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milias de la élite pero marginados (o no , en muchos casos) por el 
h e c h o de ser i legítimos. En este p u n t o hay referencias a las casas 
de expós i to s , de fundac ión tardía (al menos la de la ciudad de Mé
x i c o ) y representativas de u n espír i tu i lustrado que, j u n t o con la 
filantropía, propiciaba la s eg regac ión . 

A n n T w i n a m no deja de resaltar la inf luencia de las reformas 
b o r b ó n i c a s sobre hábitos de compor tamiento y formas de pensar, 
y relaciona t ambién la c o n d i c i ó n de los i legít imos con sus expec-
L h . e„ „ e s g „ por la promulgación de la Real 
P r a g m á t i c a , y las oportunidades para obtener beneficios, preben-
d 4 cargos ImZ en nronrenL e» une rodos ,o8 criolís, cual¬
quiera que fuera su origen, lamentaban las restricciones. 

C o n su densa i n f o r m a c i ó n y su ágil r e d a c c i ó n , Public Lives Prí
vate Secrets ofrece impor tante i n f o r m a c i ó n sobre el p e q u e ñ o gru
p o de solicitantes de cédu la s de gracias, que se presentan como 
e j emplo de individuos representativos de u n m o d o de vida, pr iv i 
legiados p o r su pertenencia a familias encumbradas, a la vez que 
frustrados en sus esperanzas de obtener l o que sus medio her
manos leg í t imos p o d í a n disfrutar. Es u n l i b r o que no só lo puede 
i n t e r e s a r ! especialistas en historia de las mentalidades y de la fa
m i l i a , sino que deben leer cuantos investigadores abordan temas 

y rur.uas IrAe.eJuado, e„ g r l U d a , aspeaos peculiares 
de las identidades nacionales Por su permanenc ia como p o r las 
reacciones de r e b e l d í a y rechazo que L i t a ron , los secretos tan 
Sen guardados, de muchas vidas púb l i ca s o n re fe renc i^eces í -
r i a p a m c o m p r e n d e r la histor ia m á s reciente. 

Pilar GONZALBO AIZPURU 

El Colegio de México 

F r a n ç o i s - X a v i e r GUERRA, A n n i c k LEMPÈRIÉRE et al: Los espacios 
públicos en Iberoamérica. Ambigüedades y problemas. Siglos xvrn-
xix. M é x i c o : F o n d o de C u l t u r a E c o n ó m i c a - C e n t r o F r a n c é s 
d e Estudios M e x i c a n o s y C e n t r o a m e r i c a n o s , 1998, 366 p p . 
I S B N 9681654684 . 

Los espacios públicos en Iberoamérica es u n a r e u n i ó n de catorce en
sayos ( inc luyendo la i n t r o d u c c i ó n ) , que c o n t i n ú a n y a m p l í a n 
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u n a l ínea de invest igac ión trazada p o r Françoi s -Xavier Guerra 
en su l i b r o ya c lás ico , Modermdad e independencias} La crisis revo
luc ionar ia que c o n m o v i ó al m u n d o iberoamericano a comien
zos de l siglo xix se muestra a q u í como parte de u n vasto proceso 
hi s tór ico , que François-Xavier Guerra s intetizó c o m o la transi
c ión a la m o d e r n i d a d , y que supone una serie de transformacio
nes coordinadas desplegadas en terrenos sociales y culturales 
diversos. Hasta aqu í , esta perspectiva sigue u n p a t r ó n interpreta
tivo b i e n conocido . Su novedad radica en enfocar este proceso 
de transformaciones polít ico-culturales desde el p u n t o de vista de 
la c o n f o r m a c i ó n en la r e g i ó n de una "esfera p ú b l i c a m o d e r n a " . 

