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Los trabajadores canarios
en Latinoamérica

Por Miguel SuArez Bosa’*

y Pablo Osepa Deniz”

I. Introduccién

ee EMIGRACIONHASIDO UNA CONSTANTEa lo largo dela historia del
pueblo canario y ha devenidoen un factor decisivo en la confor-

maci6ndesu identidad. La bibliografia acerca del fendmeno migrato-
rio entre Canarias y Latinoaméricaes ya abundante, contandose en la
actualidad con un corpus que nos permite conocerrelativamente bien
Sus caracteristicas. En este texto se analiza una muestra de libros y
articulos relacionadosconeste objeto de investigacion.

Aunquela produccion bibliografica se ha centrado especialmente
en la cuantificaciény en los destinos de los emigrantes, tambiénse
desarrollan otros temas como,por ejemplo,el mercado de trabajo,
que tratamosde estudiar desde la nocién de migraciones transna-
cionales, para lo cual es convenienteutilizar la historia comparaday
verel fendmeno migratorio como un hechosocial, donde las redes
sociales desempefian una funcion primordial, y no inicamente como
una accion o decisién meramenteindividual enel sentido delandlisis
econdmico del paradigmaneoclasico.

Nuestro proposito es realizar, entonces, un andlisis de las publi-
cacionessobrela emigraci6n canaria, enfocandolo en el aspecto de la
organizaciondeltrabajo, particularmenteen la épocahistérica con-
temporanea(siglos xix y xx). Pero si la publicistica canaria con respecto
ala emigracionesnotable, se concentra principalmenteen aspectos
tanto empiricos (numero de emigrantes, lugares de asentamiento), como
en cuantificar la emigracién (Albelo Martin, Hernandez Garcia,

Hernandez Gonzalez, Macias Hernandez, Martin Ruiz) y tal vez la mo-

vilidad de la mano de obra nosea de los temas mas estudiados.Cier-
tamente, las aportacionesrecientes inciden en aspectoscualitativos e
interdisciplinares (Ascanio Sanchez 0 Galvan Tudela). Del lado ameri-
cano, tambiénhay investigaciones que ponenatenciéna la aportacién

* Profesortitular de Historia Ecénomicaen la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria; e-mail: <msuarez@dch.ulpge.es>.

“ Doctorandode Historia en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria;e-mail:
<Pablo_ojeda@wanadoo.es>.
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canaria a la conformaci6nde la economiayla sociedad delosdistintos
paises (Margolies de Gasparini, Cabrera Garcia, Guanche Pérez, Sie-
tra Torres y Rosario Molina)a las que habria queafiadirotros trabajos
comolos de Consuelo Naranjo Orovio.Peroes clara la ausencia de
investigaciones queincidan especificamente y con la metodologia ade-
cuada, en analizar el proceso detrabajo las organizaciones empresa-
riales, por ejemplo.

El ambito geografico se enmarca enel espacio que John H.Elliott!
ha llamado “historiaatlantica”, entendiendoeneste sentido la comuni-
dad tanto de pueblos comodeideas, conceptos més vigentes que nun-
ca cuando asistimos actualmente a un procesode globalizacién que
implicael desplazamiento,a través de fronteras u océanos,de gentes,
bienes e ideas,de tal manera que el mar es contemplado mas como
una via de comunicaci6nentre pueblos y comunidades que como una
barrera.

Enelcaso concreto de la emigracién canaria, ésta se conforma alo
largo delos siglos con unaserie de caracteristicas mas 0 menosvigen-
tes: el caracter familiar de la misma, el prestigio del canario en América
en cuantotrabajadoreficaz, la constancia de lugares de destino como
Cubay Venezuela. En nuestra opinién,no se pueden desligar las mi-
graciones canarias,particularmentelas delsiglo xx, de los grandes
procesostransoceanicosde traslado de contingentes humanoshacia
Estados Unidoso Australia.

Este estado dela cuestién es una aportacién a la comunidadcien-
tifica que realizamos desde Canarias y quetiene unaserie de objetivos
concretos. En primerlugar,en el presentearticulo se persigue confron-
tar de manera sucinta la teoria demografica conlas investigacionestan-
to de la historiografia canaria como de la americanasobreeste objeto
de estudio. Es nuestro propésito, también, realizar un resumendelas

obras que mashan aportadoa esta materia desde distintos 4mbitos
cientificos(historia econdmica, demografia, antropologia...). Por ulti-

mo, consideramos conveniente sometera discusiénel concepto de
mercadodetrabajoatlantico,ligado en este caso a la cadena migratoria
(véase apartado 11).

Asimismo,para una mejor comprensién del fenémeno migratorio,
conviene consultar la bibliografia de la época que contiene datos sobre
comercio y emigracion con América, comoellibro Historia del Puer-

to del Arrecife enla isla de Lanzarote de Alvarez Rixo,las estadisti-

 
"John H.Elliot, E/ Viejo y el Nuevo Mundo (1492-1650), Barcelona, Altaya, 1996,

y obras sucesivas.    
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cas de Escolar y Serranoo la Historia de Canarias de José Maria de
Leon.

Porlo quese refiere al terreno concretodela historiografia, se
observa unaserie de tendencias a la hora de enfocar la investigacién,
particularmenteenla historiografia canaria, entre las que destacamos
dos enfoques predominantes:
a) Enfoque empirico multicausal, iniciado porel ya citado Hernandez
Garcia, se caracteriza porunavertiente casi enciclopédicade la emi-

graciOn(las causas de la emigraci6ny su cuantificaci6n,las condicio-
nes delviajey dela clandestinidad,el trabajo vinculadoal quehacer de
los canarios en América), marco enel cualel interés por el mayor
acopio defuentes y por un marco teérico multicausal completan la
metodologia. El eco de la Escuela de Annaleses mas que evidente en
esta corriente.
b) Enfoque multidisciplinare integrador, aqui predominala reflexion
sobre la emigraci6n en un nivel fundamentalmentetedrico (“cambiar las
preguntas al abordar las fuentes”, en palabras del investigador Macias
Hernandez), reformulandoasilas hipétesis de partida, ensanchandola
perspectiva temporal yjugandocondistintas disciplinas cientificas para
profundizar el andlisis: historia demografica, historia economica, antro-

pologia, historia social etcétera.
En resumen,estearticulo consta de varios bloques:los primeros

pretendenserunareflexionsobreel espacio atlantico, tomando como
base una recopilaciéndelas principales obras enelterreno de las mi-
gracionescanarias y de sus implicaciones econémicas y antropolégicas
(apartados ii, 11 y Iv), mientras queelultimo correspondea las conclu-
siones(apartadov).

II. El espacio atlantico, un mercadode trabajo especifico.
Antecedentesy andlisis bibliografico:

las migraciones canarias y su cuantificacién

Para estudiar el mercadodetrabajo atlantico y las aportaciones de
los canarios al mundo del trabajo en AméricaLatina, es necesariote-
neren cuenta el marco de las migracionescanarias que ininterrumpida-
mentese dan desdeelsiglo xvi hasta el xx. Las investigaciones han
avanzado muchoenla cronologia, la cuantificaciény el analisis docu-

* German Hemandez Rodriguez, “Laaportacin dela isla de La Gomera al poblamiento
de la Luisiana (1777-1778)”, en /VColoquio de Historia Canario-Americana, Las Palmas
Gran Canaria, Cabildo Insular, 1982, vol. 2, pp. 225-248.

se
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mental de este proceso histérico, decisivo para comprenderla evolu-
cion historica delas Islas Canarias.

Esto es importante porque las migracionesatlanticas son unaval-
vula de escape relacionada con elrelativo exceso de poblacién en
Canarias, dandoseel caso de que no ha habido enlas Islas uncreci-

mientoindustrial suficiente que absorbael crecimiento demografico.
Perolas relacionesentre el tamaiio y la composiciénde las poblacio-
nesy las migracionesnosontan sencillas comopudiera parecer aunque
se hacenevidentesen el cambio demografico y la expulsién de mano
deobra, la correlaciénentre incrementos de poblacién y emigraciones
no siempreespositiva comohan plasmadoparcialmente parael caso
canario la mayoria de los autores (Hernandez Garcia, Macias Hernan-
dez, Martin Ruiz). Sin embargo,estas migraciones ejemplifican tam-
bien el caracter complementariodelas distintas piezas territoriales que
componian el imperio hispanico durante la Edad Moderna, aspecto
decisivo para comprenderlas migracionesdela etapa posterior, cuan-
do ese imperio queda reducido a cenizas.

De este modo,la emigracion canaria a las Indias estara condicio-

nada en su primeracto porla funcion que la Coronaotorgueal Archi-
piclago, dondelibertad de emigrar y gradosdelibertad comercial es-
tan estrechamente unidos.* Durante cierto tiempo (desdefinales del
siglo xvi hasta mediadosdelsiglo xvi), la Corona financia proyectos
de colonizacion mediantela figura de un impuesto a las embarcaciones
comercialesque no trasladaban un numero determinado de emigran-
tes.‘ Unodelos propésitos de estos desplazamientosde poblacién era
cubrirlos lugaresfronterizos mas débiles del imperio (Santo Domingo,
Luisiana, Florida).

Lo que llamala atencioneneste periodo es que la monarquiahis-
panica permita la emigracion desdelas Islas Canarias hacia América,
cuandoantes estaba obsesionada —por motivos militares— porel
peligro de despoblacionde las primeras. La emigraciOn por cuenta
propia enla épocaa la que nosreferimos era muydificil: este tipo de

» Es interesante, como propuesta metodolégica, no detenerse unica y exclusivamen-
te en el analisis de la figura del soldado-colonoo enla del emigrante por cuenta propia en
lo que a la decimoctavacenturiase refiere. Existen otras categorias sociales que merecen
atenci6npara el historiador: funcionarios, militares, comerciantes etc. Agradecemosla
aportacion de Béthencourt Massieu durante el debate de esta comunicaci6n,eneltrans-
curso del pasado Coloquio de Historia Canario-Americana.

*La Real Cédula de 1678 exigia a las embarcaciones con destino a América, y escala
en Canarias, el transporte de cinco familias de cinco miembrosporcada cien toneladas
exportadas.E]traslado de familias no era obligatorio, pero si no se producia los armadores
estaban obligados a abonar 200reales por emigrante no embarcado.  
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viaje, aparte de los proyectos de colonizacion, implicabavarias vias
para el emigrante potencial,todas ellas costosas para las familias cana-
rias: sacrificio del ahorro,venta de propiedades0 hipotecas sobre las
mismas.

Para una etapahistorica posterior, Macias Hernandezhaidentifi-
cadolas causas de la emigracién delsiglo xxx, al tener ésta sus particu-
laridades, concluyendoqueel desarrollocapitalista enlas Islas va apa-
rejadoa loscostessociales que arrastra.’ Un momento cruciales la
liberalizaci6n a la quese asiste con la Real OrdenCircular de 1853,
queabrela posibilidad legal de emigrar hacia las nuevas repuiblicas
americanas, aparte delas colonias espafiolas (Cuba, Puerto Rico,Fili-

pinas); aunque avanzadoelsiglo xx, los emigrantes canarios van a
cambiar Cuba, su destino preferido, por Venezuela, pais éste en desa-
rrollo, quetras el auge dela industria petrolera ofrecia grandes posibi-
lidades de empleo.

Para la €poca contemporanea,queesla etapa histdrica que cubre
nuestra investigacion, tenemosun cierto desequilibrio documental en la
primera mitadde la centuria decimonovena conrespecto a la segunda,
dondela clandestinidad desempefia una funcién muy importante
distorsionandoel balancequese puedarealizar delas fuentes.

Losdatos provisionales con que contamosfueronsintetizados hace
ya trece afios por Macias Hernandez, quien propuso los siguientes
periodos:a) 1818-1835; 5 964 emigrantes legales; b) 1835-1839: 15 220;
c) 1839-1850: 34 780; en total, 55 964.° Se observa, pues, una cierta

consolidacién del proceso migratorio a medida quela situaci6n se
estabiliza en el continente americanotras la independenciade gran par-
te de las antiguas colonias espafiolas, en el primertercio del siglo xix.

Porsu parte, Hernandez Garcia hace un analisis depurado dela
segunda mitaddelsiglo xrx,tras considerar distintas fuentes ala hora
deestudiar el fendmeno migratorio (licencias de embarquesy libros de
inventario de ayuntamientoscanarios,estadisticas del Archivo Histéri-

co Nacional, documentacién del gobierno venezolano, documentacién
consular espafiola en Venezuela, documentacion colonial cubana).’ Un

* La Ley de Puertos Francos de 1852 seria el punto de inflexiénenla estrategia de la
clase dominante en Canarias (la oligarquia agromercantil de baseinsular), al optar ésta por
un modelode tipo librecambista y convenceral gobierno central de quela propialey era
una medidacorrecta. La liberalizacién de las relaciones comercialestrajo la ruina del
pequefio campesinado,ligado a unaactividad de mercadointerior 0 autoconsumo.Asise
libera una cuantiosa manode obra para la emigracién.

* Antonio M. Macias Hemandez, La migraci6n canaria, 1500-1980, Gijon, Jacar, 1992.
7 Véase Julio Hernandez Garcia, La emigracién de las Islas Canarias enel siglo

xix, Las Palmas Gran Canaria, CabildoInsular, 1981. En los censos de poblacién de Cuba
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dato que destaca este autor, desde una perspectiva aparentemente
malthusiana,es que la natalidad canaria puedellegar a 50 por mil, lo
cual no quiere decir quelas islas estuvieran saturadas(notienen la
densidad mas alta del Estado), pero si que aqui se encuentrala base
demografica para las futuras emigraciones.

E] estudio de las comendaticias (licencias de embarque)para la
segunda mitaddel siglo x1x da una muestra de casi 23 623 individuos,
a partir de la cual se pueden deducir determinadosrasgosde la emi-
gracion canaria:el destinoprincipal es la islade Cuba (83.08%); emigran
hombres (70.83%), en su mayorparte solteros (72.42%), sin descar-
tar tampoco a los casados (23.95%) y los viudos (3.62%); también es
necesario destacar el aporte joven de la misma (menosde 25afios:
71.14%, mientras que menosde 40 afios corresponden a 92.07%);
las familias registradas que se desplazan son 1 846;8 porultimo, el nimero
de analfabetos es elevado (86.06%) y priman enelperfil socioprofesio-
nal los labradoresy losjomalerosagricolas, con lo cual queda delimitado
de manera precisa el caracter del emigrante para esta época.

Teniendo en cuenta esta pequefia muestra de las comendaticias y
las fuentes estadisticas espafiolas y americanas para aplicar las formulas
estadisticas de balances de crecimiento de la poblacién, Hernandez

Garcia dedujo que para la segunda mitad del siglo xxx (principalmente,
1853-1898) emigran 90 000/100 000 canarios aAmérica Latina, siendo
50 000/60 000 el aporte para Cuba y 20 000/25 000la cifra corres-
pondiente a Venezuela.

Noobstante, Guanche Pérez’ da una cifra muy elevada para todo
el siglo xix: 320 000 emigrantes canarios (33% detoda la inmigracién
libre hacia Cuba), basandose enotros autores cubanosy a partir de
una intensa prospecciOn sobre una muestra de diez archivos parroquiales

durante la épocacolonial(finales del siglo xviy siglo xix concretamente), los canarios
eran generalmente tabulados aparte, buena muestra del prestigio econdémicoque tenfan. El
censo de 1846 dala cifra de 19 759 canariosenla isla caribefia; véase Manuel Moreno
Fraginals y José Moreno Mas6, “Andlisis comparativo de las principales corrientes
migratorias espafiolas a Cuba: 1846-1898”, en LY Coloquio de Historia Canario-Ameri-
cana, Las Palmas Gran Canaria, Cabildo Insular, 1992, pp. 479-509,esp. 481-483ss.

* El papel de la mujer es un aspecto diferencial en las migraciones canarias con
respecto a las peninsulares; vemosque para la segunda mitad delsiglo xix es mas de un
cuarto del contingente que emigra a América. Anteriormente,desdefinales delsiglo xvial
siglo xvu, conformael origen de 80% delas mujeres blancas cubanas,junto con el aporte
femeninoandaluz. Posteriormente, en el censo de 1862 de Cuba, las mujeres canarias son
33.78% de la emigraci6n canaria registradaenla gran isla antillana; la mujer andaluza es la
que mas se aproxima con 14.08% respecto del total de la emigracién andaluza.

° Jess Guanche Pérez, Significacién canaria en elpoblamiento hispanico de Cuba:
los archivos parroquiales (1690-1898), Santa Cruz de Tenerife, Centro de la Cultura
Popular de Canarias, 1992, p. 41.
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de esta isla caribefia, aunque suestudio inicialmente se enmarca en

realidad en la Edad Moderna. Enel censo de 1846,los canariosre-

presentan 6% dela poblaciéntotal de Cuba (53 825). Cabe destacar
quelos canarios protagonizan un gran éxodo de poblaciona finalesdel
siglo x1x,'°junto con otros contingentes provenientes de Galicia y
Asturias."!

Enel siglo xx hay un nuevo relanzamientode la emigracion, una
vez quela crisis colonial se atempera, tal como delatan los estudios de
Martin Ruiz. Asi, en el primer quinquenio dela centuria (1901-1905)
salen 24 300 emigrantesdelas Islas Canarias, siendo el quinquenio
1916-1920, el mas destacado con 44 221. No se disponede informa-
cion fiable para el periodo 1931-1943, por lo que se suponequela
emigracion debiéser escasa y clandestina. Después de la Segunda
Guerra Mundial, la emigracion hacia Venezuela ofrece una mayorva-
riedad detipos profesionales. Los quinquenios 1950-1954, 1955-1959,
1960-1964, son bastante significativos: 29 793, 42 583 y 27 511 emi-
grantes, respectivamente. En resumen,parael periodo 1901-1930te-
nemos179 285 emigrantes, mientras que durantelos afios 1945-1978

son 130 484 los que se desplazan a América.
Porotra parte, la emigracion clandestina ha encontrado un hueco

en la historiografia canaria, de lamano de autores como Ferrera Jiménez
0 Martinez Galvez y Medina Rodriguez" parael estudio delsiglo xx,
aunquees un procesosecular enla historia de Canarias.'> El primer
autor realizo en su momento una amplia obra de anilisis de la emigra-
cidn clandestina de Canarias hacia Venezuela,'‘ con detalles minucio-

'° La investigadora Domingade la Paz Gonzalez Suarez ha hecho un estudio muy
interesante, por la proyeccién futura que puedatener,a la hora declasificar las fuentes en
Cubaparael estudio de la inmigracién canaria, véase “Situacién de las fuentes en Cuba
para un estudio de las emigraciones canarias”, en X Coloquio de Historia Canario-
Americana, Las Palmas Gran Canaria, Cabildo Insular, 1994,vol. 2, pp. 695-699.

‘' Ambosprocesosmigratorios son de gran magnitud para ambas regioneshispanas.
Porejemplo, entre 1860 y 1936, un millén de gallegos viaja a América, quedando una
buenaparte en la “perla de las Antillas”. Por su parte, en 1897 hay 200 000asturianos
afincadosenla propia Cuba.

". José Ferrera Jiménez, Historia de la emigracion clandestina a Venezuela, Las
Palmas Gran Canaria, Graficas Marcelo, 1989; Inmaculada Martinez Galvez y Valentin

Medina Rodriguez, Nuevas aportacionesal estudio de la emigracién clandestina de las
Islas Canarias a América Latina (1948-1955), Las Palmas Gran Canaria, Cabildo Insu-

lar, 1992.
' Antonio M. Macias Hernandez hapresentado la documentacién que prueba la

existencia de la emigraciénclandestina en Canarias desdeelsiglo xvi, cf. “La emigracién
canaria a América: estado de la cuestién”, enXColoquio de Historia Canario-Americana,
Las Palmas Gran Canaria, Cabildo Insular, 1994, p. 408.

'* Es necesario resaltar en este punto que la emigracién canaria a Venezuela esta
actualmente mitificada por unsector de la poblacién y de la opinién publica canarias.
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sos de los viajes que respondian

a

este perfil. La obra aporta un apén-

dice documental que contienelas tripulacionesy las contratas de em-

barque.
Martinez Galvez y Medina Rodriguez,en sus novedosas indaga-

ciones, ampliaron la documentaciénconfuentes delArchivo del Minis-

terio de Exterioresy del Archivo de la Comandancia de Marina de Las

Palmas Gran Canaria. Esta aportacion es muy importante, pues permi-

te completar los datos de Ferrera Jiménez,al tiempo que plasma mejor

el perfil socioprofesional de los emigrantes, caracterizados ahora por

su mayorvariedad (mecanicos, disefiadores, maestros, agricultores,

administrativos, carpinteros, comerciantes). Ambosautores dan la ci-

fra de cuarenta y dos buques evadidosentre 1946 y 1955 de los puer-

tos canarios hacia América;asi, el motovelero Maria Jesus transporté

en 1948 cuarenta pasajeroshasta Brasiltras un accidentadoviaje.

En efecto, 1948 es una fecha crucialpara explicar la emigracién

clandestina, habida cuenta que anteriormenteelviaje era planificado

porlos propios emigrantes y que después de la mismael protagonismo

pasara a manosdelos armadores.

Por ultimo,el Colectivo 78 realizé en sumomentoun estudio fun-

damentado en una muestra amplia deentrevistas a emigrantes, dando

lugar a conclusionessimilares vistas mas arriba. Este estudiotiene re-

sultadosinteresantes:los jornalerosa tiempoparcial, entre los emi-

grantes canarios a Venezuelaenel siglo xx, representan 42.9% del

total de encuestados;los propietarios son 16.6%deltotal; hay presen-

cia de técnicos, particularmenteen la década delos cincuenta, mecani-

cos, electricistas y carpinteros;en el sector servicios se encuentran

cocineros y camareros, mientras queenel grupo de profesiones libera-

les destacan los maestrosy los peritos; los transportistas son 6.5%.

Otra cuestién biendistinta es la reestructuracionlaboral del emigrante,

una vez queha llegadoal destino venezolano;por ejemplo, solo 18.7%

permaneceenla agricultura, mientras que la industria ocupaa26.6% y

el sector servicios, a 54.8%.

Conviene recordar aqui que la emigracién clandestina después de la Segunda Guerra

Mundialse vio afectada, entre otras circunstancias, porlas relaciones fluctuantes entre

Espafia y Venezuela, dependiendo de los regimenes politicos de la epublica americana y

de su mayor o menor consonanciaconel régimen franquista. El paso de muchoscanarios

porlas prisiones de La Guaira

o

Islade Orchila es una buena muestradeesta aseveracion.

El canario no siempre emigréenla legalidad porla necesidad acuciante de buscar nuevos

horizontes. Conocer Ia historia de Canarias es comprenderla situacién actual de las

migraciones queafectan al Archipiélago.
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III. Por qué emigran los canarios

A la hora deanalizar la emigracion hay quetener en cuenta varios
factores pues la movilidad del factor trabajo no se produce auto-
maticamente,ya queestan involucradosenla tomade decisionesdel
potencial emigrante una amplia gama defactores, de diversa indole, los
cualesse interrelacionan de una forma compleja.'° :

4Cualesson, entonces,las causas de los desplazamientos huma-
nosa travésdelas fronteras? Para respondera esta cuestién se han
formulado varias explicaciones desdedistintas dpticas teéricas. En prin-
Cipioparece que los motivos concretos mas importantes para emigrar
han sido y son de caracter econémico.Sin embargo,existen otras cau-
sas, como pone de manifiesto la teoria de la dependencia, de raiz mar-
xista, la teoria institucionalista o las teorias de la cultura vinculadas al
campode la antropologia social. Por separadoestas teorias presentan
insuficiencias,por lo que es convenienteir a un marcoteérico integral.
Otros autores insisten en determinadascuestiones para comprender
este fendmeno,por ejemplo: los movimientos de exploradores aventu-
reros,la falta de libertadpolitica, las deportaciones masivas, las gue-
Tras etc., cuestiones que también ayudan a entenderlos trasvases con-
tinuosde trabajadoresen el ambito internacional.

De cualquier manera, parece que no existe una teoria acabada
sobre las migracionesy la contrastacion deteorias sueleestrellarse
contra unos hechoshistéricosdificilmente abarcables con esquemas
formalesmuy rigidos;'° porotro lado, muchas vecessonlas propias
fuentes disponibles, el periodohistérico o la eleccién de un punto de
vista micro 0 macro los que condicionan la aplicacion de una u otra
teoria, los resultadosy las conclusionesde la investigacion.

Nuestro repaso

a

labibliografia existente parte de la consideracion
de quelas lineas te6ricas han orientado explicita o implicitamentelas
publicaciones empiricas existentes sobre la emigracion canaria. El mo-
delo explicitado por O’Rourke y Williamson,'’ desde una éptica
neoclasica, pone en primerlugar la busquedadetierra

y

lossalarios
como mecanismosque explican la atraccién(pull) de inmigrantes; y la
transicion demografica comola primeravariable que explica, a su vez,

‘ R cersSilvestre Rodriguez, “Aproximacionesteéricas a los movimientos migratorios
contemporaneos:un estadode la cuestién”, Historia Agraria (Uni i icoral Oey ae graria (Universidad de Murcia),

'© Tbid., p. 182.

'’ Kevin H. O’Rourke y Jeffrey G Williamson, Globalization and history: the
Pha ofa nineteenth Century Atlantic economy, Cambridge, mass, The mit Press.  
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el resorte de expulsién (push). Ambosfactores estan presentes en Ca-
narias, tal como denotan los estudios de Hernandez Garcia y Martin
Ruiz, aunquenolo expliciten.

Porotro lado, conviene precisar que los canarios, que embarcan
en los puertosinsulares, han sido vinculadoshistéricamente al fendme-

no tipofrontera en el caso de los soldados-colonos,por lo queres-
pecta a su lugar de destino;'* cabe afiadir, ademas, que en el archipié-

lago canario se produjo un fendmeno andalogo a una revolucién
demografica durante el siglo xrx,sin olvidar queel procesoenlas Islas
estuvo condicionadoporla saturacién del mercado laboral y la distri-
bucion de los recursos. Ambas etapas tienen rasgos propios y son muy
importantesen cuanto la caracterizacion de las migracionescanarias.

Para la corriente neoclasica la causa de la salida de emigrantes se
debe a las presiones del mercadodetrabajo y, en particular, a que los
mercadosnacionales detrabajo se integran para crear mercados mun-
diales de trabajo. Por lo que respecta al caso canario, esto parece
cumplirse si tenemosen cuentaquela diferencia salarial entre Cuba y
Canarias es de tres a cinco veces superior a favor de la primera a
principios delsiglo xx, tal y como constatan Galvan Tudela y Macias
Hernandez, aunque ambosdesarrollen su labor investigadora desde
otros paradigmas teéricos.'?

Enestas condiciones, si la demanda nacionalde trabajadores es

mayorquela oferta (dadoslossalarios vigentes, las condiciones de
trabajo y ocio, la existencia de informacion,los costes de transporte y
la legislacion), hay inmigracion; en cambio,si lademanda nacionalde
trabajadores es menorquela oferta, no hay emigraci6n segun teoriza
Foreman-Peck.”° Para esta corriente,la fuerza relativa de las ofertas y
demandas nacionalesde trabajo determinaronlas pautas migratorias
de finales del siglo xix y principiosdel xx. ;También en Canarias? El
estado actual de la investigacion sdlo lo aclara en parte (Hernandez
Garcia, Macias Hernandezetc.). Por lo que sabemos,los trabajadores
canarios emigraban de las economias insulares con mayor densidad
demografica (Canarias) a las de menor densidad demografica(regio-

'8 Véase Jordi Maluquer de Motes y Barnet, Nacién e inmigracion:los espanioles en
Cuba(siglos xix y xx), Columbres, Jucar, 1992. Al menos, éstos serian los ejemplos de
Santo Domingo,Luisiana, Floridae, incluso, Texas, sobre todo en el siglo XVI.

'® José Alberto Galvan Tudela, “Tipos de emigracién, procesosde trabajo e inser-
cién laboral de los canarios en Cuba”, en Canarios en Cuba: una mirada desde la
antropologia, Santa Cruz de Tenerife, Cabildo Insular de Tenerife, 1997, pp. 81-87; y
Macias Hernandez, La migracién canaria, 1500-1980 [n.6}. :

2° Esta propuesta esta basadaen la teoria de las ventajas comparativas, tal como se
proponeenla teoria conocida como Hecksher-Ohlin.
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nes americanas), ya quesu trabajo era mas productivo en las zonas de
reciente colonizacion,de tal manera que conesta ajustada argumenta-
cion la teoria general puede encajar conel andlisis concreto del caso
canario. :

Para completar el cuadro, convienetener en cuenta la perspectiva
mas propiadela sociologia o psicologiasocial queve un factor funda-
mental para explicar la emigracion enla existenciade la informacion de
quedisponenlosaspirantes a emigrantes y, portanto, la elaboracién
dedistintas estrategias que conlleva el hecho de emigrar.”!' No conta-
moscon un estudio especifico sobre las fuentes de informacién de que
disponian los emigrantes,las diversas publicacionescitadas analizan
parcialmenteesta cuestiéncrucial, pueslas redes de informacion (rela-
cionadas conlas cadenas migratorias) suponen,en términos econdémi-
cos, una reduccion de costes:costes directos de las ganancias no
percibidasporel emigrante duranteel viaje y sobre todo durante la
primera busquedadetrabajo (costes de oportunidad); y también cos-
tes psicoldgicos, de adaptacién, integracionetcétera.”

Para explicar los flujos migratorios internacionales del siglo xix y
Xx, la teoria del“sistema mundial”(impulsadapor Immanuel Wallerstein,
queha inspirado a muchossocidlogose investigadoresdefiliacién mar-
xista) exponelas repercusiones quesobreel factor trabajo y su movi-
lidad tienenla divisioninternacional del trabajo y la penetracién del
capital en las zonas periféricas. En este enfoque, cuyos ecos encontra-
mos asumidos, consciente o inconscientemente, en varios investigado-
res canarios, se combinan elementos comoladesarticulacion delas
economias locales debidoa la penetraciéncapitalista previaa la expul-
sidn de poblacion (gel proceso desamortizadoren Canarias, por ejem-
plo?); la existencia de un entramadosocial (redes migratorias) que
incentivala emigracién;facilidades y abaratamiento del transporte gra-

*! Véanse Carmen Ascanio Sanchez, Los canarios en Venezuela: identidady diferen-
cia, Santa Cruzde Tenerife, Centro de la Cultura Popular Canaria, 2002; Galvan Tudela,
“De Canarias a Cuba (1875-1930): causas dela emigraci6n,el viaje y los asentamientos”,
en Canarios en Cuba: una mirada desde la antropologia [n. 19]; Félix Rodriguez Mendoza,
Estudio de una cadenamigratoria a América:Icod de los Vinos (1750-1830), La Laguna,
Centro de la Cultura Popular Canaria, 1998.

» En este marco, Valentin Medina Rodriguez e Inmaculada Martinez Galvez, anali-
zan, desde la concepcién de “historia de masas”, el papelde las fuentes orales para la
emigraci6ncanaria, destacandolas aportacionesespecificas en el campodela historia oral
y los contextos geograficos de Cuba y Venezuela. Esta linea metodoldgica puede ser muy
util a la hora deteneren cuentalas “estrategias” del emigrante; véase “Emigracién canaria
en el siglo xx: estado dela cuestién

a

la luz de la historiografia oral”, en Jornadas de
Historia Contempordnea de Canarias, Las Palmas Gran Canaria, Real Sociedad Econé-
mica de Amigos del Pais, 1996.
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cias a los avances tecnoldgicos(aplicacion del vapor a la navegacién),
quefacilita en sumalos desplazamientos,la mayor accesibilidad ala
informacion etcétera.*

Dicholo anterior, conviene incluir aqui, sucintamente, las explica-

ciones concretas quedala historiografia canaria respecto a la emigra-
cion decimononica. Ensintesis, las causas expuestas por la mayoria de
los autores hacenreferenciaa las sequias y las malas cosechas,la rela-
cidn entre precios y salarios (contemplada desde una perspectiva
labroussiana), el elevado indice demografico,la estructura dela pro-
piedad (minifundista y con dificultad de accesoporla orografia y la
fragmentacion),la crisis de los monocultivos(en especial, la cochinilla
en el ultimo cuarto desiglo), el mito del indiano,la evasion del servicio
militar, la paridad idiomatica/climatica entre lugar de origen y de desti-
no,las politicas migratorias de los Estados receptores 0 del Estado
espafiol, la propagandaactivao la presionfiscal del propio Estado(los
cuposterritoriales).

La décadade los noventa hasidoprolifica en las investigaciones
sobre la migracion canario-americana, especialmente relacionada con
el proceso migratorio hacia Cuba, mientras que otras areas han queda-
do algo postergadas. Paralelamente se percibela aplicacion de una
renovada metodologia, superandosela clasica forma de observar los
movimientos migratorios y de ordenar los factoresen el espacio basa-
da en los factores pull/push. Estudios comolos delos historiadores
Hemandez Garcia y Macias Hernandez,quienes han acudidobien sea
a explicaciones multicausales, bien sea a explicacionesinterdiscipli-
narias, cuantificando los emigrantes segun la isla de procedencia y las
zonas preferenciales de destino, destacan ademasla importancia de

los viajes trasatlanticos y los aspectos concretos comoel costo del
viaje, el sistema de contratas, remesas provenientes del mundo ameri-
canoy laconstante movilidaddel contingente migratorioislefio, tanto
de ida como devuelta, segtin los altos y bajos del capitalismo canario
o de las economias agroexportadoras americanas;utilizan tambiénhe-
rramientas de analisis comoel concepto de “cadenas migratorias”,
mostrando de este modo la complejidad y alcance de la migracion
canaria hacia América.” Asi, la migracionislefia como fendmeno de

® Silvestre Rodriguez, “Aproximaciones teéricas a los movimientos migratorios
contemporaneos:un estadode la cuestién”[n. 15], p. 175.

** Véanse Manuel Hernandez Gonzalez, La emigracién canaria a América (1765-
1824): entre el libre comercio y la emancipacion, Santa Cruz de Tenerife, Centro de la
Cultura Popular Canaria, 1996; y Macias Hernandez, La migracién canaria, 1500-
1980 [n. 6).
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gente pobre, exclusivamente en condiciones de “esclavitud blanca”
fue apartada de las nuevas perspectivas de anilisis al no lograr revelar
toda la magnituddel fenémeno migratorio. En este sentido, es necesa-
tio sefialar que la sociedad canaria no sélo fue emisora de fuerza de
trabajo.

Porsu parte, desde el campo de la antropologia, Alberto Galvan
Tudela estudi6 “los procesosde adaptacién sociocultural de los cana-
rios en el archipiélago cubano”,25 comprobandoquelos canarios, en
un contexto de diversidadétnica y de competencia porlos recursos,
adoptaron como me¢éanismo adaptativo la endogamiaétnica y de gru-
po, fendmeno queestuvo aparejado tambiéna laalta tasa de migracion
familiar de los canarios.”° De este modo,el trabajo de campoy la
informaci6n de archivo obtenida por Galvan Tudela permitieron obser-
var comolas migracionescanarias se articularon sobre la base de re-
des familiares, vecinales y de amigos. De ahila importanciade la no-
cién de “redes sociales”para explicar el fenomeno migratorioislefio
pues muchosdelostrabajos publicados sobre la inmigraciénen los
ultimosafios solamente hacian hincapié en la migraci6ny sus dimensio-
nes, midiendo especialmenteel volumen de inmigrantes,la importancia
en algunossectores econdémicosetc.Enellosel colectivo inmigrante a
menudoera considerado comosi fuera una unidaddiscreta aislable o
como un conjunto o masadeindividuossin relacién entresi ni con los
queresiden yaen su pais de origen o que migraran después.Este tipo
de concepcién asistematica aparece, asimismo, cuandose escribe so-
bre el fendmenomigratorio comosi fuera un procesounilineal, de ida o
de vuelta, no considerando las migraciones como un fenémeno
sistémico, dondenosélo se produceexpulsién de poblacion sino ala
vez regreso de emigrantes, remesas econdémicas,2”

* José Alberto Galvan Tudela, “Identidad, endogamiaétnica y adaptaciénsocio-
be= inmigrante canario en Cuba”, Guize (Santa Cruzde Tenerife), num.1 ( 1995),
pp. 37-50.

a“ Moreno Fraginals y Moreno Mas6, “Anilisis comparativo de las principales
corrientes migratorias espafolas a Cuba: 1846-1898”[n. 7); Macias Hernandez, “La
migracién Canarias-América: un proceso socio-cultural”, Guize (Santa Cruz de Tenerife),
num.2 (1995), pp. 9-36; Consuelo Naranjo Orovio, “Analisis hist6rico dela emigracién
espafiola a Cuba, 1900-1959”, Revista de Indias (Madrid, csic), num. 174 (1984), pp.
505-527; y Manuel Hernandez Gonzalez, “La emigracién canaria a Cubaenla primera
mitad del siglo xix”, Studia Historica. Historia Contempordnea (Salamanca), nim. 15
(1997), pp. 71-83; y Galvan Tudela, “Tipos de emigracién, procesos de trabajo e inser-
cidn laboralde los canarios en Cuba” [n. 19].

*” Galvan Tudela, “De Canarias a Cuba (1875-1 930): causas de la emigracién,el viaje
y los asentamientos”[n. 21].
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Las aportacionesde algunostrabajoslocales, unidas al estudio
realizado porel mencionadoinvestigadorsobre los procesosde traba-
jo de los canarios enel sector tabacalero cubano demostraron,en
lineas generales, que dicha migraciénvariaba en su forma de insercion
laboral de acuerdoconlas islas de procedencia:los grancanariosy los
de Tenerife tenian mayorpreferenciaporlaactividad delaziicar, mien-
tras que los de La Palmase dedicaron predominantementeal tabaco.8
De este modose pone de manifiesto que también“las culturas del
trabajo”son significativas en la tomade decisiones a la hora de emigrar
yelegir las formas de inclusiénlaboralen las sociedades receptoras.
Estos datos fueron enriquecidosa través del estudio de los emigrantes
de Moya, Guia yArucas enla zona azucarera del Oriente de Cuba, los
cuales lograron dominar elsectoragricola cafiero deesteterritorio
entre 1900-1935. Estos elementosevidencian quese trataba de un
contingente migratorio de zonas agricolas de Gran Canaria conciertos
conocimientossobreel cultivo de la cafia” en buena medida reprodu-
cidos luego en Canariasa finalesdel siglo xrx, caracterizandoasi la
singularidad de un fendmenodeida y vuelta, necesitado de mas estu-
dios quelo clarifiquen.

Investigacionesrecientes en otras zonas de Cuba, sobre todoen la
region del Cauto-Guacanayaboy todala franja costera de la actual
provincia de Gramma, demuestran que otros municipios de Gran Ca-
naria estuvieron implicadosenel proceso migratorio haciaesta region
de Cuba.*° Algunostrabajos locales en la provincia de Matanzas
y en Manzanillo tambiénrevelan un indice elevado de grancanarios en
laramaazucarera.*! ;

La discusi6n,pues,esta planteada dela siguiente forma:habria que
dilucidar si estos aspectos son definitivos para explicar la gran oleada
migratoria 0si, porel contrario, son coyunturales con respecto al pro-
blemaestructural de Canarias:la via de desarrolloal capitalismo fun-
damentada enel librecambismo,enla destruccién de la economia cam-

pesinatradicionaly en la ausencia de unaparatoindustrial fuerte. En

** Galvan Tudela, “Tipos de emigracién, procesosdetrabajo e insercién laboral de
los canarios en Cuba” [n. 19]. : :

® Guillermo Sierra Torres y Juan Carlos Rosario Medina, Los canarios en Cuba:
Juntos pero no revueltos, La Laguna, Centro de la Cultura Popular Canaria, 2001. :

*° GuillermoSierra Torres, “La migracién canaria y el Central ‘Santa Teresa’ en
Manzanillo (1890-1930)”, en XIV Coloquio de Historia Canario-Americana, Las Palmas
Gran Canaria, Cabildo Insular, 2002. ’ ; :

*! José Fernandez Fernandez, “En tornoal destinoulterior de la migracién canaria en
Cuba(siglo xix)”, en Tebeto. Anuario del Archivo Histérico Insular (Puerto del Rosario,
Archivo Histérico Insular de Fuerteventura), nim.11 (1998), pp. 35-66.
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este contexto,la estrategia dela clase dominante canaria,ligada alEstado, operaria en el sentido de bloquear/desbloquear el mercadolaboral local en funcién de sus intereses.

Principalesvariablesenla decision de emigrar

Las causas explicativas de los desplazamientos de manode obra remi-ten tanto a las tendencias de la economia internacional como a losfactoresestrictamente demograficos, Respecto a estos ultimos, hayquerecordarquees enelsiglo xix cuandotiene lugar en Europala primerafase de la transicién demografica, alaque ya se ha hechoreferenciaen otrolugar, pero, también,las grandes migracionestransocednicas desde Eu-ropa a América del Norte 0 a Australia. De cualquier manera, comoantesse dijo,las relacionesentre el tamafio y lacomposiciénde laspoblacionesy las migraciones noson tan sencillas y no siempre espositiva la ecuacion incremento de poblacién y emigracion.
Ademis,lanavegaciéna vapory el desarrollo de las comunicacio-nes,al mejorar la informacion,acorta el tiempodetraslado y reducesuscostes,facilitandoasilas salidas. Esto sera importante de caraa laaparicionde una migraciéngolondrina de trabajadores temporalesca-nariosligadosalciclo del azticar en Cuba. Por ejemplo,en el periodo1900-1910, el precio del transporte a Cuba equivalia a 45-50 dias detrabajo en los camposcanarios, mientras que en 1880, correspondiaa

80-90 dias de trabajo.

* Macias Hernandez Sugiere unaserie de premisas quees necesarioretener. Primero:emigracién y mercadolaboralestan estrechamente ligados; en el pensamiento econémicode Nava Grimén, por ejemplo,libertad de emigrar se asocia implicitamente con lasrelaciones de produccién (siervos adscritos a la tierra u hombres libres). Segundo:lahistoria econémica de Canarias ha estado durante mucho tiempo caracterizada por unaCorriente de pensamiento que Macias Hernandez llama “malthusianismo monocultivista”(creemosquehacereferencia a Béthencourt Massieu, Rumeu de Armas, Morales Padrén,Peraza Ayala), corriente que recurrea las siguientes variables explicativas: la dialécticapoblacién/recursosy la secuenciadecrisis de los cultivos célebres en Canarias; se hacereferencia aqui,en particular, al aziicar (segunda mitad delsiglo xvi), al vino (siglo xviry1830) y a la cochinilla (fines de la década de 1870). Tercero: este cuadro se completabaPosteriormente confactores exdgenos,tales comolas repercusionesdelas guerras mun-diales. Evidentemente,haria falta un esquema mas sdlido porque,talvez, la ligazén delanlisis econémico coneldela estructura social0 el papeldel aparato del Estado puedeser unasalida, véase Macias Hernandez, “La emigracién canaria a América: estado de lacuestién”[n. 13], pp. 425-427.
* Galvan Tudela, “Tipos de emigracién,procesosdetrabajo

e

insercién laboral delos canarios en Cuba” [n. 19], pp. 912-913; Hernandez Garcia, La emigracion delasIslasCanariasenel siglo xix [n. 7], pp. 308-310; Macias Hernandez, La migracién canaria,1500-1980 [n.6}, pp. 140-141 y 159.
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Portodasestas razones,sera en la etapa comprendidaentre 1880
y 1913 cuandose alcancenlas salidas masivas. Junto a los hechos
basicos comentados, habria que afiadir otros complementarios: ajel
desarrollo de la emigracionasistida:tanto las compafiiasnavieras como
las empresas ultramarinas fomentan la emigracion mediante ayudas fi-
nancieras y facilidades crediticias; b) la disminucion deloscostes de
transporte: asociados a los vaporestransoceanicos, no soloincidi6 en

las tarifas, sino en la mejorade la informaciony dela seguridad.

Formas de emigrar y protagonismo
de las empresaslocales y/o extranjeras

Los avancesenelsistemade transporte desde mediadosdelsiglo x1x
facilitaron el traslado de manode obra en todo el mundoy, tambien, en

Canarias puesla extensi6ndel capitalismo a escala mundial permite
generalmente la contratacionde trabajadores extranjeros. Asu vez, el
trasladode estos trabajadores supuso un negocio en si que fuebien
aprovechadoporlos empresarios de todacondicion en Canarias, a
veces con métodosreprobables comoelutilizado con los emigrantes
lanzarotefios a Uruguayenlas primeras décadasdelsiglo xix. Las
condicionessanitarias y alimenticias durante el viaje por la sobrecarga
del barco o las malas condicionesdevida y de trabajo en el lugar de
destino, son constantes de la emigracioncanaria en esta epoca.

Este es un apartado que haatraido la atenciénde los investigado-
res, pues tanto del lado americano comodel canario hay aportaciones
de investigadoresde varias nacionalidades que contienen datos sobre
larelacion maritimaentre Canarias y América.** Contamos, ademas,
con alguna monografia sobre las compafiias que trasladaban emigran-
tes aAmérica: la de Cerdefia Armas, por ponerun ejemplo, traslad6
un importante contingente de majoreroshasta el Rio dela Plata, este
caso es el de una empresa montadaespecificamenteparatal fin en
medio de una trama deengafiosa los colonos,que refuerza finalmente

ala oligarquiaterrateniente majorera.*°

4 Podemoscitar obras significativas como la de Manuel Rodriguez Campos, La
libranza del sudor: el drama de la inmigracién canaria en Venezuela entre 1830 y 1859,
Caracas, Academia Nacional dela Historia, 1989; u obras conjuntas como Jas de Bernard
Lavallé, Consuelo Naranjo Orovio y Antonio Santamaria Garcia, La América espaniola
(1763-1898): economia, Madrid, Sintesis, 2002; y Consuelo NaranjoOrovio y Miguel
Angel Puig-Samper, coords., La nacién sofiada: Cuba, Puerto RicoFilipinas anteel 98,
Aranjuez, Doce Calles, 1996. i : 2

8 Hay determinadosarticulos en esta linea, véanse Nelson Martinez Diaz, “La
inmigraciOncanaria en Uruguay durantela primera mitad delsiglo xix: una sociedadpara
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Efectivamente, los contactos entre Canarias y América siemprefueron fluidos; a pesar dela crisis econémica y el descenso de losintercambiosdefinalesdel siglo xv, la navegacion conlas colonias semantuvograciasal contrabando, a losfletes de la emigracion y alosbeneficios obtenidosporlos retornos.*° Precisamente,la crisis social yecondémicahabia proporcionadoa los navieros canarios desdeelulti-mocuarto del siglo xvi unanueva mercancia, los emigrantes,gracias alimpuestode familias. Desde ese periodo vienela vinculacién de losarmadores canariosa la emigraci6n: junto a emigrantes embarcabanvinos, manufacturas fordneas y retomaban

a

las Islas confrutosy plataindiana. La clase mercantilislefia (comerciantes, armadores) participdde formaactiva eneste negocio, a veces en competenciacon las com-Pafiias navieras internacionales.Asi, las manufacturas y los productos
europeoscruzaban el Atlantico para su venta en mercados de Vene-
zuela y Cuba, frecuentemente en buquesde matricula local:3” general-
mente,las lineas de navegacién llevaban emigrantes y productos agri-
colas canarios al Caribe e importaban dealli tabaco, azucar, cacao y
otros productostropicales. Esta actividad se vio favorecidaporlas
leyesfiscales queprivilegiaban la entrada de productosdeorigen es-
pafiol en el mercadoprotegido delas colonias hispanas;porla predi-
leccién de los emigrantes, muchas veces de origen campesino; y por
los productos de consumo popular, en muchoscasosde procedencia
canariao peninsular. A su vez,el establecimiento de las libertades co-
merciales en Canarias, conel decreto de Puertos Francos(1 852), fa-
cilité la entrada de los productos americanosenlas Islas.

Desdeelsiglo xix, con el desarrollo capitalista en Canarias, el
trafico maritimopresenta otras constantes, puesla opciénlibrecambista
triunfante conllevé repercusionesenla historia maritima gracias ala
apertura de los puertoscanarios a la economiainternacional: proceso
facilitado porla consolidaciéndelas estructuras portuarias y la presen-
cia de la mayoria de las grandes empresas navieras enlos puertos
insulares. Enesta etapa, las compafifas locales participaban,junto

a

las

el transporte de colonos”, Revista de Indias (Madrid, csic), nims. 151-152 (1978), pp.
349-402; Maria Cristina Albelo Martin, “Canarias ylos indianos repatriados durante la
primera mitad delsiglo x1x”, en /V Coloquio de Historia Canario-Americana, Las Palmas
Gran Canaria, Cabildo Insular, 1982, pp. 513-538.

*© Antonio M. Macias Hernandez, “Colonos espafioles en Cuba, 1830-1854.
éSobreexplotaciénalla o en este lado?”, en Revisionesyprovocaciones: diez articulos de
historia econémica de Canarias, Santa Cruz de Tenerife, Idea, 2004.

*” Hernandez Gonzalez, La emigracion canaria a América (1765-1824) {n. 24];
Macias Hernandez, “Colonosespafioles en Cuba, 1830-1854, {Sobreexplotacién alla o
en este lado?”[n. 36].
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nacionales(Trasatlantica, Pinillos) o internacionales(inglesas, france-
sas 0 italianas), en el traslado de la poblacion y de mercancias de Ca-
narias a Américay viceversa.** i

En efecto, a pesar de la apertura y la navegacion internacional en
los puertos canarios siguié subsistiendo un pufiado de pequefias em-
presas locales que desempefiaron una importante funcién en los inter-
cambios con América: muchos armadores, a veces propietarios de un
solo barco, mantenian contactos regulares conpuertoscaribefios; en
otros casos, se conformaron empresaspara un viaje, lo cualera fre-
cuente en el caso deltraslado de emigrantes.*’ Durante el siglo xix
algunas empresas navieras radicadas en Canarias como Tomas Bosch
y Sastre o Gémez Rivero, mantuvieron un activo comercio conlas
Antillas.”

Porotro lado,el ahorro que generéesta actividad debid dar lugar a
unanotable capitalizacion en la economia canaria, siendoel origende mu-
chas empresas locales y contribuyendoal desarrollo de la economiacana-

riaen la centuria siguiente, aspecto éste que comienza a ser estudiado.

Cadenas migratorias canario-americanas

Las cadenas migratorias suponen un elemento fundamental del andlisis
de las migracionesporla concrecién que expresan al situar la escalaen
el ambito local. Tal vez las propuestas mas innovadoras desde un pun-
to de vista micro provienendel estudiode la historia de la familia ya
que conjugan aspectos demograficos (con mayor atencion al contexto
dondese toman las decisiones), socioculturales y econdmicos. Consi-
derando a la familia como ungruporacionalde tomade decisiones,
cuando éstas son individuales estan fuertemente condicionadas porlas
necesidadesde subsistencia del grupo.

** Hernandez Garcia, La emigracion de las Islas Canarias en elsiglo xix[n. 7), pp.
301-304; Miguel Suarez Bosa, Liave de la fortuna: instituciones y organizacion del
trabajo enel Puerto de Las Palmas, 1883-1990, Las Palmas Gran Canaria, Fundacién de
la Caja Rural de Canarias, 2003, pp. 33-41. El anexo presenta documentacién fotografica
de la época e importantes documentosreferentes a los hermanos Leén y Castillo.

* Martinez Diaz, “La inmigracién canaria en Uruguay durante la primera mitad del
siglo xix”[n. 35]; Hernandez Garcia, La emigracién de las Islas Canarias enel siglo ta
[n. 7]; Albelo Martin, “Canarias ylos indianos repatriados durante la primera mitad de!
siglo xix”[n. 35]; Francisco Javier Cerdefia Armas, Colonos majoreros en la expedicion
de Francisco Moralesal Rio de La Plata: 1833, Puerto del Rosario, Cabildo Insular de
Fuerteventura, 2002. :

* Véanse, respectivamente, Francisco Quintana Navarro, Barcos, negocios ybur-
gueses en el Puerto de Las Palmas, Las Palmas Gran Canaria, Caja Insular de Ahorros,

1985; y Hernandez Garcia, La emigraciénde las Islas Canariasen elsiglo xix [n. 7].
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Galvan Tudela definelas cadenas migratorias como“el movimientoen el que los presuntos emigrantesse enteran de oportunidades, sonprovistos de mediosdetransporte y tienen su alojamiento y empleoinicial arreglado por medioderelacionesdirectas con migraciones an-teriores”.*' Puede quesea igual de sugerente la aseveracion de More-
no Fraginals y Moreno Masé,los cuales aseguran:“a partir del mo-
mento en que una determinadaregionen desarrollo se organiza en un
nucleo poblacional de inmigrantes con un origen comun, se incrementa
lacorriente del mismotipo y hacia el mismo lugar”.Para la historio-
grafia actual, en el caso dela emigraciéncanaria a Latinoamérica, seria
el reclutamiento de mano de obra, los contactos familiares etc., con lo
quela cadena migratoria es en realidad un mecanismo que pone en
funcionamiento el mercado de trabajo atlantico.

Este concepto abre unaserie de posibilidades en el campo dela
investigacion,entre ellas la aportacion destacada dela obra de Félix
Rodriguez Mendoza parael caso de Icod.4? El marco historico de esta
obra parte del siglo xviconlas crisis del entonces sector agro-
exportador(el comercio delvino) y la consiguienteruinade los propie-
tarios de toda condicién.La escala de Icod permite aproximarnosal
fendmenoglobal delas migracionescanarias. Otros autoreshan insis-
tido en unalinea similar de investigacién poniendoderelieve la impor-
tancia de la escala local en la configuracién de las cadenas migratorias
(Firgas, Arucas, Guia de Gran Canaria, Tacoronte).*

Es necesarioincluir eneste puntolas reflexionestrazadas por Galvan
Tudelaenel marcodel XII Coloquio de Historia Canario-Americana,
pues combinan en el ambito metodolégicoel analisis dela historia eco-

*' José Alberto Galvan Tudela, “Migracién insular y procesos de trabajo de los
canarios en Cuba (1900-1930)”, en X// Coloquio de Historia Canario-Americana, Las
Palmas Gran Canaria, Cabildo Insular, 1988, vol. 1, p. 908

* Moreno Fraginals y Moreno Mas6, “Analisis comparativo de las principales
Corrientes migratorias espafolas a Cuba: 1846-1898” [n. 7], p. 497.

* Rodriguez Mendoza, Estudio de una cadena migratoria a América: Icodde losVinos (1750-1830) {n. 21].
* José ManuelCastellano Gil, “La emigracién clandestina de Firgas (1870-1898)”,

en VIII Coloquio de Historia Canario-Americana, Las Palmas Gran Canaria, Cabildo
Insular, 1991, pp. 393-418; Ramén Diaz Hernandez, “La participacién de Arucasen la
emigracién canaria de 1850 a 1920”, en /I/ Coloquio de Historia Canario-Americana, Las
Palmas Gran Canaria, Cabildo Insular, 1980,vol. 2, pp. 43-46; Pedro Gonzalez-Sosa,
“Contribucién al estudio de la emigraci6n canaria en el siglo xix: los que emigraron a
América desde Guia de Gran Canaria, 1850-1857”, en V// Coloquio de Historia Canario-
Americana, Las Palmas Gran Canaria, Cabildo Insular, 1987, vol. 1, pp. 165-174;
Inmaculada Martinez Galvez y Valentin Medina Rodriguez, “Emigracién del municipio
de Tacoronte a Cuba (1877-1885)”, en LX Ci‘oloquio de Historia Canario-Americana, Las
Palmas Gran Canaria, Cabildo Insular, 1992.
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nomica conel de la antropologia. La inclusiénen el andlisis del concep-
to “red social” es de gran riquezaporcuantoesta vinculadoal con-
cepto de cadena migratoria, a la vez que obliga a concebir la emigra-
cién mas alla delos procesosde cuantificaciondela historia demografica:
“Muchostrabajos canario-americanos sobre la emigracién y sus
dimensionesse han dedicado especialmente a medir el volumen de
emigrantes, considerandolos comosi fueran una unidad discreta, aislable,

o slo como un conjunto o masa deindividuossin relacion entresi’’.*5
Eluso delas fuentesorales(entrevistas) en la investigacion de Galvan

Tudelaeselprincipal instrumento metodoldgico a la hora de completar
anteriores investigacionesbasadas esencialmente enla cuantificacion
demografica, tal como veiamos mas arriba. Estas fuentes nos permiten
valorar mejorlos contactos familiares a amboslados del Atlantico,

comounapautaclave en las migracionescanarias.
Eneste orden de cosas, cabe recordar aquiel papeldelainstitu-

cin familiar en algunas etapas de la emigraci6n(las colonizacionesdel
siglo xvul, por ejemplo), que si bien disminuyeen el xix, no tiende a
desaparecer como se haaclarado masarriba.Asi,la significativa des-
cripcion delas vicisitudes de unafamilia de Aronay sus relaciones con
América, donde dos de sus miembros emigraron a la Venezuela de
fines del siglo xvi, adquiere especialrelieve;alli se hicieron con una
fortuna y se emparentaron conla aristocracia local.*° O el analisis de la
emigracion familiar espafiola hacia América a mediadosdelsiglo xx,
deteniéndoseenel caso de las Canarias occidentalesy utilizando fuen-
tes provenientes de organismosinternacionales,dela Iglesia y del Ins-
tituto Nacional de Estadistica.*’ E,inclusive,el trabajo que explica cémo
el proceso de formacion de identidades transita también por las
interconexionessociales entre dos regionesalejadas,insistiendo en la
conciencia de identidad étnica de los canarios en Cuba,debidoal ca-
racter familiar que pervive en la emigracion.**

* Galvan Tudela, “Migraciéninsular y procesosde trabajo de los canarios en Cuba
(1900-1930)”[n. 41], p. 907.

“© Carmen Pérez Barrios,“Los Sarabia, una familia de Arona: conexiones con Vene-
zuela”, en XI Coloquio de Historia Canario-Americana, Las Palmas de Gran Canaria,
CabildoInsular, 1996.

*“Valentin Medina Rodriguez, La emigracionfamiliar espafiola a América Latina,
1956-1964, Las Palmas Gran Canaria, Cabildo Insular, 1999. : ;

** Olga Cabrera Garcia, “Canarias y Cuba: interconexiones sociales, familia E identi-
dad”, en X/V Coloquio de Historia Canario-Americana, Las Palmas Gran Canaria, Cabil-

do Insular, 2002.
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Tipologiadela cultura del trabajo y de la organizacién
del trabajo de los canarios en América Latina

Las investigaciones mas recientes ponen derelieve que, en cuanto

a

las
culturas deltrabajo, la emigracién canaria haciaAmérica posee carac-
teristicas peculiares.Sin ir mas lejos, los canarios aportan unaserie de
técnicas de cultivoen suslugaresde destino, quelos hace necesarios
portanto para la repoblacion de determinadas regiones (expansion del
tabaco y reconversiéndelazticar en Cuba), aunqueenestricto sentido
socioprofesionalse les considere pococalificados. Ademas, muestran
una enormepredisposiciéna trabajar en distintos camposprofesiona-
les, desde la agriculturay la construcciondeferrocarriles hasta el co-
mercio.*?

Comohasucedidohistéricamente con otras comunidades,la ca-
naria ha conservadosustradiciones en los contextos americanos,tal
comodelatan distintas investigaciones (Sierra Torres, Ascanio Sanchez,
Galvan Tudela). Ello no implica quelos canarios se conviertan en gru-
Posétnicos cerrados,puesse diversifican enlas estructuras sociales de
los paises de destino,perosi que guardan rasgosculturales propios
identificados con nuestro folclore o nuestro mundorural.

Noobstante, Venezuela conforma parcialmente un casoespecial,
habidacuenta quela emigracion canaria desdeel siglo xviha ocupa-
do un lugar especifico enla estructura social de este pais, concreta-
mente “entrela élite y la masa”, seguin los andlisis de John Lynch.Los
canarios conformarian buenaparte delas clases medias venezolanas:
mayordomosdelas grandes haciendas, pequefios comerciantesetc,
Esta ubicacionintermediaenlapiramide social les hace tener una posi-
cién ambivalenteen los grandesconflictos del siglo xvi, donde suelen
ubicarse con las masas populares (blancos pobres,pardos,negrosli-
bres, negrosesclavos) contralas élites peninsulares, pero manteniendo
simultaneamenterelacionestensas con la oligarquiacriolla.*! Esto po-

® Eduardo Moyano Bazzani, “La aportacién canaria en la construccion de los
ferrocarriles cubanos en el siglo xix”, en LX Coloquio de Historia Canario-Americana,
Las Palmas Gran Canaria, Cabildo Insular, 1992.

*° John Lynch,“Inmigrantes canarios en Venezuela (1700-1800): entre la élite y las
masas”, Montalvdn (Caracas), nim. 19 (1987), pp. 215-229.

*' Mas tarde, hacia 1810,los canarios optaran primeramenteporel bando revolucio-
nario, que abandonardn en un segundo momento para pasar a engrosar las filas realistas
bajo el mandode caudillostan significados como Monteverde 0 Boves. La explicaciéna
esto es queel gruposocialcriollo se consolida comooligarquia terrateniente acaparando
parasi las propiedadesdelosrealistas, excluyendoporel contrario a los sectores popu-
lares de este proceso. En unatercera fase, los canarios se van integrandoal naciente
régimen republicano de manera gradual. .
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dria explicar la ambivalente actitud de los canarios durante la Guerra
de Independencia en Venezuela y explica parcialmentela ambigiiedad
del canario ante los conflictossociales y politicos de Venezuela durante
los siglos xix y Xx.

Noobstante, la aportacién de los canarios fue esencialpara la
economia venezolana, que entraba ahora en una nueva fase donde
la manodeobraasalariadaeraesencialpara el buen funcionamiento
del capitalismo de exportacion, una vez abolidala esclavitud. Este as-
pecto hasido puesto de manifiesto en la esencial obra La libranza del
sudor,el titulo de la investigacion que en 1989 publicé Rodriguez Cam-
pos acerca de E/ drama de la inmigracion canaria en Venezuela
entre 1830y 1859, tal comoreza su subtitulo. Eneste libro se trata la
situacion en la que quedo Venezuelatras la independencia (desarticula-
cion delas relaciones de produccionesclavistas, deflacién, reducci6n
de las exportaciones) y la funcion que desempefiaronlos canarios en
surecuperacion. La politica inmigratoria del gobierno venezolano y sus
contradicciones(léase: desproteccién del inmigrante canario) ocupan
un lugar destacado,situacion ambigua quese explica por la preemi-
nencia sociopolitica dela oligarquia terrateniente. En definitiva, en esta
épocael canario tiene una tarea importante en la recuperacionagricola
de la naciente republica americana.

Otra cuestion que no hay que descuidar es que la necesidad delos
paises latinoamericanosde importar manode obra canaria implica, por
un lado, el reconocimiento dela relativa calificacién de esa mano de
obra, como tambiénla existencia de un mercado de trabajo atlanti-
co.** Esta especializacion se observa en lostrabajos especificos que
realizaronlos canariosallende los mares:agricultura (cafia de azucar,
tabaco), servicios (transporte, bares, restaurantes, combustible) o la
distribucién comercial. Esto prueba en cierto modo queel archipiélago
canario funciono durante muchotiempo como un auténtico laboratorio
socialde losterritorios americanos.

Es importante indicar aqui que una buenaparte de la emigracion
canaria enel siglo xix se realiza medianteel sistemade contratas, tanto
para el ambito colonial (Cuba, Puerto Rico), comopara las nuevas
republicas americanas, sobre todo a partir de 1830. Este sistema im-
plica una relacion de colonato del emigrante canario con los hacenda-
dos/terratenientes, de manera que debian pagar éstosel precio del
viaje por adelantado, quedandolos colonos (comocontrapartida) en
unasituacion de explotacién economicay de casi servidumbre porlas

* Cf. Macias Hernandez, Suarez Bosa.
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duras clausulas del contrato y las condiciones reales de trabajo
(Hernandez Garcia, Macias Hernandez).

Eneste contexto, los emigrantes canarios contribuyen en Cuba al
aumentodelaproduccién azucarera,entre la decimonovenay la vigé-
simacenturia, en un momentode sustituciondeltradicional ingenio por
la centraly, también,desustitucion delas relaciones de produccién
esclavistas porlas asalariadas. La presenciade capital norteamericano
vienea acelerareste proceso, pero lo fundamentalen el cambio de
estrategia es la preocupaciéndelosterratenientescriollosporlas re-
vueltas de los esclavos de origen africano (mediadosdelsiglo xix) y
porla baja productividad de los ingenios azucareros.

La incorporaci6ndelaparato industrial con la existencia de fabri-
cas y colonias cafieras es fundamental ya que los canarios aportan
técnicas de cultivo y organizaciéndeltrabajo en este ambito,al tiempo
que explotan pequeiias parcelas concultivosde subsistencia para abas-
tecer la demandadelostrabajadoresdelos centrales. La vinculacién
familiar, de unoy otro lado del Atlantico, desempefié un papel muy
importante en los procesos migratorios entre Canarias y América en
esta €poca, aunque necesita de mas investigacién en aspectos comola
existencia de redesde parentesco,la mayor o menorpresién familiar
queinduceaemigrar a algunode sus miembros,el tamafio y lacompo-
sicién delas familias etc; pero también habria que superar el andlisis de
las migracionesdesdeel punto vista coste-beneficio neoclasico, donde
tan solo se sustituyeal individuoporunatedrica unidadfamiliar, sin
tener en cuenta que el comportamientode un gruponotiene queresul-
tar de la suma delos comportamientos de sus miembros.En este con-
texto, el individuo nosiempre se subordinaa las necesidadesfamiliares
yal interior delas familias existen tensiones 0 conflictos de intereses.*

Hayquetener en cuenta, ademas,el proceso de incorporacion de
las distintas migracionesregionales hispanas en Cuba,habida cuenta
que no todas cumplen el mismopapel,ni estan ubicadas en los mismos
lugares. Por ejemplo,la catalana (20.34% deltotal peninsular/balear,
aproximadamente,en el censolocal de 1862) y la vasconavarra (7%)
se ubican en La Habanaligadasa las actividades comerciales.Porel
contrario,los asturianos (20.35%) se concentran enelinterior dedica-

* Este salto cualitativo en las relaciones de produccién provocaunintenso debate en
el seno de la clase dominante cubanay esel motivode su conflicto con los beneficiarios
del contrabandonegrero. Noobstante,este salto noeslineal, por la pluralidad de relacio-
nes de produccién quese dan enel periodo de transicién, donde destacael colonato.

* Silvestre Rodriguez, “Aproximaciones teéricas a los movimientos migratorios
contemporaneos:un estado de la cuestién”[n. 15], pp. 170-171.
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dos al pequefio comercioy a las actividadesartesanales, mientras que
los gallegos (19,55%)optan porla capital. Los canarios son 48 192
emigrantes en 1862, que representan 41.5% deltotal hispano.*°

La cronologia (1900-1930) faculta a Galvan Tudela para centrar
sus andlisis en una época de consolidaciéndelas relacionesasalaria-
das en el cultivo del azticar, proceso en el que intervienen distintos
agentes desde la antigua terratenenciacriolla hasta las multinacionales
norteamericanas, La migracion golondrina (con el temporeroislefio) se
vinculaa la zafra del azucaren el cambio decenturia, estimulada por
las grandes diferencias salariales (cinco veces mas altoslos salarios en
Cuba) que es un elementode atraccién indudable en consonancia con
las teorias demograficas (Macias Hernandez, Galvan Tudela), aunque
en la actualidadnose disponga de una base documentalsélida para
sostener esta hipotesis.

lambiénel tabacoocupaunlugar esencial, habida cuenta la com-
plejidad derelaciones de produccidnquese tejen a su alrededor(arren-
damientosy sus variantes, aparceria), el acceso a la propiedad de la
tierra y la colonizacionqueen direccién hacia el Centro y el Oriente de
Cuba(ruta opuestaal azticar) protagonizaron los campesinosislefios.
Aqui las similitudes conlas tesis de Hernandez Garcia son mas que
evidentes, particularmenteenlo que esla participacién canaria en la
conformacion del campesinadoblanco cubano.*®

Sabidoes queel ciclo del tabacose realiza conestrategias distintas
alas del azucar, dondeel predominioindustrialy asalariado sera claro
en el terreno productivoapartir de 1914. El tabaco conlleva una am-
plia gamaderelaciones de produccidn,siendovital el componente
familiar para el desarrollodel cultivo enrelacién con el sistema de pe-
quefias explotacionesporel que finalmentese opta. Esto da lugar a
procesosde endogamiaenlas familias canarias en las regiones centra-
les de Cuba.*’

™ Como grupo migratorio regionalel gallego estaba dedicado al comercio de La
a aba parte de los braceros parael corte de cafia. Para los canarios véanse

als y Moreno Maso, “Analisis comparativo de las principales corrientes

era V¥, On mer

OS ON est én(15 976) duplica précticamente al nimero de los que
gueros canaries amplian los terrenos de cultivo

. of. Hernandez Garcia, La emi ton de

s gada a la relacién un tanto conflic-
mn oRlos @rantes haitianos y jamaicanos, traidos a Cuba
canas en el periodo 1914-1929 para engrosar la mano de obra:
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Es tambiéninteresantedestacar el conocimiento queelislefio teniadel tabaco, lo que es una buena muestra del capital humano que Cana-rias exporta a América:

El guajiro debetener una atencién continuadadia y noche,desdeel semille-ro al corte y secado. Nosetiene horas fijas de trabajo y descanso. Unastareaslas realiza con el frescor y lahumedad dela mafiana,otras a pleno soldel mediodia 0 a media luz del anochecery las sombrasde la noche. Se debeatenderalsol, aire y nubosidad; se debe escogerla mejor semilla, el mejorlugar para semillero, tierra, seleccionando con detalle cada hoja que seescoge.El cultivo exige muy poca agua,de ahi quese plante en el régimendelas calmastropicales entre octubre y mayo.**

Otracaracteristica es la vinculacién del cultivo tabacalero con otroscultivosde subsistencia(frijol, viandas y frutos menores) quefacilitanuna minimadietaparael canario. Tal vez, unadelas diferencias queexplican las distintas opciones porlas quetransitan el azticar (grandesexplotaciones)y el tabaco (pequefias explotaciones)sea queel segun-do implica una dedicacion exclusiva y completa; de ahi, la importanciadela familia. El cultivo del tabaco adquiere mayor complejidad,en este
punto,porla necesidad de recurrir a casas bancarias 0 a comerciantes
parala obtenciénde préstamos, ademas de su venta posterior de cara
al procesamientoindustrial.

El andlisis antropolégicoes decisivo, en cuanto a herramienta de
acompafiamiento dela historia econémica, y es, en este punto, donde
Galvan Tudela ubicaotra tesis de suma importancia, aunquetal vez
excesivamente esquematica: la especializacion productivaporislas e,
incluso, comarcasde los emigrantes canarios. En Cuba los palmeros
estaban ligadosgeneralmentealcultivo del tabaco; lostinerfefios y
grancanarios quedan vinculados alos trabajos del azticar y de lama-
dera; los gomeros, que son estibadores en almacenes, tambiénse in-
corporan

a

las filas de los jornalerosenla cafia,ala recogida del taba-
co oal cultivo dela papa;los herrefios, conocidos por su dedicaciénal
pequefio negocio familiar, particularmentelas pequefias tiendas 0 bo-
degascerca delos centrales azucareros: por ultimo, majoreros y
conejerosse caracterizan por una multitud de trabajos, de manerasi-
milar a lo que hacen los gomeros;esa relativa especializacion la pode-

véase Sierra Torres y Rosario Medina, Los canarios en Cuba: Juntos pero no revueltos
[n. 29), :p. 37.

** Galvan Tudela, “Migracién insular y procesosdetrabajo de los canarios en Cuba
(1900-1930)”[n. 41], p. 917. ;   
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mosencontrar también en Venezuela dondeherrefios y palmeros do-
minan elcultivoy la distribucién de productos horticolas.”

En este contexto, las relaciones familiares y los tipos de trabajo en

los quese insertan los canarios determinan la inclusién posterior del
emigrante en el campesinado cubanoo en la pequefia burguesia co-
mercial 0 enelsector terciario en el caso de Venezuela. : :

El papel etnografico de los canarios en Cuba queda ejemplificado
porel aporte familiar, ya visto en su doble vertiente de analisis demo-
grafico y econémico. MorenoFraginals y Moreno Mas6, por ejemplo,
recalcan el papel de la mujer como “cadena de transmision dela he-
rencia etnocultural”, destacando mas la emigracién andaluza que la
canaria en la conformaci6nnacional de Cuba. Por su parte, Guanche
Pérez pone de manifiesto que la emigracion canaria es sustantiva por
su predominio cuantitativo, desdeel siglo xvi hasta el XVI, en la con-
figuracion historica de la nacién cubanajuntoal aporte africanoocci-
dental;*' las otras migraciones regionales quedan soldadascon esta
base original. Conrelacion la aportaci6én canaria a Venezuela pani
algo similar, pueslos islefios conformarian, segun una bipotesis, 50% de
origen dela poblacioncriolla durante los siglos xvi y xvi.°* A partir
del siglo xrx la emigracién canaria continua, pero el centro de grave-
dad del proceso emigratorio en su conjunto gira al norte de Espana.

Esta linea de investigacionhasido tambiénseguida por SierraTo-
tres y Rosario Molina, quienes han realizado una obra multidisciplinar
que abarcadesdela incorporacion canaria la multi¢tnicanaci6n cu-
bana,hastala inserci6nlaboral y las relaciones de los “islefios con el
territorio.El andlisis del Oriente cubanosirve paraparticularizar estas
relaciones. é

No hay que olvidar que el asociacionismo canario en Cuba y
Venezuela articulé organizaciones propias comola Sociedad Agricola
de Proteccion y Beneficencia (Cuba), 0 que form6suspropios perio-

°° Juan Morales Gonzalez, La didspora: la emigraciéndel canario y su influencia en
ioculturales de Venezuela, Caracas, 1996. : a

ereinFraginals y Moreno Mas6, “Analisis comparativo de las principales
i i i : - ete a:tes migratorias espafiolas a Cuba: 1846-1898” [n I Sees

Seed Pérez, Significacién canaria en elpoblamiento hispanico de Cuba {n. 21.

© Véase Luisa Margolies de Gasparini, “Canarias y Venezuela: tendencias actuales
de migraci6n yretorno”, en X Coloquio de Historia Canario-Americana, Las Palmas

Canaria, Cabildo Insular, 1994, p. 799. :
ne Siera”Torres y Rosario Medina, Los canarios en Cuba:juntos pero no revueltos

[n. 29].
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dicos para defendersus intereses y su identidad.™ Las disputas con laterratenencia local es una de las notas mas destacadas enel caso cubano.Las investigacionessobre el fenémenodel asociacionismo deloscanarios enVenezuelayArgentinase han realizado atendiendoa los tiposde asociacién, el momento de nacimiento y desaparici6n, la composicion€tnica de sus componentes, sus objetivos y su ubicacién,lo cual esbuenamuestra del nivel de meticulosidad alcanzado. En un ambito con-creto, es importantelaobra de Ascanio Sanchezreferida aunanilisis decardcter interdisciplinar que aglutina a un tiempoel enfoquehistéricoconelantropolégico,el sociolégico 0 el demografico.® El asociacionismoy lacultura deltrabajo en lo que conciernea los canarios en Venezuelason los elementoscentralesde esta investigaci6n,sin descartar otroselementosclave en las migraciones canarias como las especializaciones
insulares,antesvistas. El siguiente dato demuestrael grado de implan-
tacién del asociacionismocanario en Venezuela:en | 991 habia ochen-
tay cinco asociacionesrelacionadas conel contexto sociocultural ca-
nario o hispano, mientras que en 1896 sélo habia una.

Vinculada al temadel asociacionismo aparece la cuestién del mo-
vimiento obrero, que actualmente nohasido fruto de muchas investi-
gacionespero que guarda un especial interés como elemento de re-
fuerzo del andlisis de historia social. Una obra importante aqui es la que
abordalaproblematica del tabaco en la economia cubana;esta basada
en una amplia revision de fuentes documentales para subsanar una bi-
bliografia hasta ese momentoescasa:los conflictos de clase ocupan un
lugar destacado.® Otrosintentos de subsanar esta carencia lo prota-
gonizan los textos de Naranjo Orovio y Cabrera Acosta, basculando
ambosentre las migracionesy elconflicto social.*’

Porultimo,es importante cerrar este apartado con una deJasta-
cras que,juntoa la emigracion clandestina, caracterizaronel desplaza-

“ Véanse Hernandez Garcia, La emigraciénde las Islas Canarias en el siglo xix
[n. 7]; Valentin Medina Rodriguez e Inmaculada Martinez Galvez, “Las asociaciones
canarias en Cuba durante el primertercio del siglo xx”, en X Coloquio de Historia
Canario-Americana, Las Palmas Gran Canaria, Cabildo Insular, 1994,vol. 2, pp. 645-
662, y de los mismosautores, “Las asociaciones canarias en Venezuela y Argentina
duranteel periodo contemporaneo”, Revista del Museo Canario (Las Palmas Gran Cana-
ria, El Museo Canario), nim. 55 (2000), pp. 151-174.

** Ascanio Sanchez, Los canarios en Venezuela: identidady diferencia [n. 21].
* Jean Stubbs, Tabaco en la periferia: el complejo agroindustrial cubano y su

movimiento obrero, 1860-1959, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1989.
* Consuelo Naranjo Orovio, “La inmigraciénespafiola y el movimiento obrero

cubano, 1900-1925”, Arbor (Madrid, csic), nim. 139 (1991), pp. 217-239; Miguel
AngelCabrera Acosta, José MiguelPérezy el movimiento obrero canario (1930-1936),
La Laguna, Benchomo, 1991.   



     
  

      

   

38  Miguel Suarez Bosa y Pablo Ojeda Déniz

miento de los canarios al Nuevo Mundo:la prostitucién. Hernandez
Garcia relata el dramade un sector de mujeres canarias en La Habana
o en elinterior de Cuba, aportando testimonios dela prensa canaria en
las Islas yen la propia Cuba.® Las denuncias alcanzaron a los propios
capitanesde los barcos. El cuadro dramatico de lasjovenes colocadas
en hileras en el puerto de La Habana, tras un viaje penoso y sometidas
a todotipo de engaiios,es dificil de soportar. Asi el periddico cubano
El clamor de la Patria eleva unapeticion al entonces ministro de
Ultramar, Fernando Leony Castillo en 1881. Sin embargo, los datos
son bastante elocuentes: la Jefatura de Policia de La Habana daba
entoncesla cifra de 189 casas de prostitucién con unas 500 mujeres en
su mayoria blancas, que el propio Hernandez deduce son canarias;
para 1885, lacifra habia aumentado a 200 burdeles segun investig6
Hugh Thomas.

IV. Los retornos

Porultimoes necesario teneren cuenta queel proceso de emigracién
tuvo comocorolario un procesointerno a travésdel cual unaparte de
los emigradoscanarios retornaba al Archipiélago con la esperanza
de convertirse en pequeiios propietarios y/o de contraer matrimonio.
Ademas,en ocasionesestablecian tambiénfabricas de ron o de taba-

co, tostaderos decafé, fabricas de chocolate, segun pautas de un ofi-
cio que aprendieronen la emigracion.

En este marco,la aportacion de Delgado Aguiar yAscanio Sanchez
es importante porla combinacion delas fuentes cuantitativas(INE, Di-
recciones Provinciales de Trabajo, Consulado General de la Republica
de Venezuela en Santa Cruz de Tenerife) con fuentes orales (de entre-
vistados pertenecientes al Club Social y Deportivo Palo Negro, al Club
Archipiélago Canario y al Hogar Canario-Venezolano de Caracas), y
por la combinacion de elementos de analisis geohistoricos con
antropoldégicos.”

Respecto al caso cubano, es Martin Ruiz quien ha estudiadolos
saldos migratorios durante el periodo 1920-1940, encontrandosinto-
mas claros de unlento retorno hacia las Islas Canarias y un cambio en

§ Hernandez Garcia, La emigracion delas Islas Canariasenel siglo xix [n. 7],pp.
435-446.

® Manuel Moreno Fraginals y José Moreno Mas6, Guerra, migracién y muerte
(el ejército espafiol en Cuba como via migratoria), Oviedo,Jicar, 1997, p. 505.

™ Gerardo Delgado Aguiar y Carmen Ascanio Sanchez, Retornoreciente de emi-
grantes canarios, Las Palmas Gran Canaria, CabildoInsular, 1988.
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la tendencia migratoria, a la espera del gran éxodo hacia Venezuela
despuésde la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo,en los afios 1921-
1925,el saldo seria de 9 321, mientras que durante 1926-1930 es de
8 729, siendo 7 765en elintervalo 1930-1935 y 12 859 el saldo para
1936-1940.7!

De otro lado, Margolies de Gasparini ha analizadoel proceso y los
patrones de migraciondelas Islas Canarias hacia Venezuela yelfend-
menoderetorno.” Cabeaclarar, ademas, que desdela Segunda Gue-
tra Mundial Venezuela hasidoel pais receptor de la migracioncanaria,
recibiendoel 90% de este movimiento haciaAmérica.

El regreso a Canarias engloba unaserie de causas concretas que
explican este fendmenoenlarelacion Canarias/Venezuela:en losafios
sesenta, tenemos que el emigrante debe tomar la decision del
reagrupamiento familiar, tanto en las Islas como en el pais caribefio.Si
optaban porlas Islas, los retornados podian regresar con suficientes
ahorros para efectuar importantesinversiones de capital en su lugar de
origen.

Porel contrario,estas caracteristicas van

a

sufrir importantes cam-
biosenlosafios ochenta, dado quela crisis politico-econdémica, que en
Venezuela arranca desde 1983, acelerael proceso de vuelta. El perfil
del retornado corresponde a unapersona de edad avanzada en no
pocoscasos,dependientede las ayudas sociales de laAdministracién
de Canarias y el Estado, seguin datosde la Direccién General de Mi-
graciones.

Es importante cerrar este apartadoresaltandoel papel que desem-
pefiaronlas remesas indianas enla capitalizacion de la economiadelas
Islas, particularmenteenla transformacionrecientehistérica quelas Is-
las han experimentadodesdela décadadelos afiossesenta. Por ejem-
plo, en 1961la provincia de Santa Cruz de Tenerife recibe 642.2 mi-
llones en pesetas corrientes, provenientes de los ahorros de los
emigrantes en Venezuela, mientras que en 1964 la cantidad se elevaa
782.2.”La irrupcionenlas Islas de entidades comoel BancoBilbao 0

”' Si incidimos algo mas en esta materia, tenemos que en 1912 estan registradas
66 333 entradas enlas Islas, por 51 795 salidas. Cierto es que entradas/salidas no tiene
por qué correspondera procesosmigratoriosen su totalidad, pero en buena parte si. Aqui
puedeestar lajustificacién de la emigracién temporal a Cuba, que hemos mencionado en
otros apartados.

” Véanse Margolies de Gasparini, “Canarias y Venezuela: tendencias actuales de
migraci6n y retorno” [n. 62]; y, de la mismaautora, “Incidencias econémicas venezolanas
en elproceso migratorio canario de la postguerra”, en X/I Coloquio de Historia Canario-
Americana, Las Palmas Gran Canaria, Cabildo Insular, 1998.

™ Macias Hernandez, La migracién canaria 1550-1890 [n. 6], pp. 208-209.
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el despegue de las cajas de ahorro se explica en parte por el gran
aporte de las remesas venezolanas.Tal es el volumendelas anteriores
que en 1979 representaban 10.9% del Valor Afiadido Bruto dela agri-
cultura canaria (en 1983 se elevara a 19.2%). Lo positivo de esta
afluencia es quelas familias canarias beneficiadas compartenel dinero
percibidoentre el gasto inmediatoy la inversion:esta ultimaira destina-
da, en el terrenoagricola sin ir mas lejos,a las tierras sin roturar, a los
cultivos de exportacion y a la compra deaccionespara galerias/pozos.

V. Conclusiones

Traseste amplio recorrido porlas principales investigacionesen el
campode las migraciones canarias de los siglos xIx y xx, y de su
relacion inevitable con el mundodeltrabajo, es momentodedar algu-
nas conclusionesprovisionales:
/) En cuanto a la teoria demografica se ha demostradoa lo largo de
estas paginas que las aportacioneshan sido importantes, particular-

mente en el terreno dela cuantificacion,y ello ha llevadoa los investi-
gadoresa la necesidad de superar los andlisis apoyandose en otras
disciplinas. No obstante, siguen persistiendo algunas dificultades que
en un futuro puedenjustificar nuevos analisis demograficos:la limita-
cidn que se daporla dispersion delas fuentes y por la problematica de
la clandestinidad, siendo ambos elementos los que provocan unaclara
distorsionen los resultados.Si bien es cierto que se ha avanzado mu-
cho enlos instrumentosde cuantificaci6n (saldos migratorios,tasa bru-
ta de mortalidad, balance de crecimiento de poblacién), son posibles
algunas lineas de investigacion que a continuacion proponemos:
— Realizar una recopilacion/sintesis de trabajos sobre cuantificacion
analizando nuevasfuentes en estrecha colaboracionde especialistas
canarios y americanos, para complementarlas fuentes de unoy otro
lado del Atlantico. No hacefalta resaltar aquiel valor de las fuentes
venezolanas y cubanas, concretamenteestas ultimas ofrecen todavia
un campo amplio (recordarla clasificacion de fuentes cubanas de
Gonzalez Suarez).
— Comparar el desarrollo hist6rico-de las migraciones canarias con
alguna teoria demografica general (por ejemplo, el modelo evolutivo
de Zelinsky ligadoa la transicién demografica) podriaserun ejercicio
interesante si se quieren recalcar las singularidades de Canarias en cuanto
a la estructuray dinamica desu poblacion(articulo para unarevista
especializada).
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2) En cuantoa lacultura del trabajo: es un conceptobasico para supe-
rar las limitacionesdela historia econémicae historia demografica en
lo quese refiere a la caracterizacién antropolégicadel emigrante y sus
distintas aportacionesenlos lugaresde destino. Es un marcointer-
disciplinar adecuadopara resaltar el papel de la familia

o

dela mujer,
ya comentadossucintamente.El andlisis marxista de las relaciones
de produccién (concepto que puede combinarse con el de mercado de
trabajo) debe enriquecerse conel andlisis de los sistemas de creencias/
ritos a la hora de explicar la relacion de una comunidadétnica conel
territorio que ocupa.
3) Desde el punto devista de lajustificacién del mercado de trabajo
atlantico: consideramosqueel papel de las cadenas migratorias y, par-
ticularmente, de trabajadores temporales en la Cubadefinales del siglo
XIX y principios del xx, nos permite hablar de un vinculo econémico
entre ambosladosdel Atlantico fundamentadoenla complemen-
tariedad econémica(y cultural) que ofrecenlosterritorios canario y
americano.
4) Yrespecto dela cuantificacién dela bibliografia, los resultadosdela
base de datosen este aspecto son equivocos, dependiendodel prisma
queutilicemos:si conla perspectivatradicional delas ciencias sociales
(con lo queel predominiodela historiaesclaro), 0 las subdivisiones/
intersecciones de dichas ciencias (particularmente de la propia histo-
ria) se gana eninterdisciplinariedad y los resultados nos dan una mayor
variedad: destacan,en el segundocaso,el predominio compartido de
investigaciones en demografia, historia econémica

e

historia social.
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Encuentros y desencuentros
entre los refugiadosy los antiguos
residentes espafioles en México

Por Dolores PLA BruGat’

RB’ 1930, el Censo General de Poblacion quese levanté en México
indicaba quevivian enel pais 28 855 personas nacidas en Espa-

fia.' Casitodas ellas habian emigrado muyjOvenes, eran varones,ori-
ginarios delnorte de la Peninsula, procedian del mediorural y su for-
maci6n académicao profesional era mas bien pobre. Generalmente
habian Ilegado a Méxicosolos,a través de la llamada “emigracion en
cadena”, es decir, reclamadosportios u otros familiares establecidos
con anterioridad en México quelos requerian para trabajar en sus
negocios.”

Estos espajfioles,a pesar de su relativamente escaso nimero (ape-
nas representaban 0.17% deltotal de la poblacién de México) y su
modesto origen econémicoy social eran importantes en la vida mexi-
cana. Estaban insertos de manera casi abrumadora enel ambito de la
industria, el comercio y las finanzas, y pertenecian en buena medidaa
las clases acomodadas de la sociedad mexicana, gracias a un proceso
notable y acelerado de movilidadsocial. Se establecieron a todo lo
largo y anchodel territorio mexicano,pero no de manera uniforme. En
el Distrito Federal residian un poco mas dela mitad,y los estados de
Puebla y Veracruz albergaban unacuarta parte deltotal.3

Los acontecimientos quese vivieron en Espafiaen la décadade los
afios treinta, en especial el establecimiento de la Republica y el estalli-
do y desarrollo de la Guerra Civil, fueron seguidos con interés por
estos espafioles. Porla privilegiada situacion de clase que habian lo-
grado alcanzar, estos individuos novieron con buenos ojosel estable-

* Investigadora de la Direccién de Estudios Histéricos del Instituto Nacional de
Antropologia e Historia, México; e-mail: <dpla.deh@inah.gob.mx>.

' Delia Salazar Anaya, La poblaciénextranjera en México, 1895-1990: un recuento
con base en los Censos Generales de Poblacion, México,Instituto Nacional de Antropo-
logia e Historia, 1996.

* Clara E. Lida con la colaboracién de Pilar Pacheco Zamudio, “El perfil de una
inmigracién, 1921-1929”, en Clara E. Lida, Una inmigracién privilegiada: comerciantes,
empresariosyprofesionales espafioles en Méxicoenlos siglos xixy xx, Madrid,Alianza,
994. :

* Dolores Pla Brugat, “Espafioles en México (1895-1980). Un recuento”, Secuencia
(México, Instituto Mora), nim. 24 (septiembre-diciembre de 1992), p. 116.  
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cimiento de la Republica y durante la guerra, o al menosal inicio de la
misma, aunque pretendieron mostrarse neutrales, lo cierto es que su
corazon estaba con los rebeldes.

La llegada delos refugiados republicanosiniciada en 1939signifi-
c6 el establecimiento en México de otra comunidad espafiola que, por
sus caracteristicas, parecia una copia en negativo—o positivo— de la
“antigua colonia”. En términos numéricoslos refugiadosllegaron a ser
casi tantos comolosantiguosresidentes, 20 482 segun la Direccién
General de Estadistica y alrededor de 24 000seguin el Registro Nacio-
nal de Extranjeros.* Esta nueva emigracion estaba constituida por hom-
bres y mujeresdedistintas edades y en buena medida era una emigra-
cion familiar; las mujeres y nifios representaban 45% deltotal. Los
lugares de procedencia de los refugiados tampococoincidian con los
de los espafilesqueles precedieron: Catalufia aportabaelprincipal
contingente, 22.4%, seguidapor Castilla la Nueva con 20.6%, Anda-
lucia con 11.4% y el resto de las regiones aportaban menosde 10%
cada una.*

Pero seguramente la diferencia mas notable la encontramosen cuan-
to ala calificacionprofesional de unos migrantes conrespecto a otros.
Mientras la migraciontradicional estaba constituida basicamente por
trabajadoresnocalificados y con escasa formacién académica, dentro
del exilio los trabajadores no calificados —eneste caso sololos agri-
cultores— nollegaban ser ni 20% (19.7%) y el resto de los refugia-
dos eran poseedores de muy diversos conocimientos,siendo destaca-
da la presenciade los que provenian de los sectores mas modemos, en
términos econdmicos, y mas ilustrados, en términos de conocimientos.
Lostrabajadoresprovenientesde la metalurgia, siderurgia, mecanica y
electricidad constituian 12% deltotal y los profesionales,intelectuales,

artistas, maestros y catedraticos alrededor de 28%.°
Para completar el contraste entre los emigrantestradicionalesy los

refugiados solo falta decir que mientras en los primeros predominaban
las posturas de derecha, los segundos, evidentemente, provenian de la

amplia gamadela izquierda espafiola.
Generalmentese ha planteado quelos refugiados nada tuvieron

queverdurantesu largo exilio en México con suspaisanosllegados
antes que ellos y que la vida de ambas comunidadesse desarroll6 de

* Dolores Pla Brugat, Els exiliats catalans: un estudio de la emigracion republicana
espafiola en México, México,Instituto Nacional de Antropologia e Historia/Orfeé Catala
de Méxic/Libros del Umbral, 1999, pp. 158-159.

* Ibid., pp. 164-165.
* Ibid., pp. 168-169.
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formaparalela sin encontrarse comono“fuera para enfrentarse”. Pero
hay numerososindicios que obligan a repensar este planteamiento.

Los primeros encuentros entre unos y otros se dieron desdeel
momento mismodela llegada de los refugiados a Veracruz.Esta fue la
experiencia, por ejemplo, del sefior Guillot enel puertojarocho:

Un pocoantesdellegar a La Parroquia, por aquella calle, se para un coche,
me dice: “7,Qué,eres tu de los recién llegados?”. “Puessi, ,qué no lo ves?”.
“Subete”[...] Dijo que era del Frente Popular, que era espajfiol, que era
montariés[...] Parano hacerel cuento largo, estuve catorce o quincedias en
Veracruz y siempre comi y dormi y todo en casa deeste paisano[...] que
después fuimos como hermanos y compadresy todo’ [Gracias a este hom-
bre el sefior Guillot pudo gozar de] todo lo que podia apetecerunsefior que
habia pasadotantos dias en Francia. Al decir todo lo digo en todos los
aspectos: comer, vestir, aunque fuera con ropa deél, buena cama, buenas
duchas, mujeres, pagandolas, pero mujeres {no?*

Y al igual queelsefior Guillot otros refugiados dan testimonio de tan
tempranosacercamientoscon antiguosresidentes.

En el mismoVeracruz,en alguna ocasién en quela delegaciondel
Comité Técnico de Ayuda a Republicanos Espafioles (cTARE) noreci-
bid a tiempolos fondosnecesarios parasu labor, fue apoyadaen for-
ma de préstamospor Juan Moré, un espaiiol republicano. Y estuvo
previsto, sin que se sepa conprecisionsi lleg6 a realizarse, que cin-
cuenta madresconsusrespectivoshijos lactantes fueran atendidas en
la Beneficencia Espafioladel puerto.

Los encuentrosconlos antiguosresidentesse siguieron dando con-
formelos refugiados se empezaban a establecer. Sucedieron tanto en
diferentes lugares de provincia, a donde muchosdelos recién llegados
fueron enviadosenlos primeros tiemposdesu estancia en México,
como enla capital del pais dondea la postre se habria de reunirla
mayoria de ellos. Lo interesantees quelejos de lo que pudiera pensar-
se porlas diferencias de todotipo, principalmentelas politicas, que

” Entrevista a Ramon Guillotrealizada por Dolores Pla en la Ciudad de México,
entre los dias 25 de octubre y 12 de noviembre de 1979, pHo-10-47, Subdireccién de
Informacién y Biblioteca “Manuel Orozco y Berra”, Direccién de Estudios Histéricos,
Instituto Nacional de Antropologia e Historia/Centro de Informacion Documental de
Archivos, Direccién de ArchivosEstatales, Ministerio de Cultura de Espaiia (en adelante
INAH/MCE), pp. 98-99.

* Ibid., p. 159.

° Patricio G. Quintanilla, “Memoria delas actividades desarrolladas porla Delega-
cién de Veracruz”, Archivo del crare, documentoinédito.
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existian entre ambos,los gestos de solidaridad de los espafioles ya
asentadoshacialosrecién Ilegados fueron mas quelos de rechazo.

Las experiencias personalesde los refugiados muestran una cons-
tante en la relacion entre antiguosresidentes y refugiados: mientras el
encuentro entre unosy otrosfuera cara a cara, de persona a persona,
existian posibilidades de entendimiento;en cuanto setrataba derela-
cionesinterinstitucionales0 a travésdelas instituciones,la relacién se
hacia de hecho imposible.

Enla Ciudad de México,los refugiados se encontraron con quelas
principales asociaciones de espajfiolesles cerraronlas puertas. Tales
fueronlos casos del Casino Espafioly el Club Espafia.'° En cuanto a
los centros regionaleslas posturas fueron diversas. Los vascos, ya en
plena Guerra Civilse habian escindidoen dos centros en funciénde las
respectivas simpatias politicas, de tal manera quelos refugiados se
encontraron tanto con un centro queles era afin comoconotro que les
era hostil. Los asturianos,despuésde algunosestira y afloja, recibieron
asus paisanos con la condicion de que no hicieran laborpolitica. Porlo
que respecta los gallegosla relacionentre los ya asentados en Méxi-
co ylos recién llegados tampocofuefacil, y al final se creé un grupo
gallego por separado,y los leoneses rechazarontotalmente a los recién
llegados. Sin duda ninguna, de todas las comunidadesespafiolas la que
tuvo un mejorrecibimientoporparte de sus paisanosfue la catalana.El
Orfeo Catala de Méxic se apresur6 a abrir sus puertas y a organizar
socorrosparalos catalanes en desgracia que llegaban a México.!!

