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PRESENTACIÓN 

El presente Informe académico titulado Catálogo de tesis de maestría de temática 

novohispana. Facultad de Filosofía y Letras, UNAM (1940-2014) refleja el trabajo 

realizado durante mi servicio social en el proyecto PIFFyL 2011 010: “Página Electrónica 

de Estudios Novohispanos”.1 Este proyecto brinda a los estudiantes de la licenciatura en 

Letras Clásicas y en Lengua y Literaturas Hispánicas la posibilidad de realizar su servicio 

social alimentando el sitio web oficial de los “Encuentros de Investigadores del 

Pensamiento Novohispano”, albergado en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la 

UNAM. De acuerdo con la temática que el proyecto aborda, en un principio realicé la 

compilación de numerosas tesis elaboradas en las distintas facultades de la UNAM, para 

centrarme después, de manera muy específica, en las maestrías de la Facultad de 

Filosofía y Letras con el propósito de elaborar como trabajo de titulación un Informe 

Académico de Servicio Social en el que se apreciara tanto el resultado de la labor 

realizada por mí dentro del proyecto como una visión de conjunto de los temas 

abordados, información que da pauta para orientar futuras investigaciones, pues esa es la 

finalidad de este sitio web: servir como herramienta de investigación. 

Al tratarse de un recurso digital, toda la información que se incorpora se difunde en la red 

a una velocidad vertiginosa, esto puede constatarse por el número de visitantes que el 

sitio posee: un promedio de aproximadamente 3,120 vistas mensuales [13/04/15] desde 

su puesta en marcha en abril de 2010. 

El objetivo de este informe es facilitar la consulta de las tesis de maestría tanto al personal 

docente como al alumnado cuya área de interés corresponda al de los trabajos aquí 

compilados. El registro de un gran número de estos trabajos de investigación enlaza 

directamente en línea con la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM (DGB),2 por lo 

que el consultante tiene acceso en línea, no sólo al registro bibliográfico de las tesis, sino 

al texto completo de las tesis posteriores a 1998. De las tesis anteriores a este año se ha 

copiado el índice completo en el site para que el interesado cuente con una panorámica 

más completa acerca del contenido, pues su consulta es más complicada, ya que se 

encuentran únicamente en microfilm.3 Cabe mencionar como referencia, que la tesis más 

antigua del siglo XVI se elaboró en el año 1946 y pertenece a la maestría en Historia, y 

que las tesis más recientes del siglo XVIII se elaboraron en el año 2014 y pertenecen a 

las maestrías en Filosofía, Historia e Historia del Arte.  

La visión de conjunto nos proporciona un acertado perfil del estado en que se encuentran 

los estudios novohispanos en el grado de maestría en nuestra facultad, amén de 

proporcionar, como herramienta digital, mayores opciones para realizar una búsqueda 

sencilla y exitosa cuando este sea el caso.  

                                                           
1
 Actualmente se identifica con el número de registro 2015 004. Para mayores informes sobre este 

proyecto remitimos a la presentación del I Coloquio de Investigación en la Facultad de Filosofía y 
Letras, la cual se encuentra en http://investigacion.filos.unam.mx/e-pagina-electronica-de-estudios-
novohispanos-2/ (13/04/2015). 
2
 http://www.dgb.unam.mx/index.php/catalogos (06/03/2015). 

3
 La consulta puede realizarse físicamente en el décimo piso de la Biblioteca Central de la UNAM. 

http://www.dgb.unam.mx/index.php/catalogos


8 
 

Con la elaboración del presente informe académico se pretende esclarecer 

cuantitativamente distintas cuestiones sobre estas tesis de maestría: ¿Cuáles son las 

tendencias temáticas más frecuentes? ¿Cuáles los autores más estudiados? ¿Quiénes 

son los asesores de tesis más recurrentes? ¿En qué carreras existe mayor interés por los 

estudios novohispanos? ¿Qué siglo ha captado mayor interés? 

El presente informe consta de: introducción, donde me parece pertinente hacer un breve 

repaso de la historia de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Facultad de 

Filosofía y Letras. Esta sección se apoyará en la tesis doctoral de Libertad Menéndez 

Menéndez, Escuela Nacional de Altos Estudios y Facultad de Filosofía y Letras. Planes de 

estudios, títulos y grados. 1910-1994, del año 1996. Después, se presenta el cuerpo 

central del informe académico que contiene el Catálogo de tesis, cuyo orden procederá 

por maestrías en orden alfabético, a la vez que cronológico.  

Posteriormente se encuentran las conclusiones a las que llegamos a partir de los datos de 

conjunto del catálogo de tesis completo, y finalmente se proporciona la bibliografía 

consultada. Los trabajos están enumerados progresivamente para que puedan ser 

ubicados a través de los distintos índices proporcionados. Incluimos como complemento 

un apéndice de gráficas, cuyo objetivo es mostrar de manera más abarcable a la vista los 

resultados finales, cabe mencionar que las maestrías de Antropología, Filosofía, Filosofía 

de la Ciencia, Geografía, Lingüística y Pedagogía cuentan con pocas tesis por lo que no 

se incluyeron gráficas específicas para estas maestrías. 
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INTRODUCCIÓN 

 
A. Breve historia de la Universidad 

Pareciera que para los fines de este trabajo no es necesario adentrarse en un panorama 

como éste, sin embargo, me parece conveniente remitirnos, sólo con propósitos 

introductorios, a las condiciones en que se encontraba la educación superior en nuestro 

país en el siglo XIX, por la huella que han dejado en el sistema actual.  

La búsqueda de explicaciones sobre la ausencia y presencia de la Universidad durante el 

siglo XIX y su reapertura en 1910, así como sobre la creación de la Escuela Nacional de 

Altos Estudios en ese mismo año, han sido objeto de investigación.  

Una vez que se instauró la República, se anheló terminar con la dolorosa experiencia 

colonial y surgió la esperanza de transformar e ilustrar a nuestro país, ese fue el impulso 

para la creación de la Constitución de 1824, alentadora respecto al ámbito educativo. La 

Constitución contemplaba la necesidad de promover la ilustración a través de la 

instauración de colegios y establecimientos en los que se enseñaran las ciencias 

naturales y exactas, políticas y morales, Ias nobles artes y las lenguas. Sin embargo, las 

comisiones encargadas de elaborar los planes educativos no promovieron ni tampoco 

acordaron nada, cuestión que provocó el estancamiento de la educación. 

La decadencia de los Colegios y de la Universidad, la urgencia de hacer nuevos planes 

educativos que facilitaran a la gente aprender lo indispensable y la impostergable 

necesidad de una reforma legislativa hizo que en 1833 bajo la administración de don 

Valentín Gómez Farías se promulgaran dos decretos que versaban sobre la autorización 

que se le daba al Gobierno para arreglar la enseñanza pública en todos sus ramos en el 

territorio nacional. 

Una vez que con el primer decreto se otorgó al gobierno la autorización necesaria para el 

arreglo de la Instrucción Pública, se procedió, con base en el segundo decreto, a suprimir 

la Universidad. Ya que en el dictamen que presentó la Comisión del Plan de Estudios4:  

se le declaró inútil, irreformable y perniciosa. Inútil porque en ella nada se enseñaba 

y nada se aprendía, irreformable porque no se puede reformar algo que desde sus 

bases está mal establecido, perniciosa, porque daría lugar a la pérdida de tiempo y 

a la disipación de los estudiantes de los Colegios, que con pretexto de estar en 

dichos establecimientos, por el contrario, se encontraban fuera de ellos, así que 

dichos pseudoestudiantes ni estudiaban ni trabajaban. En consecuencia, el 19 de 

octubre de 1833 se suprime la Universidad de México al igual que los Colegios; por 

las razones anteriores, se declaró que la educación y la enseñanza era una 

profesión libre como todas las demás y que los particulares podían ejercerla sin 

necesidad de permiso previo, bajo la condición de dar aviso a la autoridad local y de 

someter sus escuelas a los reglamentos generales de moralidad y policía. Esto 

provocó que se formaran muchas escuelas en donde se enseñaría a mal-leer y mal-

                                                           
4 La Comisión del Plan de Estudios se conformó para examinar el estado de los establecimientos 
existentes destinados a la tarea educativa.  
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escribir, pero se enseñaría algo, y eso era lo mínimo que se pretendía con la 

enseñanza, motivo por el cual no se preocupaban por mejorarla, ya que 

regularmente para los hombres podría considerarse un progreso el que puedan 

explicar, aunque defectuosamente, sus conceptos por escrito y, de la misma forma, 

entender los de alguien más.
5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Escuela Nacional de Bellas Artes 
 
 

Simultáneamente, se establece una Dirección General de Instrucción Pública para todo el 

país, ésta tenía como función la conservación de las bibliotecas, museos y demás 

depósitos de instrumentos, máquinas o monumentos de las ciencias, literatura, 

antigüedades y Bellas Artes; el establecimiento, conservación y perfección de las materias 

de enseñanza y de los medios para facilitarla; la vigilancia sobre los establecimientos 

públicos; la admisión de los candidatos para los grados académicos; el nombramiento de 

profesores de enseñanza y la propuesta al gobierno para el nombramiento de directores y 

subdirectores de los establecimientos; finalmente la inversión, cuidado y vigilancia del 

fondo y del capital destinado a la instrucción pública. 

                                                           
5
 Menéndez Menéndez, L., Escuela Nacional de Altos Estudios y Facultad de Filosofía y Letras: 

planes de estudios, títulos y grados, 1910-1994. Tesis de doctorado, México, UNAM, FFyL, edición 
de la autora, 1996, p. 16.  
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Fachada del Templo de San Agustín, originalmente Biblioteca Nacional 
 
 

Como consecuencia de esto se reorganizaron los antiguos establecimientos bajo nuevas 

bases y con muy diferentes expectativas y se formaron seis escuelas a las que se 

denominó “establecimientos”, sustituyendo el nombre de Colegios: 

 

 Escuela de Estudios Preparatorios   

 Escuela de Estudios Físicos y Matemáticos  

 Escuela de Estudios Médicos  

 Escuela de Estudios de Jurisprudencia 

 Escuela de Estudios Sagrados 

 Escuela de Estudios Ideológicos y Humanidades  

 

 

                                                                                                          Escuela Nacional de Jurisprudencia  
 
 
 
 

El establecimiento de Estudios Ideológicos y de Humanidades estaba organizado de la 

siguiente manera: 

Primer año se cursaban Principios de Lógica, Teoría de las Sensaciones e Ideas, 

Gramática General de Ideología, Historia y Literatura. En el segundo año, Moral Natural, 

Economía Política y Literatura. Los ramos que completan el estudio de Ideología son, 
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Principios de Lógica, Teoría de las Sensaciones e Ideas, Gramática General, Moral 

Natural y Economía Política. 

En la cátedra de Literatura se desarollaban versiones y análisis razonados de los autores 

latinos y/o clásicos como Cicerón y Tácito, Virgilio y Horacio,6 en el idioma nacional y se 

explicaban las teorías que constituyen el estudio de Humanidades. 

En los puntos anteriores se pueden ver claramente los primeros destellos de lo que 

posteriormente sería el ramo de las Letras Clásicas. 

Podemos darnos cuenta de que estos cambios representaban mejoras significativas, 

desbarataban la actitud desinteresada que había llevado durante todos estos años el 

gobierno respecto al ámbito educativo y permitían soñar a un pueblo al que se le había 

postergado la educación prometida, sin embargo, todo este trabajo de solo seis meses se 

vino abajo gracias a Santa Anna. Una vez que se restableció su salud y retomó el poder el 

24 de abril de 1834 hizo que se examinaran las medidas que Valentín Gómez Farías 

había tomado y, así, sin más, lo echó todo por la borda, regresaron al estado en el que 

estaban los colegios de San Ildefonso, San Juan de Letrán, San Gregorio y el Seminario 

de Minería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Ildefonso  
 

 
Entre 1835 y 1855 estaba reabierta la Universidad; sufriendo los vaivenes políticos y las 

disputas entre liberales y conservadores, apenas subsistió, fue relegada y prácticamente 

paralizada. Los estudiantes de los colegios, por disposición general no tenían necesidad 

de concurrir a la Universidad y los catedráticos incorporados a ella, cumplirían con la 

responsabilidad de trabajar obras elementales y elaborar anualmente una memoria 

relativa a las asignaturas que, en teoría, debían impartir. 

                                                           
6
 Menéndez 1996, p. 20. 
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La Universidad siguió penosamente ese camino. Posteriormente se perdió la mitad del 

territorio y, de un momento a otro, nuestro país busco nuevos rumbos; en el ámbito 

educativo obtuvo algunos destellos, fue como si Santa Anna recordara que debía 

restaurar la educación y se hizo entonces un nuevo ordenamiento: 

 
Nuevo ordenamiento de 1854 para Secundaria o Preparatoria 

 

Secundaria o 
Preparatoria 

 
En el nivel de secundaria se desarrollaban los estudios sobre 
Latinidad y Humanidades; se pretendía que el alumno alcanzara 
cierta profundidad en el estudio de la Lengua Latina, se iniciara 
en la Literatura y se adentrara preferentemente en el estudio de 
la Historia: sagrada, antigua, de la Edad Media, moderna y 
particular de México 
 

 
En el nivel preparatorio se privilegiaban los estudios filosóficos: 
Lógica, Metafísica y Moral. Aparecieron, además, la Psicología y 
la Química como innovaciones importantes 
 
 
Finalmente, en este mismo nivel, junto a la Filosofía, 
reglamentada en cuanto a su enseñanza gradual y progresiva, 
estaba la Religión. Era preciso que los estudiantes 
comprendieran todo de la religión y del enlace que tienen entre sí 
sus verdades y sus dogmas 
 

 

Una vez más, se encuentran presentes los Estudios Clásicos en este nuevo 

ordenamiento, hay una gran influencia de la Cultura Grecolatina que, sumado al estudio 

de la Religión, seguramente dieron la pauta para estudiar la Cultura novohispana más a 

fondo. Sin embargo, en cuanto al nivel Superior o de Facultad se dieron cuenta, por así 

decirlo, que la Universidad representaba una especie de adorno solamente y de que, a 

pesar de haber replanteado la educación, la Universidad no llevaba a cabo realmente 

gran actividad, así que, se pretendía dejara de cumplir el papel que había tenido en los 

últimos diez años: ornamentar. Para esto era preciso reasignarle el lugar que le 

correspondía. Así, se legisló en diciembre de 1854 la Educación Superior con el propósito 

de organizar los conocimientos necesarios para ofrecer los grados de bachiller, licenciado 

y doctor, creándose cuatro facultades: Filosofía, Medicina, Jurisprudencia y Teología. 
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Universidad 
 

 
 
 
 

 
Filosofía 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Medicina 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jurisprudencia 

 
 
 
 
 
 
 
 

Teología 
 

 
 
 
 
 
 

Literatura 
 
 
 

Ciencias Físico- 
matemáticas 

 
 
 

Ciencias 
Naturales 

 

 
 

 
 
 

Bachiller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licenciado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doctor 
 

Lengua y 
Literatura 
Griegas, 

Literatura Latina, 
ampliación de 

los principios de 
Literatura 
General, 

Historia General 
y comparación 
de la Filosofía 

antigua y 
moderna 

 
Para aspirar a 

obtener el grado 
de licenciado era 

necesario ser 
bachiller y 
aprobar las 

materias antes 
mencionadas, 
entonces se 

presentaban las 
“Funciones 

Literarias” que 
se componían de 

una prueba 
improvisada y 
otra meditada 

 
Para obtener el 

grado de doctor, 
debía tenerse el 

grado de 
licenciado, 

cursar Lengua 
Mexicana, 
Literatura 
Moderna, 
Historia 

particular de 
México e Historia 
de la Filosofía, y 

sustentar las 
“Funciones 
Literarias” 

correspondientes 
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En síntesis, la Universidad cobraba nueva vida, pero estos cambios apenas vieron la luz. 

El ordenamiento académico, escalafón de progreso y puerta para el reencuentro del 

pueblo con la ilustración, se insertó fuera de tiempo en el contexto de la historia debido a 

que ya existía un malestar político y una fuerte crítica al gobierno por su tendencia 

conservadora; esto, aunado al despertar de la conciencia nacional y al deseo de romper 

con el régimen de Santa Anna, llevó a un grupo de liberales a buscar el cambio, naciendo 

así la Revolución de Ayutla, encabezada por Juan Álvarez e Ignacio Comonfort, siguiendo 

una serie de eventos que se esbozan cronológicamente a continuación, ya que no se 

busca profundizar en este tema: 

1854 

 
Rómulo Díaz de la Vega emite el decreto por el cual se deroga el Plan General 
de Estudios de 1854, esto sujeta el sistema de enseñanza al plan del 18 de 
agosto de 1843, y la Universidad vuelve a su confinamiento. 
 
El decreto motivó varios pronunciamientos: Antonio de Haro y Tamariz en San 
Luis Potosí y Manuel Doblado en Guanajuato, uniéndose al de Rómulo Díaz de 
la Vega en la capital quisieron apoderarse del Gobierno sin éxito, y Rómulo 
Díaz de la Vega adopta el Plan de Ayutla, al tiempo que el “voto nacional” y los 
opositores reconocen a Juan Álvarez como general en jefe de la Revolución. 
 
Juan Álvarez asume la presidencia de forma interina, formando su gabinete con 
Melchor Ocampo, Benito Juárez e Ignacio Comonfort, entre otros. Renuncia 
Juan Álvarez debido a las diferencias que tenía con Melchor Ocampo, Ignacio 
Comonfort y los liberales moderados. 
 

1855 

 
La guarnición de la ciudad de México se pronuncia a favor del Plan de Ayutla, 
provocándose la salida definitiva de Santa Anna y el inicio de la Reforma (se 
entrelazan entonces los nombres de cuatro generales: Martín Carrera Sabat, 
Rómulo Díaz de la Vega, Juan Álvarez e Ignacio Comonfort). Martín Carrera 
ocupa la presidencia de forma interina, posteriormente renuncia a la 
presidencia y lo sustituye Rómulo Díaz de la Vega. 
 
11 de diciembre de 1855. Ignacio Comonfort asume la presidencia, gobernando 
hasta finales de 1857 y elabora un estatuto orgánico provisional en tanto se 
discutía y definía la Constitución, la cual se aprobó el 5 de febrero de 1857, 
emitió varias disposiciones que dieron nueva vida al sector educativo y, 
respecto a la Universidad, consideró que una comisión visitadora de esa 
institución informara del estado que guardaba. 
 

1856 

 
10 de septiembre de 1856. Se emite el informe suscrito por los doctores José 
María Benítez, José María Cortés y Esparza, Blas Valcárcel y Manuel 
Berganzo, dicho informe es una síntesis histórica del objeto primitivo de la 
Universidad: su extinción en 1833, su reinstalación en 1834, su objeto y 
cátedras entre 1834 y 1843, el Plan General de Estudios de 1843, el Plan 
General de Estudios de 1854 y la situación general de la institución en 1856. 
 



16 
 

Respecto a su estado precario e improductivo, se consigna que durante el 
tiempo de vida de la Universidad sus estatutos se habían modificado en función 
de las diferentes épocas, ideas y hombres, de ahí tantas Cédulas Reales y 
disposiciones legislativas para reformar, derogar, adicionar y aclarar los 
estatutos, lo que casi ocasionó su destrucción total. A manera de conclusión, se 
planteó la necesidad urgente de su reforma y la forma en que debía llevarse a 
cabo la dirección y reglamentación para la enseñanza pública del país, así 
como si debía seguir siendo dotada de fondos públicos. 
 
La lucha para construir una república federalista y democrática hizo que el 
gobierno tratara de sustituir la anterior Universidad Real y Pontificia por una 
Universidad nacional, republicana, federalista y democrática. 
 

1857 

 
14 de septiembre de 1857. Ignacio Comonfort emite un decreto suprimiendo la 
Universidad. Tres meses después, fue el mismo Comonfort quien abrió las 
puertas a quienes condenaban la reforma, dando pie a que el 17 de diciembre 
de 1857 los conservadores, encabezados por Félix Zuloaga, pusieran en 
marcha el Plan de Tacubaya, sus principales postulados eran: cancelar la 
Constitución del 5 de febrero y otorgar a Comonfort facultades omnímodas y 
facultades para convocar a un congreso extraordinario con el objetivo de crear 
una nueva Constitución. 
 
Días después, Comonfort se adhiere al Plan de Tacubaya, generando un caos 
que condujo al país a una guerra civil, lo que ocasionó que se alzaran dos 
gobiernos, uno reaccionario en la capital, al mando de Félix Zuloaga, y otro 
liberal en Guanajuato, comandado por Benito Juárez. 

 

1858 

 
5 de marzo de 1858. Félix Zuloaga emite un decreto para derogar el del 14 de 
septiembre de 1857, reabriendo la Universidad e incluyendo los lineamientos 
para reorganizarla. 
 
El gobierno de la Universidad se centraría en un claustro pleno, el cual se 
dividiría en cinco claustros para enseñar las diferentes disciplinas (Sagrada 
Teología, Derecho Canónico, Derecho Civil, Medicina y Filosofía, en este último 
se incluían Humanidades y Literatura). 
 
Triunfa el Partido Liberal en el conflicto armado al ganar la Batalla de 
Calpulalpan con los generales González Ortega y Zaragoza al mando. 
 

1861 

 
Juárez instala su gobierno en la capital y acuerda que la Universidad volviera a 
su estado original antes del Plan de Tacubaya. 
 
Francia, en representación de los acreedores de México, invade el territorio 
nacional y, mientras Juárez se replegaba, la Universidad fue reabierta, al 
parecer, por gestiones del clero. 
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1864 

Fernando Maximiliano, archiduque de Austria, llega a México como emperador 
y emite dos documentos en materia educativa, el primero de ellos, de junio de 
1865, habla sobre la necesidad, planteada a su ministro de Instrucción Pública 
y Cultos, de que existan escuelas especiales para estudios superiores y 
profesionales; el segundo, de finales de diciembre de 1865, trata sobre la ley de 
Instrucción Pública; en el ínterin del 30 de noviembre de 1865 Maximiliano 
decreta la supresión de la Universidad. 
 

1867 

 
Maximiliano es fusilado. 
 
15 de julio de 1867. Benito Juárez llega a la capital y, entre otras acciones, 
encarga a Gabino Barreda presidir una comisión para organizar el sistema 
educativo junto con Pedro Contreras Elizalde, de tendencia positivista basada 
en la doctrina de Augusto Comte, resultando la Ley Orgánica de la Instrucción 
Pública, decretada el 2 de diciembre de 1867. 
Nace, entonces, con sello positivista la Escuela Nacional Preparatoria, dirigida 
a formar alumnos con convicciones orientadas a la libertad, el orden y el 
progreso. El positivismo marcó el camino oficial que imperaría desde 1867 
hasta principios del siglo XX en lo que respecta a la educación en México.  

 
 

a. La Escuela Nacional de Altos Estudios 

El 22 de septiembre de 1910 tuvo lugar la ceremonia de inauguración de la Universidad 

Nacional de México, y con esto llegó también una nueva organización. Ahora la Escuela 

Nacional de Altos Estudios tenía como función perfeccionar y proporcionar a sus alumnos 

y a sus profesores los medios para llevar a cabo de forma metódica investigaciones 

científicas que sirvieran para enriquecer los conocimientos humanos y formar profesores 

de escuelas secundarias y profesionales. 

Como se puede ver en el esquema siguiente, su organización académica se componía de 

tres partes, su administración estaba a cargo de un director que era nombrado por el 

presidente de la República. Para el alumno aspirante era esencial haber concluido 

satisfactoriamente sus estudios en alguna de las Escuelas Nacionales Preparatorias, para 

posteriormente ingresar a la Escuela Nacional de Altos Estudios. 

En lo concerniente a los planes y programas de estudios era la Ley Constitutiva de la 

Universidad Nacional de México la que establecía las normas reguladoras, en ella se 

especificaba la necesidad de conformar, al interior de la dependencia universitaria 

correspondiente, una Junta de Profesores encargada de enviar al Consejo Universitario 

las iniciativas de creación de planes de estudio, programas parciales, métodos, divisiones 

del trabajo y pruebas de aprovechamiento para su discusión y aprobación. 

Así fue como quedaron instituidas las Escuelas Nacionales Preparatorias y la Universidad 

o Escuela de Altos Estudios: 
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Estructura de la Universidad Nacional de México en 1910 

 
 

Escuelas Nacionales Preparatorias 

 
 

Jurisprudencia 

 

 
Medicina 

 

 
Ingenieros 

 
Bellas Artes 

 
Escuela Nacional de Altos Estudios 

 
 

Humanidades 
 

 
Ciencias exactas  

Físicas y 
Naturales 

 

 
Ciencias Sociales, 

Políticas y Jurídicas 

 

 
Comprendía lenguas 

Clásicas y lenguas vivas, 
Literaturas, Filología, 
Pedagogía, Lógica, 

Psicología, Ética, Estética, 
Filosofía e Historia de las 

Doctrinas Filosóficas 
 

 
Matemáticas en 

formas superiores y 
las Ciencias Físicas, 

Químicas y Biológicas 

 
Comprendía todas las 

disciplinas que tienen por 
base o por objeto los 
fenómenos sociales 

 

B. Inicio de la conformación de la Facultad de Filosofía y Letras 

El 21 de octubre de 1912 se envió a Rectoría el oficio en que se comunicaba que el dr. 

