema. Política Interior de Brasil. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave.  Partidos políticos brasileños. Partidocracia. 
 
Índice onomástico. 
Ansaldi, Waldo # C. Figuereido, Argelina # Campello de Souza, María do Carmo # D´ Alva  Gil 
Kinzo, María # Durand Ponte, Víctor Manuel # Kubistchek, Juscelino # 
Lacerda, Carlos # 
 
Índice toponímico. 
Brasil # Guanábana # Minas Gerais # 
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
El artículo va dirigido a resaltar que los partidos políticos, como instituciones vinculan a la 
ciudadanía con el Estado, encontrando su importancia dentro de los regímenes democráticos ya 
que, fuera de ellos tienen escasa importancia. Por ejemplo, durante las dictaduras o el periodo 
oligárquico, suelen presentarse como instrumento de las clases dominantes y no como 
mecanismos de representación. 
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En la historia de Brasil encontramos el periodo de 1889 a 1945, donde no existe ninguna 
competencia entre partidos, la competencia se da entre personas y familias. De 1945 a 1964, 
durante el primer periodo democrático siguen siendo instituciones secundarias, como 
consecuencia del fraccionamiento progresivo que sufrieron. 
 
Iniciales del catalogador. MAMC. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 11. 
Autor. Caetano, Gerardo  
Titulo. “La partidocracia uruguaya: tradición y agenda reciente.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 32. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Enero-Abril de 1995. pp. 103-134 
Tema. Política Interior de Uruguay 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave.  Partidocracía uruguaya. Sistemas políticos. 
 
Índice onomástico. 
Caetano, Gerardo # Ferreira Aldunate, Wilson # Lacalle, Luis # Lanzaro, Jorge # Panizza. 
Francisco # Rama, German # Real de Asúa, Carlos # Sanguinetti, Julio # 
 
Índice toponímico. 
América Latina # Montevideo # Uruguay # 
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
Se abordan aspectos del sistema político  uruguayo. El autor ubica cuatro grandes conflictos que 
articulan la democracia de ese país: La pugna entre doctores y caudillos en las primeras décadas 
independientes, que culminan con la creación de la Constitución; la pugna entre los modelos en 
torno al ejercicio del poder político que culmina con la paz de abril; la pugna entre las modalidades 
del sufragio y de la representación política, cuyo epílogo es la Constitución de 1919; y finalmente la 
pugna sobre los modelos de participación de otros actores sociales en la vida política cotidiana, 
que llevó a la creación de sindicatos y cámaras empresariales.  
 
En cuanto a su evolución a lo largo del siglo XX, identifica tres periodos: la quiebra del orden 
político y el despliegue de la corporatización perversa de 1955 a 1973; el proceso de la dictadura y 
la restauración de 1973 a 1985, y la postdictadura de 1985 a 1994. 
 
Finalmente, el autor concluye que después de todo el proceso el sistema político de Uruguay esta 
en una reestructuración, ya que no revela capacidades para impulsar una reforma autorregulada 
de sus reglas de juego, así  mismo los actores políticos y sociales en su desempeño siguen 
reproduciendo muchas de las viejas lógicas de su formación tradicional. 
 
Iniciales del catalogador. MAMC. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 12. 
Autor.  Varela, Gonzalo.  
Titulo. “Rasgos de la permanencia de los partidos políticos uruguayos” 
Nombre de la Revista.  Secuencia. Revista de Historia y Ciencia Sociales. 
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Datos de la revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 32. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis 
Mora. Mayo-Agosto. 1995. México. pp. 135-141 
Tema. Partidos políticos uruguayos. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Partidos políticos uruguayos. 
 
Índice Onomástico.  
Caetano, Gerardo. #  Díaz, Porfirio. #  Dutrénit, Silvia. # O´ Donell, Guillermo. # Varela, Gonzalo. #  
 
Índice Toponímico. 
América Latina. # Argentina. # Brasil. # Colombia. # Costa Rica. # Chile. # Honduras. # México. # 
Uruguay. # 
  
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
El tema de los Partidos Políticos en Uruguay radica particularmente en dos aspectos 
fundamentales. El primero, es la permanencia de dos partidos “tradicionales”: el Partido Colorado y 
el Partido Tradicional, los cuales ocupan un lugar predominante en la escena política desde el siglo 
XIX hasta nuestros días. En segundo lugar, la comprobación de lo que Gerardo Caetano y otros 
especialistas llaman Centralidad Partidaria; es decir, que los partidos no sólo persisten, sino que 
son el eje del sistema político, siendo este último extensible a los partidos no tradicionales, 
fundamentalmente los de izquierda. 
 
Importante resaltar el punto de la fobia antipartidaria desarrollada en Uruguay a la sombra de la 
crisis económica y política iniciada en los años cincuenta, proceso en el cual los electores siguieron 
votando masivamente por los dos partidos tradicionales, sin embargo éstos ya no estaban, como 
en el pasado, en condiciones de garantizar bienestar social y económico a sus votantes, lo cual 
generó un gran descontento encabezado por la izquierda y los sindicatos. Este descontento se vió 
reflejado en una posición antipartidaria que rebasó a la izquierda convencional,  y encarno en la 
organización clandestina de los Tupamaros. Movimiento como lo llamaron ellos mismos, que 
implicó un intento de demolición de la cultura política tradicional uruguaya, con bastantes éxitos en 
algunos momentos. 
 
Iniciales del Catalogador. MAMC 

 
 

 
 

Número. 33. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 13. 
Autor. Iriani, Marcelino. 
Titulo. “Los vascos y las cadenas migratorias (1840-1880.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 33. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Enero-Abril de 1995. pp. 5-26 
Tema. Migración a Sudamérica. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Migración vasca. Comunidades vascas. 
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Índice onomástico. 
Barrere, Paúl # Devoro, Fernando # Echeverri, Louis # Herria, Euzkal # Iriani, Marcelino # 
Marotorena, Pedro # Mutuberría, Antonia # Pildain Salazar, Pilar # Price, Charles # Sturino, Franc # 
Urdains, Martín # Viers, George # Zurutusa, Anselmo # 
 
Índice toponímico. 
América # América del Sur # Argentina # Baztán (río) # Buenos Aires # Cuba # Guerricaiz # 
Guipúzcoa # Montevideo # Navarra # Pamplona # Pirineos # Vizcaya # 
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
Dentro de las migraciones vascas, se señalan tres tipos de cadenas; la de varones a través de 
agentes laborales; la que se da en serie de trabajadores a merced de la ayuda de otros 
trabajadores aislados ya establecidos, y la migración con posterioridad de ayuda a la familia.  
 
Sin embargo, los motivos de los migrantes son variados, por lo menos los que parten del Valle del 
Baztán: unos declaran  marchar a mejorar fortuna, algunos son llamados por parientes, otros llegan 
por trabajos convenidos anteriormente. Siendo los dos primeros los motivos más escuchados. 
 
Un hecho fue que los vascos tuvieron la mayor migración a las ciudades de Buenos Aires y 
Montevideo. Así mismo, estadísticas de los pueblos de Baztán, nos muestran un retroceso 
demográfico entre los años de 1852 a 1857, como consecuencia de la partida de una parte de la 
población en búsqueda de mejores oportunidades. 
 
Iniciales del catalogador. MAMC. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 14. 
Autor. Taylor Hansen, Lawrence Douglas. 
Titulo. “El intento estadounidense de apoderarse de Canadá durante la administración del 
presidente Polk. 1845-1849” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 33. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre-Diciembre  de 1995. pp. 27-46 
Tema. Relaciones Internacionales Estados Unidos-Canadá. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Expansionismo norteamericano. Destino manifiesto. 
 
Índice onomástico. 
Adams, Samuel # Applegate, Jesse # Bancroft, George # Benton, Thomas # Blair, Francis # 
Buchanan, James #  Burnett, Peter # Cooper, Samuel # F. Linn, Lewis # Jefferson, Thomas # 
Madison, James # Matcalfe, Charles # Mauri, Mathew # O Sullivan, John # Peel, Robert # Polk, 
James # R. Harper, John # Taylor Hansen, Lawrence Douglas # Vavasour, Mervin # 
Warre, Henry # Woodbury, Levi # 
 
Índice toponímico. 
Alaska # América del Norte # Arkansas (río) # Boston # California # Canadá # Columbia (río) # 
Chicago # Erie (lago) # Estados Unidos # Golfo de México # Gran Bretaña # Hurón (lago) # Islas 
Británicas # Kingston # La Mesilla # México # Michigan (lago) # Missouri (río) # Montreal # Nueva 
Brunswick # Nueva Escocia # Ohio (río) # Oregon # Québec # Superior (lago) # Texas # 
Washington # 
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Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
El artículo analiza el interés de los expansionistas estadounidenses por apoderarse de toda la 
América del Norte Británica, basados en el hecho de que el Destino Manifiesto en términos de 
objetivos y realización, estaba dirigido también hacia la porción septentrional del continente, lo que 
hoy constituye Canadá. Para los expansionistas, este territorio era más atractivo dado que lo 
consideraban potencial adquisición de otras regiones del hemisferio, lo que atraería la 
incorporación de pueblos de diferentes orígenes raciales, religiosos y étnicos.  
 
Pese a la oposición de Gran Bretaña de perder su territorio colonial en América, el intento de 
Estados Unidos se ve cristalizado con el violento proceso de negociación que da como resultado la 
firma del tratado de 1846, que divide el territorio de Oregon entre Estados Unidos y Canadá.  
 
Sin embargo para los habitantes de las colonias británicas de América del Norte, la amenaza de 
una invasión extranjera, proveniente del sur, de ser anexados o no a Estados Unidos, no finalizó 
con la resolución de la disputa de Oregon. El sentimiento anexionista estadounidense se mantuvo 
vivo en las décadas posteriores, aunque pasó a segundo término por un tiempo con el estallido de 
la guerra entre Estados Unidos y México, lo que abrió a los primeros, el camino para su extensión 
hacia el sur. 
 
Iniciales del catalogador. MAMC. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 15. 
Autor. Blanco, Mercedes. 
Titulo. “La conformación del aparato gubernamental mexicano: 1920-1940” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 33. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre-Diciembre  de 1995. pp. 47-84 
Tema. Administración pública en México Siglo XX 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Administración pública. Aparato gubernamental. 
 
Índice onomástico. 
Blanco, Mercedes. # Calles, Plutarco Elías. # Cárdenas, Lázaro. # Carranza, Venustiano. # Flores 
Caballero, R. # López Mateos, Adolfo. # Obregón, Álvaro. # Ortiz Rubio, Pascual. # Rodríguez, 
Abelardo. # Vernon, Raymond. # 
 
Índice toponímico. 
América Latina. # México. # 
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
Se sostiene que el aparato gubernamental, conformado después de la revolución de 1910, se 
caracteriza por su constante expansión, basado en que esta misma revuelta  dejó un panorama de 
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destrucción y desorganización. Ya en el período cardenista están establecidos los sindicatos, 
encabezados por la CTM. Pero puede decirse que la reorganización de la administración pública, 
iniciada en los primeros años de la etapa postrevolucionaria, y luego la institucionalización de dicho 
aparato administrativo a través sobre todo de la legislación, apuntaba a una racionalización del 
aparato de Estado, con el que se pretendía obtener un funcionamiento más eficiente de 
organismos y empleados. 
 
Del resultado del movimiento revolucionario, se fue siguiendo la trayectoria de los cambios y 
matices que las diferentes etapas históricas han marcado, tanto en la estructura orgánica de las 
Secretarías de Estado, como en el andamiaje legislativo que le ha dado institucionalidad a las 
transformaciones. 
 
Iniciales del catalogador. MAMC. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 16. 
Autor. Lau Jaiven, Ana. 
Titulo. “Las mujeres en la revolución mexicana. Un punto de vista historiográfico.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 33. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre-Diciembre  de 1995. pp. 85-102. 
Tema. Mujeres en la Revolución Mexicana. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Revolución Mexicana. Mujeres revolucionarias. 
 
Índice onomástico. 
Acuña y Rossetti, Elisa. # Arce, Josefina. # C. Turner Frederick. # Carrillo Puerto, Felipe. # Díaz, 
Porfirio. # Estela Ramírez, Sara. # Estelle Fisher, Lilian. # Farfán, Cristina. # Galindo, Hermila. # 
Gimeno de Flaquer, Concepción. # Gutiérrez de Mendoza, Juana Belén. # Hernández, Ana María. 
# Ibarra de Anda, Fortino. # Jiménez y Muro, Dolores. # Lagarde, Marcela. # Lau Jaiven, Ana. # 
Madero, Francisco, I. # Méndez de Cuenca, Laura. # Montoya, Matilde. # Ortega, Andrés. # 
Rascon, María Antonieta. # Régueles, Soledad. # Rivera, Columba. # Robles de Mendoza, 
Margarita. # Rodríguez Cabo, Matilde. # Sánchez, Guadalupe, # Sandoval de Zarco, María 
Asunción. # Sáenz Royo, Estela. # Sedán, Carmen. # Muñón, Esperanza. # Vicario, Leona. # 
Vidales, Susana. # Villareal, Andrea. # 
Wright de Kleinhans, Laureana. # 
 
Índice toponímico. 
Anáhuac # Mérida # México # Yucatán # 
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
Los estudios publicados sobre el papel de las mujeres en la Revolución Mexicana, muestran sólo 
matices de la actuación social femenina, destacando a las más conocidas, cuya huella es más fácil 
de rastrear. El material bibliográfico se puede dividir en tres bloques; el primero comprende las 
fuentes primarías que publicadas entre el porfiriato y la guerra; el segundo abarca de la segunda 
década a 1950; y el último de 1950 a la fecha.  
 
En un primer momento quienes escribieron fueron las periodistas y maestras, mujeres preparadas 
que conocían el ambiente que las rodeaba, así es que su medio de manifestarse va desde 
periódicos hasta cartas donde solicitan ayuda para sus hijos o familiares; en éstas últimas se revela 
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cómo las mujeres, a partir del ámbito privado, se comunican con el poder. Con el fin de la lucha 
armada se crea una generación de escritoras que habían participado en la Revolución o que por su 
edad vivieron el momento tangencialmente, las cuales intentaron plasmar sus vivencias ya desde 
un punto de vista más metódico. 
 
Iniciales del catalogador. MAMC. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 17. 
Autor. Zárate Toscano, Verónica. 
Titulo. “Los albores del periodismo veracruzano: el Jornal Económico Mercantil de Veracruz, como 
fuente histórica.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 33. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre-Diciembre  de 1995. pp. 103-128. 
Tema. Periodismo en México. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Periodismo Veracruzano, Economía Mercantil. 
 
Índice onomástico. 
Abarca, Roque de. # Acevedo, Canel. # Alexo de Alegría, José. # Alzate y Ramírez, José  Antonio 
de # Bartolache, José Ignacio. # Bellido, José Miguel. # Berinstain, Maríano. # Bernal, Indalecio. # 
Bustamante, Carlos María de. # Canel Acevedo, Pedro. # Carlos III. # Castorena Ursúa y 
Goyenche, Juan Ignacio # Cayetano Soler, Miguel. # Cervantes, Vicente. # Costa, José Ruiz. # 
Díaz de la Vega, Silvestre. # Echevarria, Pedro Miguel de. # Gil de la Torre, Andrés. # Guridi 
Alocare, José Miguel. # Herr, Richard. # Herrera, Gaspar de. # Iturbe Iraeta, Gabriel de. # 
Iturrigaray, José de. # Lerdo de Tejada, Manuel. # López Bueno y Granda, Manuel. # López 
Cancelada, Juan # López de Santa Anna, Antonio. # Maniau y Torquemada, Francisco. # Marshall, 
Samuel. # Méndez de la Granda y Herrera, María Antonia. # Munguia Sosa, Pedro. # Obregón, 
Ignacio. # Pérez y Franco, Antonio Joaquín. # Quintana del Acebo, Ramón. # Quiros, José María. # 
Sahagún de Arévalo y Ladrón de Guevara, Juan Francisco # Sánchez de la Barquera, Juan María 
Wenceslao. # Urquiso, Joaquín, de. # Valdés, Manuel Antonio # Villaurrutia, Jacobo. # Zárate 
Toscano, Verónica # 
 
Índice toponímico. 
Bajío. # Cádiz. # Coahuila. # Colima. # Durango. # España. # Europa. # Guadalajara. # 
Guanajuato. # Inglaterra. # Madrid. # México. # Nueva España. # Oaxaca. # Puebla. # San Luis 
Potosí. # Sinaloa. # Sonora. # Veracruz. # Zacatecas. # 
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
El Jornal Económico Mercantil de Veracruz, es el primer periódico especializado en temas 
económicos en el puerto en la última etapa del periodo virreinal. Su editor Manuel López Bueno y 
Granda, hombre que trabajó diez años en los reales almacenes, llegando a ser oficial mayor 
interventor, posteriormente presentará su renuncia a Revillagigedo; Es entonces cuando buscará 
acometer una empresa privada donde combinará la obtención de beneficios particulares así como 
la prestación de servicios a la corona y habitantes de su región. Su proyecto fue bien acogido por 
la corona, siendo sus lectores, a decir de López Bueno la “clase que nos sustenta”: el colono, 
fabricante, comerciante, estadista, etc.   
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En marzo de 1806 se publica el primer número, cuenta entre su planta de colaboradores a los 
principales intelectuales novohispanos del momento. Sus noticias estaban englobadas en tres 
rubros: Comercio, Agricultura y Artes.  
 
Se puede concluir que la importancia de los periódicos novohispanos es que fueron entendidos 
como el vehículo utilizado por los editores, para transmitir una cultura dentro, del marco del 
movimiento generalizado de la ilustración y para formar la opinión pública. 
 
Iniciales del catalogador. MAMC. 
 

 
 
 

Número. 34. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 18. 
Autor.  Schonoover, Thomas. 
Titulo. “Los intereses europeos y estadounidenses en las relaciones México-Guatemala” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 34. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Enero-Abril de 1996. pp. 7-31. 
Tema. Relaciones Internacionales México-Guatemala. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Relaciones Internacionales. Guatemala. Política exterior. 
  
Índice onomástico. 
Arthur, Chester. # Brown, Philip. # Buchenau, Jürgen. # Carranza, Venustiano. # Clemente 
Vázquez, Andrés. # Colón, Cristóbal. # Combs, Leslie. # Cosío Villegas, Daniel. # Díaz, Porfirio. # 
Estrada Caberera, Manuel. # Frelinghuysen, Frederick. # García Granados, Miguel. # Guzman, 
Arbenz. # Hall, Henry. # Hicky Morgan, Phillip. # Huerta, Adolfo de la. # Lefeber, Walter. # 
Lessseps, Ferdinand de. # Logan, Cornelius. # Montúfar, Lorenzo. # Napoleón III. # Pérez Zeledon, 
Pedro. # Peralta, Manuel. # Poinssett, Joel R. # Roosevelt, Theodore. #  Rufino Barrios, Justo. # 
Sandino, Augusto Cesar. #  Schonoover, Thomas Thurston, Walter. # Toledo Herrarte, Luis. # Von 
Bergen, Werner. # Von Eyb, Hans. # Von Voights-Rhetz, Konstantin. # Walker, William. # 
Zimmerman, Alfred. # 
 
Índice toponímico. 
Alemania. # América Central. # Bélgica. # Belice. # Costa Rica. # Cuba. # Chiapas. # El Salvador. 
# España. # Estados Unidos. # Europa. # Francia. # Gran Bretaña. # Guatemala. # Holanda. # 
Honduras. # Japón. # México. # Nicaragua. # Panamá. # Prusia. # Soconusco. # Tehuantepec. # 
Washington. # 
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
El involucramiento del gobierno estadounidense en la creación de la frontera sur de México, se 
remonta a los siglos XIX  y XX. Sin embargo, el interés no fue tema únicamente para los Estados 
Unidos, también surgen interés por parte de países europeos. México, por otro lado, quería 
prevenir una influencia poderosa en su región sureña, que impidiera que el descontento 
guatemalteco ayudara a éstos a planear recuperar Chiapas y el Soconusco. 
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 Los europeos por otra parte no veían a México como un aliado, por lo tanto consideraban la unión 
Centroamericana como un instrumento para frenar la expansión de la influencia estadounidense en 
la zona del Istmo, región que interesaba comercialmente a las potencias de la época. Esta unión 
centroamericana, también reflejaba seguridad en el gobierno mexicano, ya que un Istmo en 
desorden podría alentar un protectorado de Estados Unidos. Este último en el siglo XIX, pudo 
contener la fuerza de británicos y alemanes, sin embargo en el siglo XX, México hizo esfuerzos 
para restar la autoridad estadounidense, basados en el apoyo a nacionalistas salvadoreños y 
nicaragüenses. 
 
Iniciales del catalogador. MAMC. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 19. 
Autor.  Spenser Grollova, Daniela 
Titulo. “Uso y abuso de la ideología en las relaciones políticas entre Estados Unidos y México 
durante los años veinte.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 34. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Enero-Abril de 1996. pp. 32-63. 
Tema. Relaciones Internacionales México-Estados Unidos. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Comunismo. Bolcheviques. Expansionismo. 
 
Índice onomástico.  
Baker, Newton. # Borah, William. # Cabot Lodge, Henry. # Calles, Plutarco Elías. # 
Cárdenas, Lázaro. #  Carranza, Venustiano. # Creel, George. # Checkrein, Gregory. # D. 
Rooselvet, Franklin. # E. Borah, William. # Escobar, José Gonzalo. # Fall, Albert. # Fletcher, Henry. 
# Gómez, Arnulfo. #  Hanna, Matthew. # Henry Marsh, York. # Hoover, Herbert. # Huerta, Adolfo de 
la. # Huerta, Victoriano. # J. Pani, Alberto. # Kollantay, Alexandra. # Lane Wilson, Henry. # Lane, 
Franklin. # Lansing, Robert. # Limppmann, Walter. # Morgan, Pierpont. # Morgenthau, Henry. # 
Morones, Luis. # Morrow, Dwight. # Novotsky, Jacob. # Obregón, Álvaro. # Olds, Robert. # P. de 
Negri, Ramón. # Petrovsy, Stanislav. # Portes Gil, Emilio. # R. Gómez, Marte. # Reed, John. # 
Rockwell, James. # Sacasa, Juan. # Spenser Grollova. # Woods, Arthur. # Wilson, Wododrow. # 
Zinoviey, Grigory. # 
 
Índice toponímico. 
América Latina. # Centroamérica. # China. # Estados Unidos. # Guadalajara. # México. # Moscú. # 
Oaxaca. # Panamá. # Rusia. # Sonora. # Tampico. # Venezuela. # Veracruz. # Washington. # 
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
Estados Unidos mantuvo una influencia incuestionable en la Revolución Mexicana, por lo tanto los 
gobiernos postrevolucionarios trataron de desasir sus decisiones políticas de las económicas. Los 
gobiernos norteamericanos no sólo perdieron la credibilidad, dentro y fuera de su país, al 
coadyuvar a la inestabilidad política en México, sino que también perdieron oportunidades de 
inversión y de expansión comercial.  
 
Este fenómeno de introversión en situaciones internas de diferentes países de América Latina, se 
debe al gran temor de los norteamericanos a su acérrimo enemigo ruso. El antibolchevismo jugo 
un papel importante en las posturas de sus relaciones exteriores. La revolución bolchevique fue un 
acontecimiento que despertó temores de destrucción del American way of life. 
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Iniciales del catalogador. MAMC. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 20. 
Autor.  Castro, Pedro. 
Titulo. “La intervención olvidada: Washington en la rebelión de la huertista” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 34. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Enero-Abril de 1996. pp. 63-92. 
Tema. Política exterior posrevolucionaria. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Rebelión de la huertista. Adolfo de la Huerta. 
 
Índice onomástico. 
Aguilar, Aurelio. # Álvarez. J. M. # Barón Obregón, Enrique. # Barton Payne, John. # Becher 
Warren, Charles. # Capetillo, Alonso. # Carranza, Venustiano. # Castro, Pedro. # Coolidge, Calvin. 
# Evans Hughes, Charles. # Frézieres, Teodoro. # González Roa, Fernando. # Guzmán, Martín 
Luis. # Huerta, Adolfo de la. # L. Doheney, Edward. # L. Rodríguez, José. # M. Elías, Arturo. # 
Machado, Gerardo. # Martínez, Rafael. # Monroy Duran, Luis. # Mascareñas, Alberto. # Obregón, 
Álvaro. # Prieto Laurens, Jorge. # Seldner, Enrique. # Stevens, Guy. # Triana, Jesús. # Trujillo, 
Rafael. # Villaseñor, Toribio. # W. Davison. T. # Zicarra, Rubén. # 
 
Índice toponímico. 
Agua Prieta. # Arizona. # Cuba. # El Paso. # Estados Unidos. # Europa. # Guanajuato. # México. # 
Norfolk. # Nueva Orleáns. # Nueva York. # Nuevo México. # San Antonio. # San Francisco. # 
Tampico. # Texas. # Veracruz. # Washington. # 
 
Observaciones. El artículo incluye entrevistas. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
La rebelión comienza en Veracruz el 5 de diciembre de 1923, con el fin de combatir la imposición 
de Álvaro Obregón a favor de Plutarco Elías Calles. En  el  movimiento, la inclinación 
norteamericana estaba dirigida a Obregón plasmada en el embargo de armas a los rebeldes, venta 
de armamento y equipo al gobierno, asedio naval contra los rebeldes en el Golfo, y el libre tránsito 
de tropas leales por territorio de los Estados Unidos. 
 
Con esta intervención de Estados Unidos en los asuntos políticos mexicanos, la Casa Blanca violó 
su palabra de no alentar los conflictos armados en ninguna parte del mundo. Su justificación se 
basaba en apoyar el mal menor, y apagar las inquietudes nacionalistas de los mexicanos, ya que 
con el paulatino cese de la rebelión fue disminuyendo el apoyo norteamericano. 
 
Al final quedan dos posturas, la de Obregón, que pensaba estar en buenos términos con 
Washington y que creía que su régimen no sobreviría sin el respaldo de los intereses públicos y 
privados de Estados Unidos; y por otro lado Estados Unidos creyendo que con Calles en la 
presidencia tendría derechos sobre los hidrocarburos como pago a su cooperación; sin embargo, 
este último en materia de subsuelo y explotación de hidrocarburos, siguió la política de sus 
antecesores Carranza y de la Huerta, reanudándose las tensiones entre los dos países, mismas 
que concluirán en forma definitiva hasta las vísperas de la Segunda Guerra Mundial. 
 
Iniciales del catalogador. MAMC. 
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Número de registro. Sec. 2. 21. 
Autor.  Brown, Jonathan. 
Titulo. “Los trabajadores y el capital foráneo en la industria petrolera mexicana” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 34. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Enero-Abril de 1996. pp. 93-128. 
Tema. Industria petrolera en México. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Industria Petrolera. Petróleos Mexicanos.   
 
Índice onomástico. 
C. Brown, Jonathan. # Cárdenas, Lázaro. # Helflye, J. # Lombardo Toledano, Vicente. # Múgica, 
Francisco. # Portes Gil, Emilio. # Torres, Luis. # 
 
Índice toponímico. 
Texas. # Austín. # México. # Tampico. # Minatitlán. # New Jersey. #  Poza Rica. # Azcapotzalco. # 
Nanchital. # Tehuantepec. # Tuxpan. # Papantla. # 
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
El 18 de marzo de 1938, Lázaro Cárdenas del Río promulgó la expropiación petrolera, cuestión 
que a decir del mismo,  habían buscado las propias compañías petroleras cuando desafiaron a los 
tribunales mexicanos; buscaron protección diplomática, intervinieron en política interna y 
provocaron la fuga de capital. Sin embargo aunado, a las razones anteriores, según el autor, los 
trabajadores en lucha contra el deterioro de la industria petrolera fueron quienes presionaron al 
gobierno para emprender la expropiación. 
 
Ésta se da como consecuencia de que las compañías se negaron a ajustar los salarios  y  los 
trabajadores comenzaron a organizarse y por medio de reuniones buscaron la asistencia del 
gobierno.  
 
Para los petroleros era conocido el abuso de los caciques sindicales, pero por lo menos eran 
elementos mexicanos y no un “abominado patrón extranjero”, además ya habían contribuido a 
deshacerse de malos dirigentes laborales y políticos. Cabe destacar que otro factor importante fue 
que los intereses petroleros internacionales ya habían iniciado a explotar los pozas de Venezuela y 
Medio Oriente. En esas circunstancias, las compañías petroleras no pensaban que la industria 
mexicana del petróleo valiera la pena para ceder a sus prerrogativas tradicionales empresariales. 
 
Iniciales del catalogador. MAMC. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 22. 
Autor.  Knight, Alan. 
Titulo. “México y Estados Unidos, 1938-1940: rumor y realidad.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 34. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Enero-Abril de 1996. pp. 129-153. 
Tema. Relaciones México-Estados Unidos. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Relaciones México-Estados Unidos. 
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Índice onomástico. 
Knight, Alan. # Kellogg, Frank. # Morrow, Dwight. # Welles, Summer. # Loaeza, Soledad. # 
Cárdenas, Lázaro. # Ávila Camacho, Manuel. # Andréu Almazán, Juan. # Rooselvet, Theodore. # 
Daniels, Josephus. # Villa, Francisco. # Carranza, Venustiano. # Flynn, Errol. # Huerta, Victoriano. 
# Wallace, Henry. # Hitler, Adolfo. # Fabela, Isidro. # 
 
Índice toponímico. 
Alemania. # América Latina. # Ciudad Juárez. # Cuba. # Durango. # España. # Estados Unidos. # 
Europa. # Gran Bretaña. # Guatemala. # México. # Tehuantepec. # Texas. # Torreón. # 
Tulancingo. # Veracruz. # Vietnam. # Washington. # 
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
Después del estallido de la Revolución Mexicana, México y Estados Unidos entraron en un periodo 
de relaciones turbulentas. La coexistencia del porfiriato dio paso a un conflicto recurrente. Durante 
la  revolución armada, Estados Unidos invadió al menos tres veces el territorio de México, siendo la 
última la de Ciudad Juárez en 1919, pero en los años veinte la tensión de un nuevo intento se 
mantuvo mientras los norteños protestaban contra aspectos de la política interior mexicana que no 
era de su agrado, y trataban de utilizar el arma del reconocimiento diplomático para conseguir 
cierta conformidad por parte del gobierno mexicano. 
 
En los años comprendidos entre 1938 a 1941, el acercamiento entre México y Estados Unidos se 
profundizó y culminó en la estrecha alianza, militar y económica en pro de la guerra mundial, donde 
el segundo creyó más conveniente tener a México de su lado, evitando tener otro enemigo y más 
tratándose de su vecino sureño. 
  
Iniciales del catalogador. MAMC. 
 
 
Ficha. Sec. 2. 23.  
Número de registro. 
Autor.  Fein, Seth. 
Titulo. “El cine y las relaciones culturales entre México y Estados Unidos durante la década de 
1930” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 34. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Enero-Abril de 1996. pp. 155-196. 
Tema. Relaciones culturales México-Estados Unidos. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Relaciones culturales México-Estados Unidos. 
 
Índice onomástico. 
Carrillo, Leo. # Conaway, Jack. # Contreras y Torres, Miguel. # Fein, Seth. # Fouce, Frank. # Hays, 
Will. # Hecht, Ben. # Herron, Frederick. # Pinchon, Edgcomb. # Powell, Johnny. # Reed, Donald. # 
Río, Dolores del. # Rodríguez, Abelardo. # Slesinger, Donald. # Thalberg, Irving. # Tracy, Lee. # 
Villa, Pancho. # Watson, T. J. # 
 
Índice toponímico. 
México. #  Estados Unidos. # España. # América Latina. # Hollywood. # Los Ángeles. # Costa Rica. 
# Asia. # Europa. # Guaymas. # Laredo. # Texas. # 
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Observaciones. 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. José María 
Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
El artículo, analiza la situación presentada en el gobierno de Ortiz Rubio, en el cual se elevan los 
impuestos sobre importación de películas, con el fin de proteger y desarrollar la industria 
cinematográfica mexicana, la cual aun no existía, pero ya daba sus primeros signos de aparición. 
 
Los antecedentes de esta situación se dan con el boicot aplicado por México en el año de 1921, 
con el cual se llega al grado de hablar de rompimiento de relaciones entre ambos países. Así 
mismo el autor complementa perfectamente su análisis con la visión que se tuvo en países de 
América Latina y de Europa, con el fin de disminuir el crecimiento del cine norteamericano, y a su 
vez tratar de desarrollar la industria cinematográfica de cada uno de esos países. 
 
Iniciales del catalogador. MAMC. 
 
 
 

 
Número. 35. 

 
 
Numero de registro. Sec. 2. 24. 
Autor. Girón, Nicole. 
Titulo. “Ignacio Manuel Altamirano y Vicente Riva Palacio: una amistad con fondo de 
parentesco tixtleco.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales.  
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral, Vol. 35. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Mayo-Agosto 1996  pp. 7-22. 
Tema. Vicente Riva Palacio. Novela. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave.  Ignacio Manuel Altamirano. Vicente Riva Palacio. Guerrero. 
 
Índice Onomástico. 
Altamirano, Ignacio. # Álvarez, Juan. # Álvarez, Diego.   Bello, María Gertrudis. # Bustamante 
Anastasio. # Catalán, Prudencio. # Díaz, Porfirio. # Girón, Nicole. # Gonzáles Ortega Jesús. # 
Guerrero, Vicente. # Guerrero Hernández, María Guadalupe. # Guillén Velis, Dolores. # 
Hernández, María Guadalupe. # Iturbide, Agustín de. # Jiménez, Vicente. #  Juárez, Francisco. # 
Llave, Pablo de. #Lerdo de Tejada, Sebastián. # Morelos y Pavón, José María. # O Arce, 
Francisco. # Pérez, Gavilán, Margarita. # Regules, Nicolás. # Río, Andrés del. # Riva Palacio, 
Vicente. # 
 
Índice toponímico. 
Acapulco. # Chilpancingo. # Distrito Federal. #España. # Estado de México. # Guerrero. # Iguala. # 
Italia. # Madrid. # México. # Nueva España. # Portugal. # Puebla. # Querétaro. # San Francisco. # 
San Luis Potosí. # San Remo. # Sierra Madre. # Tixtla. # Zitacuaro. # 
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
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La Historia de los diamantes del Sur, escrita por  Ignacio Manuel Altamirano, está estrechamente 
relacionada con las peripecias de vida de Vicente Guerrero. En este texto a Vicente Riva Palacio 
se le muestra como el legítimo heredero de las riquezas de Guerrero y  del afecto de los surianos, 
que ven resucitados en él la valentía y templanza de sus antepasados. Es importante resaltar que 
ambos  eran oriundos de Tuxtla, en el actual Estado de Guerrero, y que los unía un lazo familiar, al 
ser el primero abuelo paterno del segundo. 
 
Esta novela busca unir el contacto perdido del héroe de la independencia con su estirpe,  para 
contrarrestar la percepción negativa de una región bronca de recia tradición combativa, y 
finalmente para que el autor se inmiscuyera sutilmente en la política nacional, por medio de la 
opinión pública. Sin embargo, la más importante fue la primera basada, en la amistad que los unió 
en vida, rescatando el paralelismo que prevaleció entre ambos en una constante truncada carrera 
política y el nulo reconocimiento a la brillante obra literaria de ambos.  
 
Iniciales del Catalogador. MAMC. 
 
 
Numero de registro. Sec. 2. 25. 
Autor. Ponce Solórzano, Teresa. 
Titulo. “La historia como material compositivo de las novelas de Vicente Riva Palacio.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales.  
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral, Vol. 35. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Mayo-Agosto 1996  pp. 23-42. 
Tema. Vicente Riva Palacio. Novela Histórica. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave.  Vicente Riva Palacio, Novela histórica, Literatura Siglo XIX. 
 
Índice Onomástico. 
Altamirano, Ignacio Manuel. # Díaz y Ovando. # Estada, Cristóbal de. # Garatuza, Martín. # Gaula, 
Amadís de. # Lotman, Yuri. # Manzoni, Alejandro. # Maximiliano. # Pérez de la Serna, Juan. # 
Ponce Solórzano, Teresa. # Rivera, Alonso de. # Riva Palacio, Vicente. # Sierra, Justo. # Stand, 
George. # Tristán, Flora. # 
 
Índice toponímico. 
México. # Nueva España. # 
 
Observaciones. 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
La novela de folletín o novela popular cumple la función recreativa de los lectores, en el caso de la 
obra de Riva Palacio, cumple también con una función ideológica, es decir, se vale de la historia 
romántica y de aventuras para difundir y defender los principios liberales en el terreno político, el 
orden social, la moralidad, los principios y las normas que fundamentaran el orden, progreso y el 
bienestar general. 
 
Riva Palacio sacrificó la perfección literaria y procuró conseguir la intriga suficiente, asociada a la 
intensidad melodramática, sin por ello omitir en sus novelas documentos históricos y descripciones 
autenticas de la etapa colonial, con el fin de dar mayor validez a sus relatos. Sus obras presentan 
el bien y el mal, abordan; el tema del amor personalizando, a héroes y heroínas, así mismo 
enuncia y denuncia a la iglesia y a la inquisición desde su pensamiento liberal.  
 
Cuando decidió dedicarse a escribir novelas, dirigió su interés a la clase media, la cual no estaba 
compuesta por intelectuales, pero en específico a las mujeres, las cuales en su tiempo eran ya 
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grandes lectoras de novelas, afición que es adquirida por el interés del Romanticismo en educar a 
la mujer. Pensaba Riva Palacio  que las lectoras  que contaran con cierta cultura, podrían descubrir 
las ideas reformistas de sus novelas y transmitirlas a sus hijos, por lo cual para la autora, su obra 
tiene una notoria función educativa en todos los ordenes posibles: estético, político, social, 
histórico, filosófico y religioso; su especificidad debe buscarse en el mensaje moral, que emite a la 
mujer. 
 
Iniciales del Catalogador. MAMC. 
 
 
Numero de registro. Sec. 2. 26. 
Autor. Algaba, Leticia.  
Titulo. “Una novela de Riva Palacio en entredicho.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales.  
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral, Vol. 35. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis 
Mora. México. Mayo-Agosto 1996  pp. 43-58. 
Tema.  Vicente Riva Palacio. Novela. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave.  Novela histórica. Vicente Riva Palacio. Clero. 
 
Índice Onomástico. 
Algaba, Leticia. # Arrillaga, Basilio. # Dávila, Maríano.  # Dávila y Arrillaga, José Maríano. # Dumas, 
Alejandro. # Garatuza, Martín. # Jarras, Juan de. # Ortega y Medina, Juan Antonio. # Ortiz de 
Roelas, Sancho. # Pérez de la Cerna. # Quesada, Fernando. # Revilla y Moreno, Manuel de la. # 
Ribera, Beatriz de. # Riva Palacio, Vicente. # Scott, Walter. # Victor Hugo. # Villaclara, Cesar de. # 
Villegas, Manuel. # 
 
Índice toponímico. 
Europa. # México. # Nueva España. # 
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
El 16 de junio de 1868, aparece en el periódico La Orquesta  la obra de Vicente Riva Palacio, 
Monja y casada, virgen y mártir,  destacada  como una magnifica novela histórica y de costumbres, 
sacada de los archivos de la inquisición. En contraparte, en 1869 se publican.  Las breves 
consideraciones sobre la novela titulada “Monja y casada, virgen y mártir.”, firmada con el 
pseudónimo de “alguien” que intentaba la descalificación de la novela. Posteriormente se supo que 
quien la escribió fue un simpatizante de la Compañía de Jesús llamado José Maríano Dávila y 
Arrillaga.  
 
En esta última Riva Palacio, es tachado por Dávila  de incipiente y arbitrario historiador que 
trastoca los hechos para desprestigiar al clero mexicano. Sin embargo, para la autora del Artículo, 
Riva Palacio es un narrador romántico, por lo cual, representa una amenaza para la moral católica, 
que impide la libertad de las mujeres novohispanas y decimonónicas, y no permite que se muestre 
en una obra por escrito a un arzobispo soberbio y deshonesto, el cual es tema central de la novela. 
La aportación más importante de la obra es que contribuye a verificar la eficacia de la novela para 
avivar las ideas de los liberales, y así amenazar a los principios conservadores más radicales.  
 
Iníciales del Catalogador. MAMC. 
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Numero de registro. Sec. 2. 27. 
Autor. García Flores-Chapa. 
Titulo. Vicente Riva Palacio y el periódico El Ahuizote. 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales.  
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral, Vol. 35. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Mayo-Agosto 1996  pp. 59-83. 
Tema.  Vicente Riva Palacio. Periodismo. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave.  Vicente Riva Palacio. Ahuizote. Periodismo. 
 
Índice Onomástico.  
Arias, Juan de Dios. # C. Villegas, Manuel. # Cabrera, Daniel. # Cumplido, Ignacio. # Díaz de León, 
Francisco. # Díaz, Porfirio. # Escalante, Constantino. # G de la Sierra, Luis. # García Cubas, 
Antonio. # García Flores-Chapa, María. # García Torres, Vicente. # Iglesias, José María. # Iturbide, 
Agustín de. # Juárez, Benito. # Lerdo de Tejada, Miguel. # Linati, Claudio. # López de Santa Anna, 
Antonio. # Madero, Francisco I. # Mata, Filomeno. # Nepomuceno Mirafuentes, Juan. # Ordorica, 
Miguel. # Pérez Bobbins. # Prieto, Guillermo. # R. Casarin, Carlos. # Reed Torres, Luis. # Riva 
Palacio, Vicente. # Senefelder, G. A. # Serrano, Ignacio. # T. Alamilla, Jesús. # Villasana, José 
María. # White, Samuel. # 
 
Índice toponímico. 
Cadereyta. # Chihuahua. # Distrito Federal. # Estado de México. # Hermosillo. # Huentanamo. # La 
Noria. # Matehuala. # México. # Michoacán. # Otumba. # Río Verde. # San Juan del Río. # San 
Luis Potosí. # Sonora. # Tecoac. # Tuxtepec. # 
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
El periódico Ahuizote aparece en el año de 1874, en medio de dos planes revolucionarios; el de La 
Noria en 1871 y el de Tuxtepec en 1876. Su posición se caracterizó por ser radical y tendenciosa 
en contra del gobierno de Lerdo de Tejada, y en apoyo a los simpatizantes de Porfirio Díaz. 
Precisamente con el derrocamiento del primero en 1876, finaliza su publicación compuesta por 
cuatro tomos. Su redacción estuvo integrada por Riva Palacio, Juan Nepomuceno Mirafuentes, 
José María Villasana y Jesús T. Alamilla; raras veces se admitieron colaboradores ajenos a la 
redacción, en caso de haberlos pertenecían a su misma comunidad política. 
 
Villasana y Alamilla aportaron al periódico su habilidad como caricaturistas políticos, Nepomuceno 
Mirafuentes firmaba las editoriales que aparecen en la sección de Claridades, dejando a Riva 
Palacio las tres restantes hojas del formato del periódico.   
 
Su aparición no fue casualidad, es el resultado de un plan de ataque, con el fin de ser molestos y 
hostiles a Lerdo. Criticaban su administración, orientada a beneficiar al presidente y sus allegados, 
resaltaban que el erario público era utilizado para satisfacer sus gustos, los cuales contrastaban 
con la miseria del pueblo. A decir del autor al anunciar un futuro levantamiento, los redactores no 
hablaban de una predicción casual, evidentemente se preparaba el camino para una sublevación, 
a pesar de asegurar los creadores del periódico, que su intención nunca había sido incitar al 
pueblo a tal acción. 
 
Iníciales del Catalogador. MAMC. 
 
 
Numero de registro. Sec. 2. 28. 
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Autor. Pi- Suner Llorens, Antonia.  
Titulo. “La generación de Vicente Riva Palacio y el quehacer historiográfico.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales.  
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral, Vol. 35. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Mayo-Agosto 1996  pp. 83-109 
Tema.  Vicente Riva Palacio. Historiográfia. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Vicente Riva Palacio. Historiografía Siglo XIX.  
 
Observaciones.  
 
Índice Onomástico. 
Altamirano, Ignacio Manuel. # Arias, Juan de Dios. # Bancroft, Humbert. # Barreda, Gabino. # 
Burke, Edmund. # Castelar, Emilio. # Castillo Negrete, Emilio del. # Chavero, Alfredo. # Darwin, 
Charles. # Díaz, Porfirio. # García Cubas, Antonio. # García Izcazbalzeta, Joaquín. # González y 
González, Luis. # Hale, Charles. # Hernández y Dávalos, Evaristo. # Lafuente, Modesto. # 
Larrainzar, Manuel. # Mateos, Juan A. # Maximiliano. # Olavaria y de Ferrari, Enrique. # Payno, 
Manuel. # Paz, Irineo. # Perales, Alicia. # Pérez Galdos, Emilio. # Pi- Suner Llorens, Antonia. # 
Quintana, Manuel José. # Riva Palacio, Maríano. #  Rivera Cambas, Manuel. # Roa Barcena, José 
María. # Romero, Matías. # Spencer, Herbert. # Stuart Mill, John. # Thomas Buckle, Henry # 
Valera, Juan. # Vigil, José María. # Zarate, Julio. # Zarco, Francisco. # 
 
Índice toponímico. 
California. # Ciudad de México. # España. # Francia. # Gran Bretaña. # Madrid. # San Francisco. # 
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
De los mas de cien personajes de la generación de Riva Palacio, que según Luis González 
pertenecieron a la minoría rectora, la autora sólo aborda a los que se interesan por las actividades 
historiográficas. Como miembros de la élite cultural, se ocupan de dar vida a las sociedades 
literarias y científicas que habían dejado de existir en tiempos de guerra, ya que la mayoría en 
tiempos bélicos había combatido la intervención extranjera, por medio de las armas o la pluma.  
Finalizada ésta, los personajes buscaron la reconciliación nacional. En estos momentos la 
historiografía cobra para ellos un sentido vital, ya que el quehacer histórico se convirtió en una 
tarea trascendental, buscando en ella reforzar el sentimiento de identidad nacional.  Estos hombres 
abordaron diferentes géneros; monográfico, biográfico, compilación documental y obras eruditas, 
historia general de México, novelas históricas y algunos incursionando en mas de uno de los 
géneros enunciados.  
 
Por otro lado, la mayor parte de los autores simpatizan con el método científico como vía para la 
recuperación del pasado, por lo cual se atienen únicamente al documento histórico, con la idea 
clara de que un historiador debe ser imparcial. La búsqueda de la verdad fue un propósito esencial, 
sin embargo, con los lineamientos de la historiografía erudita, esta premisa se volvió una obsesión. 
 
Iniciales del Catalogador. MAMC. 
 
 
Numero de registro. Sec. 2. 29. 
Autor. Ortiz Monasterio, José. 
Titulo. “Los orígenes literarios de México a través de los siglos y la función de la historiografía en el 
siglo XIX.” 



 130

Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales.  
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral, Vol. 35. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Mayo-Agosto 1996  pp. 109-123. 
Tema.  Historiografía de México Siglo XIX. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave.  México a través de los siglos. Historiografía. 
 
Índice Onomástico. 
Alamán, Lucas. # Arias, Juan de Dios. # Cumplido, Ignacio. # Chavero, Alfredo. # Darwin, Charles. 
# Lacunza, José María. # Lafragua, José María. # Olavaria y Ferrari, Enrique de. # Ortega, 
Francisco. # Ortiz Monasterio, José. Prieto, Guillermo. # Ramírez, Ignacio. # Riva Palacio, Vicente. 
# Rosa, Luis de la. # Tossiat Ferrer, Manuel. # Vigil, José María. # Zarate, Julio. # 
 
Índice toponímico. 
Chalchihuites. # Francia. # Mazapil. # México. # Nieves. # Pinos. # Tepecoacuilco. # Villanueva. # 
Zinapecuaro. # 
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
México a través de los siglos pertenece a una vieja tradición, que hacía de la historia una rama de 
la literatura, no obstante que su proceso de investigación tenía un carácter científico, sus autores -
quienes eran mas literatos que historiadores-, pertenecen a una corriente literaria que puede 
denominarse como romanticismo nacionalista y que tuvo como bandera el periódico El 
Renacimiento.  
 
Sus orígenes deben buscarse en la teoría literaria que se desarrolló en México, a partir de la 
década de 1840. Hipotéticamente se puede sostener que la función que buscaba cumplir esta obra 
era conocer el pasado pero con un fin moral. No sólo mostrar la verdad a secas, sino de un modo 
que reforzara los valores nacionales y por encima de todos, la independencia. Por lo tanto, para el 
autor, el estudio de la formación del Estado mexicano en el siglo XIX, debe tener en cuenta el 
proceso de invención de la literatura nacional, ya que tanto la creación de una literatura nacional y 
la de un Estado nacional, fueron procesos paralelos que se apoyaron mutuamente. 
 
Iniciales del Catalogador. MAMC. 
 
 
Numero de registro. Sec. 2. 30. 
Autor. Perea, Héctor. 
Titulo. “Riva Palacio en la España Editorial.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales.  
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral, Vol. 35. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Mayo-Agosto 1996  pp. 123-131. 
Tema.  Vicente Riva Palacio. Viajes. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave.  Editoriales. Vicente Riva Palacio. España. 
 
Índice Onomástico.  
A de Icaza, Francisco. # Altamirano, Ignacio Manuel. # Andrade, Luis. # Barrantes, Vicente. # Baz, 
Gustavo. # Bobadilla, Emilio. # Canovas del Castillo, Antonio. # 
Castelar, Emilio. # Delgado, Sinesio. # Díaz Mirón, Salvador. # Dicenta, Joaquín. # F. Cuenca, 
Agustín. # Fernández, Cesáreo. # García Izcazbalceta, Joaquín. # García, Telesforo. # Gimeno de 
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Flaquer, Concepción. # Guzmán, Martín Luis. # Hernández Prieto, María Isabel. # Isaacs, Jorge. # 
Lamperéz y Romea, Vicente. # Lázaro y Galdiano, José. # Nervo, Amado. # Palacio Valdés, 
Armando. # Pardo Bazan, Emilia. # Payno, Manuel. # Pereyra, Carlos. # Peza, Juan de Dios. # 
Reyes, Alfonso. #  Ríos de Lamperez, Blanca de los. # Riva Palacio, Vicente. # Rubén Darío. # 
Rueda, Salvador. # Sierra, Justo. # Sosa, Francisco. # Stor, Ángel. # Tamayo y Baus, Manuel. # 
Urbina, Luis. # Urquizo, Francisco. # Valera, Juan. # Villegas, F. # Zorrilla, José. # 
 
Índice toponímico. 
América. # España. # Madrid. # Filadelfia. # México. # Portugal. # Zaragoza. # 
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
Vicente Riva Palacio llegó a España en 1886. Apenas desembarcó, ya había sido propuesto por el 
dramaturgo y bibliotecario perpetuo de la Academia, Manuel Tamayo y Baus, para ser admitido 
dentro de la Real Academia como académico correspondiente, hecho que se concretó. 
 
Dos años después de su llegada, aparece en La ilustración española y Americana, su primera 
colaboración “Dos cartas.” Un año después, escribirá cotidianamente en La España moderna: 
publicando poemas y una carta dirigida a Vicente Barantes. Sus otras colaboraciones son dos 
poemas que refieren asuntos de México como  “Lorencillo” y “Sor Magdalena”.   En 1890 iniciará 
colaboraciones en El álbum ibero americano, con su poema “Al viento”, posteriormente su firma 
aparecerá en esta publicación al lado de importantes escritores mexicanos como Ignacio Manuel 
Altamirano, Gustavo Baz y Salvador Díaz Mirón, entre otros.  
 
Iníciales del Catalogador. MAMC. 
 
 

 
 

Número. 36. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 31. 
Autor.  Escobar Ohmstede, Antonio. 
Titulo. “La conformación y las luchas por el poder en las Huastecas, 1821-1853.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 36. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre – Diciembre de 1996. pp. 5-32. 
Tema. Historia Regional. 
Descripción. Artículo académico.  
Palabras clave. Huastecas.  Política oaxaqueña. 
 
Índice onomástico. 
Alamán, Lucas. # Andrade, Cristóbal. # Bustamante, Anastasio. # Escobar Ohhmstede, Antonio. # 
Fernando VII. # Hammett, Brian. # Herrera, Eduardo. # Iturbide, Agustín de. # López de Santa 
Anna, Antonio. # Llorente, Juan. # Maximiliano. # Moctezuma. Esteban. # Olarte, Maríano. # 
 
Índice toponímico. 
Atotonilco. # Calnali. # Chiconamel. # Chicontepec. #  España. # Estados Unidos. # Huauchinango. 
# Huautla. # Huayacocotla. # Huazalingo. # Huejutla. # Ixcatlan. # Lolotla. # Macuxtepetla. # 
México. # Meztitlan. # Ozuluama. # Pachuca. # Panuco. #  Papantla. # Puebla. # San Luis Potosí. 
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# Santa Catarina. # Tamiahua. # Tampico. # Tantoyuca. # Tehuetlan. #Tulancingo. # Tuxpan. # 
Veracruz. # Xalcotan. # Xochiatipan. # Xochicoatlan. # Yahualica. #  
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
Durante la primera mitad del XIX, las Huastecas no estuvieron aisladas de los acontecimientos 
políticos. De 1832 a 1838, la región fue el centro de las demandas federales en contra de los 
gobiernos centrales. Este aspecto podría ligarse al intento de las oligarquías regionales de 
mantener una autonomía frente al poder central. En 1836, indígenas de Papantla se sublevan 
encabezados por Maríano Olarte, plantean de origen reivindicaciones agrarias, políticas y 
jurisdiccionales. 
 
Las elecciones en los ayuntamientos, y su control por sectores de la élite condujeron a la 
participación de los indígenas. Aunque también influye el conflicto político nacional de la época que 
propicia no solo movimientos de indios, si no también de quienes no lo eran. El final del movimiento 
se presenta con la derrota de Paredes por parte de Anastasio Bustamante, con lo cual se pudieron 
enviar tropas a Huejutla, en un paulatino aumento de tropas que vio disminuido el contingente 
rebelde, lo cual evitó un intento de unión con Eleuterio Quiroz en la Huasteca Potosina. 
 
Iniciales del catalogador. MAMC. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 32. 
Autor.  Urqiza, Fernando Carlos. 
Titulo. “¿Construir al Estado o al ciudadano? Aproximación a las ideas de Pedro de Angelis sobre 
la organización política argentina.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 36. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre – Diciembre de 1996. pp. 33-66. 
Tema. Historia colonial argentina. 
Descripción. Artículo académico.  
Palabras clave. Pedro de Angelis. Organización política. Argentina. 
 
Índice onomástico. 
Angelis, Pedro de. # Bautista Alberdi, Juan. # Tocqueville, Alexis. # Urrquiza, Fernando Carlos. # 
 
Índice toponímico. 
Brasil. # Buenos Aires. # Córdoba. # Corrientes. # Estados Unidos. # Montevideo. # Nápoles. # 
Paraguay. # Rió de Janeiro. # Río de la Plata. # 
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
De Angelis nació en Nápoles en 1784, llegando al Río de la Plata en 1827. Fue editor de muchas 
publicaciones en América, con el objetivo de mostrar los sucesos de Río de la Plata en Europa. 
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Por el contenido de la producción intelectual de De Angelis, podemos dividir su pensamiento en 
tres etapas: la unitaria, la rosista y la postrosista. La primera sigue los lineamientos heredados del 
iluminismo borbónico. Se mostraba partidario de las ideas que proponían la edificación de un 
sistema político, que organizara a la sociedad según determinados valores y principios. 
 
La segunda sostiene que la creación del orden político y social debe darse “desde abajo” en doble 
sentido, sostiene que son los ciudadanos quienes mediante la participación política constituirán al 
Estado y no a la inversa.  
 
Iniciales del catalogador. MAMC. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 33. 
Autor.  Pani, Erika. 
Titulo. “Una ventana sobre la sociedad decimonónica: los periódicos católicos 1845-1857” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 36. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre – Diciembre de 1996. pp. 67-88. 
Tema. Periodismo colonial, Sociedad decimonónica. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Periódicos. Periodismo novohipano. 
 
Índice onomástico. 
Alamán, Lucas. #  Calderón de la Barca. # Fabián, Francisco. # Haro y Tamariz, Antonio. # 
Iglesias, José  María. # Luis Mora, José María. # O´ Gorman, Edmundo. # Pani, Erika. # Poinssett, 
Joel. #  Sordo, Reynaldo. # Tepisteco, Carlos. # Zavala, Lorenzo de. # 
 
Índice toponímico. 
Estados Unidos. # México. # Tarecuato. # Texas. # 
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
En la historia del México colonial muy a menudo los liberales aparecen como hombres “campeones 
de la libertad, democracia y progreso,” que pretendían sacar a México del arcaísmo, pobreza e 
inestabilidad. A su vez los conservadores son descritos como el elemento retrógrada de la 
sociedad mexicana, por su falta de visión y su afán de conservar las instituciones y privilegios 
anquilosados, heredados de la etapa colonial. 
 
