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Desde hace algunos años. la problemática de la transición del Antiguo Régimen a laMo
dernidad en América Latina ha sido objeto de intensas discusiones historiográficas. Franc;ois
Xavicr Guerra es por cierto un autor emblemático que desde mediados de la década de los 
I980s. ha producido un corpus tan sólido como mquientantc. Sus conceptualizacioncs sobre 
Antiguo Régimen. mutación cultural, actores sociales reales. espacio público y nueva<; formas 
de sociabilidad -entre otros temas- han influido en las investigaciones sobre historia política 
de la primera mitad del siglo XIX en Iberoamérica. 

Su impronta se advierte también en este libro que es el resultado de un proyecto inicmdo 
en 1995. que se propuso indagar desde diferentes perspectiva-; y espucios (geogrJficos y socia
les) las mutaciones de la modernidad. Si bien tiene carácter de obra colectiva y como tal 
presenta trabajos con ejes temáticos diversos y densidad teórica dispar. su hilo conductor es la 
noción habermasiana de "espacio público" como hipótesis global. El otro gmn agluunador es 
el notable trabajo con fuentes primarias que le brinilitn al tc>.to una notable solide1. Este 
minucioso relcvamiento permite conocer y recupcmr las voces de actores diferentes en espa
cios y tiempos vanados. pero también acercamos rccurrcncias. especiJicidades, cambios y 
permanencias en un mosaico de procesos que ennquece el abordaje de la problem:ít ira. L3 
propuesta se d1vide en tres tres etapas: el Amiguo Régimen. la época revolucionaria v el 
momento en que se intenta reconstruir con nuevos valores el consenso perdido. 

En la primera parte denominada ··El Público del Anllguo Régtmen ··.los artículos de Schaub. 
Lémptriere y Guerra proponen las v1siones más mnovadoras con propuestas tcórtLas má~ 
densas. "El pasado republicano del espacio público .. de J -F Schaub. nos acerca una serie de 
conccptualizac iones sobre el Antiguo Régimen entendido como un largo período histórico 
que comienza en la Edad Media y se prolonga en muchos ámbitos hasta la Ilustración. y que 
no es un antecedente de la Modernidad, sino la realidad contra la cual se levantó un nuevo 
ordenamiento sociopolítico. Su propuesta comienza con una "deconstrucción con<.:eptual" de 
la historia política clásica para luego analtzar el modelo republicano de espncio público. Esta 
deconstrucción se micia con la noción misma de "Estado" aplicada al estudio de la monarquía 
hispánica. Según su visión. mientras logra imponerse una soberanía "hacia afuera ... como 
conservación del Estado, aquélla que se relaciona con el ámbito nonnativo .. hacia adentro" no 
lo logra, subsistiendo varios ··estados" dentro del conglomemdo mon<írquico. La forma en que 
esta organizactón corporativa fue paulatinamente reemplazada por otra en la que la Corona 
concentró en su jurisdicción mayores terriorios, no se logró por la imposición de un supuesto 
derecho politico moderno. sino por la apertura de un espacio de negociaciones con los diferen
tes cuerpos. Por otra parte. este proceso no connllevó el ocaso absoluto del sistema antiguo. Es 
justamente la figura del Rey como fuente de gracia el elemento más contundente pam sostener 
este sistema. Para que esto pudiese cambiar sería necesario romper con esa poderosa com:cp
ción que situaba al rey en el centro de todas las representaciones posibles de la autoridad. 
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Annick Lcmpériere en "República y publicidad a finales del Antiguo Régimen" se propo
ne anali~:tr la cultura pública en el Antiguo Régimen. Lo "Público" refería por una parte al 
.. pueblo·· entendido como el conjunto de h<lbitantcs de la república. y por otra a la ··voz públi
ca ... aquello que ern conocido por todos. En esta cu ltura -que tenía su espacio de expresión a 
la ciudad entendida como una " república perfecta". unida por vínculos morales. religiosos y 
JUrídiCOS-. lo mdmdual y lo particular se encontraban subordinados aJ "bien común ... Lo 
"público .. se entendía en el sentido de la utilidad para ese pueblo y los cabildos hispanoameri
canos, mtcgrados por los ··Padres de la Patria··. fueron el instrumento de su práctica. El"bien 
común" era un horizonte sagrado que se imponía aún sobre la voluntad del m1smo rey. Era 
entendido wmbién como aquello que se hacía a la "vista de todos" y se vinculaba al escándalo 
como aspecto negativo y a las prácticas religiosas en su lado positivo. Asimismo el ámbito de 
lo que hoy entendemos por " privado'' se encontraba reducido al pequeño espacio de " lo parti
cular·· en socicdadades fundamentalmente centradas prácticas colectivas en la que hasta cues
tiones como la elección de pareja se transformaban en un asunto referente al bien común. 