Carlos Reiche había sido electo, entre otros, representante de la Escuela Nacional de 

Altos Estudios ante el Consejo Universitario por un periodo de dos años. En ese mismo 

periodo, que constituyó el verdadero arranque de la vida académica de la Escuela 

Nacional de Altos Estudios, don Antonio Caso, solicitó, con fecha de 10 de mayo de 1912, 

al entonces director de la citada institución, Porfirio Parra, permiso para establecer un 

curso "libre" bajo el nombre de Introducción a los Estudios Filosóficos; el director, a su 

vez, elevó dicha solicitud a la Secretaría de Instrucción Pública, la que respondió el 22 de 

mayo siguiente autorizando la apertura del citado curso del que sería responsable Caso a 

partir de entonces. 

Dicho documento versaba sobre la importancia de la Filosofía:  

Ya que es una de las ramas de mayor importancia e interés en el vasto dominio 

del saber humano y representa los esfuerzos que desde la antigüedad clásica ha 

hecho la inteligencia del hombre para resolver aquellas cuestiones fundamentales 

que se refieren a la naturaleza, a la finalidad y al destino del mundo exterior y de 

nosotros mismos, y en todos los tiempos y naciones civilizadas el cultivo filosófico 
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se ha hecho con esmero, consagrándose a él las inteligencias más privilegiadas y 

sobresalientes.7 

Posteriormente se logró el cometido, y el licenciado Antonio Caso ingresó como profesor 

de Altos Estudios, y con el nombramiento le fueron concedidos los recursos necesarios 

para adquirir la bibliografía solicitada, una vez adquiridos los libros, inició el curso el 10 de 

junio de 1912. 

Seguía habiendo deficiencias generales en la educación, así que se sugirió la 

incorporación de materias para su mejoramiento, ya que algunas asignaturas eran poco o 

nada estudiadas.8 Esta es la organización exigida para la primera sección de 

Humanidades: Latín, Griego, Alemán, Italiano, Literaturas Modernas, Literaturas Clásicas, 

Filosofía Fundamental, Estética, Historia de la Filosofía, Historia Universal, Historia Patria, 

Psicología, Pedagogía. Además debían impartirse los siguientes cursos: Historia del 

Cristianismo en la Edad Media, Historia del Cristianismo en los Tiempos Modernos, 

Historia de la Revolución Francesa, Historia de México durante la Dominación Española, 

Historia de la Independencia de México, Arqueología Mexicana, Método Histórico, 

Ciencias Auxiliares de la Historia. 

Aunque todo esto sólo quedó en intento, aunado al inesperado fallecimiento del primer 

director de la Escuela Nacional de Altos Estudios, quien fue sustituido por Alfonso 

Pruneda, se reorganizó el Plan de Estudios de la Facultad tomando en cuenta los más 

recientes, pero Alfonso Pruneda no duró mucho tiempo en el cargo, de modo que no se 

llevó a cabo el nuevo Plan de Estudios, aunque no fue trabajo en vano, ya que también 

sirvió para la creación de nuevos programas educativos. 

En marzo de 1913, a la renuncia del doctor Pruneda, fue nombrado don Ezequiel A. 

Chávez director de la Escuela Nacional de Altos Estudios, quien le inyectó, en forma 

inmediata, el entusiasmo y dinamismo que le eran propios, con él vino también un nuevo 

ordenamiento de asignaturas, tomando como base los anteriores, y tuvo éxito, ya que se 

inscribieron 123 alumnos a las siguientes asignaturas: Lengua y Literatura Castellanas, 

Lengua y Literatura Latinas, Literatura Inglesa y Anglo-americana, Historia del Arte, 

Estética precedida de Nociones de Filosofía, Lengua Inglesa, Ciencia y Arte de Ia 

Educación. 

Ocurrieron muchísimos sucesos, pero, específicamente, en la creación de la Facultad de 

Filosofía y Letras vinieron muchos cambios en cuanto a la asignación de puestos al 

mando y en los planes de estudios, como por ejemplo: 

 

 

 

                                                           
7
  Menéndez 1996, p. 62. 

8
 Sólo se presentará la estructura del área de Humanidades que es la que compete a este trabajo. 
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Plan General de 1916 

 
La Sección de Humanidades se divide en tres subsecciones: 
 

1. Lenguas antiguas 

1.1. Lengua y Literatura Latinas 
1.2. Lengua y literatura Griegas 
1.3. Lengua y Literatura Hebreas 
1.4. Filología y Lingüística 

 
2. Lenguas vivas 

2.1. Lengua y Literatura Castellanas 
2.2. Lengua y Literatura Italianas 
2.3. Lengua y Literatura Francesas 
2.4. Lenguas y Literatura Alemanas 
2.5. Lengua y Literatura Inglesas 
2.6. Síntesis de la Evolución Literaria 

 
3. Ciencias Filosóficas y de la Educación 

3.1. Lógica 
3.2. Psicología 
3.3. Ética 
3.4. Estética 
3.5. Filosofía General o Historia de las Doctrinas Filosóficas 
3.6. Historia de la Filosofía 
3.7. Ciencia y Arte de la Educación 
3.8. Metodología General 
3.9. Historia de la Educación 

 
 

Como puede observarse, un alto porcentaje de las asignaturas son las mismas que se 

ofrecieron en la Escuela Nacional de Altos Estudios desde 1913, sólo que organizadas 

para un fin determinado. 

Siguiendo una serie de cambios desde 1917 a 1921, se suprime la Secretaría de 

Instrucción Pública y Bellas Artes, y se establecen varios ordenamientos en el gobierno; 

con esto se reubicó a la Universidad en los departamentos autónomos universitarios y de 

Bellas Artes. Se le designa a la Universidad la función de orientar y vigilar la educación en 

todo el país, posteriormente a la caída de Carranza, la rectoría fue ocupada por José 

Vasconcelos. 

En 1919, después de Miguel E. Schulz, Antonio Caso ocupa el cargo de director de la 

Escuela Nacional de Altos Estudios; sin reestructurar los planes de estudio de 1916, se 

reubican asignaturas. Con Ezequiel A. Chávez, nuevamente a cargo de los Altos Estudios 
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desde julio de 1921, la escuela recibió nuevos y alentadores impulsos, creándose así un 

nuevo plan aprobado en 1922: 

 
Sección de Humanidades 

 

Subsección de Filosofía 

 
Epistemología, Psicología General y 

Especial, Lógica, Metodología, Estética, 
Ética, Ciencia de la Educación, Historia de 

las Doctrinas Morales, Historia de la 
Educación, Historia de la Filosofía, Historia 

del Arte e Historia de la Música 
 

Subsección de Letras 

 
Filología y Lingüística, Lenguas Indígenas 

de América, Lengua Hebrea, Lengua 
Griega, Lengua Latina, Lengua Española, 

Lengua Italiana, Lengua Francesa, Lengua 
Inglesa, Lengua Alemana, Sánscrito, 

Literatura Comparada e Historia 
 

 

Pareciera que Chávez nuevamente se dejaba guiar por una concepción interdisciplinaria 

de las Humanidades y este nuevo Plan de Estudios suprimía el criterio que había 

prevalecido en el plan que le precedió, en el que los contenidos eran homogéneos, y se 

podía dividir ya, por así decirlo, en carreras. 

En 1923 Chávez encaminaría sus esfuerzos para lograr la consolidación de sus ideales 

académicos, procediendo a enviar un memorándum al Secretario de Educación Pública 

fechado el 23 de enero de 1924, dicho documento, englobaba en seis grupos las 

enseñanzas que, a su juicio, era indispensable impartir en la Escuela.  

Algunas enseñanzas de las que hablaba eran las destinadas al carácter latino de Ia 

cultura en México y a formar profesores de Lengua castellana y de Literatura; ahí se 

advierte su preocupación por el destierro de los Estudios Clásicos casi en la totalidad del 

sistema educativo mexicano, y argumentaba la necesidad de conservar y exaltar los 

rasgos distintivos del latinismo a través del conocimiento de nuestra propia lengua; para 

ello proponía los cursos de Lengua y Literatura Latinas, Lengua y Literatura Griegas, 

Lengua y Literatura Francesas, Lengua y Literatura Castellanas y uno más de Literatura 

Comparada. Para que ésta última alcanzara los propósitos comparativos debían 

agregarse los cursos de Lengua y Literatura Inglesas y Lengua y Literatura Alemanas, la 

enseñanza de la Filosofía y de las Ciencias Filosóficas, etc. 
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a. La Facultad de Filosofía y Letras 

La Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) se conformó en 1924, su primer año no fue fácil. 

A cuatro meses de haberse instituido, le fue suspendido por decreto presidencial el 

subsidio económico, y su director, Balbino Dávalos, y profesores la mantuvieron 

trabajando como "Facultad libre", sin percibir sueldo alguno. Tal actitud, por demás 

universitaria, fue reconocida por las autoridades competentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Construcción de C. U. 

 

 

 

Al parecer, no fue sino hasta mediados de 1926 cuando se elaboró un nuevo proyecto 

académico en el que la FFyL, ya legitimada gubernamentalmente, debía quedar 

constituida por las secciones de Filosofía y Ciencias, y Letras e Historia, con el propósito 

de otorgar en esas disciplinas los grados de agregado, maestro y doctor. Algunas de las 

materias que se estaban impartiendo en ese momento eran: 
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Asignaturas de los primeros años 

 
Epistemología 
Ética y Estética 
Historia de Sistemas Filosóficos 
Psicología General y Especial 
Curso Avanzado de Lengua Castellana 
Literatura Castellana posterior a los Siglos 
de Oro 
Literatura Hispanoamericana 
Historia de América 
Literatura Inglesa (Periodo Isabelino) 
Curso Avanzado de Lengua Inglesa 
Perfeccionamiento de Lengua Francesa 
Literatura de los Siglos de Oro 
Literatura Mexicana 
Lengua y Literatura Latinas 
Filología Griega y Latina 
Literatura Francesa 
Fonética Española 
Metodología y Lingüística 
 

 
Lengua Alemana 
Lengua y Literatura Griegas 
Estudio Histórico de la Lengua Castellana 
Lengua Italiana 
Historia de México 
Geografía Física 
Geografía Económica 
Meteorología y Fisiografía 
Problemas de Habitabilidad en México 
Condiciones Biológicas del Valle de México 
Sociología 
Petroleología 
Entomología 
Botánica 
Zoología 
Historia del Arte 
Historia Contemporánea 
 

 

El 20 de enero de 1928 el Consejo Universitario aprobó un nuevo Plan de Estudios, el 

primero en la vida de la Facultad del que tenemos constancia de aprobación oficial. Sin 

embargo, es evidente, según documentos de la época, que esa nueva organización 

académica fue elaborada y puesta en marcha el año precedente, siendo director de la 

Facultad don Balbino Dávalos, en ella se especificaba que la FFyL quedaría constituida 

por las secciones de Filosofía, Ciencias e Historia y Letras, además de que se otorgarían 

los grados de licenciado, maestro y doctor. Estos sucesos fueron los que llevaron 

posteriormente a formar silenciosa y paulatinamente la Facultad de Filosofía y Letras 

como ahora la conocemos 
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ADVERTENCIA 

Este catálogo de tesis de maestría está organizado de la siguiente manera: las maestrías 

autorizadas por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras 

estarán ordenadas alfabéticamente; dentro de cada maestría, las tesis estarán listadas de 

forma cronológica y, por último, en cada bloque cronológico las tesis se ordenan de 

manera alfabética de acuerdo al nombre del sustentante. 

De acuerdo al orden detallado en el párrafo anterior, cada tesis está enumerada 

progresivamente para que pueda ser ubicada a través de los índices proporcionados. 

Cada registro de tesis incluye nombre del sustentante, título de la tesis, país, universidad, 

facultad, año, número de páginas, nombre del asesor o asesores, maestría por la que se 

ha obtenido el grado, clasificación y/o enlace –dependiendo del año–, captura de su 

índice general con números romanos y un apartado de observaciones en el que se 

proporciona información extra. Cabe mencionar que algunas tesis no cuentan a veces con 

algún dato, el nombre del asesor es el que más frecuentemente falta, debido a que no se 

encuentra ni en el registro de la Dirección General de Bibliotecas (DGB), ni en la tesis 

misma. 

Las tesis identificadas con los números 106, 112, 116, 120, 171, 309 y 315, contienen en 

el apartado de observaciones los datos bibliográficos completos de su publicación 

correspondiente.  
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CATÁLOGO DE TESIS DE MAESTRÍA 
 
A. ANTROPOLOGÍA  

 
2003 

 
1. LUIS ROSALES, Cecilio, Etnografía de la práctica religiosa mam del Soconusco: 
del ajq’ij al pastor evangélico, México, UNAM / FFyL / División de Estudios de 
Posgrado, 2003, 335 p. 
     Asesor: Otto Schumann Gálvez 
     Tesis para obtener el grado de maestro en Antropología 
     Clasificación: 001-01040-L2-2003-1 
 
Contenido: 
 

I. Introducción: 1. El estudio, 2. Algunos trabajos previos. 
II. Marco teórico: 1. Los procedimientos de la invención de lo cotidiano, 2. El 

concepto “formalidades de la práctica”, 3. Etnografía de la práctica religiosa y 
discurso, 4. Trayectoria, estrategia y práctica, 5. Espacio y conveniencia en el 
discurso religioso, 6. Discurso, conveniencia y sanción. 

III. Historia religiosa mam en la Colonia: 1. El campo religioso mam, 2. La 
construcción del espacio religioso mam, 3. Estrategia doctrinaria, 4. Organización 
y acciones del poder religioso frente a la doctrina mam; a) Estructura organizativa 
mercedaria, b) Práctica religiosa cotidiana, c) Prácticas y usos sacramentales en 
los curatos; c.i) Evangelización, c.ii) Cultura mam, c.iii) Práctica colonial, 5. El 
choque de cosmovisiones e implantación de la práctica cristiana; a) 
Evangelización, b) Cultura mam, 6. Efectos de la cristianización colonial. 

IV. La historia del municipio de Unión Juárez: 1. La formación del municipio, 2. El 
espacio urbano, 3. Ocupación y vivienda, 4. Instituciones educativas, 5. Hablantes 
de mam, 6. La producción del municipio, 7. La producción sexual del trabajo, 8. El 
consumo alimentario, 9. Celebraciones religiosas y tradiciones, 10. La Cofradía de 
la Bandera de Tuxtla Chico, 11. La significación religiosa del volcán Tacaná, 12. 
Mito y conducta, 13. Prácticas del espacio ejidal en Córdova Matazanos, 14. Los 
límites entre lo público y lo privado, 15. El centro de Córdova Matazanos, 16. El 
espacio religioso. 

V. Etnografía de la práctica discursiva del ajq’ij: 1. Texto y contexto de enunciación; 
a) Don Nicolás Ventura, b) Don Hermelindo González, c) La ajq’ij Teresa, 2. La 
práctica y el discurso religioso, 3. Relato tradición, dialogo y discurso, 4. 
Discursividad en la narrativa, 5. El ajq’ij como tópico discursivo, 6. La secuencia 
discursiva, 7. Continuidad del oficio ajq’il; a) Valor moral, b) Crisis vitales y de 
destino, c) Crisis de poder y de autoridad. 

VI. Ismam y el discurso de la vanguardia agroecológica: 1. Estructura organizativa y 
territorial de la diócesis de Tapachula, 2. Estructura organizativa y territorial 
del Ismam, 3. Trayectoria de una estrategia de la avanzada religiosa, 4. El 
mercado entre lo local y global, 5. Usos y conveniencias, 6 Elección y 
conveniencia, 7. Instancia utópica y discurso carismático; a) Pastoral familiar, b) 
Pastoral juvenil, c) Promoción humana, d) Pastoral de alejados, 8. Celebraciones 
religiosas y rituales, 9. Actividades de avivamiento. 

VII. El Movimiento Pentecostal en la región del Soconusco: 1. Breve historia del 
protestantismo histórico, 2. Presencia presbiteriana en Chiapas, 3 La influencia 
desde Guatemala, 4. Presbiterianismo en el distrito de Mariscal, 5. 



28 
 

Presbiterianismo en Soconusco, 6. La raíz pentecostal de Monte los Olivos de 
Soconusco; a) Sus antecedentes, 7. El sentido práctico del trance colectivo y la 
sanidad divina, 8. Relación del centro con Soconusco, 9. La misión del Espíritu 
Santo de los santuarios Monte los Olivos; a) Sus inicios, 10. Los rituales de la 
liberación, 11. Control, vigilancia y conveniencia, 12. Poder, liderazgo y conflicto; 
a) El primer cisma de Monte los Olivos, b) El segundo cisma de Monte los Olivos, 
13. La pastoral Monte los Olivos de Córdova Matazanos; a) Organización interna, 
b) El proceso iniciático, c) Rituales; c.i) Cuando nace un niño, c.ii) Cuando hay 
defunción, c.iii) La celebración de Anillo de jóvenes, c.iv) Quince años, c.v) Los 
bautizos, c.vi) Las vigías, c.vii) La santa cena, 14. Normas, prohibiciones y 
vigilancia, 15. Relaciones conflictivas. 

VIII. Conclusiones. 
IX. Bibliografía. 

 
Incluye mapas, croquis, cuadros y cinco apéndices: 1. La transformación de No’j, 2. 
Diálogo con la ajq’ij Teresa, 3. Diálogo con Hermelindo González, 4. Diálogo con el 
sacerdote Jorge Reina, 5. Diálogo con el pastor Manuel Ávalos. El aparato de notas se 
encuentra a pie de página. 
 

2006 
 
2. CHICLANA MIRANDA, Ivette, Retorno a la escena ausente: ensayo reflexivo en 
torno a las políticas de las representaciones sociales a partir de los esclavos 
africanos de Orizaba, Veracruz; siglos XVI y XVII, México, UNAM / FFyL / División de 
Estudios de Posgrado, 2006, 255 p. 
     Asesor: Hernán Salas Quintanal 
     Tesis para obtener el grado de maestra en Antropología 
     Clasificación: 001-01040-C3-2006 
 
Contenido: 
 

I. Todo es según el color del cristal con que se mira: 1. Entre bataholas y barullos 
surge el atolladero y la maraña de un paradigma exhausto; a) El trance de una 
“sagaz” conquista escamoteada de “descubrimiento” y revestida de “encuentro”, b) 
Las caras del silencio o del porqué del retorno a “la escena ausente”, c) 
Desalojando barullos para escuchar los silencios (herramientas para energetizar el 
paradigma exhausto), d) Trayectoria del retorno. 

II. De cómo de carne de mazmorra pasé a Theniente y en Nueva España casé varias 
veces: 1. Por la gracia de Dios: Castellanos… y por maldad del moro: aceitunados; 
a) La reconquista como proyecto existencial para demarcar un “nosotros” (y 
erradicar a esos “otros” que también somos), b) Moros y cristianos, la frontera que 
une y separa, c) El símbolo de la marcha y manipulación de lo imaginario en la 
problemática del poder, d) Mudanza y acarreo de la historia de Nueva España a 
según…, e) Cristianos, indios y negros (primer astidor americano de 
significaciones), f) Desgaje mítico. 

III. Un mundo fuera del esclavista. Etnografía de un palenque: 1. La “mística, 
conservadora e industrial” Orizaba y los inexistentes africanos que la habitaron; a) 
Orizaba, pueblo de “dos razas diferentes, la de los indígenas y la de los 
españoles”, b) Acerca de los otros yangas; más allá de la demografía, c) Noticias 
de esclavos y cimarrones en Orizaba, d) Asomo a la diversidad étnica de las 
poblaciones africanas identificadas en Orizaba, e) Primeras aproximaciones a la 
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vida de los esclavos orizabeños a través de la documentación colonial, f) Análisis 
de los textos referenciales: sedimentaciones histórico-ideológicas, g) Cierre parcial 
de una historia a continuar, h) Coda. 

IV. Relación de dueños y esclavos de la jurisdicción de Orizaba: 1. Los negros se 
quedaron en la Nueva España, porque en México no hay; a) Reordenamientos 
simbólicos a través del saber, inserción de la “cientificidad antropológica”, b) 
Objetivas clasificaciones de los “otros” para probar que no son parte de ”nosotros” 
(o acerca de más paradigmas exhaustos), c) Asomo a la trastienda: los otros están 
en nosotros, pero calladitos, d) Cierre de un inicio reflexivo. 

V. Inventario del desbroce de los silencios y los que recónditos permanecen latentes.  
VI. Viejas folias y expedientes y unos cuantos textos que causan prurito neuronal. 

 
Incluye imágenes y mapas. La bibliografía se encuentra dentro del apartado Viejas folias y 
expedientes y unos cuantos textos que causan prurito neuronal. El aparato de notas se 
encuentra a pie de página. 
  
3. GÓMEZ SERRANO, Arturo, Diagénesis en esqueletos humanos de una población 
colonial del siglo XVI: implicaciones para la investigación paleodietaria, México, 
UNAM / FFyL / Instituto de Investigaciones Antropológicas, 2006, 177 p. 
     Asesor: Carlos Serrano Sánchez 
     Tesis para obtener el grado de maestro en Antropología 
     Clasificación: 001-01040-G2-2006 
 
Contenido: 
 

I. Introducción. 
II. Problemas de investigación: 1. Planteamiento, 2. Justificación, 3. Objetivos e 

hipótesis. 
III. Antecedentes: 1. Estudios de diagénesis y paleodieta. 
IV. Marco conceptual: 1. Algunos aspectos relacionados con la dieta humana; a) 

Fisiología y dieta, b) Dieta en la Época prehispánica, c) Dieta y patología, 2. 
Biología del hueso, 3. Suelos, 4. Tafonomía ósea, 5. Diagénesis, 6. Paleodieta.  

V. Comunidad de Los Olmos, estado de Hidalgo: 1. Ubicación, 2. Historia; a) 
Condiciones de salud y nutrición de los pobladores de Tetezontilco, 3. Ambiente; 
a) Clima, b) Geomorfología, c) Suelo, d) Vegetación. 

VI. Desarrollo analítico: restos óseos; 1. Excavación, 2. Muestra ósea, 3. Pruebas 
físicas; a) Porosidad ósea, b) Densidad ósea, 4. Microscopía electrónica de barrido 
(SEM), 5. Espectroscopia por dispersión de energía de rayos X (EDS), 6. 
Difracción de rayos X, 7. Procedimiento estadístico. 

VII. Desarrollo analítico: suelo: 1. Muestreo, 2. Preparación de la muestra, 3. Análisis 
físicos; a) Densidad aparente, b) Densidad real, c) Porosidad, d) Textura, 4. 
Análisis químicos; a) Potencial de hidrógeno, b) Materia orgánica, c) Conductividad 
eléctrica, d) Capacidad de intercambio catiónico total, 5. Espectroscopia por 
dispersión de energía de rayos X (EDS). 

VIII. Resultados y su discusión: 1. Factores ambientales relacionados con la diagénesis 
del hueso; a) Clima, b) Geomorfología, c) Vegetación, 2. Características físicas y 
químicas de los suelos en Los Olmos; a) Características físicas del suelo, b) 
Características químicas del suelo, 3. Porosidad y densidad ósea; a) Porosidad, b) 
Densidad, 4. Elementos químicos del suelo, 5. Elementos químicos del hueso, 6. 
Implicaciones de la diagénesis en la investigación paleodietaria. 

IX. Consideraciones finales. 
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X. Bibliografía. 
 
Incluye imágenes, gráficas, fotografía y cuadros. El aparato de notas se encuentra en el 
cuerpo del texto. 
  
4. LÓPEZ ROMERO, David, Un acercamiento a la salud oral de la población colonial 
en la ciudad de México: un estudio de antropología social, México, UNAM / FFyL / 
Instituto de Investigaciones Antropológicas / División de Estudios de Posgrado, 
2006, 198 p. 
     Asesor: Carlos Serrano Sánchez 
     Tesis para obtener el grado de maestro en Antropología 
     Clasificación: 001-01040-L1-2006 
 
Contenido: 
 

I. Prólogo. 
II. Introducción: 1. La antropología dental, 2. La Nueva España; a) La sociedad 

colonial, 3. La salud oral durante la Colonia, 4. Planteamiento del problema, 5. 
Hipótesis, 6. Objetivos. 

III. Material y método: 1. Material; a) Las muestras esqueléticas, b) El Hospital Real 
de Indios, c) Catedral Metropolitana, d) La Parroquia de Santa Cruz y Soledad de 
Nuestra Señora, 2. Metodología y técnicas, 3. Pruebas estadísticas, 4. Anatomía 
bucal, 5. Indicadores patológicos. 

IV. Resultados: 1. Análisis comparativos; a) Periodontitis, b) Caries, c) Atrición, d) 
Reacciones apicales y pérdida ante mortem, 2. Prueba de hipótesis. 

V. Discusión. 
VI. Conclusiones. 

VII. Bibliografía. 
 
Incluye imágenes, fotografía, planos, cuadros, gráficas y facsímil de textos. El aparato de 
notas se encuentra a pie de página. 
  
5. PAZ FRAYRE, Miguel Ángel, Hombres de razón en el noroeste de la Nueva 
España en los siglos XVII y XVIII, la Compañía de Jesús entre los O’Otham: saberes 
en torno al cuerpo del otro, México, UNAM / FFyL / División de Estudios de 
Posgrado, 2006, 142 p. 
     Asesor: Rafael Pérez Taylor Alderete 
     Tesis para obtener el grado de maestro en Antropología 
     Clasificación: 001-01040-P1-2006 
 
Contenido: 
 

I. Introducción. 
II. La Compañía de Jesús y la Conquista en el noroeste de la Nueva España. 

III. Los jesuitas y su visión de cuerpo: el florilegio medicinal. 
IV. La razón y la salud de occidente. 
V. Conclusiones. 
VI. Bibliografía. 