En efecto para los conservadores la religión católica debía ser un elemento central de la 
regeneración de México. Los periódicos católicos muestran que conservadores y catolicismo 
estaban estrechamente ligados, identificando al catolicismo como mexicanidad, representando una 
parte integra del proyecto de nación. 
 
Ya gobernando Díaz, centrados en problemas sociales como la desmoralización y la pobreza, 
fueron los conservadores los primeros en percibir que ese gobierno se perfilaba como dictadura, y 
que la desamortización había acelerado la concentración de la riqueza y agudizado la 
pauperización. 
 
Iniciales del catalogador. MAMC. 
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Número de registro. Sec. 2. 34. 
Autor.  Delgado, Javier.  
Titulo. “La conformación de la ciudad-región en la Ciudad de México y la aglomeración de París.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 36. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre – Diciembre de 1996. pp. 89-120. 
Tema. Urbanismo. Ciudad de México. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Ciudad de México. Urbanismo. Ciudades. 
 
Índice onomástico. 
Delgado, Javier. # Santos, Milton. # 
 
Índice toponímico. 
América Latina. # Cancún. # Ciudad Sahagún. # Coatzacoalcos. # Cozumel. # Distrito Federal. # 
Guadalajara. # Guanajuato. # Hidalgo. # Houston. # Londres. # México. # Minatitlán. # Monterrey. # 
Morelos. # Pachuca. # París. # Puebla. # Querétaro. # Tlaxcala. # Tuxpan. # 
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
Según Lewis Mumford,  la base de apoyo necesaria para un crecimiento no concentrado de la 
metrópoli, es la preexistencia de ciudades importantes fuera de la región centro, y una fluidez en 
sus desplazamientos internos, elementos ambos insuficientes en México.  
 
En el contexto de descentralización y maduración de sistemas regionales de ciudades, se aplica a 
la ciudad de México el esquema evolutivo propuesto por Friedmann. La capital mexicana podría 
estar en la transición de una fase metropolitana, mientras se reincorpora a la economía mundial. La 
comparación con París en el artículo ilustra algunos rasgos de esa transición. 
 
Iniciales del catalogador. MAMC. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 35. 
Autor. Ramos Escandón, Carmen.   
Titulo. “Quinientos años de olvido: historiografía e historia de la mujer en México.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 36. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre – Diciembre de 1996. pp. 121-149. 
Tema. Historia de la Mujer en México. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave.  Historiografía. Mujer. Historia política. 
 
Índice onomástico. 
Arrom, Silvia. # Bastian, Jean Pierre. # Bustamante, Carlos María. # Cano, Gabriela. # Cárdenas, 
Lázaro. # Carner, Francois. # Castañeda, Carmen. # Cetina Gutiérrez, Rita. # Correa Zapata, 
Dolores. # Chapa, Ester. # Díaz, Porfirio. # Formoso de Obregón, Adela. # Galindo, Hermila. # 
García, Refugio. # Gonzalbo, Pilar. # Gutiérrez de Mendoza, Juana Belem. # Jiménez y Muro, 
Dolores. # Kolontai, Alejandra. # Lafargue, Paúl. # Lau, Ana. # Macia, Ana. # Madero, Francisco I. 
# Miramon, Concepción. # Muriel, Josefina. # Ortiz de Domínguez, Josefa.  # Portes Gil, Emilio. # 
Radkau, Verena. # Ramos, Carmen. # Ramos, Carmen. # Ramos Escandón, Carmen. # Robles, 
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Margarita. # Rodríguez Cabo, Matilde. # Salas, Elizabeth. # Serdán, Carmen. # Torres. Elena. # 
Vascóncelos, José. # Vicario, Leona. # Zetkin, Clara. # 
 
Índice toponímico. 
Los Ángeles. # México. # Nueva España. # Nueva Galicia. # San Ángel. # Tacubaya. # Tizapan. # 
Zacatecas. # 
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
Desde hace 20 años se inició una reflexión profesional sobre la necesidad de hacer historia de las 
mujeres, en base al señalamiento de que son necesarios estudios históricos para entender y 
valorar a la mujer en México. Estas autoras, interesadas en estos estudios, son historiadoras en la 
medida en que en sus escritos está implícita una visión del papel en la historia de México, sin 
embargo, la mayoría de  los casos obedecen a la intención de rescatar la presencia de la mujer en 
la vida política y en la historia social de México. 
 
Las escritoras son nacidas entre 1870 y 1920, la mayoría  vivieron y sobrevivieron la Revolución. 
Este gran enfoque de estudios en el ámbito político, hace concluir al autor que le sorprende la 
ausencia de una perspectiva histórica de largo plazo que permita una visión mas amplia, y a la vez 
mas profunda de los espacios políticos, las formas de accionar y las demandas de las mujeres 
mexicanas del pasado y del presente. 
 
Iniciales del catalogador. MAMC. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 36. 
Autor. Rojas Mira, Claudia.   
Titulo. “Hacia la formación de una conciencia feminista en Chile: antecedentes históricos, 1913-
1952” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 36. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre – Diciembre de 1996. pp. 151-174. 
Tema. Historia de las Mujeres en Chile. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Feminismo. Chile. 
 
Índice onomástico. 
Aguirre Cerda, Juan. # Alessandri Palma, Arturo. # Allende, Salvador. # Barnés, Rosario de. # 
Engels, Federico. # Enríquez Fröden, Inés. # Flores, Teresa. # González Videla, Gabriel. # Ibáñez 
del Campo, Carlos. # Jirón, Gustavo. # Lafferte, Adela de. # Labarca, Amanda. # Le Brun, Isabel. # 
Mandujano, Graciela. # Mill, Stuart. # Montero, Juan Esteban. # Ortiz, Pedro. # Ortega, Rudecindo. 
# Recabarren, Luis Emilio. # Rojas Mira, Claudia. # Stuart Mill, John. # Tarrago, Antonia. # 
Thatcher, Margaret. #  Walker, Horacio. # 
 
Índice toponímico. 
América Latina. # Brasil. # Chile. # 
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
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Contenido. 
 
En la obtención y ejercicio de los derechos políticos de las chilenas hay muchos factores como la 
industrialización y expansión urbana, la lucha de sectores obreros por mejores condiciones de vida, 
la influencia de pensadores que promulgaban la igualdad, los medios de comunicación informando 
de avances del feminismo a nivel mundial, así como los cambios acontecidos por la Primera 
Guerra mundial y la crisis capitalista. 
 
Existen tres etapas en este movimiento, la primera llamada sufragista, movimiento liderado por 
mujeres educadas, la segunda caracterizada por la desintegración del movimiento debido a la 
imposibilidad de conseguir una unidad perdurable entre mujeres, y la última conocida como de 
movilización masiva de las mujeres en la coyuntura política. 
 
Iniciales del catalogador. MAMC. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 37. 
Autor. Infante Vargas, Lucrecia.   
Titulo. “Las Mujeres y el amor en Violetas del Anáhuac. Periódico literario redactado por señoras 
(1887-1889)” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 36. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre – Diciembre de 1996. pp. 175-211. 
Tema. Periódicos Mexicanos siglo XIX. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave.  Periodismo. Violetas del Anáhuac. Escritoras. 
 
Índice onomástico. 
Infante Vargas, Lucrecia. # Wright de Kleinhans, Laureana. # 
 
Índice toponímico. 
Anáhuac. # México. # 
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
La revista Violetas del Anáhuac es elaborada por escritoras de fines del siglo XIX en México, 
basadas en estas se intenta aproximarse a la manera en que las mujeres pensaban y 
probablemente vivieron el amor, sin olvidar cómo se expresaban de él y que esperaban. Así mismo 
se hace hincapié en la importancia de incorporar el estudio de los discursos afectivos en la 
construcción de la historia de las mujeres, para explicar la complejidad con que se construye 
culturalmente la diferencia sexual. 
 
El análisis de este discurso sobre el amor, nos muestra una correspondencia lineal entre la 
concepción general y las ideas imperantes sobre el papel social de las mujeres durante el  periodo 
de estudio. Las mujeres eran consideradas,  entonces, depositarios de un poder espiritual 
expresado a través del sentimiento, la moral y la educación. En los estudios se buscaba 
primeramente establecer cual sería la conducta moral de la mujer, y en segundo, prevenir acerca 
de los peligros que supone una actuación femenina fuera de la norma. 
 
Iniciales del catalogador. MAMC. 
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Número de registro. Sec. 2. 38. 
Autor. Muñoz, Laura.   
Titulo. “Los testimonios del Consulado mexicano en La Habana. Una fuente olvidada para la 
historia del siglo XIX.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 36. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre – Diciembre de 1996. pp. 213-226. 
Tema. Relaciones Internacionales México-Cuba siglo XIX. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Consulado Mexicano, Relaciones Internacionales México-Cuba 
 
Índice onomástico. 
Carballo, Ramón. # Céspedes, Manuel. # Clemente Vázquez, Andrés. # Díaz, Porfirio. # Hoffman y 
Urquia, Antonio. # Iturbide, Agustín. # Muñoz, Laura. # Vázquez A. C. # 
 
Índice toponímico. 
Campeche. # Caribe. # Coatzacoalcos. # Isla del Carmen. # Isla Mujeres. # Jamaica. # Kingston. # 
La Habana. # Matanzas. # México. # Puerto Cárdenas. # San Juan de Puerto Rico. # Santiago. # 
Tampico. # Veracruz. # 
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
Son 40 tomos que abarcan la correspondencia que el consulado mexicano en la Habana 
intercambia con la cancillería en México desde su fundación en 1838 hasta 1922, sus temas son la 
situación política de la isla y el grado de desarrollo de la actividad económica, así como los 
intereses geopolíticos de México por el área. 
 
En este último aspecto es en el que se puede decir que se basan estos tomos, abarcando muchos 
intereses justificados en: preservar la seguridad del país, obtener información, limitar el 
contrabando, mantener el tráfico comercial y marítimo de ambos países.  Se puede decir que los 
documentos aislados tienen una significación valiosa, pero en conjunto proporcionan la visión de la 
relación de ambos países en el siglo XIX, a diferencia de lo que ocurre con otras naciones 
latinoamericanas. 
 
Iniciales del catalogador. MAMC. 
 
 

 
 

Número. 37. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 39. 
Autor. Ferrer Muñoz, Manuel.  
Titulo. “Impresos novohispanos de 1821: ¿independencia o sujeción a España? 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 37. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre – Diciembre de 1996. pp. 5-34. 
Tema. Publicaciones Novohispananas siglo XIX. 
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Descripción. Articulo académico. 
Palabras clave.  Impresos novohispanos, Periódicos novohispanos. 
 
Índice onomástico. 
Alamán, Lucas. # Bustamante, Carlos María de. # Dávila, Rafael. # Fernández de Lizardi, Joaquín 
# Fernando VII. # Ferrer Muñoz, Manuel. # Lemoine, Ernesto. # Ortega, Francisco Luis. # Pérez, 
Antonio Joaquín. # Rousseau, Juan Jacobo. # Zavala, Lorenzo de. # 
 
Índice toponímico. 
 
Observaciones. Sin elementos para índice toponímico. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
Con la proclamación de la Independencia, se facilitó la traducción y difusión de obras ilustradas. 
Entre los lectores de éstas, se encuentran los legisladores de la Constitución de 1824, y un sector 
ilustrado que se esforzó por difundirla a través de folletos o publicaciones periódicas. Esta folletería 
fue resultado de las circunstancias incendiarias del año, al grado de ser concebida para lograr que 
la opinión publica cristalizar a favor de la Independencia, aunque también existían publicaciones 
que difundían todo lo contrario.  
 
Por lo anterior es que el autor examina las diferentes ideas sobre la Independencia de la Nueva 
España en los panfletos de la época, con la premisa de que el movimiento insurgente en 
Hispanoamérica no fue de levantamientos genuinamente populares, sino de revoluciones 
organizadas e impulsadas por algunos sectores cultos de las clases media y alta, por lo cual estos 
impresos producidos por estos sectores pueden contribuir a la comprensión teórica de los motivos 
que impulsaron la lucha emancipadora. 
 
Iniciales del catalogador. MAMC. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 40. 
Autor. Goldman, Noemí y Sauto, Nora. 
Titulo. “De los usos de los conceptos de “nación” y la formación del espacio político en el Río de la 
Plata (1810-1827)”  
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 37. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre – Diciembre de 1996. pp. 35-56. 
Tema. Política interior Argentina. 
Descripción. Articulo académico. 
Palabras clave.  Política Rioplatense. Nación. Río de la Plata. 
 
Índice onomástico. 
Chiaramonte, José Carlos. # Goldman, Noemí. # Monteagudo, Maríano. # Moreno, Maríano. # 
Rivadavia, Bernandino. # Sauto, Nora. # 
 
Índice toponímico. 
Argentina. # Bolivia. # Entre Ríos. # España. # Paraguay. # Perú. # Río de la Plata. # Santa Fe. # 
Uruguay. # 
 
Observaciones. 
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Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
La expresión de “nación argentina” esta ausente del discurso político en los primeros años de 
estudio, a partir de 1816 se asocia frecuentemente a Estado y Provincias Unidas de Río de la 
Plata. El  tránsito a la modernidad en Hispanoamérica es considerado un gran dilema, ya que a 
una concepción monista de la soberanía compartida, por parte de la elite liberal criolla, se opuso 
una idea y una práctica pluralista de la soberanía que la crisis de 1808 a 1810 reforzó.  Así, la 
soberanía de cada uno de los pueblos se contrapuso en las nuevas repúblicas a la soberanía del 
pueblo o de la nación en sentido abstracto. 
 
Las nuevas provincias, al adoptar ciertas formas republicanas representativas de gobierno y al 
ejercer atribuciones soberanas, siguen organizadas en torno a la defensa de los derechos 
tradicionales de la ciudad.  
 
Iniciales del catalogador. MAMC. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 41. 
Autor. Taylor Hansen, Lawrence Douglas. 
Titulo. “Ataques filibusteros en contra de México y Canadá durante el siglo XIX: un estudio 
comparativo.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 37. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre – Diciembre de 1996. pp. 57-78. 
Tema.  Relaciones Internacionales México-Canadá. 
Descripción. Articulo académico. 
Palabras clave.  Filibusteros. Expansionismo. 
 
Índice onomástico. 
Boone, Daniel. # Buchanan, James. # Burbank, Sydney. # Davis, Jefferson. # Douglas, Stephen. # 
Ewart Gladstone, William. # Gordon Meade, George. # Johnson, Anfrew. # Killian, Doran. # López, 
Narciso. # Lyon Mackenzie, William. # O´ Neill, John. # Pierce, Franklin. # Renesselear, 
Renesselear Van. # Rusell, John. # Scott, Walter. # Scott, Winfield. # Smith, Perfiser. # Taylor 
Hansen, Lawrence Douglas. # Tuper, Charles. # Walker, William. # Ward Birge, John. # Wool, 
John. # 
 
Índice toponímico. 
América del Norte. # Antillas. # Baja California. # Búfalo. # California. # Canadá. # Cuba. # Estados 
Unidos. # Gran Bretaña. # México. # Michigan. # Minnesota. # Nicaragua. # Nueva Escocia. # 
Nueva York. # Piedras Negras. # Prusia. # Québec. # Sonora. # Texas. # Toronto. # Washington. # 
Wisconsin. # Yucatán. # 
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
El término filibustero se deriva de la palabra holandesa vrijbuiter, que refiere a un bucanero en 
busca de botín. Comienza a ser utilizado en Estados Unidos a partir de 1850, para denotar una 
expedición militar ilegal organizada por intereses particulares en un territorio neutral, con el fin de 
fomentar rebeliones en países y regiones. Estados Unidos se gana la reputación como nación 
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filibustera desde el fin de la guerra con México. Se asegura que el filibusterismo fue motivado por 
un espíritu marcial  que se permeaba en el sur de de ese país para extender la esclavitud a otras 
regiones.  
 
En el caso de Canadá y México, los ataques filibusteros fueron inspirados por el espíritu del 
Destino Manifiesto. Éstos ocurrieron durante dos conflictos de gran magnitud, el primero en el de la 
Guerra Civil estadounidense, y el segundo en el de la guerra de 1846-1848. 
 
Iniciales del catalogador. MAMC. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 42. 
Autor. Alanis Enciso, Fernando Saúl. 
Titulo. “La promoción de la inmigración de trabajadores agrícolas asiáticos a Yucatán (1880-1910)”  
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 37. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre – Diciembre de 1996. pp. 79-94. 
Tema. Inmigración asiática a Yucatán. 
Descripción. Articulo académico. 
Palabras clave.  Inmigración asiática. Yucatán. 
 
Índice onomástico. 
Alanis Enciso, Fernando Saúl. # Dondé, Manuel. # García, José. # González Navarro, Moisés. # K. 
Turner, John. # Katz, Frederich. # Meyers, John. # Rendón, Serapio. # Rengil Peón, Pedro de. #  
Rubio Alpuche, Néstor. # 
 
Índice toponímico. 
Baja California. # Corea. #  Chemax. # Chihuahua. # Distrito Federal. # Europa. # Hawai. # 
Holanda. # Ichmul. # Nueva York. # Oaxaca. # Peto. #  Salina Cruz. # San Luis Potosí. # Sinaloa. # 
Sonora. # Tehuantepec. #  Valladolid. # Veracruz. # Xocén. # Yucatán. # 
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
Durante el porfiriato, empresarios henequeneros yucatecos argumentaban escasez de mano de 
obra en la región, promoviendo medidas para impulsar el ingreso de trabajadores, sin embargo, 
funcionarios porfiristas no creyeron que los indígenas que conformaban la mayor parte de la 
población serían los adecuados para el despegue industrial y agrícola. El autor pretende 
argumentar que la tesis anterior no es válida, basado en que los hacendados de la región sabían 
que no era escasa la mano de obra, sin embargo, los indígenas mexicanos preferían “vivir en la 
abyección y morir en la miseria”  a separarse de su vecindad y su choza para trabajar en el campo, 
sobre todo los mayas los cuales tenían un tradición cultural opuesta a los intereses de los 
hacendados.  
 
Esta última versión, asegura el autor, es la explicación principal de la supuesta falta  de mano de 
obra, es decir, la resistencia maya tenía una carga ideológica cultural, relacionada con la etnia, con 
la independencia territorial, con la reafirmación racial e incluso con los mitos y rituales que se 
contraponían a las necesidades de fuerza de trabajo de los grandes productores yucatecos. 
 
Iniciales del catalogador. MAMC. 
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Número de registro. Sec. 2. 43. 
Autor.  Mendoza Ramírez, Marta Patricia. 
Titulo. “El impacto de la colonización dirigida en la frontera sur, Análisis de la ribera del rió Hondo 
en Quintana Roo. 1970-1980”  
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 37. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre - Diciembre de 1996. pp. 95-110. 
Tema. Historia regional de Quintana Roo. 
Descripción. Articulo académico. 
Palabras clave.  Colonización. Frontera. Centroamérica. 
 
Índice onomástico. 
Bravo, Nicolás. # Butrón, Sergio. # Díaz Ordaz, Gustavo. # Echeverría, Luis. # López Mateos, 
Adolfo. # Madrazo, Carlos. # Martínez Ross, Jesús. # Mendoza Ramírez, Martha Patricia. # Merino 
Fernández, Aarón. # Peralta, Pedro. # R. Guevara, Gabriel. # Ramírez, Margarita. # Sarabia y 
Allende, Juan. # 
 
Índice toponímico. 
Quintana Roo. # Balancan. # Tenosique. # Uxpanapa. # Veracruz. # Campeche. # Tabasco. # 
Chipas. # Puebla. # Michoacán. # Aguascalientes. # Coahuila. # Tlaxcala. # Belice. # Guatemala. # 
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
La colonización de la región de río Hondo, en el estado de Quintana Roo, fue emprendida por el 
entonces presidente de México Luis Echevarria, si bien este aspecto se logra en base a 
programas, estos últimos -en aspectos económico, social y cultural- han sido negativos. El cambio 
en el patrón de cultivo, apoyo a la siembra de arroz y caña de azúcar, no dio los frutos esperados y 
se sigue hablando de pérdidas de los productores. En la ganadería los resultados han sido 
negativos, y se habla de poner en marcha un nuevo proyecto para utilizar las inmensas hectáreas 
de pastizales, hoy ociosas. 
 
En el aspecto social, al no cumplirse las promesas de un mejor nivel de vida, existe actualmente 
una fuerte migración de los campesinos de estos centros de población, hacía ciudades como 
Cancún y Chetumal, que representan mejores oportunidades de vida. 
 
Iniciales del catalogador. MAMC. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 44. 
Autor. Espinoza Valle, Víctor Alejandro. 
Titulo. “Gobierno de oposición y modernización educativa. El conflicto político por la 
descentralización de la educación en Baja California.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 37. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre - Diciembre de 1996. pp. 111-120. 
Tema. Política Regional de Baja California. 
Descripción. Articulo académico. 
Palabras clave. Modernización. Baja California. 
 
Índice onomástico. 
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Cárdenas, Cuauhtémoc. # Espinoza Valle, Víctor Alejandro. # Gordillo, Elba Esther. # Kumate 
Rodríguez, Jesús. # Romo Castro, Ricardo. # Salinas de Gortari, Carlos. # 
 
Índice toponímico. 
Baja California. # Ensenada. # Tecate. # Tijuana. # 
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
El autor examina el proceso de descentralización educativa en el Estado de Baja California, 
propuesto en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, en ese momento presidente de la República. 
Su punto de partida se da en 1992 con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 
Básica, firmado en mayo de ese año.  
 
Con éste se pretendía lograr la descentralización del sistema educativo como uno de sus objetivos, 
para inmediatamente continuar con el traspaso a los gobiernos estatales de la infraestructura 
física, la administración y los recursos financieros con los cuales la SEP prestaba los servicios 
educativos a nivel estatal. Su controversia quedó en la absorción del personal federal dentro del 
ámbito estatal y su reglamentación, por lo cual, se creía que el gobernador pretendía desintegrar el 
SNTE. A partir de ese momento se presentan movilizaciones con una posición de los 
manifestantes de total rechazo.  
 
Finalmente, siete meses después, en Diciembre del 2002, se pone en marcha el Instituto de 
Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California, con lo cual se consumaba la federalización 
educativa en el país, siendo la falta de recursos económicos y las traducciones de este asunto en 
conflicto político, el gran obstáculo de este proceso en el Estado y a nivel nacional. 
 
Iniciales del catalogador. MAMC. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 45. 
Autor. López Paniagua, Rosalía y Torres Salcido, Gerardo. 
Titulo. “Relaciones entre cultura política y pobreza urbana: las alternativas en la política social.”  
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 37. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre - Diciembre de 1996. pp. 121- 136. 
Tema. Política Social. 
Descripción. Articulo académico. 
Palabras clave.  Cultura política. Pobreza urbana. 
 
Índice onomástico. 
López Paniagua, Rosalía. # Torres Salcido, Gerardo. # 
 
Índice toponímico. 
Ecatepec. # México. # 
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
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El concepto de la cultura política de los grupos pobres urbanos, debería formarse no sólo en 
relación con las evaluaciones y percepciones sobre el sistema político, sino en relación con los 
accesos relacionados con la satisfacción de éstas. La organización y manifestación de estos 
grupos pobres, son experiencias que configuran la identidad y las creencias de legitimidad frente al 
sistema político. 
 
Esta organización ha demostrado ser un canal eficiente para el acceso al suelo, vivienda y 
programas sociales de abasto para los grupos pobres, además de contribuir al fortalecimiento de 
los lazos de solidaridad y el establecimiento de las redes de comunicación, para una mayor 
satisfacción de las necesidades básicas de estos grupos. Éstos, al ser parte de procesos de 
gestión, pueden ser el origen de una nueva cultura política más participativa y propositiva, a razón 
de fomentar la cultura ciudadana. 
 
Iniciales del catalogador. MAMC. 
 
 
 

 
Número. 38. 

 
 
Número de registro. Sec. 2. 46. 
Autor. González, Osmar. 
Titulo. “Intelectuales y política en Perú. Un esquema.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 38. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Mayo- Agosto de 1997. pp. 5-24. 
Tema. Política interior peruana. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Intelectuales. Políticos. 
 
Índice onomástico. 
Cobian, Alfonso. # Fujimori, Alberto. # González de Paula Vigil, Francisco. # González, Osmar. # 
Herrera, Bartolomé. # Miro Quesada, Francisco. # Oliart, Patricia. # Portocarrero, Gonzalo. # 
Salazar Bondy, Augusto. # Scorza, Manuel. # Valcarcel, Luis. # Vargas Llosa, Mario. # 
 
Índice toponímico.  
Chile. # México. # Perú. #  
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
Los intelectuales, tanto en Perú como en todo el mundo pertenecen, a lo más representativo de la 
vida social, sin embargo la fractura cultural en este país explica por que éstos buscaron como 
interlocutor al poder y la política, y no a la sociedad en la cual deben forjar valores centrales. 
Indirectamente por lo anterior, es que buscan en el ámbito político ser partícipes importantes en la 
vida nacional, más aún cuando han caído las grandes utopías, especialmente el socialismo, así 
mismo han perdido legitimidad las macrointerpretaciones, donde las ideologías carecen de 
capacidad. 
 



 144

Al recurrir a la política no contribuyen a la formación de un lenguaje compartido, a la expansión de 
valores comunes, a generar modelos de hombres ideales, ya que, el interés humanista termina 
siendo aplastado por la razón tecnocrática. El resultado final, es que ni la actividad intelectual ni la 
política son vistas como espacios plausibles a los cuales acudir para la creación de proyectos de 
sociedades.  
 
Iniciales del catalogador. MAMC. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 47. 
Autor. Luna Argudín, María.  
Titulo. “De Guadalupes a borbonistas: desarrollo y proyección política de Fagoaga, Sardaneta y 
Sánchez de Tagle (1808-1824)” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 38. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Mayo- Agosto de 1997. pp. 25-49. 
Tema. Historia política mexicana siglo XIX. 
Descripción. Artículo académicos. 
Palabras clave. Guadalupes. Borbones. Monarquía. 
 
Índice onomástico. 
Alcalá, José María. # Barcena, Manuel. # Bautista Lobo, Juan. # Brading, David. # Calleja, Felix. # 
Cristo y Conde, José Antonio. # Dionisio de Cárdenas, Pedro. # Fagoaga, José María. # Fernández 
de Lizardí, José Joaquín. # Fernando VII. # Galicia, Francisco Antonio. # Gallegos, Agustín. # 
Gama y Córdoba, Antonio de. # González, Pedro. # Guedea, Virginia. # Guridi, Miguel. # Heras 
Soto, Manuel de. # Herrera, Manuel. # Liceaga, José María. # López de Santa Anna, Antonio. # 
López Matoso, Antonio Ignacio. # López Rayón, Ignacio. # Luna Argudín, María. # Mina, Francisco 
Javier. # Morelos, José María. # Novella, Francisco. # Peimbert y Hernández, Juan Nazario. # 
Pérez Gallardo. Ricardo. # Pérez, Joaquín. # Raz y Guzmán, Juan Bautista. # Ruiz, Vicente. # 
Sánchez de Tagle, Francisco Manuel. # Sánchez de Tagle, Manuel Francisco. # Sardaneta, 
Maríano. # Sixto Verduzco, José. # Velázquez de León, Manuel. # Villanueva, Agustín. # 
Villaurrutia, Jacobo de # Villaurrutia, Jacobo de. # Yañez, Isidro. # Yermo, Gabriel de. # Zavala, 
Lorenzo de. # Zozaya Bermúdez, José Manuel. # 
 
Índice toponímico.  
América. # Cádiz. # Córdoba. # Chilpancingo. # España. # Francia. # Madrid. # Nueva España. # 
Querétaro. # Tlacotepec. # Valladolid. # Veracruz. # Zacatlán. # 
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
El siglo XIX en México ve el desarrollo de un núcleo político conocido como monárquicos 
borbonistas, los cuáles participan en la organización secreta de los Guadalupes, y obtienen cargos 
de elección en el México Independiente. Por un lado, los guadalupes, aunque  resulta difícil de 
conocer su proyecto político  por la misma naturaleza “clandestina” de esta sociedad, si se sabe 
que en su actuación política luchaban por que se estableciera la división de poderes, así mismo, 
luchaban por crear un estado de derecho formado por ciudadanos iguales ante la ley.  
 
Por el otro, el grupo borbonista, era monárquico constitucionalista. Creía en la necesidad de 
establecer un rey que fungiese como un juez supra partes, garantía de unión entre americanos y 
europeos, ceñido a una constitución para que no pudiese abusar de sus facultades y quedara libre 
de toda tentación absolutista. Sin embargo, el establecimiento de la República implicó el acceso al 
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poder de nuevos actores políticos y el diseño de un nuevo orden institucional, mientras para los 
borbonistas se tradujo en el fin de su permanencia en el funcionariado, por la imposibilidad de 
llevar a cabo el proyecto monárquico. 
 
Iniciales del catalogador. MAMC. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 48. 
Autor. Ávila, Alfredo. 
Titulo. “Diplomacia e interés privado: Matías Romero, el Soconusco y el Southern Mexican 
Railroad, 1881-1883.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 38. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Mayo- Agosto de 1997. pp. 51-76. 
Tema. Historia Diplomática en México.  
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Southern Mexican Railroad, Ferrocarriles. Soconusco. 
 
Índice onomástico. 
Ávila, Alfredo. # Barney, Hiram. # Brading, David. # Díaz, Porfirio. # Dodge, William. # Escalante, 
Fernando. # Garfield, James. # González, Manuel. # Gould, Jay. # Grant, Ulysses. # Juárez, 
Benito. # Lizardo, Anton. # Mariscal, Ignacio. # Romero, Matías. # Rufino Barrios, Justo. # 
Zamacona, Manuel de. # 
 
Índice toponímico.  
Cuba. # Chiapas. # Chicago. # Estados Unidos. # Guatemala. # Huatulco. # México. # Nueva York. 
# Oaxaca. # Puebla. # Soconusco. # Tapachula. # Tehuacán. # Tehuantepec. # Washington. # 
Yucatán. # 
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
Las ideas económicas y financieras de Matias Romero eran las de un liberal ortodoxo, mucha 
iniciativa privada y poca intervención del Estado, el cual usa sus puestos públicos y relaciones 
políticas para beneficiar sus intereses privados, práctica que si bien para muchos sería 
considerada corrupta, para Romero era útil para la sociedad. Para el promotor del Ferrocarril, éste 
permitiría la salida de productos del sudeste, que vendidos en Estados Unidos conseguirían el 
desarrollo de la región; además de integrar al Estado de Chiapas con el resto del país y se 
protegería mas la soberanía nacional al facilitar el transporte de tropas a esa región. 
 
El proyecto del Ferrocarril se vio cristalizado, así como la modernización de la zona y el resto del 
país; pero ésta fue impulsada principalmente por inversionistas extranjeros, acompañados de 
subsidios del gobierno mexicano, que sin ellos no se hubiera podido realizar. Resultando claro que 
el proyecto liberal encauzado por políticos porfirianos logró la modernización del país. 
 
Iniciales del catalogador. MAMC. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 49. 
Autor. Rabadán Figueroa, Macrina. 
 Titulo. “Discurso vs. Realidad en las campañas antichinas en Sonora (1899-1932).” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
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Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 38. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Mayo- Agosto de 1997. pp. 77-94. 
Tema. Historia regional de Sonora.  
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Migrantes. Sonora. 
 
Índice onomástico. 
Arana, José María. # Espinoza, José Ángel. # Gomez, J. # Labrouse, Ernest. # Marco Polo. # Ota, 
María Elena. # Rabadán Figueroa, Macrina. # 
 
Índice toponímico.  
Alemania. # Baja California Norte. # Coahuila. # Chiapas. # Chihuahua. # Distrito Federal. # 
España. # Estados Unidos. # Francia. # Gran Bretaña. # Guaymas. # México. # Nuevo León. # 
Oaxaca. # Sonora. # Tamaulipas. # Torreón. # Yucatán. # Zacatecas. # 
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
El estado de Sonora  fue el que recibió el mayor flujo de migrantes chinos, y por ende, donde 
mayor peso tuvo la campaña antichina. Esta migración se inicia a finales del siglo XIX basada en la 
idea de colonización del porfiriato. Sin embargo, se creó la campaña en la que el empleo de la 
terminología animal tenía como objetivo rebajar la calidad humana de los chinos, así mismo se les 
acusaba de ser vanidosos, supersticiosos, viciosos, de tener costumbres depravadas, prácticas 
poligámicas que al ser permitida en sus país había destruido por completo el amor a la familia, 
entre otros aspectos peyorativos.  
 
Sin embargo, en realidad por un lado se tiene a un ser marginal que se rechaza en el discurso, 
pero, a la vez un individuo aceptado e integrado a la sociedad mediante el comercio y servicios, ya 
que el comercio fue la actividad más popular entre los chinos de Sonora al grado de prácticamente 
monopolizar el comercio local de alimentos, telas, ropas y mercancías en general, tanto en la venta 
al mayoreo como en la venta al menudeo. 
 
Iniciales del catalogador. MAMC. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 50. 
Autor. Landavazo Arias, Marco Antonio. 
 Titulo. “La crisis entre México y España en el ocaso del franquismo.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 38. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Mayo- Agosto de 1997. pp. 95-120. 
Tema. Relaciones Internacionales México-España.  
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Franquismo. España. Política exterior. 
 
Índice onomástico. 
Arias Navarro, Carlos. # Cárdenas, Lázaro. # Carrillo Flores, Antonio. # Cosío Villegas, Daniel. # 
Debray, Regis. # Díaz Ordaz, Gustavo. # Echeverría Álvarez, Luis. # Foucault, Michel. # Fuentes 
Mares, José. # Gringore, Pedro. # Jubany, Narciso. # Lacouture, Jean. # Landavazo Arias, Marco 
Antonio. # Malik, Jacobo. # Malraux, André. # Mauriac, Claude. # Mauriac, Claude. # Mendes 
France, Pierre. # Montad, Yves. # Paredes Manot, Juan. # Peñalosa, Javier. # Philippe, Agee. # 
Quintanilla, Luis. # Velázquez, Fidel. # 
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Índice toponímico.  
Acapulco. # Alemania. # Alemania Occidental. # Alemania Oriental.# Amecameca. # Bélgica. # 
Brasil. # Córdoba. # Cuba. # China. # Dinamarca. # Egipto. # España. # Francia. # Gran Bretaña. # 
Guadalajara. # Guanajuato. # Haití. # Holanda. # Huelva. # Hungría. # Inglaterra. # Irlanda. # Italia. 
# Líbano. # México. # Noruega. # Perú. # Polonia. # Portugal. # Rusia. # Suecia. # Suiza. # 
Tlatelolco. # Valladolid. # Venezuela. # 
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
La política exterior de Echeverria en rasgos generales  se desplegó, en tres frentes: ampliación y 
diversificación de las relaciones internacionales del país; la campaña en  pro de un nuevo orden 
económico internacional; y el reconocimiento expreso de la identidad de los intereses básicos de 
México con la de países en desarrollo. En España, por su parte, en 1975 se promulgó una ley 
sobre prevención del terrorismo, donde se impone la pena de muerte a personas involucradas. El 
gobierno de Franco siguió con esta postura en contra de los terroristas, a lo cual Echevarria envía 
un comunicado a la ONU, condenando ejecuciones de los pelotones de fusilamiento españoles.  
 
Sin embargo, no fueron consideraciones de política exterior únicamente las que movieron al 
gobierno echeverrista a enfrascarse en la disputa con Franco; había motivos de índole personal al 
aspirar Echeverría a ser Secretario General de la ONU, así como de  política interna, que tenía 
como fin legitimar al sistema político mexicano, para ganar la simpatía de ciertos sectores como la 
izquierda, intelectualidad, academia y estudiantes. Con la muerte de Franco se aligeraron las 
tensiones entre ambas naciones, sin embargo, es significativo que las relaciones diplomáticas no 
se reanudaron hasta el fin de gobierno de Echeverria. 
 
Iniciales del catalogador. MAMC. 
 

 
 
 

Número. 39. 
 
 
Numero de registro. Sec. 2. 51. 
Autor. Girón, Nicole.   
Titulo. “El proyecto de la folletería mexicana del siglo XIX: alcances y limites.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales.  
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 39. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre-Diciembre. 1997.  pp. 7-24. 
Tema. Folletería Mexicana Siglo XIX. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave.  Folleto,  Publicaciones. 
 
Índice Onomástico.  
Altamirano, Graziella. # Álvarez Macotela, Samantha. # Arenal, Jaime del. # Arias, María Eugenia. 
# Brem, Walter. # Castro, Miguel Angel. # Connaughton, Brian. # Corzo González, Diana. # Díaz, 
Porfirio. # Garza, Benito. # Girón, Nicole. # Guedea, Virginia. # La fragua, José María.  # Leal 
Martínez, Alejandro. # MacCormick, Pedro. # Macedo Alcalá, Diana. # Medellín, Adrián. # Medina 
Ortiz, Lizbeth. # Moreno, Lucina. # Muñoz, Laura. # Noriega, Cecilia. # Oliveira, Luis. # Ortiz, Juan. 
# Ortiz Monasterio, José. # Pi-Suner, Antonia. # Ramos, Manuel. # Rodríguez Pina, Javier. # Rojas, 
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Armando. # Ruiz Castañeda, Carmen. # Solares, Laura. # Suárez de la Torre, Laura. # Villa, 
Guadalupe. # Villaseñor Bello, José Miguel. # 
 
Índice toponímico. 
Guadalajara. # Londres. # México. # Puebla. # San Francisco. # Zacatecas. # 
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
Los folletos son publicaciones que mayoritariamente fueron elaborados en el Siglo XIX, éstos 
pueden ser de varios tamaños y sus temas van desde un discurso cívico hasta los meritos de una 
imagen milagrosa. La investigación de estas fuentes parte de la idea de estudiar con mayor 
detenimiento la diferencia de condiciones sociales entre México y Estados Unidos.  
 
Este proyecto de estudio de los folletos es iniciado en 1994 en el Instituto Mora, realizado en 
primera instancia por miembros del proyecto de Historia política, los cuáles asesorados por 
especialistas de otras instituciones y ya con una idea homogénea de lo que entenderían por folleto, 
iniciaron su base de datos, la cual nunca pretendió ser un instrumento de biblioteconomía 
exhaustivo, solo respondió al deseo de facilitar al historiador la localización de materiales útiles 
para sus investigaciones. Aún con las limitantes reconocidas por los investigadores, pueden 
afirmar que lograron su objetivo de esbozar su contenido y analizar sus posibilidades de utilización, 
así como concluir que estas fuentes no fueron en el XIX un tipo de publicaciones secundarias, y 
que de ellas se puede extraer el universo de ideas de la época.  
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Numero de registro.  Sec. 2. 52. 
Autor. Solares Robles, Laura. 
Titulo. “La organización de la justicia. Una mirada a través de la folletería mexicana del Siglo XIX, 
1821-1857.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales.  
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 39. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre-Diciembre. 1997.  pp. 25-32. 
Tema.  Folletería Mexicana Siglo XIX. 
Descripción. Artículo académico.   
Palabras clave.  Folletería. Justicia.  
 
Índice Onomástico.  
Comonfort, Ignacio. # La fragua, José María. # Solares Robles, Laura. # Sosaya, José Manuel. # 
 
Índice toponímico. 
Austín. # Coahuila. # Distrito Federal. # Durango. # Guadalajara. # Jalisco. # México. # 
Michoacán. # Nuevo León. # Oaxaca. # Puebla. # San Luis Potosí. # Sonora. # Tabasco. # 
Tamaulipas. # Texas. # Veracruz. # 
 
Observaciones. No presenta bibliografía. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
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El proyecto de Folletería Mexicana del Instituto Mora, revela una enorme cantidad de folletos 
localizados en diversos archivos y bibliotecas nacionales y extranjeras, así como la variedad de  
temas abordados en este instrumento de difusión complementario de información de los diarios. 
Entre estos temas existe la categoría de la organización de la justicia, pequeño apartado de la 
categoría que se clasificó como Obra Jurídica. En este rubro los escritos son agrupados en 
alegatos, amparos, circulares, códigos, constituciones, dictámenes, discursos, estatutos, fallos, 
leyes, etc. Por lo anterior, sus temas resultan ser por demás variados. 
 
La línea en cuanto a editores e impresores de los folletos, estaba dirigida a que los imprimieran 
aquéllos que aceptaran trabajar para el gobierno en calidad de contratistas, y parecen ser pocos 
los que por cuenta propia, imprimían cuadernillos encaminados a dirigir algún mensaje particular a 
la población interesada en asuntos de índole política.  
 
Los folletos agrupados en este rubro abarcan el periodo que va desde 1821 a 1857, y dió como 
resultado 148 impresos, los cuales están ubicados en diferentes instituciones nacionales y 
extranjeras. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Numero de registro.  Sec. 2. 53. 
Autor. Arenal Fenochio, Jaime del. 
Titulo. “El folleto jurídico y la colección de la Escuela Libre de Derecho.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales.  
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 39. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre-Diciembre. 1997. pp. 33-40. 
Tema.  Folletería Mexicana Siglo XIX. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Folleto. Escuela Libre de Derecho. Jurídico. 
 
Índice Onomástico.  
Arenal Fenochio, Jaime del. # Cabrera, Luis. # Díaz, Martín. # Díaz, Porfirio. # Fernández, Rafael 
Diego. # Mayagoitia, Alejandro. # Pallares, Jacinto. # Reyes, Rodolfo. # Rodríguez, Agustín. # Vera 
Estanol, Jorge. # 
 
Índice toponímico. 
Guadalajara. # Michoacán. # Tlahualilo. # 
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
La colección de  folletos jurídicos custodiados en la Biblioteca de la Escuela Libre de Derecho, la 
conforman casi medio centenar de misceláneas, las cuales pueden ser consultadas por 
estudiantes de posgrado, profesores e investigadores, y no sólo han creado interés entre 
abogados, sino entre historiadores, especialmente los dedicados al estudio de las instituciones y 
de las ideas 
 
Su estudio revela el nombre de juristas, abogados, títulos, imprentas, sitios, etc., hasta ese 
momento ignorados; ya que la sociedad decimonónica de los primeros treinta años, es reflejada 
perfectamente en ellos. Así entre otras cosas, se observan las dificultades de la legislación para 
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imponerse como única y soberana fuente del derecho, el despertar de los intereses individuales, y 
la consagración de la propiedad como “derecho natural,” entre otros. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Numero de registro.  Sec. 2. 54. 
Autor. Villa Guerrero, Guadalupe. 
Titulo. “Interés Público o beneficio particular? El agua en la comarca lagunera (1881-1910).” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales.  
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 39. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre-Diciembre. 1997.  pp. 41-48. 
Tema.  Folletería Mexicana Siglo XIX. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Comarca Lagunera. Uso del Agua. Presas.  
 
Índice Onomástico.  
De la Luz Basoco, María. # Gómez Palacio, Francisco. # González Treviño, Jesús. # Jiménez, 
Ignacio. # Lavín, Santiago. # Luján, Ramón R. # Maceyra, Félix F. # Madero, Evaristo. # Madero, 
Francisco. # Nepomuceno Flores, Juan. # San Martín, Eloisa. # Villa Guerrero, Guadalupe. # 
 
Índice toponímico. 
Coahuila. # Durango. # España. # Gómez Palacio. # La Laguna. # Nuevo León. # Santander. # 
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
La distribución y uso del agua del río Nazas, presenta las disputas entre agricultores de Durango y 
Coahuila, las cuales abarcaron casi tres décadas de discusiones. Su cauce irrigaba extensos y 
fértiles campos pertenecientes a la municipalidad de Villa Lerdo, donde algunos agricultores habían 
realizado obras hidráulicas para hacer rendir al máximo el vital líquido. Los argumentos de los 
coahuilenses, eran que el río descendía hasta tocar su margen derecha terrenos correspondientes 
al Estado de Coahuila, los cuales aprovechaban los labradores aunque con menor fortuna por 
estar colocados en segundo termino y situación geográfica interior. Culpaban a la presa de Santa 
Rosa ya que impedía su curso natural, por lo cual inician la denuncia en contra de ampliación de 
esta presa. 
 
 Las discusiones se plasman en 33 de los 92 folletos que vieron la luz pública entre 1881 y 1909, 
en los cuales se aborda el debate del agua por parte del abogado Rodrigo Durán, que aprovecha 
los folletos para dar a conocer la situación,  y que tendrá como objetivos principales lograr el apoyo 
de la opinión pública y llamar la atención de las autoridades hacendarias, tratando de convencerla 
de que la falta del agua suficiente para el riego, provocaría nulas cosechas y pérdida de ingresos 
por la vía de impuestos.  
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Numero de registro. Sec. 2. 55. 
Autor. Brem, Walter. 
Titulo. “Aportaciones de la folletería mexicana a la estadística decimonónica (1821-1910).” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales.  
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Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 39. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre-Diciembre. 1997. pp. 49-54. 
Tema.  Folletería Mexicana Siglo XIX. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave.  Folletería. Estadística.  
 
Índice Onomástico.  
Brem, Walter. # Borah, Woodrow. # Brancher de Márquez, Viviane. # Bustos, Emiliano. # García 
Cubas, Antonio. # González, Manuel. # Lerdo de Tejada, Miguel. # Alamán, Lucas. # Mora, José 
María Luis. #  Ortíz de Ayala, Simón Tadeo. # Payno, Manuel. # Pérez Gallardo, Basilio. # Romero, 
Matías. # 
 
Índice toponímico. 
Durango. # Jalisco. # Michoacán. # Oaxaca. # Occidente. # Querétaro. # San Luis Potosí. # 
Sinaloa. # Sonora. # Tabasco. # Tlaxcala. # Veracruz. # 
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
El primer paso hacía la publicación sistemática de estadísticas llegó, con la creación de la 
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en 1833, pero las publicaciones de importancia 
comenzaron hasta la década de 1860, ya que durante muchos años la mayor parte de los estudios 
y de las publicaciones estadísticas fueron regionales y el Estado era la unidad territorial básica.  
 
Así de 1838 a 1853, se marca un ciclo de estadísticas estatales, empezando con los títulos de 
noticias, ensayo, estudio o apuntes. De 1854 a 1867, se tuvo la oportunidad de crear instituciones 
de recopilación y publicación de estadísticas como la memoria del Ministerio de Fomento. En el 
periodo que abarca los años de 1868 a 1880, el principal acontecimiento fue el inicio de las 
estadísticas electorales y el análisis de los territorios electorales. 
 
La última década del XIX y la primera del XX, es conocido como el periodo de los grandes censos 
de población nacionales realizados en  1895, 1900 y 1910, con lo cual predomina la publicación de 
folletos a escala nacional y regional, que incluían instrucciones, resúmenes estatales y demás 
análisis derivados de los censos. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Numero de registro. Sec. 2. 56. 
Autor. Connaughton, Brian F. 
Titulo. “El sermón, la folletería y la ampliación del mundo editorial mexicano, 1810-1854.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales.  
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 39. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre-Diciembre. 1997. pp. 55-61. 
Tema.  Folletería Mexicana Siglo XIX. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave.  Sermón. Folletería. Clero. 
 
Índice Onomástico.   
Barragán, Miguel. # Connaughton Brian F. # Gutiérrez del Corral, Luis. # Iturbide, Agustín de. # 
López De Santa Anna, Antonio. # Pérez, Antonio Joaquín. # 
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Índice toponímico. 
América. # Estados Unidos. # Guadalajara. # Puebla. # 
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
Antes de 1821 el sermón había asumido un marcado tono político, sin embargo, ya no era el 
género predilecto de la industria editorial del país, como había sido en la época colonial, al 
presentarse la expansión de una variada publicación de folletería, libros y periódicos, dando paso a 
la oración cívica o el discurso patriótico.  
 
Se destaca la presencia de la folletería política, que pretendía señalar el rumbo de la patria y el 
desplazamiento del sermón del centro del escenario público. La concentración de mayores 
sermones se realiza en los años veinte, caracterizado por su optimismo acorde con el espíritu de la 
época, y la seguridad que obtenían de la política de Iturbide. Ya para los años treinta se empieza a 
mostrar preocupación y en ocasiones pesimismo, por la pretensión de desacralizar la cosa pública 
en medio de una percepción de pérdida de valores, agresión contra el catolicismo y su clero, y de 
zozobra generalizada. Para la década de los cuarenta, los sermones proyectan moderación, 
recuperando parte del espíritu liberal. Finalmente, en los cincuenta destaca una inquietud por la 
búsqueda de soluciones a los problemas del país. Lo destacable es que durante todo este tiempo 
el sermón conservó su espíritu  guadalupano, asociado con una corriente providencialista que 
permeaba el discurso religioso y cívico.  
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Numero de registro. Sec. 2. 57. 
Autor. Suárez de la Torre, Laura B. 
Titulo. “De la devoción al interés político.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales.  
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 39. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre-Diciembre. 1997. pp. 62-72 
Tema.  Folletería Mexicana. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave.  Devoción. Interés Político. Folletería. 
 
Índice Onomástico.  
Abadiano y Valdés, Luis. # Arango, Ignacio. # Barambila, Manuel. # Castillero, Antenogenes. # 
Connaughton, Brian. # Cumplido, Ignacio. # Galván, Ignacio. # García Torres, Vicente. # Gómez 
Farías, Valentín. # Lara, José Maríano. # Loyola, Ignacio de. # Rincón, Ignacio. # Rodríguez, 
Dionisio. # Suárez de la Torre Laura B. # Valle, Juan N del. # 
 
Índice toponímico. 
Durango. # Guadalajara. # México. # Morelia. # Oaxaca. # Puebla. # Querétaro. # San Luis Potosí. 
# Sonora. # Zacatecas. # 
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
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Cuando México logra su independencia, el debate político acaparó la atención de quienes se 
interesaron en conducir a la nueva nación, y la folletería sirvió como un medio eficaz para dar a 
conocer la ideología de distintos sectores de la sociedad. Sin embargo, los folletos abarcaron 
cuestiones religiosas, educativas, científicas, novedades económicas y ensayos literarios. De esta 
manera, los religiosos buscaron ingresar al terreno político, por un lado dentro de los templos 
manifiestan la posición de la iglesia, y por fuera utilizan los folletos con la intención de difundir su 
postura frente al Estado, y defender derechos y prerrogativas que habían logrado acumular a lo 
largo de su presencia en la Nueva España. 
 
Se pueden destacar dos momentos en los cuales la iglesia tuvo que utilizar la folletería, el primero 
con la amenaza de desamortizar y nacionalizar los bienes inmuebles, por lo cual tuvo que crear 
una estrategia que le permitiera conservar su patrimonio y justificar su proceder, frente a las 
exigencias de las autoridades que buscaban reducir su injerencia en la sociedad. El otro fue 
cuando el amago de la tolerancia se presento en el escenario nacional, la cual no solo consistía en 
tolerancia a otras religiones, sino que también involucraba la reducción de diezmos y préstamos al 
gobierno. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Numero de registro. Sec. 2. 58. 
Autor. Rodríguez Piña, Javier. 
Titulo. “La defensa de la Iglesia ante la legislación liberal en el periodo 1855-1861." 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales.  
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 39. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre-Diciembre. 1997. pp. 73-82. 
Tema.  Folletería de México. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave.  Liberales. Iglesia. Folletería.  
 
Índice Onomástico.  
Álvarez, Juan. # Comonfort, Ignacio. # Garza y Ballesteros,  Lázaro de la. # Juárez, Benito. # 
Ortega García, Francisco. # Rodríguez Pina, Javier. 
 
Índice toponímico. 
Guadalajara. # México. # Puebla. #  
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
En el proyecto de 1855, los liberales continuaban con la tradición confiscatoria de los bienes de la 
iglesia, originada inmediatamente después de la Independencia, a diferencia de las anteriores fue 
acompañada de un programa de reformas que fueron mas allá de la simple necesidad de hacerse 
de recursos económicos. La jerarquía eclesiástica reacciona con exposiciones, representaciones, 
reclamaciones y protestas, incluso de forma violenta.  
 
Algunos de los folletos publicados en la época sobre este tema, se encuentran en una base de 
datos recopilada por el instituto Mora, consistentes en aproximadamente 200 volúmenes, los 
cuales representan el 14 % de la totalidad de las publicaciones de la época. En cuanto a la 
panorámica general del periodo, se pueden distinguir cinco momentos en torno a los cuales se 
aglutina la mayor parte de la folletería publicada. 
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El primero que corresponde al inicio del conflicto asociado a la expedición de la ley Juárez en 
1855; el segundo relacionado con la ley de desamortización de los Bienes de las Corporaciones 
Civiles y Religiosas o Ley Lerdo en 1856; el  tercero vinculado al debate realizado en el Congreso 
Constituyente en Septiembre de 1856, en torno a la cuestión religiosa; el cuarto aborda únicamente 
la expedición de la Constitución de 1857 y él ultimo en razón de la expedición de las Leyes de 
Reforma, promulgadas por Benito Juárez en 1859.  
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Numero de registro. Sec. 2. 59. 
Autor. Muñoz M, Laura. 
Titulo. “La política exterior de a folletería mexicana del siglo XIX.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales.  
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 39. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre-Diciembre. 1997. pp. 83-102. 
Tema.  Folletería en México Siglo XIX. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave.  Folletería. Política exterior.  
 
Índice Onomástico.  
Banavente, J. M. #Barradas, Isidro. # Del Villar, Herculana. # Díaz, Porfirio. # García. Torres, 
Víctor. # Larrainzar, Manuel. # Muñoz M, Laura. # Ontiveros, Maríano. # Ramos Palomera, José 
María. # Raousset, Boulbon de. # Valdés, Alejandro. # Ximeno, José. # 
 
Índice toponímico. 
América. # Argentina. # Austria. # Baja California. # Belice. # Campeche. # Colombia. # Cuba. # 
Chiapas. # Chile. # Dinamarca. # España. # Estados Unidos. # Francia. # Gran Bretaña. # 
Guanajuato. # Guatemala. # Habana. # Hannover. # Hidalgo. # Irlanda. # México. # Nueva 
Orleáns. # Orizaba. # Perú. # Republica de Bolivia. # República Dominicana. # Sajonia. # San Juan 
de Ulúa. # San Salvador. # Tabasco. # Texas. # Veracruz. # Washington. # Yucatán. # 
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
El texto aborda la folletería mexicana en el Siglo XIX, de estos escritos se seleccionan los que 
abordan el tema de la política exterior. La base de datos del Instituto Mora, recoge 
aproximadamente 26 500 folletos para el periodo que se extiende de 1821 a 1910, de los cuales 
964 pertenecen a la política exterior. Los temas que abordan son: la preservación de la 
independencia, soberanía e integridad territorial, expresados a través de problemas concretos 
como el de la reconquista española, intervención francesa, el imperio, la guerra con Estados 
Unidos, la cuestión texana o las negociaciones limítrofes  
 
Así de 1821 a 1836 su tema fundamental fue el intento de reconquista; de 1837 a 1851 la temática 
fue la cuestión texana; hacia mediados de siglo de 1852 a 1867 aparece el tema de la Intervención 
francesa. De 1868 a 1880, se presentan temas económicos como la deuda extranjera, la 
regulación del comercio exterior y definición de fronteras, situación que continúa hasta 1892 sólo 
que ahora no únicamente con Estados Unidos sino que también con Guatemala. Y finalmente el 
periodo de 1893 a 1910, donde se debate la cuestión de la doctrina Monroe.  
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
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Numero de registro. Sec. 2. 60. 
Autor. Pi-Suñer, Antonia. 
Titulo. “La guerra de los folletos como antecedente de la intervención española en México (1851- 
1861).” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales.  
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 39. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre-Diciembre. 1997. pp. 103-115. 
Tema.  Folletería Mexicana. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave.  Folletos. Intervención. Folletería. 
 
Índice Onomástico.  
Almonte, Nepomuceno Juan. # Carrera, Lorenzo. # Copca, Bernardo. # Gargollo, Manuel. # Girón, 
Nicole. # Herrera, José Joaquín de. # Hidalgo, José Manuel. # La fragua, José María. # Mendoza, 
Jaime de. # Miguel de los Santos. # Orellana, Manuel. # Oseguera, Andrés. # Pacheco, José 
Ramón. # Payno, Manuel. # Pi-Suñer, Antonia. # Ramírez, José Fernando. # Ríos, Tomas. # Rus 
de Cea, Genaro. # Zayas, Juan Antoine. # 
 
Índice toponímico. 
España. # Francia. # Inglaterra. # Madrid. # México. # Nueva York. # París. # 
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
El meollo del problema de las relaciones hispano-mexicanas fue el de la deuda mal llamada 
“española”, en el que estuvieron involucrados los agiotistas, quienes para lograr que se les pagara 
el dinero que reclamaban desataron una “guerra de folletos.”  Esta fue realizada en México, Madrid 
y París. El primer folleto se titula España en el asunto de la Convención española firmado por los 
agiotistas Lorenzo Carrera, Manuel Gargollo y Bernardo Copca, de los cuales el primero tenia 
todas las intenciones de provocar la guerra entre los dos países, basándose en la legación 
española para que lo apoyara. El problema con el paso de los gobiernos fue agudizándose hasta el 
año de 1861, cuando desembarcaron en Veracruz los contingentes españoles. 
 
