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 Mtra. Ana Silvia Valdés Borja 
Colegio de Historia 

FFyL, UNAM 
Semestre 2026-1 

 

 

Programa de Historiografía de México I 
 

Descripción y/o justificación. La materia Historiografía de México I pertenece a área de 

Historiografía dentro del plan de estudios de la Licenciatura en Historia de esta facultad. 

Esta asignatura perteneciente al área de Historiografía, es obligatoria porque en ella se 

establecen por vez primera las bases del conocimiento sobre las cuales el alumno podrá 

conocer, discernir teorizar y analizar los tópicos y problemas que le presenten en la carrera.  

También es importante porque en esta materia se dan a conocer las fuentes, autores y 

obras que todo historiador debe conocer y manejar para sus futuros análisis.  

Metodología. Los alumnos de primer semestre rara vez han tenido un acercamiento a la 

historiografía y al análisis historiográfico, por lo que el profesor escogerá una obra que se 

les dará a conocer el primer día de clase y se analizará junto con los chicos durante el 

semestre, para que al final ellos puedan elaborar su propio análisis historiográfico. Por otra 

parte, al finalizar cada tema, se hará un ejercicio con los chicos de manera que ellos, junto 

con el profesor, establezcan las características principales de los autores del tema, de sus 

obras, del contexto en que escribieron y los problemas de corte historiográfico que 

presentan. 

Objetivos. Los alumnos al finalizar el semestre serán capaces de establecer diferencias 

entre obras que son de corte meramente historiográfico y las que no lo son. Asimismo 

mediante avance el curso, se espera que vayan relacionando autores y sus obras, un solo 

ejemplo de ello sería la llamada Crónica X. Por otra parte, y como uno de los principales 

objetivos es que al finalizar el semestre el alumno tenga las aptitudes para elaborar uno de 

sus primeros análisis historiográficos. 

Temario, criterios de evaluación y bibliografía. Esto está a continuación y hacia el final. 
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Temario y lecturas 
 

1. Introducción al curso. 

Concepto de historiografía. Los procesos historiográficos. El análisis historiográfico. 

o Iglesia, Ramón, “La historia y sus limitaciones” en El hombre Colón y otros ensayos, 

introducción de Álvaro Matute, 2ª ed., Fondo de Cultura Económica, 1986, (Sección 

de obras de historia). p. 32-54. 

o O’Gorman, Edmundo, “La conciencia histórica en la Edad Media” en Historiología: 

Teoría y práctica, estudio introductorio y selección de Álvaro Matute, México, UNAM, 

1999, (Biblioteca del Estudiante Universitario No. 130). p. 29-66. 

 

2. Historiografía de tradición indígena: los códices. 

Códices mesoamericanos y códices coloniales. 

o Romero Galván, José Rubén, “Introducción” en Romero Galván, José Rubén, coord, 

Historiografía novohispana de tradición indígena, México, Universidad Nacional 

Autónoma de México; Instituto de Investigaciones Históricas, 2003, 366 p. 

(Historiografía Mexicana, I), p. 9 – 20. 

o Miguel Pastrana Flores, “Historiografía de tradición indígena” en Historia general 

ilustrada del Estado de México, 6 v., Gobierno del Estado de México/El Colegio 

Mexiquense, 2011, ils. (Biblioteca Mexiquense del Bicentenario. Colección Mayor, 

v. II). p. 55-85. 

o Carlos Martínez Marín, “El registro de la historia” en Romero Galván, José Rubén, 

coord, Historiografía novohispana de tradición indígena, México, Universidad 

Nacional Autónoma de México; Instituto de Investigaciones Históricas, 2003, 366 p. 

(Historiografía Mexicana, I), p. 21-50. 

o Videos sobre códices:  

o https://www.youtube.com/watch?v=0QMyjAi5Rlo&t=216s 

o Miguel León Portilla y Salvador Reyes Equiguas: 

o 1) Primera parte; Miguel León Portilla 
https://www.facebook.com/IdentidadesMex/videos/1161832397215299/ 
 

o 2) Segunda Parte; Salvador Reyes 
https://www.facebook.com/RevistaLucasdeLeyden/videos/932044760238026/ 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0QMyjAi5Rlo&t=216s
https://www.facebook.com/IdentidadesMex/videos/1161832397215299/
https://www.facebook.com/RevistaLucasdeLeyden/videos/932044760238026/
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3. La transcripción de la tradición indígena. 