Más allá del control ejerc1do sobre la prensa. los periódicos ilustmdos comenzaron a in
troducir cambios en aquello que se entendía como útil para el público. pcrmeándolos de con
tenidos de opinión. La ap:tricJón progresiva de la opinión generó una disrupción aJ establecer 
otro par:lmcntro <le autondad diferente a la versión real. proceso que se amplió en sus conse
cuencias desde las disposiciones de las Con es de Cádiz sobre la 1 ihertad de imprenta. 

Renán Silva. autor de "Prácticas de Lectura. Ambitos privados y formación de un espacio 
público motkrno. Nueva Granada a linaJes del Antiguo Régimen ... advierte sobre cambiOs en 
las pr.lcllC<L<; de lectum en la segunda mitad del siglo XYJII en Nueva Gmnada que conduje
ron a una nueva relación con los textos. A partir de aJií señala los indicios que permitirían 
comenzar :1 hahlar de una diferenciación entre las esferas privada y públ ica. La aparición en 
la-; ciudades de asoctacioncs para las que la lectura fue una actividad central. la creación de 
redes de lectores en el ámbito rur'.ll y el nuevo interés por la prensa y otro tipo de impresos son 
Jquellos elementos que lo llevan a presumir estas transformaciones. Estos cambios se acelenJ
rán desde 1808 cuando la crisis imperial propicie un clima de oposición. momento en que la 
prensa periódica dejará de estar constreñida estrictamente al ámbito de la ilusu-ación pam 
producir una tmnsferencia hacia la formación y fijación de la opinión. 

La Segunda Panc titulada "Revolución y movilizaciones del Público". comienza con el 
artículo de Frnncois-X:lVierGucrr:l "De la política antigua :'!la política moderna. L :1 revolu
ción de la soberanía". En un texto muy logrado. el autor retoma muchos de los planteos for
mulados en obras anteriores. Su propuesta de análisis es la transici<Sn hacia la modernidad 
desde el alx>rdaje de la<; prácticas políticas. En este contexto. avanza primero sobre las prácti
cas antiguas indagando el sentido de " la política·· en las sociedades de Antiguo Régimen. 
Estas práctica~ remiten u un universo corporativo, grupal y también profundamente desigual, 
en el que el cuerpo político y la autoridad conforman siempre una unjdad. Al igual que 
Lempéricre. la ciudad es el espacio donde resu lta posible visuali;.ar estas prácticas, donde 
diferentes actores intcmctúan y definen sus ámbitos de poder con un sentido profundamente 
pactista. La idea de rcctprocidad y de necesidad de negociación pam establecer, cambiar. 
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eliminar normas, estatutos. privilegios penelró estas prácticas en todos los m veles y a todos los 
cuerpos. Aún la paJabra del rey estaba sujeta a esta negociación: la fórmula "se acata pero no 
se cumple'' simboliza esta representación. En este universo la justicia desempeña ha un papel 
central. Se entendía como tal el respeto de tos derechos de personas y grupos, y era la esencia 
del''buen gobierno". El autor relativiza los aJcances reates de la del absolutismo en el sentido 
de la imposición de una soberanía moderna y limita su proyección al nivel de un modelo. de 
un horizonte 1 eórico que penetró el orden de las prácticas. 

R1chard Hocquellet en "La publicidad de la Junta Central española ( 1808-181 O)" toma 
como eje de trabajo a la Junta Central de Sevilla. Basándose en un nulrido cuerpo documen
¡¡1.1, el articulo analiza los movimientos y el discurso de aquélla en la in~cntc tarea de construir 
su legitimidad en un momento de cnsis profunda. En este 1ránsito. se considera la emergencia 
de un público que se toma en fuente de esa nueva legitimidad como destinatario colectivo de 
las manifestaciones de poder, que se concretan en un discurso y en una densa simbología de 
lugares, ceremonias y representaciones que sincretizan la imagen real con las que se vinculan 
a nuevas formas de poder. 

