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1 Esther Marrfnez Luna, Estudio e fndice onomdstico 
de/Diario de Mexico,primera epoca, 18051812, Centro 
de Esrudios LiterariosIIFUNAM, Mexico, 2002. 

publicaciones del XIX atraen las miradas 
de los estudiantes e investigadores y arro 
jan variados y valiosos estudios monogcifi 
cos que necesariamente redundaran en un 
mejor conocimiento del quehacer perio 
dfsrico del siglo XIX, de los espacios publi 
cos, de las cuestiones de opinion piiblica, 
asi coma del guehacer literario en Mexico. 
El Diario de Mexico es justo un reflejo de 
lo aquf expresado. 

Al Diario de Mexico lo encontramos 
referido en tesis, cata.logos, articulos, con 
ferencias, ponencias.1 Nombres como los 
de Rocio Harnue Medina, Marfa Amalia 
Hidalgo Martinez, Esther Martinez Luna, 
Ruth Wold, o articulos en vias de publi 
carse como el que ya anunci6, Laurence 
Coudart, reflejan esre renovado inreres por 
acercarse con otros ojos a esta publicaci6n 
que inaugura un nuevo tiempo para el que 
hacer periodisrico y un nuevo modo de ha 
cer periodismo en los albores del siglo XIX 
mexicano. No obstante esta presencia, Su 
sana Delgado demuestra en su introduc 
ci6n que, a pesar de la importancia de esra 
publicaci6n, muy pocos libros han cen 
trado su investigaci6n particularmente en 
el contenido del Diario de Mexico y, menos 
aiin, en lo concernieme a la segunda epoca, 
es decir, aquella que abarca de 1812 a 
181 7. Por ello, el libro resefiado nos habla 
de originalidad y viene a llenar un vacio; 
abre nuevas veras de invesrigacion en tor 
no al periodismo (mexicano? del siglo XIX 
y digo mexicano porque, de alguna mane 
ra, en el contenido de esta publicaci6n se 
refleja la idea de construcci6n de un ideal 
que se manifiesta tanto en sus articulos 
politicos como en los de caracrer propia 
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En el entendido de que la historia del pe 
riodismo en Mexico esta en ciernes, una 
nueva investigacion en torno a un peri6 
dico resulta ser una muy grata noticia. Las 
nuevas publicaciones al respecto manifies 
tan un cambio en la percepci6n y en el 
manejo del tema: de historias generales 
que campearon en el escenario mexicano 
del XX, comienzan a avizorarse una serie de 
trabajos enfocados a tirulos espedficos que, 
en primera instancia, se deben a resis de li 
cenciatura, rnaestrfa y doctorado y que, 
posteriormente, gracias a la riqueza y per 
tinencia de la investigaci6n, se convierten 
en libros, como es el caso de la obra que se 
resefia en este espacio. 

Ast, podemos afirmar que el interes 
sabre publicaciones peri6dicas, en particu 
lar, es nuevo, y apenas comienza a rener 
un espacio entre las lineas de investigacion 
de los historiadores y literatos. Diversas 

Susana Marfa Delgado Carranco, Libertad 
de imprenta, politica y educacion: su plantea 
miento y discusidn en el Diario de Mexico) 
1810-1817, Instituto Mora, Mexico, 2006 
(Historia Social y Cultural). 

Juan Sebastian Gomez Gonzalez 
Posgrado en Estudios 

LatinoamericanosUNAM 

tribuci6n de sus capfrulos sugieren al lec 
tor una lectura lineal, iiril y agradable, 
pues adernas de las exposiciones textuales, 
la edici6n de la obra incluye un buen nu 
mero de ilustraciones y de mapas que 
complementan la exposici6n de la investi 
gaci6n hacienda de este libro un esfuerzo 
valioso y puntual, del cual se espera una 
pronta traducci6n a nuestro idioma. 
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dos escenarios. Se percibe claramenre que 
mientras en la metropoli se daba una acep 
tacion inmediata a los resultados de las 
discusiones en las Cortes, en Nueva Espa 
fia no sucedfa lo mismo, la siruaci6n belica 
que prevalecfa, el ambiente de insubordi 
naci6n, impidi6 aprobar de manera inme 
diata las decisiones venidas de Espana. 
Vale la pena destacar en este punro lo que 
en Espana yen Nueva Espana se dio res 
pecto al decreto de libertad de imprenta, 
que detenidamente estudia Delgado Ca 
rranco, libertad queen el territorio novo 
hispano se entendi6 como peligro y via 
para difundir el movimienco insurgence, 
rnienrras que en Espana representaba la 
puerta hacia un nuevo tiernpo. A pesar 
del retraso en la promulgaci6n del decrero 
de libertad de imprenta en territorio novo 
hispano, este libro demuestra el aprendi 
zaje inmediato de los derechos, el ejercicio 
de una nueva cultura politics que se im 
ponfa mas alla de los decretos y, en iiltima 
instancia, el manejo paulatino de esta li 
bertad. Tarnbien manifiesta, ante todo, la 
existencia de un espacio para generar nue 
vos espacios de discusi6n. Con respecto a 
esre ultimo punto, encontramos a los lee 
tores en dialogo continuo con los redacto 
res, pero rambien topamos con las nuevas 
practicas de sociabilidad, llevadas a cabo 
en cafes, en las casas, en las plazas, en las 
tertulias, porque la lectura de los distintos 
artfculos seguramente genero aceptaci6n, 
polemics, disgusto, o simplernenre porque 
en el peri6dico se encontraron asuntos in 
teresantes que comentar; el Diario se con 
vierte entonces en espejo de esta sociedad 
en transito. 

Es necesario remarcar la importancia 
de esta investigacion en tanto ejercicio de 
analisis de los distintos artfculos, Io que 
permiti6 establecer tematicas sustantivas 
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2 El Amigo de la Verdad, El Juguetillo, El Pensador 
Mexicano, El Pensador Extraordinario, El Papel Nueuo 
de Ahora, El Vindicador def Clero, El Aristarco, El 
Filopatro, Eljuguet6n, El Perico de la Ciudad, El Sastre 
Elogiador de la Nifia Juguetona, El Amigo de la Patria 
y el Censor Extraordinario. 

rnenre educativo y hasta en aquella exotica 
propuesta en torno a una nueva ortograffa. 

Prence a un panorama de unos cuantos 
periodicos, 2 en el ambito editorial de las 
dos primeras decadas del siglo XIX la pre 
sencia del Diario resulta ser muy significa 
tiva y esro se desprende de la investigaci6n 
de Susana Delgado. El Diario supo sortear 
las dificultades, sabiendose mover enrre los 
deseos de las autoridades y los intereses 
de su piiblico, pues a pesar de censuras y 
crfticas logro una permanencia mas 0 me 
nos constante que en esos afios diffcilmen 
re otros 6rganos consiguieron; permaneci6 
en el espacio publico en un momenro de 
definicion, en un tiempo en que supo estar 
frenre a las autoridades. En este sentido 
es muy importanre sefialar que esta inves 
tigaci6n revela tambien nuevas formas de 
ejercicio periodfstico en esos aciagos afios, 
pues a diferencia de lo que podrfa pensar 
se, donde pareda que solo habfa dos posi 
ciones, la oficialista y la insurgente, el Dia 
rio de Mexico presenta una tercera opcion, 
la de vocero, hasta cierto punto, de la au 
toridad; pero abierto a nuevas visiones, lo 
que le otorga merito a la publicaci6n. 

Es muy importance destacar, a craves 
del analisis de los artf culos del Diario de 
Mexico, la visualizacion de una realidad en 
dos posiciones, la existenre entre las dos 
orillas: entre Europa y America y entre 
dos problernaricas, la de las Cortes gadita 
nas y la de la realidad americananovohis 
pana. Sus artfculos se mueven entre estos 
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siones se volvfa peligrosa a los ojos de la 
autoridad, e incluso de los propios lectores. 

Las paginas del Diario contienen una 
riqueza infinita, segiin revela esta investi 
gaci6n. El analisis de los contenidos polfti 
cos arroja una genealogfa de conceptos, de 
terminos politicos que comenzaron a cam 
pear en el escenario novohispano ya esgri 
mirse dentro del vocabulario cotidiano. Las 
paginas sirvieron para exponer, discutir y 
asimilar cuestiones tales como patria, na 
cion, pueblo, igualdad, liberrad e indepen 
dencia, ciudadanfa, soberanfa y voto. El 
Diorio se convierre en una via de incorpo 
raci6n paulatina de la cultura polfrica que 
caracterizara a los nuevos tiempos. 

De las tematicas analizadas libertad 
de imprenta, politica y educaci6n se des 
prende una igual presencia en los tres ru 
bros, mas yo me pregunto si en realidad la 
polftica, con la libertad de imprenta in 
cluida, otorgarfa otro nivel muy diferente 
al estudio, pues las cuesriones y discusio 
nes polf ticas cobrarfan un mayor peso fren 
te a la educaci6n que, efectivamente, fue 
tratada en diversos artfculos; pero que, a 
fin de cuentas, no fue abordada con la mis 
ma profundidad ni se constituyo en un 
tema sustantivo como los relativos a las 
cuestiones politicas.cdada la importancia 
del momento de transici6n y vista la tras 
cendencia de las nuevas instituciones y de 
los nuevos marcos legales. 

No obstante esra aclaracion, resulra 
muy inreresante leer los asuntos relaciona 
dos con la educaci6n, para visualizar un 
momenta de crisis en la ensefianza, para 
emender la cimentaci6n de proyectos a 
future o para captar la vision respecto de 
las instituciones, de los maestros y de los 
educandos de ese momento. Llama mucho 
la atenci6n en este sentido la presencia 
de la mujer y la polernica que suscit6 en 
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y poder fi jar la mirada realmente en dos 
temas: polftica y educaci6n, y no tres como 
reza el tftulo de esta obra. Susana Delgado 
ejerci6 toda una labor de desmenuzamien 
to de las paginas del Diario para establecer 
los criterios y las tres tematicas dentro de 
la publicaci6n: libertad de imprenta, po 
Iitica y educaci6n. Aunque como sefiale 
antes, para rnf serfan solamente dos, pues 
la libertad de imprenta viene a ser un ejer 
cicio y expresi6n de la vida polftica en un 
momento determinado, pero imagino que 
la aurora penso en que, dada la importan 
cia de esra discusi6n, necesitaba hacer hin 
capie en este tema e incluso manejarlo co 
mo un material independiente, en donde 
se visualizara el grado de interes que des 
pert6 el decreto ya para su aceptaci6n, ya 
para su rechazo, ya para su incorporaci6n 
a la cotidianidad, ya para su desaparici6n 
del panorama hispano y novohispano. 

Para lograr hacer esta categorizaci6n 
rernarica, Susana Delgado tuvo que leer, 
releer y caracterizar el tipo de artfculos 
contenidos en el peri6dico. Asimismo, es 
tablecer contacto con los responsables del 
Diario, con los articulistas y hasta con los 
suscriptores, tratando de identificar a 
los distintos personajes que estuvieron, al 
frente y detras, en las distintas tareas y ac 
ciones y con ello poder visualizar los inte 
reses y los cambios en el interior de la pu 
blicaci6n, acordes con la polftica del 
momento, as[ como los ajustes en la redac 
ci6n y los momenros por los que pas6 el 
peri6dico, mas alla de las epocas que refie 
re dicho peri6dico. Del analisis que realiz6 
la aurora, se pueden constatar tambien las 
argucias y las esrrategias de los redactores 
para sortear peligros, el uso de los escritos 
an6nimos o la utilizaci6n de seud6nimos 
para encubrir identidades, para salvar los 
inconvenientes de una verdad que en oca 
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Mexico nuevas lfneas de investigaci6n que 
Susana Delgado ha comenzado a perfilar. 

El Diario se presenta en esra obra como 
rermornerro de un momenta hisrorico, en 
donde se contemplan ideales, angustias, 
temores, persecuciones, ilusiones y desilu 
siones en el interior mismo del peri6dico 
y desde la autoridad, pero tambien desde 
la mirada de los lectores, arentos siempre 
al conrenido del Diario. Las paginas reve 
lan una sociedad en ajuste continua con los 
tiempos, enrre el antiguo y el nuevo, con 
ausencias y presencias del monarca que hizo 
variar posiciones y pasar de la denostaci6n 
a la alabanza, del reclamo a la compren 
si6n. Tambien se desprende de este libro 
la acruacion de los Iectores, justicieros de 
los redactores, exigences de la originalidad 
y calidad de los contenidos, lo que llev6 
necesariamente a los encargados de la re 
dacci6n a conternplar siempre las deman 
das de un piiblico, El Diario sirvi6 de es 
trategia de la autoridad para medir el calor 
de una sociedad que miraba las decisiones 
venidas de Espana y ante las cuales la au 
toridad, a veces titubeante, tenia que ceder 
frente a la presi6n de los lectores. 

La lectura de este libro nos enfrenta 
con un diario de informaci6n, pero tam 
bien de contenido politico y polemico. 
Tambien nos rnuestra c6mo este peri6dico 
se convierte igualmente en una fuente ma 
ravillosa para rastrear la vida cotidiana, para 
acercarse al pensar y quehacer de los habi 
tantes de la ciudad de Mexico en un tiern 
po de cambio que se vislumbra precisa 
rnente a panir de la lectura de los distintos 
artfculos. Esta obra nos lleva a planear 
nuevas interrogantes yen ello reposa tam 
bien el valor de la misma. Que fue lo que 
movi6 a los redactores: ~la novedad rerna 
tica en las paginas? o ~la vinculaci6n con 

174 

cuanto persona (Capaz de recibir instruc 
ci6n?, pero al rnismo tiempo en tanto re 
presentante de un papel determinado en la 
sociedad, como buena esposa y madre. Las 
distintas propuestas revelan entre otras 
cuestiones los pequefios asomos de las mu 
jeres piadosas en momentos diff ciles, los 
proyectos novedosos de las maestros, las nue 
vas mujeres instruidas, o los temores hacia 
las ilustradas, y al mismo tiempo mues 
tran los nombres extrafios de las lectoras 
o redactoras Pelagia Veles de Fej6 o Dal 
mira Regurviosa, quiza como argucia 
para encubrir identidades, o como un em 
buste para no despertar sospechas por los 
cornentarios expresados. Sin duda, el apar 
tado de educaci6n se revela como una gran 
novedad, por los conceptos contenidos, 
por los consejos ofrecidos. 

Y en este recorrido, las lecturas, como 
lo dernuestra Susana Delgado, adquieren 
una importancia fundamental para encon 
trar las fuentes de inspiraci6n, los puntos 
de contaminaci6n, los gustos por los auto 
res, la permanencia de viejos actores o sim 
plemente la oferta bibliognffica. Aparecen 
las lecturas polfticas, las cientfficas, las pe 
dag6gicas, pero mas alla de devenir en 
meras referencias, se pueden descubrir in 
fluencias, proyectos Y' propuestas. Cuando 
alguien lee un libro siempre enfoca su vi 
sion hacia los temas que le interesan, y en 
ello va implfcito el peligro del que lee y 
del que quiere encontrar mas de lo que 
esra expuesto, asf me sucedi6 cuando lle 
gue al analisis de las lecturas. Me hubiera 
gustado mayor profundidad y reflexion 
en torno a este punto, pero entiendo que 
no era el prop6sito del texto, sino era una 
entre muchas de las intenciones y de las 
ternaticas abordadas. Esre libro empuja a 
encontrar en las paginas del Diario de 
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un entrenarniento especffico para mirar por 
el telescopio o por el microscopio, para mirar 
una radiograffa o para mirar una tomograffa 
axial computarizada, para mirar un cuerpo o 
para mirar un cadaver, para mirar una hoja 
o un bosque 

Este libro es un acierto desde su tftulo. El 
rermino mirada nos refiere a las formas par- 
ticulares de socializaci6n que permiten que 
los investigadores, al enfocar su objeto, pon 
gan en juego los aprendizajes que ban ob 
tenido a craves de su formaci6n. Asf, en el 
ambico de las ciencias naturales implica 

DIVERSIDAD Y APERTURA. LA DISCUSI6N 
EN TORNO A LA HISTORIA REGIONAL 
DE LA EDUCACI6N EN MEXICO 

Lucfa Martfnez Moctezuma y Antonio Pa 
dilla Arroyo (coords.), Mirad:ts a la bistoria 
regional de la educacuin, CONACYT/Univer 
sidad Aut6noma del Estado de Morelos/ 
Miguel Angel Pornia, Mexico, 2006, 335 
pp. 

Laura Suarez de la Torre 
INSTITUTO MORA 

re, situacion que podra modificarse en las 
siguientes ediciones. 

Este libro forma parte de la colecci6n 
de tirulos que el Instituto Mora public6 en 
el marco dentro de la conmemoraci6n del 
bicentenario de la independencia de Me 
xico. Sin duda, esta investigaci6n marca 
ra nuevos caminos para la historia de las 
p~blicaciones peri6dicas del siglo XIX me 
xicano. 

RESENAS 

un regimen?' ~que atrajo a los lectores? 
~la polernica polf tica?, ~la informaci6n 
oportuna o la publicidad? 

Si alguna crf tica tuviera que hacer a la 
presente obra serfa la que tiene que ver con 
la juventud de Susana; en ocasiones no 
pudo desprenderse de SU caracter de estu 
diante de maestrfa y por lo mismo su tex 
to, a veces, posee el tono de una tesis. El re 
mor de sefialar sus apreciaciones la lleva a 
apelar constantemente a los nombres de 
autores reconocidos. 

Vale destacar que la incorporaci6n de 
distintos anexos resulta ser una idea muy 
atinada. Los nombres de los responsables 
del Diario en SUS distinras epocas nos 
adentran en el mundo de quienes estuvie 
ron al frente de esta empresa periodfstica 
entre 1805 y 1817; tan solo cuatro nom 
bres nos revelan el compromiso con un 
proyecto editorial que marc6 determinadas 
caracterfsticas para los distintos momentos 
en que permaneci6 en el arnbito periodfs 
tico, con o sin libertad de irnprenta, El 
anexo 2, por ejemplo, con los nombres de 
los colaboradores del Diario invita a hacer 
una investigaci6n en tomo a quienes escri 
bieron y por que se comprometieron con 
los lineamientos de este peri6dico. En can 
to que el anexo 6 relativo a los suscripto 
res nos invita a descubrir a estos persona 
jes de su momenta, a quienes quisieramos 
vislumbrar como lectores, con sus motivos 
personales para acercarse a esta publicaci6n. 

La inclusion de un piano con los pun 
tos de venta y lugares de suscripci6n nos 
ofrece una idea de la dimension real de la 
ciudad de Mexico en funci6n de sus habi 
tantes y de sus lectores, sin embargo, a 
dicho piano le faltaron algunos referentes 
para ubicar mejor esos sitios de venta y 
suscripci6n. Quiza el nombre de algunas 
calles hubiese subsanado este inconvenien 
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