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un Joaquin Baranda, que lograron in 
crustarse en la adrninistracion fede 
ral con cargos de peso significativo. 
El epflogo del libro es la revoluci6n, 
periodo durante el cual si bien no se 
produjeron importantes movilizacio 
nes en el est:ado, no por ello dejaron 
de tener impacto las acontecimientos 
del pafs, Este ultimo capitulo es SU· 
mamente breve y seguramente amerita 
que se le hubiera concedido una ma 
yor extension. 

Si bien el texto de Negrin es, coma 
el mismo advierte, una pequefia con 
tribuci6n al conocirniento de la hlsto 
ria de esta entidad del sureste del pais, 
tiene el rnerito de present:ar una visi6n 
coherente y sisternatizada del devenir 
de Campeche. Su lectura perrnite reco 
nocer las lagunas y los aspectos poco 
estudiados de la centuria pasada y es 
una invitaci6n a que los historiadores 
locales se Janeen al estudio de su pa 
sado. Infinidad de temas fundamenta 
les para la comprensi6n de la histo 
ria campechana estan en espera de au 
tor, como la guerra de Castas, la revo 
lucion, el estudio de la oligarquia co 
mercial y de sus relaciones con el exte 
rior, y el papel que ha jugado la region 
del Carmen en la historia campechana, 
entre otros. · 
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La lectura de este trabajo permite 
apreciar que en el est:ado de Campe 
che surgieron dos polos de desarrollo 
representados por el puerto de Cam 
peche y la isla del Carmen. La comer 
cializacion de las rnaterias primas pro 
ducidas en la region, y en sus alrede 
dores, y de la madera que se extraia a 
lo largo del rio U sumacinta, que era ex 
portada por El Carmen, hicieron que 
ambos puertos adquirieran relevancia. 
Quedarfa pendiente un trabajo sabre 
las distintos momentos de auge y de 
cadencia del Carmen y Cam peche y su 
impacto en los arnbitos sociopoliticos 
de las regiones circundantes. Aun per 
siste esta bipolaridad, pues alrededor 
del Carmen se extrae una parte impor 
tante del crudo que se produce en el 
pais y el petr6leo es, por supuesto, el 
principal recurso con que actualmente 
cuenta el estado. 

La segunda parte del trabajo, refe 
rida a la historia de Campeche como 
estado independiente, es sin duda una 
de las, mas irnportantes a causa del 
vacio que existe en la historiografia sa 
bre el segundo tramo del siglo XIX. Ha 
cienda acopio de un gran esfuerzo de 
interpretacion de rnateriales disperses 
y escasos, la obra ofrece una vision co 
herente y breve del acontecer hasta el 
periodo porfiriano. 

Una serie de caudillos con arraigo 
local se disputaron el poder a partir de 
la secesi6n de Campeche. No fue sino 
hasta avanzado el porfiriaro cuando 
los intereses del centro tuvieron ma 
yor injerencia sobre la politica local. 
Esta siruaci6n no solamente se explica 
por el caracter de la politica porfiriana, 
sino tambien por la presencia de cam 
pechanos con la habilidad politica de 
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con nuestra sensibilidad actual, se en 
contraba de forma mas que evidence 
al servicio de las distintas facciones 
poHticas. No se debe buscar en el ver 
dades objetivas, sino los intereses de 
un grupo y sus planes para actuar en 
cada momenta espedfico. 

Toda esto lo entendio perfectamen 
te Enrique Plasencia, y en su libro nos 
brinda una rica visi6n de estos Inte 
reses y coyunturas escondidos dentro 
de los discursos politicos. Conforme 
se lee la obra, van saliendo a la luz 
las principales preocupaciones de las 
autoridades y partidos politicos de en 
tonces, preocupacianes que reflejan 
cambios reales en el sentir de la po 
blaci6n politicamente activa del pais. 

El eje del libro es la idea que cada 
grupo tuvo de la independencia de 
Mexico y de c6mo la adaptaron para 
apoyar sus causas. Federalistas y H 
berales adoptaron como simbolo del 
nacimlento de la nueva naci6n a Mi 
guel Hidalgo y coma fecha conmemo 
rativa el 16 de septiembre, mierirras 
Ids centralistas, y luego los conserva 
dores, celebraban el 27 de septiem 
bre ya Iturbide. Con el correr de los 
anos hubo, por supuesto, interpreta 
ciones muy cambiantes de la gesta in 
dependentista y prestamos e intercala 
ciones entre estas dos corrientes. En 
tre 1825 y 1830 la versi6n federalista 
fue preponderance, pero con la Ile 
gada al poder de presidentes menos 
radicales, y la posterior instauraci6n 
de la republica centralista, los segui 
dores de Iturbide comenzaron a ganar 
terreno, La derrota en la guerra con 
tra Estados Unidos, en vez de unir a 
las facciones, polarize sus diferencias 
y demostr6 su incapacidad por crear la 
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El objetivo explicito de este libro es 
analizar los discursos conmemorativos 
del inicio y consumaci6n de la inde 
pendencia de nuestro pais y descubrir 
en ellos "las ilusiones, esperanzas, ce 
mores, complejos, desilusiones y, en el 
extremo, el deseo de expiacion y holo 
causto de varias generaciones de mexi 
canos" (p. 9). 