 
Incluye tablas y textos para ejemplificar. El aparato de notas se encuentra a pie de página. 
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2011 
 
6. SALMORÁN VARGAS, Gabriela, San Lorenzo Xochimanca, pueblo antiguo de la 
ciudad de México, México, UNAM / FFyL / División de Estudios de Posgrado, 2011, 
144 p. 
     Asesor: Andrés Medina Hernández 
     Tesis para obtener el grado de maestra en Antropología 
     Clasificación: 001-01040-S1-2012 
 
Contenido: 
 

I. Introducción. 
II. Presencia de San Lorenzo Xochimanca en la literatura antropológica. 

III. Estudio de los pueblos originarios en el marco de la ciudad de México. 
IV. San Lorenzo Xochimanca, pueblo originario de la ciudad de México. 
V. El ciclo festivo: identidad de un pueblo. La fiesta de San Lorenzo Xochimanca. 
VI. Conclusiones. 

VII. Bibliografía. 
 
Incluye imágenes, tablas, mapas y fotografías. El aparato de notas se encuentra a pie de 
página. 
 
 
B. BIBLIOTECOLOGÍA Y ESTUDIOS DE LA INFORMACIÓN 

 
2000 

 
7. RAMÍREZ LEYVA, Elsa Margarita, El origen de la comunicación impresa en el 
México colonial: siglo XVI, México, UNAM / FFyL / División de Estudios de 
Posgrado, 2000, 170 p. 
     Asesor: Ramiro Lafuente López 
     Tesis para obtener el grado de maestra en Bibliotecología 
     Clasificación: 001-01053-R2-2000-1 
 
Contenido: 
 

I. Introducción: 1. Objeto de la tesis, 2. Metodología, 3. Revisión de la literatura, 4. 
Supuestos, 5. Estructura de la tesis. 

II. El ciclo de la comunicación impresa: 1. Medios y formas de comunicación, 2. El 
libro: medio simbólico, 3. El libro: medio de comunicación, 4. La lectura, 5. 
Procesos de institucionalización y cánones de la comunicación impresa. 

III. La entrega de la cultura impresa al Nuevo Mundo: 1. La llegada del libro al 
continente americano, 2. La evangelización: origen y motivo de la cultura impresa 
en el México colonial, 3. Los lectores indígenas, 4. Los lectores europeos en la 
Nueva España, 5. El libro en las comunidades indígenas, 6. Los autores de la 
cultura escrita e impresa en la Nueva España, 7. Los usos de los libros y la 
actividad bibliotecaria, 8. Las bibliotecas misionales, 9. La imprenta y los editores, 
10. La primera imprenta novohispana, 11. El comercio del libro, 12. El fin del 
monopolio tipográfico en la Nueva España, 13. Distribución de libros a tierras 
novohispanas, 15. El contrabando de libros. 
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IV. El ocaso de la comunicación impresa evangelizadora y el inicio de la cultura 
impresa novohispana: 1. Los nuevos lectores, 2. Las bibliotecas después del 
Primer Concilio Provincial, 3. Bibliotecas conventuales, 4. Bibliotecas académicas, 
5. Bibliotecas particulares, 6. La circulación de los impresos y la censura, 7. La 
censura, 8. Nuevos lectores, nuevos autores. 

V. Conclusiones: 1. La lectura: origen y destino de la cultura impresa de México. 
VI. Bibliografía. 

 
Incluye cronología. El aparato de notas se encuentra a pie de página. 
 

2006 
 
8. CID CARMONA, Víctor Julián, Antonio Ricardo: Impresor de dos ciudades, 
México y la Ciudad de los Reyes, México, UNAM / FFyL / División de Estudios de 
Posgrado, 2006, 224 p. 
     Asesora: Rosa María Fernández de Zamora 
     Tesis para obtener el grado de maestro en Bibliotecología 
     Clasificación: 001-01053-C1-2006 
 
Contenido: 
 

I. Introducción. 
II. Disquisición biográfica: 1. Antonius Ricardus Pedemontanus, 2. Panorama 

tipográfico en Nueva España previo a la llegada de Antonio Ricardo, 3. Llegada y 
establecimiento de Ricardo en México, 4. Los jesuitas en Nueva España: 
antecedentes, establecimiento y colegios, 5. Producción tipográfica novohispana 
del siglo XVI, 6. Producción tipográfica de Ricardo en México, 7. Antonio Ricardo y 
su labor para los jesuitas, 8. Relato de un viaje azaroso: Ricardo rumbo a Perú, 9. 
Necesidad de la imprenta en el Perú, legislación aplicable y trámites para su 
establecimiento, 10. Producción tipográfica de Ricardo en Lima, 11. Operarios, 
prensas, materiales y utensilios de impresión, 12. Ocaso del primer impresor en 
Perú. 

III. Antonio Ricardo: producción tipográfica americana: 1. Consideraciones generales, 
2. Antonio Ricardo: repertorio tipográfico mexicano, 3. Antonio Ricardo: repertorio 
tipográfico limense. 

IV. Estudio temático-cronológico-tipográfico de los Ricardos: 1. Consideraciones 
generales, 2. Tipología de los impresos antiguos, 3. Clasificación temática de los 
libros impresos de Antonio Ricardo, 4. Libros impresos en México, 5. Libros 
impresos en Lima, 6. Cronología tipográfica de Antonio Ricardo, 7. Tratamiento 
tipográfico de los impresos, 8. Portadas, 9. Letras iniciales de adorno, 10. Cenefas, 
11. Viñetas y adornos, 12. Ilustraciones. 

V. Consideraciones finales. 
VI. Bibliografía. 

 
Incluye tablas, gráficas e imágenes. El aparato de notas se encuentra a pie de página. 
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2008 
 
9. ENDEAN GAMBOA, Robert Alexander, Entre lo temporal y lo espiritual: la 
biblioteca del Convento Grande de san Francisco de México, México, UNAM / FFyL / 
División de Estudios de Posgrado, 2008, 129 p. 
     Asesor: Daniel de Lira Luna 
     Tesis para obtener el grado de maestro en Bibliotecología y Estudios de la 
Información 
     Clasificación: 001-01053-E2-2008 
 
Contenido: 
 

I. Introducción. 
II. La Orden franciscana y sus bibliotecas: 1. Antecedentes, 2. Los conventos de la 

Nueva España y sus bibliotecas, 3. Espiritualidad franciscana, el libro y las 
bibliotecas, 4. Exclaustración y supresión del Convento Grande de san Francisco 
de México. 

III. Acervo y organización de la biblioteca del convento: 1. La biblioteca conventual, 2. 
Naturaleza de la colección, 3. Organización del acervo. 

IV. Los bibliotecarios y el funcionamiento de la biblioteca: 1. Asignación del oficio de 
bibliotecario, 2. Tareas asignadas al bibliotecario, 3. Funcionamiento de la 
biblioteca. 

V. Conclusiones. 
VI. Bibliografía consultada. 

 
Incluye diagramas, tablas, planos, cuadros e imágenes. El aparato de notas se encuentra 
a pie de página. 
 

2009 
 
10. HERRERA DUPRAT, Laura María Cristina, Ejecutorías de hidalguía. Manuscritos 
de genealogía y nobleza del México colonial: una propuesta para su descripción 
bibliográfica y análisis documental, México, UNAM / FFyL / División de Estudios de 
Posgrado / Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2009, 148 p.  
     Asesora: Rosa María Fernández de Zamora 
     Tesis para obtener el grado de maestra en Bibliotecología y Estudios de la 
Información 
     Clasificación: 001-01053-H1-2009 
 
Contenido: 
 

I. Introducción: 1. La fortuna de los manuscritos. 
II. Entorno histórico: 1. La Monarquía española y sus colonias en América, 2. La 

sociedad española, 3. El mayorazgo y su relación con la limpieza de sangre, 4. La 
hidalguía. ¿Quién era un hidalgo?, 5. La nobleza de la Nueva España, 6. La 
limpieza o pureza de sangre, 7. Estatus de exclusión de la Nueva España, 8. 
Ejecutoría de hidalguía y su estatus jurídico, 9. Ejecutoría de hidalguía y su valor 
estético. 

III. Las ejecutorías de hidalguía. Rasgos constitutivos: 1. Caracteres externos o 
elementos materiales; a) Naturaleza del material sobre el que se escribe, b) La 
caligrafía, c) Letras ornamentales y capitulares, d) Las tintas, 2. Ilustraciones y 
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láminas como fuentes de información en los siglos XVI al XVIII; a) Imágenes 
religiosas, b) Árbol genealógico, documento para una aristocracia, c) Emblemas 
heráldicos, d) Escudo de armas y escudetes, e) Decoraciones menores, 3. 
Encuadernación, 4. Estructura y presentación. 

IV. Catálogo documental: 1. Reglas y normas para catalogar manuscritos de nobleza; 
a) Reglas de Catalogación Angloamericanas, segunda edición, b) Formato 
MARC21 (Machine Readable Catalogue) Bibliográfico para la catalogación de 
materiales documentales, 2. Registro bibliográfico de siete ejecutorias de hidalguía 
de la Biblioteca Nacional de México Fondos Reservados; a) Ejecutoria de 
hidalguía. Bulnes, b) Ejecutoría de hidalguía. Clavijero, c) Ejecutoría de hidalguía. 
Fernández de Córdoba, d) Ejecutoría de hidalguía. Fernández de Jáuregui, e) 
Ejecutoría de hidalguía. Rodríguez, f) Ejecutoría de hidalguía. Morales, g) 
Ejecutoría de hidalguía. Oñate, 3. Registro bibliográfico de trece ejecutorias de 
hidalguía del Centro de Estudios de Historia de México Carso. Biblioteca y archivo; 
a) Ejecutoría de hidalguía. Beitia, b) Ejecutoría de hidalguía. Figueroa, c) 
Ejecutoría de hidalguía. González, d) Ejecutoría de hidalguía. Herrero, e) 
Ejecutoría de hidalguía. Jaso, f) Ejecutoría de hidalguía. Monteleón, g) Ejecutoría 
de hidalguía. Olavarría, h) Ejecutoría de hidalguía. Olavaria, i) Ejecutoría de 
hidalguía. Rodríguez, j) Ejecutoría de hidalguía. Sánchez, k) Ejecutoría de 
hidalguía. Sánchez de Bonilla, l) Ejecutoría de hidalguía. Terranova, m) Ejecutoría 
de hidalguía. Zeballos, 4. Estudios de resultados. 

V. Reflexiones finales. 
VI. Final en el siglo XXI. 

VII. Obras consultadas. 
 
Incluye imágenes, facsímil de textos, semblanza de Francisco Javier Clavijero, láminas de 
la Biblioteca Nacional de México Fondos Reservados, listado de ejecutorías de hidalguía 
de la Biblioteca Rogerio Casas Alatriste del Museo Franz Mayer, listado de ejecutorias de 
hidalguía de la Biblioteca Francisco Xavier Clavijero de la Universidad Iberoamericana y 
glosario. El aparato de notas se encuentra a pie de página. 
  
11. RÍOS MARTÍNEZ, Jaime Javier, Impresos e impresores novohispanos del siglo 
XVII en la ciudad de México, 1601-1630, México, UNAM / FFyL / División de Estudios 
de Posgrado, 2009, 277 p. 
     Asesora: Rosa María Fernández Esquivel 
     Tesis para obtener el grado de maestro en Bibliotecología y Estudios de la 
Información 
     Clasificación: 001-01053-R3-2009 
 
Contenido: 
 

I. Introducción. 
II. Imprenta, impresores y bibliógrafos en la Nueva España durante el periodo 1601-

1630: 1. La imprenta de 1601-1630, 2. Los primeros impresores del siglo XVII, 3. 
Características generales de los impresores novohispanos 1601-1630, 4. 
Estructura interna del libro novohispano durante el siglo XVII, 5. Características 
tipográficas del libro novohispano durante el siglo XVII, 6. Bibliógrafos y 
bibliografías del siglo XVII; a) Bibliógrafos del siglo XVII, b) Bibliografías de 
impresos del siglo XVII. 

III. Catálogos de impresos novohispanos en bibliotecas de la ciudad de México, 1601-
1630: 1. Libros, 2. Folletos, 3. Hojas sueltas. 
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IV. Estudio de resultados: 1. Tipos de impresos novohispanos de principios del siglo 
XVII; a) Edictos, b) Impresos universitarios, 2. Autores de los impresos 
novohispanos de principios del siglo XVII, 3. Lengua de los impresos 
novohispanos, 1601-1630, 4. Temática de los libros y folletos novohispanos de 
principios del siglo XVII, 5. Obras destacadas por su tipografía y/o temática. 

V. Conclusiones. 
VI. Bibliografía. 

 
Incluye imágenes, facsímil de textos, cuadros, tablas e índice general de autores y de 
bibliotecas. El aparato de notas se encuentra a pie de página. 
 

2010 
 
12. MIRAMONTES VIDAL, Gabriela Betsabé, La encuadernación en México en el 
siglo XVII, una forma de conservación, México, UNAM / FFyL / División de Estudios 
de Posgrado, 2010, 112 p.  
     Asesora: Rosa María Fernández Esquivel 
     Tesis para obtener el grado de maestra en Bibliotecología y Estudios de la 
Información 
     Clasificación: 001-01053-M1-2011 
 
Contenido: 
 

I. Introducción. 
II. El libro en el siglo XVII y su encuadernación, aspectos históricos: 1. El libro 

europeo del siglo XVII, 2. El libro mexicano del siglo XVII, 3. Reflexiones sobre el 
capítulo. 

III. Importancia de la encuadernación: 1. La encuadernación, importancia y valor, 2. 
Los valores del libro y su encuadernación, 3. Políticas de preservación, 4. 
Preservación y conservación, 5. La conservación de la encuadernación del siglo 
XVII desde la disciplina de la bibliotecología, 6. Criterios generales para la 
conservación de las encuadernaciones antiguas, 7. Reflexiones sobre el capítulo. 

IV. La encuadernación del siglo XVII en bibliotecas mexicanas, una muestra: 1. 
Bibliotecas elegidas, selección de la muestra y metodología del registro, 2. 
Bibliotecas elegidas, 3. Selección de la muestra, 4. Metodología del registro, 5. 
Descripción de la muestra: lugar, tiempo e impresores, 6. Los libros de la muestra 
que conservan la primera encuadernación: elementos estructurales y estéticos, 7. 
Formato de los libros, 8. Guardas, 9. Costuras, 10. Nervios, 11. Cabezadas, 12. 
Cartera, 13. Labios, 14. Lomo, 15. Costillas, 16. Casillas, 17. Tejuelo, 18. Broches, 
19. Títulos, 20. Decoración de cantos, 21. Reflexiones sobre el capítulo. 

V. Propuestas para la conservación de las encuadernaciones del siglo XVII: 1. 
Propuesta uno, 2. Propuesta dos, 3. Reflexiones sobre el capítulo. 

VI. Conclusiones. 
VII. Bibliografía. 
 
Incluye fotografías, tablas, una amplia bibliografía y tres anexos: 1. Índice general de 
autores, 2. Índice de impresores, 3. Índice de bibliotecas. El aparato de notas se 
encuentra a pie de página. 
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2011 
 
13. BELLO FUENTES, Yolanda Remedios, Impresores y sus obras en el siglo XVII: 
Bernardo Calderón y Paula de Benavides, viuda de Bernardo Calderón, 1631-1684, 
México, UNAM / FFyL / División de Estudios de Posgrado, 2011, 70 p. 
     Asesora: Rosa María Fernández Esquivel 
     Tesis para obtener el grado de maestra en Bibliotecología y Estudios de la 
Información 
     Clasificación: 001-01053-B2-2011 
 
Contenido: 
 

I. Introducción. 
II. La imprenta en la Nueva España de 1631 a 1684. 

III. Impresos de la familia Calderón de 1631 a 1684 en bibliotecas del Distrito Federal. 
IV. Estudio y análisis de resultados. 
V. Conclusiones. 
VI. Bibliografía. 

 
Incluye imágenes, cuadros, tablas y un anexo. El aparato de notas se encuentra a pie de 
página. 
  
14. PAISANO RODRÍGUEZ, María del Refugio, Pedro Balli, cuarto impresor 
novohispano: estudio histórico-bibliotecológico, México, UNAM / FFyL / División de 
Estudios de Posgrado, 2011, IV + 99 p. 
     Asesora: Rosa María Fernández Esquivel 
     Tesis para obtener el grado de maestra en Bibliotecología y Estudios de la 
Información 
     Clasificación: 001-01053-P2-2012 
 
Contenido: 
 

I. Introducción. 
II. Pedro Balli, un impresor polifacético. 

III. El grabado utilizado por Balli a modo de marca de impresor. 
IV. Las practicas de la lectura a través de las marcas y anotaciones manuscritas en 

los libros impresos por Balli. 
V. Conclusiones. 
VI. Bibliografía. 

 
Incluye textos para ejemplificar, tablas, imágenes e ilustraciones. El aparato de notas se 
encuentra a pie de página. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://132.248.9.195/ptd2011/diciembre/0675760/Index.html
http://132.248.9.195/ptd2012/febrero/0677627/Index.html
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C. ESTUDIOS LATINOAMERICANOS 
 

1981 
 
15. GHIO, Ana María, Nueva España: un reto al despotismo ilustrado, México, UNAM 
/ FFyL / División de Estudios de Posgrado, 1981, 145 p. 
     Tesis para obtener el grado de maestra en Estudios Latinoamericanos (Historia 
Latinoamericana)  
     Enlace: http://132.248.9.195/ptd2013/Presenciales/0689826/Index.html 
 
Contenido: 
 

I. Introducción. 
II. La expansión británica y el despotismo ilustrado español. 

III. Desconciertos apremios y desentendidos (1760-1765). 
IV. Se construyen los pivotes sobre los que descansan las nuevas estructuras 

coloniales (1766-1779). 
V. Incertidumbre y despegue definitivo (1779-1788). 
VI. Conclusiones. 

VII. Bibliografía. 
 
Incluye textos para ejemplificar. El aparato de notas se encuentra al final de cada capítulo. 
 

1986 
 
16. CANIZALEZ MÉNDEZ, Franklins Alberto, El sector ganadero en la región de 
Durango en el periodo colonial (1750-1820): una aproximación histórica regional, 
México, UNAM / FFyL / División de Estudios de Posgrado, 1986, 150 p. 
     Tesis para obtener el grado de maestro en Estudios Latinoamericanos (Historia 
Latinoamericana)  
     Clasificación: 001-01056-C1-1986- 
 
Contenido: 
 

I. Introducción. 
II. Delimitación regional: 1. El espacio regional, 2. Otros factores regionales. 

III. Las actividades económicas de la región (1750-1820): 1. Población y niveles de 
crecimiento, 2. Distribución de la población, 3. Formas de la distribución de la 
tierra, 4. Panorama agrícola, 5. Panorama comercial. 

IV. El sector ganadero: 1. El ciclo climatológico y los pastos, 2. Situación de la 
ganadería en la región en los siglos XVIII y XIX, 3. La cría de ganado: análisis de 
casos; a) Hacienda de la Punta (1736-1758), b) Hacienda de la Sauceda (1797-
1805), c) Hacienda San José de Ramos (1803-1820). 

V. El obraje de la Ciudad de Durango. 
VI. Conclusiones. 

VII. Bibliografía. 
 
Incluye índice de abreviaturas, textos de apoyo, mapas, gráficas y cuadros. El aparato de 
notas se encuentra a pie de página. 
 

 

http://132.248.9.195/ptd2013/Presenciales/0689826/Index.html
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1987 
 
17. GARCÍA BUSTAMANTE, Miguel Augusto, El esclavo negro y el desarrollo 
económico de Veracruz durante el siglo XVII, México, UNAM / FFyL / División de 
Estudios de Posgrado, 1987, 419 p. 
     Asesora: Luz María Martínez Montiel 
     Tesis para obtener el grado de maestro en Estudios Latinoamericanos (Historia 
Latinoamericana) 
     Clasificación: 001-01056-G1-1987- 
 
Contenido: 
 

I. Introducción. 
II. La incorporación del esclavo negro al desarrollo económico novohispano: 1. 

Abastecimiento y comercio negrero en ingenios y trapiches, 2. Ventas, precios y 
procedencia. 

III. Localización, desarrollo y funcionamiento de ingenios y trapiches. 
IV. El trabajo del esclavo africano en el proceso productivo de la caña de azúcar: 1. 

Clasificación y distribución del trabajo en las haciendas azucareras, 2. El trabajo 
del maestro de azúcar en el proceso productivo, 3. Disposiciones oficiales y mano 
de obra en los ingenios. 

V. Relaciones sociales y mezcla racial en las haciendas azucareras: 1. Análisis de la 
esclavonia de un ingenio: San Pedro Buenavista, 2. Manumisiones en los ingenios. 

VI. Esclavitud y formas de resistencia. 
VII. Conclusiones. 
 
Incluye bibliografía después de cada capítulo, anexos: 1. Mercaderes de negros 
registrados en los documentos notariales de Xalapa: 1596-1640, 2. Inventario 
correspondiente al ingenio de La Concepción: 1616 (jurisdicción de Xalapa), 3. Escritura 
de encargo para la venta y beneficio de los azucares producidos por los ingenios de La 
Santísima Trinidad y Nuestra Señora de la Concepción, 4. Mandamientos relacionados 
con la fundación en 1630 y la reubicación en 1645 de San Lorenzo Cerralbo, 5. 
Constancias de servicios presentados por los negros libres del poblado con ocasión del 
litigio, jurisdicción llevada a cabo por La Villa de Córdoba y San Antonio Huatusco en 
1677. El aparato de notas se encuentra al final de cada capítulo. 
  
18. VÁZQUEZ MANTECÓN, María Verónica, La política económica de los Borbones 
en América. Un estudio de caso: la industria del azúcar en la Nueva España, México, 
UNAM / FFyL / División de Estudios de Posgrado, 1987, 220 p.  
     Asesora: Guadalupe Muriel de la Torre 
     Tesis para obtener el grado de maestra en Estudios Latinoamericanos 
     Clasificación: 001-01055-V1-1987 
 
Contenido: 
 

I. Introducción. 
II. Características de la estructura agraria: 1. Las primeras formas de apropiación de 

la tierra, 2. El surgimiento de la hacienda, 3. Los efectos de la política borbónica en 
la agricultura. 

III. La producción del azúcar en la Nueva España: 1. Las etapas de la producción 
azucarera en la Nueva España, 2. Las regiones productoras de azúcar. 
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IV. La hacienda azucarera de la segunda mitad del siglo XVIII: 1. La salida de la crisis 
por la llegada del capital a la industria; a) Características generales del período, b) 
Inversiones del capital en la industria, c) El endeudamiento y el crédito, d) El 
arrendamiento de la tierra, e) Abastecimiento de fuerza de trabajo, f) El fenómeno 
de la concentración, g) El aumento en la producción. 

V. Comercialización y circulación del azúcar en la Nueva España: 1. La política 
económica de los Borbones y su repercusión en el comercio de la Nueva España, 
2. La estructura del mercado novohispano, 3. La comercialización del azúcar, 4. 
Los precios, 5. Importación y exportación del azúcar. 

VI. Conclusiones. 
VII. Bibliografía. 
 
Incluye gráficas y apéndices. El aparato de notas se encuentra a pie de página. 
 

1993 
 
19. URDAPILLETA MUÑOZ, Marco Antonio, El discurso de la barbarie indígena 
hasta 1550: bases para reflexionar sobre la identidad latinoamericana, México, 
UNAM / FFyL / División de Estudios de Posgrado, 1993, 124 p. 
     Asesor: Joaquín Sánchez MacGregor 
     Tesis para obtener el grado de maestro en Estudios Latinoamericanos  
     Clasificación: 001-01057-U1-1993-1M  
 
Sin descripción. 
 
Esta tesis carece de descripción porque se encuentra extraviada, respetamos la 
información que proporciona la DGB. 
 

1996 
 
20. REDING BLASE, Sofía Cordelia, Precursores coloniales del pensamiento 
antropológico latinoamericano, México, UNAM / FFyL / División de Estudios de 
Posgrado, 1996, 192 p. 
     Asesor: Mauricio Beuchot Puente 
     Tesis para obtener el grado de maestra en Estudios Latinoamericanos  
     Clasificación: 001-01082-R1-1996-2 
 
Contenido: 
 

I. Introducción. 
II. América después de 1492: 1. ¿A dónde fueron las naves del almirante?, 2. El 

primer etnógrafo entre caníbales, 3. ¿Dónde quedó América?, 4. Universalización 
de la historia sacrificial. 

III. La querella de la Conquista o el reparto de conciencia: 1. Las dudas de 
Salamanca, 2. La contienda dialéctica entre un sevillano tomista y un cordobés 
renacentista, 3. El derecho indiano. 

IV. Antropología y apostolado: 1. Procesos de aculturación, 2. Sahagún: el método, 3. 
Antropología aplicada y apostolado, 4. Bartolomé: la suave persuasión, 5. Fray 
Alonso de la Vera Cruz, 6. Del matrimonio católico, 7. Cristianismo y poligamia, 8. 
El Speculum coniugiorum, 9. Peña Montenegro: guía para párrocos de indios. 



40 
 

V. Barbarie y civilización: 1. El eurocentrismo, 2. Sobre el carácter monocéntrico de 
occidente, 3. Intersubjetividad ética: la propuesta de levinas, 4. Ética de la 
liberación, 5. ¿Fin de la historia? 