Este enfoque permi te , como postulaba Guerra y demuestran 
estos ensayos, arrojar u n a nueva luz sobre aspectos ignorados en 
las aproximaciones tradicionales. En p r i m e r lugar, el anál is i s del 
surg imiento de nuevos modos de sociabil idad hace manifiestos 
los lazos que u n e n a los movimientos independentistas lat inoa
mericanos con transformaciones sociales, pol í t icas y culturales 
que se p r o d u c e n s i m u l t á n e a m e n t e en la Penínsu la , y que t o r n a n 
al f e n ó m e n o revo luc ionar io en u n proceso ú n i c o que atraviesa 
en c o n j u n t o al m u n d o ibér ico . En segundo lugar, esta perspecti
va revela la p r o f u n d a r u p t u r a que se produce entonces en d icho 
espacio en el á m b i t o de las práct icas pol í t icas y los modos de ar
t iculac ión de los lazos entre gobernantes y gobernados; y esto, fi
na lmente , p e r m i t e c o m p r e n d e r los desplazamientos que se 
operan en las formas de concebir el cuerpo social, y c ó m o el 
t ráns i to a la " m o d e r n i d a d " conduce a la r ede f in ic ión de las cate
gor í a s pol í t icas fundamentales ( " r e p r e s e n t a c i ó n " , " s o b e r a n í a " , 
" l e g i t i m i d a d " " o p i n i ó n p ú b l i c a " "pueblo" ) 

lin embargo , P el é n f a S s p u e s t o L b r e el c a rác te r irreversmle 
de las transformaciones que entonces se p r o d u c e n n o niega la 
presencia de cont inuidades entre el pasado co lonia l y las ins t i tu
ciones e ideas surgidas con la Revo luc ión . Es precisamente esta 
y u x t a p o s i c i ó n de elementos "tradicionalistas" y "modernos " lo 
que le conf iere u n ca rác te r " h í b r i d o " a los procesos de m o d e r n i 
zac ión po l í t i ca y social en el m u n d o ibér ico que generan fenó
menos ideos incrá t i co s . Esto se har í a manifiesto, en el nivel de 
las fuentes documentales , en las a m b i g ü e d a d e s que en ellas se 
observa en la d e f i n i c i ó n de los t é r m i n o s po l í t i cos clave antes 
mencionados ( " representac ión" , " soberan ía " , " l eg i t imidad" , "opi-

1 F r a n ç o i s - X a v i e r GUERRA: Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revolu
ciones hispánicas. M a d r i d : MAPFRE, 1993. 
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n i ó n p ú b l i c a " y "pueb lo " ) . U n o de los aportes fundamentales de 
Los espacios públicos en Iberoamérica consiste, precisamente, en el 
aná l i s i s de c ó m o el sentido de estas ca tegor í a s se contrae en fun
c i ó n de sus distintos contextos de e n u n c i a c i ó n y momentos his
tór i cos p o r los que transita la crisis revolucionaria . Pero, a su vez, 
este aporte resulta de la pos ib i l idad que abre este enfoque de 
v i n c u l a r significativamente práct icas e ideas. L a serie de despla
zamientos conceptuales que entonces se p roduce se tornar í a 

de sociabil idad y, en particular, de medios novedosos de produc
c i ó n y d i fus ión de ideas 

E n efecto, la mayor ía de los ensayos a q u í reunidos destacan el 
pape l fundamenta l que le c o r r e s p o n d i ó a la d i fus ión de la nueva 
" t e c n o l o g í a de la palabra" — l a prensa escrita— en la conforma
c i ó n de u n a " o p i n i ó n púb l i ca moderna" . Se observa a q u í u n des
l i zamiento notable , y en u n sentido p a r a d ó j i c o . C o m o seña la 

p o r los intentos oficiales de cont ro la r la d i fus ión de ideas e i n 
f o r m a c i ó n , que hasta entonces circulaba p o r canales informales 
y d i f í c i lmente controlables, como el p a s q u í n manuscr i to , el r u 
m o r , los l ibelos a n ó n i m o s , etc., los cuales p r o l i f e r a r o n con la 
crisis d e l sistema i m p e r i a l . Y, sin embargo, de este m o d o ins
t a u r a r o n u n nuevo espacio de p u b l i c i d a d que m i n a r í a los p r i n -

