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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 
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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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Al mismo tiempo, es necesario recha 
zar el empirismo localista, el anecdotario 
domesrico y el decallismo carences de ca 
pacidad explicativa. Lo anterior trae como 
consecuencia una propuesta que implica 
vertebrar la historia regional de la educa 
ci6n en cuatro ejes: la genealogfa que ayu 
de a explicar el origen y desarrollo del 
comportamienco de los sujetos de la edu 
caci6n, el pluricencrismo que ayude a no 
universalizar el pasado y que ponga su vis 
ta en ocras historias educativas, la compa 
raci6n que permita analizar las particula 
ridades en funci6n de los pararnetros mas 
generales y la sfnresis social que implique 
los saberes generados por otras ciencias 
para responder a los problemas que se for 
mulan en el ambito educativo. 

Elsie Rockwell, en su texto "Mirando 
hacia el centro desde los estados'', muestra 
c6mo ha predominado una vision de la 

Factor geneal6gico de generaci6n y transmi 
si6n del conocimienros de las realidades mas 
cercanas [ ... ] practica heurfstica y compar 
ativa para llegar a forjar y emender unidades 
hist6ricas mas complejas y generales [ ... ] 
reto para desarrollar un tipo de historia mas 
horizontal, dialectica y descentralizada y por 
ende con fuene vocaci6n multidimensional 
y pluricultural y [ ... ] reacci6n contra la his 
toria tradicional e institucional centrada en 
las cupulas del poder econ6mico, politico y 
social(p. 31). 

ducto de la lucha de clases, que atraviesa 
los fen6menos sociales, lo que provoca 
cransformaciones en la organizaci6n del 
territorio y hace necesario pulverizar los 
dogmas espaciales empleados de forma 
convenience y excluyente. A partir de ello, 
la historia regional, sin ser un merodo es 
pecffico, se convierte en 
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1 Rafael Avila, "La observaci6n, una palabra para 
desbaratar y resignificar. Hacia una epistemologfa 
de la observaci6n", cinta de Moebio Santiago, rnirn. 
21, diciembre, 2004. Disponible en: http://www. 
moebio.uchile.cl/21/avila.htm 

y en el caso de las ciencias sociales, una 
"rnanera de mirar para observar el mundo 
de la intersubjetividad". 1 

El origen de la discusi6n que se presen 
ta, segun nos cuenta el auror del pr6logo 
al libro, Jose Miguel Romero Solfs, es una 
mesa de trabajo organizada para el IX En 
cuentro Internacional de Historia de la 
Educaci6n en noviembre de 2004 en la ciu 
dad de Colima. Los coordinadores de este 
libro convocaron a diversos expertos para 
discutir lo relacionado con la historia re 
gional de la educacion, Como resultado, 
los participanres en dicha reunion y otros 
escudiosos del asunto se han sumado a una 
discusi6n que es relevante para compren 
der mejor c6mo se ha construido el cono 
cimiento hist6rico de lo educativo en 
Mexico. Asf, la mayorfa de los aurores re 
quirieron definir desde que fundamentos 
te6ricos estan planteando sus trabajos de 
tipo regional. 

Para empezar a comprender la magni 
cud de la discusi6n, Manuel Ferraz Loren 
zo presenta su texto "La historia local o 
regional de la educaci6n. Un particular 
enfoque ce6rico y metodol6gico desde Es 
pana". Buena parte de los referentes reori 
cos de los que se ha nutrido la historiogra 
ffa de la educaci6n en Mexico provienen 
de Espana, lo cual nos habla de la fuerre 
relaci6n que existe entre los investigadores 
de ambos pafses en este campo del cono 
cimiento. Despues de poner las bases eti 
mol6gicas necesarias para discutir en tomo 
a lo regional, lo local y lo provincial, el 
autor se refiere a la dinamica social, pro 
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calante se pre gun ta "(_no sera que mas que 
una historia regional hemos hecho historia 
provincial, esto es, hemos estudiado una 
entidad federativa, dando por un hecho 
apriorfstico sus lfmites geograficos y polf 
ticosjurfdicos?" (pp. 7981). Para trabajar 
esre problema sera necesario retomar lo 
planreado por Manuel Ferraz en el primer 
ardculo en torno a las transformaciones 
que se dan a la region y la necesidad de 
esrudiarlas segun la epoca que correspon 
da. Escalante comenta que, efectivamenre, 
en la historia de la educaci6n poco se ha 
reparado en la problematizaci6n de la di 
mension espacial, y en el resto de su texto 
argumenta a favor de los estudios que den 
cuenta de la educaci6n municipal, sin con 
siderar esre ambiro como la salida iinica a 
la discusi6n sobre lo regional. 