VI. Conclusiones. 
VII. Bibliografía general. 
 
El aparato de notas se encuentra a pie de página. 
 

1997 
 
21. ZIETARA, Maciej, La confesión de los naturales (estudio de una estrategia de 
conversión en la Nueva España), México, UNAM / FFyL / División de Estudios de 
Posgrado, 1997, 187 p. 
     Asesor: Horacio Cerutti Guldberg 
     Tesis para obtener el grado de maestro en Estudios Latinoamericanos (Historia 
Latinoamericana) 
     Clasificación: 001-01056-Z1-1997-1M 
 
Contenido: 
 

I. Introducción. 
II. La confesión y las prácticas de sí. 

III. La formación del sacramento de la penitencia: 1. La penitencia pública, 2. La 
penitencia privada, 3. La doctrina tomista, 4. La penitencia en la Reforma; a) La 
crítica, b) Trento: la respuesta, 5. El modelo español: Martín de Azpilcueta. 

IV. La confesión en el primer periodo de la Conquista. 
V. La práctica de sí: 1. El combate de la idolatría; a) Doctrina: Zumárraga y Olmos, b) 

Los nuevos misioneros, c) El Concilio Provincial Mexicano, d) Les ha fallado 
prudencia serpentina, 2. La teoría penitencial; a) Supersticiones, b) Torpezas, c) 
La práctica de sí en Alonso de Molina. 

VI. Bibliografía. 
 
Incluye apéndices, carece de conclusión. El aparato de notas se encuentra a pie de 
página. 
 

2001 
 
22. LÓPEZ ZEA, Leopoldo Daniel, Piratas del Caribe y del Mar del Sur en el siglo XVI 
(1497-1603): la historia de la piratería a través de las expediciones más famosas, 
México, UNAM / FFyL / División de Estudios de Posgrado, 2001, 167 p. 
     Asesor: Leopoldo Zea Aguilar 
     Tesis para obtener el grado de maestro en Estudios Latinoamericanos (Historia 
Latinoamericana) 
     Clasificación: 001-01056-L1-2001-1 
 
Contenido: 
 

I. Introducción. 
II. Corsarios Flor de lis y Anglo avispones. 

III. Perros del mar y Lobatos galos. 
IV. Privateers de la Guerra Española. 

http://p8080-132.248.9.195.pbidi.unam.mx:8080/tesdig2/Procesados_2001/284887/Index.html
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V. Conclusiones. 
VI. Bibliografía. 

 
Incluye tablas y mapas. El aparato de notas se encuentra al final de la tesis. 
 

2006 
 
23. GONZÁLEZ GÓMEZ, Óscar, Entrecruces discursivos sobre la homosexualidad 
masculina en la conquista y colonización de América, México, UNAM / FFyL / 
División de Estudios de Posgrado, 2006, 107 p. 
     Asesor: Armando Antonio Pereira Llanos 
     Tesis para obtener el grado de maestro en Estudios Latinoamericanos 
     Clasificación: 001-01049-G4-2006 
 
Contenido: 
 

I. Introducción. 
II. Dimensiones enunciativas de la homosexualidad masculina: 1. Aproximación a los 

entramados discursivos de la homosexualidad en Occidente, 2. Primera 
aproximación: los indígenas antillanos en la literatura de lo ignoto, 3. Otras 
impresiones: debates sobre el ser de los indígenas. 

III. La exploración de América y sus etnias sodomitas: 1. Los camayoa del Dárien, tan 
nefando pecado allí se usaba, 2. El peor de todos los males: Génesis del pecado 
sodomítico. 

IV. La conquista cristiana contra el imperio sodomita: 1. Quimeras ibéricas en la 
conquista de México, 2. Confusiones novohispanas: el somético ibérico o 
el cuiloni mexica. 

V. Conclusiones. 
VI. Bibliografía. 

 
El aparato de notas se encuentra a pie de página. 
  
24. CÁRDENAS SANTANA, Luz Alejandra, Hechicería y vida cotidiana en Cuba, siglo 
XVII, México, UNAM / FFyL / División de Estudios de Posgrado, 2006, 115 p. 
     Asesor: Juan Manuel de la Serna Herrera 
     Tesis para obtener el grado de maestra en Estudios Latinoamericanos 
     Clasificación: 001-01049-C2-2006 
 
Contenido: 
 

I. Introducción. 
II. Antecedentes históricos y procedencia de la población de origen africano en Cuba 

en el siglo XVI: 1. La trata esclavista en África Central durante los asientos 
portugueses, 2. Circunstancias históricas y esclavitud en Cuba a finales del siglo 
XVI y principios del XVII. 

III. La Inquisición y las especialidades de su funcionamiento en Cuba: 1. El origen, 2. 
La estructura y los procedimientos inquisitoriales, 3. La Inquisición española, 4. El 
Tribunal del Santo Oficio en América, 5. La Inquisición en Cuba. 

IV. Las reas y los reos detenidos en Cuba y juzgados en Cartagena de Indias de 1610 
a 1660: 1. Hechicería y brujería, 2. Aquelarre o bembé, 3. Teodora de Salcedo y 
Luisa Sánchez. 

http://p8080-132.248.9.195.pbidi.unam.mx:8080/tesdig2/Procesados_2007/0613028/Index.html
http://p8080-132.248.9.195.pbidi.unam.mx:8080/tesdig2/Procesados_2007/0612090/Index.html
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V. La vida cotidiana, las prácticas, los recursos, las palabras: 1. Adivinación y vida 
cotidiana, 2. La Habana y su vida cotidiana, 3. Los recursos y las palabras, 4. 
Trabajos para el bien querer. 

VI. Conclusiones. 
VII. Bibliografía. 
 
El aparato de notas se encuentra a pie de página.  
 

2009 
 
25. MELÉNDEZ GUADARRAMA, Fabiola, Negro en rebeldía: de esclavo fugado a 
apalencado, casos comparados entre el Palenque de San Basilio y el Palenque de 
San Lorenzo de los Negros, siglo XVII, México, UNAM / FFyL / División de Estudios 
de Posgrado, 2009, 121 p.  
     Asesor: Juan Manuel de la Serna 
     Tesis para obtener el grado de maestra en Estudios Latinoamericanos 
     Clasificación: 001-01049-M1-2009 
 
Contenido: 
 

I. Introducción. 
II. La esclavitud africana en la América española: 1. Breve descripción de la 

esclavitud africana en América española en el siglo XVII, contexto general, 2. El 
papel del esclavo negro africano en la economía de Nueva Granada y Nueva 
España, 3. El control del esclavo africano: los cimarrones. 

III. La sociedad colonial en la América hispana: 1. Sociedad virreinal y las 
interrelaciones entre indios, esclavos negros y españoles. Complicidades 
encubiertas, 2. Las instituciones frente al problema de los cimarrones: iglesia, 
corona y propietarios. 

IV. Problemas que enfrenta el cimarrón y la organización del palenque: 1. Elementos 
de resistencia, formación del palenque, 2. La negociación y sus características, 3. 
La vida dentro y fuera del palenque. Comunidad palenquera ¿Qué tan autónoma? 

V. Los palenques de San Basilio y San Lorenzo de los negros. Encuentros y 
desencuentros: 1. Caracterizando al palenque, encuentros y desencuentros, 2. 
Posiciones políticas de autoridades y apalencados. Negociaciones, 3. Solución 
aparente, resultado inacabado, la supervivencia de palenques. 

VI. Consideraciones finales. 
VII. Bibliografía. 
 
Incluye cuadros y mapas. El aparato de notas se encuentra a pie de página. 
  

2011 
 
26. PEÑA VICENTEÑO, Juan Pablo, Relaciones interculturales. La afroindianidad en 
la Audiencia de Guatemala. Siglos XVI y XVII, México, UNAM / FFyL / División de 
Estudios de Posgrado, 2011, 144 p. 
     Asesora: Luz María Martínez Montiel 
     Tesis para obtener el grado de maestro en Estudios Latinoamericanos 
     Clasificación: 001-01049-P1-2011 
 
Contenido: 

http://p8080-132.248.9.195.pbidi.unam.mx:8080/tesdig2/Procesados_tesis_2009/febrero/0639353/Index.html
http://p8080-132.248.9.195.pbidi.unam.mx:8080/tesdig/Procesados_tesis_2011/mayo/0668759/Index.html
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I. Introducción. 
II. Espacios de interrelación entre indígenas y africanos. Sujetos interculturales a 

través de las economías coloniales: 1. Empresas coloniales. Los obrajes de añil, 2. 
Contexto histórico de la producción del añil, 3. Inserción económica de los 
afrodescendientes en los obrajes del añil, 4. Comercio de añil. Un producto de 
intercambio o trueque, 5. Interculturalidad en los obrajes del añil. 

III. La relación en la cotidianidad. Casos civiles y criminales: 1. El barrio como espacio 
urbano intercultural entre indígenas, africanos, afrodescendientes y mestizos, 2. La 
casa del amo: el espacio intercultural por excelencia, 3. Relaciones interculturales 
en los pueblos y sectores rurales, 4. Relaciones con el amo. Españoles y 
afrodescendientes. Otra mirada, 5. Espacios religiosos. Relaciones entre el 
dominador y los dominados, 6. Cofradías. 

IV. Relaciones ilícitas y pecaminosas. Otro acercamiento a la interculturalidad: 1. 
Relaciones ilícitas, 2. Pecado nefando o de sodomía. 

V. Bibliografía. 
 
El aparato de notas se encuentra a pie de página. 
 

2012 
 
27. MORADO HERNÁNDEZ, Elías Israel, La dimensión de lo sonoro en la 
construcción del ethos Barroco americano, México, UNAM / FFyL / División de 
Estudios de Posgrado, 2012, 251 p. 
     Asesor: Mario Magallón Anaya 
     Tesis para obtener el grado de maestro en Estudios Latinoamericanos 
     Enlace: http://132.248.9.195/ptd2012/diciembre/094327458/Index.html 
 
Contenido: 
 

I. Introducción. 
II. Barroco y modernidad. Utopía y violencia: 1. Lo Barroco como problema en 

Latinoamérica, 2. Utopía, violencia y Barroco desde la perspectiva de Bolívar 
Echeverría. 

III. La dimensión ethica barroca de lo sonoro americano: 1. Criterios para una 
aproximación teórica, 2. América como sujetidad audible. Antecedentes históricos 
pre-eclosionales, 3. América como campo instrumental del universalismo 
occidental, 4. Hacia la constitución autónoma de una sujetidad americana. 

IV. Conclusiones. 
V. Bibliografía. 

 
Incluye imágenes, tablas, mapas y textos para ejemplificar. El aparato de notas se 
encuentra a pie de página. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://132.248.9.195/ptd2012/diciembre/094327458/Index.html
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D. ESTUDIOS MESOAMERICANOS 
 

2004 
 
28. BAYARDI LANDEROS, Citlalli, Relaciones de la figura de mundo durante la etapa 
temprana del periodo novohispano. Los catecismos pictográficos como proceso de 
racionalización, México, UNAM / FFyL / División de Estudios de Posgrado, 2004, 192 
p.  
     Asesor: Mauricio Beuchot Puente 
     Tesis para obtener el grado de maestra en Estudios Mesoamericanos 
     Clasificación: 001-01042-B2-2004 
 
Contenido: 
 

I. Presentación. 
II. Introducción. 

III. El mundo azteca, religión y cosmovisión: 1. Aztecas; a) Breves notas sobre su 
origen según fuentes coloniales, b) Educación: Calmecac y telpochcalli, c) Religión 
y cosmovisión, 2. Códices; a) Fundamentos, b) Clasificación, c) Códices 
coloniales. 

IV. Hacia la conquista espiritual: 1. Racionalización; a) Explicación vs. comprensión, 2. 
Los primeros evangelizadores. Humanismo y medievalismo; a) Elementos 
medievales, b) Elementos humanistas, 3. Evangelización y civilización, 
4. Tlacuilo cristiano. 

V. El catecismo de fray Pedro de Gante: 1. Presentación, 2. Descripción, 3. 
Contenido, 4. Fundamento, 5. Recontextualización, 6. Elementos semejantes entre 
la tradición prehispánica y el catolicismo. 

VI. Reconstrucción de una historia sobre modelos: 1. Presentación, 2. ¿Qué son los 
símbolos?, 3. Las dimensiones del símbolo, 4. El sol en el Catecismo en 
pictogramas de fray Pedro de Gante, 5. La mancha como símbolo primaria; a) 
Bautismo, b) Pecado, c) Confesión, d) Penitencia, 6. En el ciclo agrícola. 

VII. Consideraciones finales. 
VIII. Bibliografía. 
 
Incluye tablas, imágenes y cuadros. El aparato de notas se encuentra a pie de página. 
  
29. COPCA SANTANA, Magdalena, La voluntad celebrada: esbozo de la 
idolatría hñahñu en los siglos XVI y XVII, México, UNAM / FFyL / División de 
Estudios de Posgrado, 2004, 111 p. 
     Asesora: Ethelia Ruiz Medrano 
     Tesis para obtener el grado de maestra en Estudios Mesoamericanos 
     Clasificación: 001-01042-C1-2004 
 
Contenido: 
 

I. Introducción. 
II. Contexto histórico del pueblo otomí. 

III. Los otomíes durante la Conquista. 
IV. La voluntad celebrada. 
V. Conclusión. 
VI. Obras consultadas. 
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Incluye mapas y seis apéndices: 1. Arzobispado, caja 52, exp. 83 fs, fondo eclesiástico de 
sección BR. Nicolás de Villegas. Auto de brujería, 2. Arzobispado, caja 62, exp. 11 
sección BR. Diego Orozco. 1745, 3. Arzobispado, caja 37, exp. 2. Auto hecho contra india 
maléfica. 1726, 4. Arzobispado, caja 73, exp. 20, 1754, 5. Archivo General de la Nación. 
Ramo criminal, “Señor provisor y vicario general”, vol. 120, exp. 25 fs 269r-277v. 1768. El 
aparato de notas se encuentra al final de cada capítulo. 
  
30. HERNÁNDEZ ANDÓN, Elia Rocío, La representación pictográfica de elementos 
hidrológicos e hidráulicos en las relaciones geográficas del siglo XVI, México, 
UNAM / FFyL / División de Estudios de Posgrado, 2004, 218 p. 
     Asesora: Luz María Mohar Betancourt 
     Tesis para obtener el grado de maestra en Estudios Mesoamericanos 
     Clasificación: 001-01042-H1-2004 
 
Contenido: 
 

I. Introducción. 
II. Consideraciones sobre cartografía histórica. 

III. Apreciaciones acerca de la elaboración de las relaciones geográficas de 1579-
1582. 

IV. El agua en la vida social de los pueblos mesoamericanos. Algunas reflexiones de 
la interacción con la sociedad colonial. 

V. Corpora iconográficos de los elementos hidrológicos e hidráulicos de los mapas de 
las relaciones geográficas del siglo XVI; México: 1. Acapiztla, 2. Atengo y 
Mizquihuala, 3. Atlatlauhcan, 4. Cempoala, 5. Cimapan, 6. Coatepec, 7. Culhuacán 
8. Chicoloapan, 9. Chimalhuacan Atoyac, 10. Huaxtepec, 11. Iztapalapa, 12. 
Meztitlan, 13. Temazcaltepec (4 mapas), 14. Tuzantla, 15. Tequizistlan, 16. 
Teutenango, 17. Zumpango. 
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las relaciones geográficas del siglo XVI; Antequera: 1. Atlatlauhca y 
Malinaltepeque, 2. Coatzacualco, 3. Cuahuitlan, Pinotecpa, Potutla e Icpatepeque, 
4. Itztepexic, 5. Ixcatlán, Quinotepec y Tecomahuaca, 6. Macuilsuchil y Teutitlan 
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condiciones físicas de la tierra, 2. Salud y alimentación: los mantenimientos, 3. La 
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botánicos, 2. Metl / Maguey, 3. Picietl / Yetl / Tabaco, 3. Yoloxichitl / Flor de 
corazón, 4. Yauhtli / Pericón, 5. Tlallantlacacuitlapilli / Raíz de Michoacán, 
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http://p8080-132.248.9.195.pbidi.unam.mx:8080/tesdig/Procesados_tesis_2010/junio/0658781/Index.html


50 
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III. Tipología general del poblamiento, territorial y producción del paisaje de la costa-
sierra de Michoacán siglos XV-XX. 

IV. Consideraciones respecto a la producción de cartografía histórica (bases de datos 
para SIG histórico). 

V. Conclusiones. 
VI. Bibliografía. 

 
Incluye tablas, mapas, esquemas y textos para ejemplificar. El aparato de notas se 
encuentra a pie de página. 
 
 
H. HISTORIA 
 

Sin año 
 
53. RIO CHÁVEZ, Ignacio Alejandro del, Conquista y aculturación en la California 
Jesuítica, México, UNAM / FFyL / División de Estudios de Posgrado, 0000, 334 p. 
     Tesis para obtener el grado de maestro en Historia (de Mexico) 
     Clasificación: 001-01062-R1-0000-1 
      
Sin descripción. 
 
Esta tesis carece de descripción porque se encuentra extraviada ya que no tiene un año 
específico, respetamos la información que proporciona la DGB. 
 

1940 
 
54. VILLALOBOS V., Ana María, La cultura literaria colonial, México, UNAM / FFyL / 
División de Estudios de Posgrado, 1940, 85 p. 
     Tesis para obtener el grado de maestra en Ciencias Históricas      
     Clasificación: 001-01062-V1-1940-01 
 
Contenido: 
 

http://132.248.9.195/ptd2012/enero/0676171/Index.html
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I. Introducción. 
II. Estado de la gran Tenochtitlán antes de la Conquista. 

III. Educación azteca. 
IV. Cultura literaria indígena. 
V. Labor cultural de los misioneros. 
VI. Estado general de la Nueva España en el siglo XVI. 

VII. Movimiento cultural de la Colonia. 
VIII. Clase social que cultivaba la literatura. 
IX. Elementos que contribuyeron al desenvolvimiento cultural literario de la Nueva 

España. El teatro y la imprenta. 
X. Movimiento cultural durante los siglos XVII y XVIII. 
XI. Literatura popular. 

XII. Sociedad colonial al comenzar el siglo XIX. Condiciones de los indios mestizos y 
criollos. 

XIII. Concepto que se tenía acerca de los habitantes de la Nueva España antes de la 
Independencia. 

XIV. Influencia de las ideas filosóficas francesas de la Independencia de Estados 
Unidos y de las revoluciones de Francia y España. 

XV. Nuevas corrientes culturales a partir del Movimiento Independiente. 
XVI. Bibliografía. 

 
Carece de conclusión y de aparato de notas. 
 

1941 
 
55. LÓPEZ SERRELANGUE, Delfina Esmeralda, Los colegios jesuitas de la Nueva 
España, México, UNAM / FFyL / División de Estudios de Posgrado, 1941, 87 p.  
     Tesis para obtener el grado de maestra en Ciencias Históricas 
     Clasificación: 001-01062-L1-1941-01 
 
Contenido: 
 

I. Advertencia. 
II. La Compañía de Jesús. 

III. Los estudios jesuitas. 
IV. Colegios jesuitas en México y en Puebla. 
V. Colegios jesuitas en otras ciudades de la Nueva España. 
VI. Los colegios trasmarinos. 

VII. Conclusiones. 
VIII. Bibliografía. 
 
Incluye imágenes. El aparato de notas se encuentra al final de cada capítulo. 
 

1946 
 
56. BALLINGER REX, Edward, Los autos y coloquios del siglo XVI en la Nueva 
España, México, UNAM / FFyL / División de Estudios de Posgrado, 1946, 186 p. 
     Tesis para obtener el grado de maestro en Historia (de México) 
     Clasificación: 001-01062-B1-1946-02 
 
Contenido: 
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I. Prólogo. 
II. Auto On the Destruction of Jerusalem. 

III. Spiritual Betrethal of the Shepherd Peter and the Mexican Church. 
IV. Colloquium of the four Doctors of the Church. 
V. Bibliografía. 

 
Incluye imágenes, carece de conclusión. El aparato de notas se encuentra al final de la 
tesis. 
 

1950 
 
57. MARTÍN CASAS, María Elena, Fray Juan de san Miguel, México, UNAM / FFyL / 
División de Estudios de Posgrado, 1950, 78 p. 
     Tesis para obtener el grado de maestra en Ciencias Históricas 
     Clasificación: 001-01062-M1-1950-03 
 
Contenido: 
 

I. Introducción. 
II. Desde la caída de la capital hasta el Tratado de Paz. 

III. Desde el Tratado de Paz hasta su ratificación. 
IV. Depredaciones del invasor. 
V. La mujer mexicana durante la ocupación. 
VI. La evacuación. 

VII. Bibliografía. 
 
Carece de conclusión. El aparato de notas se encuentra a pie de página. 
 

1951 
 
58. PONCE PINO, María Cristina, Tomás Moro y su influencia en América a través de 
los hospitales de Vasco de Quiroga, México, UNAM / FFyL / División de Estudios de 
Posgrado, 1951, 71 p. 
     Asesor: Javier de Cervantes 
     Tesis para obtener el grado de maestra en Historia (de México) 
     Clasificación: 001-01062-P1-1951-04 
 
Contenido: 
 

I. Tomás Moro. 
II. Utopía. 

III. Don Vasco de Quiroga. 
IV. Influencia de la Utopía de Moro en los hospitales de Vasco de Quiroga. 
V. Bibliografía. 

 
Carece de conclusión. El aparato de notas se encuentra al final de cada capítulo. 
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1952 
 
59. DESCHAMPS A., Martha, Las actividades de los dominicos ante las 
encomiendas en el siglo XVI, México, UNAM / FFyL / División de Estudios de 
Posgrado, 1952, 79 p. 
     Tesis para obtener el grado de maestra en Historia (de México) 
     Clasificación: 001-01062-D1-1952-04 
 
Contenido: 
 

I. La encomienda y su arraigo en Nueva España hasta 1542: 1. Hernán Cortés y su 
posición ante las instrucciones que recibe de Carlos V el 26 de junio de 1523. Sus 
ordenanzas del 20 de marzo de 1521, 2. Encomienda: leyes al respecto, 
favorables y contrarias, culminando las primeras en la famosa Ley de la sucesión 
por dos vidas en 1536. 

II. Panorama que presentan las tres órdenes en su experiencia con la encomienda: 1. 
Llegan los dominicos en 1526, 2. Provincia de Santiago de México, 3. Provincia de 
San Vicente de Chiapas y Guatemala, 4. Oaxaca, 5. Actitud agustina, 6. Actitud 
franciscana. 

III. Proclamación de las leyes nuevas en 1542: 1. Principales artículos de las leyes, 2. 
Los dominicos de Chiapas prestan adhesión a su obispo: ataques en su contra. 

IV. Revocación de las leyes nuevas: 1. Llega Tello de Sandoval, 2. Parecer de los 
dominicos (oral y escrito) a favor de la encomienda. El provincial de los dominicos 
va a España. Carlos V revoca las leyes en Ratisbona, 3. Situación de la 
encomienda al finalizar el siglo XVI. 

V. Conclusiones. 
VI. Bibliografía. 

 
El aparato de notas se encuentra al final de la tesis. 
 

1953 
 
60. RUBIO MANE, J. Ignacio, Organización del Virreinato de Nueva España, México, 
UNAM / FFyL / División de Estudios de Posgrado, 1953, 48 p. 
     Tesis para obtener el grado de maestro en Historia (de México) 
     Clasificación: 001-01062-R1-1953-04 
 
Contenido: 
 

I. Las creaciones del primer virreinato continental en América: 1. Jurisdicciones del 
virreinato de Nueva España, 2. Ejercicio jerárquico de las jurisdicciones virreinales. 

II. Bibliografía. 
 
Carece de conclusión e introducción. El aparato de notas se encuentra a pie de página. 
 
61. PLIEGO SEGURA, María Elena, Bernal Díaz del Castillo, México, UNAM / FFyL / 
División de Estudios de Posgrado, 1953, 119 p. 
     Asesora: Amalia López Reyes 
     Tesis para obtener el grado de maestra en Historia (de México) 
     Clasificación: 001-01062-P1-1953-02 
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La tesis consta de nueve partes: 
 

I. Bernal Díaz del Castillo. 
II. ¿Qué es la Historia? 

III. Datos biográficos de Bernal Díaz del Castillo. 
IV. Bernal Díaz del Castillo y su obra: 1. Historia verdadera de la conquista de la 

Nueva España. 
V. Propósitos que tuvo Bernal Díaz del Castillo al hacer su Historia. 
VI. Don Francisco López de Gómara ante Bernal Díaz del Castillo. 

VII. Hernán Cortés ante Bernal Díaz del Castillo. 
VIII. Importancia que tuvo el descubrimiento de América y la obra de Bernal Díaz del 

Castillo para el mundo entero. 
IX. Bibliografía. 

 
Carece de conclusión. El aparato de notas se encuentra al final de la tesis. 
 
 

1954 
 
62. GONZÁLEZ VALADEZ, Guillermina, Cristóbal de Oñate y su actuación en el 
noroeste de México, México, UNAM / FFyL / División de Estudios de Posgrado en 
Historia, 1954, 141 p. 
     Tesis para obtener el grado de maestra en Historia (de México) 
     Clasificación: 001-01062-G1-1954-05 
 
Contenido: 
 

I. Introducción. 
II. El escenario de la Conquista. 

III. Cristóbal de Oñate, síntesis genealógica biográfica. 
IV. Antecedentes de la expedición de Nuño Beltrán de Guzmán. 
V. Nuño Beltrán de Guzmán. 
VI. Consecuencias de la expedición de Nuño Beltrán de Guzmán: rebelión del Miztón. 