wmsm 
Este proceso n o fue exclusivo de A m é r i c a Lat ina . Por el con

t r a r io , el m i s m o se inició y a l c a n z ó su m á x i m o desarrollo en la 
P e n í n s u l a . R ichard Hocque le t analiza c ó m o la c a í d a de l monar
ca y la progresiva d e s i n t e g r a c i ó n y f r a g m e n t a c i ó n de los poderes 
que buscaron gobernar en su n o m b r e (y que se m a n i f e s t ó en la 
p r o l i f e r a c i ó n de las junta s provincia les ) , l levaron a esos poderes 
a buscar u n a nueva fuente de l e g i t i m i d a d en la v o l u n t a d de una 
n a c i ó n q u e se h a b í a l evantado e n armas c o n t r a e l o c u p a n t e 
ex t ran jero (y a la que n i n g ú n g o b i e r n o p o d r í a ya, p o r lo tanto, 
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desconocer) . C o m o muestra Hocquelet , las proclamas oficiales 
cambiaron entonces su t o n o y el conten ido de su mensaje, al d i 
rigirse a u n p ú b l i c o al que le reconocen su capacidad de juzgar 
respecto de las accione" de gobierno, var iando, al m i s m o t iem
po, sus modalidades de acuerdo con el t i p o de mensaje que se 
pretendí, difundir. De es.e m „ d o , ,a, proVnra, crearon", ram-
b i é n allí, u n espacio de o p i n i ó n alternativo al of ic ia l , u n p ú b l i c o 
crnico de sus aciones. Comenzaron a c o n f o n d e po/esca ™ 
aquellas corrientes s u b t e r r á n e a s que cruzaron y c o m u n i c a r o n al 
m u n d o ibér ico en los dos continentes. 7 

Sin embargo, el p u n t o de inf lexión en este desarrollo lo mar
có la a p a r i c i ó n de u n a prensa independiente . J o ë l l e Chassin 
analiza este f e n ó m e n o a par t i r del caso peruano y s e ñ a l a los des¬
p l a n t o s que se producen a lo largo de, proceso crue l.e.a 
de la Gazeta (publ icada p o r Abascal para contrarrestar la cam
p a ñ a p r o p a g a n d í s t i c a organizada poV Castelli) a El SatéUte M 
Peruano, sucesor de El Meïcuno Peruano, ambos editados p o r Fer
n a n d o L ó p e z A ldana (con apoyo de la j u n t a p o r t e ñ a ) . E l análi
sis de d icho proceso le permi te a esta autora i n t r o d u c i r o t ro 
e lemento al que t a m b i é n recurren varios de los trabajos i n 
cluidos en este l i b r o . S e g ú n muestra, con El Mercurio Peruano y 

rú c o m o ! u n espacio uni f i cado de ' o p i n i ó n " . 
Esto t a m b i é n se p l an tea r í a para el caso novogranadino, s e g ú n 

