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O INVESTIGACIONES EN CURSO/PROYECTOS COLECTIVOS 

Edición de los "Cantares Mexicanos" 

Considerables adelantos se han logrado en el tra
bajo de edición bilingüe y crítica de este manus
crito y otros opúsculos que se encuentran en el 
Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional, 
el cual es considerado como uno de sus tesoros. 
El manuscrito está escrito en su mayor parte en 
lengua náhuad; incluye cantares, textos recogidos 
por fray Bernardino de Sahagún, las fábulas de 
Esopo en náhuad adaptadas a la mentalidad indí
gena, además de otros textos de contenido religio
so cristiano que muestran cómo se llevó a cabo 
una transculturación conceptual y lingüística. 

El trabajo ha requerido de la colaboración 
multidisciplinaria de diversos especialistas en el 
área de Humanidades y cuenta con la coordina
ción del doctor Miguel León-Portilla. Participan 
en esta tarea: Pilar Máynez y Patrick Johansson, 
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miembros de este Instituto; Salvador Díaz Cínto
ra, Karen Dakin, Ascensión H . de León-Portilla 
y Tom Smith, quienes pertenecen al Instituto de 
Investigaciones Filológicas de la UNAM; Librado 

Silva Galeana y Francisco Baranda, quienes son 
estudiantes de postgrado en el Seminario de Cul
tura Náhuatl, y Federico Navarrete, del Museo del 
Templo Mayor del INAH. 

En la actualidad, cerca del 50 por ciento de 
los textos ha sido ya paleografiado, traducido y 
anotado críticamente; esta tarea será terminada 
hacia fines del año. Ames de su publicación serán 
elaborados los correspondientes estudios intro
ductorios, tras lo cual será editado el trabajo en 
tres volúmenes: uno de ellos incluirá la reproduc
ción facsimilar, y los otros dos se destinarán a la 
paleografía, traducción, notas y a las correspon
dientes introducciones. 

HIST0RICAS 40 

O INVESTIGACIONES EN CURSO/PROYECTOS INDIVIDUALES 

El mundo colonial americano a través 
de dos figuras históricas: Carlos de 
Sigüenza y Góngora y Cotton Mather 

Alicia Mayer, antigua becaria del Instituto de 
Investigaciones Históricas y actualmente inte
grante del cuerpo de investigadores de dicha ins
titución , realiza un estudio comparativo de los 
escritos del novohispano Carlos de Sigüenza y 
Góngora, y de Cotton Mather, residente en Nue
va Inglaterra. 

La autora considera que ambos fueron escri
tores representativos de un mismo periodo desde 
lugares diversos, por lo que busca revisar su obra 
para acercarse al mundo colonial en el que vi
vieron en sociedades distintas. Estos estudiosos 
compartieron además el interés por temas y pro
blemáticas propios de su época, coincidiendo en 
su revisión desde la perspectiva de materias diver
sas como la historia, la filosofía y la astronomía, y 
desde la visión política, cultural y religiosa. 

La atención a temas comunes por parte de 
estos contemporáneos ha servido a la maestra 
Mayer para definir la estructura de su trabajo de 
investigación, dando sentido y unidad a su es
tudio. 

HISTORICAS 40 

Ascenso al poder de la elite militar 
revolucionaria a partir de 1917 

La doctora Marta E. Ramos ingresó recientemen
te al Instituto de Investigaciones Históricas de la 
UNAM, y es especialista en historia política moder
na. Realizó sus estudios en Francia, bajo la direc
ción del doctor Francisco-Xavier Guerra. En 
1985 obtuvo el grado de doctorado de tercer ciclo 
en la Universidad de la Sorbona de París. 

Actualmente realiza una investigación sobre 
la elite militar mexicana durante los años de 1917 
a 1940. 

Para llevar a cabo esta investigación, la doc
tora Ramos recurre al método y a las técnicas de 
la prosopografía o biografía colectiva, porque el 
análisis del cuerpo militar de la fase postrevolu
cionaria requiere de la revisión de múltiples aspec
tos, los cuales comprenden desde los orígenes 
sociales, culturales e ideológicos de cada uno de 
estos individuos, así como el desenvolvimiento 
de sus ulteriores relaciones, alianzas y lealtades 
personales a lo largo de varias décadas. 

La investigación parte del hecho de que los 
generales victoriosos ocuparon numerosos cargos 
políticos en esos años, convirtiéndose en el eje 
principal del Estado en formación, por lo que 
tuvieron un papel determinante en la conforma
ción de las instituciones y los mecanismos polí
ticos que hoy definen a nuestro país. 

La investigación plantea nuevas interrogan
tes en torno de la falta de formación militar de la 
mayoría de esos líderes revolucionarios, por lo que 
resulta válido preguntarse: ¿quiénes eran?, ¿cuál 
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