VII. Ultimas empresas de Cristóbal de Oñate. 
VIII. Conclusiones. 
IX. Bibliografía. 

 
El aparato de notas se encuentra a pie de página. 
 

1955 
 
63. GUERRA, Francisco, Libellus de medicinalibus Indorum herbis: el manuscrito 
pictórico mexicano latino de Martín de la Cruz y Juan Badiano de 1552: Estudio, 
texto y versión, México, UNAM / FFyL / División de Estudios de Posgrado, 1955, 258 
p. 
     Tesis para obtener el grado de maestro de Historia (de México) 
     Clasificación: 001- 01062-G2-1955-05 
 
Contenido: 
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I. Introducción. 
II. Libellus de medicinalibus Indorum herbis, quem quidam Indus, collegi Sanctae 

Crucis medicus composuit, nullis rationibus doctus, sed solis experimentis edoctus, 
anno Domini servatoris 1552. 

III. Caput primum: De capitis curatione, vomica, furfuribus vel alopeciis scabie, 
capilorum profluvio, capitis laesione seu fractione. 

IV. Caput secundum: De oculorum curantia, calore, sanguine oculos ocupante, 
glaucomate, superciliorum seu potius palpebrarum stupore, tumore, oculorum, 
inductione somni, evitatione somnolentiae. 

V. Caput tertium: De aurium putredine de surdiatare vel clusula. 
VI. Caput quartum: De gravedine, medicina in nares instillanda, herbis sanguinaria. 

VII. Caput quintum: De nitela dentium vel dentrificio, gingivarum tumentium et 
putrescentium curatione, dolore et putrefactione dentium, vehementi calore, 
tumore, vel suppuratione gutturis, angina, medicina qua gutturalis dolor mitigatur, 
quae elicit salivam desiccatam, quae perdit sputum sanguinolentum, quae sedat 
tussim, quae aufert taetrum et foetidum halitum. 

VIII. Caput sextum: De buccae tumescentis caloris refrigerio, de sanando qui praae 
dolore hiscere non potest, de faciei et oris scabie, colli struma vel scrophula, aqua 
intercute, manum debilitate. 

IX. Caput septium: De pectoris vezante angustia, cordis dolore, et calore, laterum 
dolore, medicina quae interficit lumbricos er animalcula quae in ventrem hominis 
intrant, antidoto, stomachi tumor, ventris dolore, dysenteria aut torminibus murmure 
ventris, frigiditate, purgatione. 

X. Caput octavum: De pubis et inguinis curatione, urinae conclusione, urinae 
difficultate, vuio sedis, podagra, poplitis dolore, popitis incipiente contractione, 
platae pedum rimas facientis remedio, pedum laesione, contra fatigationem, contra 
rempublicam administrantis et negotium publicum gerentis lassitudinem arboribus 
er foribus. 

XI. Caput nonum: De nigri remedio sanguinis, febris, haemorrhoidis, condylomatis, 
nimii caloris, laesi corporis, lynchenis vel meniagrae, morbi iterum redeuntis, 
scabiei, accepti vulneris, articularis morbi, psorae, saniei iam terminantis, adustis 
corporis, durae concoctionis, incisae venae ob phlebotomum turgescentis 
fulminata. 

XII. Caput decimum: De morbo caduco vel comitiali, timoris remedio vel micropsychiae, 
abdereticae mentis, a turbine vel malo vento vexati, verrucae, infirmorum paedore, 
hirco alarum, morbi pedicularis, et capitis pedicosi, flumen vel aquam trajicientis, 
viatoris. 

XIII. Caput undecimun: De remediis recentis partus, menstruorum, lotione ventris 
puerperae, uberum tubérculo, medicina lacalliciente. 

XIV. Caput duodecimum: De puerili scabie vel adustione, e quando infans iam non vult 
suggere mammam propter quendan dolorem. 

XV. Caput tredecimum: De quibusdam signis morituri. 
XVI. Finis libelli herbari, cuem latinitate donavit Joannes Badianus, natione Indus, patria 

Xuchimicanus, eiusdem collegu praelector. 
 
Carece de conclusión, bibliografía y parece tener aparato de notas pero no está bien 
especificado. Incluye índice etimológico. Ha sido publicado por la editorial Vargas Rea y el 
Diario Español. 
 



67 
 

64. LÓPEZ MACHORRO, Elvira, La verdad histórica como hazaña literaria: un 
estudio de la Historia de la conquista de Méjico escrita por Antonio de Solís, 
México, UNAM / FFyL / División de Estudios de Posgrado, 1955, 130 p.  
     Tesis para obtener el grado de maestra en Historia (Universal) 
     Clasificación: 001-01062-L1-1955-05 
 
Contenido: 
 

I. Prólogo. 
II. Biografía: 1. Noticias biográficas de Antonio de Solís, 2. Producción literaria. 

III. La Historia de Antonio de Solís vista a través del tiempo: 1. Diversidad de 
opiniones, 2. Influencia que ejerció la obra de Solís en otros autores, 3. 
La Historia de Solís, ejemplo clásico del siglo XVIII, 4. Solís precursor de la historia 
filosófica. 

IV. El empeño heroico. Personae dramatis; contrahéroes y héroes: 1. Concepto del 
indio; a) Moctezuma, b) Xicoténcatl, c) Quatemoczin, d) Hernán Cortés, 2. Cortés 
en función de la situación española en el siglo XVII, 3. Cortés reviste el aspecto 
formal de un caballero andante. 

V. El empeño religioso: 1. Edad de Oro, 2. Rasgos de modernidad en la Historia de la 
Conquista, 3. Propósitos religiosos del cronista, 4. Providencialismo, 5. Libre 
albedrío, 6. Cortés, el héroe en sentido de la Contrarreforma, 7. Ejemplo. Discurso 
de Cortés a los soldados. 

VI. El empeño literario: 1. Modo de historiar de Solís; a) Fuentes del cronista, b) 
Importancia histórico-literaria de las arengas, 2. Ejemplo. Discurso ante el Senado 
de Tlaxcala, 3. Ejemplo. Entrevista entre Cortés y Moctezuma, 4. La forma de 
expresión en primer plano. 

VII. Conclusiones. 
VIII. Epílogo. 
IX. Bibliografía general. 

 
El aparato de notas se encuentra a pie de página. 
 

1957 
 
65. MARTÍN, Norman F., Los vagabundos en la Nueva España, México, UNAM / 
FFyL / División de Estudios de Posgrado, 1957, 200 p. 
     Tesis para obtener el grado de maestro en Historia (de México) 
     Clasificación: 001-01062-M1-1957-05 
 
Contenido: 
 

I. Advertencia. 
II. Introducción: 1. Nociones generales sobre el problema. La vagancia en Inglaterra. 

La vagancia en España. 
III. Los colonizadores y la Nueva España en el siglo XVI: 1. Conquistadores y 

pobladores, 2. El vecino de la Nueva España frente a la realidad económica-social 
y política. Inestabilidad de los colonizadores, 3. Expediciones, 4. Los que volvían a 
España o iban al Perú, 5. Los solteros, 6. Sentido económico-social del 
descubrimiento de las minas del Norte, 7. El problema de la vagancia.  

IV. Los vagabundos españoles: 1. Primera legislación, 2. Ensayo de solución: 
fundación de pueblos españoles, 3. Puebla de los Ángeles, 4. Idea no 



68 
 

abandonada, 5. Más legislación, 6. La Santa Hermandad, 7. Expediciones de 
conquista y exploración: Florida, Filipinas, 8. Expansión hacia el norte, 9. 
Pareceres de Velasco, hijo… 

V. Los vagabundo mestizos y los de color: 1. Los privilegiados, 2. Los mestizos, 3. 
Las castas, 4. Estratificación social y económica, 5. Legislación: reales cédulas, 
instrucciones y decretos locales, 6. El negro y el mulato fugitivos. 

VI. Los vagabundos indígenas: 1. Los propósitos reales y el trabajo del indio, 2. El 
indio y la ociosidad, 3. Don Vasco de Quiroga y los pueblos-hospitales de Santa 
Fe, 4. Legislación: reales cédulas, instrucciones y decretos locales. 

VII. Conclusión. 
VIII. Bibliografía. 
 
Incluye índice onomástico. El aparato de notas se encuentra a pie de página. 
 
66. VALERO SILVA, José, Carlos V y la Nueva España: estudio político, México, 
UNAM / FFyL / División de Estudios de Posgrado, 1957, 114 p. 
     Tesis para obtener el grado de maestro en Historia (Universal) 
     Clasificación: 001-01062-V1-1957-05 
 
Contenido: 
 

I. Introducción. 
II. Carlos Habsburgo. 

III. Carlos Habsburgo en España. 
IV. Orígenes históricos del dominio peninsular en el Nuevo Mundo. 
V. Intervención española en el Nuevo Mundo. 
VI. Las conquistas, su época, carácter, finalidad y otras consideraciones.  

VII. La esclavitud. La encomienda. Leyes indias. 
VIII. Carlos V y su alta misión en la Historia: idea imperial. 
IX. Conclusiones. 
X. Bibliografía. 

 
El aparato de notas se encuentra al final de la tesis. 
 

1962 

67. MANRIQUE CASTAÑEDA, Jorge Alberto, Los dominicos y Atzcapotzalco: 
estudio sobre el convento de Predicadores en la antigua Villa, México, UNAM / FFyL 
/ División de Estudios de Posgrado, 1962, 146 p. 
     Tesis para obtener el grado de maestro en Historia (de México) 
     Clasificación: 001-01062-M1-1962-19 
 
Contenido: 
 

I. Introducción. 
II. Atzcapotzalco en el tiempo: 1. Los Dominicos en México; a) Llegada de los 

Dominicos a México; a.i) Fray Domingo de Betanzos, a.ii) Organización y primeras 
fundaciones, b) Independencia y crecimiento de la provincia; b.i) Peculiaridades de 
la evangelización dominicana, b.ii) Dominicos ilustres, 2. La historia del convento 
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de Atzcapotzalco; a) Fundación y construcción; a.i) Fray Lorenzo de la Asunción, 
a.ii) Atzcapotzalco como modelo. 

III. El convento y sus obras: 1. La obra del siglo XVI; a) Situación y distribución; a.i) La 
capilla de san Francisco, a.ii) Primera construcción, b) Cómo se conserva la obra 
del siglo XVI y Cómo debió haber sido, 2. El convento e iglesia en la época del 
Barroco; a) Modificaciones en la iglesia, b) El retablo de santa Rosa de Lima, c) El 
atrio dieciochesco; c.i) El campanario, c.ii) Otras obras, d) La portada de la iglesia 
grande, 3. La capilla del rosario; a) La devoción del Rosario; a.i) Planta y alzada de 
la capilla, a.ii) Las portadas, b) Los retablos de santa Ana; b.i) San José y 
Guadalupe, c) El presbiterio, d) Pinturas en la capilla, e) Cronología de la capilla; 
e.i) Su significado religioso y estético, f) Sentido general del interior de la capilla.  

IV. Conclusiones. 
V. Bibliografía. 

 
Incluye textos para ejemplificar. El aparato de notas se encuentra a final de cada capítulo. 
 

1963 

68. BAZÁN ALARCÓN, Alicia, El Real Tribunal de la Acordada y la delincuencia en la 
Nueva España, México, UNAM / FFyL / División de Estudios de Posgrado, 1963, 240 
p. 
     Tesis para obtener el grado de maestra en Historia (de México) 
     Clasificación: 001-01062-B1-1963-07 
 
Contenido: 
 

I. Extensión y división territorial de la Nueva España en el siglo XVIII y principios del 
XIX. 

II. Estado social y económico en la época Colonial. 
III. Génesis, desarrollo y represión de la delincuencia en el siglo XVII. 
IV. Medidas de policía y gobierno para deprimir y reprimir la delincuencia. 
V. La justicia ordinaria y la criminalidad. 
VI. La Santa Hermandad. 

VII. El bandolerismo en los caminos y la delincuencia en las ciudades de los primeros 
años del siglo XVIII. 

VIII. El Real Tribunal de la Acordada: 1. Historia de su fundación, organización primitiva 
y nombramiento del 1° Juez, Dn. Miguel Velázquez Lorea, 2. 2º. Juez época de 
Dn. José Velázquez Lorea, 3. 3° Juez época de Dn. Jacinto Martínez de Concha, 
4. 4º. Juez época de Dn. Francisco Antonio Aristimuño y Gorospe, 5. 5º. Juez 1er 
interinato de Dn. Juan José Barberí, 6. 6º. Juez Época de Dn. Pedro Valiente, 7. 
7º. Juez 2do. Interinato de Dn. Juan José Barberí, 8. Concentración Estadística de 
periodo de 1719 a 1781, 9. 8º. Juez época de Dn. Manuel de santa María y 
Escobedo, 10. 9º. Juez época de Dn. Antonio Columna, 11. 10º. Juez interinato de 
Dn. Juan José Flores Alatorre, 12. Juzgado privativo de bebidas prohibidas, 13. La 
cárcel de la Acordada. 

IX. Conclusiones. 
X. Bibliografía. 

 
Incluye imágenes, tablas, cuadros, gráficas, índice de ilustraciones y textos para 
ejemplificar. El aparato de notas se encuentra al final de la tesis. 
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69. FERNÁNDEZ DE VELASCO, Manuel, El artesano en la Nueva España en el siglo 
XVI, México, UNAM / FFyL / División de Estudios de Posgrado, 1963, 213 p. 
     Tesis para obtener el grado de maestro en Historia (de México) 
     Clasificación: 001-01062-F2-1963-07 
 
Contenido: 
 

I. Introducción. 
II. La ciudad estado: 1. Su función, 2. El reino, 3. Su transformación, 4. El hombre y 

la sociedad. 
III. El artesano en la época precortesiana: 1. Industria familiar, 2. Especialización de 

los oficios, 3. Transformación de la industria familiar, 4. Trabajo alquilado, 5. 
Gremios entre los Aztecas, 6. Demarcaciones propias; a) deidades o dioses 
tutelares, 7. Reseña de algunos de los artes y oficios a que se dedicaban los 
Aztecas. 

IV. El descubrimiento de América: 1. El descubrimiento de México, 2. La conquista, 3. 
Fundación de la capital de la Nueva España; a) Primero de los grandes núcleos 
continentales, 4. Traza de la ciudad y establecimiento de los primeros artesanos, 
5. Barrios de los gremios, 6, Principales oficios, artes, especialidades e industrias. 

V. Los gremios y cofradías, su significación y alcance: 1. En España, 2. En la nueva 
España, finalidades, forma de integración, 3. Gremios de Nueva España, 4. La 
legislación del trabajo en el siglo XVI, en qué consistía, 5. Las ordenanzas, las 
Leyes de Indias, como legislación social, 6. Prestación de servicios personales, 
horas de trabajo, 7. Aspectos fundamentales. 

VI. Precursores y defensores del trabajador en México: 1. Fray Pedro de Gante y el 
primer seminario en América de artes y oficios, 2. Creación del colegio de artes y 
oficios para indígenas, 3. Enseñanzas de los oficios según su vocación, 4. 
Aprendizaje de los métodos europeos, 5. Bartolomé de las Casas y Vasco de 
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VI. Situación a finales del siglo XVI: 1. Las encomiendas de Juan Infante; a) Situación 
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9
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obras de Chimalpain, 3. Comentarios finales. 

IV. La interpretación de la Conquista de México: 1. La Conquista en las obras de 
Muñoz Camargo, 2. La Conquista en las obras de Chimalpain, 3. Comentarios 
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en el siglo XVI, b) La situación social de Muñoz Camargo, 2. El caso de 
Chimalpain; a) Los pipiltin, b) Los descendientes de los antiguos pipiltin según 
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4. La idea del mundo novohispano en la catedral de Valladolid-Morelia. 
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especializados sobre la culinaria conventual. 
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pago, e) Problemas de la fabricación y distribución de la porcelana. 
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Contenido: 
 

I. Introducción. 
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de las tarjas; a) Conservación, b) El programa, c) El estilo, d) Los modelos y su 
influencia en el autor, e) El autor y el tempo, 3. El segundo ciclo; a) El programa, b) 
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en la Catedral de Puebla, a.iii) Capillas-relicario en la arquitectura carmelita, b) 
Retablos relicario, c) Retablos con reliquias, d) Esculturas-relicario; d.i) Estatuas 
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relicario, e.v) Pirámides-relicario, f) Ostensorios-relicario, g) Estaurotecas: las 
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XVI, 3. El discutido eco del Concilio de Trento y la Contrarreforma en el arte 
novohispano, 4. La religiosidad novohispana y la devoción a san Miguel. 

III. El contexto artístico. La utilización de los tratados de arquitectura y las fuentes 
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la pintura novohispana (el impacto de Martín de Vos). 

IV. Un acercamiento a la historiografía del retablo mayor de Huejotzingo: 1. La 
historiografía de la primera mitad del siglo XX, 2. Los retablos mayores de 
Huejotzingo y Xochimilco en la historiografía del siglo XX, 3. Las discusiones 
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II. Contexto histórico. 

III. Historia constructiva. 
IV. Conclusión. 
V. Fuentes. 

 
 Incluye planos, mapas e imágenes. El aparato de notas se encuentra a pie de página. 
 
302. PASCACIO GUILLÉN, Bertha Mercedes, Mama linda: Reina y patrona de 
Yucatán: la Virgen de Izamal, análisis histórico de una imagen de culto, México, 
UNAM / FFyL / División de Estudios de Posgrado, 2014, 140 p. 
     Asesora: María del Consuelo del Sagrado Corazón Maquívar Maquívar 
     Tesis para obtener el grado de maestra en Historia del Arte 
     Enlace: http://132.248.9.195/ptd2013/agosto/0700512/Index.html 
 
Contenido: 
 

I. Introducción. 
II. En el nombre de María. La devoción española a la Madre de Dios como estandarte 

de la conquista y evangelización en la península de Yucatán. 
III. Alma seráfica, cuerpo mariano. La presencia franciscana y el culto a la Inmaculada 

Concepción en Izamal. 
IV. Salve Regina. Historia de una imagen del siglo XVI. 
V. Patrona jurada de Yucatán. La entronización del culto mariano en Izamal. 
VI. Viernes negro. La pérdida de la primera escultura de la Virgen de Izamal. 

VII. Entre la alegoría y el símbolo. Acercamiento a la escultura que dio origen al culto 
de la Virgen de Izamal, a través de los grabados y pinturas. 

VIII. La hermana sustituta. Historia de la segunda escultura que ostentó el titulo de 
Nuestra Señora de Izamal. 

IX. ¿Una hermana gemela? La escultura de la Virgen de Izamal a finales del siglo XIX. 
X. Un icono de larga duración. La imagen actual de la Virgen de Izamal.  
XI. Conclusiones. 

XII. Bibliografía. 
 
Incluye imágenes y textos de apoyo. El aparato de notas se encuentra a pie de página. 
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303. PIMENTEL ARAMBULA, Ana María, El portón de acceso del Santuario de Jesús 
Nazareno en Atotonilco, Gto., como locus mnemotécnico durante el último tercio 
del siglo XVIII, México, UNAM / FFyL / División de Estudios de Posgrado, 2014, 53 p. 
     Asesores: Martha Raquel Fernández García, Virginia Aspe Armella, José de 
Santiago Silva 
     Tesis para obtener el grado de maestra en Historia del Arte 
     Enlace: http://132.248.9.195/ptd2014/julio/511020032/Index.html 
 
Contenido: 
 

I. Preludio. 
II. Aristóteles presente en las técnicas persuasivas barrocas. 

III. De la memoria como ejercitación del espíritu. 
IV. La prudencia como llave. 
V. Pinturas en el alma. 
VI. El locus físico y el locus mental. 

VII. La ritualidad interiorizada 
VIII. El portón. 
IX. Coda. 
X. Bibliografía. 

 
Incluye imágenes, fotografías, tablas, esquemas y textos de apoyo, carece de conclusión. 
El aparato de notas se encuentra a pie de página. 
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1945 

 
304. BAZ WEATHERSTON, Elena, Aportaciones al estudio de la literatura mística en 
la Nueva España, México, UNAM / FFyL / División de Estudios de Posgrado, 1945, 
139 p. 
     Tesis para obtener el grado de maestra en Letras (Literatura Mexicana) 
     Clasificación: 001-01069-B1-1945-05 
 
Contenido: 
 

I. Introducción. 
II. Herencia y ambiente de la vida novohispana. 

III. Relación y mística. 
IV. Juan Pérez Ramírez. 
V. Fernando de Córdova y Bocanegra. 
VI. Miguel de Guevara. 

VII. Juan de Palafox y Mendoza. 
VIII. Sebastiana Josefa de la Trinidad. 
IX. Conclusiones. 
X. Bibliografía. 

 
El aparato de notas se encuentra a pie de página. 
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305. DAVIS, ALEXANDER V., El Siglo de Oro de la Nueva España: siglo XVIII, 
México, UNAM / FFyL / División de Estudios de Posgrado, 1945, 89 p. 
     Tesis para obtener el grado de maestro en Letras (Literatura Mexicana) 
     Clasificación: 001-01069-D1-1945-05 
 
Contenido: 
 

I. Introducción. 
II. La Madre patria: 1. Siglo XVI. Gobierno e Institución política de España, 2. Los 

conquistadores, 3. Los conquistados, 4. Gobierno colonial, 5. Política colonial, 6. 
La Iglesia, 7. La misión de España. 

III. La Época borbónica: 1. Navegación, comercio y contrabando, 2. Misiones, 
presidios y pueblos, 3. La ciudad de México, 4. La sociedad colonial, 5. La 
Inquisición, 6. Los jesuitas, 7. La Universidad, 8. Hombres ilustres. 

IV. Bibliografía. 
 
Incluye facsímil de la Gaceta del siglo XVIII e índice general, carece de conclusión. El 
aparato de notas se encuentra a pie de página, carece de conclusión. Publicado por 
editorial Polis. 
 

1947 
 
306. GIL ALONSO, Ignacio, La Rusticatio mexicana de Rafael Landívar. Ensayo de 
interpretación humanística, México, UNAM / FFyL / División de Estudios de 
Posgrado, 1947, 126 p.  
     Tesis para obtener el grado de maestro en Letras (Letras Clásicas)  
     Clasificación: 001-01064-G1-1947-06 
 
Contenido: 
 

I. Introducción. 
II. Personalidad de Landívar: 1. Datos biográficos, 2. Personalidad literaria.  

III. El fondo en la Rusticatio: 1. Introducción, 2. Las fuentes de la Rusticatio, 3. Los 
lagos, 4. El jorullo, 5. La grana, 6. El añil, 7. Las fieras, 8. Los juegos, 9. La Cruz 
de Tepic. 

IV. La forma: 1. La Estética de la poesía didáctico-descriptiva, 2. Claridad de 
exposición (la descripción de Landívar), 3. Viveza de descripción; a) Intervención 
de la acción humana, b) Mexicanismo, c) Dramatismo, d) Delicadeza de rasgos, 4. 
La forma latina; a) Perfección de la forma latina, b) Espíritu clásico; b.i) 
Intervención de deidades paganas, b.ii) Invocaciones, b.iii) Comparaciones, b.iv) 
Epítetos, b.v) Otros elementos literarios, c) El hexámetro en Landívar, c.i) 
Perfección, c.ii) Sonoridad, d) Originalidad de la forma latina. 

V. Bibliografía. 
 
El autor inserta el párrafo en latín acompañado de traducciones totales de la versión 
métrica del poema latino del P. Rafael Landívar, Rusticatio mexicana, por el presbítero 
Federico Escobedo de la Real Academia Española y entre los arcades romanos Tamiro 
Miceno, México, MCMXXIV; de Octaviano Valdés, ediciones de la UNAM, 1942; de 
Ignacio Lourdea, Rusticatio mexicana, 1924, traducción literal y directa de la segunda 
edición de Bolonia, 1782; así como traducciones parciales de Rafael Dávalos Mora: 
traducción del libro II El jorullo, publicada en El Estudiante, 1914 (noticia tomada de la 
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bibliografía insertada en el boletín citado del Archivo), por don F. González de Cossío, un 
pasaje del libro XV Pelea de gallos en Obras poéticas de José María Heredia, vol. I, 
Nueva York, Imprenta y Librería de N. Ponce de León, 1875, pp. 125-130 (nota tomada 
del mismo boletín), y de P. Joaquín Arcadio Pagaza, libro I: los lagos de México en Las 
cien mejores poesías [líricas] mexicanas, escogidas por Castro Leal, Toussaint y Vázquez 
de Mercado, México, Porrúa Hnos., 1914, pp. 147-161 y en Antología de poetas Hispano-
americanos de M. y P. I., pp. 289-308 (noticia de R. H. Valle), carece de conclusión. El 
aparato de notas se encuentra a pie de página. 
 

