
 CORONA A SILVIO ZAVALA
 Jose Bravo Ugarte

 Los discipulos del Dr. Silvio A. Zavala han publicado un
 grueso volumen con diecistis estudios en homenaje "a su maes
 tro y amigo" en el vigesimo quinto aniversario de su recep
 tion profesional.

 Aunque desiguales en extension y en acabado, tienen de
 comiin el ser buenas investigaciones personales en bibliotecas
 y archivos, y el interes de sus respectivos temas, que son muy
 variados.

 Uno corresponde a la historia de la America indigena,
 nueve a la de la epoca colonial, uno a la historia nacional
 de Mexico, dos a la interpretation historica, dos a la historio
 grafia y uno a la biografia. Por paises estudiados, hay diez
 referentes a Mexico, dos a Cuba y uno respectivamente a los
 Estados Unidos, a Centroamerica, a Espafia e Hispanoame
 rica, y a la America en general.

 Los resenaremos en el orden en que aparecen en el libro.*

 Julio Le Riverend Brusone, "Las ideas eccnomicas en el
 Papel Periodico de La Havana (1790-1805)", pp. 9-29.

 "Cuando aparece el Papel Periodico de La Havana ?nos.
 dice el autor?, el profundo proceso de transformation econo
 mica colonial ha comenzado a producirse y, en coincidencia
 .con el, todo el panorama de la sociedad se satura de un espi
 ritu de reforma... El Papel Periodico de La Havana es el
 vehiculo de expresion de la vida colonial, a instanciaS del
 reformismo oficial y del empuje de la nueva criollez agraria
 e industrial."

 Los temas predominantes en el pensamiento de la epoca,
 que el analiza, son: la agricultura, el trabajo y el desarrollo
 economico.

 * Estudios historicos americanos. Homenaje a Silvio A. Zavala. Salu
 taci6n de Alfonso Reyes. El Colegio de Mexico, Mexico, 1953; 786 pp.,
 con ilustraciones.
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 Su apreciacidn final es que "no hay, en verdad, evidencia
 de la huella que dejaron los articulos del Papel Periodico",
 y que "el pensamiento expresado entonces fue, en su conjunto,
 liberal; no a la manera que exponian desde mediados del siglo
 los fisidcratas o que propagaba la obra de Adam Smith, sino
 una superacidn colonial del mercantilismo precedente".

 Carlos Bosch Garcia, "Reflexiones sobre historia de Ame
 rica", pp. 31-78.

 La interpretation historica del autor se desarrolla en ocho
 articulos: los antecedentes del descubrimiento, los factores di
 namicos de la conquista en la colonia, la colonia, los proble
 mas de gobierno, religiosos y econdmicos de esta, la cultura, la
 crisis del siglo xviii, el movimiento de independencia y la for
 mation de las naciones.

 Parecen bien y hermosamente logrados los articulos refe
 rentes al descubrimiento y conquista, la colonia y sus proble
 mas, y la cultura.

 La crisis del siglo xviii esta, en nuestra opinion, superva
 luada, extendiendosela hasta los grupos de insurrectos abo
 rigenes, en los que no parece haber influido, y atribuyendose
 le una madurez que ni era igual en cada region ni fue de suyo
 suficiente para hacer estallar la insurrection.

 Impreciso resulta decir que "tambien saltd la chispa [para
 la rebelidn] por el estado de confusion de Espafia, al verse
 invadida por las tropas francesas". En medio de la confusion
 de Espafia habia una cosa muy clara: la desaparicidn del go
 bierno legitimo metropolitano por la abdication de Carlos IV.
 y Fernando VII en el invasor frances, punto que explica lo
 principal del movimiento de Independencia: su generalidad
 en todo el Imperio Espafiol, la proclamada fidelidad a Fer
 nando VII, el intento de formar gobiernos autdnomos lo
 cales, etc.