a rgumenta R e n á n Silva. Los nuevos circuitos de lectura, asegu
ra, i r ían recor tando p ú b l i c o s diferenciales que ar t icu lan , d e n t r o 
de u n á m b i t o acotado, u n a élite cu l tura lmente m á s h o m o g é n e a 
de lo que lo era hasta entonces. Este p ú b l i c o se r í a así , en gran 
medida , una cons t rucc ión discursiva. E n su estudio sobre la pren
sa en el Brasil i m p e r i a l , Marco M o r e l muestra los esfuerzos de 
los medios per iod í s t i co s p o r "constru i r " u n a imagen de su "pú
b l i co " . Las 'listas de subscriptores" s e r í an par t i cu la rmente reve
ladoras de los mecanismos p o r los cuales lectores y escritores se 
construyen y reflejan recíprocamente. E n la c o n f o r m a c i ó n de 
este p ú b l i c o lector se p o n d r í a en m o v i m i e n t o u n juego de "espe¬
j o s " mutuos . Pero «an&ién de "espejismos": c o n f r o n t o consta
tan esos mismos ó r g a n o s de prensa entre la imagen de su 
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Sin embargo, estas novedades determinadas p o r la a p a r i c i ó n 
de la prensa neces i tar ían matizarse. S e g ú n seña la Silva, la consti
t u c i ó n de u n a " o p i n i ó n p ú b l i c a " fue el efecto n o tanto de la apa¬
ricion de las gace^ (Juego, de una "prensa independien^", 
c o m o de la crisis de poder generada p o r la o c u p a c i ó n francesa 
de E s p a ñ a , que a l teró pro fundamente las condiciones de d i fu
s i ó n y el r o l que deb ie ron asumir dichos ó r g a n o s . Por o t r o lado, 
c o m o muestra C é l i n e D e s r a m é al estudiar el surg imiento de la 
p rensa en C h i l e , su i n f l u e n c i a fue menos marcada de l o que 
sugieren los otros estudios. S e g ú n destaca, el manuscr i to y los 
medios orales de d i fus ión de i n f o r m a c i ó n e ideas n o só lo segui
r í an siendo los dominantes (por lo menos hasta mediados del 
siglo x i x ) , s ino que, a d e m á s , eran p o r su naturaleza, m á s demo-
c r í t i c o s y meno's j e r á r q u i c o s q u e í prensa escrita, tanto en sus 
formas materiales de p r o d u c c i ó n como en sus modos de inter
l o c u c i ó n . 

A su vez, esta o b j e c i ó n de D e s r a m é se desgaja en otra cues
t ión f u n d a m e n t a l , que f o r m a el n ú c l e o d e l m o d e l o i n t e r p r e 
tativo que recorre estos trabajos (y contradice parc ia lmente su 
p l a n t e o ) . S e g ú n e l e n f o q u e que pre s ide a estos ensayos, los 
Róblenlas pinteados p i a ra arluiacidn de una aucénrica 
" o p i n i ó n p ú b l i c a " en la r e g i ó n tuv ieron que ver menos con la 
na tura lezade los nuevos ó f g a n o s de d i fus ión de ideas que con 
los desarrollos desiguales producidos en el á m b i t o de los marcos 
conceptuales e institucionales en que d icha prác t i ca tuvo lugar. 
Entramos , pues, a q u í , al tema de la "h ibr idez " de los "espacios 
p ú b l i c o s " iberoamericanos; la segunda de las grandes materias 
p o r las que transitan estos ensayos. 

E n u n interesante trabajo de síntesis conceptual , François-Xa
vier Guerra def ine la naturaleza de la sociedad t rad ic iona l . A la 
idea " m o d e r n a " de u n pueblo abstracto y uni f i cado , Guerra le 
opone la n o c i ó n "concreta" de "pueblos" articulados a par t i r de 
u n a p l u r a l i d a d de sistemas de au tor idad y d o m i n a c i ó n , alojados 
en la misma sociedad, y que t ienen su c ima en el monarca . La 
persistencia de las formas corporativas de o r g a n i z a c i ó n y de la
zos personales colectivos (holistas) de s u b o r d i n a c . ó n exp l i ca r í a 
las dificultades surgidas en el m u n d o ibér ico para la emergencia 
de una n o c i ó n individual i s ta de lo social. Esta carencia imped i 
ría , a su vez, la a f i r m a c i ó n de una perspectiva monis ta de l poder 
como depositario exclusivo de la facuíad legislativa. E l nexo po-
lírico p e r m a n e c e r í a as í desmembrado entre instancias diversas 
de "gob ie rno" , f o r m a n d o una comple ja t r ama de potestades 
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(tras las cuales Guerra vis lumbra los vestigios de las antiguas " l i 
bertades originarias" inherentes a cada c u e r p o ) . La r u p t u r a 
revolucionar ia insta lará u n a nueva necesidad de instaurar go
biernos centralizados modernos ; pero a c e n t u a r á la tendencia 
a la f r a g m e n t a c i ó n del poder . Así, aun d e s p u é s de la indepen
dencia , la sede efectiva del poder s e g u i r í a n siendo los "pueblos" 

ganizados y unidos a par t i r de relaciones convencionales de reci
proc idad . En este m u n d o , la idea de " o p i n i ó n p ú b l i c a " remit i r ía 
a la " r e p u t a c i ó n " o "estima" de que goza u n a persona; la "d ign i 
d a d " que le permi te "representar" a la c o m u n i d a d dada y servir 
de nexo con los otros cuerpos que c o m p o n e n la nac ión . Y esto 
t e n d r á profundas consecuencias pol í t icas . 