En cuanto a las fuentes, se puede concluir que los folletos tienen un enorme peso como fuentes de 
primera mano, en base a lo numerosa que fue la presión de los agiotistas por este medio. Por otro 
lado aunque, de los 42 folletos utilizados solo 15 están en la base de datos del Instituto Mora, los 
otros 27 se encuentran en la colección La fragua, de la Biblioteca Nacional.  
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Numero de registro. Sec. 2. 61. 
Autor. Altamirano, Graziella, et Arias, María Eugenia. 
Titulo. “Los folletos, reflejo de una época (1893-1910).” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales.  
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 39. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre-Diciembre. 1997. pp. 115-126. 
Tema.  Folletería de México. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave.  Folletos. Porfiriato. 
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Índice Onomástico.  
Altamirano, Graziella. # Arias, María Eugenia. # Bulnes, Francisco. # Díaz, Porfirio. # 
 
Índice toponímico. 
Búfalo. # Chihuahua. # Durango. # Estados Unidos. # Guadalajara. # Inglaterra. # México. # París. 
# San Luis Missouri. # Tampico. # Villahermosa. # 
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
El autor destaca la revisión de 4200 folletos publicados entre 1893 y 1910, lo que lo lleva a 
dictaminar que dibujan los aspectos importantes de la época. En este periodo se presenta el auge 
y declive del porfiriato, durante esos años la economía se vigoriza por la demanda internacional de 
materias primas y por consiguiente se reactivan agricultura, ganadería, comercio exterior e 
industria. 
 
En el rubro de comunicaciones se ocupan de obras portuarias, líneas marítimas, telégrafo, correo y 
teléfono. La ciencia también fue abordada, aunque éstos contaban con sus propios canales de 
difusión como revistas especializadas, gacetas, anuarios y memorias.  Otros aspectos que 
destacan son los referidos al tema de la minería, obras publicas, ferrocarriles, la banca, medicina, 
obra social, el ramo educativo, la Iglesia, entre otros no menos importantes. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 

 
 

Número. 40. 
 
 
Numero de registro. Sec. 2. 62. 
Autor. Lear, John. 
Titulo. “La XXVI Legislatura y los trabajadores de la ciudad de México (1921-1913).” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales.  
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 40. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Enero-Abril 1998. pp. 5-43. 
Tema.  Revolución Mexicana. 
Descripción. Artículo académico. 
 
Índice Onomástico.  
Araza, Luis. # Carranza, Venustiano. # Corral, Ramón. # Díaz, Porfirio. # Díaz Soto y Gama, 
Antonio. # Elguero, Francisco. # Flores Magón, Jesús. # González de Paula, Francisco. # González 
Navarro, Moisés. # Hernández, Rafael. # Hernández Jáuregui, Miguel. # Huitrón, Jacinto. # Illades, 
Carlos. # Jara, Heriberto. # Knight, Alan. # Landa y Escandón, Guillermo de. # Lascuráin, Pedro. # 
Lear, John. # León de la Barra, Francisco. # León XIII. # Lerdo de Tejada, Sebastián. # López 
Jiménez, Marco. # Lozano, Jesús. # 
Madero, Francisco I. # Madero, Gustavo. # Méndez, Luis. # Montalvo, Ángel. # Natividad Macias, 
José. # Palavicini, Félix. # Peralta, Carlos. # Pérez Taylor, Rafael. # Pimentel y Fagoaga, 
Francisco. # Pino Suárez, José María. # Ramírez Plancarte, Francisco. # Rendón, Serapio. # 
Robles Domínguez, Alfredo. # Sarabia, Juan. # Ureta, Jesús. # Vera Estaño, Jorge. # Villareal, 
Antonio. # Womack, John. # Zetina, Carlos. # Zierold, Paúl. # 
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Índice toponímico. 
Cananea. # Ciudad de México. # Ciudad Juárez. # Coyoacán. # Distrito Federal. # Europa. # 
México. # Río Blanco. # Tacubaya. # 
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
Si en el proceso revolucionario los campesinos fueron el grupo social clave que respondió al 
llamado de Madero a la revuelta armada, los trabajadores fueron el grupo social más numeroso 
que apoyó su candidatura. La participación política de estos últimos se remonta a la primera 
década de la Independencia, siendo la elección presidencial de 1910 una oportunidad sin 
precedentes, para los obreros para de ser escuchados y dejar sentir su presencia.  
 
Buscaban luchar contra la tiranía y una auténtica transformación dentro de las relaciones laborales 
y políticas, tomando como base la XXVI legislatura federal, electa el 21 de junio de 1912, bajo el 
presidente Madero, y disuelta por Victoriano Huerta en 1913, sin embargo, ésta tuvo poca 
trascendencia en cuanto a reformas laborales. Y aunque los trabajadores aprovecharon las 
oportunidades de expresión en el periodo de 1910 a 1912, poco a poco los procesos resultaron 
ineficientes y desilusionantes, al grado que algunos sectores clave de la clase trabajadora 
rechazaron gradualmente la participación política, favoreciendo a un movimiento laboral más 
autónomo, enfocado hacía el lugar de trabajo y hacía su movilización dentro de la comunidad. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Numero de registro. Sec. 2. 63. 
Autor. San Miguel, Pedro L. 
Titulo. “Una perspectiva histórico-social sobre las relaciones entre el Estado y el campesinado en 
la República Dominicana.”. 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales.  
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 40. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Enero-Abril 1998. pp. 43-68.  
Tema.  Historia social Republica Dominicana. 
Descripción. Artículo académica. 
Palabras clave.  Republica Dominicana. Campesinos. Estado Dominicano. 
 
Índice Onomástico.  
Balaguer, Joaquín. # Cáceres, Ramón. # Cristophe, Henry. # González, Raymundo. # Guzmán, 
Antonio. # Heureaux, Ulises. # San Miguel Pedro. # Vázquez, Horacio. # 
 
Índice toponímico. 
Baní. # Cibao. # Haití. # La Española. # Puerto Plata. # Republica Dominicana. # San Cristóbal. # 
San Pedro de Macorís. # Santo Domingo. # 
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A diferencia de otras sociedades caribeñas, en la República Dominicana durante el periodo colonial 
no existió una economía de plantación que impidiese el surgimiento y la existencia del 
campesinado. En el siglo XVI se desarrolló una economía de exportación basada en la producción 
del azúcar, en el XVII y XVIII la economía giró en torno a la agricultura de subsistencia y de la 
ganadería de hato. En la década de los setenta del XIX, de manera incipiente algunas regiones 
comienzan a sentir los efectos del surgimiento de una economía de plantación. Sin embargo, su 
Estado era débil producto de la falta de integración económica, ocupaciones extranjeras y 
conflictos internos, de allí que los esfuerzos estatales se encaminaran a “domesticar” al 
campesinado, ya que éste había constituido un sector social de difícil control para el Estado.  
 
El periodo de la ocupación estadounidense fue crucial entre el Estado y el campesinado, en estos 
años el primero ejerce mayor presión a través de leyes agrarias y de la ley de caminos. Para el 
campesino, su trabajo, ingresos monetarios y tierras se vieron más sujetos a regulación. Más 
adelante, bajo la dictadura Trujillista (en los años treinta del XX) la sujeción del campesinado al 
Estado aumentó de forma sistemática, logrado a través del terror, represión, reparto de tierras, 
extensión de créditos y fomento de actividades económicas.  
 
Para cuando el campesinado alcanza una mayor movilización en el siglo XX, se comenzó a 
evidenciar su erosionamiento económico, resultado de las políticas estatales y de las tendencias 
económicas globales. Siendo este país, al igual que el resto de los Americanos, victima de los 
reordenamientos económicos mundiales. Siendo sus condiciones de vida lo que impulsa a la 
emigración hacia las ciudades que ha conllevado a una reconstrucción del espectro social y político 
del país. 
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Se pueden distinguir dos grandes épocas en la lucha campesina en México, la primera, constituida 
por movimientos rurales decimonónicos que presentan una gran heterogeneidad; la segunda 
conformada por el movimiento campesino que arranca con la Revolución. La CNC representa la 
culminación de un proceso en el que se intentó crear una central campesina unitaria. Con ésta, se 
emprendió la tarea de unir las ligas campesinas estatales y regionales.  
 
En el municipio de Amatán confluyen diferentes tipos de organizaciones campesinas, surgidas de 
la base de la Iglesia popular y de organizaciones estrechamente ligadas al Estado. En esta región 
del sureste en los últimos años, la atención gubernamental se ha enfocado hacía las 
organizaciones y no hacia los productores individuales; por lo anterior, a decir del autor, las 
organizaciones campesinas autónomas de tendencia cristiana presentan condiciones favorables 
para la creación de proyectos de desarrollo a largo plazo, los cuales permitirán mejorar las 
condiciones de vida en el medio rural. 
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En Quintana Roo, la población indígena y su lengua se encuentran dominados por los patrones 
culturales que se difunden a través del idioma español. Como ocurre en diversas regiones del país, 
los grupos que hablan lenguas diferentes a éste, han padecido agresiones derivadas de la 
estructura social y de la ideología dominante. En Chetumal, los espacios donde se habla la lengua 
nativa, son aquéllos donde convergen los miembros del grupo maya, ya sea en unidad doméstica, 
en el ámbito laboral, en el mercado o en ceremonias religiosas. 
 
 La migración de la población maya tiene una larga tradición, buscando mejores condiciones de 
vida, que facilitan su reproducción como grupo étnico. Al ser la población indígena el plano inferior 
de la composición social, su acceso a la educación se complica, y en consecuencia resulta más 
difícil su inserción en el mercado de trabajo; por ende esto afecta para una mejor renumeración 
económica y posición en la estructura social de la Ciudad sureña.  
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La construcción del régimen político en el siglo XIX, ha constituido el objeto de debate clásico 
sobre la historiografía argentina. Este proceso se extiende entre la Revolución de mayo de 1810 y 
la sanción de la Ley Sáenz Peña, en 1912. La literatura ha identificado dos grandes periodos, los 
cuales reconocen como punto de inflexión la batalla de Caseros, en febrero de 1852. 
Posteriormente a esta batalla surge la necesidad de garantizar una cohesión interna suficiente para 
enfrentar una amenaza por parte de fuerzas militares, llevando a la dirigencia provincial a intentar 
superar las divisiones,  basados en la estrategia de una cautiva opinión publica. 
 
Pese a lo escrito por los publicistas, lejos de conducir a la unidad e institucionalización definitiva de 
la República, la caída de Rosas abrirá el camino hacía una nueva década de desencuentros, en la 
cual Argentina experimentó la formación de dos Estados, la Confederación argentina y el escindido 
Estado de Buenos Aires, cada uno de los cuales proclamaría su propia soberanía. La primera 
década postrosista parece haber favorecido al desarrollo de una nueva forma de hacer política, 
donde la nueva clase política en formación convocaría frecuentemente a la movilización y la 
participación popular, ungiendo a la opinión pública y al sufragio en las fuentes de la legitimidad 
política.   
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Número. 41. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 67. 
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En el caso de Baja California, hay indicios para determinar que entre 1820 y 1876, se generaron 
las dos condiciones para la integración de este territorio a la dinámica nacional: la formación de 
una economía local; y la creación de ayuntamientos, nombramiento de la diputación territorial, 
elaboración de estatutos orgánicos, etc. Los ayuntamientos tenían las funciones contempladas en 
la Constitución de Cádiz que se pueden resumir en cuidado del orden, salubridad, obras y servicios 
públicos y recaudación de contribuciones. 
 
Así mismo, en gran medida el sustento de la autonomía regional sería el control de tipo patrimonial 
ejercido por los hombres fuertes de cada localidad, sin embargo, estas personalidades locales 
tuvieron que depender del gobierno federal para tratar de lograr la paz social, factor que tanto 
gobierno local y central ambicionaban y los mantuvo en este  
aspecto en una misma directriz. 
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De 1931 a 1965, la vida política en la región se caracterizó por la presencia de gobernantes de 
extracción militar, y por una clase política en recomposición a nivel local, que pugnaba por acceder 
a los cargos públicos. Aunado a lo anterior, las condiciones históricas en lo que respecta a la 
evolución política-administrativa de Baja California Sur explican la tardía participación de las 
mujeres en la vida política del Estado, por lo tanto sus pautas, de desarrollo político se deben a los 
cambios sustanciales observados en relación con variables tales como sus perfiles socio 
profesionales, y la ausencia de una militancia previa y continúa en el partido oficial.  
 
El número de mujeres y el tipo de cargos que éstas han ocupado en los órganos del gobierno local 
son poco significativos; donde se concentra el mayor porcentaje de funcionarias públicas es en las 
direcciones y jefaturas de departamento en el ejecutivo, el de jueces en el judicial, y las 
diputaciones con carácter de suplencias en el legislativo. Por lo cual, se concluye que las 
funcionarias han vivido condiciones de sujeción a las reglas de juego, impuestas por las prácticas 
ancestrales del ejercicio de poder masculino, ya que no existen diferencias sustanciales entre el 
nivel federal y estatal. 
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Torre Villar. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
Con la llegada de Maximiliano de Habsburgo, queda establecido el segundo Imperio en México. El 
estudio intenta mostrar la percepción que tuvo un sector social: los indígenas. Éstos comprendidos 
por sus propias comunidades, notaron que el cambio de la República les favorecería, porque 
creían que sus necesidades y padecimientos de muchos años atrás terminarían, recordando así el 
carácter paternalista del régimen colonial español.   
 
Por su lado, el Emperador siempre mostró sentimientos “románticos” en relación a las 
comunidades indígenas, mirada paternal que heredaba desde los Austria que continuaron a los 
Borbones.  Sin embargo, también tuvo intentos de acciones por conocer sus necesidades, por lo 
cual realiza los trabajos de la junta protectora, la legislación agraria, viajes para conocer la 
situación de sus súbditos, su audiencia y la amabilidad que mostró ante la gente de comunidades 
indígenas. 
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Los primeros intentos de México por establecerse como una potencia mediana en el siglo XIX, 
fueron infructuosos por la debilidad interna del país, logrando solamente consolidarse como una 
víctima de potencias europeas y de Estados Unidos, los cuales siempre mostraron interés en toda 
Centroamérica.  
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La situación anterior, al paso del tiempo, llega a consolidar a la Republica Mexicana como potencia 
mediana, al estar entre  los Estados Unidos y la  presencia de éste en los países centroamericanos 
y caribeños. El autor caracteriza a una potencia mediana como el país que  actúa en un sistema 
internacional con dos realidades: en primer plano, que la gran potencia afecta fundamentalmente a 
la sociedad y a la política de la potencia mediana, e igualmente de los pequeños estados vecinos; 
y en segundo que la potencia mediana desempeña un papel limitado, pero esencial, en la sociedad 
y en la política de uno o de varios de los pequeños estados 
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El artículo muestra que la Iglesia católica ha creado, a lo largo de su historia varios discursos que 
la sustentan y confirman ante la sociedad; por lo anterior, los años sesenta, con los cambios de 
vida de las familias mexicanas como liberación femenina, de sexualidad, la guerra fría, 
movimientos estudiantiles, el auge de las drogas,  etc. son factores que influyeron para determinar 
un cambio de actitud de la Iglesia, en especial para el Episcopado latinoamericano, quien ahora sí 
adecúa su discurso a  las condiciones sociales de América Latina, siendo ahora una Iglesia más 
social.  
 
Después del Concilio Vaticano II, surge la Teología de la liberación que como discurso disidente 
asumirá la opción para las familias pobres. Los creyentes serán vistos entonces como sujetos 
históricos con problemas reales, no como entes abstractos. 
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Titulo. “Ciencia pura versus ciencia aplicada: la fuerza de la tradición positivista en la ciencia 
brasileña a comienzos del siglo XX”  
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En Brasil se reprodujo la clásica división del positivismo. En 1874 se fundó la Sociedad Positivista 
de Río de Janeiro, reuniendo a profesionales liberales de formación científica, bajo una orientación 
heterodoxa. Cinco años después sé convirtió en el Apostolado Positivista de Brasil. La opción 
ortodoxa hizo que varios militantes positivistas heterodoxos abandonaran la asociación, de ahí el 
positivismo brasileño se caracterizó por un sinnúmero de positivistas heterodoxos, cuya militancia 
intelectual y política fue expresiva aunque no formalmente organizada. Sin embargo, estos dos 
grupos también tuvieron discrepancias con los que están a favor de la ciencia pura, los cuales 
basaron sus ataques en la demostración del anacronismo científico de Augusto Comte, que se 
empleó como estrategia de afirmación del científico puro.  
 
Finalmente, el positivismo fue el enlace entre dos generaciones de científicos; una formada por 
politécnicos dedicados a las actividades del campo de la ingeniería, que valorizaba la ciencia 
aplicada como un instrumento dirigido a la modernización de la sociedad: y otra de matemáticos, 
que defendió la ciencia pura como una estrategia que apuntaba a su afirmación en el campo 
científico. 
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Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 41. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Mayo-Agosto 1998. pp. 125-137. 
Tema. Teoría de la Historia. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave.  Antropología. Cultura. Historia. 
 
Índice onomástico. 
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Darnton, Robert. # Douglas, Mary. # Geertz, Clifford. # Ginzburg, Carlo. # González y González, 
Luis. # Le Golf, Jaques. # Leach, Edmund. # Lévi-Strauss, Claude. # Mayer, Leticia. # Sewell, 
William. # Turner, Víctor. # 
 
Índice toponímico. 
 
Observaciones.  Artículo sin elemento para apuntar en el índice toponímico. 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. José María 
Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
Desde hace algún tiempo, la historia se ha analizado con el auxilio de otras ciencias sociales. En 
los setenta, los historiadores consideran la antropología social como fuente de inspiración. A partir 
de los ochenta, son muchos los trabajos históricos que se apoyan en reflexiones culturales. Sin 
embargo, al abordar este último tema, la antropología social, se ha enfrentado a entender, 
conceptualizar y definir la cultura. Para muchos, el estudio de los rituales y los símbolos es el 
campo privilegiado para observar la cultura. 
 
Carlo Ginzburg entiende la cultura como un conjunto de actitudes, creencias y patrones de 
comportamiento; Robert Darnton asegura que la cultura debe ser interpretada y no contada. 
Basados en estos dos autores y algunos más de esta corriente, es que se recurre al enfoque 
etnológico, el cual propone una nueva documentación al historiador, basada en la arqueología, 
iconografía y tradición oral. Es decir, el análisis antropológico promete un campo de interpretación 
novedoso al dato histórico, con el fin de reinterpretar el material histórico y encontrar nuevos 
significados.  
 
Iniciales del catalogador. MAMC. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 74. 
Autor. Lugo Olin, Ma. Concepción 
Titulo. “La Bula de la Santa Cruzada... ¿un remedio para sanar el alma?”  
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 41. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Mayo-Agosto 1998. pp. 139-148. 
Tema. Teología 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave.  Bula. Contrarreforma. Clero. Religión. Muerte. 
 
Índice onomástico. 
Gregorio XIII. # Lugo Olin Ma. Concepción.# Urbano II. # 
 
Índice toponímico. 
España. # Jerusalén. # Nueva España. # 
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
La Bula de la Santa Cruzada, se constituyó desde la época medieval como un instrumento para 
salvar el alma, era un documento apostólico por el cual el Sumo Pontífice otorgaba, por termino de 
un año diferentes, indulgencias a quienes participaran en la guerra contra los infieles, ya fuera 
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personalmente, costeando la participación de otro, o ayudando con alguna limosna a cubrir 
cuantiosos gastos que generaron las dos guerras consideradas santas: las cruzadas y la 
Reconquista española.  
 
Con esta expedición, además de tener un contingente militar asegurado, la Iglesia no sólo avalaba 
la intervención de sus participantes en la defensa de la cristiandad, sino que les concedía el perdón 
de sus pecados. Era de esperarse que esta situación solapó y fomentó las faltas de los pecadores, 
por lo cual la iglesia lejos de dirigir la lucha contra el mal que debía caracterizar la vida del 
cristianismo, creó un negocio para el clero de la época. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec.2. 75. 
Autor. Baños Ramírez, Othón. 
Titulo. “Algunas reinterpretaciones recientes. Breve revisión de la historiografía sobre el Yucatán 
de los siglos XIX y XX”  
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 41. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Mayo-Agosto 1998. pp. 149-159. 
Tema. Historia Regional.  
Descripción. Artículo académicos. 
Palabras clave.  Historiografía. Yucatán. Bibliotecas. 
 
Índice onomástico. 
Alvarado, Salvador. # Ancona, Eligio. # Baqueiro, Serapio. # Bricker, Victoria. # Campos, Melchor. 
# Carrillo Puerto, Felipe. # González Navarro, Moisés. # Lapointe, Marie. # Molina, Juan Francisco. 
# Montalvo, Enrique. # Paoli Bolio, Francisco. # Patch, Robert. # 
Redfield, Robert. # Sierra O Reilly, Justo. # Suárez, Eduardo. # 
 
Índice toponímico. 
Cambridge. # México. # Nueva España. # Plymouth. # Yucatán. # 
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
La abundante historiografía yucateca adquirió brillo y notoriedad durante el siglo XIX con obras de 
múltiples autores; no obstante muchos jóvenes historiadores insatisfechos con las generalizaciones 
existentes forjadas desde el centro, particularmente acerca de los fenómenos socioeconómicos, los 
hicieron buscar investigaciones a nivel local. Este auge vino acompañado de un mejoramiento de 
los archivos y bibliotecas, del esfuerzo de las instituciones académicas, así como de entrenamiento 
profesional. 
 
La historiografía yucateca parece apoyarse en la suposición básica de que, al conferírsele una 
gran valorización heurística al enfoque regional, se puede reinterpretar y con ello enriquecer la 
historia de México. Las discusiones de este nuevo proyecto se basan en rebeliones campesinas, 
expansión agrícola, comunidades campesinas, sistemas de plantaciones y movilización 
revolucionaria.  
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
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Número. 42. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 76. 
Autor.  Sánchez Andrés, Agustín. 
Titulo. “La diplomacia española en la cuenca del Caribe durante la última crisis cubana”  
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 42. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre - Diciembre de 1996. pp. 5-28. 
Tema. Historia cubana siglo XIX. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave.  Diplomacia española. Caribe. Cuba. 
 
Índice onomástico. 
Sánchez Andrés, Agustín. # Hereaux, Ulises. # Ladislao Escoriaza, Ladislao. # O´Donell, Carlos. # 
Lozano, Francisco. # Herrera, María. # Gómez, Máximo. # Salas, Cesáreo. # Grover Cleveland, 
Stephen. # Weyler, Valeriano. # Morales, Agustín. # Villanueva, Pablo. # Ortiz, Pedro. # Hyppolite, 
Florvil. # Martínez de Tudela, Alfonso. # Sam, Simón. # Bruneti, José. # Mateo Sagasta, Práxedes. 
# Gullón, Pío. # Reina Barrios, José María. # Iglesias, Rafael. # García Ontiveros, Felipe. # Arcadio 
Montero, Félix. # J. Ulloa, Juan. # Castro, Antonio de. # Pietri, Juan. # Crespo, Joaquín. # Cacaño, 
Juan. # Caro, Miguel Antonio. # 
 
Índice toponímico. 
Cuba. # Caribe. # Barahona. # San Pedro de Macoris. # Madrid. # Nueva York. # Puerto Príncipe. 
# Alemania. # Antillas. # Honduras. # Costa Rica. # Guatemala. #  Centroamérica. # Venezuela. # 
Colombia. # Bogotá. # Panamá. # Estados Unidos. # 
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
El desarrollo de la crisis colonial cubana en 1805, condicionó la política española hacia la cuenca 
del Caribe, y convirtió a esta zona en un área prioritaria para la diplomacia española. Madrid utilizó 
la influencia que le proporcionaba su labor como mediador internacional en los conflictos 
diplomáticos que enfrentaban a los distintos estados de la región, entre sí o con otras potencias, 
propiciando el establecimiento de mecanismos de cooperación militar o económica. Los 
representantes españoles también consiguieron capitalizar, en su propio beneficio, la inquietud que 
despertaba en muchas administraciones de la región un incremento de la influencia 
estadounidense en la misma. 
 
 Las anteriores medidas permitieron al gobierno español contar con la cooperación de la totalidad 
de los Estados, ninguno de éstos llego a reconocer la beligerancia de los separatistas cubanos, ni 
permitió que en su territorio se desarrollaran abiertamente actividades contrarias a la soberanía de 
España en Cuba y Puerto Rico.  
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 77. 
Autor.  Muñoz, Laura.  
Titulo. “1898, el fin de un ciclo de política mexicana en el Caribe”  
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
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Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 42. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre - Diciembre de 1996. pp. 29-48. 
Tema. Política exterior de México Siglo XIX. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Política mexicana. Cuba. Caribe. 
 
Índice onomástico. 
Américo Lera, Carlos. # Clemente Vázquez, Andrés. # Mariscal, Ignacio. # Muñoz, Laura. # R. 
Abad, José. # Vázquez, A. C. # Vilaró, Juan. # 
 
Índice toponímico. 
México. # Cuba. # Estados Unidos. # Europa. # Matanzas. # La Habana. # Puerto Cárdenas. # 
Trinidad. # Veracruz. # América del Sur. # San Juan. # Puerto Rico. # Charlotte. # Kingston. # 
Chapultepec. # 
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
En las postrimerías del siglo XIX, el gobierno mexicano desplegó una hábil política para defender 
sus intereses nacionales ante los acontecimientos en la región caribeña. Con el triunfo de Estados 
Unidos en la guerra hispanoamericana, el vecino del norte desplegó una agresiva campaña 
expansionista. México, por su parte, quiso reformular sus relaciones con éstos en términos menos 
desventajosos. 
 
 Este periodo fue de gran auge en las relaciones con las islas, impulsando el establecimiento de 
oficinas consulares y viceconsulares; sin embargo, con la intervención estadounidense en Cuba se 
suspendería el ciclo de política mexicana en el Caribe, caracterizado por un renovado interés en 
los acontecimientos que sucedían en el área, y por una mayor presencia en la región a través de la 
actividad de consulados y viceconsulados. De ahora en adelante la política mexicana en la región 
estuvo marcada por el avance estadounidense y por la decadencia española como poder imperial. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 78. 
Autor.  Wobser, Gisela von. 
Titulo. “El error de Humboldt. Consideraciones en torno a la riqueza del clero novohispano.”  
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 42. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre - Diciembre de 1996. pp. 49-64. 
Tema. Historia económica colonial. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave.  Alexander von Humboldt. Clero. Nueva España. 
 
Índice onomástico. 
Wobeser, Gisela von. #  Humboldt, Alexander von. # Abad y Queipo, Manuel. # Alamán, Lucas. # 
Mora, José María Luis. # Pérez Herrero, Pedro. # Bauer, Arnold. # Flores Caballero, Romeo. # 
Knowlton, Robert. # Sixto Espinoza, Manuel. # Vergara, Agustín de. # Ortega y Medina Juan 
Antonio. # 
 
Índice toponímico. 
# Valladolid. # Nueva España. # 
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Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
 El Ensayo político sobre el Reino de la Nueva España, fue la primera gran obra en síntesis sobre 
la Nueva España. Entre los muchos aspectos que aborda Humboldt en ésta, se encuentra la 
economía del clero novohispano. El presente estudio intenta probar que los datos para cuantificar 
la riqueza del clero son incorrectos, porque la fuente de donde toma los datos es inapropiada. Esta 
fuente, según sus anotaciones al pie de página en los libros cuarto y segundo, no son propias, las 
extrae de un manuscrito titulado Representación de los vecinos de Valladolid al excelentísimo 
señor virrey. Ésta se refiere a los bienes que resultaron afectados mediante el real decreto de 
consolidación de vales reales, y éstos no eran equivalentes a los bienes eclesiásticos, como él 
creyó. Otro problema, es que  Humboldt convirtió en valores absolutos lo que sólo eran 
estimaciones precisas.  
 
Su principal error fue asumir que los bienes de capellanías y de obras pías, a los que se refiere 
Abad y Queipo en su escrito a Sixto Espinoza, se refieren a la totalidad de los bienes eclesiásticos, 
cuando en realidad únicamente se engloban a los bienes afectados por la consolidación de vales 
reales. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 79. 
Autor.  Langue, Fredérique. 
Titulo. “La historiografía mexicanista y la hacienda colonial. Balances y reconsideraciones.”  
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 42. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre - Diciembre de 1998. pp. 65-116. 
Tema. Historiografía de México. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Historiografía mexicanista. Hacienda colonial. 
 
Índice onomástico. 
Alamán, Lucas. # Álamo, Pedro de. # Alonso de la Campa, Juan. # Andrien, K. # Aristoarena, 
Francisco de. # Borda, José de la. # Brudel, Fernand. # Carmagnani, Marcelo. # Couturier, Edith. # 
Chevalier, Francois. # Díaz de la Campa, Juan Alonso. # Farris, Nancy. # Gálvez, José de. # 
Garavaglia, J.C. # Grosso, J.C. # Humboldt, Alexander von. # 
Johnson, L. # Konrad, Herman. # Langue, Fréderique. # Lugo Terreros, Miguel. # Menegus, M. # 
Nickel, Herbert. # Romero de Terreros, Pedro. # Serrera, S.M. # Taylor, W. # Tutino, John. # 
Young, Eric Van. # 
 
Índice toponímico. 
Campeche. # Cuernavaca. # Chalco. # Chiapas. # Durango. # Francia. # Guadalajara. # 
Guanajuato. # Jalisco. # Jeréz. # Mérida. # México. # Michoacán. # Morelos. # Nestipac. # Nueva 
España. # Nueva Galicia. # Nueva Vizcaya. # Oaxaca. # Pachuca. # Parral. # Puebla. # Real de 
Catorce. # Taxco. # Texcoco. # Tlalpujahua. # Tlatenango. # Tlaxcala. # Valladolid. # Yucatán. # 
Zacatecas. # Zimapan. # 
 
Observaciones. 
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Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
La economía colonial resaltó el empobrecimiento derivado de la mala distribución de la riqueza, y 
en consecuencia generó tensiones sociales. Estas presiones de los campesinos que aumentan con 
el paso del tiempo, llevan a los hacendados a cercar los límites de sus haciendas.  Estos factores 
sociales desembocarán en la revolución de Independencia, por eso individuos y comunidades 
enteras simpatizaron y formaron parte de las filas insurgentes. 
 
Sin embargo, con la independencia no terminó la historia de las haciendas coloniales, ya que la 
élite política del periodo independiente seguirá con las mismas pautas de inversiones en las tierras 
y el modelo social anterior. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 80. 
Autor.  Trejo Barajas, Dení. 
Titulo. “Conformación de un mercado regional en el golfo de California en el siglo XIX.”  
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 42. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre - Diciembre de 1998. pp. 117-146. 
Tema. Historia regional. Baja California. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Comercio. Puertos. Mercados. 
 
Índice onomástico. 
Arrillaga, José Joaquín de. # Riesgo, Juan Manuel. # Trejo Barajas, Dení. # 
 
Índice toponímico. 
Altata. # Baja California. # Guaymas. # Isla del Carmen. # La Paz. # Loreto. # Manila. # 
Manzanillo. # Mazatlán. # México. # Nueva España. # San Blas. # San José del Cabo. # San 
Lucas. # Sinaloa. # Sonora. # 
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
En la primera mitad del siglo XIX, los puertos de San José del Cabo y La Paz, se convirtieron en 
los principales embarcaderos para comerciar las producciones locales, basadas principalmente en 
ganadería, agricultura y productos de mar, así como harinas y granos provenientes de Sonora.  Su 
comercio pudo tener un gran crecimiento; sin embargo, en 1837 se ve obstaculizado al prohibirse 
el comercio de altura en toda la península, por lo cual se pierde la alternativa de tener un comercio 
directo con el extranjero. Las consecuencias de esta medida fueron el incremento del contrabando, 
y una mayor supeditación de los comerciantes locales a los de la contracosta, lo que implicó la 
articulación de la economía a un mercado más amplio que incluía Mazatlán, Guaymas y San Blas.  
 
Esta situación, inclinó a los comerciantes peninsulares a convertirse en intermediarios menores de 
sus colegas importadores de la contracosta continental. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
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Número de registro. Sec. 2. 81. 
Autor.  Irurozqui, Marta y Peralta, Víctor.  
Titulo. “Ni letrados ni bárbaros. Las elecciones bajo el caudillismo militar en Bolivia, 1825-1880.”  
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 42 Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre - Diciembre de 1998. pp. 147-176. 
Tema. Historia política Boliviana. 
Descripción. Artículo académica. 
Palabras clave. Representación popular. Elecciones. Bolivia. 
 
Índice onomástico. 
Achá, José María de. # B. Arrueta, Maríano. # Ballivián, Adolfo. # Belzu, Isidoro. # Bolívar, Simón. 
# Calvimonete, Demetrio. # Campos, Daniel. # Daza, Hilarión. # Frías, Tomas. # Irurozqui, Marta. # 
Lagrava, Idelfonso. # Linares, María. # Melgarejo, Maríano. # 
Nogales, Pedro. # Olañeta, Casimiro. # Ortiz, Hilarión. # Peralta, Víctor. # Quijarro, Antonio. # 
Santa Cruz, Andrés de. # Sotomayor Valdez, Ramón. # Sucre, José  de. # 
Tapia, Juan. # Torrico, María. # Vargas, Pedro. # Velázco, José Miguel de. # 
 
Índice toponímico. 
Beni. # Bolivia. # Caupolican. # Cochabamba. # Cuquisaca. # Chuquisaca. # Ecuador. # La Paz. # 
Oruro. # Perú. # Santa Cruz. # Tarija. # Valle Grande. # 
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
Bolivia fue uno de los países latinoamericanos que  en el siglo XIX adoptó como forma de elegir a 
sus representantes políticos la elección directa y censitaria. Sin embargo, a pesar de que casi 
todos los gobernantes militares bolivianos obtuvieron el poder mediante la fuerza, respetaron la 
esencia de los principios de la ciudadanía restringida decretados en 1839, que permitían votar a 
varones mayores de 21 años, alfabetos y con propiedad,  lo que permite a la larga que las 
elecciones fueran el mecanismo para aprender y ejercer la representación popular, y la soberanía 
nacional a lo largo del siglo decimonónico. 
 
 Estas medidas buscaban la depuración de la población, mediante la confección de la figura del 
ciudadano letrado, que explica que entre 1839 y 1880 sólo asistieron a los comicios menos del 1 % 
de la población.  
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 82. 
Autor.  Herrera-Lasso, Ana Lía. 
Titulo. “Una elite dentro de la elite: El casino Español de México entre el porfiriato y la revolución 
(1875-1915).”  
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 42. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre - Diciembre de 1998. pp. 177-206. 
Tema. Porfiriato. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Porfiriato. Casino español. 
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Índice onomástico. 
Alfonso XII. # Basagoiti, Antonio. # Carranza, Venustiano. # Carreño, Alberto María. # Collado, 
Casimiro. # Corona, Ramón. # Díaz, Félix. # Díaz, Porfirio. # Elcoro, Valentín. # García, Telésforo. 
# González, Eusebio. # Griano, Juan. # Herrera-Lasso, Ana Lía. # Huerta, Victoriano. # Illades, 
Carlos. # Kenny, Michael. # Llamedo, Juan. # Mendoza Cortina, Manuel. # Ordóñez, Verónica. # 
Prida, Francisco. # Prieto, Adolfo. # Sainz, Ricardo. # Sánchez Juárez, Andrés. # Sánchez Ramos, 
Juan. # Sánchez, Delfín. # Sauto, Saturnino. # Toriello Guerra, José. # Viso, José. # Walls y 
Merino, Manuel. # 
 
Índice toponímico. 
Asturias. # Cuba. # Distrito Federal. # España. # México. # Puebla. # Valencia. # Veracruz. # 
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
Los orígenes del Casino Español son inciertos, se sabe que este grupo era reducido y selectivo, en 
un principio hombres desvinculados al resto de la sociedad, preocupados por no perder su relación 
con España y que poco a poco crecieron en importancia comercial e industrial. Estas condiciones, 
aunadas a las condiciones políticas y sociales del porfiriato, son los que favorecen el surgimiento 
del grupo que conformó al Casino.  
 
Sus objetivos no eran convertirse en una sociedad de ayuda para la colonia española, más bien 
pretendieron unificar a los miembros de la colonia española, realizando festividades por efemérides 
españolas. Su idea se vio opacada al ser fundados nuevos centros regionales que estaban en 
contra de la idea de unir a la comunidad española, aunado a que  los dirigentes se conformaron 
como una élite, que buscó utilizar el Casino para mantener y alentar sus relaciones con la jerarquía 
política y económica del país.  Finalmente, con la llegada de los constitucionalistas al poder, los 
miembros del Casino perdieron su influencia dentro de la esfera gubernamental y se vieron 
afectados de hecho, algunos tuvieron que abandonar el país.  
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
 
 

Número. 43. 
 
 
Numero de registro. Sec. 2. 83. 
Autor. Street, Susan. 
Titulo. “Historia oral y subjetividad: culturizando la democracia a partir del movimiento magisterial 
chiapaneco.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales.  
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 43. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luís Mora. México. Enero – Abril. 1999 pp. 9-16.  
Tema. Historia Oral. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave.  Historia Oral. Subjetividad. Movimiento Magisterial. 
 
Índice Onomástico.  
Street, Susan. # Portelli, Alessandro. # Zemelman, Hugo. # 
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Índice toponímico. 
México. # 
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luís Mora. 
 
Contenido. 
 
Se aborda el movimiento magisterial chiapaneco con un modelo de análisis derivado de una teoría 
marxista del Estado, que delimita el ámbito de posibilidades de las clases subordinadas a ciertos 
tipos de resistencia y oposición. La autora define el movimiento como una fuerza que podía llegar a 
ser un actor político, e impactar a ciertos ámbitos burocráticos del Estado.  
 
Asegura que su capacidad transformativa, como movimiento, se debió a que los maestros habían 
creado un nuevo sistema autogestionario descentralizado, basado en el poder de las bases que 
había renovado la acción sindical a nivel regional. Éstos se concebían como más justos, honestos, 
humanos, debido a su fusión con el movimiento, que se identificaba con la democracia, la cual 
aparece como praxis en momentos históricos muy precisos, es decir, durante las fases iniciales de 
las movilizaciones, cuando los maestros rechazaron su subordinación institucional, sindical y 
profesional.  
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Numero de registro. Sec. 2. 84. 
Autor. Álvarez Asunción 
Titulo. “La experiencia ante la muerte.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales.  
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 43. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luís Mora. México. Enero – Abril. 1999 pp. 17-24  
Tema.  Historia Oral. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave.  Muerte. Historia Oral. 
 
Índice Onomástico.  
Aceves, Jorge. # Álvarez, Asunción. # Hennezel, Marie de. # Nora, Pierre. # Schaerer, René. # 
 
Índice toponímico. 
 
Observaciones. Artículo sin elementos en índice toponímico. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luís Mora. 
 
Contenido. 
 
Con los avances de la ciencia, a decir de la autora, se ha alargado la esperanza de vida y se nos 
permite ver a la muerte como un acontecimiento muy lejano, cuando se presenta. Los que sufren 
una pérdida procuran olvidar lo más pronto posible y reanudar su vida, por lo cual se busca en la 
incineración, con el fin de sustituir el enterramiento para, lejos de proporcionar un lugar a los 
muertos, borrar toda huella de ellos. 
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La investigación busca conocer mejor a la persona que se aproxima a su muerte, por lo cual se 
recurre a hablar con personas que sabían que iban a morir, como son pacientes enfermos de 
cáncer. Los elementos para planear el trabajo, tanto teóricos como personales, provenían del 
psicoanálisis, ya que con éste se podía concebir una forma de diálogo sobre la muerte y anticipar, 
hasta cierto punto, el material que se planeaba reunir. La historia oral como propuesta 
metodológica, en este sentido proporciona un lugar privilegiado a la relación entre el investigador y 
el sujeto, e incluye subjetividad de ambos en todo el proceso, devuelve una voz propia a los 
sujetos que se estudian, favorece la recolección de datos y permite comunicar los resultados de 
acuerdo con reglas propias, adecuadas al tipo de conocimiento que aportan. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Numero de registro. Sec. 2. 85. 
Autor. Gutiérrez Zúñiga, Cristina. 
Titulo. “La “goi” y los “judas”: la producción de la narración.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales.  
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 43. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luís Mora. México. Enero – Abril. 1999 pp. 25-32. 
Tema. Historia Oral. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave.  Narración. Judíos. Goi. 
 
Índice Onomástico.  
González, Gloria. # Gutiérrez Zúñiga, Cristina. #  
 
Índice toponímico. 
Guadalajara. # México. # 
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luís Mora. 
 
Contenido. 
 
El artículo esta basado en un proyecto de recuperación histórica de la comunidad israelita de 
Guadalajara. La ausencia de documentos conservados en la comunidad judía fue la circunstancia 
que conllevó a la historia oral, por lo cual se recurre a entrevistar a catorce miembros de la 
comunidad, cuatro de ellos de primera generación y el resto de judíos tapatíos.  
 
La autora distingue en el aspecto de género, el cual hace que varíen las opiniones según los 
entrevistados; mientras en los hombres de mayor edad observa pudor para explicar los diferentes 
géneros; en los jóvenes percibe deseo de verbalizar situaciones extremas y escandalosas, 
marcándolas como un antecedente histórico superado por las modernas comunidades. De los 
entrevistados se puede decir que la mayoría es gente mayor, con un nivel de escolaridad bajo 
medio, los cuales al hablar de temas religiosos con una persona no judía pudieron apoderarse de 
la situación. 
 
Identifica tres momentos de contacto con los entrevistados: el primero, donde distingue a una no 
judía frente a gente que debía dar una versión diplomática de sí mismo y de su relación con la 
sociedad tapatía. El segundo, donde el micrófono ya pasa a segundo término; y un tercero donde 
hay más confianza entre entrevistado y entrevistador, donde asumen el hecho de estar hablando 
con la autora en forma exclusiva, sin presencia comunitaria. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
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Numero de registro. Sec. 2. 86. 
Autor. Makowski Muchnik, Sara. 
Titulo. “Desde el silencio, historias de mujeres en la prisión.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales.  
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 43. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luís Mora. México. Enero – Abril. 1999 pp. 33-38. 
Tema. Historia Oral. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Mujeres en prisión. Prisiones.   
 
Índice Onomástico. 
Calvino, Italo. # Makowski Muchnik, Sara. # 
 
Índice toponímico. 
 
Observaciones. Artículo sin elementos para el índice toponímico. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luís Mora. 
 
Contenido. 
 
Una de las rutas medulares que conducen a la reformulación de la vida cotidiana en una prisión de 
mujeres, es la posibilidad de olvidar y recordar. Ésta juega un doble papel, se convierten en 
ausencias al ser olvidadas por la familia y ellas mismas aprenden a olvidar a la familia y al mundo 
exterior para reconstruir algo diferente.  Este aspecto cambia a las sentenciadas en mujeres 
ausentes y borradas en los recuerdos, así por ejemplo, en los momentos de visita, las presas 
cuidan que no trascienda lo que para ellas significa la reclusión.  
 
El tiempo subjetivo es el tiempo interior de la conciencia, se estructura a partir de los estados de 
ánimo y las vivencias personales en el interior de la cárcel. Con el tiempo se mezcla el tiempo 
cotidiano, que transcurre al ritmo de las rutinas y las irregularidades, de los ciclos y las 
repeticiones, que se experimenta como repetición, ruptura y amnesia. En la cárcel de 
sentenciadas, las repeticiones están dadas por los horarios ya establecidos, por las actividades 
institucionales y por las rutinas que a lo largo de todo el día se repiten. Esta rutinización le da al 
tiempo un carácter relativamente estable, que produce una estabilización de las ansiedades 
provocadas por el abandono, el olvido y por las irrupciones de las visitas familiares. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Numero de registro. Sec. 2. 87. 
Autor. Castillo Ramírez, Ma. Gracia 
Titulo. “El recuerdo en las historias de vida.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales.  
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 43. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luís Mora. México. Septiembre-Diciembre. 1997 pp. 39-46. 
Tema.  Historia Oral. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave.  Historias. Vida. Historia oral. 
 
Índice Onomástico.  
Augusto. # Cuevas Villanueva, Esteban. # Díaz, Porfirio. # Eduardo. # Gilberto. # Ortiz Mariotte. # 
Rodríguez, Wilebalda. # Vázquez, Joaquín. # Vidrio, Lola. # 



 177

 
Índice toponímico. 
Colotlán. # Guadalajara. # Jalisco. # Zacatecas. # 
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luís Mora. 
 
Contenido. 
 
La historia oral, como método auxiliar de la investigación social, rescata testimonios acerca de la 
forma particular en que los diversos individuos participaron, vivieron, sintieron y comprendieron 
determinados acontecimientos o procesos. A partir de ellos, se construyen fuentes documentales 
que hacen posible una reconstrucción histórica más completa del acontecer social.   
 
La narración vivida del entrevistado, rescata el sentido que la persona dio a los hechos que 
observó o en que participó, aspecto en el que difícilmente podríamos darnos cuenta si sólo 
recurrimos a documentos de carácter oficial.  
 
El recuerdo del informante puede ser variable cuantitativa y cualitativamente, por lo que la tarea del 
historiador es la recolección de información y el impulso de la veracidad, exactitud o credibilidad 
del testimonio. En ocasiones, el testimoniante revisa fuentes escritas para aclarar confusiones, ya 
que éste al igual que el investigador, selecciona, clasifica y cataloga su información.  
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Numero de registro. Sec. 2. 88. 
Autor. De Garay, Graciela. 
Titulo. “Retrato de arquitecto: Mario Pani en la memoria colectiva.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales.  
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 43. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luís Mora. México. Septiembre-Diciembre. 1997 pp. 47-66. 
Tema.  Historia Oral. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave.  Arquitectura. Memora colectiva. Mario Pani. 
 
Índice Onomástico.  
Aragón, Enrique O. # Armendáriz, Antonio. # Elías Calles, Plutarco. # Gómez Morín, Manuel. # 
Gorman, Juan O. # Kaspé, Vladimir. # Napoleón I. # Obregón, Álvaro. # Ortiz Rubio, Pascual. # 
Pani Darqui, Mario. # Pani, Aberto J. # Pani, Arturo. # Rodríguez Abelardo. # Villagrán García, 
José. # Walter, Benjamín. # 
 
Índice toponímico. 
Estados Unidos. # Francia. # México. # París. # Tlatelolco. # 
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luís Mora. 
 
Contenido. 
 
La vida profesional del arquitecto Mario Pani, abarcó 40 años. De 1935 a 1945 se distingue como 
arquitecto del sector privado, donde proyecta residencias, apartamentos, hoteles y es profesor de 
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la Escuela Nacional de Arquitectura. De 1945 a 1965 ejecutó las primeras unidades habitacionales 
de altura que se erigieron en el país, y promueve la primera ley de condominios que hubo en 
México. Destacan sus proyectos urbanos, como Ciudad Universitaria, Ciudad Tlatelolco y Ciudad 
Satélite. En su tercera etapa, de 1965 a 1975, realiza su última gran obra, el hotel Condesa del mar 
de Acapulco. 
 
La investigación del artículo consiste en entrevistar a 16 arquitectos mexicanos de dos 
generaciones consecutivas, pertenecientes a dos generaciones distintas, unidas por la historia y la 
experiencia profesional, más que por la edad biológica.  En sus relatos, se perciben dos historias o 
dos hombres distintos que retrataban al mismo arquitecto Pani, ya fuera del filántropo de la salud 
de la ciudad, o la del egocéntrico defensor de las fuerzas del mercado, así como la del humanista 
conciente de los valores o derechos del hombre por un lado, y por otro la del tecnócrata, dispuesto 
a glorificar las reglas del mercado sin considerar el valor humano. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Numero de registro. Sec. 2. 89. 
Autor. Gattaz, André. 
Titulo. “La búsqueda de la identidad en las historias de vida.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales.  
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 39. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luís Mora. México. Septiembre-Diciembre. 1997 pp. 67-70. 
Tema.  Historia Oral. Búsqueda de identidad. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave.  Historia oral. Autobiografías. 
 
Índice Onomástico.  
Barthes, Roland. # Gattaz, André. # Gusdorf, Georges. # 
 
Índice toponímico. 
 
Observaciones. Artículo sin elementos para el índice onomástico. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luís Mora. 
 
Contenido. 
 
En la historia de vida, la identidad del entrevistado se manifiesta de varias formas, de las más 
explícitas a las más imperceptibles, con mayor o menor conciencia. Su identidad está asociada a 
su trayectoria de vida en una vía de dos direcciones, trayectoria de vida e identidad, el vector 
resultante actúa en el momento de la autobiografía. 
 
Por su lado el oralista debe buscar, conocer e interpretar, los signos de la identidad presentes en la 
historia de vida, percibiendo su interrelación con la trayectoria vivida por el narrador, y la forma en 
que se estructura su propia narrativa, en un complejo ejercicio dialéctico.  
 
Los siguientes son pasos que el “oralista” puede dar para hacer un análisis global de la historia de 
la vida. Reconocer los ejes temáticos predominantes, y el tono vital, verificar la adecuación de la 
historia de vida a estereotipos narrativos, develar la articulación de la narrativa de su ritmo, 
reconocer los signos lingüísticos caracterizadores del medio y de personalidad, e interpretar 
elementos dados por la observación del participante, tales como ambiente, rasgos físicos o 
psicológicos de la personalidad, presencia de terceros u otras interferencias.  
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
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Numero de registro. Sec. 2. 90. 
Autor. Loret de Mola, Patricia Fortuny. 
Titulo. “Dramatización en la narrativa del converso.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales.  
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 43. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luís Mora. México. Septiembre-Diciembre. 1997  pp. 71-80. 
Tema.  Historia Oral. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Religión. Converso. Clero. 
 
Índice Onomástico.  
Eligio. # Ginsburg, Carlo. # Loret de Mola, Patricia Fortuny. #  Pablo (profeta). # San Pablo. # 
 
Índice toponímico. 
Temax. # Yucatán. # 
 
Observaciones.  
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luís Mora. 
 
Contenido. 
 
En el Estado de Yucatán se realiza una encuesta entre 1981 y 1982 en 105 municipios, sin incluir 
Mérida. Ésta, revela la existencia de más de 300 templos evangélicos y protestantes en 103 
municipios. Es decir, solo dos poblaciones de Yucatán carecían de centros religiosos mencionados 
anteriormente.  
 
Los primeros estudios sobre el tema fueron realizados por psicólogos y fisiólogos en la primera 
mitad del siglo, se concluye que la conversión era un estado patológico y lo explicaban como algo 
ilógico del individuo, y como algo que lo hacía incapaz de reaccionar a esa fuerza externa. Hacia 
los años sesenta,  surge una explicación distinta, llamada conversión activa, porque en ésta los 
sujetos son actores reales de su propio proceso, que al ir en busca de un cambio interactúan en 
forma permanente con los religiosos.   
 
El autor asegura que los cambios que experimenta un individuo no terminan con la experiencia 
religiosa, sino que son producidos en toda su vida, afirmando no estar de acuerdo con los 
enfoques sociológicos que explican las causas de conversión a partir de las crisis sociales o 
desarraigo cultural. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Numero de registro. Sec. 2. 91. 
Autor. Safa, Patricia. 
Titulo. “De invasores a ciudadanos: la refundación de las identidades en los pedregales de 
Coyoacán.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales.  
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 43. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luís Mora. México. Septiembre-Diciembre. 1997 pp. 81-98. 
Tema. Historia Oral. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave.  Ciudadanos. Invasores. Urbanización. Coyoacán. 
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Índice Onomástico.  
Camacho, Manuel. # Cohen, Anthony. # González, Hank. # Encino, Fernando. # Navarro, Dolores. 
# Ramírez Saíz, Juan Manuel. # Safa, Patricia. # Sánchez, Carlos. # Ward, Peter. # 
 
Índice toponímico. 
Ajusco. # Copilco. # Coyoacán. # Iztapalapa. # La Candelaria. # Lagunilla. # 
Los Ángeles. # Padierna. # Parque Huayamilpas. # Peralvillo. # Santa Úrsula. # Santo Domingo. # 
Tepito.  # 
 
Observaciones.  
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luís Mora. 
 
Contenido. 
 
La historia oral y las memorias personales o colectivas han interesado a antropólogos e 
historiadores, ya que les permite acercarse al estudio de sociedades y grupos, aunado al valor 
etnográfico.  En el año de 1971, miles de familias invadieron terrenos comunales de los Reyes 
Coyoacán, aunque desde 1968 ya eran constantes las amenazas de invasión, evitándose 
mediante la organización de los comuneros y la desaprobación del Estado estas tentativas. Los 
pobladores de Santo Domingo se organizaron para crear su espacio urbano, que crea 
enfrentamientos con los habitantes de los antiguos pueblos, por lo cual obliga al Estado a definir 
una política urbana frente a los asentamientos irregulares. 
 
Para 1977, se comenzó a utilizar la estructura de las juntas de vecinos, con el fin de satisfacer las 
oportunidades de representación local, aunada a otras medidas encaminadas a atender las 
demandas de las colonias populares, a través de diferentes programas de participación 
universitaria. Sin embargo, en la actualidad los grupos vecinales no sólo solicitan apoyo para la 
vivienda, servicios públicos o programas de asistencia social.  Ahora la seguridad en la ciudad, el 
cuidado en el medio ambiente, instalación de parques, centros deportivos y culturales, son otras de 
sus demandas. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Numero de registro. Sec. 2. 92. 
Autor. Suárez de Garay, María Eugenia. 
Titulo. “Como gallo en la raya. Comunicación, género y cultura.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales.  
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 39. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luís Mora. México. Septiembre-Diciembre. 1997 pp. 99-108. 
Tema.  Historia Oral.  
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave.  Genero. Cultura. Sexualidad. 
 
Índice Onomástico.  
Mintz, Sidney. # Rosaldo, Renato. # Suárez de Garay, María Eugenia. # 
 
Índice toponímico. 
Analco. # 
 
Observaciones.  
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luís Mora. 
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Contenido. 
 
Los procesos de socialización mediante los cuales se articulan las relaciones mediáticas por 
género, se encargan de enseñar a los individuos a actuar y pensar dentro de las normas sociales 
que consideran a los sexos como opuestos, al mismo tiempo que asignan un mayor estatus al sexo 
masculino. Estas formas culturales no son homogéneas, se construyen de manera diferencial a 
partir de otros elementos como clase, edad, ciclo de vida, escolaridad, etc.  
 
La autora selecciona ejes analíticos, los cuales son familia, religión y acción política, ya que 
representan las huellas más fuertes de la socialización de "la sujeto", éstos resultan fundamentales 
en la vida de ella, hablando de cómo proporcionan significados a la vida humana, y ponen de 
manifiesto que no se es mujer por condición biológica: que el ser mujer u hombre, es producto del 
condicionamiento social.  
 
De ahí que la socialización de los individuos, y las diferencias que se establecen en el proceso de 
la diferencia sexual, describan la manera como se aprende la cultura, perpetuando los mundos 
opuestos y con ellos las normas y valores específicos de hombres y mujeres. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Numero de registro. Sec. 2. 93. 
Autor. Aceves Lozano, Jorge E. 
Titulo. “La memoria convocada. Acerca de la entrevista en historia oral.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales.  
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 43. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luís Mora. México. Septiembre-Diciembre. 1997 pp. 109-116.  
Tema. Historia Oral. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave.  Memoria. Entrevista. Historia Oral. 
 
Índice Onomástico.  
Aceves Lozano, Jorge E. 
 
Índice toponímico. 
 
Observaciones. Artículo sin elementos para el índice toponímico. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luís Mora. 
 
Contenido. 
 
Los testimonios de la memoria no solo narran hechos, también aportan formas de ver y pensar del 
mundo, muestran valores, creencias, inquietudes, anhelos y una variedad de ideas y actitudes que 
acompañaron su vida en el pasado. Por lo cual, el momento en que se produce la conversación, es 
el punto central del trabajo de construcción de las nuevas fuentes orales, y es donde se concentra 
la comunicación entre la memoria y el historiador.  
 