1952 
 
307. OESTE DE BOPP, Marianne, Influencia de los misterios y autos europeos en 
los de México anteriores al barroco, México, UNAM / FFyL / División de Estudios de 
Posgrado, 1952, 182 p.  
     Tesis para obtener el grado de maestra en Letras (Literatura Mexicana) 
     Clasificación: 001-01069-O1-1952-12 
 
Contenido: 
 

I. Introducción. 
II. El origen. 

III. Europa: 1. Las naciones, 2. México; a) Elementos indios, b) La zona híbrida, c) El 
teatro hispano-mexicano. 

IV. México-Europa: 1. El tema; a) Danzas. Curaciones milagrosas, b) Autos de los que 
hay únicamente mención, c) Textos conservados, d) Asuntos omitidos, 2. 
Comparación de textos; a) Adoración de los reyes, b) Weihnachtsspiel 
Benediktbouron, c) Auto de los Reyes Magos, d) Erlauer Droikoenigsspiel, e) 
Sacrificio de Issac, f) The sacrifice of Isaac, 3. Estructura dramática, 4. La forma, 5. 
El estilo; a) La metáfora, b) Repetición (reiteración y paralelismo), c) Fórmulas, d) 
El ceremonial, 6. La escena, 7. La fecha, 8. La duración, 9. El escenario, 10. La 
decoración, 11. El paraíso, 12. El infierno, 13. La estrella y otra maquinaria, 14. El 
disfraz, 15. La música, 16. El animal, 17. Los personajes; a) Dios, b) Cristo, c) El 
niño Jesús, d) María y José, e) El diablo, f) Los santos, g) La muerte, h) Adán y 
Eva, i) Las mujeres, j) El Rey, k) Los tres Reyes Magos, l) Los pastores, m) 
Herodes. Pilatos. Judas, n) Brujas. Hechiceros, 18. El elemento cómico, 19. 
Paralelos temáticos, 20. El autor, 21. Los actores; a) El niño, b) La mujer, c) El 
número, d) El ademán (actuación), e) Las obligaciones, 22. La organización, 23. El 
público; a) Crueldad, 24. Anacronismos, 25. Restos indígenas. 

V. Conclusiones: 1. Cultura, 2. Estructura social, 3. Religión. 
VI. Bibliografía. 

 
Incluye cronología del desarrollo del teatro religioso. El aparato de notas se encuentra a 
pie de página. 
 

1960 
 
308. BUXÓ, José Pascual, Góngora en la poesía novohispana, México, UNAM / FFyL 
/ División de Estudios de Posgrado, 1960, 114 p. 
     Tesis para obtener el grado de maestro en Letras (Literatura Mexicana) 
     Clasificación: 001-01069-B1-1960-17 
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Contenido: 
 

I. Introducción. 
II. Advertencias. 

III. Léxico. 
IV. Cultismos sintácticos. 
V. Hipérbaton. 
VI. Formulas estilísticas. 

VII. La simetría bilateral. 
VIII. Perífrasis y alusión. 
IX. Metáfora e imagen. 
X. Otras peculiaridades estilísticas. 
XI. Conclusiones. 

XII. Bibliografía. 
 
Incluye epílogo y textos para ejemplificar. El aparato de notas se encuentra a pie de 
página. 
 

1977 
 
309. OSORIO ROMERO, Ignacio, Floresta de gramática, poética y retórica en Nueva 
España, México, UNAM / FFyL / División de Estudios de Posgrado, 1977, 452 p. 
     Tesis para obtener el grado en maestro en Letras (Letras Clásicas) 
     Clasificación: XLC/1977/OSO 
 
Contenido: 
 

I. Anteloquium: 1. Textos importados de Europa; a) Gramáticas y retóricas, b) 
Diccionarios, c) Autores latinos; c.i.) Clásicos, c.ii) Escritores de la antigüedad 
cristiana, c.iii) Renacimiento. 

II. Textos impresos en la Nueva España: 1. Las impresiones en Puebla de los 
Ángeles, 2. Antologías, 3. Textos según la cátedra, 4. Manuscritos. 

III. Floresta de gramática y retórica: 1. Impresos, 2. Manuscritos. 
IV. Bibliografía. 

 
Este trabajo tiene como objetivo el estudio de los materiales utilizados para la enseñanza 
de latín en la Nueva España, carece de conclusión. El aparato de notas se encuentra al 
final de la tesis. Publicado: Floresta de Gramatica, Poetica y Retorica en Nueva España 
(1521-1767), México, UNAM, 1980, 441 p. 
 

1990 
 
310. BUELNA SERRANO, María Elvia, La Alexandriada o La toma de Tiro por 
Alejandro de Macedonia de Francisco Xavier Alegre, México, UNAM / FFyL / División 
de Estudios de Posgrado, 1990, 264 p. 
     Asesor: Ignacio Osorio Romero 
     Tesis para obtener el grado de maestra en Letras (Letras Clásicas) 
     Clasificación: 001-01064-B1-1990-1 
 
Contenido: 
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I. Marco Histórico: 1. Antecedentes; a) Las Reformas borbónicas en España, 2. 
Situación de la nueva España en el siglo XVIII, 3. Confrontación entre criollos y 
españoles a raíz de las Reformas. 

II. Francisco Xavier Alegre, jesuitas mexicanos del siglo XVIII: 1. La Compañía de 
Jesús, 2. Importancia de la Compañía de Jesús en la Nueva España, 3. Los 
jóvenes jesuitas mexicanos del siglo XVIII, 4. Francisco Xavier Alegre.  

III. La Alexandriada de Francisco Javier Alegre: 1. Historia del texto, 2. La 
Alexandriada, análisis del texto, 3. Análisis intertextual del poema. 

IV. Bibliografía. 
V. Traducción: 1. Texto latino del libro I al IV, 2. Texto castellano del libro I al IV, 3. 

Notas al texto latino, 4. Notas al texto castellano. 
VI. Manuscritos. 

VII. Índice onomástico. 
 
La autora advierte que su traducción es literaria, pero no rítmica; apegada al texto latino a 
fin de conservar las imágenes e ideas originales de Francisco Javier Alegre. El manuscrito 
se encuentra en el Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional de México, colección La 
Fragua, registrado con el número 1600, el cual contiene diversas obras de varios jesuitas 
preparadas para su publicación. De Francisco Xavier Alegre, la Alexandriada, sive de 
expugnatione Tyrii ab Alexandro Macedone, Bolonia, Typ. Ferdinandi Pisarri, 1776. 
Incluye citas de textos de distintas materias, carece de conclusión. El aparato de notas se 
encuentra a pie de página. 
 

1991 
 
311. GUARNEROS RICO, Norma, Modalidades literarias de una heterodoxia 
novohispana, México, UNAM / FFyL / División de Estudios de Posgrado, 1991, 160 p. 
     Asesora: María Dolores Bravo Arriaga 
     Tesis para obtener el grado de maestra en Letras (Literatura Mexicana) 
     Clasificación: 001-01069-G1-1991-1 
 
Contenido: 
 

I. Introducción. 
II. Hacia la conformación de un concepto de dominación social: 1. La Iglesia Católica 

en el proceso de conformación de sus estatutos de control social, 2. Consolidación 
y estratificación jerárquica del poder temporal de la iglesia de España (siglos XVI, 
XVII y XVIII), 3. La instauración de la Inquisición en América como mecanismo de 
control ideológico y socio-cultural. 

III. Imposición de criterios culturales oficiales en España y sus colonias: 1. 
Acercamiento a una polémica histórica: ortodoxia-heterodoxia, 2. Breve resumen 
histórico de algunas tendencias heterodoxas en España, 3. La herejía en la 
conformación de la mentalidad novohispana y su expresión literaria, 4.Relación 
inquisición- literatura: procesos jurídicos y textos literarios; a) La inquisición como 
órgano censor, b) Causas inquisitoriales de fray Agustín Claudio de Santa Teresa 
y de Juan Antonio de Zumalde, 5. La autobiografía de fray Agustín Claudio de 
Santa Teresa de Jesús como manifestación de inquietudes espirituales, 6. El diario 
espiritual de Juan Antonio de Zumalde; a) Presentación del texto, b) Elementos 
comparativos con textos de la mística ortodoxa y heterodoxa, c) La subversión del 
sentido en el Diario espiritual de Juan Antonio de Zumalde. 

IV. Conclusiones. 
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V. Bibliografía. 
 
Incluye apéndices y textos de apoyo. El aparato de notas se encuentra al final de cada 
capítulo. 
 
312. PINEDA RAMÍREZ, María Eduarda, Martín de la Cruz. Libellus de medicinalibus 
Indorum herbis: manuscrito azteca de 1552 conservado en latín, según versión que 
del náhuatl hizo Juan Badiano. Introducción, traducción y notas, México, UNAM / 
FFyL / División de Estudios de Posgrado, 1991, LII + 102 p.  
     Asesor: José Quiñones Melgoza 
     Tesis para obtener el grado de maestra en Letras (Letras Clásicas) 
     Clasificación: 001-01064-P1-1991-1M 
 
Contenido: 
 

I. Introducción: 1. Antecedentes; a) La Medicina hasta el tiempo en que fue escrito el 
Libellus, a.i) Prehistoria, a.ii) Medicina histórica, a.iii) Edad Media, a.iv) El 
Renacimiento, 2. El impacto de la Conquista y de la aculturización indígena, 3. La 
educación en México durante el siglo XVI. 

II. El autor y el traductor: 1. Biografía, 2. Bibliografía: traducciones y ediciones del 
Libellus. 

III. El Libellus de medicinalibus Indorum herbis: 1. ¿Qué es?, 2. ¿Qué se proponía?, 
3. Influencia europea, 4. Por qué fue escrito en latín, 5. Tipos de latín en el 
Libellus; a) Clasificación de la dedicatoria dentro de los géneros de la oratoria; a.i) 
Estructura y análisis, a.ii) El estilo, b) El latín de las recetas, b.i) Aspecto sintáctico, 
b.ii) Aspecto lexicológico, b.iii) Aspecto ortográfico, c) Conclusión. 

IV. Criterios de traducción y edición. 
V. Conclusiones generales. 
VI. Texto latino-español. 

VII. Nota bibliográfica. 
 
La autora advierte que la traducción es literal y bajo sus propios criterios. El opúsculo le 
permitió traducir palabra por palabra con lo cual logró obtener la lexicología y sintaxis 
adecuada para la traducción al castellano; sobre la edición especifica que tuvo en sus 
manos una copia facsimilar del manuscrito original y la edición del doctor Ángel María 
Garibay. El aparato de notas se encuentra a pie de página. 
 

1994 
 
313. CAMPOS MORENO, Araceli, Oraciones, ensalmos y conjuros mágicos del 
Archivo Inquisitorial de la Nueva España, 1600-1630: edición anotada y estudio 
preliminar, México, UNAM / FFyL / División de Estudios de Posgrado, 1994, 211 p. 
     Asesora: Margit Frenk Alatorre 
     Tesis para obtener el grado de maestra en Letras (Literatura Mexicana) 
     Clasificación: 001-01069-C1-1994-1M 
 
Contenido: 
 

I. Prólogo. 
II. Introducción. 

III. La Inquisición en la Nueva España. 
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IV. Diferencias y analogías entre oración, ensalmo y conjuro. 
V. Rasgos formales de oraciones, ensalmos y conjuros. 
VI. Bibliografía. 

 
Incluye facsímil de textos e índice de las oraciones, ensalmos y conjuros, carece de 
conclusión. El aparato de notas se encuentra a pie de página. 
 

1995 
 
314. MARTÍNEZ TORRES, José, La prosa de la existencia: aspectos narrativos en la 
obra de Bernal Díaz del Castillo, México, UNAM / FFyL / División de Estudios de 
Posgrado, 1995, 149 p. 
     Asesor: Domingo Alberto Vital Díaz 
     Tesis para obtener el grado de maestro en Letras (Literatura Española) 
     Clasificación: 001-01067-M1-1995-1M 
 
Contenido: 
 

I. Introducción. 
II. La crítica sobre Bernal: 1. Carlos Pereyra y su Hernán Cortés, 2. La forma literaria 

que seduce, 3. El proceso de composición, 4. Bernal incluye muchos pormenores, 
5. Es posible explicar la Verdadera historia partiendo de ideas aristotélicas. 

III. Contexto histórico literario: 1. Crónica y romance, 2. El asunto y la forma debían 
tener la misma excelsitud, 3. El mérito repartido, 4. Los siglos XV y XVI registran 
una cantidad enorme de escritos, 5. La Edad Media y el Renacimiento 
mantuvieron numerosos puntos de convergencia en lo literario. 

IV. Formas y materiales: 1. Cortés o Bernal, 2. Bernal como narrador; a) Relato y 
discurso, 2. Mímesis-diégesis. Estilo directo, 3. Los elementos susceptibles de 
desdeñarse; a) Pequeños capítulos en un amplio libro, 4. Tropos; a) La Verdadera 
historia registra distintas figuras de construcción, b) Comparación e imagen, 5. 
Algunos tópicos le fueron indispensables; a) El paisaje épico como parte de la 
ciencia retórica. 

V. Técnicas y estrategias narrativas: 1. Técnica y argumento en la Verdadera historia, 
2. Diálogos y acciones, 3. Descripción y ambiente, 4. Tiempo y espacio, 5. El 
narrador, el mediador, 6. Características de personajes. 

VI. Conclusiones. 
VII. Bibliografía. 
 
El aparato de notas se encuentra al final de cada capítulo. 
 

1996 
 
315. SORIANO VALLES, Alejandro, Bases tomistas de El sueño de sor Juana Inés 
de la Cruz, México, UNAM / FFyL / División de Estudios de Posgrado, 1996, 280 p. 
     Asesor: José Pascual Buxó 
     Tesis para obtener el grado de maestro en Letras (Literatura Mexicana)  
     Clasificación: 001-01069-S1-1996-1M 
 
Contenido: 
 

I. Introducción: 1. Como exhalación, 2. Sus significados. 
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II. La sombra “interna”: 1. El alma vegetativa, 2. El alma sensitiva; a) Los sentidos, b) 
Sus “sitios” corporales, 3. El alma intelectiva, 4. El funcionamiento corporal, 5. 
Formación y acción de los vapores, 6. Su desaparición (versos 827-886), 7. 
Esquema de Primero sueño. 

III. El nivel metafórico de la sombra: 1. La sombra externa; a) Como noche, b) Las 
metáforas individuales, c) Su carácter negativo, d) Como evaporación, 2. La 
sombra interna. 

IV. El acto de soñar: 1. Algunas interpretaciones, 2. El fracaso, 3. El “desengaño”, 4. 
Su relación; a) El conocimiento humano, b) Su desorden, c) Su adecuación, d) Sus 
“modos”, 5. La intuición; a) De los ángeles, b) La “separación” del alma, c) El 
conocimiento del alma de sí misma, 6. La presencia del alma en el cuerpo; a) 
Indispensable para la conservación de la vida, b) Unidad ontológica del hombre, c) 
El alma “impedida”, 7. “Tipos” de separación, 8. La interiorización, 9. Los motivos. 

V. El “Intermezzo de las pirámides”: 1. Como “abreviación”, 2. Su nombre; a) Las 
pirámides “históricas”, b) El interés “egipcio” de sor Juana, 3. Las pirámides 
“simbólicas”; a) Su transformación, 4. Su simbolismo; a) La “sentencia” homérica, 
b) “Tipos solos”, c) Intencionales, d) El círculo, e) La pirámide, 5. Su significado; a) 
La “imagen” de Kircher, b) La “aspiración”, c) ¿Mística?, d) Metafísica, e) Las tres 
sabidurías, f) El intento “místico”, 6. Los “dos” círculos, 7. Primero sueño y la 
Respuesta, 8. La “conversión” de sor Juana, 9. Versos 411-434; a) La Torre de 
Babel, b) Como elevación, c) su blasfemia, d) Su altivez, e) Su significado. 

VI. Las “fronteras” de la intuición: 1. La frontera, 2. Intención y potencia; a) Los “sitios” 
oníricos, 3. “Arriba” y “abajo”, 4. “Vista” y entendimiento; a) Su escisión, b) Los 
apartes, b.i) El “Sol”, b.ii) Ícaro, b.iii) La desproporción, 5. La “elección confusa”; a) 
Las partes “perfeccionantes”, 6. El descubrimiento, 7. El “recurso”, 8. El 
razonamiento; a) Los conceptos, 9. El naufragio. 

VII. La deducción: 1. La Ciencia, 2. El método, 3. Las categorías, 4. El cartesianismo, 
5. El aristotelismo, 6. Las esencias, 7. La abstracción, 8. La ciencia de sor Juana, 
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y temas literarios, bíblicos y mitológicos, d) Referencias geográficas. 

III. Poema epicum de beata Virgine in caelos asumpta: texto latino con aparato crítico 
y texto español. 

IV. Notas al texto latino. 
V. Notas al texto español. 
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VI. Conclusiones. 
VII. Bibliografía. 
VIII. Anexo: manuscrito del Poema epicum de beata Virgine in caelos asumpta. AGN 

legajo 291, expediente 37 de la sala Inquisición. La autora lleva a cabo la 
transcripción paleográfica, edición moderna y traducción. Sobre la traducción 
expresa que aunque el poema es más extenso se proporciona la traducción en 
prosa sólo hasta el verso 301. 
 

Incluye aparato crítico. Contiene como “anexo” facsímil del manuscrito del Poema epicum 
de beata Virgine in caelos asumpta. El aparato de notas se encuentra al final de la tesis. 
 
327. GONZÁLEZ ROLDÁN, Aurora, La poética del llanto en sor Juana Inés de la 
Cruz, México, UNAM / FFyL / División de Estudios de Posgrado, 2006, 233 p. 
     Asesora: Margo Glantz Shapiro 
     Tesis para obtener el grado de maestra en Letras (Literatura Mexicana) 
     Clasificación: 001-01039-G1-2006 
 
Contenido: 
 

I. Antecedentes del tópico de las lágrimas en la poesía hispánica. 
II. Melancolía y lágrimas: teoría humoral y “espiritual”: neumofantasmática. 

III. Lágrimas en la obra poética de Garcilaso: 1. Voz y lágrimas; a) Entre el silencio y 
la palabra, b) Lágrimas y discurso, c) El “deshacerse en llanto”, 2. Apolo y Dafne, 
lágrimas y gloria poética. La elegía, 3. Orfeo y Eurídice, la naturaleza y el llanto. La 
égloga, 4. La Égloga III. 

IV. En torno a la elegía: 1. El fondo, 2. La forma, 3. La estructura; a) La elegía funeral, 
b) La elegía amorosa, 4. El estilo, 5. La epístola: dos modelos, Tansillo y fray Luis 
de León, 6. La elegía funeral barroca: mueran contigo Laura pues moriste. 

V. Lágrimas en la Contrarreforma: 1. Las lágrimas de san Pedro de Luigi Tansillo; a) 
Catequesis del arrepentimiento, b) Le lagrime di san Pietro, 2. Las lágrimas de la 
Magdalena, 3. Sobre el cancionero barroco, 4. Diversas rimas de Vicente Espinel, 
5. Desengaño de amor en rimas, Pedro Soto de Rojas, 6. Sor Juana Inés de la 
Cruz: amor profano y amor divino, 7. Lágrimas en los villancicos de sor Juana. 

VI. Poesía y ciencia. 
VII. Lágrimas en la poesía profana de sor Juana Inés de la Cruz: 1. El pensamiento por 

imágenes Detente sombra de mi bien esquivo, 2. Los ojos; a) La fuente de amor y 
El divino Narciso, 3. El corazón: esta tarde mi bien, cuando te hablaba, 4. La boca: 
ineficacia de las palabras Óyeme con los ojos; a) Lágrimas y silencio, b) 
Elocuencia de las lágrimas en la poesía de sor Juana Inés de la Cruz. Interferencia 
del llanto en la voz, c) La pluma: vía apenas posible para la expresión. VIII. Las 
lágrimas: 1. Signos para la expresión del alma, 2. La pena mayor: llanto o silencio, 
3. Lectura barroca de las lágrimas. 

VIII. Bibliografía. 
 
Carece de conclusión. El aparato de notas se encuentra a pie de página. 
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328. KRUTITSKAYA, Anastasia, La poética barroca del Primero sueño de sor Juana 
Inés de la Cruz, México, UNAM / FFyL / División de Estudios de Posgrado, 2006, 179 
p. 
     Asesora: María Dolores Josefina Bravo Arriaga 
     Tesis para obtener el grado de maestra en Letras (Literatura Mexicanas) 
     Clasificación: 001-01039-K1-2006 
 
Contenido: 
 

I. Introducción: 1. El estado actual de los eruditos sobre el Primero sueño, 2. 
Propósitos. 

II. Las vicisitudes de la retórica y poética. Siglos XVI y XVII: 1. Entre retórica y 
hermenéutica. 

III. Las Divinas alabanzas a sor Juana Inés de la Cruz: la sabiduría poética en los 
prólogos y aprobaciones a las antiguas impresiones de las obras de sor Juana. 

IV. El Primero sueño y su poética: 1. Sobre el qué y el cómo, 2. Invención, 3. 
Disposición, 4. Elocución; a) Historia de la lectura del Primero sueño de sor Juana 
Inés de la Cruz, b) El sutil velo de la imagen, 5. De la vena y furor poético. 

V. Bibliografía. 
 
Incluye el texto del Primero sueño con notas explicativas, carece de conclusión. El 
aparato de notas se encuentra a pie de página. 
 

2007 
 
329. BARP FONTANA, Luciano Angelo, El Speculum coniugiorum de fray Alonso de 
la Vera Cruz, traducción y comentarios, México, UNAM / FFyL / División de Estudios 
de Posgrado, 2007, CXIX p. 
     Asesor: Roberto Heredia Correa 
     Tesis para obtener el grado de maestro en Letras (Letras Clásicas) 
     Clasificación: 001-01039-B2-2007 
 
Contenido: 
 

I. Introducción: 1. Datos biográficos de fray Alonso de la Vera Cruz, 2. Escritos de 
fray Alonso de la Vera Cruz, 3. Contenido de la primera parte del Speculum 
coniugiorum, 4. Estructura de la segunda parte del Speculum coniugiorum, 5. 
Estructura de la tercera parte del Speculum coniugiorum, 6. Dios y el hombre son 
la clave de lectura del Speculum coniugiorum; a) El hombre creatura de Dios, b) El 
hombre, “imagen de Dios”, c) El hombre participa de Dios la inteligencia, d) El 
hombre participa de Dios la voluntad, e) El hombre participa de Dios la ley natural 
moral, f) El hombre participa de Dios la comunicación, f.i) El lenguaje articulado, 
f.ii) El lenguaje del cuerpo, g) El hombre es un ser falible, h) El hombre es un ser 
liberado por el modelo original. 

II. Conclusión. 
III. Textos bilingües de los 60 artículos de la primera parte del Speculum coniugiorum: 

artículo 1: si hay matrimonio y qué es, Artículo 2: del consentimiento requerido 
para el matrimonio, Artículo 3: si es necesario que el consentimiento sea 
expresado con palabras, Artículo 4: si este consentimiento expresado mediante 
palabras de futuro haga un matrimonio rato, Artículo 5: si es suficiente el 
consentimiento de uno, si el otro no contradice, Artículo 6: si (ignorándolo los hijos) 
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es suficiente el consentimiento de los padres para el matrimonio, Artículo 7: si es 
suficiente el consentimiento del que gobierna, Artículo 8: si para el matrimonio es 
suficiente el consentimiento coacto, Artículo 9: si alguien, con aquel miedo que 
ocurre en un hombre constante, prometió matrimonio; si después, mediante la 
cópula que siguió, se haga un matrimonio de presente. Ocurre frecuentemente 
aquí este caso, Artículo 10: del matrimonio clandestino, Artículo 11: si también 
entre los infieles esto sea verdadero, que el uso del matrimonio clandestino sea 
pecado mortal, Artículo 12: las bendiciones de las nupcias, Artículo 13: si las 
segundas nupcias han de ser bendecidas, Artículo 14: del tiempo de los días de 
fiestas en los cuales han sido prohibidas las nupcias, Artículo 15: del voto simple, 
si pide, Artículo 16: de los esponsales, Artículo 17: acerca de las palabras 
mediante las cuales se contraen los esponsales, Artículo 18: del contrato bajo 
condición imposible, Artículo 19: de las condiciones adjuntas, Artículo 20: si los 
esponsales de futuro pasan a ser matrimonio de presente mediante la 
consumación de la cópula, o bien mediante el traslado en la casa, o bien mediante 
algo análogo, Artículo 21: se pregunta en cuántos modos pueden ser disueltos los 
esponsales, Artículo 22: acerca del impedimento del catecismo, Artículo 23: acerca 
del impedimento del incesto, Artículo 24: del impedimento de uxoricidio, Artículo 
25: del impedimento del rapto, Artículo 26: del impedimento del parentesco 
espiritual por levantar al niño de la sacra fuente, Artículo 27: del impedimento del 
presbitericidio, Artículo 28: los impedimentos que impiden contraer y los que 
dirimen lo contraído, Artículo 29: del impedimento de la condición servil, Artículo 
30: si puede un esclavo contraer matrimonio contra la voluntad de su señor. Y si 
contrayendo con la voluntad del mismo, se hace libre, Artículo 31: del voto 
solemne, Artículo 32: de la disparidad de culto, Artículo 33: el impedimento del 
crimen, Artículo 34: del impedimento del crimen por adulterio, Artículo 35: acerca 
del mismo impedimento del crimen por adulterio, cuando hay la duda si hubo un 
legítimo esposo, Artículo 36: cuando de hecho alguien se casa con la adúltera, 
Artículo 37: el impedimento del orden, Artículo 38: de la impotencia, Artículo 39: el 
matrimonio de los impúberes, Artículo 40: el impedimento del maleficio, Artículo 
41: de la furia y de la demencia, Artículo 42: del impedimento del vínculo, Artículo 
43: de la consanguinidad, Artículo 44: de la prohibición de los grados de 
consanguinidad, hecha por el derecho positivo, Artículo 45: del cómputo de los 
grados, Artículo 46: si el sumo Pontífice puede dispensar en todos los grados de 
consanguinidad, Artículo 47: del impedimento de la afinidad, Artículo 48: en el cual 
se declara con qué derecho hayan sido prohibidos los grados de afinidad, Artículo 
49: de la dispensa en los grados de afinidad, Artículo 50: si en el tiempo de la 
infidelidad es contraída la afinidad, Artículo 51: del impedimento de la pública 
honestidad, Artículo 52: si este impedimento nazca de los esponsales de cualquier 
manera contraídos, Artículo 53: si nazca la pública honestidad, cuando los padres 
hablan por los hijos, Artículo 54: si nace la pública honestidad mediante 
esponsales condicionados, Artículo 55: del parentesco espiritual, Artículo 56: entre 
quiénes ocurre este impedimento, es decir, el parentesco espiritual, Artículo 57: 
cómo surge la compaternidad, Artículo 58: cómo se contrae la fraternidad, Artículo 
59: del último impedimento, que se denomina parentesco legal; qué es la 
adopción, Artículo 60: del impedimento del parentesco legal. 