 Por ultimo, dice el autor: "El problema fundamental
 de la America Latina consistid en deshacerse de la inertia
 ereada por la monarquia centralista que tuvo tres siglos de
 existencia. Debido a esta inertia vemos a Mexico salir de las
 guerras de Independencia con un Imperio, imitation burda
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 CORONA A SILVIO ZAVALA 409
 de las grandes cortes europeas." Organizar a la nueva nacion
 no era para Iturbide un problema de sacudirse la inercia colo
 nial de cualquier manera, aun imitando burdamente a las
 grandes cortes europeas. ?1 penso maduramente en una mo
 narquia constitutional. Constitutional, para que fuese un
 progreso respecto de las tradicionales monarquias absolutas
 de Europa. Y monarquia, porque la republica "no convenia
 a los mexicanos". "La naturaleza ? afiade? nada produce por
 saltos, sino por grados intermedios. El mundo moral sigue
 las reglas del mundo fisico: querer pasar repentinamente de
 un estado de abatimiento, cual es el de la servidumbre; de un
 estado de ignorancia, como el que producen trescientos afios
 sin libros, sin maestros y siendo el saber un motivo de perse
 cution y, como por encanto, adquirir ilustracion, tener vir
 tudes, olvidar preocupaciones, penetrarse de que no es acree
 dor a reclamar sus derechos el hombre que no cumple sus de
 beres, es un imposible que solo cabe en la cabeza de un vica
 rio. jCuantas razones se podrian exponer contra la sofiada
 republica de los mexicanos y que poco alcanzan los que com
 paran a lo que se llam6 Nueva Espana con los Estados Unidos
 de America! Las desgracias y el tiempo diran a mis paisanos
 lo que les falta. jOjala me equivoque!" (Manifiesto de
 Liorna).

 Maria del Carmen Velazquez, "La Real Fuerza de San Die
 go de Acapulco", pp. 79-108.

 Breve, pero completo estudio, en el que se exponen los
 origenes de Acapulco y de su fortaleza de San Diego, las re
 paraciones y modificaciones de ?sta, la legislacidn relativa, las
 preeminencias y regalias del castellano de la fortaleza, el clima
 y las enfermedades endemicas de la region junto con lo corres
 pondiente al Hospital Real de San Hipolito, la transforma
 tion de la poblacion nativa y los pasajeros que entraban y
 salian por el puerto, especialmente algunos "sospechosos".
 Todo, debidamente documentado.

 En la p. 82 (texto y nota 2), llama fraile (!) a don Joseph
 Antonio de Villasenor y Sanchez.
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 Gonzalo Obregon, "El Real Convento y Santuario de San
 Miguel de Chalma", pp. 109-182.

 Linda monografia, dividida en dos partes. La primera es
 historica y trata, despues de un capitulo introductorio, de la
 aparicidn de la imagen y de los ermitafios, de la epoca de fray
 Diego Velazquez de la Cadena y el siglo xviii, y de la obra de
 fray Antonio Garcia Figueroa y el siglo xix. La segunda es
 descriptiva: de la imagen, de la sacristia, de la antesacristia,
 del claustro, de la capilla del Sepulcro, de la gruta. Buenas
 y numerosas ilustraciones.

 Algunos malos latines, p. 123: Gesta Dei per francorum,
 en vez de per francos; y Gesta Dei ad mexicanorum, en vez
 de pro mexicanis.

 Moises Gonzalez Navarro, "La politica colcnizadora del
 Porfiriato", pp. 183-239.

 Obra madura, como que forma parte de la que se prepa
 ra en el Seminario de Historia Moderna de El Colegio de Me
 xico, bajo la direction de den Daniel Cosio Villegas, intitu
 lada Historia social del Porfiriato.