El mundo náhuatl: Anales de Cuauhtitlán, Leyenda de soles, Historia Tolteca Chichimeca. 

El mundo maya: Popol Vuh, libros del Chilam Balam. 

o Silvia Limón Olvera, “Los códices transcritos del Altiplano Central de México” en 

Romero Galván, José Rubén, coord., Historiografía novohispana de tradición 

indígena, México, UNAM: IIH, 2003, (Historiografía Mexicana, I). p. 85-114. 

o “La leyenda de los soles” en Ernesto de la Torre Villar, comp. Lecturas Históricas 

Mexicanas, 2ª ed., 5 v, México, UNAM: IIH, 1998, v. I. p. 109-115. 

 

4. Soldados cronistas e historiadores. 

Los soldados cronistas: Hernando Cortés, Andrés de Tapia, Bernardino Vázquez Tapia. Los 

soldados historiadores: Bernal Díaz del Castillo, Francisco de Aguilar. 

 

o Camelo, Rosa, “La historiografía del Contacto: Los soldados cronistas” en 

Mascarones, México, revista del Centro de Enseñanza para Extranjeros, n° 8, 1987, 

p. 14-18. 

o ___, Francisco de Aguilar” en Camelo, Rosa y Patricia Escandón, coord. La creación 

de una imagen propia. La tradición española, 2 v., México, UNAM: IIH, 2012, 

(Historiografía Mexicana, II). p. 71-85. 

o Hernán, Cortés, “La gran Tenochtitlan” en Ernesto de la Torre Villar, comp. Lecturas 

Históricas Mexicanas, 2ª ed., 5 v, México, UNAM: IIH, 1998, v. I. p. 171-183. 

o Relación de méritos y servicios del conquistador Bernardino Vázquez de Tapia, 

vecino y regidor de esta gran ciudad de Tenuxtitlan México. 

File:///C:/Users/HP/Downloads/Relaci%C3%B3n%20de%20m%C3%A9ritos%20y%

20servicios.pdf  

 

5. Las relaciones geográficas. Historiadores indígenas y mestizos.  

Juan Bautista de Pomar, Diego Muñoz Camargo, Hernando de Alvarado Tezozómoc, 

Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, Domingo Francisco de San Antón Muñón Chimalpain 

Cuauhtlehuanitzin. 

o Miguel Pastrana Flores, “Un pasado ideal para un futuro posible. La relación de 

Tetzcoco de Juan Bautista de Pomar”. PDF 

file:///C:/Users/HP/Downloads/RelaciÃ³n%20de%20mÃ©ritos%20y%20servicios.pdf
file:///C:/Users/HP/Downloads/RelaciÃ³n%20de%20mÃ©ritos%20y%20servicios.pdf
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o Yukitaka Inoue Okubo, “Juan Bautista de Pomar y Diego Muñoz Camargo en la 

historiografía indígena novohispana”, en Históricas, n° 66, enero – abril, 2003, p. 2 

– 14. 

o Hernando Alvarado Tezozómoc, “El encuentro con los españoles” en Ernesto de la 

Torre Villar, comp. Lecturas Históricas Mexicanas, 2ª ed., 5 v, México, UNAM: IIH, 

1998, v. I. p. 388 - 397. 

 

6. La recopilación de la tradición indígena. 

Andrés de Olmos, Diego de Landa, Bernardino de Sahagún, Diego Durán, Juan de Tovar, 

José de Acosta, La crónica X. 

o Prólogo al libro 2 de Historia general de las cosas de la Nueva España de Sahagún. 

(Cualquier edición). 

o Diego de Landa, “Los indios de Yucatán y sus costumbres” en Ernesto de la Torre 

Villar, comp. Lecturas Históricas Mexicanas, 2ª ed., 5 v, México, UNAM: IIH, 1998, 

v. I. p. 352 - 361. 

o O’Gorman, Edmundo, Introducción: “La historia natural y moral de las Indias del P. 