Existen tres fases sucesivas: encuentro, conversación y descubrimiento analítico, que son las que 
permiten la construcción de las que se pueden denominar fuentes vivas de la memoria. Cuando se 
realiza una entrevista, nos enfrentamos con la necesidad de hacer surgir la memoria individual, con 
el fin de que con esas historias contadas por la memoria se pueda construir otro tipo de discurso.  
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Su resultado será un texto que narra los recuerdos y los testimonios personales de los narradores, 
donde el investigador aportará ciertas técnicas, orientación temática, su inquisitiva curiosidad, etc., 
pero nunca la historia vivida. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Numero de registro. Sec. 2. 94 
Autor. Reguillo, Rossana. 
Titulo. “La memoria a debate. El grupo de discusión y mitos urbanos.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales.  
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 43. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luís Mora. México. Septiembre-Diciembre. 1997 pp. 117-126. 
Tema. Historia Oral. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave.  Memoria. Mitos. Urbanismo. 
 
Índice Onomástico.  
Bossi. # Bourdieu. # Reguillo, Rossana. # 
 
Índice toponímico. 
 
Observaciones. Artículo sin elementos para el índice onomástico. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luís Mora. 
 
Contenido. 
 
El relato actualiza las identidades culturales, al ser simultáneamente producto de unas particulares 
y específicas maneras de ver el mundo, y producto de propuestas, por lo cual puede ser 
considerado como el punto de intersección entre representación y acción. Este relato no importa 
tanto como el contexto que hace posible su aparición y circulación así como las verdades que 
revela al poner en forma las áreas de vulnerabilidad y fragilidad que experimentan los actores 
sociales.  
 
Por lo anterior, se buscarán colectivos para su investigación que produzcan discursos analizables a 
partir de los relatos compartidos intersubjetivamente. Tres son los criterios que orientan la 
producción organizada de los relatos:  
 
Eje topológico. Permite analizar las relaciones entre lo público y lo privado, así como entender el 
espacio como una red de relaciones entre lo próximo y lo lejano, al tiempo que devela sus 
diferencias o similitudes. 
 
Eje temporal. Por medio de éste puede reconocerse la relación del actor con la colectividad y con 
la historia. 
 
Eje cognoscitivo. Se ocupa del análisis de las fuentes que nutren los imaginarios sociales, que van 
desde la experiencia cara a cara, hasta las imágenes del mundo como espectáculo que presentan, 
día a día, los medios de comunicación.  
 
Por otro lado, la investigación estará planeada en tres etapas, la fase de observación a los 
colectivos seleccionados, entrevistas a profundidad y la planeación de grupos de discusión. 
 
Iniciales del Catalogador. MAMC. 
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Numero de registro. Sec. 2. 95. 
Autor. Roca, Lourdes. 
Titulo. “La memoria imaginada. El encuentro del testimonio oral y el visual.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales.  
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 43. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luís Mora. México. Septiembre-Diciembre. 1997 pp. 127-136. 
Tema. Historia Oral. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave.  Memoria. Testimonio Oral. Testimonio Visual. 
 
Índice Onomástico.  
Roca, Lourdes. # 
 
Índice toponímico. 
 
Observaciones. Artículo sin elementos para el índice toponímico. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luís Mora. 
 
Contenido. 
 
En el ámbito de la experiencia, una de las facultades que juega un papel fundamental es la 
percepción visual. Al hablar de imágenes, se habla de representaciones de la realidad, un 
concepto que subyace de fondo es el de espacio; en la situación de comunicación de la entrevista, 
una de las construcciones mentales que permanentemente hace el entrevistador es la espacial: 
conforme el entrevistado narra, el entrevistador imagina los espacios por los que transcurre el 
relato oral.  
 
Vivimos construyendo mentalmente guiones derivados de la experiencia, lo importante es distinguir 
entre qué y cómo recordamos, ya que la memoria, como la percepción visual, también es selectiva, 
el recuerdo tiene su función en conservar el pasado del individuo en la forma mas apropiada para 
él, descartando el material indiferente, el desagradable, alterado, el poco claro, simplificado por 
una nítida definición y el trivial,  elevado a la jerarquía de lo insólito, creando un marco total sin el 
menor deseo conciente de falsificarlo. 
 
Detrás del fenómeno de la historia oral, se descubre un proceso de individualización, de 
diferenciación y de identidad; dentro de un marco postdisciplinar, donde la etnología, la historia y la 
sociología entran en contacto con la sensibilidad colectiva, es la vida cotidiana la que se convierte 
en el objeto de estudio. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 

 
 

Número. 44. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 96. 
Autor.  Tcach, Cesar.  
Titulo. “Gobernabilidad, poder y oposición democrática argentina.”  
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 44. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luís Mora. México. Mayo-Agosto de 1999. pp. 9-36. 
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Tema. Historia política argentina. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Democracia. Gobierno argentino. 
 
Índice onomástico. 
Barreiro, Ernesto. # Bussi, Antonio. # Fernández Maguer, Darío. # Goretti, Mateo. # Kvaternik, 
Eugenio. # Liendo, Gabriela. # Maurich, Mario. #  Menem, Carlos. # Mustapic, Ana María. # Perón, 
Isabel. # Polo, Luís. # Rico, Aldo. # Riz, Liliana de. # Rouquié, Alan. # Simori, Hugh. # Smulovitz, 
Catalina. # Tcab, Cesar. # Verbitzky, Horacio. # 
 
Índice toponímico. 
América Latina. # Argentina. # Bolivia. # Brasil. # Córdoba. # Chile. # 
 
Observaciones.  
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luís Mora. 
 
Contenido. 
 
La lucha por la transición democrática argentina, se desarrolla a finales del siglo XX con una serie 
de movimientos encabezados por militares. Destaca el periodo conocido como radical, de 1983 a 
1989, el cual, se caracterizó por el divorcio entre políticas y coaliciones. Las alianzas de Raúl 
Alfonsín con grupos empresariales o sindicales fueron frágiles, y se optó por movilizar a la 
sociedad a través de manifestaciones, festivales, activismo en iglesias y estadios de fútbol. En 
contrapartida, el peronismo en su momento contó con una fuerte implicación en el sector sindical, 
circunstancia que favoreció su capacidad de presión social al margen de la arena parlamentaria.  
 
Con la llegada de Menem al poder, se retira a los principales líderes militares, traicionando las 
expectativas iniciales de los militares nacionalistas, la medida estaba en consonancia con su 
repentina inflexión neoliberal, así como con las demandas de orden y gobernabilidad de los grupos 
empresariales que sostuvieron su candidatura. Las sublevaciones militares continúan ahora con 
una represión gubernamental intensa, hubo muertos y heridos, al grado de ser la rebelión de 1990 
la última que tuviera sabor a dictadura.  
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 98. 
Autor.  Dutrénit Bielous, Silvia. 
Titulo. “Del consenso transpartidario al acuerdo blanquicolorado.”  
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 44. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luís Mora. México. Mayo-Agosto de 1999. pp. 73-96. 
Tema. Historia política uruguaya. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Política uruguaya. Dictadura. 
 
Índice onomástico. 
Chiarino, Juan Vicente. # Dellepiane de Michelini, Elisa. # Dutrénit Bielous, Silvia. # Ferreira, 
Wilson. # Ferreira, Aldunate. # Gutiérrez Ruiz, Héctor. # Gutiérrez Ruiz, Lareta de. # Michelini, 
Zelmar. # Pereyra, Carlos Julio. # Posadas, Juan Martín. # Rodríguez, Matilde. # Sanghinetti, Julio 
María. # Tarigo, Enrique. # 
 
Índice toponímico. 
Buenos Aires. # Uruguay. # 
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Observaciones.  
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luís Mora. 
 
Contenido. 
 
El primer gobierno constitucional inicia en 1985, después de un régimen dictatorial que arranca con 
el golpe de Estado de 1973, por lo cual éste es el inicio de lo que se llama la transición política 
uruguaya, que se establece finalmente en 1990, para muchos al concluir el mandato de Julio María 
Sanguinetti, cuando también quedan eliminados asuntos que al iniciar su periodo presidencial 
aparecían como pendientes de la dictadura.  
 
Primeramente se define por la vía plebiscitaria no castigar a los responsables militares por la 
violación a los derechos humanos, y se realizan elecciones nacionales para designar a las 
autoridades del periodo 1990-1995. Con estos se ratificaba el ejercicio democrático en la 
designación de los gobernantes. Se desarrolla un sólido tripartidismo desde 1989, acompañado de 
una alternancia en el poder, que rompe con el dominio colorado y con el bloque blanquicolorado 
del Estado en general.  
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 99. 
Autor.  Reynoso, Víctor Manuel. 
Titulo. “México: gobernabilidad y normalidad electoral (1988-1998)”  
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 44. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luís Mora. México. Mayo-Agosto de 1999. pp. 97-135. 
Tema. Sistema electoral mexicano. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Partidos políticos. Reforma electoral. Sistema electoral. 
 
Índice onomástico. 
Cárdenas, Cuahutémoc. # Castillo Peraza, Carlos. # Cervera Pacheco, Víctor. # J. Clouthier, 
Manuel. # Juárez, Benito. # Madero, Francisco I. #  Madrazo, Roberto. # Medina Plascencia, 
Carlos. # Molinar, Juan. # Muñoz Ledo, Porfirio. # Reynoso, Víctor Manuel. # Salinas, Carlos. # 
Zaid, Gabriel. # Zedillo, Ernesto. # 
 
Índice toponímico. 
Aguascalientes. # América Latina. # Baja California. # Baja California Sur. # 
Chiapas. # Chihuahua. # Distrito Federal. # Guanajuato. # Guerrero. # México. # Michoacán. # 
Oaxaca. # San Luís Potosí. # Tabasco. # Yucatán. # 
 
Observaciones.  
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luís Mora. 
 
Contenido. 
 
El artículo analiza los principales cambios del sistema electoral partidario en México en el periodo 
1988-1998, y sus efectos en la gobernabilidad desde tres perspectivas: aparición de nuevos 
actores partidarios o de nuevas funciones para los viejos; presencia, por primera vez, de gobiernos 
divididos a nivel local y nacional; y la reforma electoral de 1996. En estos tres aspectos los cambios 
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han sido notables, de tal manera que en 1998 se tiene un sistema de partidos muy distinto al 
existente en 1988.  
 
Lo sobresaliente es que, aunque los problemas para la sociedad mexicana en la última década han 
sido múltiples y graves, sobre todo en la economía y la seguridad pública, la política no parece 
mostrar signos de crisis de gobernabilidad. Este factor es más de llamar la atención si sabemos 
que ya no encontramos gobiernos divididos, que eran aquéllos en los que el partido en el poder 
ejecutivo no tiene la mayoría en el poder legislativo, con lo cual se rompe con la característica 
principal del sistema político mexicano. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
Número de registro. Sec. 2. 100. 
Autor.  Varela Petito, Gonzalo. 
Titulo. “Los procesos políticos en fases de cambio de régimen”  
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 44. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luís Mora. México. Mayo-Agosto de 1999. pp. 137-158. 
Tema. Política latinoamericana. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Partidos políticos latinoamericanos. Democracia. Dictadura. 
 
Índice onomástico. 
Neves, Tancredo. # Perón, Juan Domingo. # Sarney, Tancredo. # Siles Suazo, Hernán. # Varelo 
Petito, Gonzalo. # 
 
Índice toponímico. 
Argentina. # Bolivia. # Brasil. # Colombia. # México. # Perú. # Uruguay. # Xochimilco. # 
 
Observaciones.  
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luís Mora. 
 
Contenido. 
 
La transición a la democracia en Argentina, Brasil, México y Uruguay, fue un proceso muy lento, ya 
que por una u otra razón el poder civil no mantuvo las riendas del poder, ni por vías autoritarias, ni 
mucho menos democráticas. Y este poder militar por discrepancias en su interior, presiones del 
extranjero, etc; no fue capaz de establecer un régimen estable coartado a su medida, por lo tanto 
el retorno a la democracia acabaría apoyándose en partidos y élites políticas tradicionales. 
 
En el caso de México, la transición no siguió una secuencia de crisis y derrumbe de la democracia, 
dictadura militar y retorno a la democracia, sino que partió de la decadencia, el conflicto y la 
reforma parcial de un régimen civil autoritario muy estable y de larga duración. Sin embargo, este 
cambio en México también fue auspiciado por la crisis económica y la presión estadounidense. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
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Número. 45. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 101. 
Autor. Froes da Fonseca, María Rachel. 
 Titulo. “La construcción de la patria por el discurso científico: México y Brasil. (1770-1830)” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 45. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre-Diciembre 1999. pp. 5-26. 
Tema. Historia colonial México-Brasil. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Discurso científico. Independencias. Nación. 
 
Índice onomástico. 
Alzate, José Antonio. # Arruda da Cámara, Manuel. # Bartolache, José Ignacio. # Caldas, 
Francisco José de. # Colón, Cristóbal. # Cruz, Oswaldo. # Fróes da Fonseca, María Rachel. # 
Herrera, Antonio. # Hidalgo, Miguel. # Leclerc, George-Louis. # Pauw, Cornelius de. # Raynal, 
Guillaume-Thomas. # Sigüenza y Góngora, Carlos de. # Silva Quintao, Jacinto da. # Unánue, 
Hipólito. # 
 
Índice toponímico. 
América Latina. # Brasil. # Colombia. # España. # Europa. # México. # Nueva España. # Ozumba. 
# Pernambuco. # Perú. # Portugal. # Río de Janeiro. # 
 
Observaciones.  
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
Se analizan las obras de José Antonio Alzate y José Ignacio Bartolache, por México, y Manuel 
Arruda de Cámara y Jacinto da Silva, por Brasil; los cuales buscaban el conocimiento de la 
naturaleza que los rodeaba, del reconocimiento de la aptitud y de la capacidad intelectual de sus 
habitantes. La plenitud de esta misión representaba un camino para la creación y afirmación de la 
conciencia de la nacionalidad.  
 
Las ideas y conocimientos de estos hombres formaron a la generación de los independistas, 
influyendo en el cambio de idea de nación y patria, conforme a la época y espacio en el cual se 
presentaban. Ya que tanto la Nueva España como Brasil no solamente fueron territorios en 
contraposición a España y Portugal, respectivamente, sino también comunidades que iniciaban los 
pasos para construir una patria; que a decir de estos intelectuales no debía iniciar el rompimiento 
con la metrópoli por el lado político, ya que la autonomía iniciaba en el campo intelectual, y cultural. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 102. 
Autor. Solares Robles, Laura. # 
 Titulo. “El bandidaje en el Estado de México durante el primer gobierno de Maríano Riva Palacio 
(1849-1852)” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 45. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre-Diciembre 1999. pp. 27-62. 
Tema. Historia regional. 
Descripción. Artículo académico. 
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Palabras clave. Bandidos. Caminos. Estado de México. 
 
Índice onomástico. 
Alamán, Lucas. # Álvarez, Juan. # Arista, Maríano. # Arizcoreta, Maríano. # Balderas, Lucas. # 
Comonfort, Ignacio. # Cruz, Agustín. # Díaz, Porfirio. # Díaz, Dolores. # Escandan, Manuel. # 
García, Pedro. # Gómez Pedraza, Manuel. # Haro y Tamariz, Antonio. # Herrera, José Joaquín de. 
# Hobsbawn, Eric. # Juárez, Benito. # Lafragua, José María. # León, Estaban. # Lerdo de Tejada, 
Sebastián. # López de Santa Anna, Antonio. # Luis Mora, José María. # Madariaga, Manuel. # 
Maximiliano. # Morin, Claude. # Olaguíbel, José María. # Otero, Maríano. # Paredes y Arrillaga, 
Maríano. # Prieto, Guillermo. # Riva Palacio, Maríano. # Staples, Anne. # Terreros, Manuel. # 
Zurutuza, Anselmo. # 
 
Índice toponímico. 
Achichipico. # Aguascalientes. # Austín. # Cuernavaca. # Distrito Federal. # Durango. # El Oro. # 
Estado de México. # Guanajuato. # Guerrero. # Hidalgo. # México. # Michoacán. # Morelos. # 
Oaxaca. # Puebla. # Querétaro. # Real del Monte. # San Luis Potosí. # Sinaloa. # Sultepec. # 
Taxco. # Temascaltepec. # Tepetongo. # Texas. # Tlaxcala. # Toluca. # Tulancingo. # Veracruz. # 
 
Observaciones.  
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
Se examinan las causas de que existieran estos delincuentes: un extenso territorio que abarcaba el 
Estado de México en la época, donde escaseaba la educación y el trabajo en la zona, agregado a 
“que ninguna cárcel de la época intentaba reformar a los reos, con un sistema jurídico obsoleto, 
corrupto, lleno de vicios, leyes incomprensibles y alcaldes analfabetos.” Así mismo, la escasez y el 
descuido en el mantenimiento de las rutas de comunicación en el siglo XIX.  
 
De 1821 a 1869, se presentaron innumerables intentos de acabar con el bandidaje, siendo hasta el 
periodo de Benito Juárez que se dicta una ley para plagiarios y salteadores.  
 
Las medidas de Maríano Riva Palacio, fueron crear una policía rural en la cual arrendatarios y 
hacendados estaban obligados a proporcionar hombres y recursos pecuniarios para conformarla, 
con el fin de que  los malhechores que se aprehendieran fueran puestos a disposición para laborar 
en minas y aperturas de caminos con el fin de aminorar su manutención. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 103. 
Autor. Toussaint, Mónica. 
Titulo. “Una mirada desde Washington: James G. Blaine y el istmo centroamericano (1881-1882) 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 45. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre-Diciembre 1999. pp. 63-76. 
Tema. Relaciones Internacionales Estados Unidos – Centroamérica. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Canal de Panamá. Istmo de Panamá. 
 
Índice onomástico. 
Arthur, Chester. # Barrios, Rufino. # Blaine, James. # Frelinghuysen, Frederick. # Garfield, James. 
# Mariscal, Ignacio. # Morgan, Philip. # Rusell, James. # Toussaint, Monica. # 
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Índice toponímico. 
Alemania. # América Central. # Augusta. # Bering. # Centroamérica. # Costa Rica. # Chile. # El 
Salvador. # Estados Unidos. # Gran Bretaña. # Guatemala. # Honduras. # Londres. # Maine. # 
México. # Nicaragua. # Panamá. # Samoa. # Tehuantepec. # Valparaiso. # Washington. # 
 
Observaciones. Artículo con graficas. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
James Blaine fue Secretario de Estado en el periodo presidencial de James Garfield, a inicios de la 
década de los ochenta. Para nadie era desconocido que el último mantuvo un interés estratégico 
en Centroamérica, representado por la figura de Blaine. La política exterior de Estados Unidos en 
la región centroamericana, se basó principalmente en el conflicto originado por delimitar la  frontera 
entre México y Guatemala, la cual pensaban, que de no intervenir como mediadores  dañaría la 
unión centroamericana, situación que Blaine creía inconveniente que sucediera, ya que su idea era 
favorecer la paz en América Latina y cultivar relaciones comerciales amistosas con todos los 
países latinoamericanos, ya que tanto territorial como económicamente convenía al país que 
representaba.  
 
Su idea de lograr el control absoluto del canal de Panamá, no se consiguió por los intereses 
ingleses en la región y no por una fractura entre países centroamericanos. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 104. 
Autor. Argeri, María E. 
Titulo. “La formación de los sectores dominantes locales. Río Negro (Nortpatagonia) a principios 
del siglo XX.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 45. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre-Diciembre 1999. pp. 77-96. 
Tema. Historia Argentina. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Modernización. Nación. República. 
 
Índice onomástico. 
Argeri, María E. # Avellaneda, Nicolás. # Baraldi, Primo. # Belisle, Pablo. # Bordo y Aqiuno 
Quiroga, Maríano. # Dasso, Marcial. # Faguagua, Pedro. # Gadano, Dionisio. # Gadano, Enrique. # 
Gamboa, Maríano. # Guffanti, Héctor. # M de Pedranti, Luisa. # Rontio, Pedro. # Ruiz Guiñazu, 
Luis. # Tello, Eugenio. # Villareal, Francisco. # 
 
Índice toponímico. 
América Latina. # Argentina. # Buenos Aires. # Chile. # Choele Cholel. # Neuquén. # Pringles. # 
Río Negro.  # Valcheta. # Zapala. # 
 
Observaciones.  
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
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La centralización del poder y la consolidación de nación, se logran en Argentina a partir de 1880, 
dando como resultado un país unido en torno a su élite dirigente; El cuadro modernizador se logra 
con la superación de la fórmula alberdiana –republica abierta/republica restrictiva- partiendo de la 
obligatoriedad y el secreto de sufragio que estableció la ley Sáenz Peña de 1912. La centralización 
estatal lleva implícito el control de la violencia por parte de los organismos gubernamentales y 
judiciales, esta dispersión de la violencia en manos privadas era justificada con diferentes excusas 
y criterios ideológicos: miedo a la sublevación o venganza indígena; temor al bandolerismo; 
Defensa de la propiedad y el terrorismo frente a los intrusos y usurpadores.  
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 105. 
Autor. Castro Martínez, Pedro.  
Titulo. “Adolfo de la Huerta: Imágenes de su penúltima rebelión (1923-1924). “ 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 45. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre-Diciembre 1999. pp. 101-130. 
Tema. Historia de México. Siglo XX. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. De la huertismo. Rebelión. Adolfo de la Huerta. 
 
Índice onomástico. 
Aguado, José Ismael. # Aguilar, Candido. # Alvarado, Salvador. # Álvarez del Castillo, Rafael. # 
Arce, Gustavo. # Basáñez, Rubén. # Bosques, Gilberto. # Brito Faucher, Rodolfo. # Broca, 
Rivardez. # Buelna, Rafael. # C. Manjarrez, Froylan. # Capetillo, Alonso. # Cárdenas, Adolfo. # 
Carrillo Puerto, Felipe. # Carrillo Puerto, Benjamín. # Carrillo Puerto, Edesio. # Carrillo Puerto, 
Wilfrido. # Castillo Brito, Manuel. # Castro, Cesáreo. # Castro Martínez, Pedro. # Cuevas, Ignacio. 
# Chao, Manuel. # Dávalos Aragón, Manuel. # Díaz, Calcáneo. # Díaz, Chávez, Manuel. # 
Dieguez, Manuel. # Duhalt, Domingo. # Estrada, Enrique. # Estrada, Fernando. # Fausto, Valentín. 
# Fernández, Guillermo. # Fernández, Nicolás. # Frías, Rafael. # González, Onésimo. # González, 
Otilio. # González, Enrique. # González, Vicente. # Granados, Ángel. # Green, Carlos. # Gutiérrez, 
Ignacio. # Guzmán, Enríquez. # Guzmán, Roberto. # Hernández, Mario. # Hernández Torres, 
Pedro. # Huerta, Adolfo de la. # López Trujillo, Hernán. # Manero, Antonio. # Martínez, Eugenio. # 
Mena, Ramón. # Méndez, Fructuoso. # Moreno Montero, Maríano. # Pérez Heredia, Raúl. # Pineda 
Ogarrio, Alberto. # Prieto Laurens, Jorge. # Raso, José. # Reyes, Ricardo. # Romero, Antonio. # 
Rosa, Faustino de la. # Sánchez, Guadalupe. # Sánchez de la Vega, Rafael. # Segovia, Adolfo. # 
Suárez, Luis. # Vidal, Eustorgio. # Villanueva Garza, Jesús. # Villareal, Antonio. # Vivanco, 
Rodolfo. # Zubarán Capmany, Rafael. # 
 
Índice toponímico. 
Bahia Honda. # Campeche. # Cayo Hueso. # Ciudad del Carmen. # Cuba. # Estados Unidos. # 
Florida. # Frontera. # Guadalajara. # Iztapalapa. # Jalisco. # La Habana. # Mérida. # México. # 
Morelia. # Nueva York. # Quintana Roo. # San Luis Potosí. # Tabasco. # Tabasco. # Teocuitatlán. 
# Veracruz. # Villahermosa. # Washington. # Xilitla. # Yucatán. # 
 
Observaciones. El artículo cuenta con apéndice titulado: “Manifiesto de los líderes rebeldes 
acerca de la salida del jefe supremo Adolfo de la Huerta del territorio nacional.” 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
Los incidentes derivados de la sucesión de Álvaro Obregón, marcan el distanciamiento entre él 
siendo presidente y su Secretario de Hacienda, Adolfo de la Huerta. La ruptura total se da en 1923, 
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cuando éste último se declara en contra del primero. Sin embargo, las actividades rebeldes no 
concluyen con la derrota del movimiento en 1924, ya que seguirá luchando por derrocar al 
gobierno mexicano, ahora desde Estados Unidos, donde sigue acopiando apoyos, manifestándose 
en declaraciones ante la prensa y como orador en clubes políticos.  
 
No abandona su proyecto de invadir México a través de Sonora, y convertir a este Estado en el 
foco de la insurrección, situación que se presenta cuando los yaquis se alzan contra el gobierno a 
causa de la toma ilegal de sus tierras. Esta inquietud rebelde finaliza con el asesinato de Obregón 
en la Bombilla. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 106. 
Autor. Guerra Manzo, Enrique.  
Titulo. “La gubernatura de Lázaro Cárdenas en Michoacán (1928-1932). Una vía agrarista 
moderada.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 45. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre-Diciembre 1999. pp. 131-166. 
Tema. Historia política de México. Siglo XX. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Cardenismo. Agrarismo.  Maximato. 
 
Índice onomástico. 
Anguiano, Victoriano. # Ayala, Juan. # Bremauntz, Alberto. # Calles, Plutarco Elías. # 
Cárdenas, Lázaro. # Cárdenas, Dámaso. # Córdova, Arnoldo. # Chávez, Arturo. # Chavolla, 
Eduardo. # Daza, Ramón. # Gandara, Julián. # González, Feliciano. # Guerra Manzo, Enrique. # 
Guerrero, Silvestre. # Gutiérrez, Juan. # Guzmán, Miguel. # J. Múgica, Francisco. # Juárez, 
Primitivo. # López, Enrique. # Moreno, Cenovio. # Ordorica, Jesús. # 
Ortega, Melchor. # Ortiz Rubio, Pascual. # Pérez Treviño, Manuel. # Portes Gil, Emilio. # Prado, 
Ernesto. # Ramírez, Enrique. # Rentaría, Daniel. # Rentería, José. # Rivera, José. # Rodríguez, 
Abelardo. # Sánchez, Gertrudis. # Sánchez Pineda, Sidronio. # Serrato, Benigno. # Tejeda, 
Adalberto. # Varela, Héctor. # Zepeda, Jorge. # 
 
Índice toponímico. 
Acuitzio. # Apatzingán. # Coahuila. # Chapala. # Chihuahua. # Maravatío. # Michoacán. # Morelia. 
# Morelos. # Puruándiro. # Saltillo. # San Lucas. # Sonora. # Tabasco. # Tepalcatepec.# 
Tlapuhaua. # Uruapan. # Veracruz. # Zitácuaro. # 
 
Observaciones.  
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
Lázaro Cárdenas llegó al gobierno del Estado de Michoacán el 16 de septiembre de 1928, tiempo 
en que la autoridad del gobierno central sobre los estados de la república se debilita; el asesinato 
de Obregón, la inestabilidad política que esta acción originó, la crisis económica de 1929 y la lucha 
por sofocar el conflicto cristero, permitió en diferentes estados la irrupción de gobernadores que 
intentan ampliar las bases de su poder local. Sin embargo, Cárdenas, basado en la experiencia de 
Múgica eligió una vía de acomodo institucional y de negociación con el centro, especialmente con 
el “jefe máximo”  
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Así mismo, impulsa la organización de masas, instrumenta reformas sociales como el reparto 
agrario, legislación laboral e impulso a la educación. Sin olvidar el subordinar y utilizar al poder 
judicial, legislativo y ayuntamientos en la instrumentación de su programa de gobierno. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 

 
 
 

Número. 46. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 107. 
Autor.  Suárez de la Torre, Laura. 
Titulo. “Libros y editores. Las primeras empresas editoriales en el México independiente. 1830-
1855”  
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 46 Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Enero-Abril de 2000 pp. 5-20. 
Tema. Publicaciones en el México Independiente. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave.  Publicaciones. Imprentas. Cultura. 
 
Índice onomástico. 
Abadiano, Juan. # Andrade, José María. # Boix, Andrés. # Bustamante, Carlos María de. # Castro, 
Miguel Ángel. # Couto, José Bernardo. # Cumplido, Ignacio. # Escalante, Felipe. # Fernández de 
Lizardi, José Joaquín. # Galván Rivera, Maríano. # García Torres, Vicente. # Gorostiza, Manuel 
Eduardo de. # Guiot, Lilia. # Herrera, José María. # Lara, José Maríano. # Murguía, Manuel. # 
Navarro, Juan. # Ortega, Francisco. # Payno, Manuel. # Pérez Salas, María Esther. # Pesado, José 
Joaquín. # Prieto, Guillermo. # Quintana Roo, Andrés. # Ramírez, José Fernando. # Salvá y Pérez, 
Vicente. # Suárez de la Torre, Laura. # 
 
Índice toponímico. 
México. # 
 
Observaciones.  
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
El proyecto Editores-Empresarios en la Ciudad de México se concibió con un objetivo fundamental: 
intentar un acercamiento a la vida cultural a través de la identificación y la labor de quienes 
encabezaron las tareas, y destacar el papel de las principales librerías que expendieron el saber 
durante las primeras décadas de vida independiente.  Los responsables de estas empresas eran 
mexicanos comprometidos con un proyecto de nación, dentro del cual la tipografía cobraría un sitio 
especial, pues las intenciones políticas y culturales encontraron en la letra impresa un medio para 
manifestarse. 
 
En un principio se pensó que en la letra impresa podría encontrarse la felicidad de la nación al 
ofrecerle los mejores modelos para encaminarse, sin embargo, con el tiempo las páginas impresas 
cedieron mayores espacios a las aspiraciones de una pequeña élite interesada en dar a conocer 
las novedades científico-literarias del momento. Lo rescatable de estas publicaciones fue que 
aunque son imitadas de los modelos europeos, en ellas, con el paso de los años, se fue gestando 
una cultura nacional. 
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Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 108. 
Autor.  Lau Jaiven, Ana. 
Titulo. “Primeras ascensiones en globo en la ciudad de México: un empresario de espectáculos 
(1833-1835)”  
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 46. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Enero-Abril de 2000 pp. 21-36. 
Tema. Vida cotidiana en México Siglo XIX. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Espectáculos. Ascensiones en globo. Aeronáutica. 
 
Índice onomástico. 
Barrera Dueñas, Manuel. # Bustamante, Anastasio. # Castro, Manuel. # Gaspard Robertson, 
Etienne. # Lau Jaiven, Ana. # María y Campos, Armando de. # Martínez, Ignacio. # Moral, Tomás 
Ramón del. # Moreno, Roberto. # Olavarría y Ferrari, Enrique, de. # Reyes de la Maza, Luis. # Ruiz 
de Tejada, Manuel. # Tornel, José María. # 
 
Índice toponímico. 
Chalma. # Estados Unidos. # Europa. # La Habana. # Matanzas. # México. # 
 
Observaciones.  
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
Se explica el espectáculo contratado por el empresario Manuel Barrera Dueñas en 1833, en donde 
dos aeronautas extranjeros protagonizaron el intento de surcar los aires de la Ciudad de México. 
Barrera sabía que este espectáculo tendría éxito y que la gente ávida de emociones nuevas 
acudiría en masa a presenciarlo. El evento fue pactado para el primero de marzo a las cinco de la 
tarde, en la plaza municipal de toros de San Pablo, con localidades de uno a tres pesos.  Sin 
embargo, ese día por causa del clima, la ascensión no se realizó. Este espectáculo fue cancelado, 
y el empresario tuvo la necesidad de contratar a otro aeronauta, que lo realizó  hasta después de 
año y medio, permitiendo que  las personas que conservaran los boletos del primer evento 
pudieran ingresar al segundo que se organizó; este fue con fecha del 12 de febrero de 1835, en la 
misma plaza. 
 
La multitud presenció cómo el aeronauta se elevaba lentamente por los aires, terminando el evento 
en menos de 10 minutos, descendiendo según los periódicos, en las inmediaciones de Chalma, 
donde es auxiliado para su regreso a la Ciudad de México. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec.2. 109. 
Autor.  Pani, Erika.  
Titulo. “Un grupo de la elite política decimonónica: los imperialistas.”  
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 46. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Enero-Abril de 2000 pp. 37-50. 
Tema. El Imperio en México. 
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Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Imperio de Maximiliano. Imperialistas mexicanos. 
 
Índice onomástico. 
Aguilar y Marocho, Ignacio. # Arango y Escandón, Alejandro. # Arista, Maríano. # Comonfort, 
Ignacio. # Cortés Esparza, José María. # Dublan, Manuel. # Escalante Gonzalbo, Fernando. # 
Escudero y Echanove, Pedro. # González y González, Luis. # Gutiérrez Estrada, José María. # 
Hidalgo, José Manuel. # Lacunza, José María. # Lares, Teodosio. # López de Santa Anna, Antonio. 
# López Portillo, Jesús.  # López Uraga, José. # Maza de Juárez, Margarita. # Miramón, Ignacio. # 
Miranda, Javier. # Siliceo, Manuel. # 
Trigueros, Ignacio. # Urbano Fonseca, José. # Vidaurri, Santiago. # 
 
Índice toponímico. 
Azcapotzalco. # Estados Unidos. # México. # Oaxaca. # Puebla. # San Ángel. # Tacubaya. # 
Vaticano. # Washington D.C. # 
 
Observaciones.  
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
Los principales imperialistas formaron un grupo heterogéneo de más o menos 100 hombres, la 
mayoría nacidos antes de la consumación de la Independencia, en su mayoría hombres de 
provincia, hombres algo mayores, profesionales y cultos. En la época imperial la burocracia, 
cuerpos municipales y diplomáticos, estuvieron conformados por mexicanos experimentados que 
en muchos casos detentaban cuotas propias de poder y representaban intereses localmente 
arraigados.  
 
Como es sabido, la clase política decimonónica provenía de hogares de clase media, no siendo los 
imperialistas la excepción. Así el gobierno de Maximiliano no se conformó con aristócratas, sino 
con políticos clase medieros que habían ascendido la escala del poder político. Eran hombres que 
pasaban de decepción en decepción con los gobernantes, y en 1864 vieron en el régimen de 
Maximiliano la oportunidad de construir aquel Estado sólido que tanto aspiraban, además de alejar 
a Estados Unidos, prefiriendo depender de Francia. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 110. 
Autor. Collado H, María del Carmen. 
Titulo. “Los empresarios y la politización de la economía entre 1876 y 1930: un recuento 
historiográfico.”  
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 46. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Enero-Abril de 2000 pp. 51-92. 
Tema. Porfiriato. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Empresarios. Porfiriato. Desarrollo económico. 
 
Índice onomástico. Coahuila. # Chihuahua. # El paso. # Estados Unidos. # Los Ángeles. # 
México. # Nuevo León. # Veracruz. # 
 
Índice toponímico. 
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Braniff, Thomas. # Calles, Plutarco Elías. # Carranza, Venustiano. # Cerutti, Mario. # Collado, 
María del Carmen. # Creel, Enrique. # Díaz, Porfirio. # Escandón, Pablo. # Gamboa Ojeda, Leticia. 
# Gonzáles, Manuel. # González, Pablo. # Haber, Stephen. # Hill, Benjamin. # Huerta, Victoriano. # 
Madero, Francisco I. # Molina, Olegario. # Obregón, Álvaro. # Orozco, Pascual. # Ramírez 
Rancaño, Mario. # Rivero Quijano, Jesús. # Rodríguez, Abelardo. # Sáenz, Aarón. # Zaragoza, 
Alex. # Terrazas, Luis. # Villarreal, Viviano. # Waserman, Mark. # Werner Tobler, Hans. # Womack, 
John. # Zebadua, Emilio. # 
 
Observaciones.  
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
Se analizan las razones de la permanencia del empresariado en la transición a la Revolución, así 
como sus características, y la continuidad de la politización de los negocios a partir de la 
presentación y discusión de la historiografía, dedicada a los hombres de negocios en el periodo pre 
y postrevolucionario. Éstos han sido catalogados por algunos investigadores como capitalistas, 
defensores de la propiedad privada, o bien insisten en el origen pequeño burgués de la dinastía 
sonorense para explicar su apoyo a un modelo capitalista antioligárquico de pequeños y medianos 
propietarios. El origen social de los dirigentes no define necesariamente la orientación de su 
proyecto económico social, por otro lado, los revolucionarios que ocuparon el poder nacional no 
fueron anticapitalistas, sin embargo, pugnaron por un capitalismo reformado que respetara los 
derechos de los obreros y campesinos.  
 
Una de las reformas revolucionarias, fue la limitación del tamaño de la propiedad rural, que implicó 
la destrucción del latifundismo y establecimiento de la propiedad nacional del subsuelo, estos 
cambios no deben ser interpretados como un ataque generalizado a la propiedad privada, ya que 
ninguno afectó las bases del capitalismo. Por el contrario, la reforma agraria lo dinamizó y la 
propiedad nacional del subsuelo petrolero permitió que el Estado participara de las ganancias 
generadas para la explotación de este recurso. Por su lado, la vieja burguesía que sobrevivió a la 
Revolución, tuvo que negociar y reacomodarse en la nueva estructura sociopolítica impulsada por 
la lucha armada. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 111. 
Autor. Villa Guerrero, Guadalupe. 
Titulo. “Riqueza en suelo eriazo. La industria guayulera y los conflictos interregionales de la elite 
norteña en México”  
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 46. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Enero-Abril de 2000 pp. 93-120. 
Tema. Historia económica de México. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Industria. Guayule. Agricultura. 
 
Índice onomástico.  
Bracho, María. # Bray, William. # Calvino, Mario. # Cárdenas, Amador. # Creel, Salvador. # Díaz, 
Porfirio. # Escobar, Leopoldo. # Garza Aldape, Manuel. # Gómez Fagoaga, Josefa María. # 
González, Manuel. # Katterfield, Otto. # Lane Wilson, Henry. # León de la Barra, Francisco. # Marx, 
Adolf. # Newman, A. # Patoni, Carlos. # Pérez, Juan. # Pimentel y Fagoaga, Jacinto. # Pimentel y 
Fagoaga, Fernando. # Rockefeller, John. # Rodríguez, Felipe. # Rooselvet, Theodore. # Villa 
Guerrero, Guadalupe. #  
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Índice toponímico. 
Alaska. # Alemania. # Angola Portuguesa. # Australia. # Berlín. # Bolivia. # Coahuila. # Congo 
Belga. # Durango. # La Laguna. # Mazapil. # México. # Nazareno. # Nueva York. # Picardias. # 
Sombreretillos. # Torreón. # Tuxtepec. # Zacatecas. # 
 
Observaciones.  
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
El decidido apoyo que Porfirio Díaz dio a la inversión extranjera, coincidió con las condiciones a 
nivel mundial que impulsaron la entrada de capitales extranjeros. Algunos de los inversionistas 
llegaron a la zona de la Laguna con la finalidad de explotar un producto nuevo y con alto 
rendimiento en los mercados internacionales: el guayule, el cual es la fuente productora del hule. 
Su aprovechamiento se da a inicios del siglo XX, sin embargo, su industria y expansión importante 
corresponden al periodo de 1903 a 1921.  
 
Al finalizar la primera década del siglo XX, ya habían múltiples compañías y se habían construido 
numerosas plantas de procesamiento en la zona de la Laguna, de éstas sobresalían tres por su 
importancia, una con capital norteamericano encabezada por John Rockefeller Jr; otra controlada 
por capitales alemanes y británicos y la tercera, propiedad de los Madero, la cual basaba su 
importancia en su existencia en un mercado dominado por extranjeros. Finalmente cabe mencionar 
que el auge de la élite norteña y su economía, se ve fracturado con la Revolución Mexicana. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 112. 
Autor.  Altamirano Cozzi, Graziella. 
Titulo. “El dislocamiento de la elite. El caso de las confiscaciones revolucionarias en Durango.”  
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 46. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Enero-Abril de 2000 pp. 121-162. 
Tema. Historia regional. 
 Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Elite, Revolución Mexicana. Durango. 
 
Índice onomástico. 
Altamirano Cozzi, Graziella. # Antonio, Gurza. # Arrieta, Domingo. # Arrieta, Domingo. # Bracho, 
Julio. # Campos, Cheché. # Carranza, Venustiano. # Ceniceros, Severino. # Cisneros, Severino. # 
Contreras, Calixto. # Contreras, José de Jesús. # Contreras, Calixto. # 
Curbelo, Julio. # Díaz, Porfirio. # Díaz Couder, Jesús. # Flores, Juan Manuel. # Flores, Ángela. # 
García, Máximo. # Gavira, Gabriel. # Gómez Palacio, Francisco. # Gurrola, Juan. # Gurza, Alberto. 
# Hartmann, Eduardo. # J. Fierro, María de. # López, Felipe. # López, Luciano. # Lujan, José 
María. # Mendoza y Herrera, Francisco. # Murguía, Francisco. # 
Pastor Moncada, Teodora. # Pérez Gavilán, Felipe. # Pérez Gavilán, Luis. # Rouaix, Pastor. # 
Santa Marina, Juan. # Urbina, Tomás. # Verdusco, Miguel. # Veyán Natera, María Luisa. # Veyán 
Natera, Carmen. # Villa, Francisco. # 
 
Índice toponímico. 
Ciudad de México. # Coahuila. # Corralejo. # Chihuahua. # Durango. # Gómez Palacio. # 
Güichapa. # La Laguna. # Londres. # México. # San Pedro Ocuila. # Santiago. # Torreón. # 
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Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. José María 
Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
En los últimos años del porfiriato, el estado de Durango estuvo regido por un grupo de familias 
vinculadas económica y familiarmente, manteniendo control de lo político y económico al 
concentrar intereses en la agricultura, ganadería, industria, comercio y las finanzas. Por esta razón 
es que la Revolución en el estado se caracteriza como un movimiento de corte social con 
demandas agrarias radicales.  
 
Ya con el movimiento armado, la élite porfiriana se fue resquebrajando durante las distintas fases 
de la Revolución, por los movimientos confiscatorios de los grupos revolucionarios, socavando su 
poder económico que no llegó a causar su ruina. Sin embargo, una buena parte de las familias 
salen del estado con la lucha armada, algunas ya nunca regresan y otras retoman sus actividades 
ya concluida la Revolución; lo que sí no recobraron fue la influencia política de otros tiempos.  
 
Iniciales del catalogador. MAMC. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 113.  
Autor.  Navarro Gallegos, César.  
Titulo. “El agrarismo rojo de las llanuras duranguenses. Movilización campesina y represión 
política en 1929.”  
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 46. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Enero-Abril de 2000 pp. 163-206. 
Tema. Historia regional. Durango. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Agrarismo. Campesinos. Represión política. 
 
Índice onomástico. 
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Índice toponímico. 
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Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
En la segunda década del siglo XX, Durango aún mantenía el mismo régimen de propiedad de la 
tierra que presentó en el porfiriato. Por este y otros aspectos es que entre los años de 1925 y 1929, 
un importante número de campesinos y agraristas se organizaron y enarbolan las banderas rojas 
con el emblema de la hoz y el martillo. La mayoría brotan de los pueblos, rancherías y poblaciones 
que años atrás se habían levantado con Villa, los cuales ya con la derrota de la División del Norte, 
siguen constituyendo núcleos de apoyo y base social para la resistencia de la guerrilla villista. 
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Este proceso intenta ser desmembrado con el fusilamiento del líder agrarista Guadalupe 
Rodríguez, así como la persecución y represión de que son objeto sus simpatizantes después de la 
muerte de la cabeza. Sin embargo, sus raíces no son destruidas del todo y encontrarán 
continuidad años después en la lucha agraria de los campesinos durangueses que se organizan 
otra vez en el régimen cardenista. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
 

 
Número. 47. 

 
 
Número de registro. Sec. 2. 114 
Autor.  Guillén, Diana. 
Titulo. “Arreglos nupciales, iras santas y disputas regionales: apuntes para la macrohistoria de 
Chiapas, 1911-1912.”  
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 47. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Mayo- Agosto de 2000. pp. 5-38. 
Tema. Historia regional. Chiapas. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Vida cotidiana.  Chiapas. Macrohistoria. Religión. 
 
Índice onomástico. 
Casas, Bartolomé de las. # Castellanos, Lindoro. # Espinoza Torres, Juan. # Gamboa, Rodolfo. # 
García Granados, Alberto. # González, Pacifico. # Guillén, Diana. # Guillén, Flavio. # Gutiérrez 
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Torre Villar. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
A inicios de la segunda década del siglo XIX, el racismo en Chiapas se mezclaba con un espíritu 
evangelizador que iba más allá del ámbito religioso, y formaba parte de los proyectos civiles, que 
para organizar a la sociedad, se iniciaran desde el siglo XIX. De ahí que con el matrimonio religioso 
del gobernador maderista en Chiapas, Flavio Guillen, se presentaban personajes con intereses 
propios:  
 
Por un lado los del gobernador, que con la boda brindaba un buen pretexto para consolidar el 
trabajo en aras de conciliación y concertación entre sus gobernados, y por otro, los del obispo 
Francisco Orozco y Jiménez, que oficiaría la misa, que necesitaba mejorar su posición debilitada a 
raíz de la guerra de 1911, aprovechando la ocasión para limar asperezas con feligreses que lo 
culpaban de haber instigado a los chamulas y apoyado a los alteños.  
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Surgieron pugnas políticas y sociales derivadas del matrimonio Guillén- Castañón, que finalizaron 
con el restablecimiento del culto católico en Tuxtla Gutiérrez. Con esto Guillén abandonó la 
gubernatura en 1913, enfrentando serios problemas de legitimidad. Posteriormente, Orozco y 
Jiménez fue nombrado arzobispo de Guadalajara. Sus vidas nunca se cruzarían ya que el primero 
fue exiliado a Guatemala, con la Decena Trágica, y el segundo radicó intermitentemente en 
México, evadiendo la persecución a la que se hizo objeto por enfrentar abiertamente la política 
anticlerical de los primeros gobiernos revolucionarios. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
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Titulo. “Empleo y servicios sociales en la construcción de obras publicas: la transición política de 
Venezuela en 1936.”  
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
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Contenido. 
 
Según el autor, en Venezuela, el crecimiento urbano no fue impulsado ni fue antecedido por un 
proceso de industrialización capitalista similar al que se presenta en Europa. Más bien se debe al 
petróleo, cuya fortuita irrupción hizo posible la intervención del Estado, su expansión y 
modernización institucional.  
 
Con la muerte natural del general Juan Vicente Gómez, en 1935, se presenta un debate sobre la 
forma y la dirección de la transición política, para que posteriormente el primero de enero de 1936, 
el General López Contreras tome juramento. Éste hecho se interpreta como el inicio de un proceso 
de transición hacía una sociedad menos autoritaria y más abierta. 
 
En el inicio de la vida republicana, las obras públicas, apenas lograron pasar a mensajes 
presidenciales, mejoras de caminos y referencias a la insalubridad pública, sin que se presentaran 
formas para enfrentarla. Ya con el Servicio Médico de Obras Publicas (SMOP) se montó un 
dispositivo sanitario, se plasma una nueva ley del trabajo que protegía a los trabajadores sobre la 
base de salud y aumento de su rendimiento, sin olvidar programas de alfabetización. 
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Número de registro. Sec. 2. 116. 
Autor.  Bravo, María Celia y Campi, Daniel. 
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propuestas.”  
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
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Descripción. Artículo académico. 
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El periodo comprendido entre 1852 y 1880 se conoce en la historiografía argentina como el de la 
“organización nacional”. En éste, la Zona de Tucumán presenta una cerrada oligarquía local 
detentando el poder, con cargos del gobierno de manera exclusiva y excluyente; los principales 
miembros son propietarios de ingenios y latifundios azucareros, vinculados por lazos familiares, 
sometiendo al pueblo a un rígido control político a través de redes clientelares, extorsión 
económica y el uso directo de la fuerza. 
 
Esta élite se crea y crece gracias al negocio azucarero con el cual las familias vinculadas 
multiplican su fortuna en pocos años, por lo cual, este sector social estuvo vinculado a la 
construcción del Estado en la segunda parte del siglo XIX. Este poder lo perderán al surgir nuevos 
sectores sociales que buscan cambios en la segunda y tercera década del siglo XX. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 117. 
Autor.  Paz, Guadalupe. 
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Luis Mora. México. Mayo- Agosto de 2000 pp. 105-136. 
Tema.  Procesos electorales, Siglo XIX. 
Descripción. Artículo académico.  
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Palabras clave.  Partidos políticos. Elecciones. 
  
Índice onomástico. 
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A mediados de los años cuarenta del siglo XIX, da inicio el proceso de expansión hacia el oeste. 
En este periodo se hace más visible el regionalismo y la imagen de políticos, comenzando a 
identificarse con ideologías diferentes; esta situación crea divisiones dentro de la Unión, como 
consecuencia de la nominación de Polk a la presidencia. Y de que en la contienda electoral esta 
fractura dominó el debate político, definiendo los temas del proceso electoral.  
 
Tres fueron los problemas centrales a los que se enfrento Polk; la tarifa arancelaria, la anexión de 
Texas y el límite de la frontera en el paralelo 49. Los anteriores fueron objetivos primordiales, ya 
siendo presidente y los cumple satisfactoriamente al grado de que con la aparición del cuarto 
objetivo, la adquisición de Nuevo México y California ya era muy favorable. Sin embargo, el 
carácter regional de la estructura política persistiría, dado que ni la ideología whig, ni la demócrata, 
fueron capaces de llegar a un acuerdo político que impidiera el estallido de la guerra civil.  
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 118. 
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Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
Desde los primeros años de la vida independiente, se abrió un debate en torno a la conveniencia 
de instituir los jurados populares como instrumento para impartir justicia, dentro del sistema judicial 
de México en el siglo XIX. Uno de los argumentos más importantes, era el influjo que podría tener 
el juicio de jurados en la formación de los ciudadanos y del Estado, ya que se consideraba una de 
las instituciones centrales para educar al pueblo en las prácticas y ejercicios de la democracia.  
 
El marco en que se abre la polémica, se remonta en la transición de colonia a independencia, en 
base a cuáles serían las características del régimen político, el lugar que habría de tener el poder 
judicial como parte del mismo, las resistencias de las élites políticas para establecer un poder 
judicial independiente, nacidas de la desconfianza que les inspiraba la enorme concentración de 
funciones y atribuciones del aparato judicial colonial, y la intervención de los Estados en la 
administración de justicia. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
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Número de registro. Sec. 2. 119. 
Autor.  C. Topik, Steven. 
Titulo. “Las relaciones entre México y Estados Unidos en la era de la globalización.”  
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Contenido. 
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Por tradición, los estudios de las relaciones exteriores de Estados Unidos se han concentrado en el 
expansionismo, con base  a lo expresado por  algunos autores, esto ha sido en una necesidad por 
la transformación fundamental de la economía y la sociedad Norteamérica, que hizo primaría esta 
idea expansionista. 
 
Sus principales justificantes, son que los nuevos mercados se volvieron indispensables en la 
medida que el capitalismo alcanzó su estado monopólico y concentró la riqueza en las manos de 
los capitalistas y privó a los trabajadores del suficiente poder adquisitivo. Así mismo, la avanzada 
industrialización requirió de mayores y más confiables materias primas y los precios declinantes 
necesitaban insumos más baratos. Por lo anterior, tanto México como los demás países del 
continente presentan un interés primordial para expandir su territorio, o bien, para establecer 
puntos estratégicos con el fin de mantener sus posesiones. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 120. 
Autor.  Schoonover, Thomas. 
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Descripción. Artículo académico. 
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Índice onomástico. 
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Contenido. 
 
El tema del artículo se basa en la Society for Historians of American Foreign Relations fundada en 
1947 y constituida en 1972. Sus estudios son de historia diplomática principalmente, sin embargo, 
a decir del autor poco ha servido el estudio de esta rama de la  historia de Estados Unidos para dar 
un conocimiento global, ya que los historiadores de esa nación tienen como limitante el problema 
del idioma, Es decir, no realizan investigaciones en otras fuentes que no estén escritas en el 
idioma inglés, dejando a otras lenguas en el olvido, a pesar de ser para muchos autores una 
habilidad primordial para el conocimiento de otras sociedades.  
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Otro problema de su estudio, es que se reúnen en su mayoría datos sobre un pasado reciente, ya 
que los historiadores se rehúsan a analizar los voluminosos datos que existen sobre los siglos 
XVII, XVIII, XIX e inicios del XX. Para el autor, esta problemática se debe a una urgencia por 
colocar en un nicho la historia diplomática en la historia de Estados Unidos, más que en la historia 
de otras naciones. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec.2. 121. 
Autor. Vázquez Olivera, Mario.   
Titulo. “La protección de la potencia más feliz de la tierra...”  
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
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Descripción. Artículo académico. 
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Índice onomástico. 
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Contenido. 
 
En 1822, el Imperio Mexicano buscó someter a la pequeña provincia de San Salvador, este hecho 
fue el detonante para que los últimos buscaran una adhesión a Estados Unidos de Norteamérica. 
La intención del Estado Mexicano era aprovechar las precarias condiciones de la República 
centroamericana para adherirse el territorio de Chiapas y el Soconusco, ayudado por el nulo 
interés que en las primeras cuatro décadas del XIX mostró Estados Unidos hacia la región 
centroamericana. Los representantes centroamericanos sabían que la única forma de contrarrestar 
la amenaza extranjera de México, Colombia y los ingleses radicados en Belice, era obtener  la 
intercesión de Norteamérica a su favor, y obtener, como lo dijera José Matías Delgado, “la 
protección de la potencia más feliz de la tierra.”  
 
Sin embargo, la actitud aislacionista de Estados Unidos sobre temas referentes a Centroamérica, 
fue un factor del cual salió beneficiado México, y no será hasta 25 años después de este periodo 
cuando se interese en este territorio, al tener la necesidad de controlar una ruta interoceánica. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
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Autor. Muñoz, Laura. 
Titulo. “Agentes confidenciales y funcionarios consulares en el Golfo-Caribe. La labor de Feliciano 
Montenegro.” 
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Tema. Relaciones Internacionales de México. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Consulados. Agentes confidenciales. 
 
Índice onomástico. 
Aguilar, Elsa. # Azcárate, Francisco de. # Barradas, Isidro. # Basadre, José Ignacio. #  Iturbide, 
Agustín de. # López, Cayetano. # Montenegro, Feliciano. # Muñoz, Laura. # Obregón, Pablo. # 
Pizarro Martínez, Francisco. # 
 
Índice toponímico. 
Atlántico. # Caracas. # Caribe. # Colombia. # Cuba. # España. # Estados Unidos. # Filadelfia. # 
Florida. # Francia. # Gran Antilla. # Inglaterra. # Jamaica. # La Habana. # Luisiana. # Madrid. # 
México. # Nueva Orleans. # Puerto Rico. # Venezuela. # Veracruz. # Yucatán. # 
 
Observaciones.  
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
Una de las primeras preocupaciones de los gobiernos mexicanos, al iniciarse la vida 
independiente, fue colaborar en la emancipación de la isla de Cuba  para evitar que se organizaran 
expediciones militares de reconquista. Una parte de la información confidencial de los gobiernos  
de la época la obtenían los agentes confidenciales, de los cuales se sabe que esta práctica fue 
heredada de España, y que se practicaba generalizadamente  por las potencias del momento. Uno 
de ellos fue Feliciano Montenegro, originario de Caracas, apareciendo en 1827 en Estados Unidos, 
y desde ahí escribe para ofrecer sus servicios al gobierno mexicano, ya que tenía en sus manos 
noticias relativas a movimientos españoles contra México.  
 
Entre sus principales servicios resalta el enterarse e informar de lo que se tramara en la Habana 
contra el continente, así como el contenido de la correspondencia reservada de Madrid, así mismo, 
periódicamente realizó reportes del tamaño de la fuerza acantonada en Cuba, y las nuevas obras 
de fortificación en ésta. 
 
Aunado al interés de preservar su independencia, México buscaba condiciones favorables en la 
zona caribeña en el ámbito político y económico. En el  primero, por contar con una frontera que 
permitiera defender la seguridad nacional, y en el segundo, con el fin de mantener despejadas las 
vías de tráfico marítimo y comercial. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 123.  
Autor.  Álvarez, Macotela, Samantha. 
Titulo. “El paso interoceánico por el istmo de Tehuantepec, 1847-1855. Una idea británica de las 
relaciones México-Estados Unidos.”  
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 48. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre-Diciembre  pp. 81-90. 
Tema. Relaciones Internacionales México-Estados Unidos. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Istmo de Tehuantepéc. 
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Índice onomástico. 
Álvarez Macotela, Samantha. # Conkling, William. # L. Marcy, William. # Lacunza, José María. # M. 
Gasden, James. # P. Letcher, Robert. # Platt, D.C. # William Doyle, Percy. # 
 
Índice toponímico. 
Estados Unidos. # Gran Bretaña. # México. # Tehuantepéc. # Washington. # 
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. José María 
Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
Desde mediados de la década de 1840, eran constantes los roces entre Estados Unidos y Gran 
Bretaña respecto a la búsqueda y el control de posibles rutas interoceánicas. La solución fue el 
tratado Clayton-Bulwer, firmado en 1850, donde ambas partes se comprometen a construir un 
canal y garantizar su neutralidad, absteniéndose de dominar la región centroamericana. 
 
 En el artículo se resaltan las actividades de Percy William Doyle, quien fungió como encargado de 
negocios en 1843, para posteriormente fungir como Ministro plenipotenciario de Gran Bretaña en 
México, en 1847. Este personaje, en lo relativo a las negociaciones del paso transístmico, se limitó 
a neutralizar el expansionismo de Estados Unidos sobre México, justificándose con un discurso de 
buena voluntad y amistad. 
 
Iniciales del catalogador. MAMC. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 124. 
Autor.  Suárez Argüello, Ana Rosa. 
Titulo. “Peter A. Hargous y la TRC en 1852 o como de tratar de recuperar una concesión y 
fracasar en el intento.”  
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 48. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre-Diciembre  pp. 91-105. 
Tema. Relaciones diplomáticas México-Estados Unidos. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Istmo de Tehuantepéc. Compañías ferrocarrileras. 
 
Índice onomástico. 
Benjamin, Judah. # Conkling, Alfred. # Escandón, Manuel. # Eugene, Louis. # Fernando Ramírez, 
José. # Fillmore, Millard. # Fallon, Bernard. # Gálvez, Maríano. # H. Seward, William. # Hargous A, 
Peter. # Henry Aspinwall, William. # Larrainzar, Manuel. # M. Mason, James. # P. Hale, John. # 
Robert, Letcher. # Stanislau, Louis. # Valencia Gabriel. # Webster, Daniel. # Yañez, Maríano. # 
 
Índice toponímico. 
California. # Estados Unidos. # Golfo de México. # La Habana. # México. # Nueva Orleáns. # 
Nueva York. # Tehuantepéc. # Texas. # Veracruz. # Washington. # 
 
Observaciones.  
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
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La Tehuantepec Railroad Company propuso, a mediados del siglo XIX la construcción de un paso 
interoceánico, concesión que otorgaría Antonio López de Santa Anna a José  Garay en 1842. La 
compañía era propiedad de Peter A. Hargous, un hombre de negocios del ramo marítimo, el cual 
fue el primer impulsor de construir la vía que uniera el Pacifico con el Atlántico. Sin embargo, el 
temor a que la obra interoceánica quedara en manos de ciudadanos estadounidenses, y éstos 
repitiesen la experiencia de Texas en el sur del país, alarmó a los políticos y la opinión pública en 
México. El encargado de anular la concesión fue Maríano Arista, el entonces presidente de México 
en 1851, sin embargo, los participantes en el proyecto no desistieron, esperando que el influjo de 
Washington los ayudara.  
 
No fue de esa manera, ya que el presidente Millard Fillmore no deseaba complicar su último año 
en Washington involucrando su administración en una guerra con México. Hargous, en su idea de 
no perder el dinero invertido, buscó por diferentes maneras recuperar su capital, situación que no 
se finalizó. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec.2. 125. 
Autor.  Terrazas y Basante, Marcela. 
Titulo. “La disputa por México. Gran Bretaña ante los proyectos para establecer un protectorado de 
Estados Unidos al sur del Bravo.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 48. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre-Diciembre  pp. 105-119. 
Tema. Relaciones Internacionales México-Estados Unidos. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Anglo-americano. protectorado estadounidense. 
 
Índice onomástico. 
Gabriac, Alexis de. # Gadsden, James. # Gómez Farias, Valentin. # Hunt, Michael. # Lettsom, 
William. # López de Santana, Antonio. # Platt, C.M. # Temple, Henry. # Terrazas y Basante, 
Marcela. # 
 
Índice toponímico. 
África. # América Latina. # Asia. # Centroamérica. # Cuba. # España. # Estados Unidos. # Europa. 
# Gran Bretaña. # Inglaterra. # La Mesilla. # Londres. # México. # Tehuantepéc. # 
Washington. # 
 
Observaciones.  
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
La guerra del 47, entre México y Estados Unidos, fue una prueba contundente del irrefutable 
impulso expansionista del segundo sobre  el primero, este objetivo no pareció detenerse en la 
frontera trazada por el tratado de Guadalupe Hidalgo ni el firmado por la  Mesilla. A decir de 
algunos autores, Inglaterra y Francia trataron de poner freno al creciente poderío estadounidense 
en el nuevo mundo, a partir de 1815 y al proclamarse la doctrina Monroe. Por otro lado, los 
estadounidenses vieron en Gran Bretaña un obstáculo para su avance, advirtiendo en los 
gobiernos monárquicos europeos un verdadero peligro. 
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Existe un proyecto en cuanto a un  protectorado de Estados Unidos en este periodo, basado en un  
supuesto tratado que acordaba la alianza ofensiva y defensiva, garantía sobre la integridad 
territorial de México, el envió a México de la inmigración proveniente de Europa, un préstamo por  
$30,000,000, entre muchas otros beneficios que se extenderían hasta que se estableciera un 
gobierno mexicano, al cual obviamente los europeos se oponían rotundamente. Sin embargo, esta 
amenaza mutua no tuvo mayores consecuencias ya que a decir del autor, es difícil pensar que 
Inglaterra pudiera enemistarse con Estados Unidos, país donde sus inversiones crecían día con 
día, por defender a un socio menor. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 126.  
Autor. Duval H. Dolores. 
Titulo. “Una mirada al expansionismo estadounidense. La legación francesa en México, 1853-
1860.”  
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 48. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre-Diciembre  pp. 121-136. 
Tema. Relaciones Internacionales México-Francia. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Legación francesa. Expansionismo. 
 
Índice onomástico. 
A.Hargous, Peter. # Bonaparte, Luis Napoleón. # Bourbon, Raousset de. # Clementi, Luis. # Dano, 
Alphonse. # Duval H; Dolores. # Gabriac, Alexis de. # Levasseur, André. # López de Santa Anna, 
Antonio. # Napoleón III. # P. Benjamin, Judah. # Vidaurri, Santiago. # 
 
Índice toponímico. 
América Latina. # Baja California. # California. # Cuba. # China. # Estados Unidos. # Europa. # 
Francia. # Golfo de México. # Inglaterra. #  La Mesilla. # Nueva Orleans. # Sinaloa. # Sonora. # 
Tehuantepéc. # Yucatán. # 
 
Observaciones.  
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
Para mediados del siglo XIX, el expansionismo estadounidense era una realidad; en contraparte; el 
poder de Europa en America Latina disminuía, Francia era de los países a los cuales obviamente 
no beneficiaba este crecimiento norteamericano. Este país era representado por una legación 
francesa  que enviaba corresponedencia con el fin de mantener al tanto a los dirigentes de su país, 
estos legionarios franceses coincidian en la idea de que los mexicanos tenían una incapacidad 
política para gobernarse. 
 
 Tres aspectos eran los que mas preocupaban a los franceses: asumían al federalismo como el 
sistema propicio para el desmembramiento de México, apuntaban que la necesidad económica de 
los sucesivos gobiernos los obligaban a vender territorios o comprometerse a préstamos y por 
último se refería al carácter débil y falta de moral del pueblo mexicano que provocaba que algunos 
sectores desearan la ayuda estadounidense.  
 
Basados en estos y algunos otros aspectos más, es que los franceses justificaban su intervención 
en ámbitos políticos, económicos y sociales de México; ya que desde ese tiempo, si bien 
tímidamente, proponían un gobierno dictatorial y centralista bajo un protectorado europeo, no 
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estaban dispuestos a arriesgar sus relaciones comerciales con Estados Unidos por un apoyo a 
México. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 127. 
Autor.  Gurza Lavalle Gerardo.  
Titulo. “Los estados confederados de América: carácter nacional y política exterior hacia México, 
1861.”  
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 48. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre-Diciembre  pp. 137-150. 
Tema. Relaciones Internacionales México-Estados Unidos. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Estados confederados. Confederación. 
 
Índice onomástico. 
Davis, Jeferson. # Forsyth, John. # Gurza Lavalle, Gerardo. # Howard Rusell, William. # T. Picket, 
John. # Toombs, Robert. # Vidaurri, Santiago. # 
 
Índice toponímico. 
Arizona. # Cuba. # España. # Estados Unidos. # México. # Veracruz. # Washington. # 
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. José María 
Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
Años antes de tomar el camino de la secesión, los estados meridionales de la Unión, habían 
iniciado la tarea de confeccionar una ideología nacional propia, encaminada a convencer a la 
población sureña de su unidad cultural, y proporcionar a la comunidad internacional un cúmulo de 
evidencia sociológica de su individualidad, y por ende, de viabilidad como futura nación.  
 
Su núcleo ideológico se basó, principalmente en una convicción de que la esclavitud era algo 
positivo, una fe absoluta en la doctrina de los derechos estatales, y la certeza de ser y continuar 
siendo una sociedad agraria apegada a la vida rural y sus características. Pero el mayor en 
importancia es el expansionismo, ya que la anexión de territorios de México obedecía a un temor 
de convertirse en minoría en el gobierno federal. Así mismo, con la amenaza de la guerra civil, la 
otra amenaza para los sureños era que México se declarara neutral, en esta confrontación, ya que 
era a lo máximo que podían aspirar al tener el norte la simpatía del gobierno mexicano. 
 
Iniciales del catalogador. MAMC. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 128. 
Autor.  Riguzzi, Paolo. 
Titulo. “La diplomacia de la reciprocidad comercio y política entre México y Estados Unidos, 1875-
1897.”  
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 48. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre-Diciembre  pp. 151-170. 
Tema. Relaciones Internacionales México-Estados Unidos. 
Descripción. Artículo académico. 
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Palabras clave. Diplomacia mexicana,  Relaciones comerciales. 
 
Índice onomástico. 
Grant, Ulysses. # Juárez, Benito. # Limantour, José. # Riguzzi, Paolo. # 
 
Índice toponímico. 
Alemania. # América Latina. # Brasil. # Canadá. # Caribe. (mar) # Centroamérica. # Estados 
Unidos. # Europa. # Gran Bretaña. # México. # Tuxtepéc. # Washington. # 
 
Observaciones.  
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
Uno de los principales rasgos de la relación comercial entre México y Estados Unidos ha sido la 
búsqueda de un régimen arancelario especial, que fijara un marco preferencial para la integración 
comercial entre vecinos. En el siglo XIX se buscó infructuosamente instalar un régimen de 
reciprocidad, es decir, un instrumento jurídico que eliminaba cuotas arancelarias a favor de otro 
país, por medio de un tratado que concedía admisión libre a ciertos productos. 
 
Esta reciprocidad comercial, siempre se originó siempre por iniciativa diplomática estadounidense. 
Entre 1877 y 1879, el primer gobierno porfirista descartó un tratado que vinculara el comercio con 
el reconocimiento diplomático. Los quince años sucesivos, la reciprocidad compareció dos veces 
en las relaciones bilaterales, y produjo dos negociaciones formales e incluso la firma de un tratado 
en 1883. La reciprocidad reducida, formulada por Matías Romero, desempeñó un papel 
considerable en los resultados finales de las negociaciones de 1883-1891. En 1891, el número 
pequeño de bienes y el rechazo a la inclusión de manufacturas definieron un texto provisional 
inaceptable para los intereses estadounidenses, para 1897 el escenario cambio, los supuestos y la 
actitud mexicana ya no eran compatibles con la aceptación de la idea estadounidense de 
reciprocidad. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 129. 
Autor. Parra, Alma. 
Titulo. “Cónsules y empresarios, expresión local del expansionismo estadounidense hacia finales 
del siglo XIX.”  
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 48. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre-Diciembre  pp. 171-182. 
Tema. Relaciones Diplomaticas México-Estados Unidos. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Cónsules, empresarios, expansionismo estadounidense. 
 
Índice onomástico. 
Assarco, Guggenheim. # Chism, Richard. # D. Barlow, Andrew. # Field, James. # Furness, Dwight. 
# Gonzalez, Manuel. # Ibargüengoitia, Ignacio. # Lane Wilson, Henry. # Leveck, Mauricio. # 
Manson, George. # Mata, Filomeno. # Maximiliano de Habsburgo. # Parra, Alma. # Skilton, Julius. 
# W. Foster, John. # Williams, Edward. # Z. Mena, Francisco. # 
 
Índice toponímico. 
Arizona. # Ciudad de México. # Colorado. # Dakota. # Estados Unidos. # Guanajuato. # Idaho. # 
México. # Nevada. # Nueva York. # Pachuca. # Real del Monte. # Sonora. # Zacatecas. # 
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Observaciones.  
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
La expansión de redes de comercio y la inversión de capitales en actividades productivas en 
México, fueron dos áreas fundamentales que atraen el interés de capitalistas norteamericanos. 
Una de las vías del expansionismo era la minería mexicana, su experiencia se remontaba al 
periodo de la fiebre del oro en California, que permitió la consolidación de sus estados gracias a la 
explotación de esta actividad. Este factor fue aprovechado por los norteamericanos ya que, por un 
lado,  Estados Unidos en este periodo desarrolla una tecnología en el ramo,  y  México presentaba 
únicamente una explotación de metales preciosos.  
 
En general, México mostraba poca explotación de sus recursos naturales y es en estas 
circunstancias donde entran a escena los cónsules que se van estableciendo en puertos y centros 
productivos del país,  donde fungían como contactos y promotores de compañías estadounidenses 
que se instalaron en México.  
 
La cantidad de cónsules que ingresaron a ciudades del país se incrementó con las actividades 
comerciales en diferentes puntos de la República, y si bien tuvieron más actividad de empresarios 
privados que de diplomáticos, sirvieron en sinnúmero de casos como cuña de sus políticas 
exteriores más generales. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 130. 
Autor. Corzo González, Diana. 
Titulo. “La conformación de una política exterior mexicana en torno al corolario Rooselvet a la 
Doctrina Monroe, 1904-1906. “  
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 48. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre-Diciembre  pp. 183-194. 
Tema. Relaciones Diplomáticas México-Estados Unidos. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Doctrina Monroe. Corolario Rooselvet. 
 
Índice onomástico. 
Azpiroz, Manuel de. # Calvo, Carlos. # Corzo González, Diana. # D. Cassaus, Joaquín. # Drago, 
Luis. #  Duroselle, Jean Baptiste. # Estrada Cabrera, Manuel. # García Meroe, Martín. # Mariscal, 
Ignacio. # Nabuco, Joaquín. # Rooselvet, Theodore. # Root, Elihu. # Yves Limantour, José. # 
 
Índice toponímico. 
Alemania. # América Latina. # Argentina. # Belice. # Brasil. # Centroamérica. # Chile. # España. #  
Estados Unidos. # Gran Bretaña. # Guyana Británica. # Inglaterra. # Italia. # México. # Panamá. # 
Perú. # Puerto Rico. # Santo Domingo. # Sudamérica. # Venezuela. # Washington. # 
 
Observaciones.  
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
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Contenido. 
 
La Doctrina Monroe se enriqueció de conceptos a lo largo del Siglo XIX, sin embargo, en la 
práctica a nivel internacional no tuvo repercusiones concretas, por no tener Estados Unidos el 
potencial militar. Es hasta la década de los ochentas que comienzan a destinar fondos para la 
adquisición de instrumentos marítimos y militares, a fin de estimular su liderazgo económico y 
político en el continente Americano. Con base a estas disputas de norteamericanos y europeos por 
Latinoamérica, es que nace el corolario Rooselvet, por el recelo de Estados Unidos porque 
Alemania apoyaba los proyectos pangermanistas en la zona del Caribe; la participación de 
Alemania, Italia e Inglaterra en un bloqueo contra Venezuela, así como la posibilidad de una 
intervención en Santo Domingo, entre otras.  
 
En contraparte, Rooselvet  proponía fijar una medida por las cuales las naciones latinoamericanas 
le permitieran intervenir cuando tuvieran problemas con algún país europeo, sus planes para 
México era que éste, anexara a su territorio a Centroamérica hasta Panamá y que esta unión 
eliminaría los frecuentes conflictos existentes en el área. El gobierno mexicano, ante esta idea 
primeramente reaccionó de forma evasiva, para posteriormente desaprobar la idea, argumentando 
que en su historia se podía constatar que jamás se había interesado en aumentar su territorio a 
expensas de otros vecinos. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 131. 
Autor. Toussaint, Mónica. # 
Titulo. “México y Estados Unidos frente a Centroamérica: las Conferencias de Paz de 1906 y 
1907.”  
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 48. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre-Diciembre  pp. 195-208. 
Tema. Relaciones Diplomáticas México-Estados Unidos. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Conferencias de paz. Centroamérica. 
 
Índice onomástico. 
Buchenau, Jürgen. # Combs, Leslie. # Cosío Villegas, Daniel. # D. Schoonover, Thomas. # Díaz, 
Porfirio. # E. Thompson, Davis.  # Escalón, José. # Estrada Cabrera, Manuel. # G. Munro, Dana. # 
G. Zorrilla, Luis. # Gamboa Federico. # LaFeber, Walter. # Lajous, Roberta. # Lisandro Barrillas, 
Manuel. # Mariscal, Ignacio. # Regalado, Thomas. # Rodriguez, Salvador. # Rooselvet, Theodore. 
# Santos Zelaya, José. # Schoonover, Thomas. # Toussaint, Monica. # William Davis, James. # 
 
Índice toponímico. 
América Central. # Centroamérica. # Costa Rica. # El Salvador. # Estados Unidos. # Guatemala. # 
Honduras. # México. # Nicaragua. # Texas. # Washington. # 
 
Observaciones.  
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
A  finales del siglo XIX, Centroamérica era una región en la que influían distintos intereses, Estados 
Unidos quería evitar a toda costa la injerencia europea en la zona, principalmente la Británica, así 
mismo trataba de impedir que México se consolidara como potencia media en la región, mientras, 
este intentaba frenar la influencia de Estados Unidos, para así afianzar la propia. Así mismo había 
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conflictos entre países centroamericanos que al presidente norteamericano Theodore Rooselvet 
llamaron la atención, ya que podrían comprometer el interés de su nación en el Istmo, así mismo 
Porfirio Díaz veía los conflictos interregionales en su frontera sur, como un peligro para la 
estabilidad política del país.  
 
Ambos gobiernos optaron por una política de mediación para lograr la paz en el área, proceso que 
culmino con dos conferencias de paz; la primera, efectuada en Costa Rica e en el año de 1906 y la 
segunda en Washington en 1907. Con éstas, México también  buscó desarrollar una política 
exterior activa para frenar la intervención estadounidense y éstos a su vez también protegerían las 
inversiones de capital privado en el área. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 132. 
Autor. Collado Herrera, María del Carmen. 
Titulo. “La mirada de Morrow sobre México: ¿preludio de la Buena vecindad.?” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 48. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre-Diciembre  pp. 209-224. 
Tema. Relaciones Diplomáticas México-Estados Unidos. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Buena vecindad. Diplomacia. 
 
Índice onomástico. 
Aldrich, Abby. # Beals, Carleton. # Collado Herrera, María del Carmen. # D. Roosevelt, Franklin. # 
Estrada, Genaro. # Flyn Paine, Frances. # Freeman Smith, Robert. # Gruening, Ernest. # Kahlo, 
Frida. # Meyer, Lorenzo. # Montes de Oca, Luis. # Nicolson, Harold. # Ortiz Rubio, Pascual. # Pike, 
Frederick.# Rivera, Diego. # Rockefeller, John. # Ross, Satanley. # Spratling, William. # 
Tannenbaum, Frank. # W. Aldrich, Wintrop. # W. Morrow, Dwight. # 
 
Índice toponímico. 
América Latina. # Boston. # Bravo. (Río.) # Centroamérica. # Ciudad de México. # Columbia. # 
Cuernavaca. # Chapultepéc. # Estados Unidos. # Lousville. # México. # Nueva York. # Pittsburg. # 
San Antonio. # Taxco. # Washington. # 
 
Observaciones.  
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
La gestión diplomática de Morrow de 1927 a 1930, consigue resolver varias de las cuestiones que 
preocupaban al Departamento de Estado como la controversia petrolera, el conflicto entre la Iglesia 
y el Estado, y frenar el reparto agrario, al crear un ambiente de cordialidad en la relación de ambos 
países. Aunado a esto, fue el primer representante de su país en aquilatar la importancia de las 
relaciones culturales como coadyuvante de la diplomacia.  
 
Su mirada sobre México correspondía a un nuevo estilo imperialista, teñido de paternalismo, 
surgido en las intersecciones del discurso de la potencia imperial y el mexicano. Su carácter 
amistoso, su simpatía por las cosas mexicanas y el fortalecimiento cultural como herramienta 
diplomática; todos estos argumentos darán forma a la llamada política de Buena Vecindad, que a 
decir del autor harán cambiar los medios mas no los fines de Estados Unidos. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
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Número de registro. Sec. 2. 133. 
Autor. Buchenau, Jurgën. 
Titulo. “México y las cruzadas anticomunistas estadounidenses, 1924-1964.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 48. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre-Diciembre  pp. 225-253. 
Tema. Relaciones Diplomaticas México-Estados Unidos. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Anticomunismo. Comunismo. 
 
Índice onomástico. 
Aléman Valdés, Miguel.# Alfaro Siqueiros, David. # Arbenz, Jacobo. # Arévalo, Juan José. # Avila 
Camacho, Manuel. # B. Johnson, Lyndon. # B. Kellog, Frank. # B. Sacasa, Juan. # Baroni, Aldo. # 
Batista, Fulgencio. # Borah, William. # Bosques, Gilberto. # Braden, Spruille. # Buchenau, Jürgen. 
# Calles, Plutarco Elías. # Cárdenas, Lázaro. # Castillo Armas, Carlos. # Castro, Fidel. # Colón, 
Cristobal. # Chamorro, Emiliano. # D. Eisenhower, Dwight. # D. Morrow, Dwight.  # Daniels, 
Josephus. # Díaz, Adolfo. # Dorticos, Osvaldo. # Dulles, Allen. # Fabela, Isidro. # Figueres, José. # 
Gorostiza, José. # Grau San Martín, Ramón. # Guevara, Ernesto. # Kubiteschek, Juscelino. # 
Lombardo Toledano, Vicente. # López Mateos, Adolfo. # Mikoyan, Anastas. # Múgica, Francisco. # 
N. Morones, Luis. # Obregón, Álvaro. # P. Fletcher, Henry. # Perón, Juan Domingo. # Peurifoy, 
John. # R. Sheffield, James. # Ruíz Cortinez, Adolfo. # S, Truman, Harry. # Sáenz, Aarón. # 
Sandino, José. # Somoza,  Anastacio. # Tito. # Urrutia Lleo, Manuel. # Villa, Francisco. # Wheler, 
Burton. # Zapata, Emiliano. # 
 
Índice toponímico. 
 
Argentina. # Caracas. # Carolina del Norte. # Centroamérica. # Costa Rica. # Cuba. # Charlotte. # 
Haití. # Honduras. # La habana. # México. # Moscú. # Nicaragua. # Nuevo Orleans. # Playa Girón. 
# Unión Soviética. # Vietnam. # Washington. # Yucatán. # Yugoslavia. # 
 
Observaciones.  
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
Entre 1917 y 1990, Estados Unidos emprendió una serie de cruzadas anticomunistas en 
Latinoamérica, que combinan los dos temores llamados nacionalismo y revolución social en el 
área. Estas cruzadas han sido investigadas por estudiosos, que se dividen en tres categorías: los 
realistas, que alegan que las percepciones estratégicas impulsan a la política; los revisionistas,  
que enfatizan la importancia de los grupos de presión económicos; y los pluralistas, que ven una 
serie de motivaciones conectadas entre si.  
 

El artículo resalta  la reacción de México en estas cruzadas, en la primera, donde México es pieza 
principal conocida como El temor rojo en México, durante la presidencia de Calles (1926-1927); la 
intervención estadounidense en la Guatemala de Jacobo Arbenz (1951-1954); la política de 
Estados Unidos hacía el gobierno revolucionario cubano de Fidel Castro (1959-1964) y la guerra 
no declarada de Ronald Reagan en contra del Gobierno sandinista de Nicaragua (1981-1990). 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
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Número. 49. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 134. 
Autor. Sánchez Santiro, Ernest.  
Titulo. “Igualas, producción y mercado: las alcabalas novohispanas en la receptoria de Cuautla de 
las Amilpas (1776-1821)”  
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 49. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre-Diciembre  pp. 6-41. 
Tema. Comercio Novohispano. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Alcabalas, economía novohispana. 
 
Índice onomástico. 
Canseco, Antonio. # Crespo, Horacio. # Garavaglia, J.C. #  Grosso,  J.S. # Michaus, Manuel. # 
Michaus, Martín. # Páez, Miguel. # Pérez, Pedro. # Sánchez Santiro, Ernest. # Smith, R.S. # 
Toledano, A. # Yermo, Gabriel del. # 
 
Índice toponímico. 
Cuautla de las Amilpas. # Cuernavaca. # Guadalajara. # Guanajuato. # Guerrero. # Izucar. # 
Jonacatepec. # México. # Michoacán. # Morelos. # Nueva España. # Ocuituco. # Orizaba. # 
Pachuca. # Popocatépetl. # Puebla. # Querétaro. # Santiago Tenextepango. # Taxco. # Tetala. # 
Toluca. # Yecapixtla. # Zacualpan. # 
 
Observaciones.  
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
La receptoría de Cuatla de las Amilpas, en lo que hoy es el oriente del Estado de Morelos, quedó 
constituida el 3 de Octubre de 1776, tras el cese de los arrendamientos de las alcabalas en Nueva 
España. Una pieza clave de las alcabalas de esta región fueron las igualas celebradas con 
hacenadados, comerciantes y rancheros. Estas igualas eran conocidas en el siglo XVIII como una 
composición, ajuste o pacto en los tratos, compras o ventas, en la cual no se incluían las ventas 
realizadas en otros suelos alcabalatorios; su existencia dentro de la renta de alcabalas, implicaba 
que la administración novohispana no era capaz de fiscalizar, en su totalidad, el movimiento 
mercantil. Este sistema de igualas manifestaba la capacidad de negociación y presión de 
determinados sectores de la producción y el comercio frente a la hacienda real.  
 
Existen tres núcleos mercantiles en la receptoria de Cuautla de las Amilpas, uno formado por las 
tiendas de las haciendas azucareras que realizan las principales ventas durante todo el periodo. 
Un segundo, constituido por el comercio estable en manos de criollos de las distintas localidades 
de la receptoría, y finalmente un grupo de pequeños mercaderes indígenas en manos de criollos y 
mestizos que realizaban un gran número de transacciones. 
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Número de registro. Sec. 2. 135. 
Autor. Rodríguez O. Jaime. 
Titulo. “La emancipación de América.”  
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
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Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 49. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre-Diciembre  pp. 42-69. 
Tema. Historia latinoamericana, colonial. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Alcabalas, economía novohispana. 
 
Índice onomástico. 
Carlos IV. # Clavijero, Francisco Javier. # Fernando VII. # Geggus, David. # Greene, Jack. # 
Guedea, Virginia. # Guridi y Alocare, José. # Knight, Franklin. # Louverture, Toussaint. # Napoleón. 
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Índice toponímico. 
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Observaciones.  
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
Las monarquías de Gran Bretaña, España y Francia gobernaron, sus posesiones americanas por 
medio del consentimiento y no por el de la fuerza, obligadas a conceder a sus colonos más 
autonomía que a la gente de la metrópoli, por la escasez de recursos para desarrollar sus 
regiones, como por la superioridad de oportunidades que el nuevo mundo proveía en relación con 
Europa. Esta forma de gobierno ha sido considerada por algunos historiadores como negligencia 
benigna, en la cual los habitantes de América se gobernaban a si mismos, aun así con las 
semejanzas de las tres monarquías, mantenían sus diferencias ya que la vida en el nuevo mundo 
era determinada por los recursos naturales de cada región.  
 
La  emancipación del hemisferio occidental de América, puede entenderse como una reacción de 
los colonos contra actos y acontecimientos que ocurrieron en sus madres patrias correspondientes, 
es decir, su independencia es en respuesta a las amenazas que la metrópoli inflingía a sus propios 
intereses, ya que las colonias querían ser parte importante de la monarquía. Es decir, los dirigentes 
independentistas se consideraban defensores de los derechos de las naciones europeas a las que 
pertenecían 
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Número de registro. Sec. 2. 136. 
Autor. Victoria Ojeda, Jorge y Canto Alocare, Jorge. 
Titulo. “La aventura imperial de España en la revolución haitiana. Impulso y dispersión de los 
negros auxiliares: el caso de San Fernando Aké, Yucatán.”  
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 49. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre-Diciembre  pp. 70-87. 
Tema. Política Interior Haití. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Revolucion haitiana. 
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Índice onomástico. 
Aristizábal y Espinoza, Gabriel de. # Azanza, Miguel José de. # Biassou y Jeannet, Goerge. # 
Canto Alocare, Jorge. # Carreño, José. # Casas, Bartolomé de las. # Casas, Luis de las. # 
Casimiro, Juan. # Colón, Cristóbal. # Cosgaya, Juan Ignacio de. # Francois, Jean. # García, 
Joaquín. # Godoy, Manuel. # Luciano Franco, José. # Luis XVI. # Llovet, Rafael. # Nuñez, Manuel. 
# O´ Neill, Arturo. # Perez Valdelomar. # Vázquez, José. # Victoria Ojeda, Jorge. # 
 
Índice toponímico. 
Cádiz. #  Campeche. # Dzonot Aké. # Francia. # Guatemala. # Haití. # Holanda. # Inglaterra. # La 
Española. # La Habana. # Mérida. # Nueva España. # Río Lagartos. # San Fernando Ake. # Santo 
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Observaciones. El artículo incluye mapas. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
La isla de la Española -descubierta por Cristobal Colón en el transcurso de su primer viaje- 
posteriormente tendrá un proceso de aniquilamiento de la población indígena, que llevo a la  
importación de esclavos africanos, los cuales dieron rápidas muestras de rechazo a su estancia en 
la isla, protagonizando rebeliones y motines. Así mismo esta región caribeña poseía una posición 
estratégica del dominio español, lo que motivó la ambición de potencias europeas que buscaron 
anexionarlos a sus colonias americanas, finalmente, los intentos de los franceses se fructificaron 
con la conquista de la región occidental, sin embargo España no abandonara su ambición por 
dominar el Caribe. 
 
La revolución Haitiana, iniciada el 14 de agosto de  1791, en un inicio luchaba por el respeto al 
principio revolucionario de igualdad entre los hombre libres, es decir, el cese  a la discriminación. 
Ya iniciada, esta la monarquía española sé comprometió a brindar apoyo a los líderes rebeldes 
negros haitianos, manifestación que constituía el deseo imperial de reconquistar la isla. Sin 
embargo, el proyecto español fracasa, quedando la necesidad de dispersar a los sublevados para 
prevenir una amenaza de su parte. Estas tropas son dispersadas en varios puntos de las costas 
caribeñas y España. 
 
Estas tropas no solo representaban el peligro de las ideas de sus “costumbres perniciosas” , existía 
un beneficio en esta dispersión, ya que  representaría beneficios económicos en la provincia  con 
la difusión de las técnicas de cultivo y de desarrollo agrícola del sistema de plantación francés. 
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Número de registro. Sec. 2. 137. 
Autor. Pani, Erika. 
Titulo. “El llamado imperio: la construciión historiográfica de un episodio de la memoria nacional.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 49. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre-Diciembre  pp. 88-105. 
Tema. Historiografía de México. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Segundo Imperio. Maximiliano. 
 
Índice onomástico. 
Alamán, Lucas. # Arrangoiz, Francisco de Paula. # Bulnes, Francisco. # C. Valades, José. # 
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Pedro. # Fisher, Agustín. # Fuentes Mares, José. # Galindo y Galindo, Miguel. # García Cantú, 
Gastón. # Gutierrez Estrada, José María. # Hidalgo, José Manuel. # Iglesias Calderón, Fernando. # 
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Índice toponímico. 
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Observaciones.  
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
La memoria nacional, a decir del autor, ha conservado del Segundo Imperio una imagen “lírica”, 
pero al mismo tiempo maniquea y superficial” De esta forma se analizan las obras que son 
fundamentales para el estudio de este periodo histórico. La historiografía liberal considera este 
gobierno como exótico, usurpador extrajerizante y sin apoyo local; algunos más moderados 
describen a un sector de la población, agotado por el desorden y la anarquía de los años 
precedentes. Por lo cual veían al imperio como una esperanza de paz, aunque también opinan que 
desde el principio la aventura imperial estaba condenada al fracaso.  
 
Es importante destacar que esta historiografía tanto conservadora, liberal, de la época y la 
reciente, muestran a mexicanos en papeles secundarios, encubriendo con poco éxito a los 
extranjeros que fueron los verdaderos artífices del poder.   
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Número de registro. Sec. 2. 138. 
Autor. Gonzales, Osmar. 
Titulo. “Las dificultades para construir el Estado Nacional en el Perú. Desde la independencia 
hasta la república aristocrática (1821-1900).” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 49. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre-Diciembre  pp.106-128. 
Tema. Política Interior del Perú. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Independencia del Perú, Aristocracia peruana.  
 
Índice onomástico. 
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Echenique, José. # San Martín. # Santa Cruz, Andrés. # 
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Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
A  decir del autor, la formación del Estado peruano como cualquiera, no es inteligible si no se 
recurre a la lectura histórica, la cual debe evitar dos peligros: la concepción cíclica que entiende 
que todo se repite pero con nuevos actores, y la visión romántica que supone que todo tiempo 
pasado fue mejor.   
 
La élite peruana fue muy leal a la monarquía española, al grado que fue la última colonia de 
América del Sur en lograr la independencia. Luego de la separación  se fundó formalmente el 
estado peruano. Simón Bolívar implanto la Dictadura Vitalicia, que propuso formar un Estado fuerte 
y centralizado (1823-1826). Sin embargo el proyecto más serio por crear un  Estado a inicios del 
siglo XIX fue el dirigido por Andrés Santa Cruz, quien pretendió unir bajo una sola autoridad a los 
territorios del Alto (Bolivia) y Bajo Perú, en forma de una confederación (1836-1838). La 
precariedad del Estado peruano se puso de manifiesto, ya que existían pugnas entre las élites, 
contradicciones sociales y falta de integración nacional, ya que no tenían un territorio con frontera 
definida.  
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Número de registro. Sec. 2. 139. 
Autor. Allier Montaño, Eugenia.  
Titulo. “La izquierda en las transiciones a la democracía. El caso uruguayo.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 49. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre-Diciembre  pp. 129-151. 
Tema. Política Interior de Uruguay. 
Descripción. Artículo académico. 
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Índice onomástico. 
Alvarez, Gregorio. # Allier Montaño. # Batlle y Ordóñez, José. # Cardozo, José Pedro. # Ciganda, 
Humberto. # Chiarino, Juan Vicente. # Demicheli, Alberto. # Ferreira Aldunate, Wilson. # Flores 
Silva, Manuel. # Gestido, Oscar. # Lacalle, Luis Alberto. # Méndez, Aparicio. # Onetti, Juan Carlos. 
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Índice toponímico. 
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Observaciones.  
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido 
 
En el modelo de salida de la dictadura en Uruguay existen elementos atípicos con respecto a otros 
casos de transiciones a la democracia, como por ejemplo el argentino y el chileno. Los partidos 
políticos no negocian unidos a los militares; la izquierda partidaria es parte de la negociación, la 
oposición mas fuerte provino de uno de los partidos tradicionales y no de la izquierda, el 
movimiento social es marginado de las fuerzas de oposición y marginado por la propia izquierda en 
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su búsqueda de un papel negociador. La transición a la democracia fue de las pocas que se basó 
en un acuerdo explícito entre los militares y parte de la oposición unificada contra ellos.  
 
El Frente amplio de América Latina, negoció directamente con los militares, su propósito era 
acabar con la izquierda, fuera partidaria o no, marxista o no, en todo el cono sur, ya que pensaban 
que era la responsable del caos nacional.  
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
 

 
Número. 50. 

 
 
Número de registro. Sec. 2. 140. 
Autor. San Miguel, Pedro L.  
Titulo. “La resistencia de los subalternos en la historiografía del Caribe.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 50. Instituto de Investigaciones Dr. José Maria 
Luis Mora. México. Mayo – Agosto 2001 pp. 6-24. 
Tema. Historiografía del Caribe. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Historiografía. Caribe.   
 
Índice onomástico. 
Álvarez Chanca, Diego. # Casas, Bartolomé de las. # Colón, Cristóbal. # Fanon, Frantz. # Holt, 
Thomas. # L´Overture, Toussaint. # Martínez, Verena. # Memmi, Albert. # Pico, Fernando. # 
Quintero Rivera, Ángel. # Rodney, Walter. # Scott, James. # 
 
Índice toponímico. 
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Observaciones.  
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosió Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido 
 
La historiografía del Caribe se podría escribir en torno a la historia del poder. Las crónicas de los 
conquistadores contienen relatos de las resistencias de los nativos del Caribe, recibiendo con sus 
sublevaciones la condena unánime de los cronistas; similar condena recibieron los esclavos 
africanos convertidos en el sostén de la economía antillana, a raíz del exterminio indígena de la 
región. Para los europeos esto era una muestra más de su salvajismo. Esta concepción perduró 
hasta el siglo XX, ya que consideraban a los nativos un peligro a sus intereses económicos, al 
orden social y a la civilización cristiana misma. 
 
La narrativa que crean los criollos rinde fruto en la genealogía nacional, con “héroes” que habían 
marcado el surgimiento de las nuevas identidades comunitarias, en éstas, los subalternos no 
desempeñaban ningún papel significativo, eran la materia prima que utilizaban los sectores 
dominantes para elaborar sus proyectos sociales y políticos. La resistencia de los primeros en el 
ámbito cultural posee una dimensión material que no se puede soslayar, su táctica más común fue 
emplear los argumentos de los poderosos, interpretándolos desde su propia óptica, demostrando la 
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hipocresía o falsedad de las pretensiones de superioridad o de la legitimidad de los grupos 
dominantes.   
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 141. 
Autor. Savarino, Franco. 
Titulo. “Una transición ambigua: la elección de Pino Suárez en Yucatán (1911).” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 50. Instituto de Investigaciones Dr. José Maria 
Luis Mora. México. Mayo – Agosto 2001 pp. 24-45. 
Tema. Historia electoral regional. 
Descripción. Articulo académico. 
Palabras clave. Elecciones. Yucatán. Porfiriato.   
 
Índice onomástico. 
Bandala, Abraham. # Baranda, Joaquín. # Cámara Vales, María. # Campos, Juan. # Cantón 
Rosado, Francisco. # Carrillo Puerto, Felipe. # Crespo, Pedro. # Curiel, Luis del Carmen. # Díaz, 
Félix. # Díaz, Porfirio. # Domínguez, Norberto. # Guerra, Francisco-Xavier. # Huerta, Victoriano. # 
Keneth Turner, John. # Madero, Gustavo. # Madero, Francisco I. # Molina Olegario. # Moreno, 
Delio. # Muñoz Aristegui, Enrique. # Orozco, Pascual. # Peón, Augusto. # Pino Suárez, José María. 
# Reyes, Bernardo. # Vázquez Gómez, Francisco. # Zapata, Emiliano. # 
 
Índice toponímico. 
Acancéh. # Belice. # Ciudad Juárez. # Espita. # Estados Unidos. # Guatemala. # Hunucmá. # 
Maxcanu. # Mérida. # México. # Morelos. # Motul. # Peto. # Progreso. # Quintana Roo. # Sotuta. # 
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Observaciones.  
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosió Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
El 11 de Marzo de 1911, el gobernador de Yucatán, Muñoz Aristegui, había renunciado a favor del 
general Luis Carmen Curiel, sin embargo, el 25 de Mayo y como consecuencia de la renuncia de 
Díaz por los acuerdos de Ciudad Juárez, Curiel renuncia. Por órdenes de Madero, Pino Suárez se 
hace cargo del gobierno interino de Yucatán, el 5 de junio de 1911. Esta noticia es mal recibida en 
el estado, generándose el descontento popular a raíz del influjo del movimiento morenista en la 
zona, el cual acentuó marcadamente sus rasgos radical-populares, que se convierten en una 
bandera política para los sectores populares, desilusionados por el centralismo del nuevo régimen 
maderista. 
 
La fecha de las elecciones para el Congreso y Gobernador son fijadas el 12 y 15 de Septiembre, 
para controlarlas el gobierno aumenta la vigilancia militar, se sustituyen a autoridades estatales y 
municipales en puestos claves y se inicia la persecución de militantes morenistas por todo el 
estado. Éstos últimos a su vez, se defendían con manifestaciones, algunas violentas. El día de las 
elecciones, se realizan bajo una sombra de represión, concurridas en masa se registra un 77 % de 
afluencia. Con juntas electorales compuestas por gente afín al gobierno, boletas previamente 
llenadas, votantes analfabetos con la consigna de votar por Pino Suárez, lo llevan a la victoria, sin 
embargo ésta no fue un triunfo absoluto del maderismo, puesto que éste gobernó con escasa 
legitimidad a una población resentida que siguió buscando nuevas formas autónomas de expresión 
política.  
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Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 142. 
Autor. Badoza, Maria Silvia. 
Titulo. “Patrones, capataces y trabajadores en la industria gráfica. Un estudio de caso: Ortega y 
Radaelli, 1901-1921.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 50. Instituto de Investigaciones Dr. José Maria 
Luis Mora. México. Mayo – Agosto 2001 pp. 46-81. 
Tema. Industria argentina. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Artes graficas. Industria.   
 
Índice onomástico. 
Alguerralde, Luis, # Arata, Luis. # Badoza Silvia, María. # Cesio, José. # Dablanc, Camilo. # Díaz, 
Pedro. # Díaz, Santiago. # García, Manuel. # García, Mariano. # Osés, Ángel. # Ortega, Fausto. # 
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Índice toponímico. 
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Observaciones.  
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosió Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
A partir de la década de los ochenta del siglo XIX, se produce una expansión en la cantidad de 
talleres de imprenta, transformándose Buenos Aires en el centro de producción y consumo de artes 
gráficas. No sólo se dan cambios en la producción, también en el ámbito de la agremiación. En 
este proceso encontramos el establecimiento de Fausto Ortega y Ricardo Radaelli, fundado en 
1901. Ubicado inicialmente en la calle de Perú del numero 662 al 672. Con la mudanza al edificio 
de tres pisos de  la calle Colón los dueños optan por realizar investigaciones en instalaciones 
idílicas y tecnológicas, con el objetivo de ampliar sus negocios.  
 
Se dan a la tarea de adaptar el detallado trabajo artesanal a ritmos más rápidos y complejos; se 
presenta la incorporación de trabajadores calificados pero de oficios no ligados a las artes gráficas, 
y el comienzo de una mano de obra más homogénea, sin calificación e intercambiable en diversos 
puestos de trabajos y secciones. Con las transformaciones y la introducción de nuevas tecnologías 
en tipografía e impresión, se da lugar a la aparición de nuevos oficios en este ramo de la industria 
argentina, convirtiéndose este taller en el precursor de estos cambios.  
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 143. 
Autor. Villegas Revueltas, Silvestre. 
Titulo. “La Deuda Imperial y la Doctrina Republicana. Un momento en la historia de las relaciones 
México-Gran Bretaña, 1863-1867.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 50. Instituto de Investigaciones Dr. José Maria 
Luis Mora. México. Mayo – Agosto 2001 pp. 82-139. 
Tema.  Imperio de Maximiliano. 
Descripción. Artículo académico. 
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Palabras clave. Imperio de Maximiliano, Doctrina Republicana.   
 
Índice onomástico. 
Alamán, Lucas. # Baring, Alexander. # Baring, Thomas. # Borchard, Edwin. # Braganza, Pedro. # 
Bros, Baring. # Capbell Scarlest, Peter. # Davis, Jefferson. # Díaz, Porfirio. # Doyle, Percy. # E. 
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Iglesias, José María. # Jones, Charles. # Juárez, Benito. # La fragua, José María. # Lerdo de 
Tejada, Miguel. # Lerdo de Tejada, Sebastián. # Lincoln, Abraham. # Mathew, George. # 
Maximiliano. # Mc Aleb, Walter. # Mejia, Ignacio. # Mejía, Tomás. # Middleton, Robert. # Mills, 
Glyn. # Miramón, Miguel. # N. Almonte, Juan. # Napoleón. # Orbell, John. # Otero, Mariano. # 
Romero, Matías. # Rusell, John. # 
Stanley, Lord. # Terán, Jesús. # Velásquez de León, Joaquín. # Wheaton, Henry. # White, George. 
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Índice toponímico. 
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México. # México. (Golfo.) # Miramar. # Morelia. # Nuevo México. # París. # Puebla. # Querétaro. # 
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Observaciones. El artículo incluye gráficas. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosió Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
George White, nombrado agente de Barin Bross, elabora un reporte en 1863 que abarca desde la 
Independencia hasta poco antes del establecimiento del Imperio de Maximiliano. En éste analiza la 
naturaleza, comercio y sistema político, así mismo se resalta  que los gobiernos mexicanos no 
tenían una idea de las cantidades exactas producidas en las minas, que los británicos no querían 
invertir en México a consecuencia de los problemas políticos, préstamos forzosos y las 
intermitentes suspensiones de pagos por los gobiernos mexicanos.  
 
Ya establecido el Imperio, los intereses económicos y financieros de Gran Bretaña y Francia se 
comenzaron a desarrollar más allá de la caída del archiduque. Sin embargo, se creó la Deuda 
imperial, consistente en cinco préstamos, de los cuales dos son reconversiones. Finalizado este 
régimen el gobierno republicano no reconoció esa deuda, basado en la ilegalidad del gobierno de 
Maximiliano, ya que no podían aceptar algo impagable, además de que de aceptarla se 
reconocerían muchos asuntos distintos a la deuda misma, que comprometían a cualquier gobierno 
republicano.  
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 144. 
Autor. Jáuregui, Luis. 
Titulo. “El plan de Casa de Mata y el federalismo en Nuevo León, 1823.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 50. Instituto de Investigaciones Dr. José Maria 
Luis Mora. México. Mayo – Agosto 2001 pp. 140-167. 
Tema.  Historia de México. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Federalismo. Plan Casa de Mata.   
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Índice onomástico. 
Alamán, Lucas. # Arredondo, Joaquín. # Bravo, Nicolás. # Bustamante, Anastasio. # Bustamante, 
Carlos María de. #  Garza, Refugio de la. # Garza, Felipe de la. # Gómez Farías, Valentín. # 
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Contenido. 
 
En 1821, cuando la Nueva España se independizó de España, las provincias que componían el ya 
extinto virreinato se unieron por conveniencia, ante la posibilidad de reconquista. Meses después, 
con Agustín I en el poder, se  disuelve el Constituyente y establece la Junta Nacional Instituyente. 
En diciembre de 1822, Antonio López de Santa Anna se pronuncia  contra Iturbide. Proclama la 
nulidad del nombramiento del emperador y la reunión del Congreso en un punto libre para que 
declarase la forma de gobierno que habría de establecerse: entre tanto se observarían las 
garantías del Plan de Iguala y la Constitución Española. 
 
El resultado de este pronunciamiento fue la proclamación del Plan de Casa Mata, el 1 de febrero 
de 1823. Para mediados de marzo de 1823, casi todas las provincias que posteriormente formarían 
la República se habían adherido al Plan, incluida la diputación provincial de Nuevo León. Ésta 
pugnaba por la línea del liberalismo moderado, con tendencias centralistas y  buscaba la 
permanencia del antiguo Congreso Constituyente. Lo más importante del plan es que con este se 
logró la unión de las provincias del interior con el  centro del país. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 145. 
Autor. Ribera Carbó, Eulalia.  
Titulo. “Modernidad y servicios públicos en la conformación del espacio urbano del siglo XX.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 50. Instituto de Investigaciones Dr. José Maria 
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 225

 
Localización. Biblioteca Daniel Cosió Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
En el año de 1803, José Joaquín Vivanco, de familia de cosecheros de tabaco y comerciantes, se 
dirigió al cabildo de la ciudad de Orizaba para convencerlo de los efectos nocivos para el cuerpo 
que tenían las aguas subterráneas, por lo cual estaba dispuesto a gastar lo necesario para 
introducir agua limpia hasta la planta principal. Finalmente, en 1805, se estrenaba la fuente de la 
plaza; por iniciativa de Mendizábal, en los años veinte empezó a funcionar el primer sistema de 
alumbrado publico administrado, consistente en 150 faroles comprados con donativos de 
comerciantes. Sin embargo, en ambos servicios, la falta de dinero para administrar e innovar la 
infraestructura siempre queda corta ante las exigencias de la ciudadanía.  
 
Por un lado, el sistema de reparto de agua a mediados de siglo, sé convirtió en un laberinto difícil 
de administrar encima de la complicación en el rendimiento de las infraestructuras, había 
filtraciones en las tuberías de barro, la presa del molino requería reparaciones y muchos dueños 
compartían sus pajas de agua o las vendían a la autoridad. Por el lado del alumbrado, los 
ciudadanos se quejaban por los altos impuestos, ya que no existía un padrón completo de las 
casas que pagaban pensiones, faltaba la numeración y la información sobre su propiedad, esto 
hacia que los productos por las contribuciones de alumbrado no fueran suficientes y el 
Ayuntamiento se viera obligado a erogar cantidades que no se consideraban justas.  
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 146. 
Autor. Garrido Asperó, María José. 
Titulo. “Los regocijos de un Estado liberal: la discusión de las Cortes Generales y Extraordinarias 
de Cádiz sobre las fiestas que celebrarían a la monarquía constitucional.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 50. Instituto de Investigaciones Dr. José Maria 
Luis Mora. México. Mayo – Agosto 2001 pp. 190-205. 
Tema.  Historia colonial 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Cádiz. Cortes. Monarquía.   
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Contenido. 
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Las Cortes Generales y Extraordinarias sesionaron del 24 de septiembre de 1810 al 20 de 
Septiembre de 1813, después de un largo proceso de convocatoria. Los diputados juraron a 
Fernando VII como legítimo rey de la monarquía. Sin embargo, a  partir de 1810, las cortes se 
ocuparon de señalar con festejos públicos los asuntos destacados en la vida política y militar del 
Imperio, se recurría a toda la pompa y solemnidad que las circunstancias militares de cada región 
permitieran.  
 
Algunos solicitaban que los festejos fueran acompañados por un Te deum en la iglesia catedral de 
Cádiz, para dar gracias a Dios por la manera en que se congregaban las cortes, y que esto fuera 
extendido a todo el territorio nacional, celebrándose el día 24 de septiembre. La razón más 
importante por la que se tenía que festejar, era que su proclamación era el símbolo del 
rompimiento con el absolutismo real, con el despotismo y el poder arbitrario. Así mismo 
representaban la expresión simbólica del principio fundador del nuevo orden sociopolítico: la 
soberanía nacional, encaminada a marcar en la conciencia de los ciudadanos sus derechos 
individuales, igualdad ante la ley, amor a la patria, así como sus obligaciones. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 

 
 
 

Número. 51. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 147. 
Autor.  Van Young, Eric. 
Titulo. “Estudio Introductoria. Ascenso y caída de una loca utopía.”  
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 51. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre-Diciembre. pp. 11-30. 
Tema. Historia de la Psiquiatría. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Psiquiatría. La Castañeda. Manicomio. 
 
Índice onomástico. 
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Índice toponímico. 
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Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
El artículo presenta un estudio introductorio sobre los otros tres artículos que conforman el tomo 51 
de la Revista Secuencia. En éste se explica la poca transparencia que había en torno al Manicomio 
general de México, la cual desemboca en una leyenda negra en torno a éste. Así mismo, busca 
presentar un bosquejo de las modificaciones que tuvo con el tiempo, iniciando en la época 
revolucionaria, destacando la visión que había desde el interior y sus repercusiones en la 
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construcción. No deja de mencionar qué actitud tomaron los inquilinos en el proceso revolucionario, 
para algunos pasó desapercibido y para otros fue la causa del abandono del centro psiquiátrico. 
 
Los orígenes de este centro se encuentran en el proyecto modernizador de Porfirio Díaz, el cual 
busco contar con un centro de atención que sustituyera a los viejos hospitales para dementes de la 
Ciudad de México: La Canoa y San Hipólito. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 148. 
Autor. Carvajal, Alberto. 
Titulo. “Mujeres sin historia. Del hospital de La Canoa al manicomio de La Castanieda”  
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 51. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre-Diciembre. pp. 31-56. 
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Descripción. Artículo académico. 
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Índice onomástico.  
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Índice toponímico. 
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Tianguistengo. # Tlatelolco. # Veracruz. # Yucatán. # Zacatecas. # 
 
Observaciones. Artículo con fotografías. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
El artículo esta centrado en el análisis de los primeros 409 expedientes que corresponden a todas 
las mujeres trasladadas del hospital para mujeres dementes de La Canoa, al Manicomio de La 
Castañeda. Sin embargo, el autor asegura que en estos documentos no hay historia, no hay 
registros de los hechos, de cómo eran tratadas, como eran vistas por los demás y sus 
experiencias. Éstos no muestran ninguna biografía de las pacientes, sin embargo, lo más 
sorprendente es que ninguno de estos documentos hace referencia alguna al sentir de estas 
mujeres hacía el movimiento revolucionario. Así mismo, es importante resaltar que este nulo 
interés es recíproco, ya que, durante los primeros cinco años del proceso de la Revolución, no hay 
la menor noticia de lo que ocurre en el manicomio. 
 
Aunado a los expedientes clínicos, se pueden considerar como fuentes la narración de síntomas, y 
las fotografías, las cuales muestran gestos, posturas y miradas, sin embargo, no presentan 
continuidad, ya que no hay efecto alguno. Concluye el autor que el trabajo permite determinar que 
a diferencia de las mujeres, el manicomio si tuvo historia, ya que forma parte de la construcción del 
México de Porfirio Díaz. 
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Autor. Rivera-Garza, Cristina. 
Titulo. “Por la salud mental de la nación: vida cotidiana y Estado en el manicomio General de la 
Castañeda de México 1910-1930”  
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 51. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre-Diciembre. pp. 57-90. 
Tema. Historia de la Psiquiatría. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Psiquiatría. Manicomio.  
 
Índice onomástico.  
Álvarez, María. # Bracho, Julio. # Buentello, Edmundo. # Díaz, Porfirio. # Durán y Córdoba, Teresa. 
# García, Luis. # Gómez Robleda, José. # Gutiérrez, Salvador. # Gutiérrez Najera, Manuel. # 
Magnan, Valentín. # Meza Gutiérrez, José. # Morel, August. # Nervo, Amado. # Ramírez, Román. # 
Rivera-Garza, Cristina. # Torres, Agustín. # Valverde León, Hernán. # 
 
Índice toponímico. 
México. # Distrito Federal. # 
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
El manicomio general, fue un complejo que abarcó 25 edificios, rodeado de amplios bosques y 
elegantes jardines. Localizado en Mixcoac, era el elugar en donde en la época los miembros de la 
elite vacacionaban los fines de semana. Se contrataron a once doctores, 30 enfermeros y 
enfermeras y 96 asistentes. La hora de entrada de los doctores era a las 7 de la mañana, su  rutina 
diaria iniciaba con el examen de los internos que se consideraban incurables, y sus rondas 
médicas concluían a las 10 de la mañana.  
 
En cuanto a los pacientes, se destaca que antes de ingresar a este centro, las mujeres se 
dedicaban mayoritariamente a labores domésticas, un tercio participaron en el mercado laboral, y 
el 6 % conocidas como desempleadas eran por lo regular prostitutas. Los hombres tuvieron 
ocupaciones diversas, que van desde oficios hasta labores profesionales. Al ingresar, la vida 
cotidiana de los internos seguía un horario regular, después de la visita de los doctores, tomaban 
alimentos que enviaba la beneficencia pública, y posteriormente los internos catalogados tranquilos 
trabajaban en los talleres del manicomio; las mujeres en la fabrica de rebozos y los hombres 
realizando sombreros de paja y en tareas de  mantenimiento del manicomio. Como en muchas 
instituciones siquiátricas de otros países, las autoridades intentaron ofrecer, en ocasiones con 
éxito, actividades recreativas buscando mejorar la condición mental.  
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Número de registro. Sec. 2. 150. 
Autor. Sacristán, Ma. Cristina. 
Titulo. “Una valoración sobre el fracaso del Manicomio de La Castañeda como institución 
terapéutica, 1910-1944.”  
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 51. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre-Diciembre. pp. 91-122. 
Tema. Historia de la Psiquiatría. 
Descripción. Artículo académico. 
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Palabras clave. La Castañeda. Manicomio. Psiquiatría. 
 