Varios estudios de esta c o l e c c i ó n convergen en seña la r que la 
impos ib i l idad para la a f i rmac ión de u n concepto pol í t ico "mo
d e r n o " t iene su t r aducc ión pol í t ica en la i m p o s i c i ó n de una 
n o c i ó n "unanimis ta" del poder que i m p i d e concebir las di feren
cias de opiniones como leg í t imas . La " s o b e r a n í a popu la r " t e rmi
n a r í a ident i f i c ándose con el gob ierno de la " r azón colectiva". 
S iguiendo modelos ensayados para el anál is i s de los discursos de 
la revolucxón francesa, V é r o n i q u e H e b r a r d estudia el discurso 
bol ivar iano y relaciona este afán de u n a n i m i d a d con la lóg ica 
de la a c c i ó n revolucionaria que lleva a ver toda conf rontac ión de 
opiniones como atentatoria contra la seguridad públ ica . Sin em
bargo, esta vo luntad de u n a n i m i d a d del poder revolucionar io se 
e x p l i c a r í a p o r una c o n c e p c i ó n absolutista de la s o b e r a n í a here¬
dada del ant iguo r é g i m e n . C o m o muestra Georges L o m n é en ¡•¡•Si 

Sin embargo, la c o n c e p c i ó n "unanimis ta" de l poder no p o d r á 
imponerse sin contradicciones. E l atentado contra Bolívar denun
cia, para L o m n é , la presencia i n e l i m i n a b l e , en Nueva Granada, 
de " p ú b l i c o s " (en p lura l ) enfrentados entre sí. És tos encuentran 
bases materiales de sus tentac ión . Allí, como en Venezuela, s e g ú n 
muestra el trabajo de Carole Leal C u r i e l , es la c o n s o l i d a c i ó n de 
nuevas formas de sociabil idad (que si b i e n se desprenden o r i 
g ina lmente y se c o n f u n d e n en sus modos de ar t icu lac ión con 
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d o los afanes bolivarianos p o r i m p o n e r una visión "unanimis ta " 
de la " o p i n i ó n p ú b l i c a " , al i m p e d i r así la cr is ta l ización de una 
c o n c e p c i ó n monista del poder . E l estudio de Geneviève V e r d o 
sobre u n acontec imiento singular o c u r r i d o en una prov inc ia de 
R í o de la Plata (Mendoza) muestra otra arista p r o b l e m á t i c a que 
contradice la vo luntad de u n a n i m i d a d . El proceso j u d i c i a l que 
s igu ió tras el " e s c á n d a l o de la risa", pro fer ida p o r vecinos no
tables de esa provinc ia durante una misa en la que el p á r r o c o 
in tentó investir de sacralidad al nuevo poder revoluc ionar io sur-mam 
smmmi 