Joseph de Acosta” en Cuatro historiadores de indias, México, SEP, 1972, 

(SepSetentas, 51), p.165-248. [También en O’Gorman, Imprevisibles historias. En 

torno a la obra y legado de Edmundo O’Gorman, estudio preliminar y selección de 

Eugenia Meyer, México, Fondo de Cultura Económica/UNAM: FFyL, 2009, p. 268-

329]. 

o Miguel Pastrana, “Correspondencia entre los padres José de Acosta y Juan de 

Tovar”. 

https://www.historicas.unam.mx/publicaciones/revistas/boletin/pdf/boletin063.pdf  

 

7. La crónica de evangelización. 

Toribio Motolinía, Gerónimo de Mendieta, Juan de Torquemada. 

o Camelo, Rosa, “Dos tipos de crónica: La crónica provincial y la crónica oficial de 

Indias” en El historiador frente a la historia. Historia e historiografía comparadas, 

México, UNAM: IIH, 2009, ils., p. 7-24. 

o Benavente Motolinía, Toribio, Ritos antiguos, sacrificios e idolatrías de los indios de 

la Nueva España, y de su conversión a la fe, y quienes fueron los que primero la 

predicaron, leer capítulos del VI al XII. https://biblioteca.org.ar/libros/130383.pdf  

https://www.historicas.unam.mx/publicaciones/revistas/boletin/pdf/boletin063.pdf
https://biblioteca.org.ar/libros/130383.pdf
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o Para conocer un poco más sobre Motolinía, hay que acceder a este enlace: 

https://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/obras_historicas

/oht02/389_04_02_Motolinia.pdf 

 

8. La crónica provincial. 

Agustín Dávila Padilla, Juan de Grijalva, Agustín de Vetancurt. 

o Camelo, Rosa, “Las crónicas provinciales de órdenes religiosas” en Brian 

Connaughton y Andrés Lira, coord., Las fuentes eclesiásticas para la historia social 

de México, México, UAM, Unidad Iztapalapa/Instituto José María Luis Mora, 1996, 

p.165-176. 

o Juan de Grijalva,” Los hospitales de Santa Fe”, en Ernesto de la Torre Villar, comp. 

Lecturas Históricas Mexicanas, 2ª ed., 5v, México, UNAM: IIH, 1998, v. I. p. 526 – 

529. 

o Agustín de Vetancurt, “La llegada de los misioneros”, en Ernesto de la Torre Villar, 

comp. Lecturas Históricas Mexicanas, 2ª ed., 5v, México, UNAM: IIH, 1998, v. I. p. 

365 - 572. 

 

9. Grandes crónicas del siglo XVI. 

Pedro Mártir de Anglería, Gonzalo Fernández de Oviedo, Bartolomé de Las Casas, 

Francisco López de Gómara. 

o Fernández de Oviedo, Gonzalo, “Las indias occidentales” en Ernesto de la Torre 

Villar, comp. Lecturas Históricas Mexicanas, 2ª ed., 5 v, México, UNAM: IIH, 1998, 

v. I. p. 165-172. 

o Ver la película de La controversia de Valladolid. 

 

10. La crónica oficial. 

Francisco Cervantes de Salazar, Antonio de Herrera, Antonio de Solís, Juan López de 

Velasco. 

o Carmen de Luna Moreno, “Espacio y tiempo en la primera crónica oficial de Indias” 

en Rosa Camelo y Miguel Pastrana edit., La experiencia historiográfica. VIII 

Coloquio de Análisis Historiográfico, p. 65-73. 

o O’Gorman, Edmundo, “Sentido y actualidad de la Historia de la conquista de 

México, de Antonio de Solís” en Imprevisibles historias. En torno a la obra y legado 

https://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/obras_historicas/oht02/389_04_02_Motolinia.pdf
https://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/obras_historicas/oht02/389_04_02_Motolinia.pdf
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de Edmundo O’Gorman, estudio preliminar y selección de Eugenia Meyer, México, 

Fondo de Cultura Económica/UNAM: FFyL, 2009, p. 500-511. 

o Francisco Cervantes de Salazar, “La capital de Nueva España”, en Ernesto de la 

Torre Villar, comp. Lecturas Históricas Mexicanas, 2ª ed., 5 v, México, UNAM: IIH, 

1998, v. I. p. 330 - 351. 

 

11. Historiografía criolla de los siglos XVI y XVII. 

Siglo XVI: Juan Suárez de Peralta, Baltasar Dorantes de Carranza, Baltasar de Obregón. 