 El mismo autor resume su contenido asi: "Durante la
 administration de Diaz, por lo menos en los primeros afios,
 mas que la inmigracidn espontanea se deseaba la inmigracidn
 oficial, mediante el establecimiento de colonias extranjeras,
 las cuales, al final de cuentas, como era ldgico, no resolvie
 rcn los enormes problemas agricola y demografico que se pensd
 solucionaria casi automaticamente. Las colonias que tuvieron
 mas exito en sus labores agricolas, fueron precisamente aque
 llas (mormones, italianos de Chipilo, Puebla, etc.) que menos
 se mexicanizaron, y las colonias en que los extranjeros se mez
 clarcn con los nacionales no tuvieron una prosperidad par
 ticularmente importante, que justificara los cuantiosos gastos
 que se emplearcn en su instalacidn. En resumen: La coloni
 zation de la epoca no resolvid satisfactoriamente ni la moder
 nization de la agricultura, ni la elevation del nivel de vida del
 pueblo mexicano, que se pensaba ocurririan con la presencia
 de colonos extranjeros."
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 Manuel Moreno Fraginals, "Nacion o plantation (El dile
 ma politico cubano visto a traves de Jose Antonio Saco) ",
 pp. 241-272.

 Interesante topico cubano, brillantemente expuesto por
 el autor y del que da una idea el siguiente parrafo: "[Saco]
 murio en una modestisima casa de Barcelona, rodeado de
 sus libros, sus mas constantes compafieros. Muchas de sus
 ideas, anacronicas ya en su propia epoca, murieron con el.
 Pero su antiguo criollismo, su fe cubanisima en nuestro des
 tino, frente a la extranjeria de fuera y de dentro, su sentido
 nacional mas alia de la venta del aziicar, siguen vigentes. Su
 vida entera fue este constante esgrimir de sus verdades cuba
 nas frente a todos, y por eso vivio constantemente solo. En
 su lucha ingente por hacer una nacion de lo que otros esta
 ban dispuestos a convertir en una plantation, su labor puede
 Uamarse misionera en el mas alto sentido de esta palabra."

 Israel Cavazos Garza, "Juan Bautista Chapa, cronista ano
 nimo del Nuevo Reino de Leon", pp. 273-316.

 Dilucida la importante cuestion bibliografica de quien fue
 el "Cronista Anonimo", continuador de la Historia de Nuevo
 Leon por el capitan Alonso de Leon.

 Es menester aclarar que la obra ccnocida bajo el anterior
 titulo, y publicada en 1909 en la Coleccion de documentos de
 don Genaro Garcia, se compone de dos partes, de las cuales
 solo la primera ?es decir, las primeras 191 paginas? fue es
 crita por el capitan Alonso de Leon, mientras que la segunda
 aparecia compuesta por un cronista anonimo.

 El senor Cavazos se dedico, pues, a averiguar quien era
 este, y despues de laboricsa y muy meritoria investigacion,
 comprobo que era el italiano Juan Bautista Chapa.

 Once articulos comprende el estudio: Introduction; El
 cronista anonimo; El anonimo era italiano; Italianos del Nue
 vo Reino de Leon; La llegada del cronista; Juan Bautista
 Chapa; En Coahuila y Texas; La cultura del cronista; Su
 muerte; Testamento y codicilo de Juan Bautista Chapa; Mer
 ced de tierras a Juan Bautista Chapa.
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 Javier Tavera Alfaro, "Documentos para la historia del pe

 riodismo mexicano (siglo xviii) ", pp. 317-344.

 Publica el autor catorce documentos del tomo 399 del
 Ramo de Historia del Archivo General de la Nation. Los
 dos primeros se relacionan con el Diario Literario de don Jose
 Antonio Alzate, uno de ellos prohibiendo a este continuar la
 publication de su Diario, por haber escrito en el "proposi
 ciones ofensivas y poco decorosas a la Ley y a la Nation", y
 otro conteniendo las diligencias hechas al respecto.

 Los restantes doce documentos se refieren "a las distintas

 gestiones que, ante las autoridades virreinales, eclesiasticas y
 demas funcionarios administrativos, hizo don Manuel Anto
 nio Valdes para lograr la correcta y periodica publication de
 su gaceta".

 En la Introduction habia el autor del caracter de las ga
 cetas y de su motivation.

 Como se ve, el trabajo es valioso e interesante.

 Ligia Cavallini Quiroz, "Relaciones entre Mexico y Centro
 america durante el periodo colonial", pp. 345-405.