Como se observa, los trabajos r e s e ñ a d o s d e l i m i t a n u n campo 
de inves t igac ión que p e r m i t e trazar los cambios que a c o m p a ñ a 
r o n a la qu iebra de l sistema co lonia l en el m u n d o iberoamerica
n o , pero t a m b i é n las cont inuidades entre las nuevas prác t ica s y 
formas de sociabi l idad y las tradiciones del ant iguo r é g i m e n . Sin 
embargo, en este p u n t o aparece u n a cierta a m b i g ü e d a d . E n el 
m o m e n t o de s e ñ a l a r las cont inuidades parece producirse u n 
deslizamiento argumentat ivo . És te se revela en la cue s t ión relati
va al " u n a n i m i s m o " , como lo muestra el a r t ícu lo de H e b r a r d . 
Como vimos, s e g ú n s e ñ a l a esta autora, la "vo luntad de u n a n i m i 
dad" re su l tar ía en L a t i n o a m é r i c a , al igual que en Francia, de la 
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de las condiciones posteriores de r e c e p c i ó n de aquel legado, las 
cua.es e s , ™ d e d a d a s precisaL.rre perla curfbra vio¬
lenta de ese o r d e n colonia l . Esta perspectiva in t roduc i r ía u n a 
nueva instancia p r o b l e m á t i c a puesto que to rnar í a ya difícil dis
c e r n i r entre continuidades y rupturas . Ambas se e n c o n t r a r í a n 
m á s ín t imamente imbricadas que lo que el mode lo interpretativo 
que subyace a estos estudios (y que t iende a establecer distincio-
L rajaLs eu.re ^odernid^y- . rad idórr- , podríaa,ca„ z ,r a 
reconocer. En efecto, muchas supuestas continuidades b ien po-
drfan ser m e „ „ s , c,„e reac,„a„£ci„„es de pracricas y f o r l s 
sociales tradicionales que se ven entonces refuncionalizadas, o 
incluso "reinventadas" 4 

Por otro lado, por momentos resulta algo confusa su filiación. 
Varios autores suelen insistir en ident i f i car al " u n a n i m i s m o " co
m o u n legado de las representaciones "absolutistas" del poder 
m o n á r q u i c o . Sin embargo, esto parece contradecir lo que seña
la Guerra y desarrolla J e a n - F r é d é r i c Schaub en el trabajo que 
i n i c i a esta serie, de que e l absolutismo, en real idad, nunca l o g r ó 
afirmarse en el m u n d o ibér ico . E l " u n a n i m i s m o " resultar ía , p o r 
el cont rar io , del hecho de que el t ráns i to a la m o d e r n i d a d (for-
z a d „ por la irrupcidn re»l„c.„„ar,a> se produjo e„ eKa regrou 
sin que las m o n a r q u í a s absolutistas h u b i e r a n preparado previa
mente el terreno mediante u n a efectiva centra l izac ión del poder 
y completado su tarea de barrer los ú l t imos vestigios de las tradi-
d o n e s corporativas medievales 

T e n d r í a m o s a q u í pues, tres interpretaciones alternativas, las 
que n o se encuentran sin embargo, c laramente discriminadas. 
De todos modos, precisar el o r i g e n de las tendencias "unanimis-
tas" de las sociedades posrevolucionarias n o es — o n o d e b e r í a 
ser, si n o fuera porque los autores de la l lamada "escuela cul tu-
ralista" han t e ñ i d o este debate c o n connotaciones i d e o l ó g i c a s — 
u n a p r e o c u p a c i ó n m á s que erudi ta . Por o t r o lado, no afecta al 
n ú c l e o de la a r g u m e n t a c i ó n en t o r n o a la cual se ordenan estos 
trabajos. A u n q u e p o r distintas vías, todos convergen hacia una 
misma c o n c l u s i ó n : el resultado de este sincretismo entre "mo
d e r n i d a d " y " t r ad i c ión" fue u n a i n c o m p l e t a s e p a r a c i ó n de las es
feras de lo p ú b l i c o v lo pr ivado (la suma divisio que s e g ú n el 

t u a c i ó n ; ^ ^ o n v S ^ ^ ^ ^ ^ ^ subsanar 

http://cua.es


RESEÑAS 743 

dicha carencia. E n def init iva, el deus ex machina l iberal que d e b í a 
operar dicha t r a n s m u t a c i ó n era la inst i tución de la e d u c a c i ó n 
p ú b l i c a . Sin embargo, como s e ñ a l a Sol Serrano en re l ac ión con 
Chi le , los antagonismos suscitados p o r los intentos oficiales de 
secularizar la e n s e ñ a n z a t e r m i n a r í a n p o r convert ir a las nocio
nes de lo " p ú b l i c o " y lo "pr ivado" y los modos de su de l imi tac ión 
e n materia de controversia y centro de una lucha ideo lóg i ca . Y 
esta c o m p r o b a c i ó n plantea u n prob lema a ú n m á s serio relativo 
al marco ca tegór i co que subyace^ los presentes estudios. 