Siglo XII: Carlos Sigüenza y Góngora, Baltasar de Medina. 

o  Aurora Díez Canedo Flores, Los desventurados Barrocos. Se les proporcionará el 

PDF. 

o Sigüenza y Góngora, Carlos, “El motín de 1692” leer completo, se les proporcionará 

el PDF. 

 

12. Historiografía criolla del siglo XVIII. 

Lorenzo Boturini, Antonio de León y Gama, Francisco Javier Clavijero, Pedro José Márquez. 

o Boturini Benaducci, Lorenzo, “las fiestas de Quetzalcóatl, y de Camaxtli” en en 

Ernesto de la Torre Villar, comp. Lecturas Históricas Mexicanas, 2ª ed., 5 v, México, 

UNAM: IIH, 1998, v. I. p. 655 – 658. 

o Clavijero, Francisco Javier, Historia antigua de México, leer la sexta disertación en 

cualquier edición. 

o Antonio de León y Gama, Descripción histórica y cronológica de las dos piedras que 

con ocasión del empedrado que se está formando en la plaza principal de México, 

se hallaron en ella en el año de 1790. 

http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080017464/1080017464.PDF 

 

Evaluación. 

La evaluación consiste en exámenes parciales cada tres temas y un análisis historiográfico guiado, sobre 
una obra previamente escogida por la profesora). Las participaciones son obligatorias y se promedian. Al 
final del curso se toma como referencia al alumno que haya tenido más participaciones, con base en ese 
número se hace un balance con el que se determina si se sumará un punto, si la calificación se mantendrá 
tal cual lo promediado o bien si se restará un punto a la calificación final de cada alumno. Quien no 
entregue trabajo final, no tendrá derecho a calificación aprobatoria. 
 

Nota: En este curso no manejamos porcentajes en los puntos de evaluación antes mencionados, 

puesto que cada uno de ellos será tomado en cuenta CON LA MISMA IMPORTANCIA para la 

calificación final. 

http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080017464/1080017464.PDF
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Bibliografía Mínima. 

 

Camelo, Rosa y Patricia Escandón, coordinadoras, La creación de una imagen 

propia. La tradición española, 2 v., México, Universidad Nacional Autónoma de México: 

Instituto de Investigaciones Históricas, 2012, (Historiografía Mexicana, II). 

Camelo Rosa, y Miguel Pastrana, editores, La experiencia historiográfica. VIII 

Coloquio de Análisis Historiográfico, México, Universidad Nacional Autónoma de México: 

Instituto de Investigaciones Históricas, 2009, 286 p., ils. (Serie Teoría e Historia de la 

Historiografía, 7). 

Cañizares Esguerra, Jorge, Cómo escribir la historia del Nuevo Mundo. 

Historiografías, epistemologías e identidades en el mundo del Atlántico del siglo XVIII, 

traducción de Susana Moreno, México, FCE, 2007, 638 p., ils. (Historia). 

Carbonell, Charles-Olivier, La historiografía, traducción de Aurelio Garzón, México, 

FCE, 1986, 163 p. (Breviarios, 353).  

El historiador frente a la historia. Historia e historiografía comparadas, México, 

UNAM: IIH, 2009, 154 p., ils. (Serie Divulgación, 11).  

Esteve Barba, Francisco, Historiografía indiana, 2ª edición, Gredos, Madrid, 1992, 

754 p.  

Frost, Elsa Cecilia, La historia de Dios en las Indias. Visión franciscana del Nuevo 

Mundo, Tusquets, 2002, 292 p.  

García Icazbalceta, Joaquín, Bibliografía mexicana del siglo XVI. Catálogo razonado 

de libros impresos en México de 1539 a 1600. Con biografías de autores y otras 

ilustraciones, 2ª edición, edición de Agustín Millares Carlo, México, Fondo de Cultura 

Económica, 1981, 592 p., ils. (Biblioteca Americana).  

Garibay K., Ángel María, Historia de la literatura náhuatl, prólogo de Miguel León-

Portilla, México, Porrúa, 1992, XXXII + 924 p. (Sepan Cuantos, 626).  

Gerbi, Antonello, La disputa del Nuevo Mundo. Historia de una polémica 1750-1900, 

1ª reimpresión, traducción de Antonio Alatorre, México, FCE, 1993, C +  884 p.  