Como todos sabemos, apenas Mexi 
co consigui6 su independencia de Es 
pana, se iniciaron los prirneros inten 
tos de crear una nueva liturgia civil que 
se contrapusiera a las practicas oficia 
les de la colonia que mezclaba disrin 
tos ingredientes religiosos y seculares. 
La creaci6n de una religi6n oficial con 
la cual se identificaran los antiguos no 
vohispanos fue una tarea larga, que se 
llevarfa a cabo despues de varias deca 
das de intentos. Para esta religion ofi 
cial, el concepto de independencia era 
de vital importancia pues, a partir de 
este, se podian definir, atacar 0 justifi 
car los caminos tomados pot ta 'nueva 
naci6n y emender la· clase de futuro 
que cabia esperar de ella. En este sen 
tido, los discursos y arengas politicas 
eran, tal vez, el mejor vehiculo para 
tratar de inculcar en un publico muy 
amplio estos principios de una con 
ciencia nacional. 

En nuestros dias, son pocos, aparte 
de los politicos, las que examinan 
con cuidado el discurso oficial. ssre, 
por lo general, nos trae amargas re 
cuerdos y por lo mismo se tiende a 
tratarlo con indiferencia. Este senti 
miento tampoco es extrafio para los in 
vestigadores del siglo XIX mexicano. El 
discurso oficial de entonces, adernas 
de estar escrito en una prosa que se 
pretendfa grandilocuente y que choca 
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declive del optimismo nacionalista; el 
papel de Espana coma potencia civili 
za.dora o esclavizadora de Mexico y la 
funci6n de Ios heroes en la formaci6n 
de la nacion y SU legado a esta, 

La principal virtud del presente li 
bro es la de rescatar para la histo 
riografia actual fuentes par mucho 
tiempo desd.efiadas por los investiga 
dores, demostrando asi que cualquier 
clase de huella del pasado nos puede 
ofrecer un conocimiento importante 
de este si se le trata con la debida 
critica y respeto. Dentro de esta la 
bor de rescate, es necesario senalar 
que una aportaci6n mas de la obra es 
su exposici6n de varios discursos que 
pueden ser considerados corno piezas 
politicas de importancia. Un discurso 
de Benito Juarez dicho en Oaxaca en 
1840 y otro de Mariano Otero dado el 
afio siguiente en Guadalajara, esbozan 
con claridad algunas ideas que serian 
muy importantes en el desarrollo de 
SU vida politica. 

Independencia y nacionalismo a la 
luz del discurso conmemorativo es un 
libro bien escrito, que afirma el valor 
de la conseja popular que dice "quien 
bien piensa, bien escribe". El texto no 
s61o esta bien estructurado, sino que 
resuelve cada uno de los temas que 
trata con transparencia y eficacia, lo 
que se debe a la capacidad de sintesis 
del autor, El estilo de la narracion per 
mite que la obra entera posea ligereza 
y amenidad, a la vez que la pone al al 
cance del lector no especializado, sin 
que se pierda en ningun momenta el 
rigor historiografico. 
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conciencia nacionalista que tan afano 
samente trataban de imbuir en el resto 
de los mexicanos. 

Tras unos afios de vacilaciones, la 
generacion de la reforma dio un nuevo 
significado a la independencia rnexi 
cana y a sus heroes: para los libe 
rates, Hidalgo pas6 a ser el sirnbolo 
de SU lucha, pues este se identificaba 
con el anhelo de Mexico de conquis 
tar definitivamente su libertad. Mien 
tras tanto los conservadores se aferra 
ban a la figura de Iturbide como es 
tandarte politico, pese a que su ac 
tuacion hist6rica no fue tan "limpia" 
como la del cura de Dolores. Maximi 
Iiano, asombrando de nuevo al grupo 
conservador que lo llev6 al trono me 
xicano, acogi6 con gusto la figura de 
Hidalgo y declar6 como (mica oficial 
la celebraci6n del 16 de septiembre. 
Sin embargo, seria la version liberal 
la que finalmente se impondria, apor 
tando una interpretaci6n distinta, aun 
que politicamerite oportuna, a la lucha 
por la independencia. Segun su punro 
de vista, ellos habian terminado la lu 
cha iniciada por Hidalgo mas de me 
dia siglo antes pues, al eliminar las tra 
bas heredadas de la epoca del domi 
nio espafi.ol, habian logrado forjar un 
pais · distinto que, hasta ahora, podia 
iniciar su camino como un verdadero 
Estado nacional. Finalmente, seria esta 
version liberal de la .independencia la 
que se consolidaria con tal fuerza que 
aun forma parte . de la conciencia co 
lectiva nacional. 

Adernas de explorar las cambios en 
el concepto y uso de la lucha indepen 
dentista, el libro de Enrique Plasen 
cia de la Parra analiza otros concep 
tos de gran importancia para el mo 
menta, como el surgimiento y brusco 
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