Como suelen s e ñ a l a r algunas crít icas recientemente apareci
das en re lac ión con la c o n c e p c i ó n habermasiana de la " o p i n i ó n 
p ú b l i c a " (que es la que subtiende a estos estudios) * lo " p ú b l i c o " 
y lo "pr ivado" n o son c a t e g o r í a s estables, sino construcciones 
his tór icas cambiantes. És tas n o se encuentran integradas de ma
nera lógica , sino s ó l o cont ingentemente articuladas, p o r lo que 
e l sentido que f u e r o n a d q u i r i e n d o en los diversos contextos en 
que aparecieron n o puede establecerse a priori. Y lo mismo ocu
r r e con las nociones de " m o d e r n i d a d " y " t rad ic ión" , que funcio
n a n a q u í como las herramientas heur í s t icas fundamentales . * Su 
significado n o es menos p l u r í v o c o —abier to a las a m b i g ü e d a d e s 

• • I P 
U n a idea demasiado r í g i d a de la o p o s i c i ó n entre " m o d e r n i 

d a d " y " t r a d i c i ó n " sugiere a q u í que la ú n i c a m u t a c i ó n concep
tua l fundamenta l que se p r o d u j o en occidente es la o c u r r i d a 

2 V é a s e C r a i g C A L H O U N ( c o m p . ) : Habermas and the Public Sphere. C a m b r i d g e , 
M a s s , T h e MTT Press, 1992 y Elias J o s é PALTK « P a t r o k l o s ' s F u n e r a l a n d Habermas ' s 
Sentence A Review-Essay o f Faktizitat und Geltung, by H a b e r m a s " , e n Law and So-
áallnqmry, rv:23, 1998, p p . 1017-1043. 

3 E n " T i m e , M o d e r n i t y a n d T i m e I r r e v e r s i b i l i t y " , e n Philosophy and Social Criti
cism, xxm:5 , 1997, p p . 27-62 d e s a r r o l l o , e n r e l a c i ó n a las n o c i o n e s de t e m p o r a l i 
d a d , a l gunos d e los p r o b l e m a s q u e p l a n t e a la d e f i n i c i ó n de " m o d e r n i d a d " , 
s e ñ a l a n d o las a m b i g ü e d a d e s d e l t é r m i n o , t a l c o m o aparece h o y e n e l c o n t e x t o 
d e los debates e n t r e " m o d e r n i d a d " y " p o s m o d e r m d a d " . 
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como "moderno" . " M o d e r n i d a d " y " t rad ic ión" aparecen así como 
dos bloques h o m o g é n e o s y perfectamente del imitados (o del i -
mitables) entre sí. Así, d i cho marco d i c o t ó m i c o puede c o n d u c i r 
a perder de vista el sentido de las transformaciones ocurridas 
poster iormente en A m é r i c a La t ina como resultado de la desinte
g r a c i ó n progresiva de los nuevos Estados nacionales. E n e l con
texto de la p r o f u n d a crisis po l í t i ca y social que entonces se 
abrid, el s e r l o de los a n c o n i s ™ , que en" el marco de ,a 
o p o s i c i ó n entre " m o d e r n i d a d " y " t r a d i c i ó n " resultaba transpa
rente , y p e r m i t í a a sus actores t o r n a r inte l ig ib le su p r o p i o accio
nar, se vuelve difuso. Las ideas de " s o b e r a n í a " , " l e g i t i m i d a d " 
-opinidn p„b„ca-, ero, se verían, e„ consecuencia, nuevanren.é 
r e d e ñ n i d a s , 4 al a d q u i r i r u n sentido radicalmente dis t into al que 

d e ^ L T c ^ ^ ^ 
t ico las ca tegor ía s que a q u í f u n c i o n a n como herramientas her
m e n é u t i c a s . La fuente de la p laus ib i l idad de esta a p r o x i m a c i ó n 
en t é rminos de " m o d e r n i d a d " contra " t r a d i c i ó n " descansa, p o r 
el contrar io , en su p r o x i m i d a d y el grado de inmediatez que es-
rab.ece respecro deí uru.erso cL Jp .ua l parr.cular de ¿ aero-
res involucrados. E n def ini t iva , el m é r i t o fundamenta l de estos 
trabajos radica en su capacidad para rest i tuir la s igni f icac ión his
tór ica de las percepciones de los actores pol í t icos y sociales al re-