_____, La naturaleza de las Indias Nuevas. De Cristóbal Colón a Gonzalo 

Fernández de Oviedo, 1ª reimpresión, traducción de Antonio Alatorre, México, FCE, 1992, 

562 p.  

Iglesia, Ramón, Cronistas e historiadores de la conquista de México. El ciclo de 

Hernán Cortés, 1ª reimpresión, México, El Colegio de México, 1980, 296 p.  
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_____, El hombre Colón y otros ensayos, introducción de Álvaro Matute, México, 

FCE, 1986, 274 p.  

Investigaciones contemporáneas sobre historia de México. Memorias de la Tercera 

Reunión de Historiadores Mexicanos y Norteamericanos. Oaxtepec, Morelos, 4-7 de 

noviembre de 1969, México, UNAM: IIH / El Colegio de México /  The University of Texas 

at Austin, 1971, 756 p. (Serie Documental, 10).  

Jiménez Moreno, Wigberto, “Historiografía”, en Enciclopedia de México, 3ª edición, 

12 v., México, Enciclopedia de México, 1978, v. VI, p. 1074-1106. 

Keen, Benjamin, La imagen azteca en el pensamiento occidental, traducción de  

Juan José  Utrilla, México,  FCE, 1984,  610  p., lams. 

La teoría de la historia en México (1940-1968), selección y prólogo de Álvaro Matute, 

México, FCE, 2015, 358 p. (Biblioteca Universitaria de Bolsillo). 

León-Portilla, Miguel, Toltecáyotl: aspectos de la cultura náhuatl, 8ª reimpresión, 

México, FCE, 2003, 466 p., ils. 

Le Riverend Brusone, Julio, “Problemas de la historiografía”, en Historia mexicana, 

México, El Colegio de México, 1953, v. III, no. 1, p. 52-68. 

Mignolo, Walter, “Cartas, crónicas y relaciones del descubrimiento y la conquista”, 

en Luís Íñigo Madrigal, coordinador, Historia de la literatura hispanoamericana, 3 v., 5° 

edición, Madrid, Cátedra, 2008, ils. (Crítica y Estudios Literarios), v. I, p. 57-116. 

Muriá, José María, La historiografía colonial. Motivación de los sus autores, México, 

UNAM: FFyL, 1981, 108 p. (Opúsculos). 

_____, Sociedad prehispánica y pensamiento europeo, México, SEP, 1973, 224 p. 

(SepSetentas, 76). 

O’Gorman, Edmundo, Cuatro historiadores de indias, México, SEP, 1972, 248 p. 

(SepSetentas, 51). 

_____, Imprevisibles historias. En torno a la obra y legado de Edmundo O’Gorman, 

estudio preliminar y selección de Eugenia Meyer, México, FCE / UNAM: FFyL, 2009, 958 p. 

(Vida y Pensamiento de México). 

Pastrana Flores, Miguel, Historias de la Conquista. Aspectos de la historiografía de 

tradición náhuatl, México, UNAM: IIH, 2004, 298 p., ils. (Serie de Teoría e Historia de la 

Historiografía, 2). 

_____, “Historiografía de tradición indígena”, en Historia general ilustrada del Estado 

de México, 6 v., Gobierno del Estado de México / El Colegio Mexiquense, 2011, ils. 

(Biblioteca Mexiquense del Bicentenario. Colección Mayor), v. II, p. 55-85. 
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Romero Galván, José Rubén, et. al., Historiografía novohispana de tradición 

indígena, México, UNAM: IIH, 2003, 366 p. (Historiografía Mexicana, I). 

_____, Los privilegios perdidos. Hernando Alvarado Tezozómoc, su tiempo, su 

nobleza y su crónica mexicana, México, UNAM: IIH, 2003, 166 p. (Serie Teoría e Historia 

de la Historiografía, 1).  

Torre Villar, Ernesto de la, compilador, Lecturas Históricas Mexicanas, 5v. 2ª  ed; 

México, UNAM: IIH, 1998, v. 1. Vázquez de Knauth, Josefina, Historia de la historiografía, 

México, SEP, 1973, 174 p. (SepSetentas, 93). 

Villoro, Luis, Los grandes momentos del indigenismo en México, México, CIESAS, 

248 p. (Ediciones de la Casa Chata, 9). 

 