Carole Leal Curiel escribe''Tenutia de dos ciudades :modernismo tardío y formas de so
cmbilidad política en la Provincia de Venezuela ... Desde un espacio como la Capitanía Genc
rnJ de Venezuela. la autora se propone mdagar acerca de la emergencia de formas de sociahlidad 
modernas en el ámbito provincial. Tomando como f uentc la vistón que sobre la cotidcancidad 
de la vida social dejaron diferentes viajeros extrcllljeros. indaga acerca del sentido de lo públi
co y lo privudo. así como sohre la forma" y los espac ios de sociahilidad a fine" del período 
colonial. Estos últtmos no se "modemit.an'' sino tradiarnente desde 181 O, en un período al que 
denomina la .. eclosión tertuliana" con la difusión de cafés. biblioteca~ y tertulias, y la emer
gencia de una prensa que reforzó esta tendencia. En este analisis se destaca el de la Socrcdad 
Patriótica de Caracas que se planteó una tarea de vigilancia del proceso rcvolucwnario y de 
pedagogía patriótica. y que a través de su discurso y de sus prácticas fue configurando el 
nuevo ámbito simbólico de la modernidad. 

V éronique Hébrard nos presenta "Opmión Pública y representación en el Congri!SO Cons
tituyente de Vcnenzuela ( 1811-1812)". En este trabajo la propuesta es explorar la relac16n 
existente en1re opinrón pública y representación. La pregunta que se formula es si la instaura· 
c1ón del rég1men representantivo significó la emergcnc1a de una lógica de "rcprcsentaci6n 
absoluta" por la que la nación sólo se expresaría por la voz de sus dipu1;.1dos. Para cumplir con 
este objetivo, indaga sobre la aparición de la opinión pública en el ·'discurso venezolano". 
especialmente en el Congreso Constituyente de 181 1-1812. Aquí, como en los restanlt-'S tmba
jos. nuevamente la cuestión se cen1ra en la tensión entre vieJas representaciones y prácticas y 
la emergencia de la modernidad. constantándose nuevamente la paradoJa entre los cuerpos v 

el r~peto de sus intereses y la unanimidad de la opinión como principio insupemble. Se trata 
de un momento en el cual se transita desde la disoluctón del reino a la identificación de la 
representación con la nación y la unanimidad de la opsnión como voluntad general. En este 
proceso. el espacio político como lugar de acción y dec1sión. se impone sohrc el espacio públs
co como lugar de delibemción y oposición. 
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Gencvieve Verdo en ''El escándalo de la ris~ o las paradojas de la opinión en el período de 
la emancipación noplatcnse ··. consu11yc su propueta desde un hecho puntual y casi anecdóti 
co como la conduela " irreverente .. - re irse a la vista de todos de 1 sermón patriótico del cura
de dos sujetos de la élite en una misa en el año 1812 en la ciudnd de M endoza. A partir de allí. 
se posiciona sobre dos cuestiones: el análisis de lo «publico» y la ''dimensión crítica con 
respecto al poder". El proceso y los argumentos de ambas partes le permiten descubnr la 
conflict iva realidad que impone la revolución en una si tuación de tensión política y de debili
tamiento de los equilibrios sociales tiadicionales. 

JoCilc Chassin presenta" Lima, sus élites y la opinión durante los últ imos tiempos de la 
<:olon •a" . A través de un m ínucioso anál isís de la prensa que entre 1811 y 1 812 se levanta en 
Lima en contra del Virrey. el autor recorre la problemática del impacto de este recurso sobre la 
socie<bd limeña. El tmbajo con estas fuentes ~ntre los que se cuentan panlletos y periódicos
. le permite caracterizarlos como escritos polémicos y efímeros en los que ciertas minorías 
activas utilizan públicamente su rozón. Si bien el autor no puede hacer una evaluación acerca 
de la da fusión geográfica y social de estos periódicos. el solo hecho del debate que se impone 
le llevan a concluir la cmegencia en toda América de un .. espacio de opinión,. que habría 
funcionado como una unidad. 