u no de los texros que mas llama la 
atenci6n es el que presentan Marfa Guada 
lupe Garcfa Alcaraz y Armando Martinez 
Moya denominado "Poder, educaci6n y 
region. Un ejercicio de reflexion para el 
estudio de las escuelas primarias de Gua 
dalajara en la segunda mitad del siglo 
XIX". El artfculo nos lleva de la mano para 
conocer los ot! genes y el desarrollo de la 
historiograffa de la educaci6n, la cual, a 
partir de los afios setenta, tom6 un derro 
tero que ha permitido el descubrimiento 
de actores educativos excluidos con ante 
rioridad. Asimismo, esra nueva historia de 
la educaci6n ha generado un uso de fuen 
tes que antes no se consideraban como im 
portantes, a las cuales se las cuesriona con 
el apoyo de conceptos y teorias provenien 
tes de la antropologfa y la sociologfa. En 
este sentido, el trabajar en el ambito de 
lo regional ha permitido reinterpretar y 
clarificar periodos que habfan sido oscu 
recidos por el interrupter de la hisroria 
nacional. Asf, los au tores nos muestran las 

RESENAS 

En este sentido, es muy importante el 
trabajo que la mencionada aurora realiza 
en torno a la educaci6n basica en Tlaxcala 
y su relaci6n con la federaci6n en los afios 
de las polfticas educativas revolucionarias 
durante la decada de los afios veinte del 
siglo pasado. 

Carlos Escalante Fernandez inicia su 
texto, "Educacion, historia y region: la es 
cala municipal", planteando la discusi6n 
en torno al tipo de historia regional que se 
realiza en Mexico y cita a Manuel Mifio, 
quien lanza una afirmaci6n lapidaria: la 
historia regional es una disciplina poco 
menos que fantasma en Mexico, pues no 
tiene una unidad conceptual y metodol6 
gica, lo que lleva a los investigadores a 
confundirla con la historia regional y la 
microhistoria. Para Escalante, esta es una 
voz de alerta para quienes consideran que 
hacen hisroria regional de la educaci6n 
pues, efectivamente, falta mucha discusi6n 
en torno al rerna, que permita llenar las 
vacfos que plan tea Mifio. Desde aqui, Es 

Loque esra en juego es mas bien la construe 
ci6n de una perspectiva diferente desde la cual 
poder rnirar la hisroria de la naci6n en su 
conjunto. La aportaci6n mas significativa de 
los estudios hist6ricos desde las diferenres 
regiones serfa enriquecer esta perspectiva, al 
cuestionar algunos de los rnitos y certezas de 
la consagrada historiograffa nacional (p. 53, 
cursivas en el original). 

hiscoria que da preponderancia a lo nacio 
nal, lo cual esra sustentado en cierto cen 
tralismo que define lo que 'es regional y 
lo que es nacional. Pero al mismo tiempo 
dice la autora hay que cuidarse de gene 
rar historias regionales cuya suma preten 
da dar como consecuencia una gran histo 
ria nacional: 
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po que los alumnos poco aprendfan ante 
las dificultades merodol6gicas para la en 
sefianza de nifios cuya lengua materna no 
era el espafiol. Al final, la aurora hace un 
balance de la historiograffa de la educaci6n 
que ha tratado la region mencionada para 
mostrar lo complejo que es rrarar un espa 
cio geografico que se concibe como region 
en sentido administrativo y geografico, 
pero queen lo educativo requiere de un 
trabajo especial. 

Antonio Padilla propane algunos ele 
menros para una historia regional de la edu 
caci6n en su artfculo "En rorno a la cons 
trucci6n de las 'regiones educativas' en 
Morelos, 18711910". Su propuesta parte 
de lo planteado por Eric Van Young, quien 
sefiala que los analisis regionales han enfa 
tizado los elementos econ6micos. Luego 
se apoya en Carol A. Smith quien, desde 
la geograffa econ6mica, da preponderancia 
al lugar, que constituye el nivel de obser 
vaci6n elemental e importante que per 
mite el estudio de las relaciones entre las 
mercandas, la genre y la informaci6n en 
las pequefias escalas. De ahi, el concepto 
lugar central se convierte en una alternari 
va para enfocar los esrudios de historia re 
gional de la educaci6n. Luego, el autor 
aplica el concepto para esbozar las posibi 
lidades que dicho termino ofrece al esru 
dio de la historia regional de la educaci6n 
del estado de Morelos entre la segunda 
mitad del siglo XIX y principios del xx. 

Hasta aquf los rexros que reflexionan 
en torno a la fundamenraci6n te6rica y su 
aplicaci6n en la historia regional de la edu 
caci6n. El resto de los artfculos nos acercan 
a procesos llevados a cabo en lugares ya 
delimirados geografica o administrativa 
mente y sacan a la luz procesos, territo 
rios y actores que muestran la complejidad 
de la historia de la educaci6n mas alla de lo 
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La autora reconoce que en la historia 
de la educaci6n el asunto se complica, y 
propane una perspectiva mas empfrica que 
te6rica, por lo que deja de lado la defini 
ci6n de region educativa para idenrificar 
las variables que determinaron la situaci6n 
educariva de la Sierra Norte de Puebla 
entre 1875 y 1930. El artfculo se torna 
inreresanre conforme la aurora nos pre 
senra los casos de municipios cuyas situa 
ciones nos hacen evidente lo compleja que 
puede ser la relaci6n entre la federaci6n y 
los municipios, asf como el papel funda 
mental que desempefiaban cierras conrri 
buciones locales que permitieron la proli 
feraci6n y el forralecimiento de las escuelas 
financiadas por impuestos locales, al tiem 