 Es una excelente exposition, muy eruditamente desarro
 Uada, de las relaciones politico-sociales, econdmicas y cultura
 les entre Mexico y Centroamerica en su epoca colonial.

 En las "conclusiones" ?mas bien conclusion o epilogo?
 hay este parrafo vago, dubitativo e inexacto: "Esta union [de
 Centroamerica a Mexico] no duro mucho tiempo, quizas el
 proceder de Mexico militarmente contra Centroamerica hizo
 que las opiniones se dividieran y esta bifurcation presentada
 entre ?anexionistas? o ?imperialistas? y ?separatistas? o ?re
 publicanos? fue ahondandose cada vez mas, robusteciendose
 la faction republicana, retirandose de Centroamerica las auto
 ridades y tropas mexicanas."

 El proceder "militar" de Mexico nada tuvo que ver en la
 separation de Centroamerica. En la pequefia expedition mi
 litar contra el reducido grupo de disidentes salvadorefios, Fi
 lisola, jefe de aquella, experimentd la sinceridad con que el
 pueblo centroamericano se habia unido a Mexico: no solo
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 CORONA A SILVIO ZAVALA 413
 se mantuvieron tranquilas todas las provincias, sino que ayu
 daron, en la forma que les fue posible o se les pidio, al exito
 de la campafia. (Cf. Genaro Garcia, Colec. de doc. ined.,
 t. 35> P- 49-)

 La separation de Centroamerica se debio simplemente a
 la disolucion del Imperio Mexicano en virtud de la subleva
 cion de Casa Mata. Muchas provincias se habian adherido a
 ella y aun habian formado gobiernos provisionales. Creyo
 asi Filisola que las de Guatemala podian hacer lo mismo y
 resolver su propia suerte. Y consiguientemente, convoco a un
 Congreso, al que, a pesar de las intrigas y fraudes que hubo
 en su election y actuation, dejaron en completa libertad las
 tropas mexicanas. Mexico respeto la decision del Congreso y
 Filisola se retiro luego que le llego de Mexico la orden corres
 pondiente. (Cf. ibid., pp. 66 ss.)

 Luis Gonzalez y Gonzalez, "En torno de la integration de
 la realidad mexicana", pp. 407-424.

 Resume las ideas que se han expresado acerca de "Mexico
 y lo mexicano" y concluye de esta manera trazando un "es
 quema del siglo xvi": "En la decima sexta centuria cabe
 distinguir dos momentos del proceso de formation de la rea
 lidad mexicana. En el primero, como consecuencia de la
 interaction de hombres y culturas distintos entre si en el terri
 torio habitado por los pueblos llamados mesoamericanos, sur
 ge una unidad nacional de fisonomia mestiza, diferente a las
 que le dieron origen, pero aiin no suficientemente conexa,
 debido a desemejanzas linguisticas, religiosas y de otra indole,
 instaladas en los hombres que las constituyen. En el segundo

 momento, se salvan muchas de estas distancias. Nuevas co
 nexiones estrechan mas la unidad nacional. El sentimiento
 de pertenencia a la misma estructura politica, economica y
 social, algunos recuerdos comunes y, en suma, cierta comuni
 dad de vivencias, enlazan en esa etapa a criollos, mestizos e
 indios ladinos. Incluso los ligan algunas finalidades comunes,
 podriamos decir, nacionales, como la de oponerse al dominio
 de Espafia. Al lado de esos nexos surgen otros que enlazan a
 ese momento con los posteriores de la vida mexicana. Asi, las
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 llamadas mascaras mexicanas, esto es, la discretion e hipo
 cresia del criollo, el resentimiento del mestizo y el hermetismo
 del indio, nacidos de un sentimiento de opresidn enlazado a
 otro de impotencia. En el siglo xvi encontramos ya mas o me
 nos estructurado el estilo de vida mexicano."

 Sergio Morales Rodriguez, "Costumbres y creencias en la
 Nueva Espafia", pp. 425-476.

 Bien documentado y con apego a los documentos.
 El material ?nos dice el autor? "fue arreglado siguiendo

 el metodo de esa disciplina [la etnografia], dividiendo las
 costumbres en tres ordenes principales: material, social y men
 tal. Cada uno de estos ordenes podia dividirse en una serie
 de apartados que dieran en conjunto el panorama de las cos
 tumbres de la Colonia. Sin embargo, como teniamos que hacer
 un estudio historico, enfocamos la cultura, o las costumbres,
 en su dinamica, evolucionando en el tiempo. Pero ademas
 habia otro punto que dificultaba el estudio: el hecho de que
 la sociedad colonial estaba compuesta de diversas clases racia
 les que producian tres tipos distintos de costumbres, en pro
 cesos constantes de aculturacidn, trasculturacidn y decultu
 racidn. Bosquejamos estos tres estratos culturales de la sociedad
 colonial, cada uno con caracteristicas individuales: uno euro
 peo (B), uno de castas (C) ?de transition?, y otro indige
 na (A). Tenemos, entonces, tres tipos de costumbres. Busca
 mos los portadores de estas costumbres y encontramos seis
 posibilidades, representadas por las seis divisiones de una
 clasificacidn racial, ligada intimamente a una cultura deter
 minada; es decir, que a un grupo racial determinado, casi
 invariablemente pertenecian unas costumbres determinadas.
 Los grupos raciales eran: indios, espafioles y negros, que com
 binados daban tres tipos de mestizos: afromestizos con dos
 variedades, mulatos ?hijos de europeo y negra? y zambaigos
 ?hijos de negro e india?; indomestizos ?hijos de europeo e
 india, pero con mas caracteristicas de indio que de europeo?;
 y euromestizos, producto tambien de blancos e indios, pero
 con mas rasgos fisicos europeos. Muchos de los llamados crio
 llos pertenecen a este tipo."
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 Calcula el autor "que en el siglo xvi los por tadores de

 aquellas, europeas, eran el 0.5% de la poblacion total; en el
 siglo xvn el 10.6%; y en el siglo xvm, el 18%. Se ve, pues,
 como habian ido invadiendo lentamente las costumbres eu
 ropeas el campo de las otras costumbres, principalmente las
 indigenas."

 El autor, muerto en un accidente, habia manifestado deseos
 de participar en este homenaje mediante otro trabajo.

 Alfonso Garcia Ruiz, "El derecho premial entre los mayas y
 los chibchas", pp. 477-516.

 Valioso estudio etnografico, que es capitulo de una obra
 en preparation.

 De el dan una idea estos parrafos: "... lo mismo en el as
 pecto politico que en el social, en el moral o en el religioso,
 las sociedades mayas, que habian evolucionado hasta los prin
 cipios de un Estado cuyo origen era la conquista, reflejaban
 las condiciones del individualismo, ya superado y mane j ado
 por aquel para sus propios fines. Fruto de esas condiciones
 fue la practica de un derecho premial, que estimulaba los ser
 vicios de sus siibditos, la mayor parte procedente de antiguos
 linajes y profesiones convertidos en burocracia, y que muchas
 veces origino los titulos de una nueva clase noble."

 "En resumen, podemos decir que con la aparicion del esta
 do politico, que entre los chibchas del altiplano comenzo a
 desarrollarse en sus verdaderos fines, el derecho premial que
 do incorporado al orden juridico, siendo entonces dicho dere
 cho no ya s61o una costumbre, una practica social de los sen
 timientos de justicia distributiva y de premio a los hombres
 valiosos, sino una institution cuya realidad y cuya esencia
 juridica la colocan en la base constitutiva de la comunidad."

 Susana Uribe de Fernandez de Cordova, "Manuel Orozco y
 Berra y su Historia antigua y de la conquista de Mexico''',
 pp. 517-561.

 En cuatro articulos se divide este estudio, que analiza con
 acierto la notabilisima obra de Orozco y Berra: Datos bio
 graficos; Generalidades sobre la situacion politica de Mexico;
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 Importancia y trascendencia de su obra; Analisis de la obra. La
 gentil autora completa su trabajo con una laboriosa bibliogra
 fia de lo utilizado por Orozco y Berra.

 Las conclusiones: "La production que nos lego Orozco y
 Berra no sdlo es notable por la cantidad, sino por la calidad...
 A su severo juicio critico y a sus sdlidos conocimientos cienti
 ficos unia las raras dotes de observador perspicaz y de hom
 bre probo, que lo sitiian en la primera linea de nuestros
 historiadores. No sdlo la historia le es deudora de la eluci
 dation de muchos puntos oscuros, sino tambien la arqueolo
 gia, la etnologia, la lingiiistica y la cronologia... Orozco y
 Berra utilizd para elaborar sus obras todo un arsenal de im
 presos y manuscritos. De nuestro Archivo General de la Na
 cidn exhumd centenares de documentos ineditos, que reposa
 ban desde hacia siglos en sus anaqueles. Su acceso a las mas
 ricas bibliotecas particulares de su tiempo, le permitid realizar
 busquedas fructuosas. Su trato frecuente con las bibliotecas
 monasticas le brindd la posibilidad de adquirir conocimientos
 bibliograficos y de entrar en contacto con multitud de obras
 raras."

 A la magnifica obra de Orozco y Berra sdlo le encuentro
 un defecto: el plan de ella. Es confuso.

 Ernesto de la Torre Villar, "Notas para una historia de la
 instrucci6n publica en Puebla de los Angeles", pp. 563-684.

 Muy completo y bien trabaj ado. Llena muchas lagunas.
 Es poco conocida la diferencia entre Colegios y Semina

 rios de la Compania de Jesus en la epoca colonial: los colegios
 eran centros docentes; los seminarios, meros internados.

 El Catalogo de los sugetos de la Compania de Jesus que
 formaban la Provincia de Mexico el dia del arresto, 25 de ju
 nio de 1767, formado en Roma por Don Rafael de Zelis, Me
 xico, Imprenta de I. Escalante y Cia., 1871, contiene estos da
 tos referentes a Puebla:

 Colegio del Espiritu Santo de Puebla

 P. Jose Castillo, Rector.
 P. Jos? Silva, Ministro, Consultor de casa, Prefecto de salud y estu

 dios menores.
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 P. Pedro Cesati, Instructor de tercera probaci6n, Consultor de casa

 y Confesor de los NN.
 P. Juan Arriola, Confesor de los NN.
 P. Juan Francisco Ldpez, Admonitor, Consultor de casa, Director

 de Ejercicios y Confesor de los NN.
 P. Francisco Aramburu, Prefecto de Espiritu y Confesor de los NN.
 P. Agustin Arriola, Confesor de los NN.
 P. Enrique Alvarez, Confesor de los NN.
 P. Eugenio Ramirez, Prefecto de caso moral.
 P. Miguel Benjumea, Prefecto de la Visitation y Confesor de los NN.
 P. Javier Bonilla, Prefecto de la Congregacion de los Dolores.
 P. Antonio Cid, Prefecto de carceles y Congregacion de los mulatos.
 P. Joaquin Trujillo, Prefecto del catequismo.
 P. Jose Ignacio Calder6n, Prefecto de Iglesia y Bibliotecario.
 P. Ignacio Mozarabe, Procurador.
 P. Isidro Gonzalez, Administrador.

 Padres Operarios:

 P. Alberto Zarzosa, P. Ignacio Ronderos, P. Jos6 Santalices, P. Juan
 Antonio Torrija, P. Manuel Dominguez, P. Laureano Bravo,
 P. Jos? Bueno, P. Manuel Sotelo, P. Jose Manan, P. Joaquin
 Tapia, P. Maximiliano Gil, P. Martin Vallarta, P. Bernardino
 Ortiz, P. Ignacio Gisbert, P. Jos? Ortega, Capellan.

 Padres de Tercera Probacidn:

 P. Pedro Ganuza, P. Narciso Gonzalez, P. Eligio Fernandez, P. Mi
 guel Vaquera.

 Maestros de Gramatica:

 P. Juan Chaves, Maestro de Mayores, Ret6rica y Poesia, y Prefecto
 de la Anunciaci6n.

 Escolar Manuel Velasco, Maestro de Medianos.
 P. Jos? Alegria, Maestro de Minimos.
 Escolar Magdaleno Ocio, Maestro de Reminimos.

 Padres Invalidos:

 P. Jos? Calderon, P. Diego Vargas, P. Pedro Gallardo.

 Coadjutores:

 H. Javier Yarza, Administrador. H. Baltasar Porras, Mantefsta.
 H. Pedro Inchaurrandieta, Soto Procurador. H. Juan Antonio
 Aguirre, Soto Procurador. H. Francisco Ponce, Maestro de es
 cuela de leer. H. Antonio Ramirez, Maestro de escuela de escri
 bir. H. Basilio Blanco, Sacristan. H. Mariano Coca, Ropero.
 H. Manuel Ciorraga, Despensero. H. Javier Gerardi, Portero.
 H. Salvador Rodriguez, Portero. H. Francisco Cos, Manteista.
 H. Jose Aguirre, Manteista. H. Bernabe Pozo, Manteista.
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 Sugetos Dementes:

 P. Juan Ramirez, Ese. Joaquin Castro, H. Francisco Puisac, H. To
 mas Miranda, H. Antonio Lozano.

 Sacerdotes, 41; Escolares, 3; Coadjutores, 17. Total: 61.

 Colegio de San Ildefonso de Puebla

 P. Joaquin Irtsausti, Rector.
 P. Domingo Diez, Ministro y Prefecto de Salud.
 P. Jose Bellido, Admonitor, Prefecto de Estudios Mayores, Confe

 sor de casa y Confesor de los NN.
 P. Ignacio Aramburu, Prefecto de Dolores y Confesor de los NN.
 P. Juan Castafieda, Prefecto de espiritu y Confesor de los NN.
 P. Tomas Zayas, Prefecto del catequismo.
 P. Vicente Rotea, Procurador.
 P. Juan Antonio Nava, Operario.
 P. Antonio Salas, Invalido.
 P. Miguel Gutierrez, Maestro de Prima y Confesor de los NN.
 P. Ignacio Cova, Maestro de Visperas y Consul tor de Casa.
 P. Manuel Iturriaga, Maestro de Moral.
 P. Juan Munoz, Maestro de Escritura y Prefecto de Tonos.
 P. Juan de Dios Cisneros, Maestro de Fisica.
 P. Jos? Ignacio Doporto, Maestro de Logica.
 P. Simon Arroyo, Maestro Previniente de Filosofia.
 P. Ignacio Maldonado, Actuante de Prima.
 P. Ram6n Poggio, Actuante de Visperas.

 Repasantes de Filosofia:

 Ese. Jose Cincunegui, Ese. Jos? Toledo, Ese. Jose Manuel Castillo,
 Ese. Jose Gonzalez Cruz, Ese. Jose Andonaegui, Ese. Francisco
 Bernardez, Ese. Jos? Miguel Sierra, Ese. Jos? Rodriguez, Ese.
 Agustin Munoz, Ese. Bernardo Zarzosa, Ese. Pedro Aguirre.

 Metafisicos:

 Ese. Ignacio Fano, Ese. Gabriel Echeverria, Ese. Juan Bautista Ja
 bat, Soto Ministro.

 Ldgicos:
 Ese. Victor Martinez.

 Coadjutores:

 Hermanos Eugenio Zambeli, Manteista. Adriano Garcia, Manteis
 ta. Juan Hinterger, Boticario y Manteista. Santiago Palacios,
 Soto Procurador. Fernando Serio, Administrador. Miguel On
 cia, Despensero. Francisco Pardo, Invalido.

 Sacerdotes, 18; Escolares, 15; Coadjutores, 7. Total: 40.
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 Colegio de San lavier de Puebla

 P. Vicente Gomez, Rector y Prefecto de Salud.
 P. Jose* Rincon, Consultor de casa, Misionero, Corrector de libros

 y Confesor de los NN.
 P. Pedro Zazurca, Admonitor, Consultor de casa, Misionero y Co

 rrector de libros.