La tercera Parte llamada "Fonnar d Público Moderno .. es abicna por el artículo de Céline 
D~ramé. "La comuna<bd de lectores y la formación del espacio púhlico en el Chile revolucio
nario: de la cultum del manuscrito al reino de la prensa (1808-1833) ... Desde un marco 
t0Óii~ú lJU~ r~fil!rc a la hi:,toria de la lect ur:.~. este trabajo no~ inU'Odm:e ~n la realidad del Chik 
post-revolucionario. La tardía llegada ele la imprenta a este espacio se articula con l<b tran~
formac•ones políticas y sociales que la revolución impone. La propuesta se construye en tomo 
a la articulación que se da entre el desarrollo de la lec tura md1vidual y el surgimiento de un 
espacio público inédito. La difusión de una sociabilidad e ultural-literaria generó las condicio
nes de emergencia de un espacio público que esta ha bajo el control conjunto del estado y de 
las élites. A pesar de constatar una expansión sin precedentes de todo tipo de form~c; impresa'i, 
la conclusión es cauta en cuanto a que esa expansión no anularía el peso de la oralidad en un 
universo esencialmente analfabeto. en el que la transición hacia un régimen de lectura moder
na sólo se concretaria mucho tiempo después. 

En .. La génesis de la opinión pública moderna y el proceso de independencia (Río de 
Janeiro. 1820- 1 840)". Marco Morcl analiza la emergencia de la opinión crítica y púhlica en 
la prensa periódica de Río de Janeiro entre 1820-1830. ya que a pesar de haber prensa perió
dica desde 1 R08. su sola existencia no implica la aparición de una opinión pública en sentido 
moderno. Este momento en particular se da en el periodo referido. en el que el autor constata 
no sólo el aumento de las publicaciones periódicas. sino a la complejización y diversidad del 
perfil de los lectores, situación que mati?.a y desvirtúa la cuestión del supuesto elitismo de esta 
prensa y sitúa nuevamente 1:1 problemática en la custi6n de la transición y de las paradojas 
consecuentes. 

Gcorges Lomné escribe "La patria en representación. Una escena y sus públicos: Santa Fe 
de Bogotá. 1 R 1 0- l 828'". El autor se propone reconstruir el espacio de aniculac ión entre o pi-
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nión pública y opinión popular y la creación de w1a míst1ca revolucionaria y y una liturgia 
bolivariana a rravés de fiestas, rituales y representaciOnes populares. Para esto analit.a los 
diferentes recursos utilizados: alegorías. imágenes vivas, ceremonias patrióticas. iconografía. 
dramat urgía. Todos estos espacios representaron lac; fonnac; en l a~¡ que los diferentes actores de 
la opinión pública moderna trataron de concil iarse con la opintón popular. identificada con el 
"clamor público" del Antiguo Régimen con la cual se articulaba y se construía una nueva 
legitimidad. 

"La Escuela chilena y la definición de lo público·· es el título dc1trahajo de Sol Serrano. 
En el contexto de la discusión que se planteó en toda América durante gr'clll parte del stglo X IX 
respecto de la relación entre educación y orden social. la autora indaga acerca del papel de la 
escuela en Chile como encargada de expandir la cultura cscnta y como fomadora de una 
opinión pública. Analiza también la problemática que la escuela instala en el seno de la socie
dad chilena en cuamo a los alcances de la secularización del estado. y en este sentido cómo en 
Chile esta discusión constiuyó un punto clave en la definici6n de una esfera pública diferen
ciada de una esfera privada. 

Todos los artículos acuenl<Ul en que, hacia mediados del siglo XIX ya se han instalado en 
Am6ica Latina los elementos fundamentcaJcs de Wl espacio público moderno. En el proceso 
argumentativo de esta concluSIÓn. la referencia a Habcnnas se configura por momentos como 
abrumadora en cuanto a sus sistcmáuca utilización y referencia -a veces acrítica-. por parte de 
todos los autores. Stn embargo esto se articula a una rej7r.\IÓII dubuatii'O y desenrantada 
sobre la l'Oiide: de sus instrumnuos ronreptuales que m;'s allá de reconocer explícitamente 
cienos límites del modelo habennasiano (entre otros, la perspectiva teleológica en el abordaje 
de la modernidad cultuml y política, su énfasis en las nuevas formas de comunicación de la 
élite. su escasa valoración de los clemcmos políticos, d concepto de --sociedad burguc~a ... 
especialmente en el caso de sociedades americanas. y el universo sobre el que se cenlr'd funda
mentalmente Alemania, Francia e Inglaterra) plantea una opción conceptual que paniendo 
del autor, se articule con las realidades americanas. Se elige así hJhlarde "espacios púhlicos" 
más que de "esfera pública", conduciendo el análisis hacia las prácticas. los espacios concre
tos y los cambios que experimentaron en su transición hacia la modernidad. 
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