La geograffa frecuentemente define espacios 
socioecon6rnicos pero no siempre coincide con 
las divisiones politicoadministrarivas, las cua 
les pueden disrninuir la fuerza de la continui 
dad geogra.fica y socioecon6mica (p. 169). 

complejidades que se manifiestan en el 
estudio de las escuelas en Guadalajara des 
de la repiiblica restaurada hasta la revolu 
ci6n. Garcia y Martinez fundamenran lo 
regional a partir de las relaciones de poder 
que se presenran en un dererminado am 
biro geografico, y en esre caso Guadalajara 
es el lugar en el que residen los gobiernos 
civil y religioso. Para la realizaci6n del tex 
to se requiri6 realizar una tipologfa de es 
cuelas que existfan en esa epoca para acla 
rar mejor la inrervenci6n que tenfan la 
Iglesia, el Esrado y los particulares en ellas. 

Ariadna Acevedo escribi6 "La cuesri6n 
regional en la historia de la educaci6n. Re 
flexiones en torno a la sierra norte de Pue 
bla". En el artfculo hace un recuento de las 
diferenres concepciones que existen de his 
roria regional y region, dando cuenra de que 
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Al finalizar el decenio de los cincuenta del 
siglo xx, los rasgos dominantes de la polf 
tica exterior mexicana eran los siguientes: 
posiciones progresistas en el ambiro conti 
nental, escasa diversificaci6n de las relacio 
nes exteriores del pafs y biisqueda de un 
buen entendimiento con Estados Unidos, 
tanto en lo econ6mico como en lo politico. 
En cambio, al inicio de la decada de los se 
senta, comenz6 a registrarse un mayor di 
namismo en la polf tica exterior mexicana, 
especialmente a nivel multilateral. De ma 
nera constante, Mexico apoy6 los esfuerzos 
encaminados a desarrollar una politica 
conjunta para la defensa cormin de los in 
tereses econ6micos de los pafses del area y 
para mejorar el traramienro por parte de 
las potencias. Igualmente, con base en los 
principios de no intervencion y aurodeter 
minaci6n, la diplomacia mexicana conde 
n6 en los foros internacionales, coma la 
ONU y la OEA, las sucesivas forrnas de inter 
venci6n estadunidense en America Latina 
y defendi6 el derecho de los pueblos la 
tinoamericanos a decidir su propio destino. 

Como la relaci6n con Estados Unidos 
era la mas importante para Mexico, a par 
tir de ella se deline6 la polftica exterior. 
Con el fin de evitar poner en riesgo la so 
beranfa, comenzaron a diversificarse las re 
laciones con el exterior y, cada vez mas, se 
sostuvo una postura lo mas independien 
te posible con respecto al vecino del norte. 
La primera medida del gobierno de Adol 
fo Lopez Mateos consistio en otorgar el 
rango de embajada a todas las representa 
ciones diplomaticas que se tenfan y, en 

Leticia Bobadilla Gonzalez, Mexico y la 
OEA. Los debates diplomdticos, 1959-1964, 
Direcci6n General del Acervo Historico 
DiplornaticoSecretarfa de Relaciones Ex 
teriores, Mexico, 2006, 288 pp. 
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nacional. Para interesar al lector rnencio 
nare los asuntos de gue tratan: el estudio 
desde la perspectiva de genera de las so 
ciedades de madres de familia ( gue no de 
padres) en la region centro sur del Estado 
de Morelos entre 1928 y 1940; la forma 
ci6n de los profesores en el mismo estado 
entre 1926 y 1934; el origen y el desarro 
llo de la escuela mixta morelense entre 
1889 y 1926; la relaci6n educacionrepar 
to agrario en una entidad poco conside 
rada por los estudios sobre historia de la 
educaci6n como Quintana Roo; el estudio 
desde lo cuantitativo de la relaci6n entre 
marginalidadeducaci6nanalfabetismo en 
Chiapas y Oaxaca a fines del siglo XIX y 
principios del xx, y la discusi6n en torno 
a la region y la polftica intercultural. 

Desde lo antes resefiado nos podemos 
dar cuenta de la necesidad del dialogo gue 
permita el equilibro entre historias nacio 
nales que excluyen las particularidades y 
las historias "locales" o regionales gue se 
circunscriben al espacio mas pr6ximo del 
investigador. Es necesario que lo nacional 
escuche a lo local para poder comprender 
mejor las complejidades que han generado 
las polfticas nacionales entre las comunida 
des, los municipios, los disrritos y los es 
tados. A su vez, es necesario gue las histo 
rias particulares consideren lo nacional y 
las diversas vertientes teoricas que han 
planteado estudios sobre lo regional, con 
el fin de lograr una mayor claridad expli 
cativa y posibilidades de comparaci6n. La 
discusi6n en torno al asunto apenas ernpie 
za, y se enriquece con la diversidad de pers 
pectivas y la apertura de quienes realizan 
las investigaciones. 

SECOENClfi 
Revistadehistorjaycienciassociales 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES



