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RESEÑA 
 

Dra. Flor Vanessa Rubio Ríos    
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México 

 
 

LA HISTORIA, SUS MÉTODOS Y POSIBILIDADES DE INVESTIGACIÓN 
 

María Teresa Cortes Zavala 
Zenaida Adriana Pineda Soto 
Jorge Silva Riquer 
José Alfredo  Uribe Salas  
(Coordinadores) 
México 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
Facultad de Historia, DES-Humanidades 
2015, 187 pp. 
IBSN: 978-607-424-559-2 

 
 

La historia como ciencia ha sido objeto de diversas transformaciones tanto en la 
forma de concebirla como de estudiarla, debido a que el historiador ha modificado su 
mirada desde lo simple a lo abstracto y viceversa, lo que ha provocado se establezcan 
convencionalismos para que los historiadores estudien el pasado, y se abran extensas 
líneas de investigación para entender el binomio historiador-pasado, este es el 
controvertido tema de la obra aquí reseñada La historia, sus métodos y posibilidades de 
investigación, misma que ofrece una mirada revitalizadora con bríos filosóficos, 
económicos, políticos, científicos e intelectuales del quehacer del historiador. 

 
La obra es la síntesis de un largo aliento intelectual de varios años por parte de los 

integrantes del cuerpo académico-47 de Historia de América, integrado por María Teresa 
Cortes Zavala, Zenaida Adriana Pineda Soto, Jorge Silva Riquer y José Alfredo Uribe 
Salas, dedicado a reflexionar en torno al constructo de la historia americana desde 
diferentes miradas, de ahí que la presente investigación esté compuesta por seis ensayos 
que reúnen a especialistas de la historia económica, historia de las ciencias, historia 
política e historia intelectual, lo que se traduce en un aporte sustantivo de diversas 
propuestas teórico metodológicas para el estudio de la historia.  

 
El libro abre con el texto “Los métodos de la historia económica y sus perspectivas 

de estudio” a cargo de Jorge Silva Riquer, estudioso que ha dedicado su vida profesional 
a la investigación desde la historia económica, en especial al estudio del desenvolvimiento 
del mercado colonial novohispano; su experiencia y su visión es vertida en el presente 
ensayo donde desentraña la complejidad de la ciencia histórica a través de un análisis 
filosófico y económico que va de la concepción tiempo-espacio hasta lo referente a la 
teoría y método de la historia. Para Silva Riquer es necesario que el historiador asuma el 
compromiso de la congruencia entre cada uno  de  los  elementos  mencionados,  de  otra  
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manera los productos de investigación tan solo se remiten a explicaciones causales, 
simples y sin trascendencia. 

  
Otro punto relevante que aborda el texto es lo referente a los temas y posibilidades 

de estudio de la ciencia histórica, señala el autor “pensar en historia económica se ha 
convertido en una especialización fundamental para entender la realidad del capitalismo, 
la posibilidad de explicarse el pasado para pensar el presente” sin embargo, pensar en 
historia económica  es abrir diversas vertientes de investigación para revelar todo lo que 
condiciona la vida humana, desde lo político, social y cultural. 

 
El segundo texto intitulado “Historia de la ciencia y la tecnología en México como 

un problema de investigación”, es autoría de José Alfredo Uribe Sala, investigador forjado 
en los márgenes de la historia de la ciencias; con el presente ensayo el autor profundiza 
en la relación entre ciencia y economía, con el fin de despertar el interés de estudiantes y 
jóvenes investigadores por un enfoque social de la ciencia. 

 
Uribe Salas expone los cambios económicos, sociales y políticos que experimentó 

la sociedad mexicana desde finales del siglo XVIII hasta el siglo XX, transformaciones que 
se asemejaron a las de carácter cultural por su larga duración, y donde la circulación de 
ideas fue preponderante para la trasformación en las estructuras sociales; un ejemplo lo 
encontró en el siglo XIX donde la prensa juega un papel importante como medio de 
difusión entre ciertos sectores letrados que sabían leer y escribir, a partir de este 
momento, señala el autor, comienza el proceso de divulgación científica a través de la 
prensa y como consecuencia de ese fenómeno, inicia un cuestionamiento de preceptos 
antes socialmente aceptados sin indagar en su carácter científico.  

 
Los cambios posteriores del país devinieron del desarrolló científico, cuando la 

ciudad comenzó a configurarse, al ser el sistema urbano el que patrocinó las 
transformaciones económicas, sociales y culturales del Estado nacional mexicano en el 
siglo XIX. De manera tácita y evidente el lector puede observar una relación clara entre la 
ciencia y la tecnología, donde la alfabetización e institucionalización son preponderantes 
para el progreso económico de la sociedad mexicana. 

 
En el texto de Leticia Bobadilla González “El campo de estudio de la historia 

política y los procesos de formación del estado en México” la investigadora nos muestra 
cómo la historia es la encargada de construir los discursos sobre el cambio social, 
entendido éts último, como progreso.  

 
En el caso de México, explica Bobadilla, los gobiernos de la posrevolución 

emprendieron una amplia campaña cultural, que buscó promover ideas sobre la nación a 
partir de la creación de una historia común, sin embargo dichos discursos se fueron 
agotando en la medida que los países no alcanzaban el ansiado desarrollo. Sin embargo, 
posterior a la década de 1950 se abrió paso a perspectivas críticas en el campo de la 
historia, haciéndose un revisionismo sobre los alcances y límites de la revolución 
mexicana, así la historia política dejó de centrarse en el análisis político, y prestó su 
atención a los mecanismos corporativos que el partido de gobierno ejercía con diversos 
sectores de la población.  

