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En este nuevo número de Letras Históricas se hacen presentes ciertos 
campos de investigación que en los últimos años han llamado la atención 
de los historiadores de las nuevas generaciones, como la historia de las 
mentalidades, de las elites y de la salud, así como el estudio de las muje-
res y de los grupos minoritarios. Algunos de los artículos incluidos mues-
tran acercamientos a fuentes poco exploradas hasta ahora, mientras que 
otros tratan expedientes que ya han sido trabajados por distintos autores 
pero que ahora son analizados desde nuevas miradas. 

La riqueza de los expedientes del tribunal del Santo Oficio en la Nueva 
España constituye el punto de partida para observar una de las prácti-
cas que en el siglo xvii se extendió entre la población: la devoción por 
las reliquias de los santos, que llevó a numerosos grupos y personajes a 
buscarlas por distintos medios. La posesión de fragmentos de restos mor-
tales, prendas de vestir y recuerdos de los santos, considerados objetos 
milagrosos, despertaba gran entusiasmo entre la población de la época, 
cuyas prácticas muestran la religiosidad popular y la importancia de las 
reliquias para fortalecer las identidades locales, a tal grado que el cre-
ciente aprecio y la popularidad de estampas y cuadros, restos humanos 
y otros objetos llegaron a preocupar a las autoridades novohispanas, que 
trataron de evitar que se extendieran costumbres que podían conside-
rarse supersticiosas y que en algunos casos llegaron a la falsificación de 
supuestas reliquias con fines de lucro.

Una nueva revisión de fuentes, algunas ya utilizadas en estudios re-
cientes, sobre la compleja diversidad del entramado institucional en la 
época del virreinato proporciona mayores detalles sobre el gobierno de 
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las Fronteras de San Luis Colotlán y la actividad de las elites cuyos inte-
reses confluyeron en ese territorio. Las condiciones de privilegio que la 
Corona otorgó desde el siglo xvi para el control de esta zona fronteriza 
son analizadas como punto de partida para comprender las tensiones que 
se suscitaron entre autoridades neogallegas y novohispanas, así como los 
comportamientos de las familias de la región ante las nuevas disposicio-
nes que entraron en vigor a finales del siglo xviii, como muestra de la ca-
pacidad de los actores sociales para transformar y reconstruir el espacio 
en el que actuaban.

La salud pública, las epidemias y los avances en la medicina ocupan 
buena parte de las páginas de este número, para narrar la forma en que las 
visiones científicas modernas se tradujeron en nuevas políticas durante 
las primeras décadas del siglo xix, lo mismo en veracruz que en la penín-
sula de Yucatán. Mientras en el primer caso se analizan las dificultades y 
los conflictos que vivió la ciudad de Xalapa cuando las autoridades secu-
lares decidieron que los antiguos camposantos anexos a los templos se 
transformaran en cementerios civiles ya no en manos de la Iglesia, lo que 
suscitó una serie de reacciones que reflejan el peso de las costumbres y 
tradiciones, así como diversos intereses de los grupos de poder. Para el 
caso de la epidemia de cólera en Yucatán en 1833, se presentan el impac-
to de la epidemia y sus estragos entre la población rural de la península, a 
pesar de los esfuerzos para aplicar medidas preventivas. El autor de este 
artículo señala que la epidemia encontró un “escenario ideal” debido a 
las condiciones de vida comunes en los pueblos yucatecos, a una activa 
comunicación marítima y al calor y la humedad característicos de la zona 
que favorecían la propagación del vibrión cholerae.

La delincuencia en la población infantil en tiempos pasados es otro de 
los temas que aún requieren de la atención de los especialistas, de ahí el 
interés del trabajo que se presenta sobre el Tribunal para Menores en la 
ciudad de México en la segunda década del siglo xx, que aborda tanto la 
importancia que se daba al papel de la mujer en la prevención y el trata-
miento del problema como las disposiciones que al respecto se dictaban 
para los jueces.

La comunidad japonesa, grupo minoritario en México, adquirió rele-
vancia durante los años de la Segunda Guerra Mundial. A través del aná-
lisis de las medidas adoptadas en el estado de Jalisco para mantener bajo 
vigilancia a la población originaria del Japón, considerada como eventual-
mente peligrosa para la seguridad nacional y de los Estados Unidos de 
América, ha sido posible detectar un incremento en el número de inmi-
grantes de ese origen en la ciudad de Guadalajara, que posteriormente 
se integraron a la sociedad local y participaron con éxito en actividades 
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empresariales mediante estrategias como la conformación de redes mi-
gratorias, redes que no se basaron en las relaciones de parentesco sino 
de paisanaje y colaboración.

La sección de Testimonios está dedicada a un documento del siglo 
xvi localizado por uno de los investigadores que mejor conoce las fuentes 
y personajes de aquellos tempranos años en el occidente de México. A 
través de una lectura minuciosa del documento y del aprovechamiento 
de todos y cada uno de los datos incluidos en una probanza de méritos, 
Thomas Hillerkuss deja constancia de la riqueza que ofrecen estos do-
cumentos para reconstruir las redes sociales, las instituciones y la eco-
nomía regionales. Tal reconstrucción va más allá de la mera genealogía, 
la historia de la familia o la biografía, para abrir paso a una contribución 
significativa a la historia regional.

Los avances que hoy es posible observar en nuevos trabajos y líneas 
de investigación no habrían sido posibles sin la contribución de pione-
ros que abrieron sendas para varias generaciones de investigadores cuya 
producción es hoy significativa, tanto por su calidad como por su ampli-
tud geográfica y temática. Uno de esos precursores fue el recientemente 
fallecido historiador francés François Chevalier, cuya partida es señalada 
en este número de Letras Históricas por Sergio valerio, especialista en la 
historia rural jalisciense, así como por la invitación que extiende Salvador 
Álvarez a revisitar tanto la historiografía del propio Chevalier como la 
producida a raíz del interés que su trabajo despertó entre los estudiosos 
del mundo agrario hispanoamericano. Por nuestra parte, consideramos 
que continuar la reflexión constituye el mejor reconocimiento a la obra de 
los grandes maestros.