IV. Bibliografía. 
V. Índices. 

 
La edición utilizada para este trabajo es la segunda, impresa en Madrid por Juan Graciano 
en 1572. Sobre la traducción el autor expresa: “he procurado apegarme lo más posible al 
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texto original, respetando el estilo escolástico y el pensamiento filosófico, teológico, bíblico 
que fray Alonso expresa en el Speculum coniugiorum". Texto bilingüe latín-español 
compaginado. Incluye índice general y onomástico. Esta primera parte del Speculum 
coniugiorum fue publicada en 2009 en convenio UNAM-La Salle. El aparato de notas se 
encuentra a pie de página. 
 

2010 
 
330. ALCÁNTARA RAMÍREZ, Alejandrina, Emblemática en la literatura novohispana: 
el festivo aparato, México, UNAM / FFyL / División de Estudios de Posgrado, 2010, 
128 p. 
     Asesor: Arturo Orozco Torre 
     Tesis para obtener el grado de maestra en Letras (Literatura Mexicana) 
     Clasificación: 001-01039-A3-2010 
 
Contenido: 
 

I. Introducción. 
II. Los emblemas, “regalos de papel” para el regocijo, pasado y presente: 1. 

Definición del concepto de emblema; a) Definición de mote, b) Definición de 
imagen, c) Definición de epigrama, d) Definición de otros elementos 
complementarios del emblema, d.i) Epigrama adicional escrito en lengua romance, 
d.ii) Explicación en prosa del emblema, d.iii) Cartela, e) Paréntesis sobre el 
concepto de empresa, 2. Emblema, imagen y texto, 3. ¿Cómo descifrar un enigma 
de naturaleza emblemática?, 4. Emblemas festivos; a) Las relaciones de fiestas, b) 
El espacio de los emblemas en las fiestas españolas y novohispanas, b.i) Fiestas 
españolas y novohispanas del Barroco, b.ii) Partes constitutivas de las fiestas, b.iii) 
Elementos formales de las fiestas barrocas españolas y novohispanas, b.iv) Los 
emblemas en los elementos formales; b.iv.1) Arcos triunfales, b.iv.2) Carros del 
triunfo, b.iv.3) Altares y fachadas efímeras, b.iv.4) Mascaradas, b.iv.5) 
Representaciones teatrales breves, b.iv.6) Piras funerarias, túmulos o cadalsos, 
b.v) Emblemas vivientes, c) Algunas particularidades de las fiestas novohispanas.  

III. Aspectos emblemáticos del festivo aparato: 1. La máscara grave; a) Los tres 
carros triunfales de la máscara grave, a.i) El primer carro triunfal, a.ii) El segundo 
carro triunfal, a.ii.1) Emblemas de bulto, a.ii.1.a) El jardín, a.ii.1.b) El árbol, a.ii.1.c) 
La corona de espinas en la copa del árbol, a.ii.1.d) El hacha en las raíces del 
árbol, a.ii.1.e) La montaña, a.ii.2) El primer emblema del segundo carro, a.ii.2.a) La 
mano divina, a.ii.2.b) La balanza, a.ii.2.c) La palma, a.ii.3) El segundo emblema del 
segundo carro; a.ii.3.a) El cráneo y la muerte, a.ii.3.b) El rayo de luz, a.ii.4) El 
tercer emblema del segundo carro; a.ii.4.a) La cruz, a.ii.4.b) La nube, a.ii.5) El 
cuarto emblema del segundo carro; a.ii.5.a) El cisne, a.ii.5.b) El niño, a.ii.6) El 
quinto emblema del segundo carro, a.ii.6.a) La nao, a.iii) El tercer carro triunfal; 
a.iii.1) Emblemas de bulto; a.iii.1.a) El navío, a.iii.1.b) El sol, a.iii.2) El primer 
emblema del tercer carro; a.iii.2.a) El arco iris, a.iii.3) El segundo emblema del 
tercer carro, a.iii.3.a) La corona de laurel, a.iii.3.b) El toro, a.iii.4) El tercer emblema 
del tercer carro; a.iii.4.a) La mano humana, a.iii.5) El cuarto emblema del tercer 
carro; a.iii.5.a) El sol, a.iii.6) El quinto emblema del tercer carro; a.iii.6.a) El cisne, 
b) La cinco cuadrillas de la máscara grave; b.i) La primera cuadrilla, b.ii) La 
segunda cuadrilla, b.iii) La tercera cuadrilla, b.iv) La cuarta cuadrilla, b.v) La quinta 
cuadrilla, 2. La máscara faceta y sus cuatro cuadrillas, junto con otras “piezas 
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sueltas”; a) La primera cuadrilla, b) La segunda cuadrilla, c) La tercera cuadrilla, d) 
La cuarta cuadrilla, e) Otras “piezas sueltas”. 

IV. Conclusiones. 
V. Bibliografía general. 

 
Incluye facsímil de los textos originales. El aparato de notas se encuentra a pie de página. 
 
331. BUSH MALABEHAR, Edward, La Batrachomyomachia de Francisco Javier 
Alegre. Edición crítica y traducción, México, UNAM / FFyL / División de Estudios de 
Posgrado, 2010, 143 p.  
     Asesor: Raúl Torres Martínez 
     Tesis para obtener el grado de maestro en Letras (Letras Clásicas) 
     Clasificación: 001-01039-B2-2010 
 
Contenido: 
 

I. Estudio introductorio. 
II. Texto latino, texto español. 

III. Index nominum. 
IV. Abreviaturas. 
V. Index verborum. 
VI. Bibliografía. 

 
Carece de conclusión. El aparato de notas se encuentra a pie de página. 
 
332. ISLAS COVARRUBIAS, Norma Hilda, El bachiller Diego Ribera, “Orfeo del 
palacio de Apolo”, un prolífico autor de relaciones festivas. Las dedicaciones de 
San José de Gracia (1661) y San Felipe de Jesús (1673) como ejemplos de literatura 
y vida devocional, México, UNAM / FFyL / División de Estudios de Posgrado, 2010, 
117 p. 
     Asesora: María Dolores Josefina Bravo Arriaga 
     Tesis para obtener el grado de maestra en Letras (Literatura Mexicana) 
     Clasificación: 001-01039-I1-2009 
 
Contenido: 
 

I. Introducción. 
II. Hacia una biografía del bachiller Diego Ribera. 

III. Las dedicaciones de templos como ejemplo de literatura y vida devocional. 
IV. La dedicación de san José de Gracia (1661). 
V. Dedicación de san Felipe de Jesús (1673). 
VI. El estilo del bachiller Diego de Ribera. Similitudes y diferencias entre las 

dedicaciones de San José de Gracia (1661) y San Felipe de Jesús (1673). 
VII. Conclusiones. 
VIII. Bibliografía. 
 
El aparato de notas se encuentra a pie de página. 
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2011 
 
333. CRUZ BENCOMO, Carlos Adán, Bernal Díaz del Castillo, escritor, México, 
UNAM / FFyL / División de Estudios de Posgrado, 2011, 191 p. 
     Tesis para obtener el grado de maestro en Letras 
     Clasificación: 001-01039-C2-2011 
 
Contenido: 
 

I. Introducción. 
II. Fábula y realidad. 

III. La conquista de las letras. 
IV. El escritor y la obra. 
V. A las buenas llanas. 
VI. Aunque todos somos del mismo barro, no es lo mismo bacín que jarro. 

VII. Conclusiones. 
VIII. Bibliografía. 
 
Incluye textos para ejemplificar. El aparato de notas se encuentra a pie de página. 
 
334. PÉREZ ÁLVAREZ, Lucía Elvira, Siete loas de fray Juan de la Anunciación: 
edición, comentario y anotación, México, UNAM / FFyL / División de Estudios de 
Posgrado, 2011, 132 p.  
     Asesora: Lourdes Penella Jean 
     Tesis para obtener el grado de maestra en Letras (Literatura Mexicana) 
     Clasificación: 001-01039-P1-2012 
 
Contenido: 
 

I. Introducción. 
II. El teatro en la Nueva España. 

III. El autor: la obra. 
IV. El manuscrito: criterios de edición. 
V. Índice del manuscrito. 
VI. Los textos: 1. La Loa a santa María Egipciaca, 2. Loa para empezar el coloquio de 

Navidad: olvidar por querer bien, 3. Loa para empezar la comedia de El negro más 
prodigioso, 4. Loa a nuestra señora del Rosario en Guanajuato para empezar la 
comedia El defensor de su agravio, 5. Otra a la misma virgen para empezar la 
comedia de Elegir al enemigo, 6. Loa a la venida de nuestro padre provincial fray 
Martin de las Mercedes de Dios: primero es la honra, 7. Loa para empezar la 
comedia La perla de las lealtades. 

VII. Conclusiones. 
VIII. Bibliografía. 

 
Incluye textos para ejemplificar. El aparato de notas se encuentra a pie de página. 
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2012 
 
335. AILSTOCK, Bárbara Ann, El discurso político en dos textos guadalupanos de la 
Nueva España: imagen de la Virgen María, Madre de Dios de Guadalupe, 
milagrosamente aparecida en la ciudad de México: celebrada en su historia, con la 
profecía del capítulo doce del Apocalipsis, de Miguel Sánchez y la Transmigración 
de la Iglesia a Guadalupe, de Francisco Javier Carranza, México, UNAM / FFyL / 
División de Estudios de Posgrado, 2012, 137 p.  
     Asesora: María Águeda Méndez Herrera 
     Tesis para obtener el grado de maestra en Letras 
     Enlace: http://132.248.9.195/ptd2012/diciembre/511450981/Index.html 
 
Contenido: 
 

I. Introducción. 
II. Justificación. 

III. Estado de la cuestión. 
IV. La obra de Miguel Sánchez: imagen de la Virgen María, Madre de Dios de 

Guadalupe. 
V. La Transmigración de la Iglesia a Guadalupe de Francisco Xavier Carranza. 
VI. Conclusiones. 

VII. Metodología aplicada a la edición. 
VIII. Bibliografía. 
 
Incluye imágenes y una edición anotada de la Transmigración de la Iglesia a Guadalupe. 
El aparato de notas se encuentra a pie de página. 
 
336. MORALES PRADO, Wendy Lucía, Construcción de un príncipe eclesiástico: 
análisis de tres sermones a las exequias de Manuel Fernández de Santacruz, obispo 
de Puebla (1676-1699), México, UNAM / FFyL / División de Estudios de Posgrado, 
2012, 90 p.  
     Asesora: María Dolores Josefina Bravo Arriaga  
     Tesis para obtener el grado de maestra en Letras 
     Enlace: http://132.248.9.195/ptd2013/enero/096549348/Index.html 
 
Contenido: 
 

I. Introducción. 
II. La presencia de la muerte en el fasto público. 

III. El sermón funeral. 
IV. Manuel Fernández de Santa Cruz, su obispado en Puebla de los ángeles. 
V. Análisis de sermones a las exequias de Manuel Fernández de Santa Cruz. 
VI. Conclusiones. 

VII. Bibliografía. 
 
Incluye textos para ejemplificar. El aparato de notas se encuentra a pie de página. 
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337. RODRÍGUEZ BELTRÁN, Joaquín, La agudeza del ingenio vista por un 
humanista novohispano: estudio, edición y traducción de la Oratio pro instauratione 
studiorum de Baltasar López, México, UNAM / FFyL / División de Estudios de 
Posgrado, 2012, 149 p. 
     Asesor: Julio Pimentel Álvarez 
     Tesis para obtener el grado de maestro en Letras 
     Clasificación: 001-01039-R1-2012 
 
Contenido: 
 

I. Introducción. 
II. Baltasar López, su obra y la tradición de los discursos inaugurales. 

III. La noción de agudeza y su desarrollo entre los anticiceronianos. 
IV. La agudeza como penetración: temas centrales de la oratio. 
V. La agudeza del ingenio puesta en práctica. 
VI. Conclusiones. 

VII. Bibliografía. 
 
Incluye imágenes, esquemas, textos para ejemplificar y un índice de abreviaturas. El 
aparato de notas se encuentra a pie de página. 
 

2014 
 
338. GONZÁLEZ GALLARDO, María Fernanda, Las tesis de licenciados y doctores 
en leyes de la Real Universidad de México en el siglo XVII: código, México, UNAM / 
FFyL / División de Estudios de Posgrado, 2014, 309 p. 
     Asesores: Aurelia Vargas Valencia, Jorge Adame Goddard 
     Tesis para obtener el grado de maestra en Letras  
     Enlace: http://132.248.9.195/ptd2014/abril/301566980/Index.html 
 
Contenido: 
 

I. Introducción. 
II. Antecedentes. 

III. Marco histórico del siglo XVII. 
IV. Exámenes de grado y características de las tesis de la Facultad de Leyes. 
V. Imágenes fotográficas, transcripción paleográfica, traducción, anotación y 

comentarios de las tesis del siglo XVII sobre el código (texto latino y español). 
VI. Conclusiones. 

VII. Bibliografía. 
 
Incluye imágenes, apéndices y textos de apoyo. El aparato de notas se encuentra a pie de 
página. 
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K. LINGÜÍSTICA 
 

1986 
 
339. MENDOZA GARCÍA, José Francisco, Sintaxis del verbo en la Relación breve de 
fray Francisco de Aguilar, México, UNAM / FFyL / División de Estudios de Posgrado, 
1986, 197 p. 
     Tesis para obtener el grado de maestro en Lingüística (Hispánica) 
     Clasificación: 001-01066-M1-1986 
 
Contenido: 
 

I. Introducción. 
II. Las categorías verbales: 1. El tiempo, 2. El modo, 3. El aspecto. 

III. Los tiempos del indicativo: 1. El presente, 2. Los pretéritos; a) El pretérito, b) El 
copretérito, c) El antecopretérito, d) El antepresente, e) El antepretérito, 3. Los 
futuros; a) El futuro, b) El antefuturo, c) El pospretérito, d) El antepospretérito. 

IV. Los tiempos del subjuntivo: 1. El presente, 2. El pretérito, 3. El futuro, 4. El 
antepresente, 5. El antepretérito, 6. El antefuturo. 

V. El imperativo. 
VI. Los verboides: 1. El infinitivo, 2. El gerundio, 3. El participio. 

VII. Los verbales: 1. Perífrasis de infinitivo, 2. Perífrasis de gerundio, 3. Perífrasis de 
participio. 

VIII. Conclusiones. 
IX. Obras citadas. 

 
El aparato de notas se encuentra al final de cada capítulo. 
 

1991 
 
340. ARROYO HIDALGO, Susana, El enfoque lingüístico y retórico en la 
interpretación al Primero sueño de sor Juana Inés de la Cruz, México, UNAM / FFyL / 
División de Estudios de Posgrado, 1991, 228 p. 
     Asesora: Helena Beristáin Díaz 
     Tesis para obtener el grado de maestra en Lingüística (Hispánica) 
     Clasificación: 001-01066-A1-1991-1 
 
Contenido: 
 

I. Introducción. 
II. Consideración teórica: 1. Análisis forma y estructural, 2. Isotopías en el Primero 

sueño; a) Relación isotópica luz-obscuridad; principio-fin, b) Relación isotópica luz-
obscuridad; intertextualidad, 3. Los campos semánticos, 4. Agrupación excluida. 
Vocablos sin campo. 

III. Los sememas en el Primero sueño: 1. La metáfora en el Primero sueño, 2. La 
ambigüedad (disemia y polisemia), 3. Lenguaje monosémico en el seguimiento de 
las isotopías, 4. Principales rasgos sémicos en el poema; a) Relación general de 
palabras sinsemánticas, b) Inventario semántico del corpus Primero sueño. 

IV. Estructura semántica en el Primero sueño: 1. Muestra de la totalidad de campos 
semánticos en el Primero sueño, 2. Principales isotopías; a) El campo religioso, b) 
El campo del movimiento, c) Un punto de vista: campo mitológico, 3. Efecto de 
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sentido global en el Primero sueño; a) El campo anagógico y su triple visión, a.i) 
La religiosidad, a.ii) Intertextualidad, a.iii) El Primero sueño. 

V. Interpretación del Primero sueño: 1. Vinculación de la interpretación semántica con 
otras interpretaciones, 2. Para una didáctica sorjuaniana, 3. Apéndice. 

VI. Bibliografía. 
 
Incluye cuadros, carece de conclusión. El aparato de notas se encuentra a pie de página. 
 

1994 
 
341. FLORES CERVANTES, Lucila Marcela, Formas pronominales átonas en 
contraste: los clíticos de objeto directo e indirecto en el español de los siglos XV y 
XVI, México, UNAM / FFyL / División de Estudios de Posgrado, 1994, 158 p. 
     Asesora: Concepción Company Company 
     Tesis para obtener el grado de maestra en Lingüística (Hispánica) 
     Clasificación: 001-01066-F1-1994-1M 
 
Contenido: 
 

I. Introducción: 1. El periodo histórico en estudio y la constitución del corpus. 
II. Leísmo, laísmo y loísmo: tema privilegiado de la lingüística histórica: 1. 

Problemática general del leísmo, laísmo y loísmo, 2. La hipótesis tradicional, 3. El 
enfoque comunicativo, 4. Nuestra propuesta. 

III. Leísmo, laísmo y loísmo resultado de la afectación, la actividad del objeto y el 
proceso de subjetivización: 1. La hipótesis; a) Herramientas teóricas básicas, 2. La 
afectación y actividad del objeto y el leísmo, laísmo y loísmo; a) La afectación del 
participio y su categorización como objeto directo o indirecto, a.i) La transitividad 
de la oración, la afectación del objeto y el leísmo, laísmo y loísmo, a.i.1) La 
agentividad del sujeto y la afectación, a.i.2) La dinamicidad del verbo y la 
afectación del objeto, a.i.3) Modo, aspecto del verbo y afectación del objeto, a.i.4) 
La calidad afectativa o efectuativa del verbo y la afectación del objeto, b) La 
energía interna del objeto y la afectuación, 3. El papel de la subjetivización en los 
fenómenos del leísmo, laísmo y loísmo; a) Degradación-cosificación del referente y 
la forma de objeto directo "lo", b) Personificación y estimación y respeto de 
referentes inanimados y la forma "le", 4. La distribución plural / singular de leísmo y 
loísmo y los significados prototípicos de objeto directo e indirecto, 5. Las diferentes 
frecuencias de leísmo, laísmo y loísmo y el número de participantes en el evento. 

IV. El leísmo con referentes humanos masculino: 1. El leísmo en los siglos XV y XVI y 
su transparencia en relación con el proceso de cambio en general, 2. Los 
contextos facilitadores del uso leísta; a) Construcciones del verbo más infinitivos, 
b) Verbos que suponen un objeto experimentante, c) Verbos que suponen un 
sujeto experimentante y afectación nula del sujeto, d) Verbos que suponen 
actividad y afectación positiva del objeto, 3. Contextos resistentes al cambio; a) 
Verbos que suponen gran afectación de una entidad animada, b) Verbos que 
suponen gran afectación y aparecen frecuentemente en relación con objetos 
inanimados, 4. El leísmo con referente humano masculino plural, 5. Los valores 
respetable-estimable y el uso leísta con entidades humanas masculinas. 

V. El leísmo con entidades femeninas. 
VI. Leísmo con referente no humanos: 1. La interpretación del leísmo con referentes 

no humanos y humanos, 2. Las entidades no humanas y su referencia leísta; a) 
Personificación, metáfora de animación y leísmo, b) La estimación, el respeto 
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hacia las entidades inanimadas y el leísmo, c) Las entidades animadas no 
humanas y el leísmo, d) Las entidades no humanas femeninas y el leísmo, e) La 
pronominalización de las entidades y su valoración cultural. 

VII. El loísmo: 1. Los verbos de objeto cognado y de resultado y el loísmo, 2. Los 
objetos directos locativos y el loísmo, 3. Los verbos con un “objeto directo” mover y 
el loísmo. 

VIII. El laísmo: 1. El laísmo y los objetos cognados y de resultado, 2. El laísmo y los 
objetos mover. 

IX. Conclusiones. 
X. Bibliografía: 1. Fuente del corpus, 2. Referencias bibliográficas, 3. Bibliografía de 

apoyo. 
 
El aparato de notas se encuentra a pie de página. 
 

1997 
 
342. MUHAMMAD JAMEELAH, Sanwiyyab, La influencia africana sobre el español 
del México colonial, México, UNAM / FFyL / División de Estudios de Posgrado, 1997, 
170 p. 
     Asesora: Yolanda Lastra de Suárez 
     Tesis para obtener el grado de maestro en Lingüística (Hispánica) 
     Clasificación: 001-01066-M1-1997-1 
 
Contenido: 
 

I. Introducción. 
II. Marco histórico-metodológico: 1. Planteamiento teórico, 2. Metodología. 

III. Reseña sobre el elemento africano en el español literario. 
IV. El paso del africano, del conquistador al servidor en el mundo hispánico: 1. La 

presencia africana en el México colonial; a) El africano en España. Los moros, b) 
Los africanos como auxiliares en la conquista de México, c) Los africanos 
esclavizados en la Época colonial. 

V. Aspecto socio-racionales del México colonial: 1. La población del México colonial, 
2. El mestizaje racial. 

VI. El léxico socio-racial del México colonial: 1. La formación de los nuevos vocablos, 
2. La terminología socio-racial referente al negro en el México colonial; a) La 
clasificación basada en raza, b) La clasificación de acuerdo con nacimiento y 
cultura lingüística, c) La clasificación según su edad, capacidad y rendimiento en 
los mercados de venta de esclavos, d) La clasificación según los tonos de piel, e) 
La clasificación eufemística, f) La clasificación de las clases del México colonial, g) 
La clasificación según su comportamiento en la esclavitud. 

VII. El gentilicio africano como sinónimo del diablo y la muerte. 
VIII. Los seudoafricanismos en las obras de sor Juana Inés de la Cruz. 
IX. Bibliografía. 

 
Carece de conclusión, incluye apéndice: el desarrollo de la población afromexicana en el 
siglo XIX y XX. El aparato de notas se encuentra al final de la tesis. 
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2002 
 
343. NAVARRETE CALATAYUD, María de los Ángeles, El objeto directo en el 
español colonial virreinal. Régimen verbal en textos de indígenas y en textos de 
españoles, México, UNAM / FFyL / División de Estudios de Posgrado, 2002, 120 p. 
     Asesora: Concepción Company Company 
     Tesis para obtener el grado de maestra en Lingüística (Hispánica) 
     Clasificación: 001-01066-N1-2002-1 
 
Contenido: 
 

I. Introducción. 
II. Planteamiento general: 1. Objetivo, 2. Corpus y metodología, 3. Estadística, 4. 

Hipótesis y marco teórico, 5. El objeto directo en los textos de indígenas y en los 
textos de españoles, 6. Factores a tomar en cuenta en el análisis, 7. 
Estructuración del trabajo. 

III. Factores sintácticos: 1. Número gramatical del núcleo de la frase nominal objeto 
directo animado, 2. Expansión del núcleo de la frase nominal objeto directo 
animado, 3. Competencia en la misma oración con otros constituyentes nucleares: 
sujeto y objeto indirecto; a) Copresencia de un sujeto, b) La agentividad del sujeto, 
c) Copresencia de un objeto indirecto, 4. Orden respecto al verbo. 

IV. Factores semánticos y pragmáticos: 1. Clase léxica del núcleo de la frase nominal 
objeto directo animado e inanimado; a) Rasgos léxicos en los objetos, 2. Clase 
gramatical del núcleo de la frase nominal objeto directo animado, 3. Clase 
aspectiva del verbo de la oración en la que aparece la frase nominal, 4. Los 
papeles temáticos, 5. El grado de afectación del objeto, 6. Telicidad del objeto 
directo, 7. Relevancia discursiva del objeto directo. 

V. El contraste entre el español colonial de indígenas vs el español colonial de 
españoles: 1. Factores referenciales y factores relacionales, 2. La presencia de los 
factores referenciales y de los factores relacionales en el corpus, 3. Los resultados 
cuantitativos: factores referenciales y factores relacionales, 4. Factores 
referenciales, 5. Factores relacionales, 6. El comportamiento de los factores 
referenciales y los factores relacionales en los textos de indígenas y en los textos 
de españoles. 

VI. Conclusiones. 
VII. Bibliografía. 
 
Incluye el corpus. El aparato de notas se encuentra a pie de página. 
 