Índice onomástico.  
Cárdenas, Lázaro. # Díaz, Porfirio. # Guevara Oropeza, Manuel. # Millán, Alfonso. # Obregón, 
Álvaro. # Ramírez Moreno, Samuel. # Sacristán, Ma. Cristina. # 
 
Índice toponímico. 
América Latina. # Ciudad de México. # Distrito Federal. # España. # Estados Unidos. # Europa. # 
Guanajuato. # México. # 
 
Observaciones. Artículo con fotografías. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
En todo el mundo, el prestigio de los psiquiatras entre los profesionales de la medicina disminuye 
en forma paralela al crecimiento de los enfermos crónicos que saturaban los grandes manicomios. 
El crecimiento de los internos, que pasó de unos cientos a principios del siglo XIX, a miles al iniciar 
la siguiente centuria, desvaneció la creencia de las virtudes curativas de este tipo de 
establecimientos. Aunado a la sobrepoblación, es de todos conocido que a finales de 1913 y 
principios de 1914, el conflicto armado comenzó a afectar la economía mexicana. El abandono de 
los campos por campesinos enrolados en los ejércitos, provocó escasez de alimentos por la falta 
de cosechas, y la ocupación de los ejércitos altera el sistema de comunicaciones y transportes 
dificultando el suministro de mercancía. 
 
En este periodo, si bien la población creció, éste no fue motivo alguno de reacción de alarma entre 
los directores del mancomio. En la segunda década, las autoridades se percataron de esta 
situación y enfocaron sus energías para disminuir el número de ingresos, combatir la idea de que 
el manicomio era el único instrumento terapéutico al alcance de la psiquiatría, y mejorar las 
condiciones materiales de La Castañeda. Sin embargo, los esfuerzos de dotar un mayor contenido 
terapéutico a la institución, chocaron con la mentalidad del antiguo régimen, que seguía viendo en 
las instituciones publicas de beneficencia un refugio para los desposeídos. 
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Número de registro. Sec. 2. 151. 
Autor. Huertas, Rafael.  
Titulo. “Historiografía de la asistencia psiquiatríca en España. De los mitos funcionales a la historia 
social.”  
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 51. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre-Diciembre. pp. 123-144. 
Tema. Historia de la Psiquiatría. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Psiquiatría. Manicomios. 
 
Índice onomástico.  
Álvarez-Uria, Fernando. # Campos, Ricardo. # Castrel, Robert. # Comelles, Joseph María. # 
Espinosa Ibarra, Julián. # Fernández, Asunción. # Foucault, Michael. # Gilabert Jofré, Juan. # Gine 
I Partagás, Juan. # Goffman, E. # Huertas, Rafael. # Livianos, Lorenzo. # Menni, Benito. # Peset, 
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Índice toponímico. 
América. # Asturias. # Cataluña. # España. # Europa. # Galicia. # Madrid. # Mallorca. # París. # 
Sevilla. # Toledo. # Valencia. # Valladolid. # Zaragoza. # 
 
Observaciones.  
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
Los estudios sobre la historia de la psiquiatría, cuentan en España con una amplia tradición. 
Psiquiatras e historiadores han encontrado en la locura importantes elementos de reflexión 
científica, social y cultural. La psiquiatría nació en España en centros privados, como el manicomió 
de Nueva Belem y el Sanatario del doctor Esquerdo en Madrid. A partir de la década de los 
sesenta del Siglo XX, se van perfilando dos corrientes historiográficas bien definidas, la historia 
social propiamente dicha y la historia de la locura de corte foucaultiano.  
 
En la primera se presenta un interés por los aspectos asistenciales y de beneficencia, destacando 
investigaciones históricas sobre la pobreza, marginación o exclusión social, así como, la historia 
institucional, dedicada al estudio de establecimientos concretos, en los que se analiza su 
organización y funcionamiento 
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Número. 52. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 152. 
Autor. Florescano, Enrique. 
Titulo. “De la patria criolla a la historia de la nación.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 52. Instituto de Investigaciones Dr. José Maria 
Luis Mora. México. Enero-Abril 2002  pp. 7-40. 
Tema.  Historia colonial. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Criollos. Colonia. Independencia.  
 
Índice onomástico. 
Alzate, José Antonio. # Allende, Ignacio. # Benedicto XIV. # Brading, David. # Bustamante, Carlos 
María de. # Cacama. # Caltzontzin. # Carlos III. # Carlos IV. # Castañedo, Luciano. # Clavijero, 
Javier. # Colón, Cristóbal. # Constanzo, Miguel. # Cortés, Hernán. # Cuadriello, Jaime. # Dupaix, 
Guillermo. # Duran, Diego. # Eguiara y Eguren, Juan José. # Felipe II. # Fernando VII. # 
Florescano, Enrique. # González, Luis. # Hidalgo y Costilla, Miguel. # Humboldt, Alejandro Von.  
Juan Diego. # León y Gama, Antonio de. # Maza, Francisco de la. # Mendieta, Geronimo de. # 
Moctezuma. # Morelos y Pavón, José María. # Motolinía. # O´Gorman, Edmundo. # Olmos, Andres 
de. # Orozco y Berra, Manuel. #Pauw, Cornelius de. # Quatimozin. # Ribera y Argomanis, José. # 
Robertson, William. # Sahagún, Bernardino de. # Sigüenza y Góngora, Carlos de. # Teresa de 
Mier, Servando. # Torquemada, Juan de. # Vetancurt, Agustín de. # Veytia, Mariano. # Villoro, Luis. 
# Xicotencatl. # 
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África. # América. # Anahuac. # Asia. # Castilla. # Chilpancingo. # España. # Europa. # Iguala. # 
México. # Nueva España. # Palenque. # Tenochtitlán. # Xochicalco. # Zitacuaro. # 
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
Los criollos, los descendientes de españoles e indios, fueron los primeros en afirmar su identidad 
recurriendo a una introspección en busca de los origenes remotos. A fines del siglo XVII los criollos 
encontraron en la exuberante naturaleza americana y el exótico pasado indígena dos elementos 
que los separaban de los españoles y afirmaban su identidad con la tierra de nacimiento.  
 
Esta clase social novohispana se interesan por investigar el territorio, realizando los primeros 
planes urbanos delimitando una frontera con viajes de exploración científica, complementándose 
con vínculos del pasado indígena, rescatando tradiciones orales y elogiando cualidades de la 
naturaleza americana. Toda esta búsqueda  de identidad planteada por los hombres 
contemporáneos del siglo decimonónico en el ámbito territorial, social, económico y político, 
desemboca en la guerra de Independencia.  
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Número de registro. Sec. 2. 153. 
Autor. Alanís Enciso, Fernando Saúl. 
Título. “La labor consular mexicana en Estados Unidos. El caso de Eduardo Ruiz (1921).” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 52. Instituto de Investigaciones Dr. José Maria 
Luis Mora. México. Enero-Abril 2002. pp. 41-61. 
Tema. Relaciones Internacionales México – Estados Unidos. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Eduardo Ruiz. Relaciones Internacionales. Diplomática. 
  
Índice onomástico. 
Alanís Enciso, Fernando Saúl. # Cronkell, R. # Diaz, Porfirio. # F. Campbell, Thomas. # Ford, 
Henry. # G. Harding, Warren. # García Naranjo, Nemesio. # Mitchell Palmer, A. # Neff, Patt. # 
Obregón, Álvaro. # P. Denegri, Ramón. # Romas, Tomás. # Rouaix, Pastor. # Ruiz, Eduardo. # 
Ruiz, Simeón. # S. Clark, Víctor. # Sacco, Nicola. # Sáenz, Aarón. # Sarancho, Arturo. # Torres, 
Teodoro. # Vanzetti, Bartolomeo. # Vasconcelos, José. # 
 
Índice toponímico. 
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Observaciones. Las imágenes son fotografías contemporáneas al tema que aborda el autor. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
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Durante el siglo XX, la labor de los cónsules mexicanos en Estados Unidos fue destacada, 
promovieron acciones para sus connacionales, fomentando medidas altruistas, de beneficencia y 
fomento de los símbolos y valores nacionales. Sin embargo, son escasas las fuentes que permiten 
estudiar a profundidad el trabajo que realizaron. Uno de estos hombres fue Eduardo Ruiz, cónsul 
de México en los Los Ángeles, California en la década de los veinte. A él le toco  el período en el 
que el entonces presidente de México Álvaro Obregón, apoyo la repatriación de nacionales y su 
protección en Estados Unidos. (1920-1924) 
 
El problema surge a raíz de la breve participación de los norteamericanos en la Primera Guerra 
Mundial; en esta, el gobierno auspicia una contratación de por lo menos 72 000 mexicanos para 
trabajar. Al finalizar el conflicto se presenta la depresión, que provoca la promoción de deportación 
de los mexicanos.  
 
Obregón, tuvo la tarea de financiar la repatriación de cerca de 50, 000 trabajadores, para ello se 
baso en promover con los agentes de migración para que apoyaran con sus gastos a los 
mexicanos, el establecimiento de un Departamento de Repatriación, y la comisión de Ruiz. Este 
debía dirigirse a Arizona y Texas a estudiar las condiciones en que se encontraban los 
trabajadores y encargarse de su repatriación. 
 
En su primer informe Ruiz sugería: impedir que los enganchadores entraran al país, que los 
trabajadores fueran contratados directamente por las empresas norteamericanas, que sus 
contratos fueran revisados por los cónsules de la ciudad  donde trabajaran y que se creara una 
inspección bien remunerada que vigilara  los campamentos, ranchos o colonias de mexicanos. Por 
último, que los empleadores regresaran a su lugar de origen al trabajador. Por todo lo anterior,  
concluye que todas estas acciones realizadas por el gobierno de Obregón, significaban puntos a 
favor con el fin de obtener el reconocimiento de Washington. 
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Número de registro. Sec. 2. 154. 
Autor. Rodríguez Centeno, Mabel M.  
Título. “Caficultura y modernidad. Las transformaciones del entorno agrícola, agrario y humano de 
Córdoba, Veracruz (1870-1910).” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 52. Instituto de Investigaciones Dr. José Maria 
Luis Mora. México. Septiembre-Diciembre 2002 pp. 63-99. 
Tema. Industria agrícola en Córdoba. Veracruz. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Café. Agricultura en Córdoba. Expansión cafetalera. 
 
Índice onomástico. 
Carrera, Carlos. # Foster, John. # Gómez de Guevara, Juan Antonio. # Kenneth Turner, John. # 
Montero, John. # Pardo, Emilio. # Rodríguez Centeno, Mabel M. # Romero, Matías. # Sartorius, 
Carlos. # Topik, Steven.# Vivanco, Ignacio. # Wiemers, Eugene. # 
 
Índice toponímico. 
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Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
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A finales del siglo XIX, la ciudad de Córdoba contaba con sistema de alumbrado público y un 
ferrocarril urbano de tracción animal. Este periodo muestra el inicio de un crecimiento en base a la 
actividad agrícola que se generaba del mercado cafetalero. Esta actividad comercial funcionó como 
polo de atracción para los trabajadores, a los cuales les implicaba oportunidades de trabajo en la 
producción y elaboración del grano, y con ellas un efecto multiplicador sobre otros sectores y 
actividades económicas, como las relacionadas con la caña de azúcar y sus derivados. Aunado a 
las oportunidades para habitantes de la zona, llegaron trabajadores inmigrantes no sólo de 
Veracruz, sino de otras partes de la República. 
 
Ya para 1910, en los campos y la Ciudad de Córdoba se podían observar los resultados de la 
modernidad y el progreso. En los primeros se proveía del fruto del café; pero la segunda era la que 
procesaba el grano, lo que implicaba fuentes de empleo. Por ejemplo, las mujeres se ocupaban del 
desmanche y los hombre se empleaban como enfardeladores y cargadores. Por otro lado, para los 
grandes propietarios, el acaparamiento de tierras quedaba en un segundo plano porque, era 
preferible acaparar el producto. Los hacendados y rancheros ricos conservaban su hegemonía 
social, garantizando el control de la ganancia económica mediante el procesamiento y 
comercialización del fruto. 
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Número de registro. Sec. 2. 155. 
Autor. Musachio F. Aldo. 
Titulo. “La Reforma Monetaria de 1905: un estudio de las condiciones internacionales que 
contribuyeron a la adopción del patrón oro en México.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
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Tema. Porfiriato. 
Descripción. Artículo académico. 
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Observaciones.  
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
El sistema monetario de un país, es una de las principales instituciones que permiten el 
funcionamiento total de la economía; éste debe reducir la incertidumbre estableciendo una 
estructura estable. Cuando las normas que regulan monetariamente a un país no pueden crear un 
clima de certidumbre y estabilidad económica, éstas deben modificarse para conseguir la 
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credibilidad de los agentes. En el año de 1903, esta situación ocurrió en México, generando la 
necesidad de cambiar el sistema monetario por uno que cumpliera con los objetivos institucionales 
antes mencionados.  
 
El peso mexicano, hasta finales del siglo XIX fue una de las monedas con mas circulación en el 
mundo. Estaba elaborada con plata, garantizaba con el sello de las casas de moneda de México 
una cierta fineza del mineral contenido en las piezas acuñadas. Cuando este metal deja de tener 
interés en países para su acuñación y su posterior caída en precio, es cuando se  establece la 
necesidad de dejar atrás la tradición de la plata.  
 
En 1905 se aprobó la Ley Monetaria, que reformaba el sistema monetario de México, con lo cual 
se adoptaba el patrón oro. Con esta noticia, se atrajeron capitales hacia México, ya que la 
estabilidad cambiaria eliminaba uno de los riesgos más grandes de invertir en este país. El anterior 
proceso sólo es posible entenderlo si se toma en cuenta la situación que prevalecía en el mundo, y 
la forma en que México interactuaba con Estados Unidos y las potencias europeas.  
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Francisco. # Tehuantepec. # Tennessee. # Texas. # Washington. # 
 
Observaciones.  
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
La cuestión de Tehuantepec, constituyó a mediados del siglo XIX, el tema más importante de las 
relaciones entre México y Estados Unidos. Para éste último, su expansionismo era planeado con la 
construcción de una ruta que uniera sus litorales oriental y occidental, dependiendo del medio de 
transporte más avanzado en la época que eran los Ferrocarriles.  
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A fines de 1850, se organizó en forma provisional la Tehuantepec Railroad Company, publicando 
su carta constitutiva. Con lo anterior, las necesidades de Nueva Orleáns y los intereses privados de 
algunos de sus ciudadanos, impulsaban el proyecto de unir al Golfo de México y al Océano 
Pacifico. La empresa norteamericana inicia sus labores en el Istmo, aún con la amenaza del 
gobierno mexicano de no realizar labores de construcción, con la certeza de una intervención 
militar de su país en caso de que la diplomacia fracasara.  
 
Al pasar de los meses, la TRC no consiguió la consolidación de su plan, Por un lado, Estados 
Unidos no estaría dispuesto a llegar a una guerra con el fin de satisfacer los intereses de una 
compañía privada, por lo tanto el gobierno norteamericano argumentó que mientras no existiera un 
tratado al respecto, no tendría ninguna responsabilidad en el asunto, y si bien, se pugnaría por 
llevar a cabo la obra del canal, ésta se realizaría por medios legales. Por otro lado, el gobierno 
mexicano tenía un gran interés en la vía interoceánica, al grado que el Congreso discutía una 
iniciativa que planeaba la construcción. Sin embargo, sería una obra que beneficiaria a muchos 
países, pero su construcción estaría basada en sus reglas y sin la intromisión del grupo de Nueva 
Orleáns que comandaban la TRC. Aunado a los puntos anteriores, el panorama de la empresa 
oscurecía. En otoño de 1851, es inaugurado el paso por el Istmo de Panamá, con lo que 
aumentaba la competencia de su proyecto y poco a poco se desvanecía la consolidación del 
mismo. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 157. 
Autor. Luna, Pablo.  
Titulo. “Sociedad, reforma y propiedad: el liberalismo de Manuel Abad y Queipo, fines del siglo 
XVIII- comienzos del siglo XIX.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 52. Instituto de Investigaciones Dr. José Maria 
Luis Mora. México. Septiembre-Diciembre 2002 pp. 153-180. 
Tema. Historia Social de México Siglo XIX. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Abad y Queipo. Sociedad. Reforma. Propiedad. 
 
Índice onomástico. 
Abad y Queipo, Manuel. # Carlos III. # Fernando VII. # Luna, Pablo. # 
 
Índice toponímico. 
América. # Asturias. # España. # Galicia. # México. # Michoacán. # Nueva España. # Puebla. # 
Sevilla. # Toledo. # Tortosa. # Valladolid. # 
 
Observaciones. 
  
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
Durante su estancia en la Nueva España, de 1784 a 1815, Abad y Queipo fue un eclesiástico leal a 
la Iglesia católica, a la corona española y sus instituciones. Buscó mediante su análisis y 
propuestas, afianzar y acrecentar la riqueza y el poder de la monarquía. Queipo afirma que la 
sociedad virreinal esta compuesta por tres clases: blancos, indios y castas. El clero por su parte, es 
uno de los pilares del orden monárquico, y la religión es el nexo que une a estas tres clases al rey.  
 
Su visión ideal parece ser la propiedad colectiva, suficiente para el mantenimiento de los pueblos, 
sabe que la apropiación y la concentración de tierras en pocas manos es lo que ha ocurrido en las 
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posesiones americanas de España. En especifico, en la Nueva España unos pocos poseen mucho 
y la mayoría carece de propiedad y por ende de recursos para vivir. De ahí que piense que el 
pecado moral del latifundio es haber privado a los pueblos de la tierra indispensable para 
reproducir su existencia. 
 
Formula la hipótesis de que si los indios y castas accedieran a la propiedad, ello sería un factor 
esencial para superar su condición y mejorar su ”constitución.” Propone se suprima la propiedad 
comunal a título individual, y que se integre a los indios en su derecho de “tratar y contratar” y 
circular sin traba alguna. Su objetivo final es la incorporación de los indios a la sociedad española, 
y la destrucción de la barrera de protección y aislamiento que impide su acercamiento a la 
civilización. Con lo anterior parece romper definitivamente con la óptica  proteccionista de los 
legisladores coloniales, y propone destruir la barrera comunal. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 158. 
Autor. Aguirre Rojas, Carlos Antonio. 
Titulo. “ Walter Benjamín y las lecciones de una historia vista a contrapelo.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 52. Instituto de Investigaciones Dr. José Maria 
Luis Mora. México. Septiembre-Diciembre 2002 pp. 181-200. 
Tema. Historiográfia. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Historiografía. Historia.  
 
Índice onomástico. 
Aguirre Rojas, Carlos Antonio. # Benjamín, Walter. # Bloch, Marc. # Braudel, Fernad. # Brecht, 
Bertold. # Dopsch, Alfonse. # Elias, Norbert. # Freud, Sigmund. # Lamprecht, Karl. # Mann, 
Thomas. # Marx, Carl. # Musil, Robert. # Simmel, George. # Weber, Alfred. # Wittgenstein, Ludwig. 
# 
 
Índice toponímico. 
Alemania. # Europa. # Frankfurt. # París. # 
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
Walter Benjamín se forma dentro de la Alemania ascendente y vigorosa, potencia líder hegemónica 
dentro de las ciencias sociales europeas del pensamiento de 1870 a 1930.   
 
Propone como tarea del historiador, la de “hacer saltar” a la época, al personaje, a la obra, o al 
hecho histórico estudiados. Ubica su concepción de la historia, en las antípodas del positivismo y 
del historicismo. Critica a este último, respecto a la defensa e hincapié que hace del procedimiento 
de la empatía, de la compenetración total con el fenómeno o la época estudiados. Revela que no 
existe progreso sin retroceso, y que no hay positivismo alguno posible, dentro de las sociedades 
divididas en clases sociales. 
 
Benjamín propone la idea sutil y compleja de “tiempo del ahora” o “tiempo actual”, que es un 
tiempo denso, cruzado por múltiples fuerzas en conflicto y cargado de diferentes sentidos. Un 
tiempo en el que es posible unir, en torno de un dato actual, solamente a ciertos pasados que son 
relevantes para su explicación. 
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Concluye el autor del artículo que si hacer historia a contrapelo conlleva distanciarse radicalmente 
del positivismo, historicismo, historia oficial y marxismo vulgar, restituyendo los pasados vencidos y 
ubicándose en los “instantes de peligro”, rescatando el ‘lado malo” de los hechos históricos, y 
superando y redefiniendo nuestras nociones del progreso, del tiempo y de la dialéctica pasado-
presente, la tarea para los historiadores no es nada fácil.  
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 

 
 

Número. 53. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 159. 
Autor. Rojas, Beatriz.      
Titulo. “Repúblicas de españoles: antiguo régimen y privilegios.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 53. Instituto de Investigaciones Dr. José Maria 
Luis Mora. México. Mayo.-Agosto 2002 pp. 7-48. 
Tema.  Historia colonial. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. República, Monarquía, Colonias americanas. 
 
Índice onomástico. 
Abad y Queipo. # Alamán, Lucas. # Annino, Antonio. # Cortés, Hernán. # Chiaramonte, J.C. # 
Fernando VII. # González de Cervantes, Alonso. # Guerra, F.X. # Herrejón, Carlos. # Montejo, 
Francisco de. # Mota Padilla, Matías de la. # Recarte, Gaspar. # Rojas, Beatriz. # Talamantes, 
Melchor de. # Velázquez, Feliciano. # Verdad, Primo. # 
 
Índice toponímico. 
Aguascalientes. # América. # Burgos. # Castilla. # Celaya. # Coahuila. # Colima. # Colotlan. # 
Compostela. # Córdoba. # Coyoacán. # Cuitlahuac. # Culuacan. # Cuzco. # Cholula. # 
Churubusco. # España. # Europa. # Guadalajara. # Guatemala. # Guatzacualco. # 
Hispanoamérica. # Jalapa. # Jalisco. # Lima. # Matehuala. # Mechoacán. # Medellín. # Mérida. # 
Mexicalcingo. # Mixquic. # Nueva España. # Nueva Galicia. # Nuevo México. # Nuevo Santander. # 
Oaxaca. # Orizaba. # Perú. # Puebla. # Querétaro. # San Cristóbal de Alvarado. # San Luis Potosí. 
# Sombrerete. # Tabasco. # Tampico. # Tenostitan. # Tepeaca. # Tepic. # Texas. # Tlaxcala. # 
Tzintzuntzan. # Valladolid. # Veracruz. # Zacatecas. # Zongolica. # 
 
Observaciones.  
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
Si se acepta que la forma de gobierno en que vivió Iberoamérica fue un sistema de antiguo 
régimen, se debe entender que esta es una organización corporativa de la sociedad fundada en los 
privilegios y la desigualdad, una desigualdad no vista negativamente sino de diferencia aceptada.  
 
Según las Siete Partidas,  los privilegios son “la gracia o prerrogativa que se concede a uno 
liberándolo de alguna carga o gravamen, o confiriéndole algún derecho que no goza otro.” En las 
colonias españolas, en los 300 años de dominio, las innumerables poblaciones que se fundaron, 
todas recibieron privilegios de acuerdo a una jerarquía bien establecida, éstos se dotaron en 
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relación con los méritos que presentaba, por el reconocimiento que debía a sus fundadores y por lo 
que prometía ser en el futuro. Para los pueblos no era importante obtener estos privilegios, lo 
indispensable era conservarlos, destacando en este rubro el autogobierno y  la posesión de ejidos. 
 
El otorgamiento de privilegios, permite descubrir a uno de los pilares de la estructura política 
virreynal, dividido en tres etapas: la primera planteada en el siglo XVI, que son repartidas con un 
claro tinte señorial, las segunda, en el mismo siglo donde se les respeta el autogobierno, pero se 
niega la participación en cortes. La última etapa, a fines del XVIII, cuando las repúblicas se lanzan 
con nuevo ímpetu a la obtención y defensa de los privilegios. Situación provocada por la misma 
corona quien, con las reformas que implantó a mediados de siglo, sacó a las repúblicas de 
españoles de la inercia en que habían caído.  
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 160. 
Autor. Taylor Hansen, Lawrence Douglas.      
Titulo. “El viaje de exploración de John Ross Browne a Baja California en 1867.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 53. Instituto de Investigaciones Dr. José Maria 
Luis Mora. México. Mayo.-Agosto 2002 pp. 49-79. 
Tema.  Crónicas de viajeros Siglo XIX. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Viaje, John Ross Browne. Baja California. 
 
Índice onomástico. 
Belmont, August. # Branan, Samuel. # C. Hale, James. # Cass, Lewis. # Cobos, Manuel. # 
Coperton, John. # Corwin, Thomas. # Crawford, David. # Cushing, Caleb. # De Kay, Drake. # Díaz, 
Porfirio. # F. Ashurst, Henry. # Forbes. A.B. # G. Fargo, William. # G. Isham, J.B. # Garrison, C.K. # 
Gilbert, Félix. # Griswold, John. # H. Baird, John. # Havenner, Frank. # Holladay, Jesse. # Hull, 
Corder. # Iglesias, José María. # Inge, S.W. # J. Hensley, Samuel. # Johnson, Andrew. # Kramer, 
Charles. # Leese, Jacob. # M. Churchwell, William. # McLane, Robert. # McLane, Louis. # Melville, 
Charles. # Ocampo, Melchor. # P. Stillson, Leese. # Parrot, John. # Pedrín, Antonio. # Puch, 
Moses. # Rivas, Isaac. # Ross Browne, John. # Seward, William. # Stevens, Thadeus. # Taylor 
Hansen, Lawrence Douglas. # Valdizan, J. # Vallejo, Mariano Guadalupe. # Villarino, Manuel 
Salvador. # W. Jerome, Leonard. # Wilkes, George. # Winans, J.W. # 
 
Índice toponímico. 
Alemania. # Arizona. # Baja California. # Dublín. # Estados Unidos. # Gran Bretaña. # Irlanda. # 
Kentucky. # La Mesilla. # La Noria. # La Paz. # Lousville. # Mediterráneo. # México. # Nuevo 
México. # Ohio. # Puebla. # Quintana Roo. # Sinaloa. # Tuxtepéc. #Washington. # 
 
Observaciones. 
 
Contenido. 
 
El interés de los estadounidenses en Baja California se remonta al virreinato, cuando comerciantes 
y cazadores descubren las colonias de nutrias en el litoral del Pacífico, posteriormente, el criadero 
de ballenas grises los estimula aún más. Durante la guerra entre México y Estados Unidos, algunos 
proponen que esta región fuera incluida en la cesión de territorio impuesta al gobierno mexicano.  
 
En 1866, es contratado por la Lower California Company, John Ross Browne, con el propósito de 
encabezar una expedición a la península y examinar con detalle los terrenos que habían sido 
otorgados a esta empresa en forma de concesión. Nacido en 1821, en Beggar´s Bush en Dublín 
Irlanda, se hizo conocido como escritor y viajero, pensaba que la adquisición de este territorio tenía 
ventajas estratégicas, al existir el temor de un ataque a los estadounidenses, ya que los japoneses 
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también tenían interés por establecer allí bases militares. Se puede concluir que su viaje, además 
de proporcionar información de primera mano de la región, tiene repercusiones en los intereses 
expansionistas de Estados Unidos en esta zona. Sus conclusiones ayudan a corroborar los 
esfuerzos de aquellos conacionales que querían la anexión del territorio, una preocupación que 
finaliza hasta el fin de la segunda guerra mundial, cuando son derrotadas las potencias del eje y 
parece poco probable un ataque a Norteamérica por esa región. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 161. 
Autor. Chaoul Pereyra, Ma. Eugenia. 
Titulo. “El ayuntamiento de la ciudad de México y los maestros municipales, 1867-1896.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 53. Instituto de Investigaciones Dr. José Maria 
Luis Mora. México. Mayo.-Agosto 2002 pp. 79-101. 
Tema.  Historia política de México. Siglo XIX. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Ayuntamiento. Municipios. Magisterio. 
 
Índice onomástico. 
Aranda, Carlos María. # Arnaut, Alberto. # Blasio, Vicente. # Clemente Neve, José. # Chaoul 
Pereyra, Ma. Eugenia. # Díaz, Pofirio. # E. Ruiz, Luis. # Galvan, Luz Elena. # Juárez, Benito. # 
Lerdo de Tejada, Sebastián. # M. Oviedo, Aurelio. # Oscoy, Andrés. # 
 
Índice toponímico. 
Cádiz. # Distrito Federal. # México. # Nayarit. # Nueva España. # Tepíc. # 
 
Observaciones. 
  
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
En el siglo XVIII la educación primaria en la capital de la Nueva España estaba en manos del 
gremio de maestros de primeras letras, esto, con el objetivo de proteger a sus miembros de la 
competencia y asegurar la calidad de la instrucción. Para 1822, el ayuntamiento de la Ciudad de 
México asume la tarea de inspeccionar establecimientos particulares y municipales, donde se 
encargó de examinar profesores, y expedir licencias para establecer escuelas. 
 
Con la restauración de la República (1867) la gestión educativa del Ayuntamiento de la Ciudad de 
México quedó sujeta por ley a la creación y sostenimiento de escuelas gratuitas, y a expedir los 
títulos de los profesores municipales. El municipio contaría con 24 planteles, 12 para niños y 12 
para niñas. Sin embargo, el municipio se hallaba en banca rota, aunado al crecimiento poblacional 
de la ciudad que lleva a la ampliación de la comunidad magisterial, a través de una estructura 
jerárquica, al grado que en 1877 contaba la ciudad con 56 planteles, y la agrupacion magisterial 
recibe solicitudes para una plaza magisterial con pocas oportinidades de lograrla.  
 
 En 1896 al pasar las escuelas de la protección municipal a la federal, el municipio entrega 113 
planteles educativos al Ejecutivo Federal; sin embargo,  los profesores pierden su exclusividad, 
aunado a su poder adquisitivo, que conservaban al no pagar la renta de la casa que habitaban, que 
era el mismo inmueble donde se ubicaba la escuela, perdiendo también la licencia de enfermedad 
y jubilación. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
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Número de registro. Sec. 2. 162. 
Autor. Guerra Manzo, Enrique. 
Titulo. “Católicos y agraristas zamoranos ante el Estado posrevolucionario. (1929-1938)” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 53. Instituto de Investigaciones Dr. José Maria 
Luis Mora. México. Mayo.-Agosto 2002 pp. 103-138. 
Tema. Historia social posrevolucionaria. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Catolicismo. Agrarismo. Posrevolución. 
 
Índice onomástico. 
Abascal, Salvador. # Ávila Camacho, Manuel. # Barriga Castellanos, Francisco. # Calles, Plutarco 
Elías. # Cárdenas, Lázaro. # Díaz Barreto, Pascual. # Díaz Soto y Gama, Antonio. # Filippi, 
Ernesto. # Fulcheri, Manuel. # Guerra Manzo, Enrique. # Gutiérrez Flores, Juan. # Hernández, 
Guadalupe. # Magaña, Gildardo. # Martínez, Salvador. # Murillo, Guidebaldo. # Obregón, Álvaro. # 
Ruiz y Flores, Leopoldo. # Sánchez Tapia, Rafael. # Serrato, Benigno. # Zacarías Vargas, Rafael. 
# Zamora, Enrique. # 
 
Índice toponímico. 
Bajío. # Chavinda. # Guanajuato. # Ixtlán. # Jacona. # Jalisco. # León. # México. # Michoacán. # 
Querétaro. # San José de Gracia.# San Luis Potosí. # Tancitaro. # Tangancícuaro. # Texas. # 
Tlazazalca. # Zacatecas. # Zamora. # 
 
Observaciones.  
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
Con el inicio de la Revolución en 1910, no sólo se aniquila el porfiriato, también se sacuden las 
secuelas de la Iglesia católica mexicana. El clero sé tendrá que enfrentar a leyes anticlericales, 
sindicalismo agrarista y campaña educativa. En ésta última, es en la que se basan los 
constructores del Estado postrevolucionario, entre 1920 y 1940, para modelar la conciencia de los 
mexicanos, a tono con las necesidades del Estado que se estaba conformando y del nuevo 
proyecto de desarrollo. Esta última campaña educativa chocaba con la iglesia, al atribuírsele a esta 
institución los vicios que caracterizaban al mexicano, como superstición, holganza y ebriedad. De 
este factor es que surge el proyecto de educación socialista aprobado, en la convención del PNR 
con el fin de seguir con la embestida anticlerical del Estado.  
 
De 1934 a 1938, la educación socialista no dejaría de suscitar conflictos, en ocasiones violentos, 
tanto en el campo como en la ciudad, entre maestros y agraristas. Una de las reacciones del clero 
a esta política educativa del Estado fue el convencimiento a los padres de enviar a sus hijos a 
escuelas oficiales; en respuesta a esta acción el gobierno federal advirtió al gobierno zamorano  
que de no persuadir a los padres de familia a cumplir con la ley en materia educativa, se 
clausurarían los templos y estos serían usados como planteles educativos.  
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 163. 
Autor. Molina Jiménez Iván. 
Titulo. “Entre Sandino y Somoza. La trayectoria política Salomón de la Selva.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
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Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 53. Instituto de Investigaciones Dr. José Maria 
Luis Mora. México. Mayo.-Agosto 2002 pp. 139-162. 
Tema.  Historia política de Nicaragua. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Salomón de la Selva. Nicaragua. Sandino. Anastasio Somoza. 
 
Índice onomástico. 
Fiallos Gil, Mariano. # Cerutti, Franco. # Centeno Zapata, Fernando. # Coronel Urtecho, José. # 
Cardenal, Ernesto. # Arellano, Jorge Eduardo. # Asis Fernández, Francisco de. # L. Stimson, 
Henry. # Somoza García, Anastasio. # García Monge. # Echeverría, Evelio. # Bautista Sacasa, 
Juan. # Harris, A.R. # Rivas, Gabry. # C. Eberhardt, Charles. # E. Hanna, Matthew. # Díaz, Adolfo. 
# Salinas de Aguilar, Norberto. # Jímenez Alpízar. # Blake, William. # Henríquez Ureña, Pedro. # 
Moncada, José María. # Ruiz y Solórzano, Fernando. # Velasco, Beatriz. # Eloy Blanco, Andrés. # 
Ávila Camacho, Manuel. # Román Reyes, Víctor M. # Sevilla Sacasa, Alberto. # Arellano, Jorge 
Eduardo. # Estrada, José Dolores. # 
Coronel Urtrecho, José. # Cuadra, Pablo Antonio. # 
 
Índice toponímico. 
Costa Rica. # Europa. # Madrid. # Managua. # México. # Nicaragua. # Nueva York. # Panamá. # 
París. # Vaticano. # Venezuela. # Yucatán. # 
 
Observaciones.  
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
La editorial Nueva Nicaragua publica en 1985 La guerra de Sandino o pueblo desnudo, novela 
escrita en Panamá medio siglo antes por el poeta Salomón de la Selva. Su reconocimiento como 
poeta intelectual, identificado con Sandino y por ende opuesto a la dictadura de Somoza, es casi 
inmediatamente después de fallecer en París a comienzos de 1959. Su obra completa puede 
dividirse en tres etapas: de 1918 a 1922 publica Tropical Town and other poems y El soldado 
desconocido, que lo colocan a la vanguardia de la poesía americana en inglés y español; entre 
1923 y 1947, se concentró en actividades vinculadas con el sindicalismo  y la política, y finalmente 
de 1948 a 1958, dio a conocer títulos que abordan temas grecolatinos e indígenas.  
 
En cuanto a porque se mantienen inéditos sus textos, el autor supone que tras el asesinato de 
Sandino en 1934 y el ascenso de Somoza, con lo cual parecía derrotado el sandinismo, De la 
Selva tuvo que partir a México hasta ser recuperado, paulatinamente, con la fundación del Frente 
Sandinista de Liberación Nacional de la década de los sesenta. Así mismo, concluye que si bien 
Salomón de la Selva no fue tan sandinista como sé creía, por estar incluso con la diplomacia 
imperial en San José, sí deja una brecha para la poesía política Centroamericana del Siglo XX. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 164. 
Autor. G. Barriera, Darío. 
Titulo. “Por el camino de la historia política; hacía una historia política configuracional.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 53. Instituto de Investigaciones Dr. José Maria 
Luis Mora. México. Mayo.-Agosto 2002 pp. 163-196. 
Tema. Teoría de la historia. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Historia política. Política configuracional. 
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Índice onomástico. 
 Anchon Insauti, José Ángel. # Aron, Raymond. # Balandier, Georges. # Bloch, March. # Burke, 
Peter. # Casanova, Julián. # Clavero, Bartolomé. # Dumont, Louis. # Febvre, Lucien. # G. Barriera, 
Darío. # Gernet, Louis. # Gil Pujol, Xavier. # Gothein, Ernst. # Gribaudi, Maurizio. # Guerra, 
Francois Xavier. # Hespanha, Antonio Manuel. # Hobswan, Eric. # Le Goff, Jaques. # Marx, Carlos. 
# Moutoukias, Zacaría. # Norra, Pierre. # P. Thompson, Edward. # Pujol, Gil. # Ruiz Ibáñez, José 
Javier. # Schaub, Jean-Frédéric. # Stone, Lawrence. # Verrnant, Pierre. # Vidal – Naquet, Pierre. # 
Zemon Davis, Natalie. # 
 
Índice toponímico. 
 
Observaciones. Artículo sin elementos para el índice toponímico. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
El Artículo analiza la noción de “retorno” de la historia política, la cual comienza a resaltarse por la 
idea de Jacques Le Golf, expresada en el marco del Congreso Internacional “Historia a Debate”, el 
cual creía que la historiografía occidental y la francesa, estaban marcadas, por el regreso de temas 
y problemáticas que anteriormente habían sido desvalorizadas, en particular bajo la influencia de 
los Annales. 
 
 El autor sugiere que esta “noción” debe replantearse, ya que, no se trata de una vuelta sino de 
una recuperación de la centralidad de la esfera política, o más genéricamente, del ámbito de “lo 
político” en la historia, ya que nunca ha dejado de hacerse historia política; que conviene explicar 
las distintas formas en que se han aboradado la política, el poder y el Estado, tras la caída de 
historicismo y el ascenso de la propuesta de los Annales; Que en lugar de un retorno ha habido un 
proceso largo de cambio en materia de abordaje de lo político en la historia social; que la 
convergencia de estas propuestas de “la nueva historia política” corresponde menos con la 
procedencia de un tronco teórico común, que con una coincidencia de intereses en la modificación 
de los enfoques, motivados por el agotamiento de un modelo que no ha desaparecido 
completamente y por último, que este se trata de un campo para el debate teórico, orientado hacia 
la clarificación de las relaciones entre la teoría del Estado, del poder y la política.  
 
Por otro lado, las propuestas de la Escuela de Edimburgo, forman parte de un nuevo pliegue en el 
proceso del estudio de las formaciones sociales, desde las cuales se abren posibilidades teóricas y 
metodológicas para el estudio de la acción en el estudio de la historia. Éstas permitirán diseñar 
perspectivas de abordaje que impactan fuertemente sobre la concepción de los vínculos sociales, y 
su relación con la acción política en los estudios históricos.  
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 

 
 

Número. 54. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 165. 
Autor. Girbal-Blacha, Noemí. 
Titulo. “Estado Peronista, crédito y empresas de cultura popular (1946-1955) Un enfoque histórico 
económico.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
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Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 54. Instituto de Investigaciones Dr. José Marïa 
Luis Mora. México. Septiembre-Diciembre 2002 pp. 7-39. 
Tema.  Historia política de Argentina. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Peronismo. Historia economica argentina. Perón. 
 
Índice onomástico. 
Alippi, Elías. # Aloé, Dante. # Apold, Raúl. # Bayon Herrera, Luis. # C. Aloe, Vicente. # Demare, 
Lucas. # Girbal-Blancha, Noemí M. # Kraft, Guillermo. # Magaña, Angel. # Manzi, Homero. # 
Mentasi, Angel. # Moglia Barth, Luis. # Muiño, Enrique. # Mujica, Francisco. # Perón, Eva. # Perón, 
Juan Domingo. # Petit de Murat, Ulises. # Petrone, Francisco. # Peuser, Guillermo. # Romero, 
Manuel. # Vicente Carlos. # Yankelevitsh, Jaime. #  
 
Índice toponímico. 
America Latina. # Argentina. # Austria. # Buenos Aires. # Corea. # España. # Estados Unidos. # 
Finlandia. # Francia. # Italia. # Mendoza. # México. # Noruega. # Reino Unido. # Rio de la Plata. # 
Rosario. # Santa Fe. # Suecia. # 
 
Observaciones.  
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
La cultura popular ha generado múltiples debates, algunos intelectuales la han definido como un 
sistema simbólico coherente y autónomo; para el autor es un producto socio histórico, un dato de la 
realidad que involucra a actores sociales en sus múltiples gamas y responsabilidades, incluido el 
Estado. En el caso de Argentina, quien a mediados del siglo XX estaba dirigido por Juan Domingo 
Perón, muestra,  cómo todos los gobiernos populistas hacen uso militante, creativo y asiduo de los 
medios de comunicación, con el fin de ponerlos al servicio de su propia gestión.  
 
Estos medios se convierten en difusores de la propaganda oficial, los cuales a cambio reciben un 
crédito con características especiales, con el fin de tener una función de alta prioridad. Por su 
parte, este apoyo financiero no siempre estuvo sustentado en sólidas bases de garantía para poder 
recuperar el dinero prestado, lo cual muestra que este crédito está explícitamente asociado a un 
instrumento político, no sólo por el beneficio que reciben aquéllos que se adaptan a las exigencias 
oficiales, si no por que la “industria de la cultura popular”  se constituye como una de las 
prioridades del Estado Peronista. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 166. 
Autor. Losada Álvarez, Abel F. 
Titulo. “Cuba (1898-1958) Modernización social y económica y descenso de la mortalidad.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 54. Instituto de Investigaciones Dr. José Marïa 
Luis Mora. México. Septiembre-Diciembre 2002 pp. 39-67. 
Tema. Historia política de Argentina. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Cuba. Población cubana. 
 
Índice onomástico. 
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Arriaga, E. # Chesnais, J.C. # Duchamp, C. # Ferrer Díaz, H. # Hernández, R. # Jollife, N. # Losada 
Álvarez, Abel F. # Machado, Gerardo. # Nelson, L. # Palloni, A. # Poblete, M. # Preston, S. # 
Reher, D. # Schofield, R. # 
 
Índice toponímico. 
América. # América Latina. # Camaguey. # Caribe. # Centroamérica. # Cienfuegos. # Cuba. # 
Estados Unidos. # La Habana. # Matanzas. # Nueva York. # Pinar del Río. # Santa Clara. # 
Santiago. # Washington. # 
 
Observaciones. Contiene fuentes estadísticas y publicaciones oficiales. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
La situación demográfica de la isla, en víspera de la Revolución, era satisfactoria en términos 
comparativos con el resto de América del centro y del sur. Sin embargo, sus antecedentes se 
remontan a partir de la Independencia, resaltando tres aspectos. El primero se da, concluida la 
guerra, cuando se presentan una serie de medidas de sanidad ambiental y saneamiento que 
permiten el control de fiebre amarilla y viruela, enfermedades que en la época colonial costaban un 
gran número de vidas. El país encargado de ayudar a realizar este proceso fue Estados Unidos, el 
cual aunque en un principio plasmó su proyecto en el medio urbano, posteriormente lo extenderá a 
zonas del medio rural.  
 
El segundo factor se presenta en la isla, desde la Independencia hasta 1920, con un incremento 
per cápita, lo cual supone una mejora en la cantidad y calidad de los niveles alimenticios de los 
cubanos. Sin embargo, poco se puede ahondar en este tema, ya que pocas son las fuentes que 
existen sobre nutrición de cubanos. El tercero es basado en un periodo de alfabetización, sobre 
todo en las mujeres. Por lo anterior es que se concluye que su descenso de mortalidad no sólo se 
presenta por factores específicos (sistema sanitario y de saneamiento), sino también por factores 
generales (nutrición y educación). 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 167. 
Autor. Rodríguez, Miguel.  
Titulo. “Coincidencias: la ortografía y la construcción de las naciones hispanoamericanas.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 54. Instituto de Investigaciones Dr. José Marïa 
Luis Mora. México. Septiembre-Diciembre 2002 pp. 67-89. 
Tema. Historiografía de México y Chile. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Ortografía colonial. Literatura colonial. 
 
Índice onomástico. 
Bello, Andrés. # Bustamante, Carlos María de. # Fagoaga, Francisco de. # Faustino Sarmiento, 
Domingo. # Gallardo, Bartolomé José. # García, Juan. # García de Pozo, Gregorio. # García de 
San Vicente, Nicolás. # García Izcazbalceta, Joaquín. # Henríquez Urena, Pedro. # Mendarte, 
Feliz. # Mora, José Joaquín de. # Ocampo, Melchor. # Pelegrín, Lamberto. # Puigblanch, Antonio. 
# Rodríguez, Miguel. # Rosas, José Manuel de. # Rosenblat, Ángel. # Sarmiento, Domingo 
Faustino. # Sicilia, Marïano José. # Vallejo, José Marïano. # Villa-Urrutia, Jacobo de. # Ybargoyen, 
José. # 
 
Índice toponímico. 
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América. # Chile. # Europa. # Florencia. # Guatemala. # Inglaterra. # Jalapa. # Londres. # Madrid. 
# México. # Nueva España. # Santo Domingo. # Veracruz. # 
 
Observaciones. Artículo con epílogo. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
La primera mitad del siglo XIX es una época de un activo reformismo en cuanto a la lengua. Se da 
en este periodo la sugerencia de autores contemporáneos, que insisten en una  necesidad vital 
para los hispanoamericanos de una Reforma del código, en función de la independencia a la que 
los países latinoamericanos acceden en el siglo decimonónico. En el año de 1823, el chileno 
Andrés Bello, sueña con una época en que la escritura uniformada de España y las naciones 
americanas, presentarán un grado de perfección desconocido en el mundo. 
 
Posteriormente llegara a Chile la “generación de 1837" éstos rechazan la ortografía española como 
inadecuada, se sitúan en una oposición maniquea del lado del progreso, hacia el cual 
inexorablemente avalaría la historia. Para José Domingo Sarmiento, la pronunciación del español 
tanto, en Chile como en México, difiere de la que se oye en España. Para él no es un vicio ni 
defecto, es un rasgo general que debe ser motivo de orgullo. Puesto que la razón, avances del 
progreso y curso de los acontecimientos,  separaron a los americanos de la metrópoli, por lo cual 
se deduce como necesaria una revolución intelectual: revolución en la idea que se hacen de sí 
mismas las nuevas naciones. 
 
Abordan una crítica sobre el “modismo español”, basado en la interdental fricativa que representa 
la letra “z.” Este seseo es juzgado como producto de la ignorancia de los analfabetas, los cuales 
deforman una lengua pura.     
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 168. 
Autor. Tamayo, Sergio. 
Titulo. “Los doce días que conmovieron a la ciudad de México: impacto político y persuasión 
simbólica de los neozapatistas.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 54. Instituto de Investigaciones Dr. José Marïa 
Luis Mora. México. Septiembre-Diciembre 2002 pp. 89-134. 
Tema.  Historia Contemporánea de México. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Neozapatismo. EZLN. Manifestaciones sociales. 
 
Índice onomástico. 
Aguilera, Manuel. # Calvino, Italo. # Camacho Solís, Manuel. # Cantú, Eloy. # Cárdenas, 
Cuauhtémoc. # Carpizo, Jorge. # Castellanos Domínguez, Absalón. # Castro, Fidel. # Colosio, Luis 
Donaldo. # Corripio Ahumada, Ernesto. # Christopher, Warren. # Díaz Palacios, Socorro. # Geertz, 
Clifford. # Gómez, Pablo. # González Garrido, Patrocinio. # Herald Setzer, Elmar. # M. Contreras, 
José. # Mariscal, Jorge. # Montemayor, Jorge. # Moreno, María de los Ángeles. # Moreno Toscano, 
Alejandra. # Mota Sánchez, Ramón. # Prigione, Girolamo. # Reynoso Cervantes, Luis. # Rodríguez 
Araujo, Octavio. # Rojas, Rosas. # Rojas, Carlos. # Ruiz, Samuel. # Salinas, Carlos. # Sodi de la 
Tijera, Demetrio. # Tamayo, Sergio. # Terrones López, Víctor Manuel. # Touraine, Alain. # Zedillo, 
Ernesto. # 
 
Índice toponímico. 
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Abasolo. # Acteal. # Alemania. # Altamirano. # Baja California. # Canadá. # Ciudad de México. # 
Colombia. # Costa Rica. # Cuba. # Cuernavaca. # Chanal. # Chapala. # Chiapa de Corzo. # 
Chiapas. # Distrito Federal. # Ecuador. # El Salvador. # España. # Estados Unidos. # Europa. # 
Francia. # Guadalupe Tepeyac. # Guatemala. # Guerrero. # Huixtán. # Italia. # Japón. # Las 
Margaritas. # México. # Michoacán. # Monterrey. # Nicaragua. # 
Oaxaca. # Ocosingo. # Puebla. # Quintana Roo. # Rusia. # San Cristóbal de las Casas. # Tabasco. 
# Taniperlas. # Tapachula. # Tuxtla Gutiérrez. # Veracruz. # Villahermosa. # Washington. # 
 
Observaciones. El arctículo incluye cronología. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
El artículo muestra el impacto del levantamiento zapatista en Chiapas. sobre la vida cotidiana de 
los habitantes de la Ciudad de México en los primeros doce días del movimiento. Basado en tres 
aspectos: la forma en que se generó un enorme puente de comunicación entre la Selva Lacandona 
y la capital de la República; el comportamiento de los principales actores  del conflicto; así como 
las primeras acciones registradas. 
 
Resalta algunos aspectos: Esta guerra fue de carácter urbano, al ser la ciudad donde se 
efectuaron los combates, y donde los participantes fueron muchas veces vecinos de ellas; aunado 
a lo anterior resalta que la guerra rebasó el ámbito local, expresándose en por lo menos 6 ciudades 
del país donde incluso se presentan “atentados terroristas”; por otro lado se puso en evidencia la 
inmadurez y atraso de la política regional chiapaneca, al estar marginada por las decisiones del 
gobierno federal. En el ámbito económico, el impacto que se dio fue a mediano y largo plazo; en 
este último rubro, fue la crisis que enfrentó el Presidente Ernesto Zedillo, y en el primero algunos 
inversionistas que se retractan de invertir en México y bajas momentáneas en la bolsa de valores. 
Por último, el impacto en la ciudadanía de la capital no modificó en un principio la vida cotidiana, 
sin embargo, su alcance más relevante fue la participación de la ciudadanía en pro de orientar el 
conflicto. 
 
En estos doce días existen tres fases; la primera es la sorpresa generalizada del 1 al 4 de enero; la 
segunda, ubicada del 5 al 9 del mismo, es cuando se hacen evidentes las presiones nacionales e 
internacionales, y la tercera entre el 10 y el 12 asume un clima de pacificación, que culmina con el 
cese al fuego.    
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 169. 
Autor. Díaz Escoto, Alma Silvia. 
Titulo. “Las corrientes y las voces de los protagonistas del movimiento estudiantil 1999-2000.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 54. Instituto de Investigaciones Dr. José Marïa 
Luis Mora. México. Septiembre-Diciembre 2002 pp. 135-153. 
Tema.  Historia Contemporánea de México. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. UNAM. CGH. Movimientos estudiantiles. 
 
Índice onomástico. 
Barnés de Castro, Francisco. # Díaz Escoto, Alma. # Esteva Maraboto, Luis. # Fix Zamudio, 
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Índice toponímico. 
Azcapotzalco. # México. # 
 
Observaciones. El artículo se sustenta en tradición oral. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
El arctículo muestra una de las opciones para realizar historia y que es la historia oral, En éste se 
realizan una serie de entrevistas a miembros activos de la huelga en 1999, en la Universidad 
Nacional Autónoma de México. La autora selecciona tres de éstas, la realizada a Lizzete Jacinto, 
consejera universitaria y estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras; la de  Alejandro González, 
consejero universitario por el CCH Azcapotzalco, y Jorge Martínez, estudiante de la Facultad de 
Filosofía y Letras y sin ningún compromiso con alguna organización estudiantil.   
 
El movimiento estudiantil es generado de origen por el plan de transformar a la UNAM, al implantar 
reformas importantes sin ninguna consulta. Dos rectores habían intentado aumentar las cuotas 
vigentes y realizar reformas a planes de estudios, incluido la aprobación del  examen único de 
selección, y la eliminación del pase automático para estudiantes de bachillerato. 
 
De las entrevistas se desprende, que para los estudiantes, lo primero era detener el aumento de 
cuotas, con lo cual se suspendería el resto de las reformas que encaminarían a una privatización 
de la Universidad. Sin embargo a decir de ellos, su movimiento iba mas lejos y buscaba detener las 
acciones de las autoridades que planeaban subordinar la investigación y docencia a los intereses 
del mercado, la probable supresión de la libertad de cátedra, y sobre todo que se marginaría la 
transmisión e investigación del conocimiento, fin primordial de la Universidad, sin el cual se 
perdería su carácter crítico. 
 
Existen puntos a resaltar: aunque al interior del movimiento se presentaron corrientes muy 
opuestas entre los estudiantes, en cuestiones ideológicas existieron mas coincidencias, las 
divergencias entre los grupos se manifestaron en la táctica, ya que con respecto a las peticiones 
había acuerdos en lo general. Con este movimiento se consiguió que la comunidad de académicos 
y docentes discutieran asuntos propios de la Universidad situación que no se presentaba en 
muchos años; Se presentó también un importante apoyo del personal administrativo que se 
manifiesta en al apoyo al movimiento; en contraste, los medios de comunicación, intelectuales y el 
clero se manifestaron en contra de la huelga. Sin embargo, un aspecto no menos  importante para 
la comunidad que apoyaba esta manifestación, fue la detención del aumento de cuotas. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 170. 
Autor. Anaya Merchant, Luis. 
Titulo. “La crisis internacional y el sistema bancario mexicano, 1907-1909.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 54. Instituto de Investigaciones Dr. José Marïa 
Luis Mora. México. Septiembre-Diciembre 2002 pp. 155-186. 
Tema. Porfiriato. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Sistema bancario mexicano. Crisis internacional. Porfiriato. 
 
Índice onomástico. 
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Anaya Merchant, Luis. # Brittingham, John. # Cantón, Rodulfo. # Castelló, José. # Escalante, 
Nicolás. # Farrera, Rómulo. # Martínez Sobral, Enrique. # Pérez Requeijo, Ramón. # Zamacona, 
Manuel. # 
 
Índice toponímico. 
Aguascalientes. # Campeche. # Culiacán. # Chiapas. # Chihuahua. # Estado de México. # Estados 
Unidos. # Guadalajara. # Guanajuato. # Jalisco. # Mérida. # Michoacán. # Nuevo León. # Oaxaca. 
# París. # Puebla. # San Luis Potosí. # Sonora. # Veracruz. # Yucatán. # Zamora. # 
 
Observaciones.  
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
La crisis internacional, originada en Estados Unidos en mayo de 1907, afectó la marcha de la 
economía mexicana del periodo, su principal efecto fue contraer las actividades vinculadas con el 
comercio exterior e influir en la caída de la balanza comercial del país.  
 
Un hecho rescatable es que los bancos del porfiriato desarrollaron practicas contables creativas 
para ocultar los malos resultados. Renovaban perpetuamente péstamos morosos, empleaban 
dinero de otras plazas para presentarlo en arcas, como existencias para garantizar circulantes y 
pasado el balance mensual, devolvían el dinero a su lugar de origen.  
 
Cuando se genera la crisis de 1907, a diferencia de lo que aseguraba la historiografía, el sistema 
bancario porfiriano no era un “sistema” inestable y poco resistente a “shocks externos,”  ya que 
existía un atraso del sector que no estaba propiamente integrado. Sin embargo, el factor que los 
afectó seriamente fue el falso entendimiento o la estrecha y sobreinteresada percepción de su 
contabilidad. Muy pocos bancos la entendieron como un parámetro de sus negocios. Esto 
obedeció a la disociación de intereses de administradores y accionistas; mientras a unos les 
interesaba probar eficacia a otros le preocupaban sus rentas. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 

 
 

Número. 55. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 171. 
Autor.  Pérez Vejo, Tomás. 
Titulo. “El Caribe en el imaginario español: del fin del antiguo régimen a la restauración.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales.  
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 55. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Enero-Abril  2003 pp. 11-44. 
Tema. Política del Caribe.  
Descripción. Artículo académico.  
Palabras clave. Caribe, Antiguo régimen, Historia política. 
 