Pero el que la gran mayoria delas instituciones no vieran con bue-
nos ojos a los recién llegados no implic6 que no hubiera una serie de
contactosy solidaridadesentre unosespafioles y otros. En los prime-
rosydificiles tiempos en la Ciudad de México, muchosrefugiados
recibieron muestras de solidaridad desuspaisanos, antiguosresiden-
tes, mismas que recordaron con agradecimientoal paso del tiempo.
Ricardo Mestre no olvido que: “Cuandollegué, sin ropa, un antiguo
residente, gachupin republicano, muyentusiasta [...] me regalé dostra-
jes de él que me duraronafios porque eran detela inglesa estupenda,
unos zapatos que también me fueron muy bien {meentiendes? Asi, me
vesti bien al poco tiempogracias a este sefior”.'? Ni tampoco Maria

' Patricia W. Fagen, Transterrados yciudadanos: los republicanos espafoles en

Mexico, México, Fce, 1975, p. 89.
'! Miquel Marti i Soler, L 'Orfeé Catala de Méxic (1906-1986), Barcelona, Curial, 1989,

p. 73 5;
": Entrevista a Ricardo Mestre realizada por Enrique Sandoval en la Ciudad de

México,entre los dias 4 de marzo y 16 de mayo de 1988, pHo-10-99 (taH/Mce), p. 504.
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Tarragonaolvid6que al ira comprar mueblespara instalar su primeracasa,sin dineroni siquierapara el enganche,el “gachupin”que se los
vendiéles dijo: “Ustedesme pagaran, no se preocupen, llévense todo”.'3
O quelosintegrantesde la familia Ifurria “nos ayudaron también mu-
cho; vaya, nos ayudaron no con dinero, nos ayudaron con su Carifio,
con su afecto, con invitarnos a comer, con invitarnosa las fiestas que
hacian en Covadongay aqui y alla, con darnoscalor humano”. "4 Un
antiguoresidente catalan fue quien resolvi6 el problemade vivienda del
destacadopolitico Miguel Santald,ya queporsuintervenci6nleofre-
cieron

a

lafamilia recién Ilegada administrar un edificio de apartamen-
tos “que pertenecia a La Nacional, y [a cambio] nos daban,gratis, un
departamentoydoscientos pesos mas [. ..] un magnifico departamento
gratis, digo magnifico porqueno lo hubiéramos pagado nosotros,
gverdad?”.'® No siempre las muestras de afecto venian de antiguos
residentes de sentimientosprorrepublicanos. Lamisma sefiora ‘Tarragona
recibié apoyo de “otroser extraordinario”, un antiguo residente muy
rico que durante afios mando barcoscargadosde viveres a Franco,al
gradode queel dictadorle ofreciéel titulo de marquésde Franco,
mismo que no acepto,'®

Sin dudaesta actitud de los antiguosresidentes espajioles hacia los
refugiadosse explica conlas palabras que unodeellos,el sefior Muria,
dijo al principiodesuestancia en México:“que, republicanos 0 franquis-
tas, todos éramosespafioles”. Y poreso, contintiael sefior Muria:

Aunquetodoseran franquistas y crefan la propagandade la prensa de que
los refugiados éramos matacuras, asesinos, rojos, desalmados,enel trato
directo, de cara a cara, de hombre a hombre, cambiaban completamente.
Tanto es asi que fueron muchoslos gachupines acérrimos franquistas, que
buscaban refugiadosespafioles para darles puestos en sus negocios, mani-
festando unacierta compasién pornuestra situacién, por lo que habiamos
sufrido, por lo que teniamosquesufrir todavia.!”

* Entrevista a Maria Tarragonarealizada por Concepcién Ruiz-Funesen la Ciudad
de México,entre los dias 9 de marzoy 11 deabril de 1988, pHo-10-100 (nwaH/Mce), p. 148.

'§ Tbid., p. 154.

'’ Entrevista a Adelina Santalé realizada por Enriqueta Tufién en Guadalajara, Jal.,
los dias 22 y 23 de noviembre de 1979, pHo-10-64 (INAH/MCE), p. 61.

‘© Entrevista a Maria Tarragona[n. 13], p. 160.
'’ Entrevista a José Maria Muria realizada por Dolores Pla en Guadalajara, Jal.,

entre los dias 16 y 27 de agosto de 1979, pHo-10-40 (mwax/Mce), edicién de José Carlos
Sebe Bom Meihyy DoloresPla.Se repite con frecuenciaenlos testimoniosla idea de que
los “gach ” sentian pasion porlos refugiados y sutriste situacién.
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Efectivamente,no pocasvecesla solidaridad se tradujo en empleos.
Revisandola historia de vida de cuarenta refugiados pude observar
que casila tercera parte'® obtuvieron sus primeros empleos con la
ayudade antiguosresidentes.'? Muchas vecesestos “primeros auxi-
lios” fueron sdlo eso y no marcaronen definitivala trayectoria laboral
de los refugiados,pero en otros casosla historia fue diferente, como

el de la sefiora Parera. Recién llegada a la Ciudad de México puso un
expendiode pollo, sus padres un estanquillo anexoal expendioy su
esposotrabajaba en Vulcano,una de las empresascreadasporlos
organismosde ayudadelos propios refugiados. Estandoella en la
polleria, lleg6 unsefior y le pregunto:

“7Que usted es catalana?”. “Si sefior”. “;Y de donde es?”. “Detal lugar”.

“7Y qué hacen?”. “Pues ya ve”. “;Y este local de aquial lado?”’. “Pues estan

mis padres”. “;Y por qué no lo Ilenan?”. “Porque no tenemosdinero, por-

que esto lo hemosabierto con mil pesos que nos presté un judio”. Y le

expliqué comohabia idoel caso. Dice: “;,Perosi le dieran dinero,lo llenarian,

el local?”. Digo: “Claro, pero si no tenemos”. “;Por qué no piden?”. “;A

quién le vamosa pedirsi nadie nos conoce?”. Y, claro, se fue. Al rato vino y

medice: “Oiga, zy su marido dondetrabaja?”. “Pues en la Vulceano?”. “;Y a

qué hora regresa?”. “A tal hora”. “;Y cuando viene les ayuda?”. “Si, nos
vamos a comprar a la Merced,yhasta el dia siguiente que vuelve ir a
trabajar”[...] “Digale a su marido que a las cinco me espere que yo vengo

porél” [...] Nos acompafié a la Merced en dos 0 tres casasyles dijo: “A

estos sefiores meles dan crédito hasta quinientospesos,si no pagan paga-

ré yo”. En cada casa que ibamos:“jQué tal don Vicente, y cémoesta us-

ted?”. Nosotros no sabiamos quien era [...] Primero sabiamos que era don

Vicente, despuésnos dieron detalles —era presidente del Banco de Veracruz,

jefe de las Aduanas de Veracruz,esto y lo otro. Y al cabo de un afio ya
teniamos nosotros aquello completamente surtido [y vino un dia y nos

dijo]: “Bueno, ya veo que han prosperado y que han pagado todo lo que

quedarona deber, que me han hecho quedarbien[...] No tienen cuenta en
el banco?”. Y mi marido dice: “No tengo dinero, qué quiere usted que tenga

cuenta en el banco”. Dice: “Bueno, majiana vengo y nos iremosal banco”.

Se fueron al Bancode la Propiedad, que ahorase llama Banco Azteca, y el

queestabaalli de gerente a la [hora] quelo ve entrar corre en seguida a

saludarlo. Resulta queeste sefior, Vicente Gil se llamaba,era accionista en el

'® Aunque setrata de cuarenta entrevistas, en esta ocasién trabajamos sélo con
treinta y ocho porquelas dos restantes correspondena la esposay al hijo de un entrevis-
tado y, para lo que ahora nosinteresa, la informaci6nserepetiria.

'? S6lo unodeellos acabé con problemas serios por desavenencias con su empleador.
Diez entrevistados, un poco mas dela cuartaparte, recibieron sus “primeros auxilios”, en
términos de empleo,de otros refugiadosllegados con anterioridad. Los restantes quince,

obtuvieron sus empleosporotras vias, 0 bien no informan alrespecto.
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Banco de la Propiedad, y le dijo al gerente que nos abriera una cuenta de
diez mil pesos pero que no nos dijera nunca para pagarla [...] que cuando
pudiéramos ya pagariamosy si no ya pagaria él. En estas condiciones no
hubo ningun obstaculo y de ahi empezola subidanuestra del negocio.”

Otrosrefugiadoscuentan historias parecidas. Diceel sefior Santamaria:

La primerapersonaque mefio en Tejidos Cruzados Santamaria fue un anti-
guo residente. Este hombre,yole pedia hilo porcinco mil pesos y medecia:
“Bueno, con unaletra, con un documento,aceptado”. Si, se cubrian ellos, y
yo les considero porque ha venido de todo, gente buena y mala ;no? Pero
siempre me decia: “Unacosate pido, si a la hora del vencimiento nola
puedespagar, avisame con tiempo. No por mi, porque no pierdaselcrédito
tu [...] Yo pagaréla letra al banco,con tal [que] se pague[...] Sacaré aquella
letra comosi fuera un empleado tuyo”,”!

También Ricardo Mestre recibio ayuda en una ocasion de un antiguo
residente catalan llamado Fernando Casas:

Hice un pedido a Windsor y Newton [...] en Inglaterra, calculando que con
las entradasdiarias podria recogerla cantidad, el costo necesario para cu-
brirlo cuando lIlegara. Y un dia viene a comprarme unospinceles[...] un
catalan antiguo residente, compré los pinceles y comprédoscosas masy al
final me dice: “Si algtin dia —metrataba de vos entonces— teniu alguna
dificultatfinanciera, veniume a veura” [...] Y mellegala partida de Veracruz
y me faltaban cinco mil pesos[...] Voy a ver a este hombre, que no me
conocia, y le digo lo que meocurre.Sacala chequera, hace un cheque de
cinco mil pesos: “Teniu, ja me direu com voleu pagar”.

Porotra parte, en no pocas ocasioneslos “gachupines” fueron buenos
clientes de los refugiados. Y tampocofue infrecuente quelos tuvieran
como empleados. Comofueel caso del asturiano Manuel Suarez, quien
abriélas puertas de Industrias Mecanicas Manuel Suarez a muchosde
ellos, llegandoa dirigir dichostalleres un ingenierocatalan, Francesc
Cardenas, llegado en 1939. También Arturo Mundetrecibié ensus
empresas apaisanos.

Si los antiguosresidentes pudieron ofrecer apoyoa losreciénIle-
gadosello fue no sdlo porqueasi lo desearon sino porque ademas

*’ Entrevista a Carmen Bahide Parerarealizada por Enriqueta Tufién en la Ciudad de
México,entre los dias 7 de diciembre de 1987 y 5 de enero de 1988, pHo-10-89 (iNAH/MceE),
pp. 123-127.

7! Entrevista a Florencio Santamaria realizada por Enriqueta Tufién en la Ciudad de
México,entrelos dias 1° de enero y 17 de junio de 1980, pHo-10-50(iNaw/Mce), p. 473.

* Entrevista a Ricardo Mestre [n. 12], pp. 492-493.   
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estaban en condicionesde hacerlo debidoa suinsercién al medio so-
cial y econémico mexicano.Perola situacion privilegiada de la antigua
colonia podia favorecer, en el mejorde los casos, slo a una parte del
exilio, aquella que se pudierainsertar a la vida productiva delpais a
través, sobre todo, de los ambitosdela industria y el comercio, que

eran espacios dondese movian los antiguosresidentes. Unaparte de
los que he denominadola élite del exilio, constituida porlosintelectua-
les, artistas, maestros y catedraticos que representaban mas de 13%
de los refugiados—y a los que quiza habria que sumar algunos o mu-
chos profesionistas— se habria de moveren espaciosde la sociedad
mexicana enlos quelos antiguosresidentes nadatenian que ver.

Pero el que una buenaporcionde los refugiadosentraran en con-
tacto con antiguosresidentesno hizo quelas distancias entre ambos
gruposdesaparecieran,a nivelinstitucional persistieron con fuerza en
estos primeros tiempos. Recuerdael sefior Guillot:

Ibamosa unbaile, por decirte, a una kermesse, 0 a una romeria, aunbaile del

Casino Espafiol y nosolian luego luego que éramos espafioles, o sea refu-

giados, y, por ejemplo, no querian bailar con nosotros. Los Gnicos que eran

bastante, en este aspecto, buenas gentes, eran los asturianos en el Centro

Asturiano[...] Y no digas algun dia ir a algun cabaret, por ejemplo, y que

hubiera antiguos residentes jévenes y nosotros, de todas todas se armaba

alla un zipi-zape, a bofetadas.*

Los refugiadosse sentian y se sabian diferentes a sus paisanosy les
interesaba que quedara muyclaro,no tantoante el gobierno, que lo
sabia muybien,sino ante la sociedad mexicana, que ellos no eran
“gachupines”’, que los motivos de su emigracion eran muydistintos a
los de sus antecesores. En palabras de Claudio Esteva: “Esta era la
idea general que existia: que debiamos mantenernos comoexiliados
puesto que nosotros no éramos emigrados,es decir, el origen de nues-
tra llegada a Mexico no era economico,era un origen politico”.”Y el
senor Genédice, por su parte, que cuando lo creia necesario explica-

»Pero alin asi tenemosalgun ejemplo de apoyode antiguosresidentes a refugiados
de la “élite”. El primer empleo que tuvoel profesor Bargallé en México fue en un colegio
que fund6 junto conotros colegas refugiados, que estabaenla calle de Liverpool. Esta
escuela funcion6 gracias aun pequefio subsidio queles daba un antiguo residente: Orstabaza.
Entrevista a Modesto Bargallé realizada por Matilde Manteconen la Ciudad de México,
el dia 23 de julio de 1979, pHo-10-38 (1NAH/McE), p. 59.

** Entrevista a Ram6n Guillot[n. 7], pp. 128-129.
*5 Entrevista a Claudio Esteva Fabregat realizada por ElenaAub en Madrid,el dia 23

dejunio de 1981, y por Enriqueta Tufién en Barcelona, el dia 6 de diciembre de 1981, pHo-
10-Esp. 29 (mmaH/Mce), p. 238.
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ba: “Nosoy gachupin, no: yo soy refugiado[...] A nosotros nos hatraido Lazaro Cardenas que nosabrio las puertas[...] Nosotros nosomoslosindividuos que vinimos aqui a extorsionar al campesino yaexplotarlo”.?°
Muyprontolosrefugiados tuvieron, adicionalmente, otros argu-mentosparadiferenciarse de los “gachupines”, sobre todo la impor-tante obra académicae intelectualdela élite del exilio. Dice el sefior

Casanova: :

La emigraciénnuestra fue una emigraci6n selecta. No fue el muchacho que
venia aqui a reunirse consutio y que empez6a trabajar como aprendiz de
unatienda de abarrotes. Nuestra emigracién fue una emigracién impuesta
porlas circunstancias tan especiales por las que atravesdbamos. Vino gen-
te, si, profesionistas, profesores, gente eminente, esta gente pues influyé
en formapositiva en el pais. Vino gente de extraccién mas humilde, pero
eran, por ejemplo, campesinos que aportaron muchasideas nuevaspara la
explotacién del campo. Vinieron obreros, muchos obreros especializados,
sobre todo entextiles [Nuestro exilio] fue mas bien positivo que negativo,
negativo practicamente no hubo nada.2’

Y, ciertamente,no pocas veceslos tefugiados tenian comportamientos
distintos de los de sus paisanos: no se ajustaban al estereotipo del
“gachupin”. Eneste sentido, recuerda el senior Rodolfo Santamaria,
que a él y a otro joven recién ingresadosa la Escuela de Chapingo les
apodaron“los gachupines”, cosa que les molesté, Pero con el tiempo
les llamaron“los espajfioles 0 los catalanes 0 los espafiolitos o los refu-
giadosu otros apodosyadetipo personal”.* Y él cree que el cambio
pudodeberse“al hechode que,en alguna forma, se constato que en
nuestro comportamiento, en nuestra actitud, en nuestro trato y demas,
pues probablemente no correspondiamosa, digamos,el arquetipo del
‘gachupin’, segtin lo tiene cada persona en su mente”? Y su padre,el
sefior Florencio Santamaria comentaba:“un poco dediferenciasi que
la hay” entre gachupinesy refugiados. Y recordaba una anécdota
que vivid en sus primerostiempos en México.Estando en Pachuca,
unosantiguosresidentesle quisieron dar instrucciones de comotratar a
lacriada:

** Entrevista a José Genérealizada por Concepcién Ruiz-Funes en la Ciudad de
México,entre los dias 22 de febrero y 28 de marzo de 1979, pHo-10-11 (iNAH/MCE), p. 344.

*” Entrevista a Pascual Casanovarealizada por Dolores Pla en Guadalajara, Jal.,
entre los dias 17 y 20 de agosto de 1979, pxo-10-41 (tNAH/Mce), pp. 225-226.

** Entrevista a Rodolfo Santamaria realizada por DoloresPla en la Ciudad de Méxi-
Co, entre los dias 13 y 26 de febrero de 1980, pHo-10-54 (1NAH/McE), p. 138.

» Ibid., p. 139.  
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“La criada no debe tomarcafé;la criada que no...”[...] Y yo ya tuve que

rebelarme:“La criada —yoles dije— es unapersona que nosviene a servir

yeso cadaunolo trata comole parezca no?”[...] En esas cosas de creerse

superiores, para mi no, para nosotros, le juro que nunca, ninguno dela

familia, ninguno ha sido...*°

El sefior Gené, tambiénen provincia y en los primerostiempos,le de-
cia al “gachupin” con el que trabajaba:

Mire, yo el tiempo que meestoy aqui, me estoy bien con todos,no hay ni

uno,creo, que esté mal conmigo, y no tengo necesidad de pistolas... Ahora,

yo procuro ayudarles lo mas posible y éstos lo que quieren es que encuen-

tren en nosotros noal individuo conquistador de antes. Eso ya paso a la

historia [...] que sean mexicanos 0 que yo sea espaiiol, es igual, somos

hombres y como hombres tenemosquefraternizar.

Y explica: “en la formaque trabajaban todoel sistema aquel, me caia
gordo[...] no era de mi caracter ni nada de nada[...] El [‘gachupin’]
miraba de explotarlos a la manera quefuera [...] Comoalli no habia
tienda, él mandaba maizy tenia las medidas mas chicas y les cobraba
comosi fueran normales”.*! Y terminabadiciéndose:“venir a México
para hacerel papel éste, no, no lo quiero hacer’’.*?

Perosi las diferencias existian, también cupieronlas cercanias.
Si bien unos espaniolesy otros se organizaron institucionalmente por
separado, huboocasionesen quelos refugiadosasistieron a las institu-
cionesde los antiguosresidentes. Los que fueron a lugares de provin-
cia donde nohabiasuficientes iguales con quienesinteractuar, es decir,
suficientes refugiados, en mayor o menor medida participaban de las
asociaciones delos antiguosresidentes. En la pequefia muestra de
entrevistados, exceptuandoa los quese instalaron en Guadalajara, en-
contramosquelos que vivieronpor un tiempo 0 permanentemente en
provincia si tuvieron una vinculacionpersonale institucional con los
““gachupines”. Noera infrecuente que los refugiadosse acercaran a
los centros de los antiguos residentes que practicamente existen en
todo México. s

El sefior Gaya, que vivid sus primerosafios de exilio recorriendo
varios estados de la Republica, dice:

*° Entrevista a Florencio Santamaria [n. 21], p. 475.
*! Entrevista a José Gené [n. 26], pp. 297-298.
2 [bid., p. 299.
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En Zacatecas hicimos[junto con su esposa] un ambiente sensacional. Fui el
unico agente viajero al que le permitieron entrar y participarenlasfiestas
del Casino. Porque habia algunas ciudades en México, comoSan Luis Poto-
si, Zacatecas, Puebla... que tenfan unas normas muyestrictas en cuanto a
los forasteros. Yo tuveesta fortuna. Hicimos muy buenos amigos.*?

Porsu parte,el sefior Bargésy su €sposa, que vivieron practicamente
todo su exilio en la ciudad de Cordoba, Veracruz, dondeel primero
era profesordelInstituto Cervantes, fundado y dirigido porrefugiados,
no tuvieron mayoresdificultades para relacionarseconlos antiguos
residentes. Aunqueal comienzoello no fuetan claro. Entonces,al Ins-
tituto Cervantessdloasistieron algunos

no muchos[delos hijos] de la colonia espafiola, porqueal principio,claro,
tenian cierto recelo en mandara estosniiios al colegio, pensaban queéra-
mos incendiarios, saqueadores, violadores... comunistas éverdad?, y que
esto ibamosa inculcara sus hijos [...] Pero después, cuando entramos en
contacto conellos, cuando vieron que éramosgente, que el profesionista
se dedicaba a su profesion, que no nos interesaba la politica, ya fuimos
cobrando un poco mas de confianza. Si, ya después, aqui en Cordoba,
participabamosdelasfiestas de la Covadonga.**

Cuandoel maestro Bargésse hizo socio del Casino Espafiol, dice, “ahi
tambiénmetrataron muy bien”.>> La sefiora Bargéslleg6 incluso a ser
presidenta de la Seccién FemeninadelCasino.

Y atin enla Ciudad de Méxicolos refugiados participaronde algu-
na manera en los organismosdela antigua colonia. Siguiendoel rastreo
que venimoshaciendodelos cuarentaentrevistados, nos encontra-
mos quela asociacién espafiola en la que mas han participado no es
ningunadelas creadasporel exilio —a excepcion de los organismos
propiamente de ayuda—.,sinoel Sanatorio Espajiol: catorce de ellos
eran o habian sido, a la horaderealizar la entrevista, socios del sanato-
rio.Y, sin ningunaduda, la mayoriadelos refugiados muertos en Méxi-
Co reposan enotra entidad fundadaporlos antiguosresidentes,el Pan-
teon Espafiol.* Asi, al menosen la enfermedad

y

lamuerte,los espafioles

» Entrevista a Manuel Gayarealizada por Dolores Plaen la Ciudad de México,entre
los dias 4 y 7 de mayo de 1993, pHo-10-105 (twar/Mce), edicién de Dolores Pla.

* Entrevista a José Bargésrealizada por Dolores Pla en Cérdoba, Ver., el dia 27 de
mayo de 1993, pHo-10-104 (nvaH/mce), edicién de Dolores Pla.

* Ibid.
*° Huboentrevistados que pertenecierona otras instituciones dela antigua colonia:

unohabiasido socio del Club Espafia y otro mas habia sidorelativamente asiduo,si bien  



 

 

58 Dolores Pla Brugat

de Méxicose han unido sobre cualquierdiferencia. Dice al respectoel
sefior Ordovas:“Yo entendi que en cuestiones de medicina y en cues-
tiones de salud noteniamosporqué diferenciarnos y fui partidario deir
al Sanatorio Espafiol”.>”

Pero seguramente mas importante quelas imagenes quese pro-
yectaban de unosa otrosrefugiadosy antiguosresidentes,y de la par-
ticipacion o nodelos refugiadosenlas institucionesde sus predeceso-
Tes, fue otro factor el que eventualmentelos acercé e hizo que en cierto
sentido los refugiados dejaran deserlo y se fueran convirtiendo en
“emigrantes econdmicos”o en espafiolesa secas: el abandono dela
actividadpolitica de una buenaparte de los exiliados. Efectivamente,si
lo que caracterizaa los refugiados es su compromisopolitico, en la
medida en queéste se diluye, la cercania con los emigrantes por moti-
vos econ6micosse acentua.

Importanteen elandlisis de esta cuestion es elensayodel antropélogo
Claudio Esteva Fabregat —quien duranteafiosfue refugiado en Méxi-
co. Definelas diferencias entre el emigrante econdmicoy elpolitico
diciendo queel primerose distingue por una orientacién individualista
en el sentido de que sdlo se debe a si mismo 0 a un gruporeducido
comopuedeser la familia, mientras al segundo hayqueverlo integrado
dentro de la formuladelos idealescolectivos, de las obligacionesciu-
dadanas, encajado enla idea del deber, del bien especifico de una
patria, de un pueblo,de unaetnia o unaclase.*8 Parael autor, cuando
estas diferencias desaparecen, es decir, cuando se abandona la

militancia, se pasa de la segundacategoria ala primera:se deja de ser
un emigrantepolitico para ser un emigrante econdmico.

Ciertamente la militanciapolitica fue abandonadarelativamente
prontoporla mayoria delos refugiados.El fracaso de las gestiones
diplomaticas del exilio al término de la Segunda Guerra Mundialla
traicion de las grandes democracias a la Republica Espafiola— fue un
tudo golpe queincidio tanto en las formacionesde gobiernoy politicas
del exilio, como enla vida de los que hasta este momento habian sido
militantes.
 

sin ser socio, del Casino Espafiol y del Centro Gallego. Y es sabido que no pocoshijos de
refugiadosasistieron o asisten al deportivo del Centro Asturiano.

*” Entrevista a Antonio Ordovas realizada por Marisol Alonso en la Ciudad de
Méxicoel dia 17 de enero yen Valle de Bravo y Avandaroel 20 de enero de 1980. Anexo
realizado por Enriqueta Tufién en Barcelona el 7 de diciembre de 1981, pHo-10-51 (1NAH/

MCE), p. 133. :
** Claudio Esteva Fabregat, “L’exili catala als paisos americans: una perspectiva

antropoldgica”, en /VJornades d'Estudis Catalano-Americans, Barcelona, Generalitat de
Catalunya, 1992, p. 228.
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El sefior Salvadores deciaa finesdelosafios setenta: “ahora los
llaman gachupinesa todos, durante algun tiempo logramosqueno,
pero ahora, después. Que esto ha sido creado en parte porque la ma-
yoria de nuestra gente vive muy bien econémicamente [...] y eso se
puede comprobar,yocreo,casi uno a uno, y eso logicamente los ha
alejado del pueblo”.*

Aunqueaparentemente sabemosbastante del exilio espafiol en
México y América Latina, en realidad conocemos muchosobre pocos
refugiados, basicamentelos que constituyeronla élite del exilio, pero
poco de muchos,de la mayoria. Y lo poco que sabemosdeesta mayo-
ria pareceindicar que conel pasodel tiempo una buena porcion de los
refugiados “del comtin” lograron una afortunada insercién econémica y
social en su pais de asilo y que muchosdeellos vivieron un proceso de
movilidad social ascendente.

Haciendo un anilisis de lo sucedido con 418 refugiadoscatala-
nes,"” se puede observarquecasi la tercera parte fueron propietarios
en Méxicoen los ambitosdela industria, el comercio 0 los servicios. Y
si dividimosesta muestraen refugiados “del comin” y miembrosdela
“élite”, resulta que este proceso fue vivido sobre todo porlos prime-
ros, casi la mitad de ellos (47.77%) se convirtieron en propietarios.
Ademas,hasta dondeesposible observar, aun en aquellos casos en
que nose convirtieronen propietarios, al menosse insertaron en los
sectores mediosde la sociedad, mayoritariamente fueron empleados
contrabajos dignosy nofue infrecuente que tuvieran cargos muy im-
portantes en diferentes empresas. Y por si quedaran dudasde que el
exilio abrié a muchosdelos refugiados un proceso de movilidad social
habria quedecir queel perfil ocupacional de la segunda generacion es
el siguiente, segiin la informacion con quese cuenta delas 107 perso-
nas nacidas de 1925 en adelante: casila tercera parte se desempefian
comoprofesionistas (41.31%); 20 personas, cerca de una quinta par-
te, son empresariosen los ambitosdela industria, el comercio y los
servicios (18.69%); 18 son intelectualesy artistas (16.82%); 16 son
maestrosy catedraticos (14.95%); y 12 son empleadosde diversos
tipos (11.21%).

Eneléxito de los refugiados “del comin”intervinieron varios fac-
tores. E] principal fue que noeran tan “del comin”, se trataba de traba-

* Entrevista a Luis Salvadoresrealizada por Concepcién Ruiz-Funesen Barcelona,
el dia 26 de abril de 1979, pHo-10-35 (tNaH/McE), p. 67.

* Esta informacién se desprende de Tomas Bru y Josep M. Murid i Romani, véase
José Maria Muri, coord., Diccionariode los catalanes de México, Guadalajara, El Cole-
gio de Jalisco/Generalitat de Catalunya, 1996.  



 

 

60 Dolores Pla Brugat

Jadorescalificados, que fueron particularmente necesarios en México
duranteel procesode crecimiento econémico e industrializacion queel
pais empezoa vivirjusto en losafios de su legada. El haber podido
desplegar sus capacidades y conocimientos en su pais de acogida fue
sin dudalo queles abrié las puertas de unafavorable insercién econo-
mica ysocial.

Hay quien considera queesainserci6nlos ha hecho desarrollar
comportamientos muy parecidosa los de los “gachupines”. Dice el
sefior Esteva:

yo creo que muchisimosde los espafioles que no actuaron politicamente,
empezarona identificarse mucho con los modos de comportamiento de los
que llamabamosgachupinesy que sus actitudes hacia México empezaron a
ser las actitudes que puede tener unoporsusintereses. Y seguian siendo
antifranquistas, pero en la practica ejercian [...] gentes que habfan sido
trabajadores, obreros, sindicalistas, politicos de izquierda y todo eso,
actuabanensus fabricas, en sus negocios, de la misma manera que actuaba
un viejo residente, 0 que actuaba aqui un duefio de quésé yo.*!

Sin embargo,la insercién econémicay social de los refugiados no tuvo
queverconlas formas tradicionalesdela antigua colonia:ni se inserta-
ron en los mismosnichos econdmicosni

a

través delsistema usado por
los antiguosresidentes. Eneste sentido,es significativo lo que explica
el sefior Esteva, a quien un antiguoresidente de Pueblale ofrecié apo-
yarle para quese hiciera de una empresapropia:

yo me di cuenta de que este hombretenia la idea de que yo iba a meterme
cincuenta afios ahi haciendo todo mi progreso material, sobre la base de ir
ahorrandoelcentavito, y al cabo del aiio unostrescientos pesos de benefi-

cio, el otro afio setecientos, al otro quinientos masy tal y asi ahorrando,

ahorrando, acumulando,hasta quefinalmente puedes hacer tu fabriquita, y

cuandoyaeres abueloyatusnietos se van gastando todoeso.Y, claro, esta

filosofia a mi no megusté nunca. Empecé a deberle al banco, empecé a no
poderpagarlas letras.*?

El sefior Costa explica que pronto tuvo éxito: empezo a trabajar en una
lecheria, a los seis mesesyaera duefio de la mismay alafio ya tenia
dos, pero lo dejé porque “era un trabajo muy esclavo”.”?

*' Entrevista a Claudio Esteva Fabregat [n. 25], p. 257.
4 Thi ls,

* Entrevista a Jaime Costarealizada por Enriqueta Tufion en Guadalajara, Jal., entre
los dias 26 y 28 de noviembre de 1979, pHo-10-67 (tNaH/Mce),p. 193.
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Dehaberseguido el modelo “gachupin”y haber tenido mas acen-tuadoel espiritu empresarial, quiz4 muchos refugiados mas hubieranaccedido al éxito econdmico. Pero no parece que estuvieran dispues-tos a vivirel sistema de autoexplotacién que era caracteristico de losantiguosresidentes, ni muchosdeellos se sentian demasiadoinclinadosa practicas propias de los hombresde “la actividad mercantil”. El se-nor Muria, por ejemplo,dice que nose hizorico porqueno quiso. Enun determinado momentodecidié abandonar las actividades empresa-
riales: “Dejé totalmente la actividad prospera y remunerativa. Teniaganas de dejarla porque mis condicionesintelectuales y espirituales no
eran las adecuadas para dedicarme con demasiada insistenciaa la ac-
tividad mercantil”.“‘ Y la sefiora Bosch de Ros, tampocotenia muy
desarrolladoel espiritu empresarial. Propietaria de unatiendaderopa,en plenoperiodo decrisis e inflacién no reetiquetaba su mercancia.“Pero hoy ya medijeron—contaba en eltranscurso de su entrevista—
lo que tengo quehacer, sino yo me voy aarruinar”.** Quiza el caso
mas extremo,parailustrar la falta de espiritu mercantil de unaparte de
los exiliados, puedaserel de la maestra Cortichs. quien relat6:

habiamostenido ocasién de comprarterreno y hasta alguna casa en Méxi-
co, al principio deestar, por casi nada de dinero. Pero mi marido era tan
escrupuloso que me decia siempre: “(Esparairte a vivir alli?”. “No, porque
yo teniendounpiso aqui dondelo tengo, no me voy a mover”. “Puesestas
especulando y no has venido a México a especular”. Y yo, que por una
parte mefastidiaba un poco pero porotra parte le daba razén, compren-
dia que tenia razon[...] Cuando nos tuvimos que marcharle dije: “Ves, ahora
que bien vendria tener unacasita’”’.*°

Recapitulando, hay que decir que la afirmacion, generalmente acepta-
da, de que los refugiadosno estuvieron en contacto con los antiguos
residentes no es acertada. Quiza lo mas adecuadoseria plantear que
en términosinstitucionales fueron dos comunidades basicamente di-
vorciadas, pero paralelamentese dieroninfinidad de acercamientos a
nivel individual. Hay registro de muchos encuentrosentre unos y otros
y también de multiples gestos de solidaridad de los antiguosresidentes
hacia los recién llegados.Y eso fueasi porque,por unaparte, no todos

*“* Entrevista a José Maria Muria [n. 17].
* Entrevista a Dolores Bosch de Rosrealizada por Enriqueta Tufién en la Ciudad de

México,entre los dias 9 de enero y 13 de febrero de 1998, pHo-10-94 (inaH/Mce), p. 166.
** Entrevista a Estrella Cortichs realizada por Enriqueta Tufiénen la Ciudad de

México, entre los dias 11 de abril y 8 de mayo de 1979, pHo-10-17 (INAH/Mce), pp.
414-415.
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los “gachupines”eran franquistasy, por otra, no pocosde los que lo
eran, en muchasocasiones, como comprobaronlos refugiadoscasi
desde el momentodepisar tierra mexicana, al encontrarse caraa cara
conlosrefugiados,antepusieronla solidaridad intraétnica

a

lasdiferen-
cias politicas. Por otra parte, aunque todavia sabemos poco sobre lo
sucedido en términosdela integracién econdmicay social de los refu-
giados en México,hayindicios que muestran quesi bien no vivieron un
procesoparecidoal de sus paisanos “gachupines”, en la medida en
que muchosdeellos abandonaron prontola militanciapolitica y, para-
lelamente, tuvieron unainsercién econémicay social queles significd
una movilidadsocial ascendente, con respecto a su ubicaci6nenel pais
de origen,sin dudalas diferencias mas importantes entre ambos gru-
pos tendieron a disminuir.
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Diplomaticos, falangistas, emigrantes
y exiliados espafioles en Ecuador

(1936-1940)

Por Gabriel ALOU ForRNER"

E= ARTICULO se propone mostrar la repercusién de la Guerra
Civil espafiola (julio 1936-abril 1939)enel colectivo de espafio-

les que vivian en Ecuadoren aquellosafios y los inmediatamente pos-
teriores. Paraello, se han utilizado comoreferencias principalescierta
documentaci6n depositadaen la embajada de Espafia en Quito,' la
revista falangista Nueva Espana publicada en Guayaquil durante los
afos de la contiendapor la agrupacionfalangista local y los testimonios
de Pedro Quilez Gonzalvoy otros espaiioles quele acompafiaron enel
exilio. Estas fuentes nos aproximan de maneraparticular a la repercu-
siondela guerra enlos funcionarios diplomaticos y administrativos de
la legacionespaiiolay a la organizaciony actividadesdelsector fran-
quista dela colonia espafiola residente en Ecuador, asi comoal apoyo
queéste recibié de unaparte dela clase politica e intelectual ecuatoria-
na del momento. También permiten conocerdatos sobrela existencia
en Ecuadorde un colectivo de exiliados republicanosespafioles y so-
bre la composici6n de la colonia espafiola en la ciudad de Guayaquil,
en laquese concentraba entoncesla mayoria de la emigracion espafiola.

Elarticulo nose centra enlas relaciones diplomaticas entre ambos
paises durante la Guerra Civil, asunto que puedeconstituir el objeto de
otro estudio y que exigeel anilisisde otras fuentes que reposan princi-
palmenteen los archivosdelos respectivos ministerios de Asuntos
Exteriores. Sin embargo,la actuacin delos funcionariosde la legacion
espafiola nosremite al contexto general delas relaciones diplomaticas
entre Espafia y Ecuadory alosinteresesal respecto de los gobiernos
republicanoy franquista. Unacircunstanciade especialinterés se pro-
dujo cuandoel profranquista José Tibau,canciller de la legacion espa-
fola, intenté obtener el reconocimiento delas autoridades ecuatoria-
nas disputandoseloal encargado mexicanoen Quito que habia sido

* Miembrodel Servicio Exterior de Espaiia, se ha desempefiado comoconsejero de
la Embajada de Espafia en Quito, consul en Ecuador y en México. Actualmente ocu-
pa la Segunda Jefatura de la Embajada en Mascate (Sultanato de Oman); e-mail:
<gabriel.alou@mae.es>.

' Expediente personaldel canciller de la legacién espafiola José Tibau Duran el
registro de espafioles en Guayaquil.  
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nombradoporel gobierno de la Republica como representante ad
interim delos intereses espafioles en Ecuador.

Tampocose han encontradoreferencias especificas (aunquesial-
gunasde caracter indirecto) sobre las actividades de los espanoles
fieles ala Republica. El caso mas reveladoresla discrepancia entre
el consul honorario en Guayaquil, el republicano Manuel Castells, y el
canciller de la legaci6n,reflejada en la correspondencia que ambos
mantuvieronyde la que se extraen algunos fragmentos expresivos. Por
otra parte, tambien existen noticias sobrelas colectas quelos republi-
canosespafioleshicieron para enviar dinero 0 suministrosalfrente re-
publicano. Unavez terminadala guerra, el grupo de republicanos
exiliados en Ecuadorintenté mantenerlos vinculos con el mundo repu-
blicanoenel exilio y en unaocasi6nse organizo un acto de homenajeal
general José Miaja. Mientras tanto, el nuevo consul honorario en Gua-
yaquil realizabaactividadesde controlpolitico sobre los espafioles “‘adic-
tos” o “contrarios”al régimen de Franco.

Finalmente, debe tenerse en cuenta el contexto de inestabilidad
interna en que se desarrollan estos hechos en Ecuador. Durante los
aosdela guerra espajfiola, se suceden en Ecuadorvarios gobiernos
(FedericoPaez, general Alberto Enriquez Gallo, Manuel Maria Borrero,
Aurelio Mosquera Narvaez y Carlos Alberto Arroyodel Rio) en un
climadeinestabilidadpolitica, crisis del sistemaliberal y radicalizacion
de los movimientossociales. Enesta situacién, la Republica espafiola
tambien recibié apoyosde un sectorde lospoliticos ecuatorianos pues
“Ta inestabilidadpolitica del Ecuador y los avancesdela izquierdatu-
vieron comoun importante marco dereferencia internacional la Guerra
Espafiola, que no solo desperté fuertes solidaridades sino que marco
en algunossentidosla naturaleza politica e ideolégica del socialismoy
dela izquierda en el Ecuador”? Porotra parte,el influjo del falangismo
y del pensamientotradicionalista espafiol acabaria plasmandose,a fi-
nales de los afios 1940, en el movimiento Accién Revolucionaria Na-

cional Ecuatoriana (ARNE), en el que participaron numerososjévenes
universitarios catélicos y que tuvo cierto protagonismo enel apoyo a
los gobiernos conservadoresdela época.

* Enrique Ayala Mora, “La Guerra Civil espafiola y los socialistas ecuatorianos”, en
Maria ElenaPorras y Pedro Calvo-Sotelo, coords., Ecuador-Espafia:historiayperspec-
tiva; estudios, Quito, Embajada de Espafia en Ecuador/Archivo Histérico del Ministerio
de Relaciones Exteriores del Ecuador, 2001, pp. 184-185.
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Los diplomdaticos espafoles en Quito
y la Guerra Civil

Traselinicio de la Guerra Civil el 18 dejulio de 1936,las representa-
ciones diplomaticas espafiolas recibieron una ordencircular del 24 de
julio porla queel ministerio de Estado requeriaa embajadoresy en-
cargados de negociosque enviaran un telegramaindicandosi se encon-
traban identificadosconel gobierno republicano.Porsu parte,la Junta
de Defensa Nacionalconstituida en Burgosel 23 deJulio y presidida
porel general insurrecto Miguel Cabanellas, envié un telegrama desde
Burgoscuestionandola fidelidad de los embajadores por habersido
nombradosporel gobierno de la Republica, acordandosu destitucion
y ordenandoel nombramientodel diplomatico de rango inmediata-
mente inferior como encargadode negocios.3

A

través del expediente personaldel canciller José Tibau Duran
(Cassa de la Selva, Gerona, 1892-Quito, 1969) se puede conocer
parcialmentelo que ocurrié enla legacién de Espafia en Ecuador du-
rante este periodo.

Cuandoestalla la guerra el ministro Manuel Garcia de Acilu y Be-
nito,jefe de la legacion espajiola,y el secretario de embajada Fausto
Navarro (Guimbao 1900-San Sebastian, 1958) se encontraban au-
sentes de Quito pordisfrutar de unalicencia y habia quedado como
encargadodela legacionel canciller José Tibau, quien tuvo que hacer
frente a la confusasituacioninicial. Sin embargo,el paso del tiempo
permitia Tibau tomar decisionesde gran trascendencia de acuerdo
con su orientacionpolitica.

E] 4 de agosto envié un telegramaurgente al Consulado de Espafia
en Colon, Panama, dondese encontraba temporalmente Garcia de
Acilu: “Ruego mediga qué debo contestar insistentes cables Junta
Defensa Nacional”, a lo que Garcia de Acilu contesto: “Nada con mi
firma”. Al dia siguiente Tibau envio un escueto telegramaa la Junta de
Defensa Nacional: “Ministro y secretario con permiso”. El 9 de agosto
Garcia de Acilu manifest6 oficialmente su adhesional gobierno de
la Republica. Sin embargo, a partir de septiembre, coincidiendo con la
formaci6n del gobierno de Francisco Largo Caballero, quien incluy6 a
varios comunistas en su gabinete, se produjo un elevado numero de
dimisiones de diplomaticos que no aceptaronla nuevaorientacion del

* Marina Casanova Gémez, La diplomacia espafiola durante la Guerra Civil, Ma-
drid, Ministerio de Asuntos Exteriores, 1996 (Biblioteca Diplomdtica Espafila. Seccién
Estudios, nim. 13), pp. 27-36.  
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gobierno,entre ellas la del representante en Quito.’ En octubre de
1936 Garcia de Acilu presenté su renuncia comojefe de misién“por
no quererservir al gobierno comunista”’, entreg6 los archivos y el con-
sulado dela legacional canciller de la mismay anunci6 su ausencia del
pais por emprenderviaje a Los Angeles alegando motivosde salud y
“quedandoa las ordenesdel gobierno nacionalista”. Su renuncia fue
comunicadaa la Junta de Defensa Nacional por un telegrama del 29 de
octubre y la Secretaria General de Asuntos Exteriores autorizo la en-
trega de los archivosde la legaci6ona su canciller con fecha 26 de
noviembre,si bien la comunicacionoficial llegé a Quito con un gran
retraso. Garcia de Acilu fue declarado funcionario diplomatico “‘jubila-
do”junto conotros dieciocho diplomaticos en agosto de 1938 una vez
queel Tribunal Examinador de Expedientesconstituido en el recién
creado Ministerio de Asuntos Exterioresfranquista evaluo su actitud
duranteeseperiodo.°El estallido de la guerra sorprendié al secretario
de embajada Fausto Navarro en su domicilio familiar de Zarautz en el
Pais Vasco, donde se encontraba devacaciones. Sin embargo, debido
a su simpatiaporel bando insurrecto, Navarro tuvo que abandonar
Espafia yresidir una temporada en Bayona. De nuevo en Espafia, fue
unode los funcionarios diplomaticos que combatioenlas filas fran-

quistas.
Una vez nombrado encargado de los Archivos dela legacion,el

canciller José Tibau cobré un gran protagonismoen la Misionespafio-
la. Tibause habia incorporado a la misma en 1929 comocontable y en
1931 quedoalfrente de los asuntos consulares cuandose produjola
salida, con destino a Frankfurt, de UrbanoFeijoo de Sotomayor,pri-
merencargadode los Asuntos Consularesy secretario de la legacion.
No debe olvidarse que en 1930 se habia suprimido el consulado en
Quito y que sus funciones fueron asumidas porla legacion.

En una comunicaciondel 6 de noviembre dirigida por Tibau Serrat
y Bonastre,secretario general de Asuntos Exteriores, se recordaba
que Garcia de Acilu “hasido opuestoportradicion y familia los ex-
tremismosque han puestoeneltrance actuala nuestra patria” y se
informabasobresus recientes gestiones comoencargadodelosarchi-
vosy de los Asuntos Consularesdela legaci6n:en entrevista con el
general Chiriboga, ministro ecuatoriano de Relaciones Exteriores, con-
seguiael tibio compromiso de que el gobierno ecuatoriano reconoceria

4 Ibid., p. 248.
5 Ibid., pp. 239-240.
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al nuevo gobiernonacional espafiol “enseguida quese iniciaraesta ac-
titud en este continente”’.

El 13 de abril de 1937, el ministro republicanoJulio Alvarez del
Vayoenvié un telegrama ordenandoa Tibaula entregadela legacion
espafiola al ingeniero Raimundo Enriquez,representante de México en
Quito, a quien se nombrabaencargadoadinterim delosintereses
espafioles en Ecuador.Porsuparte, Alvarez del Vayo remitié otro
telegrama al nuevo ministro ecuatoriano de Relaciones Exteriores, Car-
los ManuelLarrea, para informarle de la aceptacién mexicana. La can-
cilleria ecuatoriana tom6nota y se comprometiéa prestar al encargado
mexicanolas facilidades necesarias para el cumplimientode su mision.

Sin embargo Tibausedirigié,el 16 de abril, al ministro Larrea para
comunicarle quese habia enteradoporfuentesindirectas (lo que no
era cierto puesdias antesse le habiainstruidoen tal sentido mediante
un telegrama quedio porno recibido) del nombramiento del mexicano
y quesusintencionesal respectoeran las siguientes:

los archivos a micargolos recibi del Excelentisimo sefior don Manuel Garcia
de Acilu, ministro plenipotenciario adheridoal gobierno nacional de Burgos
y con autorizaciény por orden del mismogobierno,por lo que no mecreo
autorizadoa disponerde dichosarchivossin una orden expresadel mencio-
nado gobierno de Espaiia con sede en Burgos,a cuya causa estoy adherido

y del unico que acato érdenes.

La incertidumbre provocadaporesta decision fue aprovechada por
Tibau para intentar conseguir su reconocimientoporla cancilleria ecua-
toriana. Paraello Tibau contd casualmente con el apoyo de Ofién de
Plandolit, secretario de la embajada de Espafia en BuenosAires, que
se encontraba de paso en Quito. Ambos acudierona la cancilleria ecua-
toriana pero se les comunicé quelas autoridades ecuatorianas no iban
a interferir en este asunto y que sdlo reconocerian los documentos y
pasaportes con la firma del encargado mexicano. Mientrastanto,el
ministro mexicano presionaba Tibaupara quele entregaran los archi-
vos de la legacion. Temiendoquese los arrebataraporla fuerza, Tibau
alquilé un camiény lostraslad6 a un lugar seguro. La orientacionfran-
quista de José Tibaule llevé a un progresivo distanciamiento de Jaime
Castells Muntal (Capellades, Barcelona, 1877-Guayaquil, 1949), consul
honorario de Espafia en Guayaquil desde 1920, quien acabaria renun-
ciandoa sus funcionestras referirse al ultimo periodo de las mismas
como“el potro del consulado en Guayaquil”. Jaime Castells escribio a
Tibauel 20 de abril de 1937 para comunicarle que habia reconocidoal 
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representante mexicano comoencargadodela legacidn espafiola y
que estaba dispuesto a colaborar conél desde el Consulado Honora-
rio en Guayaquila fin de “prestigiar la representacionespafiola en este
pais ylevantar el espiritu de los espafioles residentes, que se han en-
contrado enestos Ultimos meses como abandonadosy faltos de pres-
tigio ante las autoridadesy pueblo ecuatorianos”’.Tres dias despuésle
respondio Tibausefialando queles separaban opinionesdiametralmente
opuestas yque, respectoal estado de animo delos espafioles en Ecua-
dor, la nueva situacioncreadapor Alvarez del Vayo“tiende a apocarles
yno a levantarlesel espiritu”, como le han transmitido —dice— gran
numero de compatriotas. En nueva carta del 15 de mayo,Castells
responde a la anteriory se refiere a la opinion de algunosespafioles de
Guayaquil, como Jaime NebotBorras,“que meha dichoqueantes se
haria extranjero querecurrir al sefior Enriquez”, lo cual notiene sentido
—dice Castells— pues“el gobierno espaiiol ha obrado comole con-
venia y comodebia hacerlo,al nombrar comosurepresentante al mi-
nistro de un pais amigo”yhace unadeclaraciondeprincipiosfrente ala

posturade Tibau:

yo sigo asegurandoque micargo (comoel suyo) no son cargospoliticos y

queporlo tanto no estamosobligadosa tener opinién. Siendo republicano

acepté el Consulado de Espafia en la época de la monarquia, luego vino la

republica y segui en el puesto, ahora dicen que viene el comunismo (cosa
no clara todavia) y sigo siendo 0 teniendoel honordeser cénsulde mi pais

y no veo porqué diablo se meha deobligar a ser de un partido espafiol,

aleman italiano que esta formandoFranco.

Ecuador reconocio al gobierno de Francisco Franco el 13 de marzo
de 1939 y, a principios de abril de 1939, con la llegada delas noticias
sobreelfinal inminente de la guerra, José Tibau organizo en su residen-
cia una ceremoniade izada de la bandera nacional espafiola, con una

gran concurrencia de miembrosdela coloniaespafiola, simpatizantes

ecuatorianos como MarianoSuarez Veintimilla (vicepresidente de la

Camara de Diputados) y Jorge Luna Y€pez,jévenescatdlicos y miem-

bros de las misiones diplomaticas de Alemaniae Italia. Entre estos

liltimosestabael aviadoritaliano Colacicchi, que habia combatido en

la Guerra Espafiola. En diciembre de 1939 Tibau volvié a su antigua

condicién de canciller de la legacién al hacerse cargo de ella como

encargadode negociosel secretario de embajada José Gimeno Aznar.

Poco despuésllegé José Ricardo Gomez-Acebo como nuevo jefe de

la legacion espafiola.
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En enerode 1940 se informédesdela legacién al Ministerio de
Asuntos Exteriores sobre la actuacién de Tibau duranteestos afios y se
aportaron comoreferencias a sufavor las de los nuncios Forni y Cento
y los representantesdeItalia y Alemania, los ministros Lieto y Klee,
respectivamente. Latrayectoria de Tibau fue recompensadaporel
gobierno franquista conla concesién de las Encomiendas de la Orden
de Isabel la Catdlica (1948) y de la Orden del Mérito Civil. En 1963
Ignacio de Olanoy Urquijo, conde de Urquijo (Begojia, 1907- Bil-
bao, 2002), embajador de Espafia en Ecuador,solicitaria para el viejo
canciller, que entoncestramitabasujubilaciéntras 36 afios de servicio
en la embajada,la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil. Tibau fue
sustituido por José Oriol Marcos Alvarez (Madrid, 1934-Quito, 2002),
nuevocanciller de la embajada, quien desempefiaria el cargo durante
otro largo periodo,hasta 1997.

El impacto de la Guerra Civil en la colonia espanola:
el caso delosfalangistas de Guayaquil

AL pocotiempodeestallar la Guerra Civil en Espafia suefecto se hizo
sentir enla colonia espafiola en Guayaquil, la mas antigua y numerosa
del pais. Los partidarios del alzamiento militar se agruparon en la Union
Nacionalista Espafiola (UNE) y en 1938 la asambleadela UNE en Gua-
yaquil acord6 su conversion en organode Falange Espajiola Tradicio-
nalista (FET) y de las Juntas de la Ofensiva Nacional Sindicalista (sons)

e insté a sus miembrosy simpatizantesa afiliarse al partido unico del
incipiente régimenfranquista.

Aunqueexisten pocosestudiossobrela organizaciéndelservicio
exterior de la Falange, puede afirmarse quela actuacién de la agrupa-
cion guayaquilefia respondia al esquemageneral delaparatoexterior:
captacion de simpatizantes, incorporacién de los mismos al Movimien-
to Nacional, difusion y defensa desusvalores.°

La Falangedelosespafioles en Guayaquil estaba organizada des-
de tiempoatras y contaba entre sus miembros mas destacadosa Jaime
NebotBorras(jefe local), Luis Ortas, Buenaventura Subira Pagés y
Ramon Gonzalez. Segunse hizo publico en enero de 1938, contaba
con unos 350 afiliados y simpatizantes en Ecuador, con 163 creden-
ciales expedidas en Guayaquily 95 enelresto del pais. Ademas dispo-
nia de un listado de espajiolesfieles a la Republica. Muchosde sus

® Joan Maria Thomas, La Falange de Franco:el proyecto fascista del régimen,
Barcelona, Plaza y Janés, 2001 (col. Asifue), pp. 163-166.
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miembrosy simpatizantespertenecian

a

las familias espanolas mas in-
fluyentes en Guayaquil y su presencia tambiénera decisiva enel direc-
torio de la Sociedad Espajfiola de Beneficencia,institucion asistencial
de los emigrantes espafioles creada en 1883. La capacidad de movili-
zacion y controlideolégico porparte delos falangistas era, portanto,
muynotable entre la colonia espafiola.

E] jefe local de Fer y de las Jons, Jaime NebotBorras (Porrera,
Tarragona 1892-Guayaquil 1950) habia llegado a Ecuadoren 1921 y
se convirtid en destacado hombrede negocios y miembroactivo delos
directorios de la Beneficencia Espafiola y la Camara de Comercio Es-
panola en Guayaquil, inaugurando unadestacada dinastia de politicos
ecuatorianosde origen espafiol.’

En septiembrede ese afio desde Burgos, Raimundo Fernandez
Cuesta,secretario general, nombr6 a Jaime Nebotjefe provincial(re-
gional) de la Fer yde las sons en Ecuadory a Luis Ortassecretario
provincial. Tras el fallecimiento de Luis Ortas en marzo de 1939, Anto-
nio Ferré Aguilar asumio su cargo comosecretario provincial. Las es-
pafiolas falangistas formaron también una agrupacionlocalde la Sec-
cion Femenina y Auxilio Social, con Eloisa Marcety del Rio comojefa
provincial.

Tras su nombramiento, Jaime Nebotdirigié un mensaje “a los es-
pafioles adictos al Movimiento Nacional’*en el que instaba a los miem-
bros de la Union Nacionalista Espafiola a adherirsea la FET y alas JONs
y anunciabala apertura de un registro de ficherospersonalese inscrip-
ciones “de los espafioles que los soliciten comoafectos al Glorioso
Movimientotransformadorde Espafia”. A losafiliados falangistas se
exigiria “el mas alto espiritu de cooperaci6n,servicio,sacrificio, unidad
ydisciplina, hacia la consecucion de sus postulados de reformasocial y
politica de Esparfia, totalmentedistinta de lo que ha sido en el pasado”.
La Falange se presentaba como“tinico partido nacional”y represen-
tante del “Estado nacionalentodasu eficaciay significacién”,lejos de
ser “un nuevopartidopolitico mas al estilo antagonico conocido”. Y
concluia Nebotsefialandoque,“para mayorrelieve de la nacionalidad
en el exterior”, es un deber “cooperar en sus filas sumandose a su
servicio”.

Comose ha dicho,el canciller de la legacion en Quito, José Tibau,

jugo un importante papel comoactivista a favorde la Espafia nacional.
Enlacapital funcionaba un comité de Amigosde la Espafia Nacionalis-

7 Jenny Estrada Ruiz, Los espafioles de Guayaquil: aspectos de una inmigracién
creadora, Guayaquil, Sociedad Espafiola de Beneficencia, 1992,p. 129.

* Revista Nueva Espana (Guayaquil), 15-xu-1938.
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ta (Calle Pichincha 42). A travésde estos érganos en Quito y Guaya-
quil se difundia la ideologia del nuevo régimen, poniendo a disposicién
delos interesados publicacionesafinesllegadas desde Espafia, como
Vértice e Y, y se organizaban colectas de donativos,rifas benéficas y
tés de caridad para apoyar a las victimas dela guerra en el bando
nacional mediante sucesivos enviosde dinero, ropas y alimentos no
perecederos a Espafia. DesdeIbarra, el padre Domingo Caballero
envi6 a Guayaquilvarios donativos obtenidosen sus colectas. A princi-
pios de 1939 se hizo unagestiénante la administracion ecuatoriana de
Correos para que se mantuviera unatarifa especial para los envios
de paquetespostales a Espafia y se embarcaronen el vapor Durazzo
17 fardos y cajones con medicinas, chocolate, ropa y algod6npara los
huérfanosy hospitales en el bando nacional.

Estas actividades benéficas pusieronen entredichoal cénsul hono-
rario de Espafia en Guayaquil, Jaime Castells Muntal, afin al gobierno
de la Republica, a su vez encargado de enviar al bando republicanolas
ayudas que recibia en Ecuador. Contra esta captacién de recursos
para la Espafia republicanaprevinoelescritory politico ecuatoriano
Mariano Suarez Veintimilla publicando un articulo en el periddico E/
Debate de Quito del 28 de noviembre de 1938 en el que afirmaba que
“esos fondosserviran para socorrera las familias adictas al gobierno
rOjO, sean 0 no espajfioles; en el mejor de los casos, serviran

a

las
familias rusas y otras familias de extranjeros perniciosos”, mientras que
el gobierno de Franco “representa a la Espaiia cristianay catdélica, ala
Espafiatradicionaly gloriosa, que esta defendiendo con heroismoad-
mirablela civilizacion occidental”, por lo que Suarez Veintimilla termi-
naba aconsejandosu envio a través del comité de Quito olaFalange
de Guayaquil.

Enenerode 1939losfascistas italianos de Guayaquil organizaron
unagala en el Tenis Club de Guayaquil con motivo dela llegadaal
puerto de Salinas de dos buquesitalianos. Asistieron los principales
representantes de la Falange y delfascio local y nazis alemanes.En el
curso de la celebraci6n se produjo un incidente cuando un grupo de
jOvenes increpé los asistentes. Estos reaccionarony tuvo lugar un
enfrentamiento entre ambos.

El aparato de propaganda exteriordel llamado bando nacional conté
muypronto, en plena Guerra Civil, con un organo dedifusién en Ecua-
dor: la revista Nueva Espana, con sede social en Guayaquil (calle
Pedro Carbo 418)y aparicion quincenal.El servicio exterior de la
Falange disponia de érganossimilaresen otros puntos de Iberoameérica:
La Voz de Espafia (Santiago de Chile), Orientacién Espafiola (Bue-
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nosAires), Arriba Espaiia (Lima), Amanecer (Ciudad Trujillo), £7
Nacionalista (San José de Costa Rica) etc. La mayorparte del conte-
nido dela revista llegaba desde Espafia y consistia fundamentalmente
ennoticias sobre las operacionesbélicas enelfrente, ensayossobrela
situaci6npolitica en Europaydifusiondela doctrina falangista de José
Antonio Primode Rivera y del pensamientotradicionalista. La revista
incluia la seccion“Cartel de Falange Exterior’, noticiero dedicado a las
actividades de la agrupaciénfalangista local.

Ensus paginas se publicéel siguiente anunciointerclasista: “Espa-
fol: si eres rico, no olvides que la Beneficenciaesel refugio de nuestros
paisanos desamparadosyquiza el tuyo de mafiana. Hazte socio de
ella. Espafiol: si eres pobre, piensa que puedesnecesitar de su ayuda y
su asistencia. Deja a unladotus prevenciones absurdas. Por encima de
todosé espafiol digno y comprensivo”.’ En ocasionesla revista Nueva
Espafia contabaconla colaboracion de autores ecuatorianos simpati-
zantes del bandonacional, comoel diputado por Pichincha Luis Alfon-
so Ortiz Bilbao, quien envien abril de 1939, con motivo dela victoria
franquista, un encendido mensaje defelicitacion alos falangistas de
Guayaquil en el que decia: “todos cuantos desde este miradorde los
Andes contemplabamosaténitos cémoenla profanada campifiaflore-
cian milagrosamente bosques de banderasrojo y gualda, conforme
avanzaban las inconteniblesfalangesnacionalistas, necesariamente he-
mosdeestarjunto a los buenosespafioles paragritarjubilosamente en
esta hora: j Arriba Espaiia!”’,"° 0 el escritor Alberto Moreno Andrade,
que terminabaun largo poema de mas deveinteestrofas con los versos
siguientes:

Domadaal fin la fiera y hollada su altivez
su salvacion el mundo proclame con decoro

y en cantico triunfal, con mil clarines de oro

anuncie que en Espafia amaneceotravez.'!

Desdesus paginas se subray6 también la comunionideoldgica entre
los falangistas espafiolesy lospoliticos ecuatorianos comoel diploma-
tico Alfredo Flores y Caamafio, querealizé unavisita a losfalangistas
de Guayaquil en octubre de 1938, 0 el diputado Davalos, a quien la
Falange guayaquilefia envio un telegramafelicitandole por su defensa

° Ibid., 31-v-1939.

'° Ibid., 30-1v-1939.
"! Ibid., 15-vu-1939.
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de la Espafia nacionalenel curso de un debate parlamentario suscitado
con motivo del Dia de la Raza.

Al aproximarseelfin de la guerra, la Falange de Guayaquil cred
una comisi6n encargada de organizar la celebraciondelavictoria fran-
quista. Con fecha3 de abril se envié a Espaiia elsiguiente telegrama:
“Generalisimo Franco. Burgos. Espaiia. Con orgullo patridtico esta
Falange saluda brazoenalto victoria de Espaiia,reiterandoosfirme
adhesion. Falange-Ecuador’”, que fue respondido desde Burgosporel
vicepresidente y ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Gomez
Jordana, el dia 14 de ese mes. Los actos conmemorativos culminaron
con una misa deacci6nde gracias quese celebré el 16 de abril en la
iglesia de san Francisco que reprodujo la nuevaestéticadel régimen
triunfante:en el altar mayorse colocaron las insignias nacionales de
ambospaisesy la banderadela Falange, la misa se abrié con el canto
del himnofalangista “Cara al sol”, fue oficiada porel obispo diocesano
monsefior Heredia y cont6 con la vehemente homilia del padre Hieroteo,
superiordelos carmelitas.'* En Quito y Cuenca también hubo misas
similares.

Una vez acabadala guerra, los falangistas de Guayaquil continua-
ron desarrollandosus actividades:se recibié lavisita delfalangistaAvelino
Armenteros, procedente de Lima,se lanzaron campaiias deafiliacion,
se potencio la Seccién Femenina, continuaronlas colectas benéficas
etc. Sin embargo,se tenia conciencia de queel estado de movilizacién
iba quedandoatras y se daba paso a una nuevaetapa: en agosto de
1939 un editorial de la revista Nueva Espafia anuncié queen adelante
la frecuenciadela publicaciénnoseria quincenal sino mensual “ya que
el ritmodelas actividades en nuestrapatria ha entrado en un sendero
de reconstrucciones que ponetreguahastacierto puntoa la lucha”?

La llegada de los exiliados espanoles

A diferencia deotros paises iberoamericanos, Ecuadorapenas recibié
a unos pocosexiliadosespafioles del bando republicano de entre los
miles que tuvieron que abandonar su pais por razonespoliticas. Un
caso especiallo constituye el grupo de unoscincuenta espafioles que
llegaron a Ecuadora finales de 1939 procedentes de la Republica Do-
minicanaal ser acogidosporel gobiernodelpresidente Carlos Alberto
Arroyo del Rio (1940-1944). El grupo, dirigido por Pedro Quilez

" [bid., 30-1v-1939.
8 [bid., 31-vi-1939.
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Gonzalvo (San Agustin, Teruel, 1905-Manta, Manabi, 2001), fue ins-
talado en la colonia agricola SiménBolivar, en Saloya, entre Quito y
Santo Domingodelos Colorados.

Merece la pena conocer brevementela trayectoria de Pedro Quilez,
siguiendosu propio testimoniooralregistrado en una grabacion de
1998 propiedaddela familia. Tras estudiar magisterio en Valencia, se
afilié al sindicato anarquista de la Confederacién Nacional de Trabaja-
dores (CNT) en la agitada Barcelonadelosajfiosde la dictadura del

general Primo de Riveray se dedicé la ensefianzaen las Ilamadas
escuelaslibres. Alestallar la guerra, tomo parte en los combates que
tuvieronlugar enlas calles de Barcelona enjulio de 1936,se unié ala
Columna Durruti en Aragon y luego ocup6 un puestoenla oficinajuri-
dica de la cnt. Alproducirse la derrota republicana cruzé la frontera
hasta el campofrancés de refugiados de Argelés-sur-Mer y desde
Burdeos se embarcé rumboa Puerto Plata (Republica Dominicana) en

el buque Lassalle con varioscientosde exiliados espafioles. Tras per-
manecervarios meses en la Republica Dominicanadel general Leonidas
Trujillo, quien habia hecho un ofrecimiento los exiliados espafioles
para repoblar la isla,'* formo un grupo de espafioles, hasta entonces
dispersos en varios lugaresdelaIsla, dispuestosa viajar a Ecuador,
pais que Quilez conocia, segun confes6, porla calidad de la tagua
exportada a Barcelonaparala fabricacién de botones. Para ello con-
taron con el apoyodel escritor y reportero de guerra estadounidense
John DosPassos, a quien Quilez habia conocido en Espafia durante la
guerra.

El grupo llego a Guayaquil en diciembre de 1939. Solamente un
espafiol de los muchosresidentes en la ciudad, Pedro Marzo, acudié a

recibirlos en el puerto. Eran unoscincuenta entre solteros (Arriazo,

Crespo, Duefias, Esteban, Panicello, Peirats, Quilez) y casados acom-
pafiados de familiares (Bonilla, Cano, Garcia, Gilabert, Lopez,

Trabanco, Verdi, Vidal, Zornoza). Tras pasar unosdias en Quito, donde
el ambiente tampocoles era muyfavorable, fueron instaladosenla
colonia agricola Sim6n Bolivar (Saloya) en un terreno montafioso,sel-
vatico y lluvioso situadoa espaldas del volcan Pichincha, con el com-
promiso de laborar durantedosafios, periodo al que Pedro Quilez se
referia como“dias negros,un infierno”porlas duras condiciones de
vida. En Saloya se dedicarona la agricultura,a la elaboracion de car-
bon vegetal(seguin las técnicas queles ensefiaron los indigenasdel

'4 Dora Schwarzstein, Entre Francoy Peron: memoriae identidaddelexilio republi-

cano espafiol en Argentina,Barcelona, Critica, 2001, pp. 39-40.
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lugar) y a la fabricacionde cajas de madera para empaquetar el jabon
producido porFrancisco Sim6,dirigente de la Falange en Quito, con
el que Pedro Quilez,al pasar el tiempo,trabé buena amistad,Alli reci-
bieronla visita, segun Pedro Quilez, de Fernandode los Rios (antiguo
ministro de Justicia, Instruccién Publica y Estado en los gobiernos dela
Republica) tambiénenel exilio americano.

Lavisita del ministro ecuatoriano de Trabajo, Leopoldo Chaves,
supuso un recorte de medioafio en su permanencia pactadaenla co-
lonia SimonBolivar. Tras afio y medio en la colonia, el grupo se disper-
s6 y Pedro Quilez se instalé en Manta, dondecontrajo matrimonio con
Margarita Guzman y se convirtié en un personaje popular y querido
por sus multiplesiniciativas e incansable actividad en favorde la ciuda-
dania. En mayode 1980, durante el viaje a Ecuadorde los reyes de
Espafia, cuyoretrato ha presidido duranteafios el salon de su hogar en
Manta, mantuvo en Guayaquiluna animada charla con don Juan Car-
los y le expuso su vida aventurera. En marzo de 1981 el embajador de
Espana, Antonio de Oyarzabal, le impuso la Cruz de Caballero de la
Ordendel Mérito Civil. Una de sushijas, Pilar Quilez de Genna, es hoy
la viceconsul honoraria de Espafia en Manta.

Porotra parte, varios de los llegados a Ecuadoren el grupo de
Pedro Quilez asi como sus descendientesperdieronla nacionalidad
espafiola al naturalizarse comoecuatorianos0 nacereneste pais y no
conservar la nacionalidadespafiola, circunstancia probablementefa-
vorecidaporsentirse muydistanciadosdel régimenpolitico de la Es-
pafia de la posguerray de la representacion diplomaticaespafiola en
Ecuador. No obstante, con el paso de los afios, y al amparo de las
reformas recientes del Codigo Civil en materia de nacionalidad, mu-
chos de los descendientes de este grupo han recuperado 0 adquirido
por opcionla nacionalidad espafiola.

Finalmente, hay otros doscasossingularesentre los exiliados es-
pafioles en Ecuador:el delpolitico e historiadorAntonio Jaén Morente
(Cérdoba-San José de Costa Rica)y el del filésofo Juan David Garcia
Bacca (Pamplona, 1901-Quito, 1992), llegados a Quito en 1939.

Antonio Jaén Morente,historiador, diputado y gobernador de Malaga
enjulio de 1936, fue designado comootros muchosintelectuales repu-
blicanos para desempefiar un cargo diplomaticoal servicio de la Repi-
blica,!* en su caso como cénsul en Manila.Trasla guerra seinstalé en
Ecuadory ejercié el magisterio y el periodismo en Guayaquil y Quito y

'S Casanova Gémez, La diplomacia espaftola durante la Guerra Civil [n. 3}, pp.
31-32.
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se convirtié en un expertoenla escuela barroca quitefia.!° Luegoresi-
did en Costa Rica, donde fue nombrado agregadocultural por la can-
cilleria ecuatoriana.

Garcia Bacca,tras permanecervariosafios en la capital, en cuya
universidad enseifio filosofia y donde contrajo matrimonio con Fanny
Palacios, continuo su exilio en Venezuela y México comounode los
mas destacados miembrosdel grupo de intelectuales que abandoné
Espafia al término de la Guerra Civil. Con la amnistia de 1977 se le
abrieron nuevamentelas puertas de su pais. Nunca perdié los vinculos
conel pais que primerole acogidé y murié en Quito en 1992. En junio
de 2001 tuvieron lugar en Quito, con el apoyo de la embajada de
Espafia, unasjornadas en memoriadelilustre filésofo.

La colonia espanola en Guayaquil
a principios de los anos cuarenta

Lacolonia de emigrantes espafioles en Ecuadorha sido muyinferior
en numeroa la instalada en la mayoria de los paises sudamericanos.
Desdefinales del siglo xrx y durante buenaparte del xx, la puerta de
entrada ha sido Guayaquil, la ciudad mas poblada delpais, gracias a su
condici6n de dinamico puerto, centro de exportaci6n de cacao y prin-
cipalplaza financiera y comercial de Ecuador. A pesar de su numero
reducido,los espafioles,yen particularlos de origen catalan, han des-
empefiado siempre un papel importante enel desarrollo del conjunto
delpais yde su puerto principal.'’ Una fuente de rica informacién so-
bre la colonia espafiola en el Guayaquil de la época estudiada es un
libro de registro del Viceconsulado Honorario de Espafia en dicha ciu-
dad quelleva portitulo “Espafioles residentes inscritos en el Registro
de Nacionalidad”, depositado enlos archivos de la embajada de Es-
pafia y formadoporfichasrealizadas entre 1940 y 1943 conlossi-
guientes datos: nombre,lugar y fecha de nacimiento,estadocivil, clase
y fecha de obtenciéndela cédula de nacionalidad,fecha de presenta-
cion, profesion, domicilio, numero de pasaporte y autoridad quelo
expide con indicacion de su fechay validezy, en su caso, objeto del

'6 Estrada Ruiz, Los espafioles de Guayaquil: aspectos de una inmigracién creado-

ra [n. 7], p. 202.

17 Gabriel Alou Forner,“La Guerra Civil espafiola y su impactoen los espafioles del

Ecuador”, “Espajiayel Ecuador, mas unidospor laemigracién”, “Espafioles en el mundo

artistico y cultural de Guayaquil a principios del siglo xx”, en Porras y Calvo-Sotelo,

coords., Ecuador-Espafia: historia y perspectiva [n. 2], pp. 233-234 y 238-239.
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viaje. Ademasse incluye un apartado de observacionesen el que a
veces se anotaron informacionesdegran interés.

E]total de espafiolesinscritosen elregistro es de 186: 135 hom-
bres y 51 mujeres. En cuanto a su condicién migratoria, 177 sonresi-
dentesenla circunscripciéndel viceconsuladoy9 sontransetintes.

Porlugaresde procedencia,se constata una abultada presencia de
catalanes (57 de Barcelona, 9 de Lérida, 3 de Tarragona y 1 de Gero-
na), seguidos a muchadistancia de 13 asturianos, 11 vascos, 9 madri-
lefios y 9 burgaleses, teniendoel resto de regiones y provincias una
presenciacasitestimonial. A ellos hay queafiadirlos 25 espafioleslle-
gadosdesde otrospaises y los nacidosenel propio Ecuador.

El perfil profesional de la colonia espafiola se caracterizaba porel
elevado nimero de comerciantes (49), empleados(21), profesionales
liberales en numerosas areas (musica, abogacia, medicina, periodismo
etc.), menestrales de los mas diversosoficios e industrias (albanileria,
carpinteria, confiteria, curtidos,fundicion,litografia, mecanica etc.) y
catorcereligiososdelas 6rdenesfranciscana, carmelita yjesuita. Entre
€stos, merecela penadestacarel dato de la Ilegada a Ecuadorde dos
franciscanos en 1887 y 1889 desde Vizcaya y Burgosrespectivamen-
te. Casi todas las mujeres, hasta un nimero de 46, se dedicaban a sus
labores.

Entre las empresas familiares y lugares de trabajodelas categorias
de comerciantes,industriales y empleadosfiguraban los siguientes es-
tablecimientosespafioles, a veces anunciadosde formaIlamativa en
publicacionesde la época comolarevista falangista Nueva Espana:
— Fabrica LaFrutal(la mas importante fabrica de bebidas eferves-
centes);

—AlmacénFlorentino Gonzalez y Cia. (importadoresy exportadores;
ferreteria,hierrosy acero; aceites lubricantesy aceites para pinturas,
herramientas para artesanos,articulos navalesy sanitarios, lonas y lonillas,
herrajes para construcciones);
—Almacén Mariano Gonzalez (importadores de Europa y Estados
Unidosdeferreteria en general, herramientas y maquinaspara !a agri-
cultura e industrias);

—Almacén Enrich y Cia. (casa fundada en 1910: importamosesco-
petas espafiolas, vinosespajfioles, cofiac Domecq,aceites de Espaiia,
armas, capsulas, cartuchos,cristaleria, loza, porcelana,articulos de

bazar; exportamoscafé, cacao, tagua, caucho);
—AlmacénAnsola Hermanos(manufacturas nacionales;la mejorse-
lecciénde tejidos de todoelpais; especialidades de la casa: confec-
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cién de camisas, pantalonesetc.; maletas y batiles de cuero. Ventas
por mayor y menor);
—Oficina José Duran (venta de productosdel pais a comisién; alam-
bresde puas,ferreteria, grapas,articulos para agricultura);
— Sociedad Continental (importacién y exportacién; comisionesy re-
presentaciones);
—Dulceria La Palma;

— Dulceria La Colmena;
— Botica Espafiola;
— Palacio Kola Fox;

— Fabrica La Universal;

— Fabrica de Cemento San Eduardo;

—Almacen El Globo;
—Almacén Cabeza;
—AlmacénFabrica Nacional de Calzado;
—Almacén JoséSierra;

— Casa Gonzalez Hermanos;

— Oficina LaIberia;

— MaxMiller y Cia.;
— HotelVictoria;

— La Casa Espajiola;
— Compania de Intercambio y Crédito;
— Industrias Metalicas;

— CurtimbreL.Pérez.
Las observacionesanotadas enlas fichas del registro de espafioles

incluyen algunas noticias sabrosas que reflejan el devenir cotidiano de
los espafioles de Guayaquil. En 1941, un espafiol procedente de Cara-
cas fue detenidoporejercerla medicinasin titulo. Mastarde se supo
su largo historial: ya habia sido expulsado de Colombia por cometer
estafas en Bogota, Cali, Manizales y Barranquilla y habia estado preso
en Guayaquil por robar en el Hospital General. Ese mismoafio lego a
Guayaquil, piloteado por un capitan espafiol, el vapor panamefio
Klomdyke para ser reparadoenlos astilleros del puerto y el viceconsul
tuvoquerealizar gestionesante las autoridades migratorias parafacili-
tar su reparaciénconla asistencia de otro marino espaiiolllegadoal
efecto.

En 1942 el grupo musicalespajiol Los Alpinos,en gira por Vene-
zuela, Colombia, Pert y Ecuador, actué en Guayaquil. El viceconsul
realiz6 nuevas gestionespara prorrogar la estancia desusintegrantes
en Ecuador.
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En 1943se anotola llegada de un albafil espanilen calidad de
desplazado dela localidad de Cazaderos,territorio ocupadoporPert
en la disputaterritorial de esos afios, asi comola instalacion en Salinas
de un guipuzcoanollegado desde Portovelo (El Oro)para administrar
un negocio hotelero. Tambiénse anotaron los problemas conla policia
que tuvo un espafiol llegado desde Panama mientras permanecié alo-
jado sospechosamenteen el Hotel Pacifico.

Unavez terminadala guerra, el nuevo vicecénsul honorario realiz6
tareas de informaciény controlideolégico. Asi, 72 espafioles aparecen
calificados como“adictos”al régimen de Franco,cuatro de ellos con
cargos destacadosen el Movimiento Nacionalen Guayaquil: Jaime
NebotBorras y Antonio Ferré Aguilar(jefe y secretario del ret y de
las JoNs, respectivamente), Eloisa Marcety del Rio (jefe de la Seccion
Femeninay de Auxilio Social) y Hortensia Pagés Pagés(secretaria de
la Seccién Femenina). Porotra parte, 6 espafioles fueron sefialados
como“contrarios”o “distanciados”del régimen de Franco,entre ellos
el antiguotitular de la Oficina Consular en Guayaquil, Jaime Castells
Muntal. Otrocatalan aparece como “separatista” y se sehala a un pa-
riente del general republicanoespajfiol Vicente Rojo por haberpartici-
pado en los agasajos queel partido Accion Republicana organizo en
Guayaquil en honordel general José Miaja. Y en 1943 un Carpintero
“adicto”solicitsu repatriacion a Espaiia tras haberresidido en Boli-
che durante la GuerraCivil.

Conclusion

Como muestran todosestostestimonios,la mayoria delos espafioles
en Ecuador, con independencia de su condicion (funcionarios de la
legacin espafiola, exiliados, emigrantes acomodados 0 humildes), ex-
perimentaronensusvidas la tragediay la division provocadas porla
Guerra Civil a miles de kilometros de su pais, circunstancia a la que
tampocofueronindiferentesla sociedad,las autoridadesy las fuerzas
politicas ecuatorianas del momento.

Anexo:la colonia espafiola en Guayaquila principiosdelos afios
cuarenta. 
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Dibujante

Eclesiastico

(Colegio Cristébal Colén) |

Empleado 21
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Industrial

Industrial metalico

Jardinero

Hotelero

Litégrafo  

Marino
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La genealogia del racismo y del discurso
racial en las élites de poder

en Guatemala (siglos x1x y Xx)

Por Marta Casaus ArzUi*

Introduccion y punto de partida del ensayo

UIERO PARTIR DE LA BASE DE UN SUPUESTO debatido y polémico en
Guatemala

y

enelresto de América Latina, pero quepara mi es
esencial para este ensayo conelfinde comprenderla verdadera mag-
nitud del racismo en Guatemala.

Parto de la definicion que elaboré en su dia en La metamorfosis
del racismo en el que explico el concepto de la siguiente manera:

Racismoesla valoraciéngeneralizaday definitiva de unas diferencias, bio-
ldgicas o culturales, reales o imaginarias, en provecho de un grupo y en
detrimento del Otro,conelfin de justificar una agresion y un sistema de
dominacién.Estas actitudes pueden expresarse como conductas, imagina-
rios, practicas racistas 0 ideologias que comotales se expandena todo el
camposocial formandoparte del imaginario colectivo. Pueden procederde
una clase social, de un grupo étnico o de un movimiento comunitario; o
provenir directamente delasinstituciones 0 del Estado, en cuyo caso ha-
blaremos de racismo de Estado. Puede ocupardistintos espacios dela so-
ciedad, dependiendo de que la relacién de dominacién tenga su origen en
una Clase, un grupo étnico, un movimiento comunitario 0 el Estado.!

A mododehipotesis se puedeafirmar que la expansién 0 reduccion de
los espacios del racismo en Guatemala estard en funcién de la compo-
sicion étnica dela sociedad,de loscriterios de jerarquizacion social,
del proyecto de construccién dela nacion,dela vertebracion del tejido
social y de la naturaleza del Estado. Porello se hace imprescindible
conjugar todas estas variables en estudiosespecificos sobre regiones,
grupos,instituciones que nos permitan abordar el tema en todas sus
dimensiones.

El racismoensus diversas expresiones,practicas, manifestaciones
y lgicas es un factorhistorico estructural que funcionay hafuncionado

* Profesora titular de historia de América en la Universidad Autonoma de Madrid;
e-mail: <m.casaus@terra.es>.

' Marta Casatis Arzu, La metamorfosis del racismo en Guatemala, Guatemala,
Cholsamaj, 2003; asi como Guatemala, linaje y racismo, Guatemala, FyG, 2005.   
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comounodelos principales mecanismosde opresién, explotacién y;
sobre todo, comola mejorjustificacion de un sistema de dominacién y
mantenimiento del status quo. Porello, no puede entenderse de forma
aislada, ni fragmentada sino comountodo, comoun sistema global que
funcion6 perfectamente en los procesos de conquista y colonizacién
porque, comodiria Frantz Fanon,todo proceso coloniales racista y
constituye el mejor argumentoparajustificar una invasion oelsometi-
miento de unos pueblosporotros.

La construcciondel Otro comosalvaje o idélatra, comoser sin

cultura ni civilizacion,es el mejor argumento para su sometimiento, de
manera que nosonlas diferencias las que generan las desigualdades,
sino el racismoy las practicas racistas las que inventan y recrean las
diferencias, las convierten en desigualdadesy lasjustifican para impo-
ner un sistemade explotacion, de opresin y, sobre todo, un sistema
global de dominaci6n.

Consideramosbasicoanalizar, para el caso de Guatemala,ese hilo

conductor quees el racismo, sus mutaciones y su metamorfosis gra-
dual segunlas diferentes etapashistoricas, los espacios en donde se
recrea yse reproduceylos diferentes actores que lo construyen: desde
las élites de poder, la Iglesia, pasandoporel Estado,hastallegar a
naturalizarse de modotal que inclusolas clases subalternas lo utilizan
como elemento de recreacion de su propiaidentidad.

En este ensayo vamosa centrarnos en aquellas practicas y discur-
SOs racistas que contribuyen generar discriminacionesétnicas y so-
ciales y en analizar comodichaspracticas y actitudes producen des-
igualdades de acceso a oportunidades econdmicas politicas.

En ultimainstancia queremosresaltar el hecho de que,a lo largo de
la historia del pais, cuando se produce unacrisis de hegemoniay las
élites de poder creen que puedenperderel control del Estado, recu-
rren a politicas eugenésicas 0 al genocidio para controlar la situacion y
para asegurar el sistema de dominacion.Para ello haremoshincapié en
las practicas segregacionistas durante la Colonia,en la creacion del
prejuicio y del estereotipo del indio como forma de construccién
del Otro: pero tambiénnosinteresa resaltar la construccion de ese
discursoracialista que apoyadoenlas teorias pseudocientificas delsi-
glo xix ydel positivismo,justificard el colonialismo comoun sistemade
dominacién mundial en dondeel racismodiscursivo procedetanto de las
élites de poder comodel Estado, que va a ejecutar actos genocidas,
practicas racistas y politicas eugenésicas quejustifiquen el exterminio
de los indigenas o su blanqueamiento.
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Para abordar este temaen la sociedad guatemaltecaresulta indis-
pensableanalizar la funcién que desempefia el Estado en la reproduc-
cidn del racismoy,porello, nos parece mas pertinente el enfoquehis-
torico-politico del Estado en Michel Foucault. A sujuicio, el racismo
se Inserta como nuevo mecanismo de poder del Estado, como una
tecnologia de poderconla prerrogativa y el derecho de decidir quién
ha de vivir y qui€nno,ejerciendoel derecho a matar 0 eliminar al Otro
ennombredela soberanja.Partiendo deeste desplazamiento del con-
cepto de soberanjiay de la incorporacion del racismo como elemento
intrinsecodela estructura de poder, afirma quelos Estados mas homi-
cidas sona la vez los mas racistas.2

La experiencia de los ultimos genocidios en Ruanda,Bosnia,Iraq
y Guatemaladala razonalos planteamientos de Foucault acerca de las
razas, tema que noesta destinado a desaparecer —comoalgunosau-
tores vienen afirmando desde la década de 1960— sino que simple-
mente se tomaen consideraci6notroregistro diferenteal de la guerra
de razas:el del racismode Estado. El problemaradicaenla ontologia
mismadel Estado, independientemente de cualsea su naturaleza: so-
cialista o capitalista.

Estos supuestosnos permitensituar al racismo desdeel Estado y
analizarlo, no solo comounaideologia de la diferencia y de la desigual-
dad; no sdlo como unaformadediscriminaciény opresiénentre clases
0 gruposétnicos, sino como unaldgica del exterminioy de la exclusion,
comounatecnologia del poder. Es aqui en donde radican las bases
historico-politicas del genocidio, en comose construyeronlos Estados
homogéneos en AméricaLatina.

Es enel Estado,y en sus “aparatos represivos”, en dondeel geno-
cidio opera comola maximaexpresi6n del racismo, porque constituye
un elemento intrinseco al mismoy formaparte de uno de sus ejes
vertebradoresutilizados y manipuladosporlas élites de poder que se
consideran blancas.*

El problema es mas complejo en la medidaen queafecta al con-
junto de la sociedad, porquealser un elementohistérico estructural y

* Michel Foucault, Genealogias del racismo: de la guerra de razas al racismo de
Estado, Madrid, La Piqueta, 1992.

> Para Leo Kuper,la proclividad de las sociedades contemporaneas civilizadas a
recurrir a los holocaustos genocidas se debe a que “el Estado territorial soberano reclama,
comoparte integrante de su soberania, el derecho a cometer genocidios o participar en
matanzas genocidas queestén bajo su dominio”, y siesto es asi en Europa como lo hemos
visto para el caso de Bosnia y el de Chechenia, cémonolo va a ser para paises como
Ruanda y Guatemala en dondeel componente del racismohistérico estructural esta
latente y no hay més que activarlo y ponerlo en marcha, Leo Kuper, Genocide:its
Political use in the twentieth Century, New Haven,ct, Yale University Press, 1981, p. 137
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al estar enraizadoen la mentey en los corazonesdetodoslos actores
que componenla estructura social opera en cualquier momento como
un detonante en contra de la poblacién maya, que siempre hasido vista
con recelo y temor. Detal modoquelos tpicos, prejuiciosy estereo-
tipos contra “el indio”, se convierten en armas mortales para extermi-
narlo o volverlo a invisibilizar, porque de alguna manera los aparatos
represivosdel Estadoy los aparatos ideolégicos operan con mecanis-
mossutiles,utilizan los discursosracialistas y las practicas racistas co-
tidianas para desencadenar en la poblacién no indigenaodio, violencia,
cuandonosilencio y complicidad porparte de los ciudadanos.

Eneste trabajo, consideramosnecesario centrarnosen cuatro pla-
Nos que se entrecruzan y combinan,pero que poseendiferentes aproxi-
macionesy formas deabordaje:
— elandlisis hist6rico-estructural del racismo,de las practicas racistas
y de la construcciondelestereotipo;
— el anilisis del racismodiscursivo delas élites de poder, que se
autodenominan “blancas”y sus practicas racistas;
— las practicas racistas implementadas y ejecutadas desdeel Estado y
sus aparatos represivos;
— los andlisis discursivos de los medios de comunicaciony de las
élites politicas, a raiz de los Acuerdosde Paz.

El marcohistorico del racismoy la situacién
actualde los pueblos indigenas

Losespacios del racismoenla sociedad colonial

Popriamosafirmar queel espacio del racismodurante la Colonia abarca
practicamentetodoelethos de la sociedad colonial y de la vida coti-
diana y representa un pilar importante en los principios que configuran
la estructurasocial y la politica de la Corona en Guatemala.

Consideramosque se entrecruzan doslogicas del racismo:la se-
gregacion y la discriminacion. Para Michel Wieviorka, la segregacion
se inscribe en el espacio geografico y politico y delimita las fronteras de
los diferentes gruposétnicos, haciendo queel principio de demarca-
ciOn esté mas vinculadoa factores culturales, sociales y econdmicos
que a diferenciasraciales; de donde la segregacion étnicao cultural
suponeuna politica de no integracion. Mientras que la discriminacion
estaria mas vinculada al rechazo bioldgico o cultural de un grupoétnico
porotro cuandose trata de ocupar espacios comunes. Esta discrimi-
nacion puedeserinstitucional o étnico-racial y provenir del Estado o
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de los gruposétnicos, aunqueestas dos légicas no necesariamenteoperen conjuntamente y en algunos casos puedan ser excluyentes.4A nuestrojuicio, en Guatemala son logicas complementarias, seentrecruzan y yuxtaponen —segiin el periodo histérico y la coyunturapolitica. Durante el periodo colonialse complementaronparasentarlas bases econdmicas,politicas y socialesdela sociedad colonial.La politica de la Coronaespafiola de Segregacionresidencialy ladivisiondelterritorio en Republicas de indios y Reptiblicas de espafio-les marcélas fronteras y delimité los €spaciosenlos quelos grupossociales podian y debian moverse. Mediante numerosas cédulas realesy ordenanzasse establecian espaciosdefinidos paraloscriollos, losespafiolesy los indios. Esta segregaciénresidencial provocé fuertescambiosenla estructura economica,social y politica de los indigenasquese vieron obligados a modificar sustancialmente su forma de vida y
sus costumbres.

Otra formade segregacionfuela divisién del territorio entierrasrealengas, repartimientos, composiciones y tierras comunalesy la dis-
tribucion geografica en centro y periferia, as{ comoel sistema detributaciony eltrabajo forzosoen sus distintas modalidades. Esta po-
litica, disefiada por la Corona enel marco de un sistema corporativo y
jurisdiccional, tenia comofinalidad la explotacién del Nuevo Mundo
y el ejercicio delajusticia entre los distintos cuerpos.

Esta politica de no integracion basadaen principios de segregacién
tenia enormesdesventajas que Ilevaron a la creacion de una sociedad
dual y de castas; pero también algunas ventajas que permitieroncierto
grado de autonomia a las comunidades indigenasy en suinterior se
abrieron espaciosparala reconstituciondelas identidades étnicas a
partir del siglo xvu.

Lasjustificaciones de esta segregacién residencial geografica,
estamental y territorial tuvieron un trasfondoracialista y diferencialista,
que contribuy6 a configurar el estereotipo del indio comoun ser: infe-
rior, haragan, barbaroy salvaje. Son innumerables los epitetos con que
las élites criollas definian

a

lospueblos mayas, parajustificar el mante-
nimiento de losservicios personalesy la encomienda.

En cuatro cartas del Cabildo de Santiago de Guatemala, dirigidas
al emperadorCarlosV, en 1549 y 1550, y firmadasporcinco delos
encomenderosmas ricosdela regidn, se exponenlas quejas y el ma-
lestar por la implantaciénde las Leyes Nuevas y laabolicion de los
servicios personales, percibiéndoseelinicio de la configuracién del
  

*Michel Wieviorka, E/ espaciodel racismo, Barcelona, Paidés, 1992, p. 171.
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estereotipo del indio como un ser haragan,indolente y conformista por

naturaleza, comose expresan reiteradamente en dichas quejas: “como
no estan hechosparaeltrabajo y enesta tierra vienen a holgar [...] les
hagan trabajar que comoson pobresconténtanse con poco y échanse
a dormiry no quieren mas”’.*

La construcciondel prejuicio social y racial dela élite criolla data
del siglo xvi, comouna formadejustificar su dominaciény explota-
cidn. Severo Martinez, en su anilisis del indio colonial, afirma que los
tres prejuicios basicosdel criollo para conel indio son que éste es
haragan, conformista yborracho. Estos mismosepitetos aparecen en
la encuesta que realizamosal nucleo oligarquico. Tal vez,el estereotipo
de haragan sea uno de los mas utilizados lo largo de la historia. Segun
Albert Memmi,el rasgo dela pereza es el que mejorlegitimaelprivile-
gio de la clase dominantey es uno de los prejuicios mas comunes en
todo proceso colonizador.®

Tal vez el hecho mas negativo de todo prejuicio sea que, partiendo
de algunas caracteristicas inherentes a la personalidad de un grupo,las
eleva a términosabsolutosy las generaliza para toda la poblacion. Asi
el indio es haragan pornaturaleza y la suya es una raza indolente. Con
esta afirmacion,la élite criolla no serefiere a un indio solamente o
ciertos gruposdeindios,sino a todos y cada unodelosindios.

El prejuicio del indio, que es ademas un prejuicio étnicoy de clase,
esta directamente relacionadoconla posicion declase dela oligarquia
ycon la explotacion y opresion queejercesobre él. Este estereotipo
del indio tiene hondas raices historicas, se genera en la Colonia y pervive
en la actualidad, como podemosobservarlo en nuestra encuesta 0 enlas
declaraciones de connotadosintelectuales organicosdelas élites intelec-
tuales como Carlos Samayoa Chinchilla, Federico Mora, Epaminondas
Quintanao intelectuales mas contemporaneos comoJorge Palmieri,
Luis Enrique Pérez, con motivo de la Consulta Popular o dela firma
del Acuerdo sobrela Identidad y Derechos de los Pueblos Indigenas.

Laconstrucciéndelimaginarioracista dela élite criolla colonial y
liberal sera uno de los mecanismosfundamentalespara valorar negati-
vamente unadiferencia y convertirla en desigualdad y en opresion, de
ahi la metamorfosis del racismo, que opera con logicas complementa-
rias en funciénde sus necesidades.

La discriminaci6nsocio-racial sera duranteel periodo colonial el
principal instrumento de ordenaci6njerarquica de la sociedad. La

$ Marta Elena Casatis, La ideologia de la clase dominante en Guatemala,tesis
doctoral, Madrid, Universidad Complutense, 1998, pp. 70 y 77. :

6 Albert Memmi, Retratodel colonizado, Madrid, Cuadernosparael Didlogo, 1971.
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pigmentocracia,la pureza de sangre,los certificados de limpieza desangre, el mayorazgoy las politicas matrimoniales endogamicas fueron
los principales mecanismosde concentracién de la riqueza y de confi-
guraci6ndela estructura social colonial.

Ladiscriminaciénracial, comolégica racialista y factor ideolégico
del imaginario delas élites criollas y de la Corona, cumpli6 una cuddru-
ple funcion:
a) justificar el despojo y sometimientode los pueblosindios;
5) legitimar la situacién deprivilegioy el sistema de dominacion pa-
triarcal delas élites peninsularesy criollas;
c) servir de elemento de cohesiondelas élites y conferirles unacierta
identidadfrente a los demas grupossocio-raciales, generandose una
sociedad decastas;
d) permitir a la Corona poner en marcha un proyecto politico corpora-
tivo que se adecuabaa su concepto de monarquiay lefacilitabael
ejercicio de su autoridad desde la metrépoli.

Noobstante, la légicadela discriminacionracial fue acompafiada
de la discriminacion sociocultural que enfatizabalas diferencias cultu-
rales parajustificar las desigualdadessociales,la opresion y elsistema
de dominacion. En diversos ambitos del mundocolonial la discrimina-
cion sociocultural se manifesté en el desconocimiento y la negacién de
lacosmovisiony delas culturas indigenas porparte de criollos y penin-
sulares, cronistas y ordenesreligiosas queinsisten en negar la cultura
de los PueblosIndios y en considerarlossalvajese incultos; asi como
eneldisefio y ejecuciondela légica dela discriminacién socio-racial y
cultural porparte delas instituciones coloniales—la Corona, la Iglesia,
laAudienciay el Cabildo— cuyo objetivoprincipal fue tratar de desiden-
tificar a los pueblosindigenas desus referentes principales —religion,
idioma, cosmogonia y costumbres— medianteladestruccién gradualy
sistematica de su pasadoy de la implantaciéndelosvalorescristianos
occidentales. Asi pues,la lengua la religion se convertiran enlos prin-
cipales instrumentosde penetraciony de aculturacién colonialy la in-
troduccion y dispersiéndel racismo tendran un sesgo mas culturalista
que biologicista, aunque la pigmentocracia funcionardenlas relacio-
nes, en el roceinterétnico y en la configuracién dela piramidesocial.

El espacio del racismoen la construccién
del Estado-nacién(siglos xix y xx)

A partir de la Independencia, conla llegada de los regimenesliberales,
el espacio del racismo noseredujo, comoera de esperar porel cam- 
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bio de dominacién,sino quela irrupcién de nuevosactores sociales,la
modificacién sustancial del agro guatemalteco y las reformas liberales
produjeronenel racismo una nueva metamorfosis que se manifesto
polifacética. Elejercicio del racismo provendra directamente delEsta-
do y se expresaraen las constituciones, ordenanzaslaborales, en la
reestructuracion politico-administrativa, en el imaginario delas élites
etcétera.

Coincidimosconlos estudios de Brading, Quijada, Hale yotros,’
en queel imaginario nacionaldelas élites criollas constituye unare-
creacion de la nacién comoun elemento queles confiere identidad
colectiva; que la apropiacién y adaptacién de simbolosdeidenti-
dad constituyen los elementos diferenciadoresdela identidadcriolla.
Eneste proceso de recreacion y adaptaciondela patria y la nacién se
proyecta la imagen del indio y el espacio que éste debe ocupar en la
nuevaorganizacionpolitica y social. El indio se constituye como unode
los universos simb6licosclave, cuyo estereotipo se redefine de acuer-
do conlas caracteristicas del Estadoliberal.

A nuestrojuicio,la inclusion o exclusiondelindio en la nueva ima-
gen de nacionyel papel que debe jugar como ciudadano,subdito o
barbaroconestatuto restringido, continuara siendounadelas preocu-
pacionesconstantes delas élites criollas, comolo habia sido durante
toda la época colonial. Este imaginario del indio se vera reflejado enel
modelo de nacioncivica, nacioncivilizada y—en menor medida—en
la nacién homogéneaa lo largo del siglo xix. Son innumerables los
textos y documentosde la época que lo evidencian,asi comolas opi-
nionesdelos intelectuales organicosdelas élites criollas.

Coincidimos con Castellanos Cambranesy Barillas en la repro-
ducciondel prejuicio racista y las expresiones de diversos miembros
dela oligarquia cafetalera al respecto. El viceconsul aleman,al referirse
ala poblacién indigena y a comose debiatratar a los indios,dice: “Es
preciso acostumbrarlos a la sumisi6n, para lo cual es indispensable
usar algiuin rigor, porque ésa es la condicion desgraciada deesa raza,
comoconsecuenciadel salvajismo enel quese les ha mantenido”.*

7 David Brading, Orbe indiano, México, Fce, 1992; Charles Hale, E/ liberalismo
mexicano en la época de Mora, 1821-1853, México, Siglo xxi, 1977; Ménica Quijada,
“7Qué nacién? Dindmicas y dicotomias de una naciénen el imaginario hispanoamericano
del siglo xx”, en Frangoise Guevara y Ménica Quijada, comps., /maginar la nacién,

Hamburgo,axa, 1994,p. 32.
* Julio César Castellanos Cambranes, Café y campesinos en Guatemala, 1853-1897,

Guatemala, usac, 1985; Edgar Barillas, E/ problemadel indio, Guatemala, usac, 1989;
Edgar Esquit, “La nacién imaginaday la destruccién dela identidad comunitaria indigena,
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Son constantes las expresionesracistas que encontramosen lostestimonios delosjefes politicos y militares de las distintas regionesLostopicos mas comunesson “bestias, Tugosos, haraganes,mentiro-
sos y torpes”. Unjefe de la milicia de Sija se expresa al r
siguientes términos: is especto en los

Los indigenas estan entregadosa la incuria e indigencia de su casta [ealjamas visten [...] Nosotros conocemos las necesidadesde los indigenastodos sabemoscuan exiguas e insignificantes son las necesidades de suvida apatica y sedentaria [Por eso] nosotros queremos levantarnos a laesfera donde podamoseducar a nuestros hijos y hacer de ellos miembrosutiles de la sociedad.°

En variosarticulos de La Gaceta de Guatemala se discute acalo-radamente sobrelo inconveniente queseria darlesel mismostatus alos indigenas quea losladinos, ya que “esta casta infeliz, nada puedeporsi y todo lo espera dela parte mas aventajadadela poblacién”.
La imagendeun indio con aspecto “degradante y embrutecido[...]

que permaneceen la mascrasa ignorancia”’y su repeticion mecanica
operé tanto para excluiral indigenadela naciente nacion como para
culparle dela falta de progreso y engrandecimiento dela misma. Bajo
la Optica decimonénica la involucién del indigenaes historicay progre-
siva, asi ha ido de “degradacién en degradacion,de descenso en des-
censo,bajandohasta elultimopeldafio, lleg6 a ser un conjunto etnogra-
fico formadoporparias”.

_ Conla introducciéndelcafé y la consolidacién del Estado capita-
lista se reforzaronlas clases en funciénde las divisiones étnicas y aello
acompanio una nuevaformaderacismo masvirulenta y poderosa que
la del periodo colonial. A nuestro Juicio, durante este periodo tuvo
lugar una transformacién ideologicay politica de gran trascendencia.
Desdeel puntode vista politico,las formas de dominio cambiaron yse
reforzaronlas relacionescaudillistas y paternalistas,y la legitimacion
del poder paséa residir en la soberania popular y en la normajuridica.
La figura del ciudadanosustituyé al stibdito colonial. No obstante, las
diferencias sociales y raciales se mantuvieron en la practica e incluso se
reforzaron y buscaron nuevos mecanismosde diferenciacion y des-
igualdad que permitieran sostenerel nuevosistema de explotaci6n eco-
nomica y de dominaciénpolitica.

1871-1940”, ponencia presentada en Segundo Congresode Historia Centroamericana,
agosto de 1994.

° Robert Carmack, Historia social de los quichés, Guatemala, Piedra Santa,
1979, p. 262. 
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A partir de entonces,el racismo como ideologia empieza a operar
comoracialismo, valorandolas diferencias bioldgicas y raciales en
lugar delas diferencias culturales o sociales. El imaginarioracista se
modificé sustancialmentepor la influenciadel liberalismo,el positivis-
moyel darwinismosocial y empez6 a operar como un fuerte meca-
nismo de diferenciaci6npolitico-social y de exclusién econémica.

El racismo fue un elemento clave en el nuevo Estadoliberal
oligarquico, en dondeel indigena —quedurante la Colonia estaba re-
conocidojuridicamente comoun gruposocio-racial y gozaba decierta
autonomiapara garantizar la buena marchadel Estado corporativo—
perdio todossusderechosy pasoa serinvisibilizado. En términos de
Escalante, el indigena se convirtid en un ciudadano imaginarioporla
homogeneidad e igualdad que conformabalaley, pero profundamente
diferenciado econdmica, cultural y politicamente.

A nuestro juicio, la metamorfosis del racismo,a partirdelsiglo xix,
esta vinculada las nuevas formas de dominacion capitalista en las que
el racismo opera de forma mas virulenta y enérgica, pero a su vez mas
sutil y difusa. Es la fase que Miles denomina“radicalizacion”, Foucault
“racismo de Estado” y Young“la raza como motordela historia”,'° en
que el racismose articula con otros discursos, comoelde la construc-
cidn dela nacion,el reforzamiento del machismoy la aplicacion burda
del darwinismoen suvertiente mas racialista. Estas variables refuerzan
el imaginario racista de la élite, el espacio del racismose difumina y
dispersa portodala sociedady las formas de dominaciontradicional
se solidifican gracias al sistemade patronaje y clientelar quelas élites
criollas reproducen,recrean y refuerzan desde el Estado.

En la década de 1920, mientraslas élites intelectualesy politicas
de otros paises como México,Brasil y Pert estan pensando en un
proyecto de nacién homogénea o apuestan porel mestizaje comoun ele-
mento forjador de la identidad nacional, las élites intelectuales

guatemaltecas apuestan por un modelo de nacion eugenésica de mejo-
ra de la raza, de blanqueamiento dela nacién. Autores como Miguel

Angel Asturias, Federico Mora, Epaminondas Quintana o Carlos
SamayoaChinchilla, influidos por pensadorespositivistas como Car-
los Octavio Bunge,José Ingenieros, Gustave le Bon o Hippolyte Taine
contribuyerona reforzar ensusescritos ese imaginario de mejora de la

‘© Véase el excelente trabajo de Robert Youngen el queanaliza el concepto de raza
comounaconstrucciénsocial, politica, cientffica y culturala partir del positivismoy del
darwinismoycémola raza pasaa serel elemento central del conocimientoy de la ciencia
en el siglo x1x, Robert Young, Colonial desire, hibridity in theory, culture and race,

Londres, Routledge, 1995, pp. 92ss.

 

 

La genealogia del racismo y del discurso racial en Guatemala 95

raza y blanqueamiento de la naci6n. En discursos comoel de Miguel
AngelAsturias, premio NobeldeLiteratura, se puedeleer quela tinica
solucionposiblees la eugenesia:

Hagase conelindio lo que conotras especies animales cuando presentan
sintomas de degeneraci6n. El ganado vacuno importado la primera veza la
Isla de Santo Domingo,por Colén,en su segundo viaje experimenté gran-
des decaimientos. Para mejorar el ganado hubo necesidad de traer nuevos
ejemplares[...] {Cabe preguntar, por qué nosetraen elementosdeotra raza
vigorosa y masapta para mejorara nuestros indios?!!

Buenaparte de la llamada Generacién del 20 en Guatemala abogaba
por unapolitica eugenésica de mejoradela raza por mediodela inmi-
gracionde europeos.' A nuestrojuicio ésta es unade las razones por
las que la pervivencia del racismohasidotan fuerte en Guatemala:
porquelas élites intelectuales y politicas en las décadas de 1920 y
1930,apostaronpor un modelo de nacién eugenésica, racista y exclu-
yente, en lugar de imaginar una nacion homogénea 0 mestiza y genera-
ron con ello un tipo de Estadoautoritario, basadoen la violencia como

principal fuente de controlsocial.'*
A juicio de Gonzalez Ponciano, la conversién de la blancura en

autoritarismopolitico fue la ruta quelosliberales guatemaltecos adopta-
ron, incluso con criterios de inmigraciénselectiva de alemanes,anglo-
sajonesy nordicos para mantenerel Estadoracista y excluyente."

El racismode Estadoy el reforzamiento
de la dominaci6on militar oligarquica

Conla consolidaciéndel Estadoautoritario y el reforzamiento de la
dominacionmilitar oligarquica,a partir de 1963, pero sobre todo des-

"Miguel AngelAsturias, Elproblemasocialdelindio, tesis de licenciatura, Guate-
mala, Universidad de San Carlos, 1923, p. 115.

". En casi toda la prensade la época hay un llamadoa la inmigracién europeay una
invitacién porparte del Estado a concederlestierras y facilidades ya que se considera que
dicha inmigracién “procede de una raza superior y genéticamente mas fuerte yvital”;
véanse “Unainmigraciénactivay de aspiraciones, ayudaria a la Regeneracién Nacional”,
El Imparcial, 11-11-30; J. Femando Judérez Muiioz, “;,Cual inmigracién nos conviene?”, E/

Imparcial, 17-vi-22.

‘3 Marta Casatis Arzu,“Las élites intelectuales y la generaciéndel 20 en Guatemala:

su visiéndel indio y su imaginario de nacién”, en Marta Casatis Arzu y Oscar Guillermo

Pelaez Almengor, comps., Historia intelectual de Guatemala, Guatemala, ceuR-UAM, 2001,

pp. 1-51.
'’ Coincido plenamente con Gonzalez Poncianoen que:“la blancura guatemalteca ha

sido unaestrategia cultural eficaz para consolidar el orden socio-racialo sociocultural”.
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de finales de la década de 1970 y hasta mediadosde la de 1980,
podemosdecir queel racismo de Estado alcanzé su maximaexpresién
porquela oligarquia no fue capaz de legitimar su dominioa través de un
Estado de derechoy recurrié alejército,al fraudeelectoral y a la mili-
tarizacion del Estado para mantenerse enel poder.

A nuestrojuicio, la culminaciéndel racismo de Estado coincidié
conla crisis de la dominacion militar oligarquica y conla irrupciondel
movimiento popular y revolucionario. De 1978 a 1984 se produjo una
crisis Organica, un vacio de poder y una pugnainteroligarquica porla
hegemonia, acompafiadotodoello porla incorporacion masivade los
pueblos mayas distintas formas de luchapolitica y de reivindicacién
social. A lo anterior se sumo unafuerte crisis econdmicapor agota-
miento del modelo agroexportador, aunada reaccionesagresivas y
virulentas dela élite que se reflejaron en las respuestas de la encuesta
que aplicamos en 1979.

Consideramos que fue entonces cuandoel racismo operé como
ideologia de Estado, porque proporcion6unaestrategia politica para
la accion. Fue durante este periodo quela élite de poder proyecté una
estrategia de represionselectiva e indiscriminada, empleolatortura, la
guerra psicoldgica ytodotipo de métodosrepresivos contrala pobla-
cion civil —basicamentecontra la poblacion indigena— que provoca-
ron un auténtico etnocidio, especialmente durante la época de Rios
Montt. Ello explica el porquédela alianza militar-oligarquica con la
tendencia neopentecostal basadaen la doctrina calvinista del mas ran-
cio puritanismo,quejustifica el exterminio de los indios porque no son
sujetos de gracia, porqueson iddlatras, pecadoresy representan las
fuerzas del mal. Ajuicio de Canton, a finales del siglo xx el etnocidio ya
no se planteaba desdeel discursopolitico oficial, sino desde un influ-
yente neopentecostalismo estrechamentevinculadoa loscirculos del
poder, cuya cabeza visibleesel presidente de la Republica.'°

Resulta interesante analizar cémose fortalecié el racismo con la
ideologia neopentecostal y podriamos preguntarnospor qué se produ-
ce una alianza militar-oligarquico-neopentecostal conel sector catdlico
mas tradicional dela élite, como sucedié durante los gobiernosde Rios

En ese sentido, la blancura como ideologia y los estudios de los otros grupos en su
consideracién de “no blancos”, podrian ser un buen punto de partida para analizar la
historia de Guatemala; véase Ramén Gonzalez Ponciano,“Lavisible invisibilidad de

la blancura

y

el ladino comonoblanco en Guatemala”, en Dario Euraque,Jeffrey Gould

y Charles Hale, eds., Memorias del mestizaje: cultura politica en Centroamérica, de 1920

al presente, Guatemala, CIRMA, 2004. ;

1S Manuela Canton, Bautizados en fuego: protestantes, discurso de conversién

politica en Guatemala (1989-1 993), Guatemala, cirma, 1998.
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Montt y de SerranoElias. A nuestrojuicio, se explica porqueel con-
cepto de Estadocoercitivo, represivo y discriminadores el mismo:
porqueel imaginario de la naciéncivilizada, integrada 0 conversa es
similar y porqueel imaginarioracista etnocéntrico y excluyente delos
militares, de la élite y de los neopentecostales que formaron dichos
gobiernos, mantiene enormescoincidencias enel discurso y en la apli-
caciOn depracticas racialistas.

Duranteesta fase los niveles de racismo se manifestaronencasi
todas las institucionesdel Estado:las Fuerzas Armadas,la administra-
cidn publica, la educaci6n;en instituciones'de la sociedad civil, las igle-
sias neopentecostales, los medios de comunicaci6n,los partidos politi-
cos, las asociaciones gremiales; en la estructura social se reforzaron las
divisiones €tnicas y se polarizaron los antagonismosentre los grupos
sociorraciales, especialmente en el campo,y se consideraba que los
indioseran la causa dela guerra y la represion.'® En el ambito ideolé-
gico,el prejuicio contrael indio se increments y mitificd. A los rasgos
absolutosydefinitivos de la Coloniay del periodo poscolonial, se unie-
ron los nuevosestereotipos: comunistas,infieles y no conversos. En
pocaspalabras, se satanizoalindio. Lospartidarios dela teoria del
exterminioentre la élite encontraron nuevasjustificaciones ideoldgicas,
politicas o religiosas parallevar a cabo el etnocidio.

Trasla firma de los Acuerdos de Paz en 1996 se abrié una nueva
etapa enla vida politica y social de Guatemala que permitié unacierta
recuperacion de los derechos elementales,de la actividadpolitica y de
la vertebracionsocial. Por primeravezenlahistoria del pais se dialoga
y se negocian aspectos fundamentales.comoel derechoa la vida,la
condici6n multiétnica, plurilingiie y pluricultural de un pais como Gua-
temala, el derechoal reconocimientode los pueblos indigenas yla dis-
criminacion comodelito y se abren unaserie de espaciossociales y
culturales que permiten sentar las bases de un proceso de negociacion
de derechos comunesy diferenciados.

Situacion actual de la poblacionindigena
y los costosde la discriminacion
en el desarrollo de los pueblosindigenas

Actualmente Guatemala esta compuesta por aproximadamente once
millones de habitantes,de los cuales la poblacion indigena alcanza

'© Véase Ivonnele Bote, “La guerre en terre Maya...”, en James Dunkerley, Power

in the Isthmus: a political history ofmodern Central America, Londres, Verso, 1990.
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aproximadamente 41% del total de habitantes.'’ La mayorparte de la
poblacion denominada indigena perteneceal pueblo maya(incluyendo
sus veintidds gruposetnolingiiisticos: Achi, Akateko, Awakateko,
Chalchiteko, Chorti’, Chuj, Itza’, Ixil, Jakalteko, Kaqchikel, K’iche,
Mam, Mopan, Poqomam, Pogomchi’, Q’anjob’al, Q’eqchi’,
Sakapulteko, Sipakapense, Tektiteko, Tzu’tujil y Uspanteko)y los
pueblosgarifuna y xinka.El resto de la poblacién se ha expresado
tradicionalmente en contraposiciona los anteriores,siendo clasificados
comonoindigenas 0 ladinos porel censo 2002.

La diversidad étnica ycultural ha sido acompafiadade severos
condicionantes de desigualdad yexclusion. En general, en Guatemala
la tasa de pobreza es alarmanteyse encuentra entre las mas agudas de
Latinoamérica. De acuerdo conlos anilisis realizados por el Banco
Mundial, para el afio 2000se registraba que “masdela mitad de los
guatemaltecos —56%0 aproximadamente 6.4 millones de personas—
vivian en condicionesde pobreza[...] y 16% en condicionesde po-
breza extrema”.'® Se ha demostrado que mas de 81% de pobresy de
93% de los pobres extremosseubicanenel arearural, lo que implica
quetres cuartaspartes de la poblacion rural se ubique debajo de la
linea de pobreza general yque una cuarta parte permanezcaen pobre-
za extrema. La respuesta es alarmante y constituye unodelosprinci-
pales desafios a resolveren el pais. Los indigenas

constituyen 58% de los pobres y 72%de los pobres extremos. Masdetres
cuartas partes de la poblacién indigena viven en la pobreza, en compara-

cién con 41%de la poblacién no-indigena. Ademas,la pobreza en este
grupo tambiénes mas profunday severa [...] La ENcov! 2000 tambiénrevela

importantes diferencias en las tasas de pobreza de los diversos grupos

indigenas.

Las etnias mas numerosasson los K’iché, el Kaqchikel, el Mam yel

Q’eqchi, de los cuales las dos Ultimas tienen las tasas de pobreza mas

altas.'°

Curiosamente el mapa dela pobreza coincide con el mapa étnico y

podemosafirmar queloscostosdela discriminacioninciden especial-

mente en una mayortasa de pobreza y profundizan la desigualdad(véase

p. 103).

'7 XI Censo Nacional de Poblacién y VI de Habitacion 2002, Guatemala, Instituto

Nacionalde Estadistica, 2002, p. 31.
'® Banco Mundial, Informe cuara 2000/20001, p.8.

'9 Ibid., p. 10.
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Guatemala presenta unodelos peoresindices de desnutricion de
laregion. Actualmentese han registrado leves avances en cuanto ala
cobertura educativa, de saludy serviciosbasicos,sin embargonoexis-
te un cambiosustancialen los patrones observadoshasta la fecha.
Sigue prevaleciendounadesatencién

a

lasnecesidadesdela poblacion
indigenay rural, que vuelve mas vulnerable a la mujer.”

Las condicionesde pobreza vienen acompafiadas deserias defi-
ciencias en la cobertura delos servicios sociales basicos. Pasamos a
examinar un poco mas decerca dosde los campos mas significativos
para el desarrollo humano:salud y educacién.

Las condicionesdesalud presentan severas brechas interétnicas,2!
que se mantienenconlosafios y en algunoscasosse agudizan. Los
indicadores que generan mayoralarma son los de mortalidad infantil,
desnutricion y mortalidad materna. Todosestos hacenreferenciaal
acceso a serviciosbasicosdesalud, pero tambiéna la desigualestruc-
tura social del pais. Por ejemplo,al hablar de los altos indices de des-
nutricion cronicaenlos nifios indigenas, no se puedeevitar unare-
flexion que Ileve a considerar las condiciones de pobreza o exclusion
que impiden proveerde una mejoralimentaciéna los infantes. La tasa
de desnutriciéndelos nifios indigenas (69.5%) practicamente duplica
la de los nifios ladinos (35.7%): “se ha estimado que de seguirla velo-
cidad de descensoactual, le tomara a la poblacion ladina 20 afios
superar el problema,en tanto que a la poblacion indigenale toma-
ria 80”.

La mortalidad maternaserefleja en diversosestratos socioecon6-
micosdel pais. En Guatemala dos mujeres mueren cadadia por causas
relacionadasconel embarazo. La proporcién de mortalidad materna
es tres veces mayorentre las mujeres indigenas (211/1 000 nacidos
vivos)paralas ladinas (70/1 000 nacidosvivos). La desaceleracion de
este indicadorenlos ultimosafios, tiende a ser mayoren los departa-
mentos de menor concentraci6n indigena.

La desigualdadde tratamientoporparte del Estadoenlas areas de
poblacion mayoritariamente indigena es muy evidente. En general, se
puede afirmar queexiste una cobertura menorenlos departamentos
con mayorpoblaci6nindigena. Asi, mientras que en los departamen-

»° [bid., véanse capitulos 2 y4.
*| En esta seccién nosreferiremosa brechasinterétnicas comolas que se producen

entre las categorias “indigena” y “no-indigena”/ “ladino”, dado que Ja mayoria de datos
del sector salud se presentan de este modo; véase Sandra Saenzde Tejada, “Diversidad
€tnica y acceso diferenciado a procesos de salud y educacién”, Informe de Desarrollo
Humano, Guatemala, pnup, 2005. 
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tos con mayorconcentracion indigenael puesto de salud atiende 16
600 personas, en los departamentos con mayoria ladina se cuenta con
un centro de atencion para cada 7 800 habitantes(la media nacional
es un puesto de salud por cada 13 400 habitantes).

En el ambito de la educacionlas cifras son similares en cuantoala
brecha interétnica, constituyendounade las peores de AméricaLatina.
El censo de 2002 indica unatasa de alfabetismo que oscila alrededor
de 69%. Esto implica que 31% de la poblacién guatemalteca no puede
leer ni escribir, tasa de analfabetismo que solo es superada por Nicara-
gua y Haiti. Saenz de Tejada analiza la relacionentre el alfabetismoy la
etnicidad, observando queexiste una amplia brechaentreeltotal de
alfabetos indigenas (52.3%) y ladinos (79.6%). En los ultimosafios se
ha reportado una disminucion delas brechasinterétnicas (en general
se observa un incrementodel alfabetismo que oscila entre 4% y 8%),
peroello no implica cambiosenlas posiciones:las mujeres indigenas,
urbanas yrurales cuentan con los peores indicadores (54.7% y 34.7%
respectivamente).”

Saenz de Tejada sefiala que“si bien los indigenas tienen medias de
escolaridad abismales,sus indicadores han ido mejorando lentamente:
el adulto promedio indigenatuvo una escolaridad mediade 2.5 afios
en el afio 2000, un aumento de 92%en relacién con la media de 1989
(1.3 afios); el incrementoentre los ladinos fue menor (24% 0 1.1 afios),

lo que muestra quela brechaétnicatiende a cerrarse”. En general se
observa quelosindigenastienen menorescolaridad en todoslos gru-
posde edadyque, en promedio,llegan a la mayoria de edadsin haber
completadola educacién primaria. Losladinos,porel contrario,lo-
gran completar la primariaa los16 afios.”

Utilizandolos datosde la ENcovi, Edwards y Winkler (2004) han
indagadorespecto a la escolaridad media necesaria para superar la
linea de pobreza. Sefialan que “un hombreladino podria mantener una

esposaydoshijossi tiene 10.7 afios de escolaridad, una mujerindige-

22 [bid., pp. 19-20. Basado en datos del X Censo de Poblacion y V de Habitacion,

1994 y XI Censo de Poblacién yVI de Habitacion, 2002.

> Saenz de Tejada, sefiala que el crecimiento no sdloes desigual, sino que tampoco

responde a la densidad poblacional: “al comparar tres departamentos con poblacién

similar: Totonicapan, Solola y Santa Rosa, se observa que la disponibilidad de puestos de

salud (17, 33 y55, respectivamente) es marcadamentediferente. Es mas, El Progreso, con

menosdela mitad de la poblacién de Totonicapan,tiene el mismo numero de hospitales

y centros de salud, pero significativamente mas puestos de salud (28 vs 17). Deigual

forma, Alta Verapaz, con mas del doble de poblacién,tiene apenas dostercios de los

puestos de salud de Jutiapa”, ibid., p. 11. Se entiende que Totonicapan, Solola y Alta

Verapaz cuentan con una mayoria de poblaci6n indigena, mientras El Progreso, Santa

Rosa yJutiapa con mayoria ladina.
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nanecesitaria 21 afios de escolaridad (la mujer ladina, en comparacién
necesitaria 13.5 afios, en tanto el hombre indigenanecesitaria 1 5)".
Esto lo explican comoresultado dela articulacionentre calidad educa-
tiva, seleccion del empleo y laremuneracion del mercado laboral 24

Enunainvestigacionreciente acerca dela formulacién de politicas
publicas contrael racismoy la discriminaciénétnica en Guatemala,
Wilson Romero —basadoenotrosestudios del Banco Mundialacer-
cadelos costos dela discriminacionen la poblacién indigena, femeni-
nay rural en Guatemala— llegaa la conclusién de quela discrimina-
cién nosolo afecta a las personas mas vulnerables, profundizandola
pobreza y la exclusion e incrementandola brecha de las desigualdades,
sino que tiene un costo para el Estado y para toda la sociedad en
general, lo queél llamael costo de oportunidad y que se puede medir
en unapérdidade crecimientoreal del conjunto de la economia. A su
juicio, el costo nacionalde la discriminacionpara el afio 2003 fue de
6 000 millonesde quetzales,el equivalente a 3.3 % del prs. Con lo que
demuestra que “conla discriminacién perdemostodos”, los mas vulne-
rables, las empresas y el Estado. Como diria Bernardo Kliksberg,“en
Guatemalala pobreza tienerostro de mujer indigena”.*5

Emergencia del movimiento mayay sus organizaciones

Losdiversosandlisis sobre el autodenominado“movimiento maya”
surgen a mediadosdelos noventa, provenientesdedistintos enfoques:
politicos, sociolégicos, antropolégicosetc. Uno delos cuestionamientos
centrales de estos anilisis, se enfoca en lo quese entiende por“ser
maya”. Laidentidad “maya”responde a una elaboracionpolitico-inte-
lectual realizadaporun sectordela poblacién, pero dicha identidad
aun noha sido asumidaporlatotalidad indigena de Guatemala, para la
que todaviaesdificil revertir la interiorizacién “que siguen viviendo
cotidianamente”’.”°

Bastos y Camus definen el movimiento maya0 indigena como “la
movilizaci6npolitica de organizaciones,instituciones, gruposy perso-
nas indigenas, que a través de su propia acciontratan de transformar la
relacionentre [la] poblacién indigenay el Estado-nacion guatemalte-
co”. Tal definicion permite a estos investigadoresrastrear las diferentes

%Ibid., p. 19.
* Wilson Romero, “Loscostosdela discriminacién en Guatemala”, en Racismo y

politicaspublicas en Guatemala, Guatemala, 2006, en prensa; Bernardo Kliksberg, Mas
ética, mas desarrollo, Buenos Aires, Temas, 2004.

** Richard N. Adams y Santiago Bastos, Las relacionesétnicas en Guatemala, 1944-
2000, Guatemala, cirma, 2003. 
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formas de expresion que el movimientoha tenido.Identifican como

comun denominadorde esta movilizacién su “autonomia deaccién:el

queellos mismos, comoindigenas 0 como mayas, son quienes han de
decidir sobre su propio futuro y su relacién”.’

El movimiento maya segun sus orientaciones,su desarrollo y sus
practicas mayoritarias ha sido catalogado por muchosautores como
movimiento social y politico con dosvertientes: una con énfasis en lo
cultural, aquellos que dan primacia a los aspectosdelidioma, la cultu-
ra, la discriminacion, la religion y la preservaciéndela identidad; y otra
queprivilegialo popular, aquellas organizaciones cuyo énfasis esta puesto
en la lucha contra la pobreza y la desigualdad y se encuentran mas
vinculadas a asociacionesde desarrollo.

A juicio de Cojti, de las mas de trescientas cincuenta organizacio-
nes mayas, aproximadamente cuarenta son las de mayorreferencia
porsu “activismo,notoriedadyrepresentatividad”. Sin embargo,vale

la pena resaltar que existe unafuerte inestabilidad en la permanencia de

  se manifiesta por rubros.Se reconoce que en el ambito de la salud, la
cultura y la educacion se han dado importantes avances, especialmente
en la educacionbilingiiey enla pertinencia étnica en materia de salud;
sin embargo, la brecha entre indigenasy no indigenas sigue siendo enorme
y las diferencias y desigualdadesenel acceso a los servicios del Estado
se ha incrementado. E

La irrupeion del movimiento mayay su presencia enlos tiltimos
tres gobiernoshasido notoria y su contribuciénpolitica al cumplimien-
to de los AcuerdosdePaz y,en el ambito teérico, al entendimiento del
problemadel racismoy dela discriminaciénes realmente notable yde
gran relevancia internacional. La posibilidad de tener uno una presi-
denta indigenaenlas proximas elecciones, 0 enlas del 2012,es bas-
tante probable, por lo que nos encontramoscon un panorama nuevo y
enormemente esperanzador.

   
    

    
  
  

        

    

   

  

    
  

   

   

    
  

   

   
   

   
   

     

 

   

    

 

     

: z 2 Mapade Pobreza
estas organizaciones. Ff Republica de Guatemala Republica de Guatemala

orcentaje de Poblacitm Indigena. Incidencia le Pobresa
    Segun Galvez y Bastos, después de la Consulta Popular las orga-

nizaciones mayas han sufrido un proceso de ruptura y desmembracion
porla falta de representatividad de las mismas porsu caracterelitista;
sin embargo, para algunosanalistas esta desmembraciones unasefial
de crecimiento y madurez porque el movimiento ha ganado en mayor
“capacidad de propuesta, de didlogo y de negociacién”.**

Lo que es indudable es que se ha producido un enormecrecimien-
to y ocupacién de nuevosespaciospublicos, teniendofuerte presencia en
los movimientossociales partidospoliticos 0 en el Estado. Dichos espacios
han sido Ilamados“rendijas de participaciono ventanillas de inclusion”,”
no obstante suponen una novedadenel ambito dela participacién 4 ;

politica yen las cuotas de representacion publica. Ey (Ah A ieaeSox

Por ultimo cabe mencionar quela valoracién delos resultadosdel ont ae 3 ; hee Naseros

avance delos pueblos indigenas —contenidosenel informe sobreel

DecenioInternacionalde las Poblaciones Indigenaspara el caso de
Guatemala, que abarca de 1994 a 2004— esbastante ambivalente y

 

  
   

 

  
  
  
  
  
  
  
  
   

         Mapas sobrela incidenciade la pobreza en la poblacién indigena del pais*”

    
   

  
   

Andlisis del discurso sobre la naturaleza del indigena
y su incorporacion a la nacion en Guatemala     

   

  

27 Santiago Bastos y Manuela Camus, Entre el mecapalyelcielo: desarrollo del
movimiento maya en Guatemala, Guatemala, Cholsamaj/rLacso, 2003.

28 [bid.; veanse ademas Hugo Cayzac,Ana Silvia Monzone Hilda Morales, “Estado,
pueblos indigenas y mujeres, dela represién a la convivencia democratica”, Revista de
Estudios Interétnicos, nam. 17 (octubre del 2004); Victor Galvezet al., ;Qué sociedad
queremos?: una mirada desde el movimiento ylas organizaciones mayas, Guatemala,

FLacso, 1997.
>» Demetrio Cojti Cuxil, “Las organizaciones mayas en Guatemala”, en Informe de

Desarrollo Humano {n. 21).

    

   

 

ENeste apartado abordaremosdiferentes debates producidosen la
prensa, asi comola interpretacién de unaencuesta realizada las élites

  
    
   

*° Romero, “ Los costos de la discriminacién en Guatemala”[n. 25].  
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de poder, politicas y econdémicas que,a partir de la conformacion del
Estado y de la naciondecidieron considerarse “blancas y descendien-
tes de europeosy espafioles” y construyeron, en torno

a

la idea de
blancura, un Estado basadoen la eugenesia,el racismo comosistema
de dominaciony la exclusion delos indigenas del poder.?!

Como pudimosobservar en el apartado sobrela situacién actual
de los indigenas en Guatemala, resulta evidente la desigualdad social
hacia los gruposétnicosy el desigual acceso al podery a la participa-
cionpolitica.

Los cuatro momentos que vamosa analizar obedecen a periodos
de crisis econdmica yde sistema de dominacion nacional e internacio-
nal, en los que se apuntan salidas o alternativas contrahegemonicas,
con la aplicacion de reformas 0 proyectos revolucionarios que pugna-
ban porla hegemoniapolitica y cultural y por un cambioen el bloque
de poder. En todosestos debates hay unaserie de preguntas que apa-
rentemente resurgen desdeel siglo xvi, pero que poseen diferentes
respuestasa lo largo dela historia y que, en términosgenerales, se
pueden resumirenlas siguientes:
—,,Cualesla naturalezadel indio, es un ser que puedecivilizarse e
integrarse a la modernidad?;
— {cuales son los topicos mas comunes que se emplean parajustificar
su inferioridadracial o cultural?;

—,,cuales podrian serlas estrategias para alcanzar una verdaderaasi-
milacion, integracion o incorporaci6n ciudadana?;
— ,hasta qué punto forman parte de la nacién y cémo debende in-
cluirse en el Estado?

Analizaremosdiscursivamente a través de los medios de opinion
publica yde la interpretacion de una encuesta los siguientes momentos
histdricos en los que se produceun fuerte debate acerca de la natura-
leza de los indigenas y su papelen el Estado y en la nacion:
1) lasombra del indio comoser agonico y en decadencia (1927-1937);
2) el imaginario racista dela élite de poder en Guatemala: interpreta-
cin delos datos de una encuesta (1979-1980);
3) el indio como amenaza publica y lanecesidad de su exterminio (1978-
1985): la biotecnologia del poder;
4) las reivindicacionesétnico-culturales de los pueblos mayas lare-
accién en los medios de comunicacion frente a los Acuerdosde Paz y
ala Consulta para la Reforma Constitucional (1996-2006).

3! Sobre la construcciéndela blancura comoejepara vertebrar un Estado autoritario,
véase Gonzalez Ponciano,“Lavisible invisibilidad de la blancura y el ladino como no

blanco en Guatemala”[n. 14].
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Nosdetendremosenlos debates mas polémicosdel siglo xx, en
los cuales participan un conjunto de élites intelectualesy politicas y,
en algunoscasos, grupos subalternosque se contraponen

a

lavisién
hegemonica y que,en buenaparte,son los quedan origenal debate.

Abordaremosel analisis desde una éptica multidisciplinar, combi-
nandolahistoria conla sociologia, la antropologia, la psicologia politi-
cay el anilisis del discurso y desdediferentes perspectivas y actores
implicados,en lo que Van Dijk denomina“el racismo deélite y lare-
producciénde su discurso étnico”.*

El analisis del discurso lo haremosen funcion dela prensaescrita
en los diarios de mayortirada en el momento y lo abordaremosanali-
zando basicamentea las élites intelectualesy a las simbdlicas, enten-
diendoporello a los gruposque estan directamente involucradosen la
elaboraciony legitimacion dela politica general de decisiones sobre
minorias, esdecir, todos aquellos lideres queincidenen la opinion pu-
blica y que influyen enlos debatespoliticos de la sociedad.

Combinaremoselandlisis del discurso con las practicas racistas y
discriminatorias,** asi como con las estrategias elaboradas para man-
tenerla situacién de dominacién.Nosinteresan estas practicas racistas
y discriminatorias porquesonlas que conducen a accionesnegativas y
lesivas para el grupo minoritario. Analizaremosestas practicas sociales
a través dela interpretacion de una encuestarealizada por nosotros en
1979-1980 y en algunosdiscursosdelas élites politicas en el gobierno
actual, ligadas basicamentea partidospoliticos, intelectuales organi-
cos, empresarios y militares y, a su vez, abordaremoslaspracticas
discriminatorias contra la poblaci6nindigenahasta llegar al genocidio
como su maximaexpresi6n.

»Van Dijk delimita el conceptodeélite a las definiciones de Mills y Domhoff para
quieneslas élites de poder son aquellas que concentran unacantidad desproporcionada
del poder econémico,politico y social de su sociedad y poseenla capacidad para hacer
cumplir sus mandatos por medio del consenso. Para Van Dijk son élites blancas los
Politicos, los catedraticos, los editores, los burdécratas etc., que ejecutan y condonan
muchosdelosactosracistas sutiles u obvios, cf Teun van Dijk, Dominacién étnica y
racismodiscursivo en Espafia y América Latina, Barcelona, Gedisa, 2003, p75.

* Estamosentendiendoel concepto de “practicas sociales” de acuerdo con Van Dijk,
como un aspecto fundamental y complementario del racismo discursivo, dado que el
analisis del discurso o la genealogia de los conceptosnoesla tnica expresién ni manifes-
taciéndel racismo, sino que generalmente va acompafiadode practicas sociales cotidianas
de discriminacién y exclusién que dan lugar a una desigualdad de hechoy de derecho;ibid.
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1) Lasombra del indio comoser agonico
y en decadencia (1928-1944)

Enel ambiente cultural guatemalteco de esas décadas se produjo el
despertar de la cultura maya y del estudio de sus vestigios en las comu-
nidades indigenas. Basta mencionar el descubrimiento de Tikal y
Uaxactum unas décadas antes,los innumerables viajes de Morley en-

tre 1914 y 1937, las expedicionescientificas para explorar la region
del Petén, el descubrimiento dela epigrafia, de la astronomiay de la
cosmogonia mayas, asi comola presencia en Guatemalade antro-
pologos de renombre como Melvin Tumin, Manuel Gamio, Sol Tax,
Benjamin Paul y Robert Redfield. Tal vez los acontecimientos que en
1937 desataronla polémicaen la prensatenian relacion directa con
hechos comoel descubrimiento de la Estela 26 en Uaxactum,la tra-

duccion del libro de Morleysobre las ruinas de Quirigua por Alfredo
Sierra Valle, la creacion de la catedra de Estudios Mayasy la traduc-
cidn comentada del Popol Vuh de Adrian Recinos.* Esta eclosion, y
el descubrimiento dela civilizacion maya, ponia de nuevosobreel ta-
pete la problematica indigena y contribuy6 enormementea queprolife-
raran articulosylibros en donde se manifestaban las opiniones mas
variadas entre el publico.

{Quérelacionexistia entre el pasado glorioso de los mayas que
contaban los arquedlogosextranjerosy el indigena actual? Donde
estaban esosvestigios y esa grandeza delosindiosactualesde la que
hablabala antropologia norteamericana? Siel indigena del presente
estaba en decadenciay no habia formaderegenerarloni de redimirlo,
{no era mejordejarlo comoestabao intentar eliminarlo?

Resurgieron asi las teorias eugenésicas, degeneracionistas e
higienistas, las teorias integradoras 0 asimiladoras,y otras interpreta-
cioneshistoricas divergentes acerca dela historia colonial y republica-
na quetrataron de dar nuevasrespuestasa viejas incognitas; pero lo
que desapareci6,si se comparaéste conlos debatesanteriores a 1930,
fue la relacionentre “el problemadelindio y el problemadelanacién”.

Eneste periodola nacion dejo de ser objeto de preocupacién ya
quenoaparecialigadala inclusion e incorporaciondelindigena, como
en los debates entre 1927 y 1930 delos espiritualistas. La nacién de-

* Véanse Popol Vuh:las antiguas historias del Quiché, Adrian Recinos,introd. y
trad., México,Fce, 1947; asi comolos innumerables articulos publicados por El Imparcial
quetratan el tema: “La creaciénde la Facultad de Antropologia, Historia y Etnologia”,
7-vi-36; “Leyendoel ultimo maya”, 24-vu-36; “En torno al Popol Buj”, 2-x-36; Ramon
Blanco,“Estudio dela civilizacién maya”, 26-vi-36.
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jaba de ser un problema,noera ya ni siquiera una preocupacion,tal
vez porque duranteseis afios de férrea dictadura ubiquista se acabé
poraceptartacitamente la inexistencia del indigena

o

seintenté nueva-
menteinvisibilizarlo. Se situaba una vez mas “a ese indio degenerado e
irredento”enelcentro dela polémica; volvia a resurgir comoeje dela
opinion publica el debate acerca dela naturaleza delindio,sus diferen-
cias culturales y su historia.*°

Enla dictadura ubiquista ya no era necesario “regenerar al indio”,
la dictaduraya lo habia logradoa travésdel trabajo forzoso. Lo que se
buscabaerajustificar un sistema de dominacién basadoen el racismo
bioldégico.*

El debateseinicié en 1936 con un conjunto de voces, procedentes
de losespiritualistas y vitalistas, que se preguntaban acerca dela natu-
ralezay el destino del “indio”, su cuestionada degeneraciony su inca-
pacidad de integracion, y duré hasta 1944. Por razones de espacio
s6lo nosreferiremosa la voz mas disonante que vaa serla que maneje
el discurso.Setrata del escritor Carlos Samayoa Chinchilla que duran-
te la dictadura de Ubico fue secretario privadode la presidenciay se
desempefié ademas comoperiodista de plantilla del diario E/ Impar-
cial, el de mayortirada en esos momentos.A este autor se le puede
considerar unode los precursoresde las corrientes eugenésicas y de
exterminio delindio.*”

Samayoa Chinchilla retomabalos planteamientospositivistas y
partia de un determinismo burdo de corte biolégico, psicolégico y am-
biental. Algunas de sus mas notables afirmacionescontribuyeron a ge-

* Las teorias degeneracionistas tuvieron un éxito enorme en Europa y América
Latina, donde el impacto fue muyfuerte en el ambito de la medicina, la psiquiatria y las
ciencias sociales; cf, Young, Colonialdesire [n. 10], pp. 100ss; Alejo Huertas Garcia,
Locura y degeneracion: psiquiatria y sociedaden elpositivismofrancés, Madrid,csic,
1987.

6 Marta Casaiis,“Elindio, la nacién,la opiniénpublicay el espiritualismo naciona-
lista: los debates de 1929”, en Marta Elena Casaus y Teresa Garcia Girdldez, Las redes

intelectuales centroamericanas: unsiglo de imaginariosculturales nacionales (1820-
1920), Guatemala, Fyc, 2005 pp. 207-252; Marta Elena Casaiis, “La creacién de nuevos

espacios publicos en Centroamérica principiosdelsiglo xx”, en Ménica Quijada y Jesus
B eds., Elites intel les y modelos colectivos: mundo ibérico(siglos xvi-
xix), Madrid, csic, 2003, pp. 223-255.

37 Carlos Samayoa Chinchilla (1898-1973), cuentista y ensayista. Se gradué de
bachiller en el Instituto Nacional Central. Ingresé a laAcademiaMilitar. Fue periodista en
la Ciudad de México,secretario privado del presidente Jorge Ubico. Fue ministro pleni-
potenciario ante el gobierno de Colombia en 1944. Fuedirector de la Biblioteca Nacional,

director del Museo Arqueolégicoentre 1954-1960. Murié en la ciudad de Guatemalael 19
de febrero de 1973.
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nerar los t6picos actuales del indigenay las practicas sociales de dis-
criminaci6nygenocidio fueronlas siguientes:

El indio sera siempre indio, porque el alma de su raza ya murié, porque

carece de energia a causa de su mala alimentacion, el maiz, y porque es
irredimible pornaturaleza [...] dime lo que comesy te diré lo que sera tu

descendencia.

El indio de América ya colm6 su misi6n. En mi concepto nadaseria capaz

de sacarlo de su letargo espiritual y el primer obstaculo para obtener su
integra liberacion sera su propiaidiosincrasia.**

Aconsejabaensuscartas abiertas publicadas en E/ Imparcial, “el ex-
terminiodel indio” comoenArgentina o la reduccion en reservas como
en Estados Unidosy se ufanaba ademas de quelosresultados enestos
paises“han sido excelentes”.

Influido porotrosintelectualespositivistas racialistas de Europa y
América, creia que regenerarlosera inutil, cuandono perjudicial. No
merecia la pena luchar para devolverles a la vida porque “su espiritu
esta agonizandoyhay que ayudarlos a morir”.*”

El discursoracialista de Samayoa Chinchilla llegaba a afirmar la
naturalizaciondel indio comoinferior con caracter inamovible y abso-
luto en la medida en que

el indio de Guatemala, es un valioso elemento decorativo, forma parte de
nuestros paisajes y en lo que respecta a su condicién merecenuestro respe-
to humano[...] Pero,el indio, cargado de conocimientos y favorecido por

todas las circunstancias imaginables sera siempre indio, es decir, un ser

hurafio ante toda idea nueva, impenetrable y como sonambuloentre el
enjambre de inquietudes que acosan al hombreen su marchahacia la con-

quista del futuro[...] su verdadera redenciénno lIlegara sino cuandosuvieja
sangre tenga oportunidad de mezclarse con representantes de raza blanca.*°

Enestos parrafos aparecentodoslos topicos con quese cargaal indio:
haragan, degenerado,hurafio,irredimible, elemento decorativo, y—lo

38 Carlos SamayoaChinchilla, “Algo mas acerca del indio. Nuestros aborigenes a la
llegada de los espafioles. Efectos de la conquista: errores y fantasias. La alimentacién
deficiente. Otros tépicos”, carta de Carlos Samayoa Chinchilla al sefior don Ramon Acefia
Duran, El Imparcial, 25-1-37. Observamosaquila influencia de Francisco Bulnes quien
achacabala inferioridad dela raza indigenaa la alimentacién con maiz. La anteriores la
primera detres cartas que coneltitulo “Algo mas acerca del indio”(1, 1 y m), Samayoa
Chinchilla publicé en el diario El /mparcial, los dias 25, 26 y 28 de enero de 1937.

* Ibid.
* Ibid., p. 6.
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que es mas grave, en la construccién de un estereotipo y de un prejui-
cio racista— su caracter absoluto e inamovible.Las frases:

“indio seré siempre indio”, una sombra, un ser agénico, un sondmbulo,
cuyas energias gastadas le impiden seguir viviendo, al que habria que ayu-
darle amorir o eliminarle, porque“esun obstaculoparael desarrollo, muerto
en vida al que hay que ayudarle a morir”;y sélo sino se lograbaeliminarle,
queseria lo deseable, habria que fusionar su sangre con “representantes de
laraza blanca”.

Es este segundofragmento,lo que se argumenta es indudablemente un
sistemade opresion y de dominacion porla “raza blanca”. SeJustifica
la construcciénde un racismo de Estado, fundamentadoen unadicta-
dura represivadetreceafiosy en el trabajo forzado de los indigenas
para paliar la crisis de dominaciénoligarquica que se produce con la
caida delos preciosdelcafé.

La etiologia de este racismo es puramente biolégica y racial y
pretendeprobarde multiples formas la inferioridad y degeneracién del
indigena, ademas desentar las bases de un Estadoracista que puede
decidir politicas de blanqueamientode la raza 0 de exterminio.Tal
proyecto de nacion eugenésica duranteesta etapa es propuesto y ava-
lado por muchosotros intelectuales como Miguel Angel Asturias,
Epaminondas Quintana, Victor Soto etc., todosellos partidarios dela
eugenesia comoestrategiaasimiladora y de blanqueamiento dela naci6n.

En este debate, quedaban plasmadostodoslosestereotipos del
indio que forman parte del conjunto de tépicos dela sociedad actual y
quese siguenutilizandoen los medios: el indio genética y psicolégica-
menteinferior, la decadenciadelas civilizacionesprehispanicas, su ago-
tamientovital y degeneraciénactual, la incapacidadintrinseca del indio
paracivilizarse y regenerarse,el indio comopaisaje y comoparte del
folklore,el indio comoobstaculo parael desarrollo y, lo que me parece
mas humillante, “el indio como una sombra,el indio que confundela

cosa con la sombra”, en otras palabras, lo que aqui se expresa en
términos muyclarosesel indio comoficcién, el indio comoserinvisible
y comofantasmaerrante.

Considero que buenaparte de las premisas sobrela invisibilidad
de los indigenas comosujetoshistéricos, portadores deculturay ciu-
dadanoscon derechosespecificos,esta delineada conpristina claridad

en estas cartas abiertas. Nosolo estaba presente toda la gamadeeste-
reotiposyprejuicios,sino tambiénlas estrategias que debfa de tomar el
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nerar los topicosactualesdel indigenay las practicas sociales de dis-
criminacionygenocidio fueronlas siguientes:

El indio sera siempre indio, porque el alma de su raza ya murié, porque

carece de energia a causa de su malaalimentacién, el maiz, y porque es
irredimible pornaturaleza [...] dime lo que comesy te diré lo quesera tu

descendencia.
El indio de América ya colm6 su misi6n. En mi concepto nadaseria capaz

de sacarlo de su letargo espiritual y el primer obstaculo para obtener su

integra liberaciénsera su propia idiosincrasia.**

Aconsejaba ensuscartas abiertas publicadas en E/ Jmparcial, “el ex-
terminio del indio” como en Argentinao la reducci6n en reservas como
en Estados Unidosy se ufanaba ademas de quelos resultadosen estos
paises “han sido excelentes”.

Influidoporotrosintelectualespositivistas racialistas de Europa y
América, creia que regenerarlosera inutil, cuando no perjudicial. No
mereciala penaluchar para devolverlesa la vida porque “suespiritu
esta agonizandoy hay que ayudarlos a morir”.*”

El discursoracialista de Samayoa Chinchilla llegabaa afirmar la
naturalizaciondel indio comoinferior con caracter inamovible y abso-
luto en la medida en que

el indio de Guatemala, es un valioso elemento decorativo, forma parte de
nuestrospaisajes y en lo que respecta a su condicién merece nuestro respe-

to humano[...] Pero, el indio, cargado de conocimientos y favorecido por

todas las circunstancias imaginables sera siempre indio, es decir, un ser

hurafio ante toda idea nueva, impenetrable y como sondmbuloentre el

enjambrede inquietudes que acosan al hombre en su marchahaciala con-

quista del futuro[...] su verdadera redenci6nnollegara sino cuandosu vieja

sangre tenga oportunidad de mezclarse con representantes de raza blanca.“

Enestos parrafos aparecen todoslos topicos con quese carga al indio:

haragan, degenerado,hurafio,irredimible, elemento decorativo, y—lo

38 Carlos SamayoaChinchilla, “Algo mas acercadel indio. Nuestros aborigenes a la

llegada de los espafioles. Efectos de la conquista: errores y fantasias. La alimentacién

deficiente. Otros tépicos”, carta de Carlos SamayoaChinchilla al sefior don Ramon Acefia

Duran, El Imparcial, 25-1-37. Observamosaquila influencia de Francisco Bulnes quien

achacabala inferioridad de la raza indigenaa la alimentacién con maiz. Laanterior es la

primeradetres cartas que coneltitulo “Algo mas acerca del indio”(1, ny m1), Samayoa

Chinchilla publicé en el diario El Imparcial,los dias 25, 26 y 28 de enero de 1937:

* Ibid.
° [bid., p. 6.
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que es mas grave, en la construccién de un estereotipo y de un prejui-
cio racista— su caracter absoluto e inamovible.Las frases:

“indio sera siempre indio”, una sombra, un ser agénico, un sonambulo.
cuyas energias gastadas le impiden seguir viviendo,al que habria que ayu-
darle a morir 0 eliminarle, porque “es un obstaculo para el desarrollo, muerto
en vida al que hay que ayudarle a morir”; y solo sino se lograbaeliminarle
queseria lo deseable, habria que fusionar su sangre con “representantes de
laraza blanca”.

Eseste segundofragmento,lo que se argumenta es indudablemente un
sistema de opresion y de dominaci6nporla “raza blanca”. Sejustifica
laconstruccién de un racismode Estado, fundamentado en una dicta-
dura represiva detreceafios y en el trabajo forzado de los indigenas
para paliar la crisis de dominacién oligarquica que se produce con la
caida delos preciosdelcafé.

La etiologia de este racismo es puramente biolégicay racial y
pretendeprobar de multiples formas la inferioridad y degeneracién del
indigena, ademas desentar las basesde un Estadoracista que puede
decidir politicas de blanqueamiento dela raza o de exterminio. Tal
proyecto de nacion eugenésica duranteesta etapa es propuesto y ava-
lado por muchosotrosintelectuales como Miguel AngelAsturias,
Epaminondas Quintana, Victor Soto etc., todosellos partidariosde la
eugenesia comoestrategia asimiladora y de blanqueamiento dela nacion.
En este debate, quedaban plasmadostodoslos estereotipos del

indio que forman parte del conjunto de topicos de la sociedad actual y
quese siguen utilizandoen los medios:el indio genética y psicoldgica-
menteinferior, la decadenciadelas civilizacionesprehispanicas, su ago-
tamientovital y degeneraciénactual, la incapacidadintrinseca del indio
para civilizarse y regenerarse,el indio comopaisaje y comoparte del
folklore, el indio comoobstaculo para el desarrollo y, lo que me parece
mas humillante, “el indio como una sombra,el indio que confunde la
cosacon la sombra”, en otras palabras, lo que aqui se expresa en
términos muyclarosesel indio comoficci6n, el indio comoserinvisible
y comofantasmaerrante.

Considero que buenaparte de las premisas sobrela invisibilidad
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Teotiposy prejuicios,sino tambiénlas estrategias que debia de tomar el   
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Estado para redimirlo 0 exterminarlo, ya que —segun sus autores—
no merecia la penaperderel tiempo en regenerarlo. ae

El racismo eugenésicoy las teorias sobre elexterminio se imponen
durante el ubiquismoen contradelas corrientes contrahegemonicas,
de la décadadelos veinte,de los espiritualistas y tedsofos como Wyld
Ospina, Juarez Mufioz y Acefia Duran que pugnaron porun proyecto
més incluyente y participativoyque intentaron frenar el discurso racialista
delos intelectuales vinculadosal positivismo.

Triunfo el discurso racial de Samayoa Chinchilla y no fue un caso
aislado. En el debate le acompafiaban unaserie de voces que aboga-
ban porla teoria de la eugenesia o del exterminio delos indigenas.
Estas propuestas fueron las mas aceptadas porla opinion publica del
momentoylas que sostuvieron el Estado y sus intelectuales orga-
nicos.*!

De donderesulta logico pensar que buena parte de la configura-
cion del pensamiento racista guatemalteco y su incidencia enla opinion
publica terminoporcalar profundamente en el imaginario dela socie-
dad letradae ilustradadel pais y no sdlo en su imaginario racista, sino

en la falsa percepcion de si mismos como “blancospor oposiciénal
indigena’’; blancospor genética, blancosporcultura, blancospor edu-
cacion, en suma,blancos pordefinicién. Durante este periodo —a
nuestro juicio— se exacerbo el racismo y se conformo un Estado na-
cionalracista y excluyente; una buenapartedela élite guatemalteca
volvid a creer que podia construir un Estadosin nacion yuna nacionsin
indios; buenaparte de los guatemaltecos que se consideraban criollos
o ladinos decidieron,al fin, convertirse en “blancos” y crearon una
imagendistorsionada de su identidad etnica, al negarse, una vez mas, a

construir un proyectode identidad nacional.

“Las teorias eugenésicas han sido poco estudiadas en Centroamérica, sin embargo
fueron muydifundidas en Brasil, Argentina y Cuba, influidas por las teorias lamarkianas
y mendelianas,relacionadas conel género y la nacién. Como opina Nancy Stepan, enla
década de 1920 a 1930, el discurso del géneroy la raza estuvo estrechamenteunido al
discurso de la naci6n ya la formacién de los primeros nacionalismos. Eltriunfo del
nacional-socialismoyla aplicacién de una legislacion eugenésica que contemplo el exter-
minio yla esterilizacién de numerososjudios, contribuyé aque la cugenesia volviera a
ponerse “de moda” en América Latina. Influidos por esta ideologia nazi, intelectuales
guatemaltecos como Quintana, Mora,Asturias y Samayoa Chinchilla, propusieron fuer-
tes medidas eugenésicas en todala region, véanse J. R Lépez Ruano, : Tépico de aloe
dad, Zexiste inferioridad educativa y no inferioridad racial del indio? , El Imparcial,
23-11-37; y Victor Soto, “El problemadel indio”, Revista Istmo (abril de 1938), en este
ultimo articulo se abogaporla esterilizacién de los indios comosoluciénfinal.
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2) El imaginario de blancura enla élite de poder
y su percepciondel “‘indio”:
interpretacion de una encuesta (1978-1981)

Laidea de aplicar una encuestaa las redes familiares que detentaban elpoder econdmicoy politico del pais durante este periodo parte de lanecesidad de analizar la naturaleza del Tacismo guatemalteco, sus for-mas de expresi6n,sus espacios,su génesis, la construccién de los topi-Cosetc.; teniendo en cuenta queel periodo de realizacion dela encues-ta era de una importanciacrucial porque se producia en unascircunstancias sociopoliticas en las quese reactivaban losestereotiposy se reforzaban los prejuicios de una sociedadatravesadaporelracis-moy la discriminacion,a saber:
— Lamilitarizacién del poder oligarquico queseinicié con el golpe deEstado de 1963, con el quelos militares se sucedian enel poderpormedio de elecciones fraudulentas, lleg6 asufin conla crisis de hege-moniadelsistema y la descomposicién de las alianzas entre militares yélites de poder. Estacrisis generalizada se expresé en un vacio depodery unafalta de alineamientodelas élites dominantes.
—La falta de alternativas democraticas, el escaso funcionamientodelsistemapolitico

y

departidos, el sistematico fraudeelectoral y los altosnivelesde represinselectiva, contribuyeron a la emergencia de movi-mientos revolucionarios en todoel pais. Dichos movimientos se expre-saban en una lucha armada,encabezada porcuatro organizacionespolitico-militares que se unificaron en torno ala Unidad Revolucionaria
Nacional de Guatemala (URNG), que reivindicabalos anhelos mas sen-tidos de las clases subalternas e incorporo,por primera vez de formamasiva, a la poblaci6n indigenaa la lucha armada.
— La oligarquia terrateniente vinculadaal sector agroexportadorse
vio desplazadaprogresivamente porlos sectores mas modernizantes,creandofriccionesentreellos y estableciéndose pugnasporla hege-
monia.
—Las FuerzasArmadas intentan desplazar a esta oligarquia y consti-
tuirse enel pivote principal de poderdel pais, para ello desataron una
lucha contrainsurgente de una magnitud desconocida hasta el momento
y se inici6,a raiz de la primera masacrecolectiva de Panzos en 179.

* Consideramosquela encuesta es un puntodeinflexién en dondela ideologia y lateoria se convierten en practicas sociales porque enlas respuestas de los encuestadosexiste una intencionalidadde llevar a cabo estas practicas discriminatorias, estos actos deracismo,pruebadeello es que poco tiempo despuésse llevé a caboel genocidio.

eee
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unarepresi6nsistematica, generalizada y masiva en contra delos pue-
blosindigenas.

La dictadura militar y el Estadoterrorista de Rios Montt intento

legitimar el climadeterroral interior y exterior del pais como unica via
para resolverla crisis de hegemoniay reconstruirel consenso entre la
élite del poder. *

Lacrisis de dominaciénoligarquica tocé fondoy, por primera vez,
las élites de poder tuvieron un temorfundado,de cara los aconteci-
mientosde Nicaragua yde El Salvador, de verse desplazadas del po-
deryfrente a ello se reactivarontodoslos prejuicios y estereotiposdel
pasado que seguian vigentes en la mente y en el imaginario de gran
parte de los guatemaltecos, especialmentedelasélites “blanco-crio-
llas”. ;

La seleccion de la muestra (110 individuossin distincion de géne-
ro, edadyestudios,pertenecientesa las principales redes familiares de
larga duracién que procedian, en su mayorparte, de la épocacolonial
yque habian permanecidoen el poder desde entonces) asegurabala
representatividad del nucleo oligarquico de ese periodo.** i

La encuesta const6 de cuatro grandes tematicas: identidad y racis-
mo; historia y racismo; economia y racismo;y estrategias de integra-
cion. Abordaremos aquellas preguntas que redundan enlosdiscursos
delas élites en su afan de perpetuar la discriminacionétnica y racial y
preservar su hegemonia.** an

El primeraspecto que nosllamala atencion es su autoadscripcién
étnica: de los 110 entrevistados, 59 se consideran blancos, 23 criollos,

12 mestizos y14 ladinos. Las razonespara considerarse “blanco-crio-
llos” fueron su ascendencia espafiola o europeay carecer de sangre
india. No pareceexistir una marcadadiferencia en su consideracion
étnica por género, edad, ocupacién o educacion.

© Sobreeste periodo véaseel libro de Carlos FigueroaIbarra, E/ recurso del miedo:
ensayo sobre el Estado yel terror en Guatemala, San José, csuca, 1991, pp. 169ss.

“ Sobrela seleccién de la muestra y los datos de la encuesta, véase Marta Casals
Arzii, Guatemala: linaje y racismo,3° ed., version corregida y ampliada, Guatemala, Fyc,
2005. De las veintidés familias seleccionadas, cinco deellas pertenecian a la oligarquia
cafetalera tradicional, cuatro a la oligarquia moderizante,otras cincoal sector industrial
y el resto al sectorservicios, priorizandoalsectorfinancieroy los intelectuales organi-
cos de cada grupo :

* Coincidimoscon Van Dijk en la importancia de analizar el discurso racialde las
élites, porque es a ellas a quienes corresponde la reproduccién y reformulacién del
racismo, ya quesonéstas las que dispersan la ideologia y establecenlas practicas sociales
al conjunto de la sociedad. Véase Teun A. van Dijk, Racismo y discursode las élites,
Barcelona, Gedisa, 2003, p. 29.
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Este porcentaje de 76% delas élites blanco-criollas percibe la
diferencia entre indigenasy no indigenas en funcién de aspectos de
caracter biolégico-racial. En sus respuestas sonclaras las alusiones a
dichosaspectos genéticos. Frases como éstas son muy comunesa lo
largo dela encuesta: “Las diferencias se manifiestan en todo,pero so-
bre todo en su sangreindia. Yo abriria las puertas a europeospara que
se mezclaran y mejoraran la raza, pues esta raza es peor que la de
antes”.

Un hombrequese considera blanco, abogado, miembrodela Real
Academiade Espaifia, respondio: “La vida de un sujeto esta progra-
mada porsus genes,los genes determinan su conducta y desarrollo. La
transmisiOngenética delosindioses de unaraza inferior. Los genes de
laraza blanca sonsuperioresy esa raza superior produjo grandesin-
ventosy artistas, la otra no ha creado nada”,

Una mujerde 45afios que se considera blanca, ama de casa, es-
posade industrial, responde: “Existen diferencias claras, porque lamezcla
del aleman conindio es mas pura, mas sana, porquela raza espafiola
no era pura, poreso el indio mezcladoes masperverso y haragan”.

De nuevolaconstrucciéndelestereotipo esta basada enla valora-
cién de rasgosnegativose imaginarios que se elevana categoria de
absoluto y el mestizaje vuelve a aparecer comoalgO perverso y ne-
gativo.

En cuantoalroceinterétnico con grupos indigenas son atin mas
selectivos: mas de 50% no adoptaria a un nifio indigena y jamas se
casaria con unaindigena. Las principales razones aducidas son:“No
son de miraza; tengo prejuicios hacia esa raza; son unarazainferior”.
Algunas respuestas fueron mas viscerales llegandoa afirmar: “son una
raza inferior,son feos y huelen mal”, “no megustaria porla inferioridad
del indio”, “‘va a ser indio todala vida” o “no pertenece a miclase nia
mi raza”.

Comose puede observar, el racismo burdo y vulgar prevalece
sobreel racismosutil y cultural y se manifiesta de una maneracruel y
sin tapujos en muchasdelas respuestas. No podemossabersi en la
actualidadse ha producido un cambiode percepcion en dichasélites,
ya queseria imposible volveraaplicar una encuesta a esta mismamues-
tra, pero si creemosqueenel conjunto dela sociedadse ha producido
un cambioenel estereotipo hacia aspectos de caracter mascultural y
social.”

“© Véase la encuesta de Prensa Libre, 28-vui-05.  
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En cuanto a la construcciéndelestereotipo y al prejuicio étnico,

siguen prevaleciendorasgosbioldgicos 0 raciales comoel hecho de

caracterizar a la poblacién indigena como “sumisa, conformista, more-

na, baja, haragana,tradicional, introvertida y sucia”;y sin embargo,

despuésdelostreinta y seis afios de guerray ante la emergencia del

movimiento mayay del acceso de algunas élites mayas a ciertas cuotas

de poder, pareciera que ha habido una modificacin delprejuicio étni-

co hacia valores positivos como quelosindigenasson:trabajadores,

honrados, poseedores de unacultura

e

inclusointeligentes. No obstan-

te en estudios recientes como los de Cumes, Garcés, Palma Murga o

de Solares, se les sigue considerando como unaraza y una cultura

inferiores.”
En cuantoala idea de la mejora dela raza sonvarias las preguntas

en las que aparecela idea de quelosespafioles trajeron una raza infe-

rior por impura, de dondese derivala idea de que el mayorinconve-

niente de la conquista ycolonizacién espafiola fue el mestizaje. El mes-

tizaje comoinconvenientees una opinion mantenidaportodoslos

“grupos étnicos”, independientementede su edad, educacion 0 gene-

ro. En cuantoa las ventajas de la conquista espafiola, las mas impor-

tantes son la incorporacion de una cultura superior y la mejora de la

raza. Esta pregunta se completa con un sector que plantea la eugenesia

comoestrategia parala integracién delos indigenas alpais y laexpone

en términos muyclaros, en los mismostérminosen quelo plantearon

sus antepasados de la década de 1920.
Lossiguientes fragmentosdiscursivossonlo suficientemente elo-

cuentes para que necesiten comentario alguno y permiten observar la

continuidaddel racismo discursivoenlas élites de poder, la reproduc-

cin del racismoysusrepresentacionessociales.

A la preguntasobrelas estrategias de integracién de los pueblos

indigenas a la nacion,respondieron:“la unica solucion que veo para

integrar al indigenaestraer europeosen grandes cantidades; aunque

fueran pobres y humildes,serian superiores y al mezclarse mejorarian

laraza yacelerarian el proceso de integraci6n”. i

Porultimo,ypara cerrar este apartado, un ingeniero civil, agricul-

tor e industrial, titulado en administracion de empresas, de 48 afos y

que en nuestra encuesta se consideré como“otra cosa”, respondio:

*” Meike Heckt y Gustavo Palma Murga, Racismo en Guatemala: delopoliticamen-
te correcto a la lucha antirracista, Guatemala, avaNcso, 2004, 294 pags.; Jorge Solares y
Gilberto Morales, “Yo no soyracista, pero...”, “Relaciones interétnicas y racismo frag-

mentario en Guatemala”, en Olmedo Espafia, comp., Discriminacién y racismo, Guate-

mala, copreDeH, 2003, pp. 1-47.
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“La unica solucién para Guatemala es mejorar la raza, traer sementales
arios para mejorarla. Yo tuve en mi finca durante muchosafios a un
administrador aleman,y por cadaindia queprefiaba le pagabaextra
50 dolares”.*

3) El indio como amenaza publica
y lanecesidad de su exterminio (1978-1985)

Por primera vez en la historia de Guatemala, varias delas organizacio-
nes en armas,especialmente la Organizacién Revolucionariadel Pue-
blo Armado (orpa) y el Ejército Guerrillero de los Pobres(cp), incor-
poraron masivamentea la poblacién indigenaa sus filas y asumieron el
racismo como unodelos puntosclave desus reivindicacionespoliticas
e ideoldgicas, produciendo una conmocionenlas élites de poder y
haciendoaparecer de nuevoalfantasmadel indio irredento.A ello

habria que sumar el profundodesprecio delos militares hacia los indi-
genas,fruto del racismohistérico-estructural delpais y de un intento de
distanciamientoentreestas élites mestizo-ladinas quetrataban deale-
Jarse del indio y de su pasado para formar parte del aparato represivo
de un Estadooligarquico,racista y excluyente.

La encuesta citada anteriormenterefleja claramenteeste imagina-
rio racista dondees perceptible una tendencia no mayoritaria perosi
significativa que abogabapor“el exterminiodelindio o por su eugene-
sia” comosolucion parala integracion de éstos en lanacién. No debe
desestimarse que un buen porcentaje de la poblacién encuestada—que
se considera a si mismablanca y descendiente de europeos, abogaba
por la mejora dela raza y era partidaria de la eugenesia 0 del extermi-
nio del indigena— es la que accediéal poder entre 1980 y 1983,
causando uno de los mayores genocidiosenla historia delpais.

Noresulta casual que a la pregunta sobre la solucion que propon-
drian estas élites “blancas” para integrar a los indigenas a la naci6n,
10% de la muestrarespondiera “exterminarlos”o “mejorar la raza”.
Algunas delas respuestas mas indicativas eneste sentido fueron las

“* Casatis Arzt, Guatemala:linaje y racismo[n. 44]. En la prensa de esos momentos
en articulos como “Indigenismopositivo”, Prensa Libre, 5-x1-73, se hablabadela nece-

sidad de un mejoramientoracial y de estimular la formacién de “indigenas y europeos
puros”y de promoveralgunoscrucesraciales que “ya se llevan a cabo naturalmente en
algunoslugares, pero que deberian intensificarse. Los alemanesy europeos han hecho un
buentrabajo en las Verapaces (que Dioslos bendiga), pero la tendencia actuales haciala
indignidad porquesdlose ve para atras y ne para el futuro”, Miguel Angel Curruchiche
Gémez, Discriminacién del pueblo maya en el ordenamiento juridico de Guatemala,
Guatemala, Cholsamaj, 1994, p. 38.  
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siguientes. Un ingeniero industrial de 55 afios que se considera blanco

expres6 su opinién:“Yo no encuentro otra solucién mas que extermi-

narlos o meterlos en reservaciones como en Estados Unidos. Es impo-

sible meterlecultura a alguien que notiene nada enla cabeza, culturizar

aesagente es obra detitanes, son un freno y un peso para el desarro-

lo, seria mas barato y mas rapido exterminarlos”.

Unjovenagricultor de 26 afios que se considera blanco y con

estudios superioresopina:“Integrarlos no seria una soluci6n, tampoco

repartirles tierra, ni darles dinero, ni siquiera educarlos merece la pena.

En el fondo yo soyun reaccionario, porque algunas veces me dan

ganas de exterminar a todoslos indigenas delaltiplano”.

Un empresario de 49 afios con estudios secundarios opina:“La

tnica solucién para esa genteseria unadictadura férrea, un Mussolini o

un Hitler queles obligaraa trabajar y a educarse, 0 los exterminara a

todos”.

Este discurso de racismo manifiesto resulta muy elocuente para

entenderel profundodesprecio, temory odio que un sector de la oli-

garquia sentia y expresaba en el momento de aplicar la encuesta (1979-

1980).
Dosafios mas tarde empezaron a producirse las masacresy el

genocidio contra poblacion mayoritariamente indigena. Probablemen-

te estos juicios de valor que formaban parte del inconsciente colectivo

del nucleo oligarquico se convirtieron en unapractica politica dela

clase dominante. De la misma manera que prueba Schrimer, la actitud

racista de los altos mandosdelejército, seguin las entrevistas citadas

por la autora, contribuyé notablemente a la ejecucion de actos de ge-

nocidio, aunquenielejército ni el Estado guatemalteco lo hayan recono-

cido asi.”
El hecho de queel indigena pasara de ser objeto a sujeto de su

propia historia yse incorporaraa la vida politica de forma masiva a

través de organizaciones revolucionarias, desencaden6 en el nucleo de

podertodoeste inconsciente colectivo de exterminio que provocé mas

de 200 000 asesinatos, 100 000 desaparecidos, 626 aldeas masacradas

y mas de un millén y medio derefugiadosy desplazadosentre 1978 y

1983. El temora la rebeliéndel indio y el deseo solapado de extermi-

narlese unian en una coyuntura historico-politica que terminaria en un

etnocidio.”

* Jennifer Schrimer, Las intimidades del proyectopolitico de los militares en Gua-

temala, Guatemala, FLacso, 1999.

‘© Gabriel Aguilera Peralta y Jorge Romero Imery, Dialéctica del terror en Guatema-

la, San José, evuca, 1981; Angela Delli Sante, Nigthmare orreality, Guatemala in the
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Una vez mas observamoscomoel discursoracista de las décadas
anterioresy los actos de hablay prejuicios devienenenpracticas racis-
tasy discriminatorias y en actos de genocidio en cuanto se activan los
estereotiposy se desatan losprejuicios ante unacrisis de hegemonia o
frente al temorde pérdida del poderpolitico o econdémico. De ahi que
defendamosqueel racismonoessolo unaideologia, es un conjunto de
actitudes, manifestacionesy practicas sociales destinadasajustificar
un sistema de opresiOn, exclusiony sobre todo de dominaci6n. En un
informedel Centro para laAccion Legal en Derechos Humanos(CALDH),

elaborado por multiples expertos de organismosinternacionales, na-
cionales y victimas del genocidio,se considera queel racismoinstitucio-
nal facilité y dio pie al genocidio en Guatemala: “el racismo histérico-
sociocultural fue un factor clave en determinar la naturaleza y brutalidad
de la violencia durante los gobiernos de Lucas Garcia y de Rios Montt,
basadaenla creencia generadaporel ejército entre su tropa de quela
poblacion indigena no merecia el respeto[...] ello facilité los actos de
genocidio”.*!

Este exterminiode la poblacion indigena sin duda fue obra del ejér-
cito y la élite de poder durante la fase mas critica de la guerra que costo
la vida, segun la Comision de Esclarecimiento Hist6rico (CEH), a mas

de 200 000 personas, de las cuales mas de 83% eran mayas, provo-
candoactos genocidas contra la poblacionindigena.Esta violencia tuvo
un trasfondoracista en la medida en quese trato de exterminar al pue-
blo maya, declarandolo enemigointerno.”

Testimonios comolos siguientes resultan muy elocuentes acerca de
la vinculacion entre racismoy etnocidio:

Los soldados nosgritaron que nosotros, los indigenas, no éramosnada,

éramos animales, no nos mereciamosel respeto de un ser humano.

[...] Vinieron los soldados y mataron a 15 personasy nosotrosnos escon-

dimosen la montafia. Quebraron las cabezas de los nifios y yo vi cuando

violaban a las mujeres. Sacaronlos fetos de las mujeres embarazadasy les

1980s, Amsterdam,Tella Publishers, 1996; Carlos FigueroaIbarra, E/ recurso del miedo

{n. 43].
5! caLpH, Genocidio la maximaexpresion del racismo, Guatemala, Maga, 2004,p

22. Asi como“lajurisdiccién universalpara el juzgamiento del genocidio en Guatemala”,
demandapresentadapor la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Mencht Tum,ante la
Audiencia Nacionalde Espafia, Fundacién Rigoberta Menchi,2001.

52 Comision de Esclarecimiento Histérico, Guatemala, memoria delsilencio v. Con-
clusiones y recomendaciones, Guatemala, UNOPS, 1999. En los numerales 108, 109, 110

hasta 122. El informe concluye que entre 1981 y 1983, el Estado guatemalteco ejecuté

actos de genocidio en contra dela poblacién maya; véase Alfredo Balsels Tojo, Olvido o

memoria: el dilema de la sociedad guatemalteca, Guatemala, FyG, 2001.
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quebraronsus cabezas[...] Nos trataron peorpor ser indigenas, no sola-

mente conarmas y balas, pero por quemar los hogaresy cultivos.**

A lamisma conclusion llega Sanford cuando afirmaqueelejército de
Guatemala cambiosu estrategia represiva deasesinatos selectivos a
masacres, derivandohacia unaestrategia genocidade larga duracion
contra la poblacién maya. Considera que “estas atrocidades deben ser
consideradas comodelito de genocidio”. A sujuicio, hubierontres cam-
pafias de genocidioplaneadas y ejecutadas en contra de la poblacion
maya:la estrategia de tierras arrasadas en zonas mayas,encabezada
por los hermanos Lucas Garcia y por Rios Montt; la persecuci6n im-
placable y la matanzadelos supervivientes; y el establecimiento de
camposde reeducacion y aldeas modelo.Todos estos hechosestan
tipificados comodelitos de genocidio.*

Para EmmaChirix,el genocidio y el etnocidio en Guatemala han
sido historicos, asi comoelodio,la agresividad,la crueldad y la nega-
cidn dela existencia dela cultura de los indigenas. El discursoy la
practica de exterminio se han venido manteniendoy reproduciendo de
generacion en generaciony a sujuicio han sidoutilizados con mayor
intensidadporla oligarquia yel Estado.*°

Noolvidemosquelas masacresestuvieron disefiadas, amparadas
y consensuadasporlasélites de poderpolitico y econémico que en
esos momentos colaboraban con los escuadronesde la muerte, la mano
blanca yla Sociedad de AmigosdelPais, desde dondedirigian las
campafias deterrorismo de Estado,los secuestrosy los asesinatosy
trataban dejustificar el etnocidio.**

53 Testimoniosde sobrevivientes, en ceH, Guatemala, memoriadelsilencio [n. 52]
Al margen de las dos grandes recopilaciones, atin no existe mucha bibliografia sobre
testimonios de la represién contados por sus victimas ytestigos. El libro colectivo
Tiempodecallar, tiempo de hablar... Estamos empezando (Guatemala, 1LuGa, 2004) es un

buen testimonio colectivo de lo acontecido.
‘¢ Victoria Sanford, Violencia y genocidio en Guatemala, Guatemala, ryc, 2004, pp.

32-33.
‘Ss EmmaChirix,“Subjetividad y racismo: la miradadelosotrosy sus efectos”, Los

desafios de la diversidad, nimero monografico de Revista de Estudios Interétnicos (usac-

IDEI), num. 18,afio 11 (noviembre del 2004), pp. 19-31.
s* Esta connivencia aparece claramente expuestaen el libro de Figueroa Ibarra, El

recurso del miedo {n. 43], y en el de Francisco Villagran Kramer, Biografia politica de

Guatemala: los pactospoliticos de 1944 a 1970, Guatemala, FLacso, 1994, en el que

pueden observarse con nombresylujo de detalles los pactos secretos tripartitos entre el

ejército,la oligarquia y la administracién norteamericana.
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4) Las reivindicaciones étnico-culturales de los pueblos mayas
y lareacciénen los mediosfrente a los Acuerdos de Paz
y la Consulta para la ReformaConstitucional (1996-2006)

Las reivindicacionesdelas organizaciones mayas y el resultado de las
Comisionesde los Acuerdosde Paz han sido innumerables. Especial-
mente importante fue el Acuerdode Identidad y Derecho delos Pue-
blos Indigenasfirmado en 1995.5’ Algunos de los alcances de este
Acuerdo se puedenresumir en propuestas y logros bastante modera-
dos pero importantes para los pueblosindigenas delpais: la oficializacién
de los idiomas mayas,la ley de educaciénbilingiie e intercultural, el
respeto al uso deltraje y a los lugares sagrados,la penalizacién de la
discriminaci6nétnico racial, la ley de promocion educativa contra la dis-
criminacion,la ley de municipios,la ley de los consejos de desarrollo
urbanoy rural.*8

En losultimosafiosse han creadovarios organismosal amparo del
Estadoconelfin de tratar de apoyar los Acuerdos de Paz y de paliar
las diferencias y desigualdadesdelos pueblosindigenas, podemos men-
cionar entre otros: Fondo para el Desarrollo Indigena de Guatemala
(FOFIGUA, 1994), Secretaria para la Paz (sEPaAz, 1996), la Defensoria
de la Mujer Indigena (1999), la Comisién Presidencialcontra la Dis-
criminaciony el Racismohacia los Pueblos Indigenas en Guatemala
(2002), el Consejo Asesor Indigena parala Presidencia (instalado en

abril del 2004), una unidadespecifica dentro dela Secretaria de Plani-
ficacion y Programaciondela Presidencia (2005) y una Unidad de
Desarrollo y Pueblos Indigenas dentro dela Secretaria de la Paz.

*7 El appt, firmado el 23 de marzo de 1995, reconoce que Guatemala es un pais
dondeexiste una poblacién indigena (maya, xinka y garifuna) que hasido victimadel
racismoy la discriminacién; de igual manera reconocesu caracter multiétnico,pluricultural
y multilingie; igualmente acepta superar la “opresién y la discriminacién sdlo si se
reconocen en todossus aspectosla identidad y los derechos de los pueblos que la han
habitado y la habitan, componentes todosde su realidad actual y protagonistas de su
desarrollo”, véase Marta Casats Arzu,“Reflexiones en torno a la legitimidad del Estado,

la naci6ny la identidad en el marco de los Acuerdos de Paz en Guatemala”, en Rachel
Sieder, ed., Guatemalaafter the Peace Accords, Londres, Las, 1998.

** Véase Resultado del Decenio Internacionalde los Pueblos Indigenas, 1994-2004,
caso Guatemala, Guatemala, cpim,2004. Las recomendacionesdelinforme enfatizan que

se han hecho importantes avances y que queda mucho caminopor recorrer especialmente
porquefalta aplicar las leyes internacionales firmadas y sancionadas por el gobierno de
Guatemala; continuala invisibilidad en las estadisticas nacionales de la poblaciénindige-
na; son inexistenteslas politicas publicas de Estado en materia indigena; resulta escasa la
participaciénpolitica de los indigenas en cargos publicos y empeora su situacion econd-
micay laboral. 
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Frente a estos nuevos avancesdel reconocimiento de los derechos
étnicos,lareacciondelas élites simbélicas en los medios de comunica-
ciénnose hizo esperar. Opiniones comola que a continuacion mencio-
namosfueron muy generalizadas entre las élites intelectualesy politicas
y expresadasen los medios de comunicaci6n:

Ladinos e indigenas son racistas ambos a ultranza, racismo que no tiene
referentesreales[...] los indigenas[...] estan preparando a sus cuadros en

todoslos ordenesyniveles,para el gran enfrentamiento. Estamosa la orilla

del abismosaltando cuerday pintandonosla cara con achiote.*®

Los comentarios de Mario Roberto Morales,otro intelectual, van en el

sentido de que hayque poner“condicionesa los mayas para formar
parte de la nacién”, opina queesal ladinoal tinico que le corresponde
larepresentacion de lo guatemalteco:

El ladino entoncesEs ysu identidad politica es EL Guatemalteco. De donde

se sigue que el ladino Es EL GUATEMALTECO. Para aceptar el ingreso de los

mayasa la nacion poneunaserie de requisitos los “mayas”[...] deben pasar

a formarparte de la nacién igualitariamente ya sea comoindigenas 0 como

“mayas” siempre y cuando: /) no se propongan a si mismos como una

cultura contrapuesta a la ladina, ignorando su propio mestizaje; 2) no pre-
tendan negarles a losladinos su derechoa este territorio, su derecho la

cultura indigena de ayer y de hoy ysu derechoa lacultura espafiola y

europea.”

Buena parte de los Acuerdosy de los resultados en las Comisiones
mixtas entre la sociedadcivil y el Estado, fueron sometidos a un refe-
réndum, celebradoel 16 de mayo de 1999,para reformar la Constitu-
cion e incorporar a la Carta Magna aquellos aspectos sustanciales como
lanaturaleza pluriétnica, pluricultural y multilingtie de la nacion, la pena-
lizaciondela discriminaci6nracial y otras medidas comola educacién
bilingiie e intercultural, el derecho a un traductorbilingiiejurado en los
juicios, unaley de descentralizacion administrativa, ley de idiomas,as-
pectos de gran importancia para generar un Estadoplural, con recono-
cimiento dela diversidad étnico cultural.

%° Marco Antonio Flores, “Todos somos mestizos”, La Ermita (Guatemala), 1996.

Sobre este tema véase Marta Elena Casaiis, “En buscadela identidad perdida:reflexiones

en torno a la Consulta Popular”, en Marta Casas Arzi y Juan Carlos Gimeno,eds.,

Desarrollo y diversidad en Guatemala, Guatemala, uam/Cholsamaj, 2000.

© Mario Roberto Morales, “Los ladinos son, son, son”, Siglo x11, 16-1v-98.
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Despuésde unafuerte campaifia desarrolladaporlospartidarios
del“si” y del “no”, la respuesta mayoritaria dela escasa poblacién que
ejercid el voto, 18.55%, fue un “no” rotundo a las enmiendas constitu-

cionales. La polémicael debate generado pordichas reformas,espe-
cialmente por aquellas que abordan el temade la multiculturalidad,la
definicién de la naci6ny las consecuenciasjuridicas y politicas de estas
reformas, volvieron a generar unafractura en la sociedad,fractura que
se reflej6 en un enfrentamientoentre élites indigenas y ladinas, sectores
urbanosy rurales,Iglesia catélica e iglesias neopentecostales,polémi-
caen la que triunfo el voto del miedo, del racismoy la intolerancia,

contribuyendoa cerrar los espaciosdel didlogo, la democracia y la
interculturalidad.

Las razones esgrimidas por los medios de comunicacién,talleres y
seminarios, fueron principalmente de caracterjuridico o de indole étni-
co-racial. Los argumentosdecaracter politico o social fueron escasos.
El debate,en ocasiones,se convirtié en una agria polémica de desca-
lificaciones mutuas que provoco la emergencia deviejos fantasmas
colonialessobreel temorhaciael indio,el peligro de la guerra étnica, la
defensa de la ladinidady de la “guatemalidad”.

Consideramosqueesta pugna discursiva constituye otro momento
para explicar a través de los debates de los mediosen torno a la Con-
sulta Popular, comosereactivaronlos temores, prejuiciosy estereoti-
posy cuales fueron los topicos usados en ese momento.

Unodelos t6picos mas utilizados posee claros resabios liberales
en el imaginario deestas élites criollo-ladinas. De nuevo se plantea un
Estado y una sociedaddual en la que se enfrentan indigenas y ladinos y
en la que “los mayas quieren sacar provecho de los Acuerdos de Paz y
quieren dividir Guatemala con el apoyointernacional”. La dicotomia
indigena-ladino vuelve a emerger comouna categoriabipolar y exclu-
yentey el estereotipo del “indio”se refuerza con el imaginario del
“maya”, los mayas quieren “destruir el Estado y arrebatarnosel poder”.

Algunosperiodistas queescribian enlos diarios de mayortirada
utilizaronla dualidad indigena-ladino versus barbaro-civilizado que se
manifiesta en la discusi6n sobredostipos de ciudadania, “la de aque-
llos que quieren el bien comin,la igualdad y la paz”, frente a aquellos
quequieren “una ciudadania diferenciada [que] pretendentenerprivi-
legios y quieren un nuevo conflicto,la guerra étnica’’. El articulo de Luis
Enrique Pérez acerca de “las dos ciudadanias” resulta muyescla-
recedor: 
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Si Ud. quiere que sdlo los ciudadanos ladinos hablenel espafiol, vayan de
uniformeal colegio, se sometan a las autoridades ordinarias y a las leyes
penales, mientras los indigenasse les libera de todas estas obligaciones,
vote si. Si quiere que los mayas formen supropia naci6n, posean su propio
derecho consuetudinario y tengan su propioterritorio,vote si... Pero si no

quiere quela naciénse divida, que los indigenas se apoderen de sus propie-

dades, que no hayan ciudadanos de segunda categoria y que gane un

grupo depoliticos comprometidos con los guerrilleros y con intereses
foraneos, vote NO, para evitar que se vayaa la guerraracial.*!

Resulta evidente observar las dicotomias barbaro-civilizado, ciudada-
nia universalyparticular, derechos de todos, privilegios para unospo-
cosysobretodo, se acude una vez mas a activar los miedosy temores
de unaguerra étnica provocadaporlas ansias de poder de un grupo
“barbaro, inculto, aprovechado y abusivo”.”

De nuevo, con la Consulta Popular de 1999,se levantaron en el

imaginario colectivo los temoresante el indio. El temora perderla
patria o a compartir el poder conlos “mayas”’, temorque se convierte
en panicoconla reapariciondelos imaginarioscolonialesy liberales y
quese alimenta con nuevoselementos,“los indigenas quieren acabar
con los ladinosyarrebatarnoslapatria’. Las alusiones y comparacio-
nes entre Guatemala y Yugoslavia se deben a que“los mayas quieren
convertir Guatemala en Kosovo”, confirmanuestra hipotesis acerca de
la pervivenciadel racismoy delosestereotiposy prejuicios de resabio
colonialyliberal. El temor colonial de la sublevacion delosindiosy el
terrorliberal del “levantamiento de los indiosy la guerra de castas”,
expresado en términos de guerra y limpieza étnicas, vuelven a aparecer
enel imaginario delas élitescriollas y ladinas urbanas con gran fuerza
durante la campafia del No y puedenreaparecer en cualquier momento
en que haya una élite de poder interesada en activarlos.

Las ultimas evaluaciones sobre discriminacionyracismo tampoco
parecen muyhalagiiefias en la medida en quevarios informesinterna-
cionales apuntan a que ambosfendmenosnohan disminuidoen los
ultimosafios.

6! Siglo x1, 29-1v-99. Este argumentoes uno de los mas utilizadosa lo largo dela
campaiia porel No. Otros articulos sobre la consulta popular son: Jorge Palmieri, “Gana
Guatemala”, el editorial de Siglo xx, 18-v-99; Luis Enrique Pérez, “Elliberalismo y la

igualdad ante la ley”, Siglo xxi, 8-v-99.
®Un grupo deperiodistas y comunicdlogos que abogan poruntipo de periodismo

social y comprometido, considera quela prensa guatemalteca es unade las mas racistas y
recomiendaquese establezcan nuevas politicas editoriales y una nueva legislacién para
que puedaexistir un periodismosin discriminaci6n;cf. poses, Periodismosin discrimina-
cién, Guatemala, Norap, 2004.
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Las conclusionesdelos resultados del Decenio sobre los Pueblos
Indigenas apuntan a que se produjo un retroceso y agravamiento en los
niveles de pobreza y de racismoenelpais.

En materia de discriminaciény racismo,el informedelrelatores-
pecial de la onu para Guatemalasobre las formas contemporaneas de
racismo,discriminacionracial, xenofobia y formas conexas deintole-

rancia, apunto queenelpais es atin muyfuerte la pervivenciadelracis-
moy de la discriminaci6n y recomienda quese hagan estudios en pro-
fundidad,se investiguen mas casosy se establezcan leyes mas fuertes
que penalicenladiscriminaci6n.”

La Procuraduria de Derechos Humanossefialé la persistencia de
actitudes y practicas racistas contra la poblaciénindigena en base a
oncecasos paradigmaticos de hombres y mujeres indigenas que du-
ranteel afio 2004 fueron “encarcelados, golpeados y humillados por
vestir el traje regional”, “acudir a la escuela con su traje o entrar a
lugares publicos de donde fueron expulsadas”. Especialmente relevan-
te fue el caso de IrmaAlicia Velasquez Nimatuj, que fue expulsada de
un bar en la zonaresidencial de la capital “porir vestida de india”,
negandole su identidad como mujer maya.™

Enel 2005, y por primeravezenla historia de Guatemala, el diario
de mayortirada, Prensa Libre,” aplicé una encuesta a un universo

poblacional amplio en todala republica y lego a la conclusion de que
Guatemala es un pais racista. Algunos datos aportadosporesta en-
cuesta muestran que 94.3% de los encuestadosafirmara queexistia
discriminaciony que ésta es padecida porlos indigenas.

El factor racial sigue pesando en la medida en que 74.8% de los
ladinos reconoci6tener “sangre espafiola o extranjera”, mientras que
sdlo 58.7% afirmétener “sangre indigena”. Esto se ve reforzado por-
que 47.7% aun consideraalapellido de origen espafiol como mejor
condicién queel apellido indigena.

Tanto entre indigenas comoentre ladinos continua habiendo una
percepciénacerca de queserrubio o “canche” da mayores oportuni-
dadespara participar en el mercadolaboral, en comparacion con ser
moreno; 74% del conjunto de la muestra lo considera asi. Lo mismo

sucede con aquellos que poseen un apellido de origen espafiol o no
indigena.

® Doudou Diéne, El racismo,la discriminacién racial, la xenofobia y todas las
formas de discriminacion, Adicién Misién Guatemala, 11-11-05.

 Resoluciéndel procuradorde los Derechos Humanos,en Proteccién y Defensa de
los Pueblos Indigenas, Guatemala, spi, 2004.

®> Encuesta realizada por Vox Latina entre 1 421 adultos hombres y mujeres rurales
y urbanos, Prensa Libre, 28-vi-05.
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Losestereotipos relacionadosconel trabajo y la etnicidad mues-

tran que éstos son reproducidosy asumidosporlos mismosgrupos.
Los indigenas se consideran mejores para “las tareas del campo”

(96.5%), mientras quelos ladinos se desenvuelven mejorenlos traba-
jos de oficina (57.8%).

Engeneral,las preguntas dirigidas visibilizar la imagen quetanto
ladinos como indigenas tienen de si mismosy delotro, muestran que
ambos conglomeradosreproducenlos estereotipos. El estereotipo fun-
ciona:los mayas son“trabajadores, honradosy sucios”. Por otra par-
te, los ladinos son “holgazanes, limpiosde cuerpo, pero muycorruptos”.

E] estereotipo colonial del indio “vago y haragan”se modifica y se
invierte haciael ladino.

De acuerdo conlos encuestados, los esfuerzos por generar una
sociedadintercultural no han tenido mayor impacto, dado queperci-
ben que las condiciones han empeorado. 49% considera queha habi-
do un aumentoenla discriminaci6nhaciael indigena, dato que se agudiza
al contar inicamentea los encuestados indigenas (56.2%). La dimen-
sion de las acciones queharealizadoel actual gobierno respectoa este
temaes calificado, principalmente, como “muy poco” (49.5%). Esto
mismopodriaestar relacionadoconla apreciacién del agravamiento
de las tensionesenlas relacionesinterétnicas.

En relacion conlos prejuicios y estereotipos, tampoco ha habido
unagran variacion.A] estereotipo colonial del indigena como “vago,
conformista, mentirosoy salvaje”, se le unieronenel siglo xix,prejui-
cios raciales como“inferior, irredimible, sucio, feo, degeneradofisico y
psicologico, inculto e ignorante”’; con la contrainsurgencia se le afiadie-
ron los epitetos de “comunista, revolucionario,traidor, satanico y de
nuevo irredimible y degenerado”. Enla actualidadlos topicos no han
variado mucho;tal vez hay un énfasis mayoren losaspectos culturales
en la medida en que se les reconoce comopersonas que proceden de
unacultura ancestral, pero que no poseen educacion ni buenascos-
tumbres, y siguen persistiendolos tdpicosliberales de “raza inferior,
sucia y maloliente, de escasas costumbres, salvaje y barbaro”’. Se
enfatiza mas que el indigena es “traidor, aprovechadoy desagradeci-
do”y que, ademas, no sabe comportarse,es “palurdoy bestia e incivi-
lizado”.

La llegada de Evo Moralesa lapresidencia de Bolivia y el anuncio
en el pais de que si Rigoberta Menchtse presentaraa las elecciones,
seria la segunda candidata mas votada, genero y reprodujo en el ima-
ginario colectivo buenaparte de esos estereotipos eternos, que son
expresados de una manera clara enel siguiente fragmento:
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poralli anda Evo paseandoporlas cancillerias y los palacios de gobierno
europeos, con disfraz puesto como la Mencht, ataviada de india, aunque

en su vida normalviste la ropa normalde cualquier sefiora burguesa de
Guatemala[...] El grave problemadeun fanatico politico como Evo,es su
incapacidad medularde captar el papel que desempefian lascasiinfinitas
maneras delpensar, el hacery [...] no entiende de esas cosas, de lo que son

las costumbres, normas sociales y modos de comportarse[...] de lo que

separa [a] un hombrecivilizado de un palurdo.

El articulo de opinién termina realizando una comparacién digna de
transcribir, porque rezumaracismoy desprecio hacialos indigenas la-
tinoamericanos: “Evo puedeser, para Bolivia,el toro en la tienda de
porcelana, pisoteandotodosin construir nada, la bestia que arrasa con
lo que esta a su paso”.

Todoello noslleva a concluir que la sociedad guatemalteca es una
sociedad racista comola brasilefia, en donde, como dice Rosemberg

en suarticulo sobre Brasil, se juntan las expresiones verbalescon las
actitudes discriminatorias y vejatorias, se vinculael racismoestructural
conel racismo simbdlico basadoen la creenciaen la superioridad in-
trinseca o natural dela élite de poder, que se considera “blanca”.

Concluimosafirmando,a la luz de los hechoshistdricos,las practi-

cas socialesy el analisis del discurso, que el racismo en Guatemala es
un factor hist6rico y estructural. Historico porquetiene una trayectoria
de larga duracin que permanece desde la Colonia hasta nuestrosdias,
simplemente va mutando y ampliando o reduciendosus espacios de
actuacion enfuncionde la correlacion de fuerzas en el bloquedel po-
der. Pero ademas,esestructural e institucional porque permeay atra-
viesa todas las institucionesde la sociedadcivil y del Estado y es pre-
cisamente desdeeste ultimo donde se ejerce un tipo de dominacion
racial que se ha expresado comosegregacion residencial, como exclu-
sion econémica politica de la ciudadania, comopoliticas eugenésicas
que han llegadoal exterminio con los actos de genocidio enlas ultimas
décadas del siglo xx.

Estas mutaciones y metamorfosis del racismo lo largo dela histo-
ria, de sus institucionesy con presencia en diferentes espaciospublicos
y privadoshan producidolo que algunosautores Ilaman una “naturali-
zacion”del racismo0 unacotidianeidad del mismo,lo cual lo hace
todavia mas dificil de evidenciar porqueesta presente en todoslos

“Con suéter y tonteria paseando por Europa”, editorial del Diario de Hoy (San
Salvador), 19-1-06. Diario de Hoy esel periédico de mayortirada en El Salvador, con
relaciones estrechas con la prensa guatemalteca.
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espacios, se expresa y se dispersa en todos los ambitos:en la educa-
cién, en la academia, en las formas de la vida cotidiana, en los medios

de comunicacién,en los chistes, en el imaginario colectivo.Este racis-
mono seve perosetoca,es invisible perosesiente y, sobre todo, mas

de la mitad de la poblacion lo padece cotidianamente.
Es un racismoestructural y simbolico en la medida en queel dis-

curso naturaliza la superioridad de un grupoy de una cultura sobrelas
otras y en lamedidaen quelas practicas racistas expresadas enactitu-
des, conductas, estereotiposy prejuicios aseguran y consolidan elsis-
tema de dominacion de unaélite de poder. El racismo de Estadore-
produce,retroalimenta e inclusolleva a cabo politicas de exclusion
econémicayde acceso a losbienesy servicios basicos comosonvi-
vienda, salud y educacion, incrementandolos costos de discrimina-
cidn hacialosindigenas. El Estado excluye o no promuevela partici-
paciOn ciudadanayla politica de los pueblosindigenas.Incluso, en
momentode crisis de dominacion,ha llegadoa disefiar y a ejecutar
actos de genocidio en contrade la poblacion maya.

Quiero terminar con un fragmento delgran literato guatemalteco
Eduardo Halfon al que le pedimosun ensayo, sobre racismoy politicas
publicas en Guatemala, en el que expreso de forma magistral la
pervivencia del racismo en nuestropais:

Pero el racismo, comola tos, no se puede ocultar. Emerge porque existe

suprimido,y lo suprimido generalmente emerge de una manera impulsiva y

subita y muyviolenta y camuflada siempre enlaspalabras,en el lenguaje,

en los chistes y en las bromas. Nos delatamos enel lenguaje. Alli desenmas-

caramosla realidad que tanto deseamosesconder, que enfaticamente trata-

mosde negar. Si el lenguaje es la casa del ser, como proponiaelfildsofo

aleman Martin Heidegger, la casa del guatemalteco esta fundada sobre la
discriminaci6n y cimentadasobreel racismo y en cualquier momento tiem-

bla un poquito y se desmoronasobre todos. El lenguaje coloquialdel gua-

temalteco —sus expresiones y dichos y en especial sus chistes y bromas—

es un lenguaje ardientemente racista, siendo el indigena y la cultura del

indigena los blancos faciles para desembocar todo el su “oprimido odio

racial”.°”

°7 Eduardo Halfon,“Torres de marfil”, en Ensayos sobre el racismoy la discrimina-
cién, Guatemala, pNup, 2006,en prensa.  

Cuadernos Americanos, nim. 117 (2006), pp. 127-162.

El discurso historiografico
de la Sociedad Economica de Amigos

del Estado de Guatemala
en la primera mitad del siglo x1x

Por José Edgardo Cat Montoya*

Primeros acercamientos desde la historia cultural

pees DEL MEDIO HISTORIOGRAFICO NACIONAL se han propuesto,
parael estudio de la diversidad de modelos culturales decisivos

en laconformacion de nuestro imaginariosocial,' denominacionestales
comohistoria del desenvolvimiento intelectual de Guatemala —pro-
puesta por RamonSalazar enel siglo xxx0 la ampliamentedifundi-
da historia de las ideas —entendidabajo esta mismaperspectiva en
la obra Historia general de Guatemala enelsiglo xx.’ Dichas desig-
nacionesseprestan a diversidad de dificultades metodoldgicas, debi-
do aque no se puededesarrollar un andlisis historico de las ideas con-

* Profesor en la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Coordinador académico del VIII Congreso Centroamericano de Historia (La Antigua
Guatemala, 2006) y consejero académico de la Seccién Centroamericanade la Latin
American Studies Association (Lasa); e-mail: <congresoguatemala@yahoo.com>.

' Se proponeeste términoa partir de las consideraciones de Castoriadis: “Todo lo
quese presenta a nosotros en el mundosocial-histérico esta indisolublementetejido a
lo simb6lico. Noes quese agoteen ello. Losactosreales, individuales 0 colectivos —el
trabajo, el consumo,la guerra, el amor, el parto—,los innumerables productos materiales
sin los cuales ningunasociedadpodriavivir un instante, no son (ni siempre, ni directa-
mente) simbolos. Pero unosy otros son imposibles fuera de una red simbélica[...] Una
organizacién dadade la economia,un sistema de derecho, un poder instituido, una reli-

gidn, existen socialmente comosistemas simb6licos sancionados. Consisten en ligar a
simbolos(a significantes) unossignificados (representaciones, drdenes, conminaciones 0
incitaciones a hacer o no hacer, unas consecuencias —unas significaciones,en el sentido

lato del término)y en hacerlosvaler comotales, es decir hacer este vinculo mas o menos

forzado para la sociedado el grupo considerado”, Cornelius Castoriadis, “La institucién
y lo simb6lico”, en La institucién imaginaria de la sociedad 1: Marxismo yteoria
revolucionaria, BuenosAires, Tusquets, 2003, p. 201.

2 RamonSalazar publicé Historia del desenvolvimientointelectual de Guatemala en
1897, obra que,a criterio de Griffith, sigue siendo hasta la fecha una contribuciénhisto-

riografica pioneraen resefiar la dimensiénculturaldela historia colonial de Guatemala y
Centroamérica, pesea la irregular confiabilidad de sus fuentes primarias de referencia,
William Griffith, “Historiografia”, en Historia general de Guatemala, Guatemala, Aso-
ciacién de Amigosdel Pafs/Fundaciénparala Cultura y el Desarrollo, 1997, tomotv.

3 Jorge Lujan Mufioz, “Introduccién”, en Historia general de Guatemala [n. 2],

tomo1.    
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sideradas conceptualmentestricto sensu. No hay que olvidar quees-
tas “ideas”son,ante todo, expresién de una experienciasocietaria con-
creta que se manifiesta por medio de modelosculturales concretos, los
que estan conformadospordiversidad de practicas, habitos,reactivos,
discursosy narraciones queposibilitan su construccié6n,difusién y pos-
terior consolidacién.

E] progreso que han experimentadolas ciencias humanasen los
Ultimoscincuenta afios en sus métodosy en la manera en que captaron
el interés de un publico amplio porestablecerse en el corazon de nues-
tra propia cultura, exigen quela historia formeparte integrante de esta
nuevasensibilidad analitica que permita recuperar su potencialcritico
como conocimiento emancipador. Es dentro deeste proceso que la
historia puede rejuvenecersu autoproblematizacion(tarea inexcusable
aun dentro del medio académiconacional, el que todavia no se escapa
dela polarizacién ideoldgicaycuya“incursién cientifico-profesional”
se ha iniciado recientemente,conlos trabajos de Mc Leod y Severo
Martinez en la décadadelossetenta) yafirmar el valor de sus posicio-
nesal devolverle al estudio de los hombresenel tiempo —comodiria
Bloch— su genuinovalor explicativo.Porello, es necesario queel
historiador observe con sumo cuidado,dentro del desarrollo cronolégico
consideradointegralmente —nosdloreferido al dato—, cémola so-
ciedad entera recibio los modelosculturales que provenian de algunos
sectores privilegiados, puesenlahistoria toda cultura se transmite, y
durante esa transmisin se une al movimiento interno quela llevaa
renovarse. Un gran campodelahistoria cultural debe ocuparse del
estudio de los fendmenosde recepcion: reconstruir la herencia que
cada generacion recogedel pasado, los poemas0 los cantos quees-
cucha,loslibros quelee, las obras de arte que admira, los espectacu-
los que llamensu atenciény losritos que respeta. No basta con estu-
diar los “autores” que venera: todavia hay que desmontar los mecanismos
de su sistema de educacién,introducirse en sus diversos organos de
iniciacin —comolafamilia, la escuela,el foro,el cuartel, el equipo
detrabajo, la asamblea comunal,la cofradia, el sindicato— y medir la
eficiencia de los medios de difusién masiva:la predicacion,el teatro,
la arenga,la prensa

o

laliteratura que se vendia de puerta en puerta.
Enotros términos,setrata de analizar con cuidadoel contenido

que comunican esosdiversos instrumentosde difusion, ya quela cultu-
Ta nuncaes recibida de manera uniformeporel conjuntodelasocie-
dad, ésta se descomponeendistintos medios culturales —a veces an-
tagonistas— y la transmision de su “legado”esta gobernadaporla
disposici6ndelas relacionessociales. Esta nueva metodologia de cons-
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trucciéndel conocimientohistérico pretende,enfin, fecundar,através
de lo querevela de los comportamientosindividualesy delas actitudes
colectivas, la historia econémica

y

social, la historia del derecho y de la
vida material,la historiapolitica y militar y la propia historia del aconte-
cimiento.*

La Sociedad Econémica de Amigosdel Estado de Guatemala, de
principios delsiglo xrx, se consideraba heredera de la quefuera esta-
tuida en 1795 poriniciativa de Jacobo deVillaurrutia’ en el Ambito de
desarrollo de los cuerpos asociativos impulsados desde el Estado en
la Espafia de finalesdel siglo xvi. En estas agrupaciones, seguin intui-
cién de Campomanes,’ podrian armonizarselas diversas iniciativas ciu-
dadanas publicas y privadas relacionadas conlosinteresescientificos,
el desarrollo econdémicoy el compromisosocial que posibilitara la con-
secucion delapublicafelicidad comoparte integrante del ideario
politico emanadodela sociabilidadilustrada.’ En el Reino de Guate-
mala, sus optimistas inquietudes y propuestas se encaminarian inicial-
mentea la “reforma y mejoramiento general”dela sociedad,dirigidas
exclusivamenteporla minoriacriolla en el contexto de un “espacio
publico” muyrelativo* dado su caracterelitista. Posteriormente, fueron

* Georges Duby,“Lahistoria cultural”, en Jean-Pierre Rioux y Jean Francois Sirinelli,
coords., Para unahistoria cultural, México, Taurus, 1998, pp. 449-455.

* Cf Archivo General de Centroamérica (acca). Jacobo deVillaurrutia, 31 de marzo
de 1796. Es notificadaa don....y a otras personas, reunidas en la casa de aquél,la resolu-
cin de su majestad contenida en la cédula de 21 de octubre de 1795, sobrela fundacion de
la Sociedad Econémica de Amigosdel Pais de Guatemala, A1.23 Leg. 4640 Fol. 97.

° Valle registra la influencia del pensamiento de Campomanespara el desarrollo dela
ilustracién en Centroamérica: “Lailustracién del siglo que marchaa pasosrapidos, ha
mejorado los pensamientos de Campomanes, amigo dignodelas sociedades econdmicas”,
José Cecilio del Valle, Obra escogida,Jorge Mario Garcia Laguardia, ed., Caracas,Biblio-
teca Ayacucho, 1982, vol. xcvn, p. 69.

7 Cf Gloria Franco Rubio, “Hacia una re-construccién de la sociabilidad ilustrada:
las sociedades gaditanas de AmigosdelPais”, en Gloria Franco Rubio, coord., De menta-

lidades yformas culturales en la Edad Moderna, Madrid, Universidad Complutense de
Madrid/Servicio de Publicaciones, 2002 (Cuadernos de Historia Moderna,anejo 1), pp.
177-209; acca, 15 de octubre de 1794. Proyecto presentado por Don... para la fundacion
de la “Sociedad Econémica de Amigosdel Pais de Guatemala”, A1.23 Leg. 4640Fol. 58.v.

* El modelo habermasianosobreel ambito de desarrollo de la racionalidadinstru-
mental —impulsadaporlos Estados nacionales— revistepara la historia cultural actual
enormeinterés pues permite analizar sistematicamentela construcciéndelas tradiciones
intelectuales mas influyentesenla historiografia latinoamericanadelsiglo xix. Dentro de
nuestro trabajo, consideramos este modelo uno de los que permite mayor flexibilidad y
amplitud interpretativa para un acercamiento que denominaremos“el primer discurso
liberal sobre la historia en Centroamérica”. Con plena conciencia desuslimites, sobre
todo en lo referido a la arqueologia de formas de expresién y comunicacién generadas
dentro de un mediosocioculturaldistinto al de las sociedades industrializadas. Denomi-
nar perentoriamentea este discurso historiografico comoilustrado, comootrosautores lo
han hechodentrodelas historias oficiales, consideramosque se presta a innumerables
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orientandose de manera mas pronunciada hacia aquellas actividades
referidas la instituciony difusion de los reactivos,practicas y agrupa-
cionesculturales que permitieran el ingreso del Estado de Guatemala a
la“luzy el progreso”.’ La inestabilidadpolitico-institucional cada vez
mas apremiante de la monarquia hispanica enrelacion conlas colonias
americanas,juntoal inicio del debate independentista, interrumpié sus
actividades debido la reaccion absolutista de 1814. En el afio 1829
fue rehabilitada, teniendo un brevisimo periodode actividad entre 1810

dificultades de andlisis dada su escasa incidenciaenla transformaci6nreal de los espacios
de participacién politica dentro de la Federacién Centroamericana. Espaciosen los que
las clases altas, y sobre todo las capas medias emergentes tienen una participacién
decisiva en la instauracién progresiva de un espacio publico de debate intelectual y
politico. “El analisis de Habermas, resumido a grandesrasgos, sigue las pautas de una
interpretaciOnde la historia concebida comoundesarrollolineal y progresivo. Se subraya,
por un lado, el fortalecimiento del Estado administrativo y militar y, por otro, la
estructuracién —partiendodela esfera privadade la sociedad burguesa(familias y nego-
cios) y luego mediantela publicidad delas informaciones,de las opiniones, de los debates
de corte racional— de unaesfera publica que permite a la sociedad civil afirmar su
existencia politica autonomafrente al poder del Estado”, Frangois-Xavier Guerra, Annick
Lempériére et al., Los espacios publicos en Iberoamérica: ambigiiedades y problemas.
Siglos xvui-xix, México, FCE/CEMcA, 1998,pp. 5-21.

° El Perico, probablemente escrito originalmente en México en 1822 con su concu-
rrente reimpresién en Guatemala cargo de Ignacio Beteta, da cuenta delas inquietudes e
iniciativas de este grupo de ciudadanosde espiritu innovador a quienes se recomienda
prudencia, dado quela region no poseeundesarrollo intelectual que esté la altura de las
“nacionescivilizadas”. El] tono con que fue escrito el texto remite a considerar que
provengade grupos“liberales” mas moderados que el conformadoporJosé Cecilio del
Valle, Juan Barrundia, Francisco Valenzuela, Marcos Dardén, Mariano Vidaurre, Ricardo
Aguilar, José Venancio Lopez, Modesto Santa Cruz y José Antonio Larrave, quienes a
tenordel triunfo liberal de 1829 conformaron,el 30 de septiembre del mismoajfio,la
Sociedad Econémica de Amigos del Estado de Guatemala, bajo proteccién directa del
Poder Ejecutivo de la Federacién, acca, B. 87.2 Exp. 29158 Leg. 1193. El Perico tenia
comouna desustareas de difusién mas recurrentesel atacar las posturas expresadas enel
Semanario Politico Mercantil de San Salvador, publicacién que desde sus inicios
promocion6la ereccién de la nueva didcesis en el vecinopais: “Todoesta dicho pues,y
si en las naciones poderosas ycivilizadas apenas podra aparecer alguna produccién
cientifica 6 literaria, que merescael concepto deoriginal; seria tan chocante comoinjusto
el ecsigir de nosotros obras de propia invencion, quando estamossaliendodela esclavitud,
quando nunca hemosviajado, quandojamas pudimostratar con gentesilustradas, quando
todavia no sabemoslo quees una biblioteca, y quando carecemos de academias, de
museosyde todootro establecimiento, de donde pudieran haber dimanadolos adelanta-
mientosyla instruccién publica”, Guatemala. Boletin Oficial de Guatemalay Misceld-
nea, Ministerio General del Gobierno del Estado de Guatemala/Departamento de Gober-
naci6n, en ColecciénValle, Biblioteca Ludwig von Mises de la Universidad Francisco
Marroquin [1D 13]; Gilberto Valenzuela, Bibliografia guatemalteca, Guatemala, Tipo-
grafia Nacional, 1961, tomo u, p. 96; cf Sandra del Carmen Mérida y Jorge Lujan
Mufioz, “La Sociedad Econémica de Guatemala”, en Historia general de Guatemala [n.
2], tomotv,pp. 429-444.
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y 1818, encercana colaboraci6nconla administracién colonial.'° Este
procesode rehabilitacion de la sociedad se Ilevé a cabo al interior de
las discusionesdesarrolladas desde 1825 porla “Tertulia Patriética”:
nueva manifestacidnde este espacio de discusiénelitista de “ciudada-
nos prominentes”pertenecientes a las clasesaltas y capas medias emer-
gentes, para quienesel futuro del naciente Estado Federal de Guate-
mala se constituy6 en uno delos temas centrales que permitieron su
resurgimiento."' Se le encargé a José Cecilio del Valle elaborar sus
estatutos. La diversidad de inquietudes de sus miembrosllegaron a
hacer de ella —después del Gobierno y la Asamblea dela Federacién
por medio deltrabajo legislativo—?unadelas organizacionespoliti-
co-culturales mas decisivas enla difusiéndelprimer discursoliberal
sobre la construccion de la ciencia historica en América Central por
medio de la publicacion denominada Mensual:" vocero oficial de la
Sociedad del quese tiraban 300 ejemplares a unprecio de cuatro
reales.'4 Las originales aportaciones,fruto del talento intelectual de
Valle,'> no pudierontener continuidad debidoa la breve existencia de la

1 acca, Sociedad Econémica, 11 de enero de 1811. Cabildo celebradoporel ayunta-
miento de la ciudad de Guatemala. Se acuerdaqueenel cabildo extraordinario a celebrarse
el dfa 12, se procedaa la eleccién de los dos miembrosdel ayuntamiento, que deberian ser
socios natos de la Sociedad Econémica de Amantesde la Patria de Guatemala, mandada
restablecer, Al.2. Exp. 15737 Leg. 2189 Fol. 6.

'! agca, Sociedad Econémica. Su restablecimiento, 2 de noviembre de 1825. El

secretario general del Gobierno del Estado de Guatemalapasaa la secretaria del Consejo
Representativo la exposicién delpresidente y del secretario dela Tertulia Patridtica de la
capital, sobre ser convenienteel establecimiento de la Sociedad Econémica, B. 92.4 Exp.
32288 Leg. 1394 Fol. 2.

!2 acca, Circular, Sociedad Econémica, 9 de junio de 1830. A los Jefes Politicos de
los Departamentos. Enviando la orden numero 109 porla cual la Asamblea Legislativa
asignérentas a favor de la Sociedad Economica, B. 87.2 Exp. 29158 Leg. 1193.

'3 No hay que perderdevista que los antecedentes, tanto de forma comode conte-
nido, de la seccién del Mensual num.3 titulada “Historia”, los encontramos en los

siguientes ensayosdeValle: Prospecto dela historia de Guatemala; Datos sobre Guate-
mala; La historia y los historiadores de Indias y caracteresdel siglo xv y Apreciaciones
sobre el descubrimiento y la conquista, recopilados en José del Valle y Jorge del Valle
Matheu, Estudio geogrdfico: obras de José Cecilio del Valle, documentos, manifiestos,
discursos,criticas y estudios, Guatemala, Tipografia Sanchez & de Guise, 1929, tomo 1,

pp. 64-115, 242-251. El texto que ocupa nuestro estudio —la secciéntitulada “Historia”
enel Mensual nam. 3— esta recopiladoporJosé y Jorge del Valle como unensayocritico
denominado Lahistoria y los historiadores de Indias,el cual presenta diferencias mini-
mas coneltexto que transcribimos en el apéndice para una mejor comprensién y
profundizaciénde nuestras reflexiones. Seguimosinterrogandonossobre el criterio que
utilizaron para aislar dichotexto dela secuencia de contenido que proponen estos impre-

sos, en los que Valle pone de manifiesto su enormetalentointelectual para exponerlos

principiosorientadores de su “ciencia del gobierno” para el Estado de Guatemala.

\ Mérida y Lujan Mufioz, “La Sociedad Econémica de Guatemala” [n. 9], p. 430.

‘5 Basta unarevisiOnsistematica delaparato critico del Mensual para corroborar que
muchas desusreferencias han sido extraidas de los libros que componen la Coleccién  
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publicaci6n,tanto porla inestabilidad delavida politica caracteristica
deeste periodohistérico y al escaso apoyoestatal y particular que
comoresultadonorecibid,'® como a la repentina muerte desu princi-
pal impulsory redactorel 2 de junio de 1834.”

Lostrabajoselaboradosa la fecha sobre la Sociedad Econémica
tanto por Elisa Luque Alcaide,'* José Luis Reyes’? y Manuel Ru-

Valle sita en la Biblioteca Ludwig von Mises de la Universidad Francisco Marroquin, que
recoge parte significativa de la que fuela rica biblioteca personaldel intelectual hondure-
fio. Para el texto titulado “Historia”, del Mensual nim. 3, podemosencontrar que Valle
hizo referencia a las paginas 16, 17 y88 dellibro de Gabriel Bonnot de Mably, De /a
maniére d ‘écrire | ‘Histoire (editado en Ginebra en 1791, publicado por primera vez en
Paris en 1782). Libro al que Valle refiere los criterios metodolégicos de construccién del
discurso histérico como unatarea de investigacién de causas y leyes queal permitirle
comprobar sus deducciones, formeparte del plan de gobierno quepergefié para conseguir
la prosperidad del Estado de Guatemala. En las paginas que forman parte de la contrasolapa
del libro, Valle deja unas anotaciones personalesen las que hace un recorridopor todoslos
historiadores mencionadosen la exposicién de Mably. Anotacionesque,para los objeti-
vos del presente estudio, se constituyen en inequivocotestimonio dela fruicién de sus
inquietudeshistoriograficas plasmadas en el texto del Mensualal que se ha hechoreferen-
cia Las notas consignadas porValle se transcriben a continuacién: “Indice de los Histo-
riadores juzgadosporel autor deesta obra: Orleans. Historia de las Revol. de Inglat. 14.
Estrada. Hist. de Flandes. 15-51-. Grocio. Hist. de los Paises baxos. 17-68-. Buchanan.
Vertot. Hist. De las Rev. rom. 81-158. Fleury. Hist. ecles. 83. Tacito. T1 y sig. Voltaire.
Hist. Universal. 41-110. Veleio Paterculo. Compendiodela Historia de la Grecia, del
Oriente, de Romaydel occidente. pag. 35. Robertson. Historia de la America. p. 225.
Comelio Nepote. Vidas de los capitanes mas ilustres griegos y romanos. p. 171. Herodiano.
Historia. p. 105. Plutarco. Vidas de los hombresilustres. p. 169”, cf, Gabriel de Mably,
De la maniére d'écrire | Histoire (Nouvelle édition, revue et corrigée), Ginebra, 1791,
292pags., en Coleccién Valle [6D 99]; Jorge Lujan Mufioz, “La bibliotecajuridica de don
José C. del Valle”, Anales de la Academia de Geografia e Historia de Guatemala (Guate-
mala), vol. -xvi(1994), pp. 98-117; Guido Abbatista, “Tiempoy espacio”, en Vincenzo
Ferrone yDaniel Roche, coords., Diccionario histérico de la Ilustracion, Madrid, Alian-
za, 1997, p. 140.

' Es interesante tener en cuentaeltexto final del Mensual: “Este num. completa el
primer Trimestre. La Sociedad espera quelos subscriptoresse sirvan pagar el valor de su
subscripcion”, Mensualde la Sociedad Econémica de Amigos del Estado de Guatemala
(Imprenta de La Uni6n), nim.3 (junio de 1830), p. 72, en Guatemala. Boletin Oficial de
Guatemala yMisceldnea (Ministerio General del Gobierno del Estado de Guatemala/
Departamento de Gobernacién), Coleccién Valle [1D 13]. En adelante, Mensual.

'7 Carlos Meléndez Chavarri, José Cecilio del Valle, sabio centroamericano, San
José, Libro Libre, 1985, pp. 124-128.

'® Véase Elisa Luque Alcaide, La Sociedad Econémica de Amigosdel Pais de Gua-
temala, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1962. Este trabajo propone
un recorrido general de las actividades de la Sociedad en el contexto del reformismo
borbénico en todas sus manifestaciones, aspecto al que habria que dar mayoratenci6n en
los estudios queen el futurose realicen sobre la constitucién de la Sociedad en el Reino de
Guatemala.

'° Véase José Luis Reyes, Apuntespara una monografia de la Sociedad Econdémica
de Amigosdel Pais, Guatemala, José de Pineda Ibarra, 1964. El trabajo de don José Luis
Reyes comobibliotecario de la Sociedad de Geografia e Historia le permitié hacer una  
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bio” presentan un amplio panoramasobresus ciclos de ereccién,cie-
Ire y apertura, asi comodesus aspectos organizativos.El estudio ela-
borado por Sandra del Carmen Mérida y Jorge Lujan Mufioz,! nos
refiere a una descripcién mucho mas detallada delas actividades im-
pulsadas porla sociedad en los ambitosde la educacion,la agricultura,
el comercio,la industria y artesania, la estadistica y la organizacion de
un museonacional, junto a un andlisis mas especifico de sus fuentes
de financiamiento. Sin embargo, no hemosencontradotrabajos que
presenten un andlisis de contenido circunscrito a la publicacion de la
sociedad —denominado Mensual.” Desdeeste abordaje metodolégico

valiosa recopilacién de documentosrelacionadoscon la ereccién de la Sociedad, dentro de

los que destacan los discursos pronunciadospor José Cecilio del Valle (pp. 84-95) con
ocasi6ndela apertura desus actividades y de la inauguracién dela catedra de matematicas
(pp. 193-203), documentosqueatin nose han estudiado con el debido detenimiento y
profundidad para ampliar el andlisis de las tematicas predominanteseneldiscurso cultu-
ral difundido porla Sociedad Econémicaen la Centroamérica postindependentista.

2° Véase ManuelRubio Sanchez, Historia de la Sociedad Econémica de Amigos del
Pais, Guatemala, Edita, 1981. El estudio de Manuel Rubio Sanchezpretende ofrecer un
panorama general de las contribuciones que la Sociedad hizoaldesarrollo cientifico,
cultural y econémicodela sociedad centroamericana, resaltando el cuidado que tuvo en
organizar los capitulosdel trabajo de acuerdo conlosciclos de actividadesde la Sociedad.

2! Véasenota 9.
» Uno de los primeros acercamientosa la gran diversidad de inquietudesintelectua-

les presentes en los escritos de José Cecilio del Valle se encuentra en Eliseo Pérez
Cadalso, Valle, apéstol de América, Tegucigalpa, Imprenta Calderon, 1968, pp. 99-142.
El capitulo vi, excepcionalmentetitulado “Favorito de la Ciencia”, hace mencién a las
reflexiones historiograficas de Valle: “Y en la ciencia que inmortalizé a Herodoto y Bernal
Diaz del Castillo, nos encontramos con un ‘Prospecto de la Historia de Guatemala’,
dondeValle traza los fundamentosy la orientacién que deben tomarlos historiadores para
realizar una verdadera obra. Comprendevarias secciones,a saber: a) Guatemala India;
6) Guatemala, Provincia de Espafia; c) Guatemala, Provincia de México; d) Guatemala,
Republica independientey libre. Termina aqueltrabajo con un apéndiceintitulado ‘Datos
sobre Guatemala’. Escribié también otros ensayos de importancia, entre ellos los carac-
teres del siglo xv y apreciacionessobre el descubrimientoy la conquista,la historia y los
historiadores de Indias, el prospecto de la Historia de Guatemala’. Si bien existe gran
cantidad de publicaciones que recogen la amplia diversidadde escritos de José del Valle,
sonlostrabajos citados a continuacién los que guardan mayorrelacién con la metodologia
propuesta enel presente estudio preliminar: José Mata Gavidia, Panoramafilosdfico de
la Universidad de San Carlos, alfinal del siglo xvi, Guatemala, Universidad de San
Carlos de Guatemala, 1948; Jorge Mario Garcia Laguardia, “Ilustraciény liberalismo:el
pensamiento de José del Valle”, Anales de la Academia de Geografia e Historia de
Guatemala (Guatemala), afio Lix, tomo Lv(1983), pp. 9-27; Jorge Mario Garcia Laguardia,
Centroamérica enlas Cortes de Cadiz, México, rce, 1994; Adolfo Bonilla, The Central

American enlightenment 1770-1838. an interpretation ofpolitical ideas and political
history, tesis de doctorado en Filosofia Politica, Manchester, Manchester University,

1996; Adolfo Bonilla, Ideas econdmicas en la Centroaméricailustrada, San Salvador,
FLacso, 1999; RolandoSierra Fonseca, Lafilosofia de la historia de José Cecilio del Valle,
Choluteca, Subirana/Obispado de Choluteca, 1994.  
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y el andlisis del texto citado se proponenclaves de lectura que permi-
tan caracterizar y comprenderlas ideas que han ido nutriendola deno-
minada tradicién historiografica liberal. Esta construccion discursiva, al
ser difundida en diversas formas (cultura escrita, discursosorales,ri-

tuales politicos y otras) y mediadapor un interés de dominio,ejerce
unafuncioninstrumental que configura histéricamente los conceptos
de ciudadania, Estado y nacion, actualmente sometidos a perma-
nente debate enel espacio publico nacional en razondelas dificultades
queentrafia el proceso de conformacion de un Estado funcional sensi-
ble ala diferencia. La complejidad de la mediacionhistorica, social y
cultural de estos tres conceptos no puede ser sometida a ningun tipo de
revisionseriasin el referente decisivo de la historia como experiencia
societaria y comoejercicio critico, tarea atin en construccion,dado el

caracter excluyente de la formacion econdmico-social del régimen co-
lonial.”4

Dentro deesta preceptibilidad metodologica queremossefialar las
lineas conceptuales fundamentales de esteprimerdiscursoliberalsobre
lahistoria. Tarea quepersigue analizar tanto el proceso de conforma-
cidn desus lineas inspiradoras,referidas en gran medida al pensamien-
to ilustrado tempranofrancésy al empirismo britanico,”* comoel hori-
zonte de comprensién del proceso constructivo de las historias
oficiales. Proponemosunalectura de la incidencia quetienenlas ideas
de José del Valle, plasmadas en el Mensual nim.3, sobre el proceso

® Jurgen Habermas,La inclusién del otro, Barcelona, Paidés, 1999, p. 94; Arturo

TaracenaArriola, “Historia nacionalyrelacionesinter-étnicas”, Leccién Inaugural Ciclo
Académico 2003, Guatemala, Universidad Rafael Landivar, febrero del 2003. Sobre esta
tematica es muysugerenteel estudio de Teresa Garcia Giraldes, “Los espaciosdela patria
y la nacion en el proyecto politico de José Cecilio del Valle”, Anuario de Estudios
Centroamericanos (San José, Universidad de Costa Rica), nim. 22 (1) (1996), pp. 41-81.

24 Severo Martinez Peldez acota sobre este punto muy certeramente:“Elfinal de la
plenasituacién colonial no fue el final de todos los procesos propiosdela estructura
colonial. Ni la Independencia ni la Reforma rompieron aquella estructura. Y ello se
entiende sin dificultad: los grupos sociales que respectivamente tomaron el poder en
ambos momentos —loscriollosylos terratenientes medios en crecimiento— lo tomaron
precisamente para beneficiarse con la estructura colonial, no para transformarla. Los
cambiosintroducidos poresos gruposhallan pronta explicaci6nhist6ricasi se los estudia
en funciénde los beneficios que en amboscasosse querian obtenerde la vieja estructura”,
Severo Martinez Peldez, “La Colonia y nosotros”, en La patria del criollo: ensayo de
interpretaci6n de la realidad colonial guatemalteca, Guatemala, Editorial Universitaria,
1973, p. 575. Ampliese esta misma tematica en Murdo McLeod,“Esclavosy plata: las
primeras exportaciones”, en Historia socio-econdmica de la América Central Espanola,

Guatemala, Piedra Santa, 1980, pp. 40-41.

25 Aspecto quees deseableresaltar de cara la revision dela historiografia referida a
esta tematica, en la que habitualmentese ha incurrido en sefialar de manera genérica la
referencialidad exclusiva del pensamientode Valle al pensamientoilustrado francés.
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de constituciéndel espaciopiblico de la Guatemala independiente.”
Proceso enel quelas élites gobernantesreferidas al talento delintelec-

tual hondurefio vislumbraronel conocimiento delahistoria como nece-
sario para saber gobernar: ese hontanar del que deberia surgir la ac-
cion politica como“ciencia del gobierno” en accién.”” De aqui sus
esfuerzosposteriores por impulsar y patrocinar la construccion y difu-
sion de un discursohistérico comoparte inherentea su ejercicio del
gobierno del Estado. Nose puedeejercer una labor de ordenamiento
economico y politico del Estado de Guatemala sin un modelo histérico
que ofrezca un fundamentoestable de la actividad del hombre,un ser

con plena capacidad de mejorar su actual condicion haciael progreso,
hacia la revolucion,haciala prosperidad:”ese “quiebre histérico” que
en la discursividadilustrada entrafia el rompimiento del régimen anti-
guo, comobien lo sefialé Marureensu obra historiografica.”” Es en
esta intencionalidad donde se enmarca la escritura del discurso histéri-
co liberal desde el Bosquejo historico de Alejandro Marure,el primer
catedratico de historia del Istmo, hasta la Historia de la Republica de
Guatemala de José Antonio Villacorta,el Ultimo sistematizadorde la

geneologia historica liberal sobre la cultura y las virtudes nacio-
nales.*° Bajo estas premisas, proponemossefialar quela critica sobre
la historiografia liberal no esté planteada desde nuestras redes concep-
tuales actuales, sin atender a los sistemas simbdlicos de los que se

nutrié dentro de un contexto historico particular y que posibilitaron su
elaboracion. Aun sabiendode entrada que posee una manifiesta me-
diacién de interés de dominio, nunca debemosperder de vista que
subsisten dentro desu estructura epistemoldgica y de expresion una
serie de referencialidades conceptuales y socioculturales que fueron

26 “Guatemala cuenta muchossiglos desde que empezo ecsistir. No tiene historia
algunadelos anteriores 4 su conquista: hay un cronicon de aquel en que fue conquistada;
y le falta aun esto delos posteriores. Esta a merced de los papelesfujitivos que quieran
publicar partidos contrarios, divididos en sus intereses, opuestos en sus pensamientos.
Noecsiste una Historia quefije la opinion publica en Europa y America porla imparcia-
lidad de su narracion,la filosofia de su doctrina y la elocuencia desu estilo”, Mensual

[n. 16], p. 71.
27 Ibid., p. 72.
28 Abbatista, “Tiempo y espacio” [n. 15], p. 139.
» “Haria pues unservicio interesante a la nacién centroamericana, el que diese a

conocer,refiriendo sencillamente todo lo que ha pasadoenella desde quedio principio
a su revolucién”, Alejandro Marure, Bosquejo histérico de las revoluciones de Centro-
América desde 1811 hasta 1834, San Salvador, Lis, 2000, p. 5.

3° Arturo TaracenaArriola, “Revolucién, pacifismo y laboriosidad en Centroamérica:
las historiograflas liberal y conservadora y el surgimiento de las virtudes nacionales”,
Anales de la Academia de Geografia e Historia de Guatemala,t. xx (1995), pp. 99-109. 
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hist6ricamente configuradas y consideradas como deingente necesi-
dad para la superacion econémicay cultural del Estado de Guatemala
a partir del papeldirigente delas élites;*! tanto las que fueron herede-
ras del aparato de poder colonial como aquellas que de modo emer-
gente se constituyeronen la nueva burguesia agroexportadora dirigen-
te del pais. En este contexto, ambas agrupacionesse considerarona si
mismas portadoras de una “‘misi6ncivilizadora” que permitiria a Gua-
temala el ingreso a una nuevaera de “luz y progreso”. El resto de la
poblacion estaba manifiestamente imposibilitada de llevar a cabo tan
titanica y nobletarea. Sdlo el conocimiento provenientedelas nacio-
nes civilizadas y adquirido porlos ciudadanos considerados ilustra-
dosseria capaz de sacar a la Federacion en general y al Estado de
Guatemalaen particular, de la etapa “oscurantista” en la que estaba
sumidaporculpadel podercolonial espafioly la Iglesia catélica.*? Tal
proceso de “tomade conciencia” no podria llevarse a cabosin ese
nuevo conocimientode la historia, conocimiento del que sdlo estos

ilustrados comoJosé del Valle podrian ser portadores.*?

*' Al ser inauguradala catedra de matematicas de la Sociedadel 15 de mayo de 1831,
su presidente José Cecilio del Valle se refiere a lo decisiva quees la I/ustracidn (entendida
comoel conocimiento de las ciencias) para operar las transformacionessociales que el
Estado de Guatemala requiere: “Las revoluciones comenzadas conobjeto justo,se alejan
a veces del término propuesto y marchan a extremosdolorosos. Es, hablandoen general
sin contraerme a ningunpaisen particular, porque creciendola efervescenciallega al fina
enmudecerla raz6n: toman la palabralas pasiones: sucedenlas exaltacionesdel entusias-
mo, a los métodosseverosdel raciocinio: se habla como Dantén, y no se piensa como
Newton. Si los directores de las revoluciones fueran estadistas acostumbradosa tener
siempre el compas en la mano, yejercitados en calcular las fuerzas y resistencias, las
accionesyreacciones,los bienes ylos males,la raz6n iria estableciendo su imperio sin
derramar torrentes de sangre:la suerte de las naciones seria muy diversa, y para corregir
un mal, no se harian sufrir muchos males[...] El hombre desvalido en la ignorancia, es
poderosoenla Ilustracién[...] La verdadera libertad exige Ilustracién”, Reyes, Apuntes
para una monografia de la Sociedad Econémica de AmigosdelPais [n. 19}.

» Para Valle, “la riqueza es obra detres agentes: sabios, capitalistas y obreros. La
sociedad que amala de Centroamérica nuestra patria querida desea: 1° Quelos poderesdel
Estado procurensuilustracién planteandoel sistema convenientede instrucci6n general,
estrechandosus relaciones con la Europa de donde debenvenirlas luces; y manifestando

gratitud a los sabios que desde aquella partedelatierra se interesan porla independencia
y felicidad de la América [...] La unién de muchos hombresdotadosdediferentestalentos y
de diverso género de conocimiento quela experiencia0 el estudioles ha facilitado; que
animadosdel deseo de hacer una cosa que redundeensu gloria porel bien que promete su
ejecucién, empefiaran su discurso y conocimientosen Ilevarla a cabo:esta reunin, digna,
tiene ensi la ventaja de facilitar, por los mediosindicadoslas grandes empresas”, Meléndez
Chavarri, José Cecilio del Valle: sabio centroamericano[n.17].

* acca, Sociedad Econémica. El Ministerio General del Gobierno del Estado de
Guatemala, comunicaal Lic. José Cecilio del Valle, Dr. Pbro. José Maria Castilla, Dr.
Pbro. Antonio Alcayagay Dr. (médico) Quirino Flores, informandoles que la Asamblea
Legislativa en orden de 14 de julio, haber dispuesto la organizacién de unajunta para que  
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El plan de conocimientoy escritura dela historia propuesto por
Valle en el Mensual nim.3 debe seranalizadoa la luz de su experien-
cia personal en los ambitosintelectual y politico. Quedan plasmadas en
estas publicacioneslas reflexiones mds profundas de Valle en torno a
su “ciencia del gobierno”para Centroamérica: urdimbrede vastos co-
nocimientostransmitidos y consolidadosa lo largo de su formacién
universitaria bajo la dilecta conduccién del presbitero José Liendo y
Goicoechea, quien fuera responsable directo delsalto de la Universi-
dad de San Carlos de Borromeoa los alcancesdela filosofia experi-

mental,** método de conocimiento de avanzada del movimiento ilus-

trado enla tercera universidad de laAmérica espafola. En 1794, Valle
present6 su examen debachiller en artes con unatesis en la queevi-
denciaba su amplio conocimientode las teorias de Newtony de los
experimentos de Benjamin Franklin sobrelaelectricidady el pararra-
yos.** La decisivainfluencia de Liendo y Goicoechea le permite adqui-
rir unaslida formacioncientifica: la que hace resonanciadelinflujo de
José Mariano Moziiio y de la Expedicién Cientifica a Centroamérica
llevada a cabo entre 1795 y 1802 bajo el auspicio del reformismo
borbénico. Trabajos como Prospecto al Amigode la Patria, publi-
cado en 1821, y posteriormente el Proyecto para unainvestigacién
cientifica en Centroamérica, presentado al Gobierno Supremodel
Estado en 1825, dan debida cuenta del influjo que tuvieronen él los
aportes de la expedicion.*

prepare el proyecto de las medidas parael fomentodelas ciencias. Afio 1830, B. 92.1
Exp. 32072 Leg. 1390.

4 Mata Gavidia, Panoramafilosdfico de la Universidad de San Carlos,alfinal del
siglo xvi (n. 22]. Galileo, por medio de sus experimentosen fisica y dinamica, afirmé que
laciencia comenzaba conobservacionesy las observacionestenjan la Ultimapalabra en el
descubrimiento delas regularidades de los fenémenospara poderser expresadas cuantita-
tivamente. A este postuladose referira el desarrollo cientifico posterior que quedasiste-
matizado con la creacién delas sociedadescientificas que tuvieron amplio desarrollo e
impulso entierras americanas al albor del reformismo borbonicoy el establecimiento de
los gabinetes dehistoria natural, acontecimientos a los que hemosreferido la creaciénde la
Sociedad Econémica de Guatemalaa finales del siglo xvi. Para profundizar sobreel desa-
rrollo dela filosofia experimental, véase Alistair C. Crombie, Historia de la ciencia: de
San Agustin a Galileo/2. Siglos xn-xvu, Madrid, Alianza, 2000, pp. 125-151; Maurizio
Mamiani, Lafilosofia sperimentale, Roma, Laterza, 1998, pp. 165-240; José Luis Martinez
Sanz, Relacionescientificas entre EspanayAmérica, Madrid, Mapfre, 1992, pp. 141-269.

35 Garcia Laguardia, “Ilustraci6n y liberalismo: el pensamiento de José del Valle”
n. 22], p. 9.
eeTaracenaArriola, “Mozifio, Humboldty Valle, o la dialéctica generacional”,

en La expediciéncientifica al Reino de Guatemala, Guatemala, Editorial Universitaria,
1983, pp. 119-135; J. Luis Maldonado Polo, Las huellas de la razon: la expedicion
cientifica de Centroamérica (1795-1803), Madrid, csic, 2001, pp. 125-212; Maria Luisa

Mufioz Calvo,“Las actividades de José Mariano Mocifio en el Reino de Guatemala”, en  
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Datos que nos permiten noextrafiarnos de que fuera elegido para
dirigir la Sociedad Economica al ser restablecida en 1829.* Su decidi-
da pasion porla lectura le condujo a poseer una biblioteca en mas de

seis idiomas queensu tiempollegéa ser unadelas mejoresdel Istmo

al encargar puntualmentea sus corresponsales europeosy estadouni-

denseslostitulos de mayoractualidad.** Cabe decir que en la Colec-

cion Valle,sita en la Universidad Francisco Marroquin de Guatemala,

José Luis Peset, coord., Ciencia, vida y espacio en Iberoamérica, Madrid,csic, 1989, pp.

3-21: acca, Valle, Lic. José Cecilio del, 5 de octubre de 1825. El... propone al gobiernodel

estado,se haga venir a Centro América una expediciéncientifica integrada por un astrono-

mo, un ingeniero-geégrafo, un mineralogista, un botanico, un gedlogo,un fisico-

mineralogista, un médicoylos dibujantesyartistas correspondientes, para que investi-

guen lo que es Centro América y lo de a conocer enel extranjero, B 85.1 Exp. 82664 Leg.

3599 Fol. 1.
37 acca, Valle, José Cecilio del. Minutadeloficio dirigido porla secretaria generaldel

gobierno del Estado de GuatemalaalLic... confiriéndole la comisién de llevar a caboel

restablecimiento de la sociedad econémica. Afio 1829, B. 85.1 Exp. 26290 leg. 1148.

38 Sobre la pasién de Valle por los libros y la lectura acota George Alexander

Thompson: “Sabado5. Estuve de nuevoencasa de Valle. Lo encontré sentado en un sofa

que ocupabatodoel ancho dela extremidad de un salén, conversandocontres 0 cuatro

sefiores que habianidoa visitarle. Entre ellos estaban dos ingleses; uno era Mr. John

Hines, que habia venido a proponer un empréstito de parte de los sefiores Simmonds, y

dos franceses. Despuésquese fueron me hizo pasar a una pequefia biblioteca tan atestada

de libros, no s6loa lo largo delas paredes, sino también amontonadosenel piso, que con

dificultad pudimosabrimospaso.Vallese sent6 ante una mesita de escribir, profusamente

cubierta también de manuscritos y papeles impresos, de los cuales escogié algunos

documentos que habia estado formulandoo reuniendo para mi con uncelo, un empenio y

un placer avivadospor su cardcter entusiasta. Entreellos, habia un informe detallado

sobrelas rentas publicas, antes y después dela revolucién,las bases de la Constitucién,

el plan de una factoria de tabacos en Gualan yotro para colonizar con extranjeros el

territorio limitrofe del puerto y rio de San Juan en Nicaragua. Estaba rodeado de todo lo

quedelata la mania delos que escriben: pruebas de imprenta, hacinamientos de manuscri-

tos, libros en folio, en cuarto yen octavo, abiertos o sefialadoscon tiras de papel

anotadas, esparcidos en profusién sobre la mesa. Parecia tener un apetito intelectual

desordenado. Medio papel tras papel y documento tras documento, hasta quedar yo

saciado con sélo mirarlos. Eran mas de los que yo podia digerir como se debe, aun

quedandomeenelpais doble tiempo del que me proponiaestar en él”, George Alexander

Thompson,“Narracionde unavisita oficial a Guatemala viniendo de Méxicoen elafio

1825”, Anales de la Sociedad de Geografia e Historia (Guatemala), afio 1, tomo1, num.

2 (diciembre de 1926), pp. 191-229. El Catalogo de la Libreria de Andrés Horjales

imprenta de la Aurora, 1848, otro valioso y hasta ahora inexplorado impreso que nos

presenta un panoramadel mercadodelibros en la ciudad de Guatemaladeinicios del siglo

xix) nos muestra el enormeinterés de Valle por ampliar mas su biblioteca personal, en la

queloslibros dehistoria, filosofia y ciencias exactas ocupan un lugar destacado y son

temas predominantesdentrodela diversidad de topicostratados en el boletin. La libreria

propiedad de Horjales publicé en la seccién “Avisos”del periédico La Revista —el nuevo

6rganodedifusién de la Sociedad Econémica quesuplié al fenecido Mensual—unlistado

de sus nuevas adquisiciones, acca (Seccién Hemeroteca), La Revista, num. 59 (25 de

febrero de 1848), tomo1, p. 210. En la Coleccién Valenzuela dicho catalogo posee el

registro num. 2718.
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encontramostitulos cuyas fechas de impresién no distan mucho de las
fechas en las que con gran entusiasmoelaboro los primerostres nime-

ros del Mensual, en cuyaescritura pretende fundamentar de manera
sistematica su crisologia o “ciencia del gobierno”para procurar, por
mediodelailustracion,el bienestar general de los pueblos que confor-
manAmérica Central. Su escritura también evidencia ampliamente su
dominio delas proposiciones epistemoldgicas de multiplicidad de eco-
nomistas,juristas y tedricos sociales como Galiano, Linguet, Necker,

Campomanes,Arriquivar, Baudeau, Jovellanos, Locke, Condillac,

Hume,Sully, Colbert, Smith, Montesquieu, Genovesi, Quesnay, Bandini,

Filangieri, Ganilh, Storch, Bentham, Say, Flores Estrada y Pufendorf; a

los que hace dialogarcon solida erudicién ensu prosarigurosa, ele-
gantee intensa, especialmente en su estudio Memoria sobre el abasto
de la carne de 1832.*°

Este andlisis de la economia dela regi6n se afinca enlosintereses
de las élites emergentes que pretendian ampliar tanto su participacion
dentro del poderpolitico de la Federacion comoenlas actividades
productivas en un marco delibertad de comercio que permitiera res-
quebrajar perentoriamentelosprivilegiosdelas élites tradicionales. La
autopercepciondiscursiva prenacionaldesus escritos contribuiria a
vehicular decisivamenteestas ideas enel espacio publico por medio de
las publicaciones impresas de la agrupaciony de sus intervenciones
publicas en las reuniones habituales de la Sociedad Econémica de
Amigosdel Estado de Guatemala.Esta vision de la reforma econdémica
de la region centroamericanaerasostenidaporValle desde una posi-
cién ecléctica. En ella se intercambiaban los postulados del neomer-

cantilismo delsiglo xv —el cual refrendaba unaintervencionestatal

moderada enlas actividades comerciales— y dela fisiocracia y la eco-

nomiaclasica, desde las quese podiavalidar unalibertad de comercio

que, acordeconsusintereses, apartara a las élites tradicionales del

control monopélico dela actividad comercial y politica en favordelas

élites emergentessurgidas del proceso independentista, posibilitando

asi la efectiva incorporacién de Centroamérica

a

lafase inicial del capi-

talismo de expansi6n.Dichapropuesta esta basada enelprincipio de

la mayorfelicidad propuesto por Bentham en su obra Fragmento

sobre el gobierno,en el quese sostiene quelas reformas econdémicas

y legales daban al legisladorla posibilidad de “fabricar el tejido de la

felicidad a través de la razon y el derecho”. En este sentido,elprinci-

> Garcia Laguardia, “Ilustracién y liberalismo: el pensamiento de José del Valle”

[n. 22], p. 13.  
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pio de la mayorfelicidad es la medidadevalor dela legislaci6n, ya
quela soberanialegal es un supuesto necesario de dicha reforma me-
diante un procesolegislativo y unajurisprudenciadedicadosal andlisis
y “censura”dela ley a la luz de su contribuciénalafelicidad general.
A partir de las ideas anteriores, podemosconstatar cémola “ciencia
del gobierno”de Valle, plasmaday sistematizada en el Mensual, esta
adscrita de manera muysignificativa al empirismoy utilitarismobritani-
cos, poniendoasi en cuestionel supuesto simplificador de|a historio-
grafia centroamericana queatribuyeuna filiaci6nintelectual exclusivaal

pensamientoilustradofrancés,sin reparar en la importante influencia
quetienen el empirismoy utilitarismobritanicos al momento de concre-
tar sus propuestas tendientesa lograr para el Istmoel bienestar general
de las naciones europeas queya viven “en la luz y el progreso”. Su
toma de contacto con Campomanesy Jovellanoses, sin duda, otro
temadeestudio pendientedela historiaintelectual de la region.