 
Es así que la autora retoma la idea de descentrar el análisis de la historia a la 

política, con el objetivo de mostrar como diversos estudios de antropología histórica han 
analizado los procesos de formación del Estado y la institucionalidad política en México.  
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Por ultimo cabe destacar que Bobadilla González utiliza la novela política como 

fuente para el rescate de memorias, sobresaliendo la narraciones de acontecimientos 
significativos a cargo de escritores como Martín Luis Guzmán, Alfonso Reyes y José 
Vasconcelos, los cuales vivieron de cerca la Revolución mexicana y por ello son una 
fuente de conocimiento sobre la cultura en México.  

 
Por su parte, la investigadora Zenaida Adriana Pineda Soto nos presenta algunas 

reflexiones basadas en su experiencia y referidas al estudio de la prensa en el texto “La 
prensa: una ruta en la historia cultural”; en dicho en sayo enfatizó como 1899 fue un año 
de coyuntura para las corrientes y métodos históricos, lo que orilló a los historiadores a 
encausar los estudios con esquemas más integradores, presentándose nuevos horizontes 
historiográficos los cuales se ocuparon tanto de la política, religión, el Estado y las 
ideologías. Como bien señala la autora la historia no tiene un modelo, tiene modelos y 
una diversidad de visiones.  

 
La historiografía posterior a los años noventa comenzó a apuntar a diversos 

ámbitos, geográficos, demográficos, intelectuales, religiosos, culturales y políticos, la 
autora hace énfasis en la diversidad de abordar la historia, al existir variadas formas de 
narrar y abordar el pasado, ya que las perspectivas de interpretación pueden ser 
diferentes y válidas.  

 
En palabras de Pineda Soto “Se ha escrito mucho y resulta interesante que 

reflexionemos en lo que se ha escrito, en las formas en que se orienta lo que se 
interpreta, el cómo la cultura histórica se abre y conecta el pasado y el presente, cómo 
podemos hacer relecturas y darles un sentido con perspectivas distintas, con disciplinas 
sociales próximas”, permitiéndonos la historia cultural validar la diversidad de enfoques y 
preguntas para abordar el pasado Los temas culturales posibilitan recuperar otras 
perspectivas de la memoria histórica, ejemplo de lo anterior es el estudio de la prensa, la 
cual nos apunta a las relaciones Estado y ciudadanos, lo que también refleja su influencia 
o perversión en la construcción de la democracia; el surgimiento de las empresas como 
industria periodística y muchas otras aristas son parte de la experiencia y herencia 
sociocultural que se vislumbran como preocupaciones de la historia de la prensa.  

 
En lo que se refiere al investigador Antonio Laguna Platero su ensayo 

“Significación histórica de la prensa satírica”, se centra en el estudio de la intelectualidad 
española, americana y francesa a partir de la prensa satírica La Tranca, Don Quijote, Le 
triboulet. El investigador observa en la prensa un medio importante para la propaganda 
política al tener la capacidad de llegar a amplios sectores de la población, especialmente 
sectores populares que hicieron de los semanarios que analiza, guías políticas 
ideológicas y de vida.   

 
De la prensa satírica se va a desprender una nueva forma de comunicación 

gráfica, que combina todos los lenguajes, incluido el del dibujo cómico. Los periódicos 
presentados por Platero constituyen ejemplos sobresalientes de una forma de entender la 
comunicación entre el periodismo informativo tradicional y la comunicación espectáculo de 
hoy en día. Su trabajo constituyen otra rama evolutiva en la historia de los medios de 
comunicación que aguarda impaciente a que los investigadores la sitúen en su justa 
significación histórica. 

 
El último ensayo “Los intelectuales y la historia cultural. Una mirada de territorio y 

la identidad en Puerto Rico” a cargo de María Teresa Cortés Zavala, investigadora que  se  
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ha enfocado especializado en la historia de Puerto Rico y la historia intelectual 
latinoamericana, examina algunas nociones de la identidad que se utilizaron al momento 
de describir a Puerto Rico como territorios y a sus habitantes a finales del siglo XVIII y 
principios del XIX. 

  
De manera general la autora se da a la tarea de analizar la relación de los letrados 

con el poder económico y político, por lo que su trabajo se encuentra estructurado en dos 
partes, la primera es un análisis del concepto de intelectual establecido por Norberto 
Bobbido, Ángel Rama, Edward Said, Carlos Altamirano, y Jorge Myers. Por último el 
ensayo concluye con un examen de los discursos que sobre el territorio y naturaleza de 
Puerto Rico construyen los intelectuales en su tiempo y espacio. El texto constituye una 
referencia relevante para el estudio de la intelectualidad, su edificación, formación y 
difusión de ideas en América Latina.  

  
El anterior recorrido nos lleva a establecer que el libro  La historia, sus métodos y 

posibilidades de investigación” es un aliento para la formación de nuevos historiadores, en 
ella se ven plasmadas las preocupaciones, problemáticas y nuevas vertientes de 
disertación que son una guía fundamental para la orientación de los estudiantes. 
Asímismo la obra presenta debates profundos encabezados por destacados estudiosos 
especialistas en diferentes líneas de investigación acerca de la configuración de la ciencia 
histórica a través del tiempo; los ensayos que le dan cuerpo, de manera tácita expresan la 
necesidad que tienen los historiadores por explicar el pasado, lo que los involucra con 
otras ciencias que retroalimentan su campo de estudio y acrecentan las múltiples líneas 
de investigación ya existentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las opiniones, análisis y conclusiones del autor son de su responsabilidad 
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