2006 
 
344. BALDERAS OLACHEA, Gerardo, El artículo definido en francés y en español: 
siglo XIII y siglo XVII, México, UNAM / FFyL / División de Estudios de Posgrado, 
2006, 95 p. 
     Asesora: Concepción Company Company 
     Tesis para obtener el grado de maestro en Lingüística (Hispánica) 
     Clasificación: 001-01066-B1- 2006 
 
Contenido: 
 



238 
 

I. Introducción: 1. Presentación del tema, 2. Características del corpus, 3. Estructura 
sintáctica base del análisis; a) Definición de frase nominal constituyente de 
oración, b) Definición de núcleo y estructuras problemáticas para su asignación. 

II. El estado de la cuestión: 1. El origen del artículo, 2. El artículo romance, 3. Del 
demostrativo al artículo, 4. El artículo en español, 5. El artículo en francés, 6. 
Comparación de la descripción y desarrollo del artículo definido en español y en 
francés, 7. El artículo definido en el discurso; a) Determinación, referencia, 
definitud y el artículo definido, b) El artículo y la teoría de la accesibilidad. 

III. El análisis: 1. Nivel morfológico; a) Número gramatical del sustantivo núcleo de la 
frase nominal, 2. Nivel sintáctico; a) Capacidad de modificación y expansión de la 
frase nominal: frase nominal sin modificación vs. frase nominal modificada y/o 
expandida, b) Calidad de la modificación y la expansión, c) Función sintáctica de la 
frase nominal: sujeto vs. objeto vs. otros complementos, d) Tipo de oración donde 
se encuentra la frase nominal: independiente vs. principal vs. subordinada, 3. Nivel 
semántico; a) Animacidad del sustantivo núcleo de la frase nominal: animado vs. 
no animado, b) Carácter concreto del sustantivo núcleo de la FN: concreto vs. 
abstracto, c) Especificidad del sustantivo núcleo de la frase nominal: específico vs. 
genérico. 

IV. Conclusiones. 
V. Corpus bibliográfico. 

 
Incluye cuadros e índice de cuadros. El aparato de notas se encuentra a pie de página. 
 

2007 
 
345. OYOSA ROMERO, Anabel Eugenia, Estudio grafico / fonológico: el reajuste del 
sistema de sibilantes en documentos coloniales del siglo XVI, México, UNAM / FFyL 
/ División de Estudios de Posgrado, 2007, 209 p. 
     Asesora: Beatriz Arias Álvarez 
     Tesis para obtener el grado de maestra en Lingüística (Hispánica) 
     Clasificación: 001-01066-O1- 2007 
 
Contenido: 
 

I. Introducción. 
II. Las sibilantes: 1. El sistema consonántico del latín clásico, 2. Origen y evolución 

del sistema de sibilantes, 3. Cambios en el latín vulgar, 4. Evolución de las 
sibilantes del latín vulgar al castellano antiguo; a) Fonemas fricativos 
apicoalveolares sordo /ŝ / y sonoro /ż/, b) Fonemas africados dentoalveolares 
sordo /ts/ y sonoro /ds/, c) Fonemas fricativos prepalatales sordo /š / y sordo / ž /, 
5. Las sibilantes en Castilla la Vieja; a) Fonemas africado dentoalveolares sordo 
/ts/ y sonoro /dz/, b) Fonemas fricativos apicoalveolares sonoro /s/ y sordo /z/, c) 
Fonemas fricativos prepalatales sordo /š / y sonoro / ž /, 6. Las sibilantes en el 
andaluz; a) Ralph Penny (1993), b) Manuel Alvar (1990), c) Rafael Lapesa (1985), 
d) Juan Antonio Frago García (1993), 7. La Corte, 8. Posible koiné; a) Beatriz 
Fontanella de Weinberg (1992), b) Germán de Granda (1994), 9. Conclusiones. 

III. Ortografía: 1. La norma Alfonsí, 2. Reglas de ortografía. Antonio de Nebrija (1527), 
3. Reglas de ortografía. Mateo Alemán (1609), 4. Reglas de ortografía. Gonzalo 
Correa (1617), 5. Gramáticas para la enseñanza del español a extranjeros; a) 
Antonio del Corro (1560), b) Gramática de la lengua vulgar en España. Anónimo 
de Lovaina (1559), 6. Cartillas doctrinales para la enseñanza de lectura en 
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castellano; a) Cartilla y Doctrina christiana. Alonso de la Barrera (1583), b) Cartilla 
para enseñar a leer. Pedro de Gante (1569), 7. Conclusiones. 

IV. Desarrollo de los fonemas sibilantes en otras lenguas romances: 1. Francés; a) 
Fonemas fricativos alveolares sordos /s/ y sonoro /z/, b) Fonemas fricativos 
palatales sordo /š/ y sonoro /ž/, 2. Portugués; a) Fonemas fricativos alveolares 
sordos /s/ y sonoro /z/, b) Fonemas fricativos palatales sordo /š/ y sonoro /ž/, 3. 
Catalán; a) Fonemas fricativos alveolares sordos /s/ y sonoro /z/, b) Fonemas 
fricativos palatales sordo /š/ y sonoro /ž/, c) Fonema africado dentoalveolar sonoro 
/dz/, 4. Italiano (toscano); a) Fonemas fricativos alveolares sordos /s/ y sonoro /z/, 
b) Fonemas africado dentoalveolares sordo /ts/ y sonoro /dz/, c) Fonema africado 
palatal sordo /ĉ/, d) Fonemas fricativos palatales sordo /š/ y sonoro /ž/, 5. 
Conclusiones. 

V. Análisis de documentos: 1. Segundo cuarto siglo XVI (1525-1550); a) Castilla; a.i) 
Burgos [1531, formal], b) La Corte, b.i) Madrid [1536, formal], b.ii) Ciudad Real 
[1537, formal], b.iii) Toledo [1534, semiformal], c) Extremadura; c.i) Llerena [1533, 
formal], c.ii) Trujillo [1538, semiformal], c.iii) Cáceres [1541, formal], c.iv) Cáceres 
[1544, semiformal], d) Andalucía, d.i) Sevilla [1537, semiformal] d.ii) Sevilla [1536, 
informal], d.iii) Sevilla [1536, informal], d.iv) Sevilla [1525, formal], d.v) Granada 
[1529, semiformal], e) Vascongadas, e.i) Viscaya [1538, semiformal], f) No 
casatellanohablantes; f.i) Flandes [1532, semiformal], 2. Tercer cuarto s.XVI (1551-
1575); a) Castilla, a.i) Valladolid [1554, formal], b) La Corte, b.i) Madrid [1562, 
formal], b.ii) Toledo [1559, semiformal], b.iii) Almodóvar del Campo [1560, 
informal], b.iv) Almodóvar del Campo [1570, informal], c) Andalucía; c.i) Sevilla 
[1563 (A), semiformal], c.ii) Sevilla [1563 (B), semiformal], c.iii) Sevilla (?) [1564 
(A), semiformal], c.iv) Sevilla [1564 (B), semiformal], c.v) Sevilla [1573, 
semiformal], c.vi) Huelva [1564, forma], c.vii) Granda [1568 (A), semiformal], c.viii) 
Granada [1568 (B), semiformal], c.ix) Granada [1574, informal], d) Mestizos, d.i) 
Mestizos [1564 (A), semiformal], d.ii) Mestizos [1564 (B), informal], e) Mulatos, e.i) 
Mulato [1565, semiformal], e.ii) Mulata [1572, semiformal], 3. Último cuarto s. XVI 
(1576-1600); a) Castilla; a.i) Burgos [1599, formal], a.ii) Briviesca [1583, formal], b) 
La Corte; b.i) Madrid [1578, formal], b.ii) Toledo [1593, semiformal], b.iii) Cuenca 
[1604, formal], b.iv) Cuenca [1603, informal], c) Andalucía, c.i) Sevilla [1592, 
informal], c.ii) Sevilla [1594, informal], c.iii) Sevilla [1596, informal], c.iv) Granada 
[1592, informal], d) Vascongadas, d.i) Vasco [1580, semiformal], d.ii) Vasco [1582, 
semiformal], e) Criollos, e.i) Criollo [1593, semiformal], f) Mestizos, f.i) Mestizo 
[1600, informal], g) No castellanohablantes, g.i) Grecia [1582, semiformal], g.ii) 
Portugal [1597, semiformal], 4. Conclusiones. 

VI. Reajuste de sibilantes: 1. Segundo cuarto s. XVI (1525-1550); a) Castilla, b) La 
Corte, c) Extremadura, d) Andaluces, e) Vascongadas, f) No castellanohablantes, 
2. Tercer cuarto s. XVI (1561- 1575); a) Castilla, b) La Corte, c) Andalucía, d) 
Mestizos, e) Mulatos, 3. Último cuarto s. XVI (1566- 1600); a) Castilla, b) La Corte, 
c) Andalucía, d) Vascongadas, e) Criollos, f) Mestizos, g) No castellanohablantes, 
4. Conclusiones. 

VII. Conclusiones generales. 
VIII. Bibliografía. 
 
Incluye cuadros. El aparato de notas se encuentra a pie de página. 
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2009 
 
346. MÉNDEZ CRUZ, Carlos Francisco, Identificación automática de categorías 
gramaticales en español del siglo XVI, México, UNAM / FFyL / División de Estudios 
de Posgrado, 2009, 189 p. 
     Asesor: Alfonso Medina Urrea 
     Tesis para obtener el grado de maestro en Lingüística (Hispánica) 
     Clasificación: 001-01066-M1-2009 
 
Contenido: 
 

I. Introducción: 1. Planteamiento del problema, 2. Objetivos, 3. Hipótesis, 4. 
Metodología; a) Preparación del corpus del estudio, b) Determinación del conjunto 
de etiquetas de categorías gramaticales, c) Etiquetado del corpus de estudio, d) 
Descubrimiento automático de afijos en el corpus con el método de Medina, e) 
Adaptación del método de Brill para incluir el uso de plantillas de reglas 
morfológicas, f) Generación de reglas y comparación de métodos, g) Resultados y 
evaluación del método propuesto, 5. Delimitación y alcance, 6. Estructura de la 
tesis. 

II. Morfología: 1. La palabra y el morfema, 2. Determinación de morfemas, 3. 
Definición de morfología, 4. Tipos de lenguas según su morfología, 5. Realización 
de fenómenos morfológicos; a) Afijación, b) Reduplicación, c) Cambios 
fonológicos, d) Cambios prosódicos, e) Otras realizaciones, 6. Formación de 
palabras; a) Flexión; a.i) Definición, a.ii) Funciones, a.iii) Categorías flexivas, b) 
Derivación; b.i) Definición, b.ii) Clasificación, b.iii) Elemento que determina la 
categoría de un derivado, b.iv) Problemas para determinar afijos, c) Distinción 
entre flexión y derivación; c.i) Pertinencia de la distinción, c.ii) Criterios para 
distinguir flexión y derivación, c.iii) Orden de la flexión y la derivación, d) 
Composición; d.i) Definición, d.ii) Criterios de identificación, d.iii) Clasificación, e) 
Incorporación; e.i) Definición. 

III. Las categorías gramaticales: 1. Definición, 2. Criterios de identificación, 3. 
Universalidad. 

IV. Identificación automática de categorías gramaticales: 1. Definición, 2. Conjunto de 
etiquetas, 3. Métodos; a) Métodos estadísticos; a.i) El método más simple, a.ii) La 
probabilidad condicional, a.iii) Modelo de bigramas y tigramas, a.iv) Modelos 
ocultos de Markov, a.v) El algoritmo de Viterbi, a.vi) Ejemplos de etiquetadores 
estadísticos, b) Métodos basados en reglas; b.i) El analizador gramatical del DEM, 
b.ii) El método de Brill, b.iii) El método de Brill a detalle.  

V. Descubrimiento de afijos por computadora: 1. Segmentación de palabras; a) 
Segmentación supervisada (manual) y reglas de segmentación, b) Segmentación 
automática no supervisada, 2. Descubrimiento de afijos basado en un índice de 
afijalidad. 

VI. Identificación automática de categorías gramaticales en el español del siglo XVI: 1. 
Corpus de estudio; a) El Corpus histórico del Español en México (CHEM), b) Texto 
y división del corpus, 2. Etiquetado manual del corpus; a) Definición del conjunto 
de etiquetas, 3. Descubrimiento de afijos, 4. Generación de reglas; a) Método 
original de Brill (experimento 1), b) Método con sufijos descubiertos, nueva plantilla 
de regla y sin plantillas ADDSUF y DELETESUF (experimento 2), c) Método con 
sufijos previamente descubiertos, nueva plantilla de regla, sin plantillas ADDSUF y 
DELETESUF, y cambio de orden de sufijos (experimento 3), d) Método con sufijos 
previamente descubiertos, sin nueva plantilla de regla y sin plantillas ADDSUF y 
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DELETESUF (experimento 4 y 5), e) Método con sufijos previamente descubiertos, 
sin nueva plantilla de regla, sin plantillas ADDSUF y DELETESUF y asociando un 
sólo sufijo a cada tipo de palabra (experimentos 6 y 7), 5. Resultados y evaluación. 

VII. Conclusiones. 
VIII. Referencias. 
 
Incluye índice de tablas y cinco apéndices: 1.Catálogo de sufijos del siglo XVI del CHEM, 
2. Procedimiento de creación de archivos y generación de reglas, 3. Reglas generadas 
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DELETESUF. El aparato de notas se encuentra a pie de página. 
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     Asesora: Concepción Company Company 
     Tesis para obtener el grado de maestro en Lingüística (Hispánica) 
     Clasificación: 001-01066-R1-2009 
 
Contenido: 
 

I. Introducción. 
II. Crítica textual. 

III. El corpus, una lectura distinta de la historia de Campeche. 
IV. Algunas características gramaticales del corpus. 
V. Algunas diferencias léxicas entre Campeche y el altiplano central. 
VI. Bibliografía. 

 
Incluye imágenes, tablas, mapas, gráficas, esquemas, textos para ejemplificar dos 
anexos, carece de conclusiones. El aparato de notas se encuentra a pie de página. 
 
348. REYES MENDOZA, Doriam del Carmen, Los adverbios terminados en -mente en 
los siglos XVII, XIX y XXI: estructura y evolución, México, UNAM / FFyL / División de 
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Contenido: 
 

I. Introducción. 
II. Estado de la cuestión: principales estudios sobre los adverbios en -mente. 

III. Análisis de corpus. 
IV. Conclusiones. 
V. Bibliografía. 

 
Incluye tablas, textos de apoyo y apéndices. El aparato de notas se encuentra a pie de 
página.  
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L. PEDAGOGÍA 
 

1981 
 
349. GONZALBO AIZPURU, Pilar, La educación femenina en la Nueva España: 
colegios, conventos y escuelas de niñas, México, UNAM / FFyL / División de 
Estudios de Posgrado, 1981, 276 p. 
     Tesis para obtener el grado de maestra en Pedagogía 
     Clasificación: 001-01070-G1-1981- 
 
Contenido: 
 

I. Introducción: 1. Consideraciones generales, 2. El proyecto ideal y la práctica 
cotidiana en la educación femenina novohispana. 

II. Primeros intentos de creación de centros docentes. 
III. Los recogimientos. 
IV. La educación en las Escuelas de Amiga. 
V. La educación en conventos de monjas. 
VI. La Reforma conventual. 

VII. Los conventos concepcionistas. 
VIII. Las monjas dominicas. 
IX. Las monjas agustinas. 
X. Conventos de franciscanas. 
XI. Los conventos de monjas Recoletas. 

XII. Los colegios de niñas en el siglo XVI. 
XIII. Colegios del siglo XVII. 
XIV. Los colegios del siglo XVIII. 
XV. Los colegios de la Compañía de María (siglos XVII- XIX). 

XVI. Últimas fundaciones y proyectos en la capital. 
XVII. Las instituciones de beneficencia. 

XVIII. Conclusiones. 
XIX. Fuentes. 
 
El aparato de notas se encuentra al final de cada capítulo. 
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CONCLUSIONES 

Como resultado de la investigación estadística presentada, podemos concluir que ha 

aumentado notablemente el interés de los alumnos de maestría de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la UNAM hacia la cultura novohispana. Es innegable que de las 349 

tesis hasta el año 2014, la mayoría de las tesis proviene de la maestría en Historia, sin 

embargo, en este informe se evidencia el incremento que se ha dado a lo largo de los 

años en el resto de las maestrías.10 

No se percibe una inclinación temática específica, sin embargo, abundan mayormente los 

temas de tipo social, seguidos de los relativos al Arte. El siglo más estudiado es el XVI, el 

menos trabajado, el siglo XVII, quizá debido a que corresponde al periodo Barroco, pues 

la grafía, a menudo de difícil lectura, complica la consulta de las fuentes documentales de 

primera mano.  

Las tesis han podido agruparse por temas, pero también hay tesis de tema único, tales 

como: el problema de la embriaguez en la ciudad de México y sus alrededores durante el 

siglo XVIII, y Entrecruces discursivos sobre la homosexualidad masculina en la conquista 

y colonización de América. 

En maestría la tesis más antigua data de 1940. Son escasas las tesis de áreas como 

Antropología, Filosofía de la Ciencia, Geografía y Pedagogía, aunque no por ello, los 

temas son menos interesantes. Después de la maestría en Historia, sobresale, en cuanto 

a número de tesis, la maestría en Letras. En ésta llaman la atención trabajos como: 

floresta de gramática, poética y retórica en Nueva España, y Oraciones, ensalmos y 

conjuros mágicos del Archivo Inquisitorial de la Nueva España, 1600-1630: edición 

anotada y estudio preliminar. También algunos trabajos sobre textos en latín, cuya 

principal aportación es el proporcionar la traducción al castellano, como por ejemplo: la 

Batrachomyomachia de Francisco Javier Alegre. Edición crítica y traducción, o el Libellus 

de medicinalibus Indorum herbis: manuscrito azteca de 1552 conservado en latín, según 

versión que del náhuatl hizo Juan Badiano. El catálogo de Historia del Arte, cuenta con 

temas sumamente interesantes sobre artes menores como: porcelana china de 

exportación para el mercado novohispano: la colección del Museo Nacional del Virreinato; 

Los marcos enconchados: una vía ornamental novohispana; Técnicas y materiales de la 

escultura ligera novohispana con caña de maíz: una aproximación historiográfica. 

Los asesores que más tesis han dirigido son la Dra. Clara Bargellini Cioni con un total de 

catorce trabajos asesorados, seguida de la Dra. Eva Alexandra Uchmany Weill con un 

total de nueve.  

Alumnos y docentes encuentran en la base de datos de Tesis UNAM del sitio web 

“Estudios del Pensamiento Novohispano” una gran herramienta digital para poder 

consultar los índices de muchas de las tesis de maestría que sólo se encuentran en 

microfilm, y no sólo eso, en primer lugar, facilita a los alumnos la información sobre los 

                                                           
10

 Para mayores detalles invitamos a consultar las gráficas estadísticas proporcionadas en el 
apéndice. 
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temas ya trabajados, proporcionándoles una visión que puede auxiliarlos para saber qué 

temas ya han sido abordados en el área de su interés y, en segundo, los orienta para 

hacer una elección acertada del tutor. El docente verá la utilidad de este catálogo en la 

posibilidad de proporcionar al tesista ejemplos de otros trabajos en los que pueda basar 

su investigación. 

La principal aportación del catálogo es facilitar la consulta de las tesis anteriores a 1998, 

puesto que muchas veces no se encuentran ni físicamente ni digitalizadas, así que el 

interesado puede encontrar la información básica consultando esta base de datos para, 

posteriormente, si hay un maor interés, acudir a consultar la tesis completa en microfilm.  

Este catálogo en línea está al alcance de cualquier persona interesada en estos temas 

por ser de libre acceso. Actualmente cuenta con un total de 190,338 visitas (13/04/2015), 

cantidad satisfactoria, ya que esa es la finalidad de este site, informar, interesar y formar a 

un gran número de personas. 
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ADVERTENCIA SOBRE LOS ÍNDICES Y APÉNDICES DE GRÁFICAS 

ÍNDICE DE IMÁGENES. Este índice se compone de varias fotografías tomadas  del Archivo 

Histórico de la UNAM (AHUNAM) el cual está resguardado en el Instituto de 

Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE), con el único objeto de 

ilustrar la introducción. 

ÍNDICE TOPOGRÁFICO. Está integrado por los nombres de los lugares geográficos, ciudades 

y pueblos, seguido de las instituciones como: universidades, conventos, congregaciones y 

colegios, que están referenciados en el nombre y/o en el índice de la tesis. Vienen 

enseguida los números que indican el lugar que a cada tesis le correspondió en el 

catálogo, con el fin de remitir directamente del índice al catálogo. 

ÍNDICE DE SUSTENTANTES. Se compone de los nombres de los sustentantes de cada una 

de las tesis, está ordenado alfabéticamente y cada nombre va seguido del número 

correspondiente a la tesis en el catálogo. 

ÍNDICE DE ASESORES. Está integrado por los nombres de los asesores, está ordenado 

alfabéticamente y cada nombre va seguido de los números que en este documento le 

corresponden a las tesis que asesoraron y que forman parte de este catálogo, algunas de 

las tesis no indican o simplemente no tienen asesor por lo que se respeto el dato de la 

Dirección General de Bibliotecas (DGB).  

ÍNDICE POR TEMAS. Está compuesto por los temas más relevantes sobre los que versan 

todas y cada una de las tesis que conforman este catálogo, está ordenado de forma 

alfabética y va seguido de los números que en este documento le corresponden a cada 

una de las tesis, éstas pueden o no pertenecer a más de uno de los temas considerados. 

Las obras que no fueron integradas a ningún tema, están agrupadas al final bajo el rubro 

OTROS (TEMAS ÚNICOS),  y son aquellas que por su contenido no tuvieron cabida en 

ninguno de los temas de este índice. 

APÉNDICE DE GRÁFICAS. Este apéndice de gráficas se incluye como complemento, cuyo 

objetivo es mostrar de manera resumida y objetiva los resultados finales de este trabajo, 

cabe mencionar que las maestrías de Antropología, Filosofía, Filosofía de la Ciencia, 

Geografía, Lingüística y Pedagogía cuentan con pocas tesis por lo que no se incluyeron 

gráficas específicas para estas maestrías. Otros datos a mencionar es que la gráfica de 

TEMAS contiene la información ordenada por rubros y en la gráfica de ASESORES no fueron 

contemplados los asesores de un sólo trabajo de tesis, debido a su número. cf. ÍNDICE DE 

ASESORES.  
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Tacuba 133 

Tacuba, convento de San Joaquín 244 

Tacubaya, el convento dominico de Nuestra Señora de la Purificación 123 

Tampico 74 

Tantoyuca 97 

Tapachula 1 

Tarímoro 142 

Tasco 109 

Tecaxic 234 

Tecomahuaca 30 

Tecuicuilco 30 
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Tehuantepec 30, 127, 185 

Tehuantepec 36 

Teititlán (del Camino) 30 

Temazcaltepec 30, 109 

Templo de la Profesa 83 

Templo de San Gregorio, La Congregación Mariana de la Anunciata 192 

Templo Expiatorio Nacional de San Felipe de Jesús 94 

Templo y convento de san Andrés 150 

Templo y convento de san Luis Obispo 150 

Templo y convento de san Miguel 150 

Templo y convento de san Simón y Judas 150 

Tempoal 97 

Tenango 124, 138 

Tenochtitlán 54 

Teocalhueyacan 133 

Tepeapulco Hidalgo, Convento de San Francisco 268 

Tepepan 236 

Tepepan, iglesia y convento de la Visitación de Nuestra Señora 236 

Tepotzotlán 39, 83, 163 

Tepotzotlán, colegio jesuita de San Francisco Javier 241 

Tequizistlan 30 

Tetela 117 

Tetela del Volcán, el convento dominico 77 

Tetezontilco 3 

Tetliztaca 117 

Tetzcoco 150 

Teutenango 30 

Teutitlan (del Valle) 30 

Teuzacualco 30 

Texas 71 

Texontepec 97 

Texupa 30 

Texupa 115 

Tlalmananco 124 

Tlalnepantla 133 

Tlanchinol 138 

Tlanchinollipac 97 

Tlanguistengo 138 

Tlaxcala 122, 140, 166, 225, 300 

Tutotepec 97 

Tuxtla Chico 1 

Tuzantla 30 

Tzintzincextla 97 
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Tzintzuntzán 84, 252 

Valladolid 83, 84, 163 

Valladolid, el colegio de San Nicolás 131 

Valladolid, La Congregación Mariana 192 

Valladolid-Morelia, el convento del Carmen Descalzo 250 

Valladolid-Morelia, la Catedral 180 

Valle de México 48 

Veracruz 17, 85, 116, 136, 163, 225 

Veracruz, Baluarte de Santiago 239 

Veracruz, Congregación Mariana 192 

Veracruz, fortificación San Juan de Ulúa 239 

Villa de San Cristóbal de los Llanos 102 

Xalapa 185 

Xaltocan 138 

Xichú de Indios 130 

Xilita 97 

Xilitla 138 

Xilotepec 138 

Xochicoatlán 97, 138 

Xochimilco 277 

Xochimilco, convento de San Bernardino de Siena 277 

Xonotla 117 

Xoxoteco 97, 138, 154 

Yucatán 225 

Yucatán, La Virgen de Izamal 302 

Yucatán, Presidio de San Felipe Bacalar 212 

Yucatán, Provincia de san José 76 

Yurirapundaro 117 

Zacatecas  159, 165, 225 

Zacatecas, Colegio de san Luis Gonzaga 83 

Zacatecas, Congregación Mariana de la Expectación del Parto 192 

Zacualpan 109 

Zecualtipán 97 

Zempoala 97 

Zona Mixteca-Zapoteca 76 

Zultepec 109 

Zumpango 30, 117 
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