Índice Onomástico. 
Boudieau, Pierre. # Carlos III. # Colón, Diego. # Cortés, Hernán. # D. Kaplan, Robert. # Fernando 
VII. # Fernández, Ramón. # Isabel II. # Juárez, Benito. # Londaluce, Patricio. # Maximiliano. # 
Pérez Vejo, Tomás. # 
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Índice toponímico. 
Acapulco. # África. # América. # Antillas. # Cádiz. # Caribe. # Colombia. # Conchinchina. # 
Córdoba. # Cuba. # Chihuahua. # España. # Estados Unidos. # Europa. # Filipinas. # Golfo de 
México. # Inglaterra. # La Habana. # Madrid. # Marruecos. # México. # Nueva España. # Oaxaca. # 
Orizaba. # Parral. # Puebla. # Puerto Rico. # Querétaro. # Río Frío. # San Juan de Ulúa. # Santo 
Domingo. # Sevilla. # Tepeaca. # Venezuela. # Veracruz. # 
 
Observaciones.  
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
En la lucha por el control de los imaginarios colectivos, la prensa ilustrada en el siglo XIX tuvo un 
papel determinante: Hacia el interior a configurar la nación como sujeto privilegiado y 
universalmente aceptado de la vida política; hacia el exterior, contribuyendo de forma no menos 
decisiva a identificar los intereses de la nación en el ámbito internacional.  Esta prensa es la 
responsable de la configuración y difusión de una imagen del mundo capaz de justificar, explicar, y 
legitimar las políticas exteriores llevadas a cabo por los gobiernos de diferentes países.  
 
En esta época, el Caribe no estaba definido como concepto geográfico, lo cual aparece reflejado 
en las múltiples imágenes que la prensa ilustrada llevó a los hogares españoles de clase media en 
el siglo XIX.  La idea que la prensa difundió en Europa con respecto a América era muy limitada, ya 
que los europeos sólo tenían impresiones muy generales de Cuba, México y República 
Dominicana.  
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 172. 
Autor.  Castoreña Davis, Lorella.  
Titulo. “La insularidad antillana en la poesía de Nicolás Guillén y Luis Palés Matos.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales.  
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 55. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Enero-Abril  2003 pp. 45-66. 
Tema. Historia del Caribe. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Poesía. Insularidad. Caribe. Antillas. 
 
Índice Onomástico. 
Biaco, Andrés. # Blanco, Tomás. # Casal, Julián del. # Castoreña Davis, Luis. # Colón, Cristóbal. # 
Guillen, Nicolás. # Llorens Torres, Luis. # María Hostos, Eugenio. # Marrero, Levi. # Mártir de 
Angleria, Pedro. #  Martí, José. # Ochoa, Eliades, # Palés Matos, Luis. # Paz, Octavio. # Rivera, 
Evaristo. # S. Buck, Pearl. # S. Pedreira, Antonio. # Pinera, Virgilio. # 
 
Índice toponímico. 
América Latina. # Antillas. # Caribe. # Cuba. # China. # Europa. # Japón. # La Habana. # Lisboa. # 
Mediterráneo. (Mar) # Puerto Rico. # 
 
Observaciones.  
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
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Las Antillas deben su nombre a Pedro Mártir de Angleria, quien al representarlas, consideró la 
existencia de una sola isla fabulosa llagada Antiglia o Antilia, ubicada en su cartografía imaginaria 
entre Lisboa y Japón. Posteriormente en el imaginario occidental, se encuentran relacionadas al 
mito platónico de la Atlántida.  
 
La insularidad caribeña es una condición geográfica, y un estado de ánimo que proviene del agua, 
ya que esta rodea a los caribeños por todas partes. Las islas carecen de continuidad territorial por 
todas partes. Quizá por lo anterior las sociedades insulares más constituidas han buscado en 
ultramar y por medio de la conquista, sobreponerse a la marítima prisión para buscar la "Buena 
tierra”. 
 
Nicolás Guillén en Cuba, y Luis Palés en Puerto Rico, son considerados los introductores de las 
cadencias, el imaginario y la respiración de la cultura africana negra de las Antillas. Esta negritud, 
que encontró en el aislamiento insular, una de las claves para su permanencia, es reconocida 
hasta que ambos poetas la incorporaron en sus creaciones.  
 
Ambos presentan además de la negritud, la esencia antillana; así mismo, a través de éstas se 
observa la crítica a la creciente hegemonía del poderío estadounidense sobre las islas, la 
musicalidad y la cadencia, resultantes del inmenso universo mestizo que los caracteriza.  
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 173. 
Autor.  Ronzón, José.     
Titulo. “Reflexiones en torno a la conformación de la región económica Golfo-Caribe durante la 
segunda mitad del siglo XIX.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales.  
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 55. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Enero-Abril  2003 pp. 67-88. 
Tema. Historia del Caribe. 
Descripción. Artículo académico.  
Palabras clave. Economía caribeña. Caribe. Historia del Caribe. 
 
Índice Onomástico. 
Guerra, Ramiro. # Herrera Canales, Inés. # Iglesias, Fe. # Le Riverend, Julio. # Marichal, Carlos. # 
Miller, Rory. # Mukul, Villanueva. # Muñoz, Laura. # Piqueras, José. # Rodríguez, Rosario. # 
Ronzón, José. # Rosenzweig, Fernando. # Stalling, Bárbara, # Villanueva, Eric. # Villanueva, 
Mekul. # 
 
Índice toponímico. 
Aguascalientes. # Alemania. # América del Norte. # América Latina. # Argentina. # Atlántico. 
(Océano) # Baltimore. # Bélgica. # Bolivia. # Boston. # Brasil. # Campeche. # Caribe. # 
Centroamérica. # Coahuila. # Cuba. # Chicago. # Chile. # Durango. # Estados Unidos. # Francia. # 
España. # Guanajuato. # Haití. # Holanda. # Inglaterra. # La Habana. # Luisiana. # Matanzas. # 
México. # Mississipi. (Río) # Nuevo Orleáns. # Nueva York. # Nuevo León. # Pacifico. (Océano) # 
Pinar del Río. # San Luis Potosí. # Santa Clara. # Sudamérica. # Tampico. # Venezuela. # 
Veracruz. # Yucatán. # Zacatecas. # 
 
Observaciones. El artículo incluye cuadros estadísticos y mapa. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
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A lo largo del siglo XIX, la región del Golfo-Caribe fue un espacio en donde confluyeron una serie 
de intereses políticos y económicos. Su actividad comercial y de navegación, determinan una 
región en la cual concurrieron comerciantes, inversionistas y capitales, que conformaron un 
espacio de interés del naciente capitalismo americano.  
 
Durante la segunda mitad del siglo XIX tiene lugar el inicio de un reacomodo de capitales, 
inversiones, apertura de nuevos mercados y rutas mercantiles. Por el lado de las inversiones 
extranjeras, América Latina se dividió por sectores, los cuales se interesaban en determinadas 
áreas y regiones. Gran Bretaña se ocupa de ferrocarriles, servicios públicos, minas, empresas de 
tierras, bancos y compañías de seguros, destacándose en las regiones de Argentina, Brasil, 
México Chile y Cuba. La inversión francesa compitió con la británica en el tendido de vías férreas y 
construcción de obras materiales orientados  a México, Haití, y Bolivia, y por otra parte en 
Argentina y Brasil en compra-venta de bonos gubernamentales. Los alemanes dirigen su vista a la  
producción y distribución de energía eléctrica, y sobre aquello que tuviera que ver con avances 
tecnológicos. Es hasta 1880 que tiene lugar la aparición de Estados Unidos en el campo de las 
inversiones de capital en América Latina.  
 
Con lo anterior si bien el mercado europeo permaneció como un punto de destino importante para 
el comercio caribeño, Estados Unidos gana terreno y poco a poco adquiere la supremacía 
comercial en la región, basados ideológicamente, por un lado por el Destino Manifiesto y por otro 
por la Doctrina Monroe.  
 
Los productos, efectos y mercancías que circularon por el Golfo-Caribe, conformaron un comercio 
regional amplio y diverso, integrado por productos regionales y extranjeros. Este proceso 
económico y comercial desemboca, en la creación de una visión expansionista, conformada por 
estrategias de control y dominio, pues a partir del mismo se integraron otras regiones de Centro y 
Sudamérica. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 174. 
Autor.  Muñoz, Laura.  
Titulo. “Derrotero mexicano por la Antillas. Mar, islas, puertos e intereses estratégicos.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales.  
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 55. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Enero-Abril  2003 pp. 89-106. 
Tema. Historia del Caribe. 
Descripción. Artículo académico.  
Palabras clave. Derrotero. Antillas. Puertos. Intereses estratégicos. 
 
Índice Onomástico. 
Lizardo, Antón. # Muñoz, Laura. # Orozco y Berra, Manuel. # Poter, David. # Victoria, Guadalupe. # 
 
Índice toponímico. 
Alvarado. # América Central. # Bahamas. # Barbados. # Cabo Catoche. # Coatzacoalcos. # 
Colombia. # Costa Rica. # Cuba. # Florida. # Galveston. # Golfo del México. # Guyana Británica. # 
Guyana Francesa. # Islas Vírgenes. # Jalisco. # Jamaica. # México. # Mobila. # Nueva Orleáns. # 
Penzacola. # Puerto Rico. # San Luis. # Santo Domingo. # Surinam. # 
Venezuela. # 
 
Observaciones. El artículo incluye mapas. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
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Contenido. 
 
En 1825 se reimprimió el Derrotero de las islas Antillas, de las costas de tierra firme, y de las del 
seno mexicano. Su objetivo era, ofrecer un conocimiento sistemático de la región fronteriza, en la 
que podrían hacerse realidad las amenazas de reconquista o invasión española, así como hacer 
más segura la navegación por aguas y estrechos de la región antillana. Con 599 páginas en esta 
reimpresión aparece como autor Guadalupe Victoria. De cada una de las islas ofrece una 
descripción meticulosa de los litorales, siempre acompañada de una mención especial del puerto 
en donde se concentra la actividad comercial y, a la cual se aconseja llegarán las embarcaciones.  
 
Aunque advierte que no es una obra perfecta, es una guía que cumple con los objetivos descritos 
anteriormente, pide que los navegantes que la utilicen, la confronten con sus propios 
conocimientos. En el texto se pueden apreciar registros de autores de épocas diferentes; las 
primeras se sitúan en el año 1783, y las últimas en 1799. El texto es elaborado a partir de los 
intereses metropolitanos para hacer la travesía desde los puertos europeos a las costas de 
América. Comienza con las nociones de los vientos y las corrientes para ser aprovechados en la 
navegación atlántica, y termina con un apéndice donde abunda en el conocimiento de las 
segundas. Con los paisajes marinos y de las tierras litorales, nos permite imaginarnos lo que fueron 
el Golfo de México y el Caribe a finales del siglo XVIII y el inicio del siglo XIX.  
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 175. 
Autor.  San Miguel, Pedro. 
Titulo. “Historia de gringos y campesinos: una revista a la ocupación estadounidense de la 
Republica Dominicana, 1916-1924.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales.  
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 55. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Enero-Abril  2003 pp. 107-144. 
Tema. Historia del Caribe. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Gringos. Republica Dominicana. Expansionismo. Campesinos. 
 
Índice Onomástico. 
Arias, Desiderio. # Aybar, José Joaquín. # Batía, Ramón. # Celestino del Rosario, Pedro. # Disla, 
Emeterio. # F. Mejia, Luis. # Franks, Julie. #  Frías, Demetrio. # Guha, Ranajit. # Gutiérrez, 
Francisco. # Heureaux, Ulises. # Hood, Robin. # L. Mateo, Andrés. # L. San Miguel, Pedro. # 
Luperon, Gregorio. # Martínez, Pablo. # Mateo, Oliverio. # Monción, Benito. # Muñoz, Máximo. # 
Natera, Ramón. # Polanco, Gaspar. # Popa, José. # Ramírez, José del Carmen. # Ramirez, 
Wenceslao. # Scott, James. # Thompson, E.O. # Urbano Gilbert, Gregorio. # 
 
Índice toponímico. 
Cibao. # Estados Unidos. # Europa. # Haití. # Monte Cristi. # Palma Sola. # Puerto Plata. # 
República Dominicana. # 
 
Observaciones.  
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
Estados Unidos, amparado por las deudas del Estado Dominicano, obtuvo el control de las 
aduanas de Santo Domingo.  Sus repercusiones fueron múltiples, una de ellas fue la activación de 
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diversos movimientos de resistencia campesina. La línea Noroeste fue uno de los principales focos 
de los tradicionales movimientos revolucionarios. Allí los estadounidenses enfrentaron, por primera 
vez, a los campesinos dominicanos. Los estadounidenses, al resultar vencedores en La 
Barranquita, encontraron el camino franco hacia la Ciudad de Santiago, donde los esperan 
colaboradores entre las élites. 
 
A raíz de del control estadounidense del Estado Dominicano, éstos, aplican el desarme de la 
población, necesario para evitar las sublevaciones y guerras civiles. En consecuencia, surge en el 
este de la República Dominicana el movimiento gavillero, durante los años 1916 a 1924. El cual 
ésta en contra del imperialismo, y sus actividades comerciales en ese país, destacando los 
consorcios azucareros, por lo cual este concepto de gavillerismo, fue, la respuesta de la población 
al avance del latifundismo azucarero extranjero.  
 
Este movimiento, poco a poco se va transformando, con la incorporación a sus filas de un 
contingente mayor de campesinos, es decir, el gavillero clásico, con frecuencia bandido, que se 
unió al pequeño propietario rural, agobiado o despojado por los latifundios azucareros y lanzado a 
la marginalidad en calidad de peón.  
 
A partir de este momento se hizo más común encontrar a gavilleros que combinaban sus 
actividades guerrilleras con tareas agrícolas. En el día labraban en el conuco, mientras que de 
noche guerreaban. Con el fin de la guerra gavillera, terminó el prolongado ciclo de violencia 
asociado con las revoluciones que caracterizaron la historia dominicana desde su fundación en 
1844. Por su parte, con la ocupación norteamericana se empezó a concretizar la domesticación del 
campesinado. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 176. 
Autor. Altagracia Espada, Carlos D. 
Titulo. “El cuerpo de la patria: imaginación geográfica y paisaje fronterizo en la Republica 
Dominicana durante la Era de Trujillo.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales.  
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 55 Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Enero-Abril  2003 pp. 145-180. 
Tema. Historiografía del Caribe. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Patria. Republica Dominicana. Era de Trujillo. Historiografía caribeña. 
 
Índice Onomástico. 
Altagracia Espada, Carlos D. # Pena Batlle, Arturo. # Balaguer, Joaquín. # Prestol Castillo, Freddy. 
# Marero Aristy, Manuel. # L. Mateo, Andrés. # Derby, Lauren. # González, Raymundo. # Duvergé, 
Antonio. # Sarlo, Beatriz. # L. Trujillo, Rafael. # Foucault, Michael. # 
 
Índice toponímico. 
Bahoruco. # Haití. # Independencia. # La Española. # Pedernales. # República Dominicana. # San 
Juan de la Maguana. # Santo Domingo. # 
 
Observaciones.  
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
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En el artículo se realiza un estudio sobre los significados que algunos escritores, identificados con 
el trujillato, elaboraron para relatar la historia de la frontera dominico-haitiana. El Tema de la 
frontera en la  era de Trujillo comprende los años de 1930 a 1961. Una de sus características es el 
incremento del sentimiento antihaitiano. Se inicia con la matanza de haitianos en Octubre de 1937, 
posteriormente a este suceso, el gobierno de Trujillo puso en practica el plan de "dominicanización" 
fronteriza. En éste se afirmaba que las zonas fronterizas habían estado abandonadas a su suerte, 
sin una norma gubernativa que las dirigiera y les diera sentido; común pasado y común porvenir 
serían las claves para que los nacionales dominicanos fueran parte de una idea de nación, siendo 
la zona fronteriza donde la identidad se licuaba, por lo cual era vital atenderla, y enseñarle a los 
habitantes de la región quiénes eran y a dónde pertenecían.  
 
Así como en lo territorial, también había que reconquistar a los pobladores en el ámbito moral, 
proponiendo una reconquista espiritual, fortaleciendo el culto católico. Esta campaña incluiría la 
construcción de escuelas e iglesias para intensificar la educación laica y cristiana. Gracias a estas 
escuelas se esperaba lograr la reintegración de los pobladores de la frontera cultural nacional y 
fortalecer la homogeneidad de sus rasgos.  
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
 

 
Número. 56. 

 
 
Número de registro. Sec. 2. 177. 
Autor. Giacolane Rita. 
Titulo. “El área de Libre Comercio de las Americas en la perspectiva de los empresarios de 
Colombia México y Venezuela.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales.  
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 56. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Mayo-Agosto 2003 pp. 7-36. 
Tema. Relaciones Comerciales en América Latina. 
Descripción. Artículo académico.  
Palabras clave. Libre Comercio. Empresarios. América Latina.  
 
Índice Onomástico. 
América Latina. # Argentina. # Belo Horizonte. # Bolivia. # Brasil. # Buenos Aires. # Canadá. # 
Centroamérica. # Colombia. # Costa Rica. # Chile. # El Salvador. # Estados Unidos. # Europa. # 
Honduras. # México. # Panamá. # Paraguay. # Québec. # San José. # Toronto. # Uruguay. # 
Venezuela. # Washington. # 
 
Índice toponímico. 
Alegrett, Sebastian. # Bush, George. # Carmona Estonga, Pedro. # Clinton, Bill. # Chávez, Hugo. # 
Gaviria, César. # Giacolane, Rita. # Haas, Ernst. # Lafer, Celso. # Ramírez, Marta Lucía. # 
 
Observaciones. El artículo incluye al final Glosario. 
  
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
Las últimas décadas del siglo XIX, fueron testigos de intentos por establecer acuerdos de 
integración regional entre los países de América Latina. Él Artículo se enfoca a analizar la posición 
empresarial acerca del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), la cual es  propuesta por 
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el gobierno de los Estados Unidos con el fin de alcanzar la liberación del comercio entre las 
naciones del hemisferio occidental. Las posiciones de estos empresarios frente al ALCA pueden 
sintetizarse de dos formas: la de los países más grandes como el MERCOSUR, que prefirieron la 
gradualidad y el pragmatismo para combinar una doble negociación, una exterior con Estados 
Unidos para eliminar subsidios y medidas arancelarias y otra interna, con sus propias economías 
para que sus gobiernos creen mejor infraestructura para proteger la competitividad de sus 
industrias; y la de los países pequeños, como los centroamericanos y caribeños, que no 
necesitaban proteger sus industrias sino atraer inversiones.     
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 178. 
Autor. “Hacia México 68. Pedro Ramírez Vázquez y el proyecto olímpico.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales.  
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 56. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Mayo-Agosto 2003 pp. 37-74. 
Tema.  Historia de México. 
Descripción. Artículo académico.  
Palabras clave. Olimpiadas, Olimpiadas en México. Juegos Olímpicos. COM. 
 
 
Índice Onomástico.  
Alemán, Miguel. # Alonso, Alicia. # Arreola, Juan José. # Bejart, Maurice. # Belinhausen, Hermann. 
# Brundage, Avery. # Cage, John. # Clark Flores, José de Jesús. # Coubertain, Pierre de. # 
Cuevas, José Luis. # Chevalier, Maurice. # Davis, Diane. # Díaz Ordaz, Gustavo. # Duncan, K.S. # 
Ellington, Duke. # Garrón, Marcelo. # Goeritz, Mathias. # Gómez Mayorga, Mauricio. # Graham, 
Martha. # Gutiérrez Barrios, Fernando. # L. Wilson, Kenneth. # López Mateos, Adolfo. # Martínez, 
José Luis. # Medel, Vicente. # Noelle, Louise. # Ortega Viramontes, Carlos. # P. Uruchurtu, 
Ernesto. # Ramírez Vázquez, Pedro. # Rodríguez Kuri, Ariel. # Ruiz Cortinez, Adolfo. # Terrazas, 
Eduardo. # Torres Martínez, Ramón. # Zolov, Eric. # 
 
Índice toponímico. 
 
Arizona. # Baden-Baden. # Buenos Aires. # Ciudad de México. # Ciudad Juárez. # Cuemanco. # 
Chapultepec. # Detroit. # Distrito Federal. # Estados Unidos. # Helsinki. # Londres. # Lyon. # 
Melbourne. # México. # Nueva York. # Roma. # Bruselas. # Seattle. # Tlatelolco. # Tokio. # 
Washington. # Xochimilco. # 
 
Observaciones. Artículo con epilogo. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
La Ciudad de México obtuvo la sede de los XIX juegos olímpicos en 1963, en donde competía con 
Detroit, Lyon y Buenos Aires. El 16 de Junio de 1966, Pedro Ramírez Vázquez fue nombrado 
presidente del comité organizador, sustituyendo al ex presidente de la República, López Mateos. 
Seis meses después del nombramiento es cuando se comienzan a tomar las decisiones 
fundamentales  sobre el arreglo y construcción de la obra olímpica, siendo entre finales de 1966 y 
el primer semestre de 1967 cuando se construyen las más importantes construcciones olímpicas. 
 
Ramírez y su equipo buscaron exaltar los logros y avances del México moderno, sin embargo, 
estos juegos deberían de ser baratos, coherentes con la imagen del país pobre que aspiraba al 
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desarrollo. Esta organización no estuvo asociada a una reforma urbana a  ninguna escala, ya que 
no se construyó un complejo deportivo, mas bien se optó por una dispersión de las instalaciones.  
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 179. 
Autor. Dunning, Mike. 
Titulo. Destino manifiesto y el sur mas allá del Mississippi 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales.  
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 56. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Mayo-Agosto 2003 pp. 75-94. 
Tema. Relaciones Internacionales México-Estados Unidos Siglo XIX. 
Descripción. Artículo académico.  
Palabras clave. Destino Manifiesto, Whigs, Sureños.  
 
Índice Onomástico. 
A Caterwright, Samuel. # Arista, Maríano. # B. Burwell, William. # Brantz, Mayer. # C. Morehead, 
Joseph. # Carr Lane, William. # Carrasco, José María. # Carvajal, José. # Cazneau, Mary. # David, 
Jefferson. # # De Bow, James. # Duncan Nourse, James. # Dunnig, Mike. # Emory, Frederic. # 
Gándara, Manuel María. # Glanton, John Joel. # H. Thornwell, James. #  Harper, Chancellor. # 
Herrera, José Joaquín. # Kosurth, Louis. # L. Cazneu, William. # L. Clingman, Thoms. # López de 
Santa Anna, Antonio. # Morehead, Joseph. # Morrison Harris, James. # P. More, Samuel. # Porter, 
W.D. # Raouset-Baulbon, Gaston. # Storms, Mary Jane. # Tarver, Micajah. # W. Mason, James. # 
Walker, William. # Whithe, Mausel. # William Ingle, Samuel. # 
 
Índice toponímico. 
Alabama.# Arkansas. # Baja California. # California. # Camargo. # Carolina del Sur. # Cuba. # 
Chihuahua. # Durango. # El Paso. # Estados Unidos. # Guaymas. # Haití. # Inglaterra. # La Paz. # 
Luisiana. # Matamoros. # Mazatlán. # México. # Mississipi. (Río) # Nuevo México. # Saltillo. # 
Santa Fe. # Santo Domingo. # Sonora. # Texas. # Virginia. # 
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
Al final de la guerra de México con Estados Unidos, los soldados norteamericanos, de los cuales la 
mayoría eran sureños, escribieron sus experiencias en donde anotaron las regiones potenciales 
para el cultivo de algodón, azúcar, tabaco y minerales de México. Destacaban su tabaco y algodón, 
los cuales a decir de ellos, eran de mayor producción y calidad que los cubanos. Aunado a esta 
justificación, sabían que lo único que faltaba para su expansión mas allá del Mississipi era México.  
 
Aunado a la ambición por parte de los sureños por cumplir con el Destino Manifiesto se sumaba el 
caos que presentaba México en todos sus ámbitos, por lo cual sugieren cinco opciones: la primera 
ofrecía 50, 000, 000 pesos por los estados norteños de Coahuila, Chihuahua, Sonora y todo Baja 
California; la segunda movía la línea mas al norte y excluía a Baja California por 35, 000, 000 
pesos; la tercera continuaba el retiro hacia el norte, pero incluía a Baja California por 30, 000, 000; 
la cuarta ofrecía la misma línea sin Baja California por 20, 000, 000 y la quinta pedía sólo tierra 
para el ferrocarril transcontinental.    
 
Como Antonio López de Santa Anna necesitaba urgentemente el dinero, accedió a la última 
propuesta. Esta decisión se basa posiblemente en que Santa Anna se percata de las ideas 
expansionistas, pero la razón más importante es por los conflictos políticos regionales de Estados 
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Unidos, ya que la adquisición del territorio de México, revive el tema de la esclavitud que 
beneficiaba a los estados sureños.  
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 180. 
Autor. Fushimi, Takeshi.  
Titulo. “El comercio intercolonial de Yucatán. (1609-1675)” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales.  
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral, Vol. 56. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Mayo-Agosto 2003 95-126. 
Tema. Intercambio Mercantil en Yucatán.  
Descripción. Artículo académico.  
Palabras clave. Comercio intercolonial, Economía yucateca. 
 
Índice Onomástico. 
Bacalar, Salamanca, de. # Fushimi, Takeshi. # Mulato, Diego.  # 
 
Índice toponímico. 
Alvarado. # Campeche. # Cartagena. # Coatzacoalcos. # España. # Islas Canarias. # Jamaica. # 
La Habana. # Mérida. # México. # Nautla. # Puerto Rico. # Río Lagartos. # Santo Domingo. # 
Sevilla. # Sisal. # Tabasco. # Tuxtla. # Valladolid. # Venezuela. # Veracruz. # Yucatán. # 
 
Observaciones. Incluye cuadros estadísticos y graficas. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
En el siglo XVII Yucatán era una colonia con una capacidad de comercio muy pequeña, debido a 
que tenía muy pocos productos exportables y no contaba con metales preciosos. En ese periodo, 
sufrió un descenso demográfico importante que provocó una disminución productiva, y aumento la 
actividad pirata en las costas yucatecas. A pesar de estos imponderables el artículo analiza el 
comercio que se desarrolló en los tres principales lagos de Yucatán, Campeche, Sisal y Río 
Lagartos, los cuales tuvieron su expansión comercial los últimos años de la primera década, para 
tener una contracción hasta los primeros años de la década de los cuarenta, de ahí en adelante se 
convirtió en un ascenso hasta principio de los sesenta.   
 
La mayor parte de exportación de los yucatecos era la que se desarrollaba con Veracruz, la cual 
representaba  mas de dos terceras partes; después de esta se encontraba la que se realizaban 
con Cuba. Así mismo, Veracruz también representa el más significativo importador de mercancía 
para los puertos yucatecos, acompañado de Venezuela, los cuales en conjunto representaban casi 
90 % de los productos americanos importados.   
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 181. 
Autor. Ruiz Islas, Alfredo.  
Titulo. “El real fisco de la inquisición durante la primera mitad del siglo XVII.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales.  
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 56. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Mayo-Agosto 2003 pp. 127-172. 
Tema. Historia Colonial. 



 258

Descripción. Artículo académico.  
Palabras clave. Real Fisco. Inquisición. Santo Oficio. 
 
Índice Onomástico. 
Ameseguer, Sebastiana. # Basoco, Pedro. # Bustos, José Diego de. # Carlos III. # Castrillo, 
Agustín. # Contreras, María de. # Cuevas, Manuel de. # Dávalos, María Francisca. # Fernández 
Vela, Juan Antonio. # Heras, Vicente de las. # Luque Galisteo, José de. # Mártir, Pedro San. # 
Mateo de Palacio, Juan. # Mellado Rivadeneira, Juan. # 
Navia, Carlos de. # Rabainillo, Juan Antonio. # Reyes, José de. # Ruano de Arista, Isidoro. # Ruiz 
Islas, Alfredo. # Sánchez de Tagle, Francisco Manuel. # Telena, Tomás. # Ulloa, Andrés de. # 
Varela, José. # Vergara, Agustín de. # Villalta Enríquez, José de. # Yépez Ortiz, José de. # 
 
Índice toponímico. 
Ciudad de México. # Córdoba. # Filipinas. # Guadalajara. # Ixtlahuaca. # Izúcar. # La Habana. # 
Manila. # Nueva España. # Oaxaca. # Puebla. # Sevilla. # Toluca. # Veracruz. # Xiquipilco. # 
Zacatecas. # 
 
Observaciones. Artículo con cuadros estadísticos.  
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
El Tribunal del Santo Oficio en el período colonial, no sólo tiene un papel puramente espiritual; 
debido al volumen de recursos que manejaba, se hizo evidente la necesidad de crear un 
organismo dentro del aparato inquisitorial, con tal de cuidar el orden y buen desempeño de sus 
finanzas. Éste desempeñaría las funciones de los Departamentos de contabilidad, crédito, 
cobranza, tesorería y contraloría. En ella existía una gran cantidad de funcionarios que en las 
localidades cumplían la cobranza de réditos, traslado de reos o traslado de notificaciones de las 
determinaciones tomadas en la sede inquisitorial. Los fondos obtenidos podían ser ingresados en 
varias arcas, dependiendo de su procedencia, los cuales se hallaban guardadas en un lugar 
denominado Cámara del secreto del edificio inquisitorial. Siendo la principal de ellas el Arca de 
receptoría, que recibía pagos corrientes y saldaba las deudas normales del tribunal. La segunda 
era la llamada de censos redimidos, que guardaba préstamos que habían sido redimidos. 
 
La Inquisición novohispana, para cubrir sus gastos tenía establecida una parte de los ingresos que 
recababan por concepto de diezmos, éstos últimos eran obtenidos en mayor parte por la 
producción agrícola, por lo cual en periodos de escasez disminuían los ingresos.  
 
 Por otro lada, el Santo Oficio como institución crediticia, tuvo parte de influencia en la fluctuación 
de la economía novohispana. Sus prestamos son empleados en actividades productivas que 
permitieron aumentar la producción de fincas. En cuanto a la implacabilidad con la que exigían la 
reintegración de los caudales prestados, se tiene conocimiento de numerosos casos donde los 
deudores retrasaban su pago por algún tiempo, por lo cual se deduce que el Santo Oficio prefería 
esperar  un tiempo para cobrar, antes que embarcarse en un concurso de acreedores del cual no 
obtendría nada, y conseguir así, que la institución que tenía un gran poder moral sobre la población 
se atuviera a los canales que la legalidad marcaba. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 182. 
Autor. Gómez Álvarez, Cristina  y Coudart, Lawrence.   
Titulo.  “Las bibliotecas particulares del siglo XVIII: Una fuente para el historiador.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales.  
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Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 56. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Mayo-Agosto 2003 pp. 173-192. 
Tema. Historia Colonial. 
Descripción. Artículo académico.  
Palabras clave. Bibliotecas. Archivos coloniales. Imprentas. 
 
Índice Onomástico. 
Bergosa y Jordán, Antonio. # Boudet, Antoine. # Coudart, Lawrence.   Chevalier, Máxime. # 
Delgado, Antonio. # Díaz de Gamarra, Benito. # Diderot, Denis. # Gómez Álvarez, Cristina. # 
González de Campillo, Manuel Ignacio. # Grasset, Francois. #  Lafragua, José María. # Quesnel, 
Pasquier. # Rollin, Charles. # Santelices, Juan Eugenio. # Velásquez de León, Joaquín. # 
 
Índice toponímico. 
Alemania. # Amberes. # América. # Ausburgo. # Bélgica. # Boston. # Cambridge. # España. # 
Filadelfia. # Filipinas. # Francia. # Guadalajara. # Guatemala. # Holanda. # Italia. # Jamestown. # 
León. # Lima. # Londres. # Madrid. # Manila. # Massachussets. # México. # Nueva España. # 
Nueva York. # Oaxaca. # París. # Pequín. # Portugal. # Puebla. #  Suiza. # Venecia. # Veracruz. # 
 
Observaciones. 
 
Contenido. 
 
Las bibliotecas particulares, a parte de al riqueza que encierran, son importantes por permitirnos 
reconstruir una relación de quiénes leían y qué leían, así mismo se pueden observar los 
intercambios culturales, influencia de fondo y forma de los libros, historia de casas editoriales, entre 
otros aspectos propios de las publicaciones. Su estudio puede ser de tipo macro analítico y micro 
analítico. El primero posibilita reconstruir la comunidad de lectores para un lugar y época 
predeterminada; el segundo para conocer y analizar en detalle la biblioteca de un individuo para 
profundizar en su personalidad, en el ámbito cultural que lo rodeó y las influencias intelectuales 
que recibió.  
 
Una fuente para estudiar las bibliotecas son los inventarios de bienes de los prelados, los cuales se 
realizaban por autoridades civiles al momento que el rey de España designaba a un eclesiástico 
para ocupar esa investidura; el propósito de este procedimiento era detallar la fortuna del 
interesado. Relacionado a lo anterior, debe señalarse que las personas que contaban con 
Bibliotecas personales eran las que tenían posibilidades económicas. 
 
En el artículo se analizan las bibliotecas pertenecientes a Antonio Borgosa, Obispo de Oaxaca, y 
Manuel Ignacio González del Campillo. La del primero constaba de 569 títulos y 1424 volúmenes; 
la del segundo 684 títulos y 1850 volúmenes. En cuanto al monto de sus colecciones, se maneja 
para el primero 4,000 pesos; para el segundo 5,000 pesos, lo cual representa el 10% y 6% 
respectivamente de sus fortunas. Finalmente, los temas que dominan las obras de los dos 
personajes son lógicamente Teología, Religión y Moral, sin olvidarse de temas de la época y 
debates de la Iglesia anglicana y los problemas jansenistas.  
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 

 
 

Número. 57. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 183. 
Autor.  Levin Rojo, Danna Alexandra.  
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Titulo. “Nuevos nombres viejos lugares: España y México reproducidos como topónimos en el 
Nuevo Mundo.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales.  
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 57. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre-Diciembre 2003. pp. 7-38. 
Tema. Historia colonial.  
Descripción. Artículo académico.  
Palabras clave. Topónimos. Conquista. Nuevo Mundo. 
 
Índice Onomástico. 
Aguilar, Francisco de. # Castañeda Nájera, Pedro de. # Cortés, Hernán. # Cruz, Alonso de la. # 
Díaz, Juan. # Díaz del Castillo, Bernal. # Felipe II. # Fernández de Oviedo, Gonzalo. # Fernando el 
Católico. # Grijalva, Juan de. # Hassig, Ross. # Hernández de Córdoba, Francisco. #  Levin Rojo, 
Danna Alexandra. # Lockhart, James. # López de Gómara, Francisco. # Mártir de Angleria, Pedro. 
# Mendoza, Antonio de. # Mignolo, Walter. #  Moctezuma. # Niza, Marcos de. # Núñez Cabeza de 
Vaca, Alvar. # O’ Gorman, Edmundo. # Ochoa de Lejade, Juan. # Oñate, Juan de. # Pané, Ramón. 
# Pérez de Oliva, Hernán. # Tapia, Andrés de. # Torquemada, Juan de. # Vázquez de Conrado, 
Francisco. # 
 
Índice toponímico. 
África. # América. # Arizona. # Aztlán. # Caribe. # Coloacana. # Córdoba. # Cozumela. # Cuba. # 
Culiacán. # Chicomostoc. # España. # Europa. # Florida. # Golfo de México. # La Española. # 
México. # Nueva Galicia. # Nueva Inglaterra. # Nueva Vizcaya. # Nuevo México. # Olloa. # Paria. # 
San Salvador. # Santo Domingo. # Sevilla. # Sinaloa. # Sudamérica. # Tenochtitlan. # Texas. # 
Tlatelolco. # Tlaxcala. # Uraba. # Veracruz. # Yucatán. # 
 
Observaciones.  
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
Después de que Cortés, acuñó en 1520, el nombre de Nueva España para el nuevo territorio, se 
inicia una modalidad inédita en la nomenclatura colonial americana, que designaba a las tierras 
recién descubiertas como recapitulaciones de territorios y localidades europeas. Tanto los 
soldados que permanecían en Europa, como los soldados que se adentraban en tierra firme, 
consideraban que las sociedades descubiertas eran similares a la suya. Como en España, tenían 
una clase gobernante en pleno ejercicio de soberanía, de igual forma contaban con una serie de 
instituciones y rutinas administrativas, que superaban el nivel de complejidad aparentemente 
alcanzado por las estructuras sociopolíticas, características de los pequeños cacicazgos de los 
primeros relatos de las islas del Caribe y la costa noratlántica de Sudamérica.  
 
Los españoles notaron un parecido del nuevo territorio con el europeo; sin embargo, los rasgos de 
similitud más significativos que se expresan en el topónimo Nueva España, no pertenecen al 
ámbito de la naturaleza, sino a la esfera de la política y la vida urbana, a pesar de la insistencia 
sobre las similitudes del paisaje, plantas y animales.  
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 184. 
Autor.  Chust, Manuel y Frasquet, Ivana. 
Titulo. “Soberanía, nación y pueblo en la Constitución de 1812.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales.  
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Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 57. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre-Diciembre 2003. pp. 39-62. 
Tema. Historia Constitucional. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Constitución. Soberanía. Nación. Pueblo.  
 
Índice Onomástico. 
Alcaino, Antonio. # Alfonso X. # Aner, Felipe. # Argüelles, Agustín. # Becerra y Llamas, José 
Ramón. # Borull, Francisco Javier. #  Caniedo, Alonso. # Capmany, Antonio. # Creus, Jaime. # 
Chust Calero, Manuel. # Espiga Zanjó, José. # Fernández de Leiva, Joaquín. # Fernando VII. # 
Frasquet, Ivana. # Giraldo, Ramón. # Gómez Fernández, Francisco. # Guridi y Alcocer, José 
Miguel. # Lera, Juan. # Lujan, Manuel. # Martínez Fortún, Nicolás. # Mejía Lezqueira, José. # 
Mendiola, Maríano. # Muñoz Torrero, Diego. # Nicasio Gallego, Juan. # Oliveros, Antonio. # Pérez 
de Castro, Evaristo. # Riesco, Miguel. # Terrero, Vicente. # Valiente, José Pablo. # 
 
Índice toponímico. 
América. # Bogotá. # Cádiz. # España. # Extremadura. # Francia. # Gran Bretaña. # León. # 
Querétaro. # Santa Fe. # Sevilla. # Tlaxcala. # Valladolid. # 
 
Observaciones.  
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
El presidente de las Cortes, Ramón Giraldo, convocó a los diputados peninsulares y americanos, a 
los debates peninsulares y americanos. El proyecto de la elaboración de la Constitución, había sido 
a una comisión formada por quince miembros, entre los cuales diez eran peninsulares y cinco 
americanos. En estas Cortes se estaba transformando jurídicamente el Estado, desde el 
monárquico y absolutista ,al también monárquico pero nacional y constitucional. Así mismo, la 
Constitución incluyo a los territorios y a los súbditos de toda la monarquía española en calidad de 
igualdad de derechos y libertades, convirtiéndolas en provincias y ciudadanos.  
 
Los conceptos de nación, soberanía y representación, quedaban ligados en el entramado 
legitimador que el nuevo Estado liberal no sólo construía, sino que necesitaba enunciar, difundir y 
legitimar. La monarquía y clase mobiliaria se negaban a verse superadas por un Estado liberal que 
atentaba contra sus privilegiados intereses. Por otro lado, la problemática para esta monarquía, no 
sólo estaba representada por los movimientos insurgentes, sino también por la aplicación de los 
decretos y de la Constitución gaditana, que van a plantear toda una nueva reformulación del 
Estado, desde la igualdad de libertades hasta la representación, pasando por la política y la 
económica. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 185. 
Autor. Lee Borges, José.  
Titulo. “Competencia, rivalidad y anexión en Republica Mexicana, 1844-1865.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales.  
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 57.  Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre-Diciembre 2003. pp. 63-92. 
Tema. Historia de Republica Dominicana. 
Descripción. Artículo académico.  
Palabras clave. Republica Dominicana. Anexión. Caribe.  
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Índice Onomástico. 
Baybaud, Maxime. # Buchanan, James. # Cazneau, William. # Delmonte, Joaquín. # Duarte, Juan 
Pablo. # Fabens, Joseph. # George Pfister, John. # Harrison, Francis. # Hernández, Gaspar. # Hill, 
Charles. # Jaeger, William. # Lee Borges, José. # M. Segovia, Antonio. # Moya, Frank. # Pamies, 
Pedro. # Pereira, Jacob. # Seward, William. # Smith, Albert. # 
 
Índice toponímico. 
Caribe. # Cuba. # España. # Estados Unidos. # Europa. # Francia. # Haití. # Inglaterra. # República 
Dominicana. # Suiza. # 
 
Observaciones.  
  
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
La isla de la Española, situada entre Cuba y Puerto Rico, fue la primera colonia española del 
Nuevo Mundo; hoy en día esta compuesta por Haití, del lado Occidental, y la Republica 
Dominicana en el Oriental. A inicios del siglo XIX, Santo Domingo se encontraba en la miseria, la 
población mermaba, la agricultura comercial era prácticamente inexistente, la ganadería 
escaseaba y la economía estaba descapitalizada.  
 
En 1822, el ejército haitiano, encabezado por Jean Pierre Boyer, anexa a Santo Domingo. Para 
1843 comienzan a surgir los movimientos separatistas de Santo Domingo en contra de su vecino 
Haití, que culminan en 1843.  El periodo de 1861 a 1865 se conocerá como el de la anexión a 
España, y 1865, en particular, como el año de la restauración. En esta anexión al país europeo, 
Estados Unidos quien desde 1847 envía sus primeros agentes comerciales a Republica 
Dominicana, -cuya labor era promover el comercio estadounidense en esa región- se conforma con 
ser un espectador, debido a la guerra civil que durará de 1861 a 1865.  
 
Esta anexión fue en un principio bienvenida por los dominicanos con gran regocijo, sin embargo 
poco a poco, se fue perdiendo el entusiasmo por ambas partes, sus consecuencias se desataron 
en una guerra de guerrillas conocida como de restauración, iniciadas en 1863. Con la finalización 
de este efímero gobierno español, Estados Unidos, quien nunca deja de tener a sus agentes 
comerciales en el país, señalaba que se necesitaban personas con habilidades y conocimientos en 
agricultura y comercio, apuntándose a realizar estas actividades en Dominicana, antes que otros 
países intentaran imitar a España y obstaculizaran las actividades comerciales norteamericanas en 
la región. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 186. 
Autor.  M. Bjerg, María.  
Titulo. “Un eco del desierto. El ocaso de la sociedad de frontera en un pueblo de la campaña. 
Tandil, 1855-1875.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales.  
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 57. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre-Diciembre 2003. 93-124. 
Tema. Historia de Argentina. 
Descripción. Artículo académico.  
Palabras clave. Tandil. Viajeros. Diarios. Buenos Aires. Historia de Argentina.  
 
Índice Onomástico. 
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Armaignac, H. # Darragueira, Carlos. # Díaz Vélez, Eustoquio. # Domínguez, Narciso. # Egana, 
Andrés. # Elguera, Juan. # Fugl, Dorothea. # Fugl, Juan. # Fushini, José. # Garrido, Inocencio. # 
Gómez, José Ignacio. # Lambín, Antonio. # López Osornio, Antonio. # M Berg, María. # Machado, 
Benito. # Mitre, Bartolomé. # Ortiz, Patrocinio. # Rodríguez, Martín. # Rodríguez, Francisco. # 
Romero, Manuel. # Rosas, Juan Manuel de. # Solano López, Francisco. # Suessy, José. # Vela, 
Felipe. # 
 
Índice toponímico. 
Argentina. # Buenos Aires. # Copenhague. # Dinamarca. # Lolland. # Mendoza. # Paraguay. # 
Tandil. # 
 
Observaciones.  
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
El 25 de junio de 1859 Dorothea Fugl llegaba a Tandil, donde vivirá por 15 años. Abandona la isla 
donde nace para seguir a su marido, quien después de una estancia prolongada a Dinamarca, 
debía regresar a su chacra en el sur de la provincia de Buenos Aires. En su estancia en América, 
ambos se dan a la tarea de escribir un diario, en el que construyen una ventana, desde la cual se 
puede observar a la sociedad de un pueblo de la campiña de la  provincia de Buenos Aires en la 
segunda mitad del  siglo XIX, en el cual se formó la organización nacional. Dorothea en su diario, 
revela las nociones sobre el amor conyugal, maternidad, los hijos, rutina doméstica, prácticas 
sexuales etc. Sin embargo, no es uniforme ni en la elección de los temas ni en la atención que la 
autora ofrece a los mismos. La vida de la danesa, en todo el período que estuvo en la región, fue 
siempre con la amenaza de un ataque de los indios al fuerte de Tandil,  
 
Tiempo después, viajará  a Dinamarca y su regreso posterior marca un panorama diferente, el 
fuerte había sido demolido, la frontera militar se había alejado y la invasión que siempre se 
anunció, nunca llegó. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 187. 
Autor.  Outtes, Joel, Kazumi Miura, Irene. 
Titulo. “Disciplinar a la sociedad por medio de la ciudad: La génesis del urbanismo Brasil y 
Argentina (1894-1945).” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales.  
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 57. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre-Diciembre 2003. pp. 125-158. 
Tema. Historia social, Brasil y Argentina. 
Descripción. Artículo académico.  
Palabras clave. Urbanismo. Sociedad. Brasil. Argentina. 
 
Índice Onomástico. 
Agache, Alfred. # Alvear, Forcuato de. #  André Bouvard, Joseph Antoine. # Augusto das Neves, 
Samuel. # Bilac, Olavo. # Bull, Charles. # Cafferatta, Juan. # Campelo, José. # Castillo, Ramón. # 
Cruz, Oswaldo. # Doria, Enrique. # Duprat, Raimundo. # Estelita, José. # Foucault, Michael. # 
Godoy, Armando. # Guillem, Eugenio. # Hegemann, Werner. # Kazumi Miura, Irene. # Maia, 
Prestes. # Mendoca, Marcelo. # Mulford Robinson, Charles. # Ortiz, Roberto. # Outtes, Joel. # P. 
Justo, Agustín. # Paolera, Carlos María della. # Pereira, Américo. # Prado, Antonio. # Saturnino de 
Brito, Francisco. # Silva Freire, Victor da. # Silva Telles, Augusto Carlos da. # Sitte, Camilo. # 
Uirbusturi, José F. # 
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Índice toponímico. 
América. # América del Sur. # Argentina. # Brasil. # Buenos Aires. # Córdoba. # París. # 
Pernambuco. # Recife. # Río de Janeiro. # Rosario. # Sao Paulo. # 
 
Observaciones.  
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
Desde el siglo XIX, las ciudades de América del Sur experimentaron un enorme crecimiento 
demográfico, Río de Janeiro duplicó su población en 16 años, entre 1890 y 1906. En Brasil, la 
aparición del urbanismo tuvo lugar en el mismo periodo en que el gobierno empezó a intervenir en 
cuestiones sociales por medio de la creación de una legislatura laboral y políticas de bienestar. Por 
su parte, la población de Buenos Aires, ligeramente más pequeña que la de Río en 1890, la rebasó 
en 2 %  en 1906, con un total de más de un millón de habitantes, permaneciendo más grande que 
la de Río desde entonces.  
 
El crecimiento de población dio lugar a una sobrecarga de servicios, el centro de la Ciudad, lugar 
donde se hallaba la industria y el comercio, recibió gran parte del incremento de la población. Esta 
concentración creó un deterioro de la disponibilidad de alojamiento, y de las condiciones urbanas 
en su totalidad. En las primeras décadas del siglo XX, se crearon las primeras ideas de urbanismo; 
y  en los años 20 se desarrollan, los primeros planes modernos para las ciudades, por parte de los 
arquitectos Christophersen en Buenos Aires y Víctor da Silva Freire en Brasil. Su aplicación de los 
planes y la institucionalización del urbanismo tuvieron lugar en ambos países bajo regímenes 
políticos intervensionistas y antiliberales.   
 
El discurso de los urbanistas, incluía un proyecto para disciplinar a la sociedad por medio de la 
ciudad, su idea era modificar el comportamiento cotidiano y las actitudes de la población mediante 
la inducción de ciertas reglas y patrones. Los problemas sociales a los cuales había que dar 
respuesta eran la vivienda social y la salud.  
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 188.  
Autor.  Kuntz Ficker, Sandra. 
Titulo. “Las oleadas de americanización en el comercio exterior de México, 1870-1948.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales.  
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 57.  Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre-Diciembre 2003. 159-184 
Tema. Relaciones Comerciales de México. 
Descripción. Artículo académico.  
Palabras clave.  Relaciones Comerciales. Americanización. 
 
Índice Onomástico. 
Kuntz Ficker, Sandra. # 
 
Índice toponímico. 
América Latina. # Bélgica. # Brasil. # Colombia. # Chile. # Estados Unidos. # Europa. # Francia. # 
Gran Bretaña. # Holanda. # Italia. # Japón. # México. # Noruega. # Suecia. # Washington. # 
Yucatán. # 
 
Observaciones.  
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Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
Las denominadas oleadas de americanización, están basadas en el crecimiento de la presencia 
estadounidense dentro del comercio exterior de México. El poco estudio que han tenido las 
anteriores, es debido a que las estadísticas de procedencia mexicana se empezaron a compilar 
apenas en 1892, cuando ya Estados Unidos era el principal socio comercial de México; y serán 
interrumpidas en el periodo de la Revolución mexicana.  
 
La primera se presenta en 1880, proyectada principalmente por el ingreso de inversiones 
norteamericanas  en la construcción de vías férreas, así como el interés en los yacimientos 
mineros.  La segunda se presenta en 1910, con las exportaciones dirigidas a Estados Unidos con 
el impacto que provoco la Guerra Mundial, siendo éstas el 91 %  de todas las realizadas por  
México en ese periodo. La tercera  se distinguió por presentarse hacia finales de la década de 
1930, donde el intercambio entre ambos países representaba apenas 60 % del comercio exterior, y 
al igual que la segunda se da por factores externos, siendo el principal la coyuntura internacional 
creada por la Segunda Guerra Mundial.  
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 189. 
Autor.  Salmerón Sanguinés, Pedro, Serrano Álvarez, Pablo. 
Titulo. “El auge de la Historiografía política regionalista en México, 1968-2000. Revisionismo y 
análisis político.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales.  
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 57. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre-Diciembre 2003. pp. 185-200. 
Tema. Historiografía de México. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Historiografía. Historia política mexicana. 
 
Índice Onomástico. 
Aguilar Camín, Héctor. # Ávila Camacho, Manuel. # Cárdenas, Lázaro. # Cordera, Rolando. # 
Córdova, Arnaldo. # Cosío Villegas, Daniel. # Crockfort, James. # Díaz, Porfirio. # Falcón, Romana. 
# Fowler Salamini, Éter. # Friederich, Paul. # Gilly, Adolfo. # González Casanova, Pablo. # 
González y González, Luis. # Katz, Friederich. # Knight, Alan. # Krauze, Enrique. # M. Hart, John. # 
Martínez Assad, Carlos. # Meyer, Jean. # Meyer, Lorenzo. # Meyer, Eugenia. # Montalvo, Enrique. 
# Paoli, Francisco. # Ruiz, Ramón Eduardo. # Salmerón Sanguinés, Pedro. # Semo, Enrique. # 
Serrano Álvarez, Pablo. # Tutino, John. # Villa, Francisco. # Villoro, Luis. # Wallerstein, Immanuel. 
# Werner Tobler, Hans. # Womack, John. # Xavier Guerra, Francois. # Zapata, Emiliano. # Zedillo, 
Ernesto. # 
 
Índice toponímico. 
Aguascalientes. # Colima. # Checoslovaquia. # Chihuahua. # Distrito Federal. # Estado de México. 
# Estados Unidos. # Francia. # Guerrero. # Hidalgo. # 
Italia. # Jalisco. # México. # Michoacán. # Oaxaca. # Puebla. # San Luis Potosí. # Sinaloa. # 
Sonora. # Tabasco. # Tlaxcala. # Veracruz. # Yucatán. # Zacatecas. # 
 
Observaciones.  
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
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Contenido. 
 
El año de 1968 es una fecha simbólica, porque, a partir de este momento se ganó terreno en una 
serie de tendencias historiográficas, que si bien existían con anterioridad, a partir de ahí se vuelven 
predominantes. Este movimiento es considerado como una revolución peculiar, que cambió 
definitivamente “las realidades ideológico-culturales” del sistema en el mundo. Sus epicentros son: 
Francia, Estados Unidos, Checoslovaquia, Italia y México. En el caso de México se basa en las 
tendencias de revisionismo de la Revolución Mexicana. Ahora este movimiento dejó de ser un 
asunto de caudillos y prohombres, para ser acción social, colectiva, y de paso perdió su carácter 
unitario y nacional. 
 
Revisar la Revolución como proceso histórico, implicó un cambio importante dentro de la 
historiografía regionalista mexicana, frente a una historiografía marcada por el oficialismo, 
ideología, la historia de bronce o el academicismo pseudomarxista o funcionalista.  
 
El enfoque historiográfico regionalista, brinda las posibilidades para la historia económica 
profesional de historiadores o cientistas sociales mexicanos y extranjeros que, por medio de las 
fuentes priMarías y los enfoques teórico-metodológicos, lograron estimular y renovar la 
historiografía regional, siempre frente a la historiografía nacional, sin una visión oficial o patriotera, 
muy común en los estados de la Republica. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 

 
 

Número. 58. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 190. 
Autor.  Ramos Díaz, Martín. 
Titulo. “Libros europeos y compendios lingüísticos en el Yucatán del siglo XVI. 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales.  
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 58. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Enero-Abril 2004. pp. 7- 26. 
Tema. Historia Regional de Yucatán.  
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Libros. Lingüística. Publicaciones en Maya. 
 
Índice Onomástico. 
Aguilar, Jerónimo de. # Avendanio, Andrés de. # Bienvenida, Lorenzo de. # Borello, Lorenzo. # 
Burgos Cancino, Diego de. # Casas, Bartolomé de las. # Coronel, Juan. # Discorides Anarzabeo, 
Pedacio. # Duarte, Miguel de. # Esopo. # Fernández de Oviedo, Gonzalo. # Gante, Pedro de. # 
García, Pedro. # González de Cuenca, Gregorio. # Guerrero, Gonzalo. # Hernández, Francisco. # 
Laguna, Andrés. # Lira, Nicolás de. # López de Cogolludo, Diego. # Maquiavelo, Nicolás. # Mártir 
de Anglería, Pedro. # Pech, Pablo. # Plinio. # Quintiliano. # Salustio. # Séneca. # Solana, Alfonso 
de. # Sopuerta, Hernando de. # Torre, Francisco de la. # Trujillo, Pedro. # Velásquez, Juan. # 
Vidales, Luis. # Villalpando, Luis de. # Xiu, Jorge. # 
 
Índice toponímico. 
Campeche. # Ciudad de México. # Cozumel. # Chiapa. # Europa. #  Izamal. # Mérida. # Nueva 
España. # Nueva York. # Sevilla. # Tecax. # Valladolid. # Yucatán. # 
 
Observaciones.  
 



 267

Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
El tránsito de libros europeos a la península de Yucatán, se inicia con Jerónimo de Aguilar, quien 
introduce el libro horas, una crónica de Pablo Pech. -un maya educado en las escuelas de los 
franciscanos.- Posteriormente en el año de 1545 llega a la península la primera remesa de libros, 
éstos venían en cajas y eran parte del equipaje de Fray Bartolomé de Las Casas y un grupo de 
frailes que vienen con él.  
 
Sin embargo, la comunicación entre europeos y mayas se da paulatinamente y, en el caso de 
Aguilar y Guerrero a fuerza de convivencia con los naturales; ellos fueron los primeros, y 
posteriormente los clérigos. Los cuales se piensa comenzaban a anotar cada vocablo que 
escucharon de los jóvenes indios, y el contexto que era dicho. Reunidos posteriormente, 
comparaban sus escritos y los corregían. Al repetir lo mismo que escuchaban de los niños, los 
franciscanos eran corregidos por otros niños, que a su vez hacían múltiples preguntas a los 
clérigos. Estos peninsulares no menospreciaron todo lo que englobaba la nueva región, y se 
dedicaron a escribir libros, diccionarios, traducciones, y a realizar historia de estos pueblos, 
legando un conocimiento vital en el estudio de la Cultura Maya. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 191. 
Autor.  Victoria Ojeda, Jorge. 
Titulo. “Jean Fracois. De la revolución haitiana a su exilio en España.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales.  
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 58. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Enero-Abril 2004. pp. 27-50 
Tema. Historia de Haití. 
Descripción. Artículo académico.  
Palabras clave. Revolución haitiana. Historia de Haití. 
 
Índice Onomástico. 
Acuña, Pedro de. # Biassou, George. # Caro, Ignacio. # Cassasola, Gaspar. # Cavello, Pedro de. # 
Dessalines, Jean. # Francois, Jean. # García, Joaquín. # Portillo y Torres, Fernando. # Vázquez, 
José. # Victoria Ojeda, Jorge. # 
 
Índice toponímico. 
América. # Baleares. # Cádiz. # Caracas. # Caribe. # Cartagena. # Buenos Aires. # Ceuta. # 
Congo. # España. # Florida. # Francia. # Guinea. # Inglaterra. # La Española. # La Habana. # 
Madrid. # Nigeria. # Ouanaminthe. # Patagonia. # Puerto Rico. # Senegal. # 
 
Observaciones.  
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
Jean Francois fue uno de los líderes negros del movimiento rebelde entre los años de 1791-1793, y 
aliado de España contra la Francia revolucionaria, en la lucha desarrollada en La Española de 
1793 a 1795. El año de 1791, los esclavos se insurreccionan en la parte norte de Santo Domingo, 
en contra de la opresión ejercida sobre ellos por los franceses esclavistas de la isla, estos, se 
negaban a aceptar la igualdad social y política de los mulatos y negros libres, lo que llevó a 
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numerosos libertos a unirse a la sublevación de los esclavos, con lo que el movimiento creció de 
poderío numérico y territorial. 
 