 P. Jose Yanez, Consultor de casa, Misionero y Confesor de los NN.
 P. Antonio Priego, Consultor de casa, Catequista y Maestro de idio

 ma mexicano.
 P. Jose Mariano Velasco, Misionero.
 P. Pedro Astegui, Misionero.
 P. Andres Soriano, Misionero.
 P. Tomas Cabanas, Misionero.
 P. Jose Estrada, Invalido.
 P. Bias Arriaga, Administrador.
 H. Diego Baron, Administrador.
 H. Jose Jordan, Ropero y Despensero.
 H. Jos? Morlete, Sacristan y Maestro de escuela de indios.
 Sacerdotes, 11; Coadjutores, 3. Total: 14.

 Seminario de San Ignacio de Puebla
 P. Salvador Davila, Rector.
 P. Manuel Rodriguez, Maestro de aposentos.
 Sacerdotes, 2. Total: 2.

 Seminario de San Geronimo de Puebla.

 P. Cayetano Cortes, Rector.
 Ese. Jose Lava, Maestro de aposentos y Menores.
 Sacerdotes, 1; Escolar, 1. Total: 2.

 Enriqueta Lopez Lira, "Upton Sinclair como critico social
 (Primera epoca)", pp. 685-717.

 Upton Sinclair ?dice la autora? "nos ha mostrado en sus
 escritos su extraordinaria sensibilidad ante los problemas vi
 tales de nuestro tiempo, y eso nos ha decidido a lanzarnos a
 la investigacion de los manantiales, tantos psiquicos como
 sociales, de esta interesante production literaria. .. Es signifi
 cative que el erudito profesor norteamericano Arthur M.
 Schlesinger haya incluido entre los temas de investigacion su
 geridos a sus alumnos del Seminario de Historia Social e
 Intelectual de los Estados Unidos en la Universidad de Har
 vard, el estudio individual de Upton Sinclair como critico so
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 cial. Encontrandome entre esos estudiantes, ningiin tema cap
 t6 tanto mi interes como este, y en el Seminario del Profesor
 Schlesinger initie la investigation de la que forma parte el
 siguiente trabajo."

 En penetrante y sugestivo analisis presenta la autora las
 principales novelas de Upton Sinclair: The Jungle, The Jour
 nal of Arthur Sterling, etc. Y concluye, refiriendose a las mas
 recientes: "?1 deseaba ser, sobre todo, el campedn de los expo
 sitors de las malas condiciones sociales que prevalecian entre
 los jornaleros... Recogia sus datos cuidadosamente, haciendo
 inspecciones directas y usando revistas e informes contempo
 raneos hechos por colonos y trabaj adores sociales. Desde 1906
 en adelante puso empefio en usar del realismo en sus descrip
 ciones. Infiltraba su information en el marco e incidentes de
 sus narraciones, que generalmente se inspiraban en literatura
 socialista y que tenian el propdsito de obtener la reforma so
 cial al traves del socialismo. Pero a pesar de esta tendencia
 confesional, Sinclair fue un escritor de la urbanization de la
 cultura norteamericana. Presenta en sus obras de esta epoca
 una curiosa transformation en las actitudes, por ejemplo, ante
 la mujer, ante la moral y aun frente a las diversiones. Aparte
 de sus criticas, estos libros suyos reflejan una parte conside
 rable de las condiciones sociales que existian en aquel tiempo."

 Hugo Diaz Thome, "Bibliografia iberica y latinoamericana
 en las Islas Britanicas de 1808 a 1833", PP- 719_786.

 "Versa sobre las actividades literarias y de otros generos
 de los emigrados espafioles y latinoamericanos en Londres
 desde el afio de 1808 a 1833... Pretende recoger, si no la tota
 lidad, por lo menos si la mayoria de los trabajos literarios de
 esos emigrados, publicados en ingles, frances, espafiol o por
 tugues, tanto en la Gran Bretafia como en Irlanda."
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