4 Los cambios o p e r a d o s e n e l " l e n g u a j e p o l í t i c o " e n M é x i c o a l o l a r g o d e l si
g l o pasado es e l t e m a de la o b r a The Birth of a Legitimacy. Reason and Rhetoric in Ni
neteenth-Century Mexican Political Thought. A Study on Discourse-Forms ( i n é d i t o ) . 
Par te de esta o b r a aparece c o m o i n t r o d u c c i ó n a La política del disenso. La "polémi
ca en torno al monarquismo" (México, 1848-1850)... y las aportas del liberalismo". M é x i 
co : F o n d o de C u l t u r a E c o n ó m i c a , 1998. 



RESEÑAS 745 

cer u n cuadro algo m á s r ico y comple jo de los modos de art icu
l a c i ó n de una "esfera p ú b l i c a " en A m é r i c a Lat ina . A ú n así, es tá 
c laro que és ta só lo h a b r á de pro fundizar u n hor izonte abierto 
p o r una serie de trabajos p ioneros en esta área , y que encuen
t r a n en este l ib ro su m e j o r s íntesis hasta el presente. 

Elias J o s é PALTI 
Universidad Nacional de Quilmes 

M a r í a E u g e n i a A L T A B L E : De la autonomía regional a la centrali
zación en el Estado mexicano. Baja California, 1859-1880. 
L a Paz: U n i v e r s i d a d A u t ó n o m a d e Ba ja C a l i f o r n i a Sur-
U n i v e r s i d a d A u t ó n o m a de Ba j a C a l i f o r n i a , 1999 , « S e r i e 
C i e n t í f i c a . C ienc ia s Sociales y H u m a n i d a d e s » , 173 p p . 
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Sorteando con éxito el riesgo siempre latente en los estudios regio
nales — e l de la visión localista—, la profesora Mar ía Eugenia Alta-
ble aborda, en este l ib ro , el p rob lema de la re lac ión entre los po
deres locales y el poder central , durante 1859-1880, para el caso de 
la p e n í n s u l a de Baja Cal i fornia . A par t i r de la idea de que la Cons
titución del Estado mexicano durante el siglo xix "debe estudiarse 
t o m a n d o en cons iderac ión los procesos de o r d e n a c i ó n polí t ica en 

C a ^ n i y e n l a a u e h a i n s J c o r e d e n ^ L i T i ^ v A n n a . 
y que viene i m p o n i é n d o s e a la hora de acometer el estudio de la 

1 M a r c e l l o CARMAGNANI: " T e r r i t o r i o s , p rov inc i a s y estados: las t r ans formac iones 
d e los espacios p o l í t i c o s e n M é x i c o , 1750-1850", e n Jose f ina Z. VÁZQUEZ ( c o o r d . ) : 
La fundación del Estado mexicano. M é x i c o : N u e v a I m a g e n , 1994, p p . 39-73; T i 
m o t h y A N N A : " D i s i n t e g r a t i o n is i n t h e Eye o f t h e B e h o l d e r : M e x k a n Federa l i sm 
a n d E a r l y N a t i o n h o o d , 1821-1835", e n A n t h o n y M C F A R I A N E y E d u a r d o POSADA-
C A R B Ó ( c o o r d s . ) : Independence and Revolution in Spanish America: Perspectives and 
Problems. L o n d r e s : U n i v e r s i t y o f L o n d o n , I n s t i t u t e o f L a t i n A m e r i c a n Studies , 
1999, « N i n e t e e n t h - C e n t u r y L a t i n A m e r i c a Series, 3 » , p p . 177-192. 