El año de 1792, los rebeldes buscaron el apoyo de España contra Francia, siendo negado por los 
primeros. No es hasta 1793 que el primero declara la guerra, aliándose con las fuerzas esclavas 
para satisfacer sus intereses. Los hispanos resultaron más beneficiados ya que ocuparon, la parte 
del territorio francés que desde 1791 estaba bajo control de los insurgentes. 
 
Cuando España cede el territorio de Santo Domingo a Francia, la vida útil de Jean Francois 
terminó; el rey ordenó que los militares negros que participaron en la guerra con Francia, fueran 
tratados como franceses. Finalmente se convierte en vasallo  de la majestad católica, y fue enviado 
a Cádiz, lejos del escenario bélico, donde su imagen como héroe para los negros esclavos no 
fuera conocida y pudiese ocasionar problema alguno. Sus últimos años de vida los pasó recibiendo 
un salario, sin embargo, no se sabe exactamente ni la fecha ni el lugar de su. muerte. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 192. 
Autor.  Simón Ruiz, Inmaculada. 
Titulo. “La lucha por el poder político y los efectos de la introducción del sistema representativo en 
la ciudad de Puebla.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales.  
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 58. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Enero-Abril 2004. 51-74. 
Tema. Historia de México. 
Descripción. Artículo académico.  
Palabras clave. Política. Puebla. 
 
Índice Onomástico. 
Aguilar, José Antonio. # Álvarez, Ramón. # Annino, Antonio. # Cereyjo, Manuel. # Chuz, Manuel. # 
Estévez Rabanillo, Juan Nepomuceno. # Estévez, Joaquín. # Fernández Almanza, José María. # 
Franco de la Vega Tomas. # Franco, José Gregorio. # García Paredes, Juan Miguel. # García 
Quiñónez, Antonio. # López de Cancelada, Juan. #  Martínez, Ana Isabel. # Morón y Molina , José 
María. # Munuera, Maríano. # Navarro, Cayo. # Oller, José María. # Pérez, Joaquín Antonio. # 
Pontron, Rodríguez Tomás. # Ramos de Ita, José Antonio. # Rosas, Antonio. # Simón  Ruiz 
Inmaculada. # Tenorio, Ignacio María. # Zapata, José María. # 
 
Índice toponímico. 
Atlixco. # Bayona. # Campeche. # Cítela. # Chapulco. # Cholula. # Estado de México. # 
Guatemala. # Madrid. # Mérida. # Oaxaca. # Puebla. # Querétaro. # San Andrés Chalchicomula. # 
Tehuacán. # Tianguismanalco. # Xuchitlan. #  Zacatlan de las Manzanas. # 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Observaciones.  
 
Contenido. 
 
En Octubre de 1812, el ayuntamiento de Puebla recibió un ejemplar de la constitución gaditana, 
enviada por el virrey junto con instrucciones para proceder su juramento. La ciudad se encontraba 
en una situación crítica después de dos años de guerra. La ceremonia del juramento de obediencia 
al nuevo código, quedó fijada para el 12 de Noviembre del mismo año. 
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Sin embargo, el ayuntamiento continuó controlado por las mismas familias, siendo en las 
elecciones para las cortes, donde se ponen de manifiesto los primeros enfrentamientos entre 
facciones, en los que el pueblo tuvo participación activa. En estas elecciones, se ven 
representados aquellos que hasta el momento habían carecido por completo de una posición 
política (artesanos, castas, mestizos.) Y surge otros, que comienzan una vertiginosa carrera hasta 
su consolidación definitiva en la vida política mexicana a partir de 1824. (eclesiásticos y abogados.)  
Los nuevos representantes, conscientes de la continuidad del Ayuntamiento, intentaron aprovechar 
el momento haciendo suyo el discurso liberal, porque comprendieron que su posición dependía de 
la instauración definitiva del sistema. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 193. 
Autor. Gantús Fausta   
Titulo. “De amor y conveniencia. La familia Carvajal y las redes de parentesco. Campeche, 1841-
1853.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales.  
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 58. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Enero-Abril 2004. pp. 75-98. 
Tema. Historia social de Campeche Siglo XIX. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Carvajal. Campeche. Familias. Enlaces matrimoniales 
 
Índice Onomástico. 
Adler Lomnitz, Larissa. # Balmori, Diana. #Baranda, Pedro. # Barbachano, Miguel. # Basilio Luján, 
Juan. # Bott, Elizabeth. # Carvajal, José Segundo. # Carvajal, Álvaro. # Carvajal de la Vega 
Antonio. # Carvajal Gual, Francisco. # Carvajal Iturralde, Rafael. # De Estrada y Bello, Antonio. # 
Estrada, José Miguel. # Estrada, Juan. # F. Voss, Stuart. # Gantus, Fausta. # García, Pablo. # 
Gonzalbo, Pilar. # González Gutiérrez, Julián. # Gual, Mercedes. # Guerrero, Vicente. # Gutiérrez 
Fernando. # Gutiérrez de Estrada, Ana. # Gutiérrez Estrada, José Trinidad. # Harris, Charles. # 
Ituribide, Agustín. # Iturralde de, Catalina. # Iturralde de y Urrutia, Juan Pedro. # Kicza, John. # 
Lanz, Miguel. # López y Constante, José Tiburcio. # MacGregor, Juan Luis. #  Méndez, Santiago. # 
Pérez Linzaur, Marisol. # Quintana, José Matías. # Regil, Manuel Pedro de. # Rivas, Ana. #Rivas, 
Joaquín. # Sauri, Gregorio. # Toro, Francisco de Paula. #  Torres, Maríano. # Trueba Gutiérrez 
Domingo. # Vergara y Cosgalla, Catalina. # Walker, David. # Wortman, Miles. # 
 
Índice toponímico. 
Campeche. # Cantabria. #Ciudad de México. # España. # Estados Unidos. # Inglaterra. # Mérida. # 
Yucatán. # 
 
Observaciones.  
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
Campeche y Yucatán comparten una historia en común, desde la dominación española hasta los 
primeros años de la segunda mitad del Siglo XIX, tanto en el ámbito geográfico como en el tema de 
las élites familiares. Campeche fue la puerta de entrada a la península, sus principales actividades 
económicas fueron la agrícola, las relacionadas con la marina y la explotación de maderas 
preciosas. En este estado existían 301 familias que dominaban el escenario regional de 1804 a 
1869, éstas eran propietarias de establecimientos agrícolas, y destacaban 102 por su desempeño 
en la administración pública.  
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Los apellidos Carvajal y Estrada son ejemplos del predominio que las familias podían obtener en 
una región; sus miembros se expandían en todas las esferas para cerrar el círculo de poder. De allí 
que la unión por medio de matrimonios se tradujera en nuevas posiciones y perspectivas de 
dominio. Por lo anterior es que la autora investiga las intenciones con que se realiza el matrimonio 
entre Rafael Carvajal Iturralde y Felipa Estrada Lamberri, que se traduce en la unión de dos 
apellidos sobresalientes del ámbito local, así como los nexos de parentesco que en la región se 
establecen.  
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 194. 
Autor. Ortega Riquelme, Juan Manuel.   
Titulo. “Corporativismo vs. Liberalismo en los Estados Unidos del New Deal: el National Industrial 
Recovery Act.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales.  
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 58. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Enero-Abril 2004. pp. 99-132. 
Tema. Historia política de Estados Unidos. 
Descripción. Artículo académico.  
Palabras clave. Liberalismo. New Deal. Corporativismo. Estados Unidos. 
 
Índice Onomástico. 
Berle, Adolf. # Black, Hugo L. # Cárdenas, Lázaro. # Douglas, Lewis. # Douglas, William O. # Du 
Pont, Pierre. # Farrell, James A. # Frey, John. # Green, William. #  Hoover, Herbert. # Hubson, J. A. 
# Jackson, Robert H. # Jacobstein, Meyer. # Johnson, Hugh S. # Johnson, Hugh. # Kirstein, Louis. 
# Laski, Harold. # Lippman, Walter. # Moley, Raymod. # Moulton, Harold. # Ortega Riquelme, Juan 
Manuel # Perkins, Frances. # Richberg, Donal R. # Roosevelt, Franklin D. # Schecter, Joseph. # 
Schecter, Martin. #Schecter, Alex. # Schecter, Aaron. # Sloan, Alfred P. # Swope, Gerard. # 
Teagle, Walter. # Tugwell, Rexford. # Wagner, Robert F. # Wells, H. G. # 
 
Índice toponímico. 
Alemania. # Estados Unidos. # Francia. # Gran Bretaña. # Nueva York. # 
 
Observaciones.  
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
En las elecciones para presidente de Estados Unidos de Norteamérica del año de 1932, Franklin 
D. Rooselvet sale victorioso frente a Herbert Hoover. Inmediatamente se propone modificar la 
organización de las relaciones políticas, económicas y sociales, en lo que se ha denominado New 
Deal. La nueva filosofía de planeación y cooperación propuesta por el presidente y su equipo, toma 
forma en el National Industrial Recovery Act (NRA). Esta ley fue un mecanismo dirigido a la 
planeación para la recuperación industrial, por medio de la cooperación entre empresarios, 
trabajadores y gobierno.  
 
Este proyecto se consolidó gracias a la participación de académicos provenientes de la 
Universidad de Columbia, conocido como Brain Trus. Dichos académicos  pensaban que la crisis 
no era un factor externo a la economía estadounidense que podría resolverse mediante la 
generación de confianza entre empresarios, como lo creía Hoover, al contrario, pensaban que 
existían problemas estructurales en la economía, como la mala distribución del ingreso, baja 
capacidad de compra de los consumidores, y bajos salarios. Su respuesta estaba en el desarrollo 
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de mecanismos de planeación industrial que racionalizaran las políticas de precios, producción, 
salarios y políticas de bienestar. 
 
Sin embargo, la NRA no pudo cumplir con el programa de recuperación industrial mediante la 
cooperación de empresarios y trabajadores, debido a: 
el limitado poder del Estado y el subdesarrollo de sus capacidades administrativas; así como la 
falta de una tradición burocrática y un  sistema de información confiable sobre bienes y servicios, 
producidos por el sector productivo del país, y en segundo, la incapacidad del Estado de imponer 
su voluntad.  
 
La NRA se encontró con la carencia de un personal calificado, en base al lento desarrollo del 
aparato administrativo y agencias gubernamentales. Contrariamente, las grandes empresas y 
cámaras de comercio, tenían funcionarios altamente calificados, por lo cual, como la NRA empieza 
de cero, no le queda mas que reclutar a altos mandos de la burocracia empresarial, de manera 
que, los tecnócratas eran simpatizantes de las visiones empresariales sobre la industria. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 195. 
Autor. Rodríguez Linda Alexander.  
Titulo. “La marina ecuatoriana: reformismo y activismo político en la década de 1970.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales.  
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 58. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Enero-Abril 2004. pp. 133-161. 
Tema. Historia Moderna de Ecuador. 
Descripción. Artículo académico.  
Palabras clave. Ecuador. Marina. Política ecuatoriana. 
 
Índice Onomástico. 
Acota Velasco, Jorge. # Alfaro, Eloy. # Arosamena Gómez, Otto. # Chávez, Jácome. # Jarrin 
Ampuia, Gustavo. # Robles Paza, Luis. # Rodríguez Lara, Guillermo. # Rodríguez Linda Alexander 
# Sacoto Montero, Julio. # Velasco Ibarra, José María. # 
 
Índice toponímico. 
Argentina. # Brasil. # Chile. # Ecuador. # Estados Unidos. # Guayaquil. # México. # Perú. # Quito. 
# 
 
Observaciones.  
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
A principios de la década de 1970, Ecuador tenía una sociedad débil, con una extrema división 
política, económica y social. En el ámbito militar, de 1964 a 1972, algunos cambios en el 
entrenamiento militar avanzado, promovieron entre los oficiales de rango la creencia de que el país 
requería una transformación estructural, y que las fuerzas armadas debían asumir un papel central 
en el diseño y aplicación de reformas.  
 
En febrero de 1972 se presenta un golpe de Estado. En el país se percibía la situación de crisis 
económica y política, precisamente este vacío de poder lleva a los militares a elaborar una 
propuesta para un gobierno y desarrollo nacional nuevo. El nuevo régimen sería revolucionario, 
nacionalista y socialmente responsable, criticando el sistema de partidos políticos, eliminaría 
corrupción, conservaría la soberanía sobre aguas territoriales, espacio aéreo, tierra y subsuelo, y 
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creación de empresas industriales y agrícolas del sector privado que fueran compatibles con las 
políticas sociales del gobierno.  
 
Los dos gobiernos militares transformaron a Ecuador, si bien no alcanzaron las metas trazadas en 
el plan naval, ni terminan con la inequidad social y económica, si logran avances en educación y 
salud, al aumentar el porcentaje en estos rubros del gasto gubernamental. Aunado a esto, cuando 
los militares dejan el poder en 1979, la nación había alcanzado los parámetros de los Estados con 
ingresos medios de la región. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 196. 
Autor. Galante Mirian.  
Titulo. “El liberalismo en la historiografía mexicanista de los últimos veinte años.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales.  
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 58. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Enero-Abril 2004. pp. 161-188. 
Tema. Historiografía de México. 
Descripción. Artículo académico.  
Palabras clave. Historiografía. Liberalismo.  
 
Índice Onomástico. 
Annino, Antonio. # Bentham, Jeremy. # Buve, Raymon. # Carmagnani, Marcelo. # Constant, 
Benjamin. # Escalante, Fernando. # Galante, Mirian. # Guerra, Xavier. # Hale, Charles. # 
Horcasitas Urías, Beatriz. # Knight, Alan. # Reyes Heroles, Jesús. # Rodríguez Jaime E. # 
 
Índice toponímico. 
Berlín. # España. # México. # Puebla. # 
 
Observaciones.  
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
En los últimos años se ha presentado una gran número de discusiones en torno al liberalismo 
mexicano en el siglo XIX, precisamente, el artículo explica cuales fueron las cuatro corrientes en 
debate: 
 
 El debate es iniciado por Jesús Reyes Heroles, al que se le unirá Charles Hale, los cuales se 
caracterizan  por la ausencia de cuestionamientos acerca de la existencia del liberalismo en 
México; asi mismo se muestra la postura de Fernando Escalante, quien defiende la idea del 
fracaso de la instauración del Estado liberal en México, partiendo de una ausencia de democracia 
representativa que hacía imposible su asentamiento. La tercera corriente historiográfica, considera 
que sí se logró el Estado liberal y eficaz, gracias a la pervivencia de espacios de libertad y 
autonomía, por parte de los actores sociales locales, frente a una supuesta expansión del poder 
central. Por último, la cuarta de Antonio Annino, Xavier Guerra y Jaime Rodríguez, quienes 
plantean el problema desde raíz, es decir, desde la revisión de los planteamientos tradicionales 
acerca de los procesos independistas, amplía la perspectiva de análisis hacia el estudio de la 
transformación de la mentalidad, de los referentes simbólicos y conceptuales de la sociedad y su 
adscripción a un marco referencial más propio de la modernidad.  
 
Para el autor, los trabajos más recientes ya no parten de modelos teóricos ideales, para 
comprender las dinámicas de transformación del orden colonial en la liberal, sino que lo hacen 
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desde la propia información recibida por las fuentes. Así mismo, asegura que hay temáticas que no 
han sido exploradas en profundidad por la historiografía, por haberlas desestimado por 
antirrevolucionarias, como serían la Iglesia y los conservadores, o por olvido ejemplificado, como la 
milicia. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 197. 
Autor. Laboratorio Audiovisual de Investigación Social.   
Titulo. “En conSecuencia con la imagen.” 
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales.  
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral, Vol. 58. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Enero-Abril 2004. pp. 189-196. 
Tema. Historia Grafica. 
Descripción. Artículo académico.  
Palabras clave. Audiovisuales. Ilustraciones. 
 
Índice Onomástico. 
Carlos V. # Luis Mora, José María. # 
 
Índice toponímico. 
 
Observaciones. Artículo sin información para el Índice Toponímico. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
El artículo explica los beneficios de insertar en los tomos de Secuencia, imágenes en los artículos, 
más vinculadas entre sí. Asegura que se han llevado a cabo numerosos foros, que pugnan porque 
desde la investigación se utilice a la imagen como fuente de primera mano en los estudios. Agrega 
que autores y editores creen que las ilustraciones, independientemente de su contenido, tienen un 
papel importante para hacer más fácil y atractiva la lectura.  
 
En el caso de Secuencia la mayoría de sus números han sido ilustrados sin que los autores de los 
artículos hayan planeado sus imágenes, siendo ingresados con criterio editorial, teniendo el fin de 
embellecer la revista únicamente. Sin embargo una imagen, junto con su contextualización y una 
interpretación de quien la incorpora, cumple un papel particular que los estudiosos han llamado 
historia gráfica.  
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 

 
 

Número. 59. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 198. 
Autor. Banzato, Guillermo, Quinteros, Guillermo O.  
Titulo. “Estrategias matrimoniales y patrimonio rural en la frontera: Chascomús (provincia de 
Buenos Aires-Argentina), 1780-1880.”  
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
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Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 59. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Mayo-Agosto 2004. pp. 7-32. 
Tema. Historia Social de Argentina. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Matrimonios. Alianzas matrimoniales. Buenos Aires. Colonización. 
 
Índice onomástico.  
Aristegui, Juan. # Banzato, Guillermo. # Benítez, María. # Benítez, Eugenio. # Bravo, Basilia. # 
Bravo, Juana. # Burgeno, Pedro. # Burgos, Andrés. # Cabrera, Magdalena. # Casco, Vicente. # 
Cáseres, Gabriel. # Cáseres, Pascual. # Cerda, Manuel. # Díaz, Isidro. # Díaz, Justo. # Falcón, 
Juan. # Fernández, Juan. # Girado, Juan. # Girado, Tomasa. # Gracilazo, Leandra. # Hablaos, 
María. # Izurieta, Juan Antonio. # Leguizamon, Gaspar. # Leguizamón, Rufina. # Mansilla, 
Leonardo. # Márquez, Balbina. # Mena, Agustina. # Mena, Secundino. # Metcalf, Alida. # Molina, 
Justa. # Moreno, Juana. # Moreno, Maríano. # Morón, Cayetana. # Nepomuceno, Juan. # Nieto, 
Isabel. # # Palma, Hilario de la. # Quinteros, Roque. # Revilla, Tomasa. # Quinteros O, Guillermo. # 
Rosas, Felipe. # Sanromán, Isabel. # Serrano, Fermín. # Silva, Mercedes. # Troncoso, Saturnina. # 
 
Índice toponímico. 
Argentina. # Buenos Aires. # Chascomús. # Europa. # Monsalvo. # Montes Grandes. # Parnaíba. # 
Tordillo. # 
 
Observaciones. 
  
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
Los estudios de demografía histórica demuestran que hasta mediados del siglo XIX, la afluencia a 
la provincia de Buenos Aires de migrantes, era mayoritariamente de procedentes de las provincias 
del interior, y en menor porcentaje de Europa, así como regiones limítrofes a la cuenca del Río de 
la plata. Así, el padrón de 1788 mostraba en Chascomús un grupo fundador, integrado por 40 
familias de “blandengues”, tres españoles, 24 patricias españolas y nueve de castas naturales; 
había también catorce hombres y mujeres, solteros o viudos.  
 
Aunque inicialmente esta provincia es considerada como zona de paso, algunas de las familias, 
tanto fundadoras como las primeras ocupantes, accedieron a la propiedad de la tierra, razón por la 
cual presumiblemente permanecieron allí. Algunas otras familias utilizaron estrategias 
matrimoniales para alcanzar la propiedad, estas, basadas en alianzas matrimoniales que 
beneficiarían su patrimonio y la inserción de sus miembros en otros ámbitos, como el político.  
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 199. 
Autor. Mayres, David  
Titulo. “La guerra con México y los disidentes estadounidenses, 1846-1848.”  
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 59. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Mayo-Agosto 2004. pp. 33-72. 
Tema. Historia de México Siglo XIX. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Disidentes. Guerra del 48. Expansionismo estadounidense. 
 
Índice onomástico. 
Almonte, Juan N. # Austin, Stephen F. # Bankhead, Charles. # Brinkerhoff, Jacob. # Buchanan, 
James. # Butler, William Orlando. # Calhoun, John C. # Cass, Lewis. # Clay Henry. # Clayton, 
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John. # Corvin, Thomas. # Crescencio, Manuel. # Dallas, George. # Douglas, Stephen. # Eaton, 
Peggy. # Engels, Frederich # Fenimore Cooper, James. # Ford Rhodes, James. # Fremont, John 
C.# Gallatin, Albert. # Gandhi, Mahatma. # Giddings, Joshua. # Goldman, Emma. # Gonzaba 
Cuevas, Luis. # Grant, Ulysses S. # Guerrero, Vicente. # Hale, John. # Hart Benton, Thomas. # 
Herrera, José. # Hickling Prescott, William. # Houston, Sam.  # Jackson, Andrew. # Jefferson 
Randolph, Virginia. # Jefferson, Thomas. # Jones, Thomas. # Kearny, Stephen. # Kennedy, Robert. 
# Lincoln, Abraham. # López de Santa Anna, Antonio. # Luther King, Martin. # Lloy Garrison, 
Williams. # Marcy, William. # Mayres, David. # Meade, George. # Otero, Maríano. # Paredes, 
Maríano. # Parker, Theodor. # Paz, Octavio. # Peña y Peña, Manuel. # Pillow, Gideon. # Poinsett, 
Joel. # Polk, James. # Quincy Adams, John. # Riley, John. # Russell Lowell, James. # Russell, 
John. # Slidell John. # Stockton, Robert. # Taylor, Zachary. # Thompson, Waddy.# Thoreau, Henri 
David. # Thorton, Seth. # Tolstoi, León. # Tombs, Robert. # Trist, Nicolas Philip. # Tyler, John. # 
Walker, Robert. # Whitman Walt. # Wilmont, David. # Winfiel, Scott. # Winthrop, Robert. # 
 
Índice toponímico. 
Alta California. # América Latina. # Arizona. # California. # Canadá. # Carolina del Sur. # Coahuila. 
# Colorado. # Chapultepec. # Estados Unidos. # Filadelfia. # Georgia. # Golfo de México. # Gran 
Bretaña. # Habana. # Idaho. # Kansas. # Londres. # Madrid.  # Matamoros. # México. # Montana. # 
Nevada. # Nueva Inglaterra. # Nuevo León. # Nuevo México. # Oklahoma. # Oregón, # 
Pensilvania. # San Diego. # San Francisco. # San Jacinto. # Tamaulipas. # Tennessee. # Texas. # 
Utah. # Washington. # Wyoming. #  
Yucatán. # 
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
En la presidencia de James Polk (1845-1849), Estados Unidos consigue la más grande extensión 
territorial en su historia, la cual se desarrolla en tres fases: La anexión de la república de Texas en 
1845; la segunda es en cuanto a la disputa con Gran Bretaña sobre el territorio de Oregón, resuelto 
pacíficamente en 1846, con la creación de tres estados (Oregón, Washington e Idazo). La ultima y 
más extensa, es la que inicia con la guerra con México y la futura compra de posesiones de hasta 
entonces su territorio, de este surgen Nevada, Utah, Arizona y Nuevo México y partes de Wyoming, 
Colorado, Oklahoma, Kansas y Texas.  
 
Esta guerra dividió a la población estadounidense y al país en dos zonas: la sureña y la norteña, ya 
que, aunque algunos  se mostraban satisfechos por el dominio de su ejercito en sus batallas, el 
alargue de ésta hacía que refutaran los altos costos y sus implicaciones morales y políticas. Esta 
guerra contó con mayor apoyo en el Oeste y en el nuevo Sur, regiones de donde surge el grueso 
de militares y voluntarios.  
 
Por otro lado, los opositores a ésta, además del gasto, argumentaban que era una agresión 
flagrante apoyada en intereses de esclavistas deseosos de ampliar la extensión de sus 
plantaciones. Otros se oponían por considerar que violaba preceptos cristianos de misericordia y 
hermandad, así mismo, por poner en peligro los hábitos democráticos de la mente y glorificar a 
hombres vulgares y despilfarrar la salud pública. Otros se opondrán en la guerra misma, mas de 9, 
200 hombres desertaron de sus unidades, algunos incluso uniéndose al batallón de San Patricio.  
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 200. 
Autor. Jiménez Marce, Rogelio 
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Titulo. “La construcción de ideas sobre la raza en algunos pensadores mexicanos de la segunda 
mitad del siglo XIX.”  
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 59. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Mayo-Agosto 2004. pp. 73-102. 
Tema. Historiografía de México. Siglo XIX. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Razas. Mestizos. Indígenas. 
 
Índice onomástico.  
Anderson, Benedict. #Aragón, Agustín. #Barth, Fredrik. #Bulnes, Francisco. # Burker, Peter. # Díaz 
Porfirio. # García Granados, Ricardo. # Jiménez Marce, Rogelio. # 
Juárez, Benito. # Molina Enríquez, Andrés. # Pimentel, Francisco. # Raigosa, Genaro. # Riva 
Palacio, Vicente, # Sider, Gerald. # Sierra, Justo. # Smith, Gavin. # Telésforo, García. # 
 
Índice toponímico. 
Europa. # Norteamérica. # Veracruz. # 
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
El autor parte de las ideas expresadas por Francisco Pimentel, Justo Sierra, Francisco Bulnes, 
Agustín Aragón, Genaro Raigosa y Andrés Molina Enríquez, los cuales vale, la pena resaltar, 
pertenecen a tres generaciones diferentes, por lo cual, tenían distintas preocupaciones políticas y 
diversas premisas teóricas. Mientras Pimentel dedicó la mayor parte de su atención al asunto 
indígena, Molina Enríquez hizo una notable evaluación del mestizaje, y los restantes reparten sus 
intereses en explicar ambas. Sin embargo todos, realizan una descripción del mestizaje, del cual 
opinaban  que no sólo resolvería el problema racial, también el evolutivo. 
 
Creían que dentro del proyecto de construcción de nación moderna se presentaban la diversidad 
racial y cultural. Esta heterogeneidad podía ser eliminada por medio de la educación y la mezcla 
racial. Por lo anterior, el mestizo se convierte en el representante ideal de unidad e identidad 
nacional, por haberse amalgamado en los valores de la raza indígena y española.  
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 201. 
Autor. Roca, Lourdes y Aguayo, Fernando.  
Titulo. “Uso y apropiaciones de un espacio urbano. El paseo del Zócalo.”  
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 59. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Mayo-Agosto 2004. pp. 103-130. 
Tema. Historia Grafica. 
Descripción. Artículo académica. 
Palabras clave. Zócalo. Festividades. Liberalismo. 
 
Índice onomástico. 
Aguayo, Fernando. # Altamirano, Ignacio Manuel. # Becerril, Lorenzo. # Campo de, Ángel. # 
Charnay Desiré de. # García Cubas, Antonio. # Jackson, H. W. # Moreno Toscano, Alejandra. # 
Mraz, John. # Orrín Eduardo. # Rivera, Cambas. # Roca, Lourdes. # Rodríguez, Kuri. # 
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Índice toponímico. 
Ciudad de México. # Glasgow. # Inglaterra. # 
 
Observaciones. Artículo con fotografías que ilustran el desarrollo del artículo. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
Las revisiones de documentos que tratan sobre las festividades desarrolladas en la plaza de la 
Constitución, indican posiciones ambivalentes de las autoridades para permitir o prohibir las fiestas 
en este espacio. Los festejos que causaban más expectación, eran los de noviembre, los cuales 
significaban interesantes ingresos al Ayuntamiento, al expedir licencias para instalar puestos, de 
los que sobresalían juegos de caballitos, teatro de niños y puestos de comida. A pesar de lo 
anterior, en 1881 es cuando se comienza a ver la tendencia a prohibir la instalación de diversiones, 
defendida por el regidor Pliego, por “afear” la plaza, presentar peligros contra las buenas 
costumbres y mantenimiento del orden público.  
 
Sin embargo, en las festividades cívicas del 16 de Septiembre de 1883, a las cuales se sumó el 
avance en las obras de conducción de agua potable a la ciudad, y la apertura de la calle de Cinco 
de mayo, inician con gran estruendo, repiques de campana, dianas tocadas  por bandas militares y 
hasta cañonazos para llamar la atención de la población. Estas celebraciones eran las que 
gustaban a los liberales, sin embargo, pocos eran éstos en la Ciudad de México, y la 
muchedumbre, como la llamaba Altamirano, era atraída mas por la música, el baile, la comida y la 
bebida, teniendo sus maneras propias de realizar sus celebraciones. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 202. 
Autor. Blasco Martel Yolanda y Carreras Marín Anna. 
Titulo. “Las exportaciones de España a Cuba (1891-1913): pervivencias históricas en la demanda 
cubana de productos españoles.”  
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 59. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Mayo-Agosto 2004. pp. 131-158. 
Tema. Historia de Cuba. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Independencia. Exportaciones. Importaciones. Comercio cubano. 
 
Índice onomástico.  
Alzola, Pablo de. # Blasco Martel, Yolanda. # Carreras Marín, Anna. # Carreras, Albert. # Prados, 
Leandro. # Tena, Antonio. # 
 
Índice toponímico. 
Alemania. # América Latina. # Argentina. # Asturias. # Brasil. # Cuba. # Chile. # España. # Estados 
Unidos. # Europa. # Francia. # Galicia. # Gran Bretaña. # Italia. # Suiza. # Turquía. # Uruguay. # 
 
Observaciones.  
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
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El periodo (1891-1913) que abarca la investigación, fue extraído de las Estadísticas del comercio 
exterior de España, fuente primordial para el estudio del comercio exterior español. Se asegura 
que estuvo dominado por los alimentos y las materias primas, aunque al final del periodo habían 
incrementado su participación las manufacturas.  
 
Sin embargo, la independencia política de Cuba en el año de 1898 ocasiona, el fin de una 
estructura de monopolio colonial a favor de España, dando lugar a un nuevo entorno competitivo 
distinto para los productos que se comercializaban. Periodo en el que también se modificó 
significativamente la composición de los socios comerciales de los ibéricos, recurriendo al mercado 
de Alemania y Estados Unidos como principales mercados importadores de los productos 
españoles. Sin embargo, al profundizar en el nivel de desagregación de los datos, se encuentran 
productos que no sólo mantienen su presencia posterior a la colonia, sino que la incrementan. Lo 
anterior podría deberse a que las importaciones españolas hechas por Cuba eran en relación con 
los otros países importadores de productos españoles muy grandes, ya que si se equiparan con las 
realizadas por Francia, por cada peseta gastada por un francés, los cubanos gastaban tres.  
 
Esto aunado a la competitividad de los productos españoles a nivel mundial, y las pautas de 
consumo transferidas a la isla caribeña por el país europeo, a causa de la demanda directa de 
inmigrantes hispanos o de consumidores cubanos. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 203. 
Autor. Rodríguez O; Jaime E. 
Titulo. “El papel del poder naval en el conflicto Perú - Ecuador de 1941.”  
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 59. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Mayo-Agosto 2004. pp. 159-172. 
Tema. Conflictos en Ecuador. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Perú. Ecuador. Marina.  
 
Índice onomástico. 
Calderón, Abdón. # Córdova, Gonzalo. # De la Torre, Haya. # Padilla, Ezequiel. # Rodriguez O, 
Jaime E. # Roosevelt, Franklin. # Sánchez Cerro, Luis. # Torre de la, Haya. # Ureta, Eloy G. #  
 
Índice toponímico. 
Argentina. # Brasil. # Chile. # Ecuador. # Estados Unidos. # Gran Colombia. # Guayaquil. # Lima. # 
Perú. # Puerto Bolívar. # Río de Janeiro. # Washington. # 
 
Observaciones.  
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
El 5 de Julio de 1941, un tiroteo en la frontera a orillas del río Zarumilla, desembocó una guerra de 
dos frentes entre Perú y Ecuador. Una guerra que tenía sus orígenes en la disputa de la frontera 
desde 1828. El gobierno ecuatoriano sabía que no podía enfrentar el poder militar peruano, y 
busca apoyo internacional; muy pronto se darán cuenta que tenían razón, ya que la marina 
peruana es la que cambia el rumbo de la batalla, al lograr bloquear con éxito provisiones y 
comunicaciones con el frente ecuatoriano.  
 



 279

Ya afianzado el poder naval peruano, con el colapso de las fuerzas ecuatorianas controladas 
desde el este al oeste, los primeros exigen a los segundos aceptar la conquista peruana, situación 
no aceptada por Estados Unidos, Brasil y Argentina, que fueron designados como mediadores, y 
aunque su ayuda logró disminuir las pretensiones peruanas, Ecuador pierde parte del territorio, 
continuando los encuentros fronterizos de bajo nivel entre ambos países por décadas, hasta el año 
de 1994, que estalla de nuevo una batalla a gran escala, donde una vez mas los mediadores 
buscaron limitar el conflicto. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 204. 
Autor. Guillén, Diana.  
Titulo. “Chiapas y el arte de gobernar: apuntes sobre una historia reciente, 1973-1993.”  
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 59. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Mayo-Agosto 2004. pp. 173-200. 
Tema. Historiografía de México. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave.  Gobierno. Chiapas. Historiografía. 
 
Índice onomástico.   
Camou, Antonio. # Cárdenas, Lázaro. # Castellanos Absalón. # Conde, Joel. # 
Conde, Miguel. # Conde, Ramiro. # De la Madrid, Miguel. # Echeverría, Luis. # 
Godínez, Miguel Ángel. # Guillén, Diana. # Gutiérrez Efraín. # López Portillo, José. # Madrid, 
Miguel de la. # Robledo, Eduardo. # Urbina, Erasto. # Zapata, Emiliano. # 
 
Índice toponímico. 
Campeche. # Comitán. # Chiapas. # Huitiupán. # Omojovel. # Pichucalco. # Pueblo Nuevo. # 
Quintana Roo. # San Cristóbal. # Tabasco. # Tapachula. # Tecpatán. #Tuxtla. # Villa de las Rosas. 
# Yucatán. # 
 
Observaciones.  
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
Las desigualdades estructurales han impregnado por siglos el paisaje chiapaneco, donde a  partir 
de 1994 sus temas saltaron a un primer plano, debido a la aparición del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional. En el periodo anterior a este proceso (1973-1993), el estado muestra 
problemas en el ámbito estructural, relativos a propiedad agraria, preferencias religiosas, pasando 
por cuestiones laborales; aunado a éstas, se presentan los cambios de estafeta del ejecutivo 
estatal, ya que en este periodo hubo seis gobernadores, muchas veces terminando con violencia. 
 
Durante esta etapa, los intentos por resanar las fracturas de mucho tiempo atrás, incluían como 
alternativa la negociación, sin embargo se llegó al enfrentamiento abierto, por lo cual se desgasto 
en la labor gubernativa. Por lo anterior, se vivió un déficit de gobernabilidad, ya que no existían las 
reglas básicas de convivencia política y la relación entre gobernantes y gobernados estaba 
condenada a producir múltiples choques, a decir del autor, por no tener los principios básicos de 
gobernabilidad como serían el aseguramiento de las necesidades de la población y el respaldo de 
un aparato institucional que legitime las acciones públicas. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
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Número de registro. Sec. 2. 205. 
Autor. Salazar Torres Citlali  
Titulo. “En consecuencia con la imagen. La imagen de un héroe y un monumento: Cuauhtémoc, 
1887-1913.”  
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 59. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Mayo-Agosto 2004. pp. 201-216. 
Tema. Historia Grafica. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Cuauhtémoc. Monumentos.  
 
Índice onomástico. 
Cacama. # Carlos V. # Coanacoch. # Cortés, Hernán. # Cuauhtémoc. # Cuitláhuac. # Díaz, Porfirio. 
# Guerra, Gabriel.# Guerrero, José. # Jiménez, Francisco. # Malintzin. # Moctezuma. # Norena, 
Miguel. # Pérez Vejo, Tomás. # Posada, José Guadalupe. # # Ramírez, Joaquín. # Riva Palacio, 
Vicente. # Salazar Torres, Citlali. # Serrano de Wilson, Emilia. # Suárez, Antonio. # 
Tetlepanquetzal. # Turner, Kenneth. # Vilar, Manuel. # Waite, C. B. # Xicoténcatl. # 
 
Índice toponímico. 
Alemania. # España. # Estados Unidos. # Francia. # Italia. # México. # Mitla. # Palenque. # Rusia. 
# Tula. # Uxmal. # 
 
Observaciones.  
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
En la época del porfiriato se consolida un programa de construcción de nación mexicana, 
construido como una estrategia política de cimentación de un Estado-nación al que finalmente 
también legitima, por lo cual, la construcción de mitos históricos se convierte así en una rama 
política, y la élite porfirista construye éstos con la guía del liberalismo.  
 
En el caso del monumento de Cuauhtémoc, creado para la conmemoración de los cien años de 
independencia, es representado con rasgos de guerrero occidental y de ninguna manera su 
representación busca similitud con los indios contemporáneos, los cuales eran considerados una 
raza inferior, lo que fue tema de investigación para los estudiosos positivistas. 
 
 Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
 

 
Número. 60. 

 
 
Número de registro. Sec. 2. 206. 
Autor. Somohano Martínez, Lourdes. 
Titulo. “Los rituales de la fundación del siglo XVI y el trazo urbano del pueblo de Querétaro.”  
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 60. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre-Diciembre 2004. pp. 7-30. 
Tema. Historia regional de Queretaro. 
Descripción. Artículo académico. 
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Palabras clave. Querétaro. Urbanismo.  
 
Índice onomástico. 
Bautista Criado, Juan. # Cintéotl. # Crespo, Ana María. # Félix, Isidro. # Furst, Jill. # García, Bernal. 
# Huitzilopóchtli. # Jansen, Peter. # Mendoza Moctezuma, Diego de. # Montañés, Nicolás de San 
Luis. # Piltzintecutli. # Ramos de Cárdenas. # Somohano Martínez, Lourdes. # Tapia, Fernando de. 
# Toro, Pedro Martín de. # Wright, David. # Xochipilli. # 
 
Índice toponímico. 
Coatepec. # Cuauhchula. # Culhuacán. # Chicomostóc. # México. # Michoacán. # Mixquic # Nueva 
España. # Oaxaca. # Querétaro. # Teotihuacan. # Tula. # Xilotepeque. # 
 
Observaciones. El artículo incluye mapas 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
Por documentación encontrada en la mitad del siglo XVI en Querétaro, se sabe que existía un 
asentamiento llamado Tlachco, al momento de la llegada de los españoles, el cual significa lo 
mismo, “cancha de pelota,” en nahúatl 
 
El Querétaro colonial del siglo XVI, presenta un padrón urbano similar a los implementados en los 
pueblos de indios, y al parecer conserva la concepción urbana mesoamericana. Los cuales, como 
primer requisito tenían que contar con un ambiente lacustre, donde según análisis de títulos de 
tierras y pueblos existía, un ritual de fundación compuesto por dos ceremonias: la primera 
realizada, por un recorrido de los habitantes del lugar, encabezado por ancianos y principales, con 
el fin de marcar los limites, en la segunda parte, se definiría el centro del futuro asentamiento, en la 
cual primeramente se establece una orientación visual para los ejes; posteriormente habrá que 
establecer posesión de las tierras, pozos y manantiales, terminando con una comida ritual ofrecida 
por los ancianos. En esta última parte se definía el lugar donde se construiría el templo del futuro 
centro ceremonial, y la organización de sus barrios o distritos a partir del exterior del lugar de culto. 
 
A decir del autor, los datos históricos de Querétaro no señalan cómo se realizó el trazo del pueblo, 
ni cuales fueron los criterios para sus los ejes. Sin embargo el trazo real de los ejes coincide con lo 
descrito en el ritual de leyendas y relatos de fundación. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 207. 
Autor. Sánchez, Santiró Ernest. 
Titulo. “La población de la ciudad de México en 1777.”  
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 60. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre-Diciembre 2004. pp. 31-58 
Tema. Historia social de México Siglo XVIII. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Sociedad. Población. Demografía. 
 
Índice onomástico. 
Aguirre Beltrán, Gonzalo. # Cabrera Cayetano. # Carlos III. # Castero, Ignacio. # De Flores, 
Manuel. # Humboldt, Alejandro de. # Farnham, Thomas J. # Núñez de Haro y Peralta, Alonso. # 
Sánchez Santiró, Ernest. # Orozco y Barra, M. # Pescador, J. J. # Poinsett, Joel R. # Rubio Mane, 
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Índice toponímico. 
América. # Atzacoalco. # Cempoala. # Cuepopan. # Durango. # Filipinas. # Moyotla. # Nueva 
España. # Oaxaca. # Pachuca. # Puebla. # Querétaro. # Tacuba. # Tacubaya. # Tenochtitlan. # 
Teopan. # Tepozotlán. # Tlatelolco. # Toluca. # Valladolid. # 
 
Observaciones. El artículo incluye apéndice. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
La política impulsada por lo Borbones, buscaba reforzar los instrumentos de poder de la monarquía 
católica, censos y padrones destinados a otorgar información más amplia, sobre vastos y diversos 
territorios coloniales ultramarinos. Carlos III terminó la realización de los anteriores  según la real 
ordenanza de San Lorenzo del Escorial, en 1776.  En el virreinato de la Nueva España, esta obra 
fue realizada mayoritariamente por las autoridades eclesiásticas. Los datos arrojan mas de 100, 
000 habitantes, con una composición étnica bastante disímil. La población española representaba 
el 50 %, la indígena el 23%  y las castas el restante 27 %, aunque los resúmenes generales no 
establecieron el total de hombres y mujeres.   
 
Por el dato anterior, queda de manifiesto que estas estadísticas arrojan que las funciones políticas, 
así como la concentración del poder económico de la capital del virreinato, quedaron en manos 
españolas. 
 
Se puede concluir, en base a los datos estudiados, que era una ciudad que crecía lentamente, 
pero con crecientes problemas demográficos, desigual en ocupación de espacios, la cual mantenía 
su impulso demográfico en base a procesos migratorios hacia la urbe que ya desde esa época, era 
considerada una oportunidad laboral para gente de otras poblaciones.  
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 208. 
Autor. Contreras Utrera, Julio.  
Titulo. “Comercio y comerciantes de Chiapas en la segunda mitad del siglo XIX.”  
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 60. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre-Diciembre 2004. pp. 59-90. 
Tema. Historia regional. Chiapas en el siglo XIX. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Chiapas. Comercio. Economía chiapaneca. 
 
Índice onomástico. 
Abarca, Carmen. # Albores Culebro, Francisco. # Anchita, Gregorio. # Argueyo, Trinidad.# 
Avedano, Flavio. # Camacho, Prisciliano. # Camacho, Abel. # Camacho, Filemón. # Camacho, 
Ismael. # Castellanos, Agustín. # Castellanos, Belisario. # Castellanos, Benjamín. # Cuento, Pedro 
del. # Dietze, Herman. # Dorenberg, Maximiliano. # Edleman, Erick. # Escobar, Sebastián. # 
Ferrera, Luis. # Ferrera Sucesores, Vicente. # Figueroa, Policarpo. # Furbach, Pablo. # García de 
León. # Gebhardt, Jorge. # Geisemann,  Adolfo. # Gómez, Cosme. # Gordillo, Gregorio. # Gordillo, 
Justo. # Gout, Leopoldo. # Guillén Zetina, Francisco. # Jiménez, M. Trinidad. # León, Francisco. # 
Lescieur Lara, José. # López, Josefa. # López, Ana María. # Luttman, Juan. # Magee, John. # 
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Índice toponímico. 
Alemania. # Bremen. # Campeche. # Catazajá. # Coatzacoalcos. # Coyoacán. # Cuilco viejo. # 
Chiapa. # Chiapas. # Chilón. # Estados Unidos. # Europa. # Francia. # Frontera. # Germania.# 
Guatemala. # Habana. # Hamburgo. # Huamaguillo. # Huehuetán. # Huixtla. # Inglaterra. # Jonuta. 
# Las Chicharras. # Londres. # Lubeck. # Mazatlán. # México. # Mezcalapa. # Motozitla. # Nueva 
York. # Ocós. # Palenque.# Panamá. # Petacalapa. # Pichucalco. # Progreso. # Puebla. # 
Quezaltenango. # Salina Cruz. # San Benito. # Simojovel. # Soconusco. # Sonora. # Tabasco. # 
Tapachula. # Tonalá. # Tuxtlas. # Tuzantán. # Unión Juárez. # Veracruz. # Villahermosa. # 
Yucatán. # Zacapulco. # 
 
Observaciones. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
Durante el siglo XIX, el comercio fue uno de los sectores económicos que impulsa la modernidad 
del país. En este rubro, Chiapas contaba con dos vías al mercado nacional e internacional, el 
Atlántico y el Pacifico.  
 
Sus dificultades se presentaron al no tener un buen sistema de comunicaciones y de transporte, lo 
cual propició que aunque las entidades que lo componían presentaban tierras aptas para el cultivo 
de productos de exportación, no pudieron consolidarse con el retraso de transporte mercantil, que 
repercutió en el encarecimiento del flete de los productos.  Así mismo, los altos impuestos a la 
importación y exportación de mercancías y el contrabando, fueron otros impedimentos de su 
desarrollo comercial. El cual logra un desarrollo paulatino conforme se construye una red de 
carreteras y de caminos en la ultima década del Siglo XIX, así como la construcción del ferrocarril 
panamericano, impulsado por Porfirio Díaz, que combatió los problemas de costo y tiempo de 
traslado de mercancías.  Todos estos factores lograron que a través de su dinámica comercial, 
Chiapas se incorporara al proceso impulsado y consolidado por los gobiernos liberales, que 
buscaron unir el mercado interno y vincularlo de alguna manera con las grandes potencias.  
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 209. 
Autor. Briseño Senosiain, Lillian.   
Titulo. “La fiesta de luz en la ciudad de México. El alumbrado eléctrico en el centenario.”  
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 60. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre-Diciembre 2004. pp. 91-110. 
Tema. Historia de la Ciudad de México. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Alumbrado publico. Festividades cívicas. Ciudad de México. 
 
Índice onomástico. 
Briseño Senosiain, Lillian. # Díaz, Porfirio. # 
 
Índice toponímico. 
Alemania. # Ciudad de México. # Chapultepéc. # Estados Unidos. # Inglaterra. # México. # 
 
Observaciones. 
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Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
La Ciudad de México en 1910, reunía características de una urbe moderna: 500, 000 habitantes, 
en las zonas céntricas, contaba con asfalto, sistemas de drenaje, telégrafo, teléfono y tranvías, sin 
olvidar que en este año se culminaba el proceso de modernización proyectado tiempo atrás, 
logrando una capacidad impresionante de generación de energía, al grado de poder presumir que 
contaba con la planta hidroeléctrica de Necaxa,  una de las más potentes del mundo, al ser la 
electricidad aspecto importante en la mentalidad de los positivistas para lograr el progreso y 
modernización, y base para el ingreso del país al rubro de las naciones civilizadas y cultas.  
 
Si bien desde 1881 se realizan los primeros ensayos de alumbrado eléctrico, fue hasta 1889 que 
se iluminan por primera vez las torres de la catedral con cientos de focos eléctricos para 
conmemorar “el grito”. Para el centenario, las calles con mayor alumbrado fueron 5 de mayo, San 
Francisco y 16 de Septiembre, mientras que mercados cercanos también obtendrían alumbrado 
especial. Las casas comerciales y particulares no serían la excepción, la catedral y Palacio 
Nacional serían iluminadas duplicando en cantidad la primera a la segunda, haciendo evidente la 
jerarquía de la iglesia en el país. Gran parte de la expectación en la población, se logra gracias a la 
prensa que se encarga de publicar extensas editoriales antes, durante y después del suceso, que 
finalizaría días después con el estallido de la Revolución Mexicana.  
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 210. 
Autor. Roorda Eric, Paul  
Titulo. “Desarraigando la tierra de clubes: la extinción de la “colonia americana” en la Habana.”  
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 60. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre-Diciembre 2004. pp. 111-136 
Tema. Historia Cubana Siglo XX. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Colonia americana. Cuba. Clubes. 
 
Índice onomástico.  
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McEntee, Bowman. # McKinley, William. # Mendoza, Alberto. # Miranda, Carmen. # Montalvo, 
Elena. # Noriega, Rafael. # Pawley, William D. # Pierce, Franklin. # Pollack, Mark. # Portela, 
Georgina. # Rey Morán Olga. # Rivero, Oscar. # Roorda Eric, Paul. # Smith, Wayne. # Steinhart, 
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Woon, Basil. # 
 
Índice toponímico. 
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Observaciones. 
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Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
Durante más de un siglo, la “colonia americana” en La Habana influye de manera importante en las 
relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Estos residentes eran alrededor de 3,500 en los años 
treinta, y 5,000 a fines de los cincuenta, dentro; de su círculo había banqueros, hacendados, 
médicos, gerentes, agentes de ventas y muchas otras profesiones, los cuales la mayor parte de 
ellos estaban casados con hombres o mujeres cubanas respectivamente, y por lo tanto 
conservaban la doble nacionalidad. Las membresías a clubes eran parte de la vida de la gran 
mayoría de estas personas, que en general pertenecían a varios clubes al mismo tiempo.   
 
Durante el periodo de 1920 a 1959, La Habana se encontraba entre las ciudades famosas para los 
marineros por aventuras y espectáculos sexuales, esta distinción crea el resentimiento cubano, 
que veían cómo era considerada por el mundo la nación, y culpaban de esta situación a la 
presencia de extranjeros. Por lo cual la revolución de 1959 facilitó a los lideres revolucionarios 
lanzarlos a favor de ellos, y todo lo que se ligara al extranjero.  
 
Durante la revolución sólo los casinos con influencia extranjera y los parquímetros emblemáticos 
de la corrupción emblemática, fueron atacados y destruidos, los clubes por su parte fueron 
destruidos más lentamente, y los turistas se alejaron al iniciar el embargo estadounidense.  
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 211. 
Autor. Castillo Troncoso, Alberto del.  
Titulo. “Fotoperiodismo y representaciones del Movimiento Estudiantil de 1968. El caso de El 
Heraldo de México.”  
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 60. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre-Diciembre 2004. pp. 137-174 
Tema. Historia Grafica. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. El Heraldo de México. Periodismo. Movimiento estudiantil. 
 
Índice onomástico.  
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Rafael. # Castillo Troncoso, Alberto del. # Castillo, Heberto. # Castillo, Ignacio. # Castillo, Miguel. #  
Corona del Rosal, Alfonso. # Cosío Villegas, Daniel. # Cossío, Ramón H. # Cuautle, Porfirio. # 
Guevara, Ernesto. # Díaz Ordaz, Gustavo. # Díaz, Enrique. # Echeverría, Luis. # Escoto, Rafael. # 
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Barragán, Marcelino. # García Reyes, Jaime. # García, Adolfo. # García, Héctor. # Garro, Elena. # 
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Índice toponímico. 
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Baja California. # Berlín. # Boston. # Distrito Federal. # Estados Unidos. # Europa. # 
Hidalgo. # Londres. # México. # Nueva York. # París. # Praga. # Puebla. # Río de Janeiro. # Roma. 
# Sinaloa. # Tlatelolco. # Tokio. #Toronto. # Vietnam. # 
 
Observaciones. El artículo incluye fotografías. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
El fotoperiodismo generado en torno al movimiento estudiantil de 1968 en la Ciudad de México, 
construyó un imaginario colectivo, a partir de reporteros, periodistas, y fotógrafos. El periódico 
Excelsior era en su momento considerado como de los más importantes en América Latina, el cual 
entre sus principales características destaca la importancia que desempeñaron las imágenes 
dentro de su política editorial, las cuales no eran consideradas como complemento para la 
divulgación de las noticias y reportajes sino parte importante de la postura política del propio diario. 
La estrategia gráfica se acoplo en general a los intereses del diario, y los pies de foto constituyen el 
instrumento más idóneo para clarificar la perspectiva del editor. 
 
Su estrategia a principios de agosto, era por un lado culpar al Partido Comunista de la violencia y 
caos desatados, y por otro se defendía la figura democrática del Rector Barrios Sierra y de los 
auténticos estudiantes, que eran considerados victimas de los agitadores profesionales. Para los 
días posteriores al mitin de Tlatelolco, la nota roja desplaza a los reporteros gráficos que tan buen 
trabajo habían hecho en los meses anteriores. 
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 212. 
Autor. Yaffe, Jaime.  
Titulo. “Del Frente Amplio a la Nueva Mayoría. La izquierda uruguaya (1971-2004).”  
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 60. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre-Diciembre 2004. pp. 175-210. 
Tema. Historia Política Uruguaya. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Uruguay. Política. 
 
Índice onomástico. 
Astori, Danilo. # Da Silva, Luis Ignacio. # Gargano, Reinaldo. # Kirchner, Nestor. # 
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Índice toponímico. 
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Observaciones.  
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. Ernesto de la 
Torre Villar. Instituto de Investigaciones  Dr. José María Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
En Octubre del 2004 es un año electoral en Uruguay, siendo la quinta elección después del 
gobierno militar. En éstas existen posibilidades para que los dos partidos tradicionales, El Partido 
Colorado y Partido Tradicional, que se habían alternado el gobierno desde el siglo XIX, pierdan el 
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control del poder Ejecutivo y sean relevados por la izquierda del Frente Amplio, reunida desde 
1994 en Encuentro Progresista, y desde 2002 en La Nueva Mayoría.   
 
Este Frente Amplio, desde su fundación en 1971 y especialmente desde 1984, expandió sus 
fronteras electorales de la izquierda uruguaya, hasta entonces reducida a la minoría.  Desde el 
principio desarrolló un proceso de progresiva incorporación de tradicionalismo político, asimilando 
ciertas tradiciones de historia política nacional, incluyendo en parte tradiciones blanca y colorada, 
reconociendo y exaltando el propio pasado partidario. Otra transformación es la apertura del Frente 
al empresariado nacional, y la autonomización del movimiento sindical. 
 
Actualmente este partido tiene un vasto electorado, extendido a sectores sociales populares; 
anteriormente se identificaba con trabajadores sindicalizados y estratos de nivel socioeducativo 
medio y alto, ahora, se han sumado camadas de trabajadores excluidos del mercado de trabajo o 
reingresados al mismo en condiciones de informalidad, inestabilidad y precariedad elevada.  
 
Iniciales del Catalogador. MACM. 
 
 
Número de registro. Sec. 2. 213. 
Autor. Morales, Leal Felipe.  
Titulo. “En consecuencia con la imagen. La imagen del cambio en una esquina de Tacubaya.”  
Nombre de la Revista. Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
Datos de la Revista. Revista Cuatrimestral. Vol. 60. Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora. México. Septiembre-Diciembre 2004. pp. 211-225. 
Tema. Historia Grafica. 
Descripción. Artículo académico. 
Palabras clave. Tacubaya. Fotografías. 
 
Índice onomástico.  
Castro, Casimiro. # Mier y Celis, Antonio. # Morales, Leal Felipe. # Payno, Manuel. # Ramos, 
Manuel. # Segura, Juan. # 
 
Índice toponímico. 
Chapultepéc. # Distrito Federal. # Europa. # Tacubaya. # 
 
Observaciones. Artículo complementado con fotografías, publicadas por todo el libro. 
 
Localización. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. Biblioteca Dr. José María 
Luis Mora. 
 
Contenido. 
 
La fotografía adquiere un valor especial para aquellos artículos interesados en la investigación 
social, tal es el caso del presente, que intenta entender cómo y por qué fue construido el edificio 
Ermita, ubicado entre las avenidas Jalisco y Revolución, en Tacubaya. En sus inicios, en esta 
esquina se encontraba un portal clásico, el cual al ser fotografiado permite observar el crecimiento 
de la población y de la Ciudad, donde se pueden notar las transformaciones sociales plasmadas en 
la instalación de locales comerciales y la construcción del tranvía eléctrico que unía a Tacubaya 
con la Ciudad de México.  Ya en las fotos contemporáneas, se puede apreciar el edificio con la 
instalación de modernos locales comerciales y la sucursal del Banco de México, que ocupó por 
muchos años el local principal del edificio, las imágenes tomadas al paso del tiempo nos permiten 
percibir la evolución que muestran las construcciones edificadas en esta calle, que inicia con lo 
clásico y finaliza con la utilización del concreto y acero. 
 
Iniciales del catalogador. MAMC. 
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