Para Valle es una cuestiénde principio que un hijo “digno del Esta-
do” debe tener comoestudio mas dignoel del mismo Estado.Porello,
la Sociedad Econémica de Amigosdel Estado de Guatemala —por
medio de su erudita pluma— proponeen su Mensual nim. 2, como
primeratarea para alcanzar dicho propésito, la urgencia de conocersu
geografia, ya que las cartas geograficas existentes no daban “idea ca-
bal”de la situacion exacta de América Central dentro del espacio geo-
grafico terrestre.*! Porello:
 
“© George Sabine, “El liberalismo: radicalismofilos6fico”, en Historia dela teoria

politica, México, FcE, 1994, pp. 505-525.
4! Por mediodeiniciativas comola descrita, José Cecilio del Valle se convierte sin

lugar a dudas en el principal impulsordela cartografia en Guatemala. En el Mensual nim.
3 de la Sociedad, manifiesta que la carta geografica que habia elaborado junto a otro
interesado comoél enla cartografia, George Alexander Thompson,a raiz de su visita al
pais en 1825 comisionadoporel gobierno britanico, presenté detalles posteriores sobre
posiciones geograficas no constatadas porélin situ. El Atlas de Maelen (1827), a pesar de
estar bien ilustrado, seguia siendo,a su juicio, inexacto. Fue entoncesla carta elaborada
por Juan Jauregui —antiguoingeniero de la Audiencia de Guatemala (acca, Al. 57. Exp.
53 333. Leg. 6043. Fol. 8 .v}—en forma manuscrita y laminada en Londres por Préspero
de Herrera —primo de Valle a quien le interesaba llevar a cabo esta tarea por estar
involucrado en diversos proyectos mineros en Honduras (acca, B 85.1 Exp. 82673. Leg.
3599)— la quellegé a considerar como expresién mas exacta de la geografia guatemalteca.
Posteriormente,sele solicité al mismo Van Maelen quese encargara de redactarun atlas
mas exacto. Fue unafio después, en 1831, que se promovié por medio de los asociados
Miguel Rivera Maestre y Manuel Vargas la impresin de un mapadel Estado de Guate-
mala con la ayudadel Estado,el que posteriormentedaria pie a la elaboracién del Atlas

guatemalteco. Hayqueresaltar comoeneste nimero del Mensual, Valle narra con sumo

detalle su entusiasmoporel desarrollo dela cartografia en el Istmo. Y llega mas lejos al
proponerquese levantaran tres grandescartas geograficas:la de la Guatemala gobernada
porlas pequefias monarquias indigenas, la de la Guatemala comoprovincia del gobierno
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Abriendola historia, y estudiandola como corresponde, se descubre esta

verdad importante: los puebloshan sido infelizes, 4 mas de otras causas,

por habérseles dado leies que no estén en armonfacon su sistemafisico y

moral.Para serlejislador, importa muchoser gedgrafo[...] Y el lejislador mas
sabio no esel que dicta las leyes mds grandiosas, sino el que acuerdalas
mas proporcionadasal estado de los pueblos.‘

Enesta exposicion,Valle sefiala la importancia de un conocimiento
exacto del territorio para expresar la necesidad de una comprensién
mas cientifica de la historia: el recurso sistematico a los datos geografi-
cos, y en alguna medidaetnolégicos, propone provocar por medio de
lareflexionhistorica unatransformaci6n espacio-temporal delterrito-
rio.” Este principio, que provienedelas lineas fuerza del pensamiento
ilustrado,en el que se pretende formular unafilosofia dela historia
“natural” bajo concepciones evolutivo-graduales,es el que impulsael
desarrollo inicial de la cartografia en eljoven Estado de Guatemala:
Miguel Rivera Maestre“ y ManuelVargas,poriniciativas de Valle y su
primo Préspero Herrera, imprimenla Carta geogrdfica del Estado
de Guatemala en 1832 por orden del jefe de Estado, Mariano Galvez.
LaAsamblea Constituyente habia emitido desde 1825 varios decretos

espafioly la de la Guatemala soberanaen su administraciéninterior. Lo que Valle propone
es lo que en la actualidad denominariamosun Af/as histdrico, una absoluta novedad dentro
de un pais donde gran parte de la poblacién no podialeer y escribir y donde las escuelas de
primeras letras se limitaban a ensefiar leer, escribir y contar, Mensual num.3 [n. 16], pp.
63-72. Cf. acca, B. 92/1. La Intendencia de Hacienda del Estado de Guatemala, comunica

alasecretaria de la Sociedad Econémica, habersido erogada la sumade cien pesosparael
grabado dela lamina dela carta geografica del Estado. Afio 1831. 32077 Leg. 1390. Véanse
Alexander Thompson,“Narracién de unavisita oficial a Guatemala viniendo de México
en el afio 1825” [n. 38]; Victor Cruz Reyes, Elites y pensamiento pedagdgico en
Centroamérica enel transito del siglo xvialxix: el caso de la provincia de Honduras,
tesis de doctorado,Sevilla, Universidad Pablo de Olavide, 2003.

* Cf Mensual nim. 2 (mayo de 1830), p. 26, en Guatemala. Boletin Oficial de
Guatemalay Misceldnea[n. 9).

* Abbatista, “Tiempo y espacio” [n. 15], pp. 136-145.
“ El ingeniero Miguel Rivera Maestre elaboré por encargo de la Sociedad Econémica

—de la que fuera socio benemérito desde el 24 de agosto de 1823— un mapapreliminar
del Estado de Guatemala quetermin6 haciajulio de 1831, cuya versién definitiva presen-
t6 en noviembre del mismoafio para su respectiva grabacién a cargo de José Casildo
Espafia. En agosto de 1832,el gobierno del Estado adquirié una imprentaparatirar dos
mil copias de dicho mapa.Posteriormente, se dedicé a elaborar los mapas de cada depar-
tamento para el Atlas guatemalteco publicado durante la gestién de Mariano Galvez,
quien el 10 de noviembre de 1832 nombré a Rivera Maestre “Gedgrafo del Estado”en
atencién sus esfuerzosiniciales por colaborar con su administraci6n en las tareas de
determinaciéndeloslimites de la provincia de Guatemala y organizar un censoestadisti-
co, Robert Claxton, “Miguel Rivera Maestre: un ingeniero-cientifico de Guatemala”,
Anales de la Academia de Geografia e Historia de Guatemala, nim. 56 (1982), pp.

161-173.  
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quedelimitaban el territorio del Estado de Guatemalaen relacion con

los Estados adyacentes de la Republica Federal Mexicana, losterrito-

rios pertenecientesal Estado de El Salvadory los que formaban parte
de lacolonia de Belice; asi comola definicién de los primerosterrito-

rios denominados“departamentos”: unidadesterritoriales con las que
se pretendia registrar una division mas racional delterritorio estatal en
torno a unarelaci6n centralizada de poder bajoel pretendido principio
dela “igualdad”.*’ Para fortalecerla precision deestas iniciativas de
demarcaciénterritorial, se recurrié posteriormenteal contenido del
Mensual num.2 redactadoporValle:la definicion del espacio geogra-
fico es fundamental en la construcci6nde su “ciencia del gobierno”, ya
que al demarcarse la soberania territorial se puede poner en marcha
el buen funcionamiento de la administracién del Estado de Guatemala
enel marcode las Provincias Unidas del Centro de América. Consta-
tamos comolas ideas iniciales deldiscurso historiografico contenido en
el Mensualinciden decisivamente enla organizaciongeneral del Esta-
do de Guatemala bajo criterios de divisionterritorial que perviven has-
ta la actualidad.Este criterio de demarcaciondelterritorio que se ha
referido continuara presenteenla historiografialiberal, tanto en el Bos-
quejo de Marure,el cual obedecea la ordenacionterritorial estatuida
desde los escritos de Valle, comoen la Historia de la Republica de
Guatemala de Villacorta, que inicia con un apartado dedicado a la

geografia delpais.”
En este orden de ideas, debemosresaltar finalmente que la amplia

presencia en estostextos de la constante inquietud de Valle y otros
miembrosde la Sociedad Econémicapordesarrollar el conocimiento
geografico queda evidenciadaen la enormecantidadde datosy refe-
rencias bibliograficas relacionadascon el tema, que pueden y deben

ser objeto de estudios mas particulares que aportarian nuevos conoci-

mientos sobreel desarrollo de la cartografia en Guatemala y Centro-

américa.Tareaposibletantoa partirde los relatos de viajeros, desta-

candoentre ellos a Thompson y Humboldt —iltimo con quien Valle

sostuvo correspondencia—,”y los trabajos de otros académicoseu-

45 Arturo Taracena Arriola, Juan Pablo Pira y Celia Marcos, Los departamentosyla

construcci6n delterritorio nacional en Guatemala (1825-2002), Guatemala, asies/Funda-

ciénSoros, 2001, pp. 1-13.

4 Véase el indice de José AntonioVillacorta, Historia de la Republica de Guatemala,

Guatemala, Tipografia Nacional, 1960.

47 Valle cita a Humboldt(carta fechadael 30 de noviembrede 1825):“Sera eternoel

sentimiento que tengo de no haberrecorridotodavialos bellos Estadosdela republica de

Centroamerica, pues meinterezo vivamente en los destinos de unaporcion tan hermosa
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ropeosilustrados como Bouguer, La Condamine*y Godin; siendo

Van Maelen*’a quien Valle mas mencionaporsu extensotrabajo de

reelaboracion constantedelas cartas geograficas americanas. Queda

registrado aquiotro temade investigacion que no ha sido abordado

de manera sistematica enla historiografia del Istmo y que puede hacer

decisivas contribucionesal desarrollo de la historia de la ciencia en

Centroamérica.
El Mensualnum.3 da continuidadal “Plan de conocimiento del

Estado de Guatemala”contenidoen la “‘ciencia del gobierno”de Valle:

se expone quenoes posible accedera dicho conocimiento sin estar

debidamenteilustrado sobre su situacion general, lo que no permitiria

dar exacta soluciéna sus problemas.Portanto, se requierellevar a

cabo una aguday metédica observacién y medicién de la realidad

circundante en didlogo permanente con la experiencia y conocimientos

acumuladosal respecto porparte delas “nacionescivilizadas”:

Entremos ahoraen inquisiciones de diverso jenero: publiquemos verdades

de distinto orden; hagamosdeduccionesde diferente especie [...] Del estu-

dio del Estado de Guatemala debe deducirse todo lo que nos puedeinterezar

mas. Deel deben derivarse: 1° su carta geografica,° 2° su Historia, 3° sus

del globo, dondesushabitantes supieron conquistarsu independenciasin las borrascas de

las disensionesciviles”, Mensual nim.2 (mayo de 1830), p. 58.

48 Valle contabaen su biblioteca personalconel trabajo de Bouguer, Lafigure de la

Terre, elaborado a partir de observacionesefectuadas en Sudaméricajunto a La Condamine

para estudiar en forma mis detenidael patron de medicién de la Tierra basado en el

Ecuador. Contiene varios grabados que muestran los modelos geométricos planteados

para efectuar las mediciones, un grabado con el mapade la regin estudiada (que abarcaria

actualmentelosterritorios de Per y Ecuador),otro con los instrumentos utilizados para

efectuar las mediciones y unalarga revisién del modelo copernicano de medicién

astronémica, Piérre Bouguer, La figure de la Terre, determinée par les observations de

Messieurs Bouguer & De La Condamine, de l'Académie Royale des Sciences, envoyés

par ordre du Roy au Pérou, pour observer aux environs de |'Equateur. Avec une Relation

abregée de ce Voyage qui contient la description du Pays dan lequelles Opérations ont été

faites, Paris, Chez Charles-Antoine Jombert, Libraire du Roy, 1749, en Coleccién Valle

[7B 13]; M. de La Condamine, Journal du Voyagefait por ordre du Roi: A 1 'Equateur,

servant d’ introduction historique a la Mesure des Trois Premiers Degrés du Méridien,

Paris, L’ Imprimerie Royale, 1751, 3 vols., en Coleccién Valle [7B 10-12].

4 Van der Maelen,Atlas Universel de la Géographie, Physique, Politique, Sttatistique

et Mineralogique de tuotes les parties du Monae,Bruselas,s.f., s.¢., en Coleccién Valle

7A 1).
4 Eltrabajo de ToddLittle-Siebold presenta un extenso analisis sobre la enorme

importancia que el Mensual num. 2 tiene como fuente descriptiva de la geografia de

Guatemala de inicios del siglo xix, periododela historia de nuestro pafs que es necesario

recuperar y enriquecer progresivamente. Caberesaltar el detalle con que Little-Siebold

analiza estadisticamente las cifras consignadas por este documento. De tal modo su

trabajo se constituye en un referente necesario para el desarrollo posterior de mayor  
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leyes, 4° su sistema de educacion, 5° su sistema de agricultura, 6° su indus-

tria, 7° su comercio.*'

{Podriamosinferir que este plan de conocimientodel Estado que traza
Valle tiene finalidades estrictamente eruditas? Las evidencias y reflexio-
nes que hemospropuestohasta el momento nosorientan a establecer
queestas ideas plasman la experienciapolitica delilustre presidente de
la Sociedad Economica, quien no pudollevar a cabo muchasde sus
propuestas de gobierno debidotantoa la inestabilidadpolitica de la
region comoalapolitiqueria que terminoportruncar sus aspiraciones
a ocupar la primera magistratura del Estadoal ser elegido Manuel José
Arce en 1824.Valle vio asi fenecer esa viva aspiracion que vemos en
sus escritos de gobernar Centroamérica de acuerdo conla erudicién
ilustrada que porafios habia rumiadodiligentemente enlas aulas uni-
versitarias y en su estudio, convencido de que era este conocimientoel
que podria hacerllegar la mayorfelicidad a la mayorcantidad de habi-
tantes de la region que él habia hecho su compromisopoliticovital.
Rechazala vicepresidencia, posteriormente asumesu puesto enel
Congreso Federal en la eleccién de 1826: periplo politico en el que la
crisis es parte de la cotidianidad y que desembocaen una guerracivil
que le desgasta y haceestragos en su salud. Solamente las temporadas

cantidad de investigaciones sobre historia sociodemografica de Guatemala, las cuales,
refiere en ese mismotrabajo, tienen entre algunos de sus antecedenteslos estudios de
Ralph Lee Woodward Jr. —‘Crecimiento de poblacién en Centroamérica durante la
primera mitad del siglo de la independencia nacional”, Mesoamerica, | (1980), pp. 219-
231— y de Cristopher Lutz y George Lovell —“Conquest and population: Maya
demographyand historical perspective”, Latin American Research Review, 29, 2 (1994),
pp. 133-141. Para la revision de esta tematica sugerimos la compilacién del Centro de
Estudios UrbanosyRegionales (ceur) de la Universidad de San Carlos de Guatemala:
Cristopher Lutz, George Lovell, Arturo Taracena Arriola y Norbert Ortmayr, Territorio
ysociedad en Guatemala: tres ensayos histéricos, Guatemala, ceuR-USAC, 1991, 125 pags.
Cf Todd Little-Siebold, “Mensual de la Sociedad Econémica de Amigosdel Estado de

Guatemala, mayo de 1830”, Mesoamérica (Guatemala, cirMA-PMs), num. 32. (diciembre
de 1996), pp. 355-396. El impreso consultado por Little-Siebold proviene del departa-
mento de Colecciones Especiales de la Universidad de Kansas en Lawrence. Desarrolla
también un interesante comentario sobreel Prospecto, que fue publicado en 1830,el cual
presenta un panoramageneraldel contenido del Mensual nam.2. En lanotaal pie nim. 5
Little-Siebold sefiala que no habia averiguado sobrela existencia de una copia del primer
Mensual. Se encontré unacopia deeste impresoen la Coleccién Valenzuela de la Biblio-
teca Nacional de Guatemala, registrado como Folletos de Guatemala empastados de
1830, reg. 1933. El texto se reproduce (en forma incompleta, ya que noincluye el
apartado impreso con letra muy pequefia en el que se presenta unasintesis sobre la
organizacién general del gobierno del Estado de Guatemala) en la compilacién de Jorge y
José delValle,titulado Estudio geografico: obras de José Cecilio del Valle {n. 13}, tomo,
pp. 237-302.

*! Mensual nam.3 [n. 16], p. 54.  
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de tranquilidad en su propiedad de La Concepcion regeneran su animo
por construir una nacionsobrelas bases de una ciudadania educada,
sobrelas basesdelailustracion.**

El periodo de mayorfruiciondesu actividadintelectual se ve inte-
rrumpidopor su muerte en 1834. Una desus intuicionesintelectuales
mas brillantes es la necesaria construcciéndela historia de la nacion
para saber gobernarla, para saber conducirla. Vemos entonces como
el contenido del Mensuales expresion inequivocade lo que hoy deno-
minariamos un plan de gobierno queValle vislumbra comoel instru-
mento guia de su reforma econémicay politica, y que transformaal
legislador en un “tejedordefelicidad”para su pueblo, parafraseando a
Bentham.” El primer paso deeste plan es el conocimiento de la geo-
grafia, ya que solamenteel conocimiento delterritorio, el conocerlo in
situ, en la experiencia, puede permitirle al gobernante tener una idea
clara de la circunscripcién sobrela que vaa ejercer su reforma econo-
micay politica. El conocimientodela historia comoun ejercicio de la
razoncriticalibre frente al poderopresorcolonial, a sus instituciones y

alos prejuicios que ha legado,es el que va a permitir la constitucion de

una soberaniareal quetiene su consecuciénenla elaboracién delas

leyes: referentes sobre los que se debe construir una ciudadania edu-

cada y laboriosaenlas tareasdela agricultura, el comercioy la indus-

tria. Actividades que no debenserpatrimoniotnicodelas élites tradi-

cionales, sino de la mayorcantidad posible de ciudadanospara hacer

asi ingresar a Guatemalaal curso mismode la historia, al progreso, ley

inmutable que devienedela razén,de la mismacapacidad de perfecti-

bilidad del hombre que lo conduceindefectiblementea la “civilizacion”:

esa aspiraciona un estadosocial y cultural mas avanzado propio de las

nacionesincardinadas a laluz de la razon

y

lalibertad.

Valle proponeensu discurso historiografico, contenido en el Men-

sual nim.3, un ejercicio decritica histérica que es propio del pensa-

miento liberal ilustrado: unareflexion basada enelusolibre de larazon,

que pongaencuestionlas construcciones intelectuales tradicionalistas,

tanto mas cuando emanendela conviccién de queel conocimientodel

presente solo es posible en un continuum historico: esa dinamica que

lo entregairremisiblemente a la libertad antes que ala tradicion y que lo

conduce a proponerunainterpretacion basada en esta misma razon

2 Luis E. Bumgartner, José del Valle de América Central, Octavio Rubén Sanchez

Barrientos, trad., Tegucigalpa, Editorial Universitaria, 1997, pp. 277-389.

33 Sabine, “El liberalismo: radicalismo filosdfico”[n. 40].

54 HansJurgen Liisebrink, “Civilizacién”, en Diccionario histdrico dela Ilustracion

[n. 15], p. 148.  
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critica antes quea las tradiciones, formandoasi un cuadro de conjunto
interpretativo dela sociedad de su tiempo bajo nuevosvaloresde civi-
lizacion yprogreso. Losprincipios combinadosde duda, aspiracion a
la verdad, confianza enlosvaloresdela razony las libertadesciviles,

es el tamiz sobreel que Valle construye una nuevahistoria conla pre-
tension de que,al igual quelas cienciasfisicas, Ilegue a tener plena
utilidad publica debidoa sus grandes contribucionesa la crisologia. En
este sentido,la escritura de la historia se comprende bajo un fuerte
sentido de comprensibilidad y modificabilidad dela realidad contem-
poranea; ya no se habladelas grandes gestas de soberanos, conquis-
tadores, pontifices, santosy nobles,sinodelas vicisitudes de los seres
humanosen ordena mejorar sus condicionesterrenales. La historia no
va ser mas utilizadapara hablar dela “historia dela caiday la salva-
cién”, por el contrario, es un alto procesointelectivo de refinamiento y
perfeccionamiento delas facultades del ser humanopara mejorar su
capacidad de manipulacion tecnolégicay artistica de los recursos del
medio,hasta implicar todala existencia material yespiritual delosindi-
viduosy la sociedad.**

Este rompimientoradical conloscriterios tradicionales de escritu-
radela historia, Valle lo manifiesta cuando expone que comoinstru-
mento decisivodela crisologia la historia debe ser también unainves-
tigacion de causas y leyes que puedan explicar el sentido general de los
acontecimientosdel“espiritu” de épocas o nacionesparticulares. Solo
asi podra adquirir esa fuerza persuasiva quedesplegara su capacidad
reformadoraenla batalla contra el régimen antiguo: /os abusos de
poderdelas élites tradicionales y el monopolio eclesidstico sobre
el conocimiento.Para llevar a cabosu critica, Valle dispone de una
nueva ordenacion del tiempohistérico que es objeto desu estudio:la
época anterior a la conquista,la de los tiempos de sometimiento al
gobiernode los conquistadores y el de sujustay gloriosa emanci-
pacion. Nopuede ser comprendidaesta division cronolégica como un
simple criterio de ordenamientoy seleccién del material: mas bien en-
trafia la demarcacion de una “edad detinieblas” y la nueva “edad de
luz” que se aproximaa partir de la razon. Demarcacién quelo conduce
a sefialar unafuertecritica a la Historia “desfigurada’”porlos intereses
de los conquistadores.Sefiala la situacion de “‘incivilizacién”en que
estaban los indios, agregando que fue la misma conquista la que los
condujo aun estado de embrutecimiento,lo que por consiguiente hace
dificil suponer que estuvieran en capacidad deescribirsu propiahisto-

** Abbatista, “Tiempo y espacio” [n. 15], p. 139.  
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ria. Queda ahora laélite ilustrada emergente llevar a cabo esta ingen-
te tarea: ejercicio en el que podemosconstatar quela presencia de los
pueblosoriginarios debe ser invisibilizada, comoel mismoValle lo pro-
pusiera en ElAmigo dela Patria.* En este sentido,el indio cuenta
solamente como componentedelterritorio que debe ser conocido para
el ejercicio del gobierno. Comprensible dentro de una estructura de
valoresen la que las culturas originarias, en “estadosalvaje”, deben ser

conducidas a un estado de mayor“civilizacién”. De aqui pasa Valle a
exponer las consecuencias del proceso independentistapara la historia
centroamericana:al sefialar la pretensiondelas élites tradicionales de
seguir detentadoel poder colonial, concluye quefuela falta de “luces”
en la ciencia del gobierno la que desencaden6unaserie de guerras
intestinas que solamente fue aplacandoel tiempo, de modo quefuera
asentandoseese“lodo”delas “pasiones humanas” —apelandoa las
teorias psico-éticas de Ricardo y Bentham delplacer y del dolor—,”
siendo superadoporel crisol de laraz6n.Porello es queotras republi-
cas han podidoalcanzar mayorfelicidad quela nuestra.

Despuésdeesta rigurosa fundamentacién de su exposicion,Valle
proponeunaprofusay erudita revisionhistoriografica delos trabajos
que versan sobrela historia de otros paises de América,” asi como los

56 “Crusandoselos indios y ladinos con los espafioles y suisos, los alemanes €

ingleses que vengan a poblar Américase acabardn las castas, divisién sensible entre los

pueblos: sera homogéneala poblacién: habré unidad enlas sociedades: seran unos los ele-

mentos que las compongan”, Escritos del Licenciado José Cecilio del Valle: el amigo de la

patria, nameros 1 a 24, Guatemala, José de Pineda Ibarra, 1969, tomo 2, pp. 171-192.

57 Sabine,“Elliberalismo: radicalismofilosdfico”[n. 40].

58 Valle hace menci6ny en algunas ocasiones, comentario,delas siguientes obras de

historia (se excluyen aquellas cuyotitulo no hemospodidodefinir con suficiente certeza),

con lo cual nos siguen impresionando sus enormes conocimientos: Antonio Solis y

Rivadeneira, Historia de la Conquista de México:relacién del reverendo hermanoFr.

Marcosde Niza; William Robertson, The History ofAmerica; William Davis Robinson,

Memoriade la Revolucion de Mégico,y de la expedicién del General Francisco Javier

Mina; Francisco Saverio Clavigero, Historia Antigua de Mégico. Sacada de los mejores

historiadores espafoles y de los manuscritos y de las pinturas antiguas de los indios;

Carlos Maria Bustamante, Cuadro histérico de la revolucién de la América mejicana,

comenzada en 1810; Agustin de Zarate, Historia y descubrimiento de la Provincia del

Perti: Francisco Jerez, Verdadera relacion de la Conquista del Peri yprovincia del Cuzco,

llamada Nueva Granada; Garcilaso de la Vega, Comentariosreales que tratan del origen

de los Incas, reyes que fueron del Pert, y de su idolatria, leyes y gobierno en paz yen

guerra, de sus vidas y conquistas, y de todo lo que fué aquel Imperio, y su Repiblica,

antes de que los espafoles pasaran4 el; Historia generaldel Peri, que trata del descu-

brimiento de él, y cémo lo ganaronlos espafioles, las guerras civiles que hubo entre

Pizarros y Almagros sobrela partija dela tierra, castigoy levantamiento delos tyranos

y otros sucesos particulares; Diego Fernandez, Historia del Peru; Bernabé Covo, Histo-

ria del Nuevo Mundo; John Miller, Memoirs ofGeneral Miller in the service of Peru;

Lucas Fernandez de Piedrahita, Historia Generalde las Conquistas del Nuevo Reino de
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trabajos de Remesal, Fuentes y Guzman y Juarros. De acuerdo conla
preceptivailustrada, hace menciéndeestos trabajos para afincar
lanecesidad de independizarsede los modelosanteriores de interpre-
tacién, enteramentereferidosa la descripcion y en los que encuentra
ausenciade esas “leyes generalesdel desarrollo social” referidas al
decurso evolutivo gradual de la naturaleza, con las que pueden
interpretarse los hechosy actoreshistdricosdedistintas épocas. Sien-
dola historia la narraciénde las actuaciones de los hombres, ésta trans-

curre en la lucha eternaentrelas pasionesy la razon,el dolor y el
placer, la desdichayla felicidad. Para referir esta exposici6n, hace
acopio del trabajo de Mably, De /a maniére d’écrire | Histoire, que
muestra una atencionespecial, al igual que los estudios de Rousseau,a
los modelosclasicos de la democraciaatica y de la republica espartana
regulada por Licurgo mediante una reformalegislativa sobreel lujo, la
herencia y los camposde cultivo. En esta direccion, no debe dejarse a
un lado que,si bien es cierto queelliberalismoilustrado busca no
dependerde los modelossocioculturales tradicionalesenla escritura
dela historia, no deja de ladoel recurso fundamentalde reflexién so-
bre la historia antigua que aporta hechosparadigmaticos.””

Enla parte final de su discursosobre la historia, haciendo acopio
del instrumentaltedrico que aporta esta nueva“‘filosofia de la naturale-
za” parainterpretar el cuadro geografico,politico y cultural delterrito-
rio donde se han unido los hombresparavivir en sociedad y de las
ideas planteadasen el “Prospecto” de la Historia de Guatemala de
1825, Valle expone quelahistoria del pais debe ser organizada en
cuatro secciones: Guatemala india, Guatemala provincia de Espa-
fia, Guatemala provincia de México y Guatemala Republicalibre.
Toda la reflexion que Valle ha desarrollado anteriormentese asienta en
un criterio de “periodizacién” del conjunto de hechos que han confor-
madola nacién, de manera quesirvan de guia para escribir esa historia
que es la mas dignadelas tareas que puede emprenderun “hijo del
Estado” comoel camino mas validodellevar a cabo la reformalegisla-
tiva que el mismocurso deesta historia demandaenlatarea de procu-

Granada; Basilio Vicente Oviedo, Pensamientos ynoticias escogidas para utilidad de
curas, del Nuevo Reino de Granada, sus riquezas y demas cualidades, y de todas sus
poblacionesycuratos, con especifica noticia de sus gastos y gobierno; Pedro Simén,
Noticias historiadas de las Conquistas de Tierra Firmeen las Indias Occidentales; José
Manuel Restrepo, Historia de la revolucién de Colombia; Alonso de Ovalle, Historica
relacién del Reynode Chiley de las Misionesy Ministerios que exercita en él la Compahia
de Jest; Cristobal Molina, Crénica de la Conquista ypoblacién del Peri.

* Abbatista, “Tiempo y espacio” [n. 15], p. 139.  
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rar la mayorfelicidad posible al mayor numero dehabitantes que vi-
venen su suelo.”

Se constata comoenesta ultima alocucionValle hace deeste ejer-
cicio de reflexiénde su “ciencia del gobierno”un discurso de caracter
normativo al quesereferird la escritura posteriordela historia del Es-
tado: estableceloscriterios de construccién de cada unadelas etapas
sefialadas ensu periodizacién, proponiendoquela primera describa
ampliamentelos componentesdelas culturas originarias a manera de
preservar el legado del “buensalvaje” que,ya perdido, al menos debe-
ria quedar registradoenlosanalesde lajoven nacion.La etapahist6-
rica de Guatemalabajo el dominio espafiol debe sefialar los efectos
funestos de la Conquista y comoésta deja una aporia cultural irresuelta
con el choquedediferentesreligiones y creencias: una muestra de la
agudaobservacion deValle sobre la problematica sociocultural deri-
vadadela agresion colonial, la que en términos contemporaneosde-
nominariamos como“sincretismo”. Cabe siempre enfatizar que en E/
Amigo dela Patria Valle ha propuesto comosoluciéna este “proble-
ma”la dilucién del elemento indigenade la geografia humanadela
region comoun paso fundamental hacia la “civilizacion”.*!

Enlaseccion concerniente a Guatemala, provincia de México, con-
tinua su exposicin acercadelEstado “incivilizado”dela cultura indi-
gena, la cual habiendoestado basadaen el “oscurantismo”de la mo-

narquia queda hundidafinalmenteenlas profundidadesdel Imperio.

Losafios le han dado a Valle la serenidad de considerar la anexion a

México comounaetapaerratica de la trayectoria de Centroamérica

hacia su genuina

y

total “emancipacién”en todoslos érdenes.El andli-

sis historico de Guatemala comoEstado soberanoy federadoes la

consecucion diafana de esta ansia de verdadera emancipacion de los

pueblos de laAmérica Central, etapa que lamentablementehallevado

asusdilectos hijos a la mas penosaguerracivil, asentada ahora y que

ponea sus habitantes viendohaciaelfuturo. Siguiendo el modelo de

“Estos son los cuadros que debepintar el historiador digno dela nacién. Todos

ellos serfan de alta importancia: todosellosinfluirian en la felicidad del Estado”, Mensual

num.3 [n. 16], p. 71.

* “La coyuntura independentista y la necesidad de creacién de un sentimiento

nacional centroamericano”, en Arturo TaracenaArriola, Etnicidad, Estado y nacion en

Guatemala 1808-1944, Guatemala, cigmMA/NAWAL Wu), 2002,vol. 1, 460 pags.; José Cal,

“El fondo dela crisis Iglesia-Estado en Guatemala”,en La Iglesia de Guatemala ante la

Revolucion Politica de 1871: un ensayohistérico-critico, tesis de licenciatura en Ciencias

Religiosas, Guatemala, Facultad de Teologia, Universidad Rafael Landivar, 2000; Julio

César Pinto Soria, “Nacién, caudillismoy conflicto étnico en Guatemala(1 824-1854)”,

Mesoamérica (Guatemala, cirMa/Pms), num. 34 (1997), pp. 357-479. 
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las Sociedades Economicas heredadodel reformismo borbonico, Va-

lle proponeel establecimiento de cuatro comisiones encargadas de
este magnoesfuerzointelectual, enfatizando que debeserllevado a
cabo poruna personacapaz de aprehenderde la complejidaddel acto
humanoenel tiempo: aclararandoasi que esta nuevahistoria debe ser

escrita “confilosofia”. En otras palabras,unahistoria razonable,criti-

ca, pragmatica, de plenautilidad al bienestar de lajoven nacion.® Pre-

guntamos: puede encontrarse enlavida intelectual de la Centroamérica

decimonénicaotrointelectual parallevar a caboesta tarea conla mis-

maprofundidad con queValle exponesusideas?
De aqui quela historia sea para Valle un oficio inherente a una

verdadera reformapolitica del Estadoa la altura de la razon

y

elpro-

greso: sino se conocela atmésfera yel devenirenel tiempo del suelo

en quese vive,no se puedendictar las leyes y medidas queestén en ar-

monjia conél. La historia no es meroejercicio gratuito de erudicién o

de circulosintelectuales,es la herramienta en la que el gobemnante afinca

sus decisionespoliticas mas cruciales.
El discurso historiografico de Valle, y por ende de la Sociedad

Economica de Amigosdel Estado de Guatemala, manifiesta otra pre-

ocupaci6n incidental que hemosdejadoparala partefinal de nuestras

reflexiones:la perentoria necesidad de quese escriba unahistoria “que

fije la opinion publica sobre Centroamérica” en Europa y América por

la imparcialidad de su narraci6n,la filosofia de su doctrinay la elocuen-

cia de su estilo.José del Valle, por medio de sus escritos y de su

dedicaciénal trabajo de direccién de la Sociedad Econémica de Ami-

gos del Estado de Guatemala, afianza el proceso de fundacién de una

esfera politica publica dondela poblacién, que en su mayoria necesita

ser debidamente educada,debeestar representada por aquellos que

se consideran los portavocesytutores de su bienestar al desarrollar

unarepresentaciOn decaracterjudicial y administrativa que entrana la

salvaguardadelosinteresessociales porparte de aquellos que pueden

ydebenlegislar: los hombresilustrados. La creacion y afianzamiento

de esta esfera de “uso publico de la razon”con caracter independiente

en cuanto a sus canales de expresion, pero no tanto en cuanto a sus

fuentes de financiamiento e impulso,es la estructura sobre la que va

quedandofijada y legitimada enla opinion publica la necesidad de que

© En relacién con estas reflexiones, resulta coincidente el analisis que propone

Rolando Sierra Fonsecasobrela intencidn centraldelas inquietudeshistoriograficas de

José del Valle: “Verd en la historia la maestra quealeccionaenel ejercicio del gobierno”,

Sierra Fonseca, Lafilosofia de la historia de José Cecilio delValle [n. 22},pp. 33-94.

® Mensual nim.3 [n. 16], p. 72.
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se escriba de maneraperentoria una“historia del Estado” que permita

gobernarlo de acuerdoconlas exigenciasdel siglo.“ La muerte de

Valle en 1834 truncala posibilidad de que sea su agudoentendimiento

quien concibala puesta en marchade una empresa intelectual tan ne-

cesaria despuésdelas cruentas guerras quedejé el proceso indepen-

dentista. Es el gobierno de Mariano Galvez quien da continuidad al

proyecto intelectual y de gobiernodeValle al nombrar a don Alejandro

MarureVillavicencio catedratico de Historia, Geografia, Cronologia y

Moral enla recién fundada Academiade Ciencias.” Las palabrasfina-

Jes del discurso de Marure,al inaugurar su catedra en octubre de 1832,

dan plena continuidad a los esfuerzos e ideas de Valle, que en este

momento histérico amplian su resonanciaenla opinion publica:

Ojala hayayo acertado a presentar con algunosdesusatractivoslas intere-

santes verdades que tanto han recomendadolosfilésofos mas distinguidos

de la culta Europa. Ojala que penetradosdeellas los jovenes centroamerica-

nos a quienessustalentos destinan para ser algun dia los legisladores de

su patria, sepan, instruidosporla experiencia de las edades pasadas, que

sin hacer ensayospeligrosos sobre las generaciones presentes y conside-

rando las ventajas de que nos dan idea los gobiernos antiguos con las

verdades descubiertas porla politica moderna, se pueden establecer leyes

sabias que alejen de nosotroslas desgracias que han conducidoa su ruina

a tantos pueblos célebres.*

El 20 de mayo de 1834, dos meses y dieciocho dias después de la

muerte de José delValle, el gobierno del Estado encargaaljoven cate-

drAtico la redaccion de una historia moderna del Estado de Guate-

mala de maneraperentoria, ya quele destina un periodoinicial de dos

meses para concluir el trabajo;*’ saldria publicado en 1837, nosin

numerosaoposicion de los que adversaban su ideario liberalradical,

comolo sefiala Montiifar en su Resefta historica de Centroamérica.®

Roger Chartier, “Espacio publico y opiniénpublica”, en Espacio publico, critica

y desacralizaciénenel siglo xviii: los origenes culturales de la Revolucion Francesa,

Barcelona, Gedisa, 1995, pp. 33-50.

65 acca, 29 de agosto de 1833. El sefior... es nombradocatedratico de Historia, Geo-

grafia, Cronologia y Moral, en la AcademiadeCiencias, B. 80.2 Exp. 22660 Leg. 1074 Fol. 1.

& Augusto Cazali Avila, “Alejandro Marurey la primera catedra de historia. Pensa-

mientoy obra”, Estudios (Universidad de San Carlos de Guatemala), nam. 5 (1972), pp.

57-75.
67 acca, Marure, Alejandro, 20 de mayo de 1834..., recibe el encargo porparte del

gobiernopara redactar la Historia Modernadel Estado de Guatemala, B. 95.1 Exp. 32623

Leg. 1398.
Cs Lorenzo Montufar, Resefia histérica de Centroamérica, Guatemala, Tipografia El

Progreso, 1878,pp.ii-iv.  
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Vemos cémoinmediatamente después de la muerte de Valle, el gobier-
no del Estado no quiere dejar pasar mas tiempo para cumplir uno de
los postulados fundamentalesdesu proyecto politico: la escritura dela
historia del Estado comoinstrumento efectivo de buen gobierno. De-
bemossefialar también cémoelanilisis dela incidenciaen el espacio
publico del texto “Historia” en el Mensual num.3, nos permite tener
una comprensién mas amplia del encargo hecho a Marure que, como
hemosconstatado,no respondeaun proposito inmediato de que Gua-
temala cuente con un texto dehistoriapara la ensefianza en la acade-
mia, sino para dar continuidada una necesidad comprendida ahora
como de “utilidad publica”: fijar una vision“estable”e “institucionalizada”’
en el ambito mas amplio dela “opinién publica internacional”, de la
situacién de Centroamérica, sometida en este tiempo a innumerables
conflictos internos.

Esta reflexion, nos conducea cuidarnosdeefectuar un “analisis
derivativo”de la propuesta historiografica de Valle, ya quelos funcio-
nariosidentificadosconel idearioliberal predominanteen la gestion de
Galvez estan conscientesdel “uso publico” que debetenerel trabajo
de Marure,el cual debe orientarse ahoraa estatuirle legitimidad a su
proyectopolitico: contar con una obra que aparte de presentar una
“vision unica”y “oficial” de la historia centroamericana y guatemalteca,
hiciera frente a los embates delos escritos conservadores. Marure,
siguiendoen gran medida las coordenadas intelectuales propuestas por
Valle, ahora remozadas y adaptadas porsuspropias ideas, construye
un discurso queal conseguirasirsea las directrices fundamentalesdel
liberalismo centroamericano,dota de una genealogia histérica al movi-
miento independentista y asegura el vinculo quetienen sus partidarios
conlas tradicionesintelectuales francesa, britanica y norteamericana.
Planteamiento quelo lleva a afirmar que tnicamenteesta vision de la
historia,la liberal, ha podidoser expuesta apartir de hechoshistori-
cos y doctrinas modernas.® De este modo, Alejandro Marureesta-
blece las lineas de construcciéndel discurso historiografico liberal a
partir delas élites gobernantesenordena la construccién de una“his-
toria oficial” que defendiera el proyectoliberal.

E] decursoposterior de nuestra historiapolitica nos muestra quela
escritura “oficial”dela historia se constituye en referente inexcusable
del ejercicio autoritario del poder gubernamental, més no del “ejerci-
cio del buen gobierno”quepropusiera Valle, cuandodicha tarea, lleva-

® Oscar Guillermo Pelaez Almengor,“Alejandro Marure,suitinerario intelectual”,
Estudios (Universidad de San Carlos de Guatemala), tercera época, nim. | (noviembre de
1993), p. 35.

 

El discurso historiografico de la sEAec 153

daa cabo porlas administracionesliberales posteriores,”es conver-
tida en una“politica de Estado” destinada a legitimar, a costa de la
defenestracin publica

y

facticade sus adversarios,su ideario politico.
La intuici6nde Valle, aun con los cuestionamientos quesele han for-
mulado,ha sido retorcida. No importa ahora procurar el principio de
lamayorfelicidad,sino tnicamentela satisfaccién delos intereses par-
ticulares de ascensi6n al poder politico de sus dirigentes. En este sen-
tido, debe registrarse que con su discursohistoriografico en el Men-
sual, Valle doté de una genealogiaintelectual al liberalismo centro-
americano decimonénico ya quelas obras dehistoria posteriores ala
de Marure dieron plenacontinuidad

a

lalegitimaci6n discursivaen el
espacio publico del proyecto liberal comoel medio idéneo para que
Guatemala y Centroamérica accedieran finalmentea la “luz” y el “pro-
greso”, apelando a supuestos ligamenesconel pensamiento ilustrado
del que Valle fue su mas insignerepresentante.

Lorenzo Montifar, en el prologoa la Resefia histérica de Centro-
américa,sigue la comprensi6n“ilustrada” de quela historia es la na-
rracion de acontecimientos queresefian las leyes generalesde la evolu-
cidn delas sociedades,las quetienensusreferentes paradigmaticos en
el mundoclasico: “Los acontecimientos son los mismosen todas las
edades,entodas las latitudes y bajo todos los meridianos.La diferen-
cia esta enel teatro dondese ejecutan y enlos actores que los repre-
sentan”.’! Posteriormente,desarrolla una feroz denuncia contra los con-
servadores que impidieronla difusién de la obra de Marureala queél
pretende dar continuidad.” Apela, emulandoa Valle,al “influjo intelec-
tual” de Bentham al sostener que un historiador,al igual que un juez,
debe ser imparcial. Montifar manifiesta con este razonamiento que es
la historiaescrita por éllanica que puedeaportar imparcialidadfrente
ala“ofensiva ideoldgica”delas obras dehistoria escritas por los con-
servadores (Montifar y Coronado, Aycinena, Pavony el mismo Milla
y Vidaurre). Afincandosureflexiénenla caracterizacién que haceel
propio Marure del Bosquejo,insiste en proseguiren la por de mas
emotiva defensade su obraal establecer un criterio de demarcacién
cronolégica propiodelacritica historica liberal ilustrada: la supera-
cién de todoel legadodel“régimen antiguo”de los conservadores por
medio de una historia que empuja ala nacién hacia elprogresoy noal

” José Edgardo Cal Montoya, Los estudios histdricos recientes sobre la Reforma
Liberal de 1871 en Guatemala,tesis de doctorado, Sevilla, Universidad Pablo de Olavide,

2003, p. 11.
™ Montifar, Resefia histérica de Centroamérica[n. 68}, p.i.
” Ibid., pp. ii-iv. 
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oscurantismo,queesel proyecto politico defendidoporlosserviles y
los aristécratas.”

Antonio Batres Jauregui, en el prologo del primer volumende su
libro LaAmérica Centralante la Historia, sostiene quelas culturas
originarias del pais decaen por el choque quesufrieron con el“carro
nivelador dela civilizacién latina”: grupos humanosental estado de
“incivilizacion”serian irremediablemente arrollados por el movimiento
de la historia quelleva siemprea las nacionesal progreso de acuerdo
con las leyes mismasde la naturaleza. Esta exposicion nos permite
relacionar nuevamente el planteamiento de Batres Jauregui conla es-
tructura ilustrada que supone un movimiento historico haciael progre-
so del que ningun individuo o nacién puedenabstraerse, y que esta
ampliamentepresente enel discurso historiografico de Valle. La aten-
cion delintelectual hondurefio al conocimiento del mediofisico para la
posteriorescritura de la historia es refrendadapor Batres Jauregui en
la organizacion de su obra, que en sus primerosseis capitulos esta
dedicada al conocimiento del mediofisico del pais (resaltamoselpri-
mero, dedicado a la biologiayla geologia, en el que podriamossefialar
una incorporacion posteriorde la teoria de la seleccién natural de
Darwin), secciOn a la que antecede unarevisionhistoriografica sobre la
historia de América que nos permite remitirnos tambiéna la erudita
relacin que hace Valle en el texto “Historia”, de todas las obras escri-
tas hasta el momento sobre la América espafiola. Las seccionesposte-
riores estan dedicadas a una descripcionde los habitosdelas culturas
originarias delpais tal y como lo habiaestablecido Valle para la secci6n
dedicada a la Guatemalaindigena.”

La Historia de la Republica de Guatemala, de José Antonio

Villacorta, recupera en su prologola centralidad del concepto “civiliza-
cidn”en elejercicio de explicar las actuaciones de los hombresen el
tiempo:

Son cien afios de Historia que se relatan con cuidadosa concatenacién de

los hechos que se sucedian unos como consecuenciadeotros, no sdlo en

el aspecto politico sino en todos aquellos que forman el panoramadela

cultura humana,enloreligioso,civil, lo literario,lo cientifico etc., porque en

todo conglomerado,éste se destaca al cabo delos afios atin en mediodelos

 Ibid., pp. x-xii.
”* Antonio Batres Jauregui, La América Centralante la Historia, Guatemala, Im-

prenta de Marroquin Hermanos, 1915, tomo 1, pp. 7-457.  
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mas acerbos dolores que acompafian casi siempre a eso que en conjunto se

llama civilizacién de los pueblos.”

En estas reflexiones, Villacorta resalta cémoel devenir de la cultura
humanaes tambiénun procesoirreversible del continuum histérico
haciala civilizacion:tal y comoocurre enlos procesos continuos de
transformaciondela naturaleza. Al igual que Batres Jatregui, da tam-
bién continuidad la intencionde Valle de conocerel medio geografico
como condiciénprevia a un ejercicio “cientifico”de la escritura de la
historia. La introducciondellibro esta enteramentereferidaa la des-
cripciénfisica y de gobierno de Centroamérica, tal y comoValle lo
hiciera en la exposicidn de los numeros | y 2 del Mensual. El primer
libro pasa al tema de la formacion de la Republica, recogiendo la
periodizacion que Valle construyera, denominandoa dicho periodo
“Guatemala independiente”. El libro segundo tambiénse ocupade la
“Formacionde la Republica’, marco en el que empieza a fundamentar
su exposiciOnacerca delos innumerables progresosquetrajo la ges-
tionliberal, tanto para su sistemapolitico como para su engrandeci-
mientocultural: refrendala vision liberal del proyecto de 1871, que
considera su incursionenla vida politica nacional comoelsalto defini-
tivo del “régimenantiguo”a la “luz”y el “progreso”, periodode pros-
peridad en quelas mentes de los guatemaltecos se abrieron la luz de
la ciencia, de la verdad, controlada inmemoriablementepor el poder

omnimododelaIglesia catélica, lamentable herencia de ese mismo
régimenantiguo quehasido abolido definitivamente por el movimiento
irrefrenable de las naciones que han abrazadoelideal de la “Libertad
por la Reforma’.”* De aqui que nosea extrafio queloslibros tercero y
cuarto dela obra de Villacorta se llamen Cultura nacional y Republi-
ca democratica representativa, respectivamente.

La incidenciadelas ideas de Valle en el espacio publico guatemal-
teco y centroamericanodelsiglo xrx presentan diversidad de concre-
ciones que siguen secuencialmentelos postuladosdesu crisologia con-
tenida en el Mensual nim.3. En cuanto al conocimiento de la geografia,
las iniciativas de Miguel Rivera Maestre consiguen quese lleve a cabo,
bajo el auspicio de la administraciénliberal de Galvez, la impresion de
la primera Carta geografica del Estado de Guatemala, con la que
se refiere elinicio delas labores de organizacion del espacioterritorial
del pais. En relacién conel conocimiento de la historia, fueron Alejan-

75 José Antonio Villacorta, Historia de la Republica de Guatemala, Guatemala,

Tipografia Nacional, 1960,p. v.
%6 [bid., pp. 579-590.   
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dro Marure y Francisco de Paula Garcia-Peldez quienesinicialmente
elaboraron dosestudiossobrela historia del Estado que siguen sus
coordenadas metodoldgicas,el primero publicado durante la adminis-
traciénliberal, el segundo reciénestablecida la gestion de los conser-
vadores.Eltercer apartado,atingente a las Leyes, fue unainiciativa
administrativa del gobierno conservadorllevada a término por medio
de larecopilacién de Manuel Pineda de Mont, siendo hasta la fecha un
referente inexcusable en la comprensionde la evolucionhist6rica de la
legislacién nacional. Las accionesrelativas a la agricultura, industria y
comercio, son conducidas a iniciativa de la Sociedad Econdémica de
Amigosdel Estado de Guatemala, mayoritariamente durante las ges-
tiones de los gobiernosconservadores. Las intuicionesde Valle referi-
das a la gestion del proyecto educativo llegan a realizarse bajo los
auspicios del segundo proyecto liberal de 1871 encabezado por Mi-
guel Garcia Granadosy Justo Rufino Barrios, siendo unadelas estruc-
turas fundamentales dedifusion y consolidaciéndesu ideario politico.

Desde las herramientas metodolégicas de la historia cultural las
reflexiones yconstataciones propuestas anteriormente nos permiten
sefialar queel andlisis del texto denominadoporValle “Historia”, del
Mensual nim. 3 —habitualmente desatendidopor nuestra historio-
grafia— constatan cémoeste primerideario politico liberal centro-
americano estuvo adscrito a una preceptiva tedrica quese bas6 tanto
en lailustracién francesa comoenelutilitarismo britanico, incidiendo

de manera efectivaen el espacio publico como un discurso normati-
vo al quese refirié la construccion del conocimiento hist6rico en Gua-
temala y Centroamérica. Comoyase ha demostrado,esta afirmacién
se validaenlas iniciativas posterioresporparte de las autoridades de
gobiernoal impulsar la grabaciénde la Carta Geografica del Estado
de Guatemala en 1831 y de encargar aAlejandro MarureVillavicen-
cio, de maneraperentoria,la redaccion de unahistoria del Estado de
Guatemala en 1833: sin duda, la primerasistematizacion del ideario
politico liberal al que se referira la politica guatemalteca y centroameri-
canade la primera mitad delsiglo x1x, cuyos postuladosguardan es-
trecha relacion con una publicacién que aparentemente noreviste im-
portancia alguna para la comprensi6ndelas tradicionesintelectuales,
politicas yculturales que sustentan nuestra autocomprensi6n societaria.  
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Apéndice

Historia*®

LL DE UNA NACION es un curso de ciencias morales,politicas, y eco-
nomicas. Presenta el cuadro del pais donde se han unido los hom-

brespara vivir en sociedad:indica su clima, aguas, vientos, produccio-
nes, cet.; descubreel orijen primitivo del Estado: manifiesta las formas

de gobierno queha adoptado succesivamente,las leyes que se ha dic-
tado 6 recibido,y las influencias desu sistemafisicoy politico en la
moralidad,ilustracion, y riqueza de los pueblos: desarrolla la cadena
de sucesosderivados unos deotros y ligados todosentre si, los pro-
gresos 6 retrocesos, las causas que dan impulso 4 los primeros 6
producenlos segundos,los tiemposde luz y los dias detinieblas,las
epocas de vida y los periodos de muerte. La historia presenta
simultaneamentela teoria y la practica. Es la Politica en accion: la
Crysologia obrando: la ciencia moral demostrandosus principios con
hechos.

Escrita coneste plan nohe visto todavia en America una sola His-
toria de las nacionesen quehasido dividida, ni era facil ni que la hubiese.

La Americahatenidotres epocas eternamente memorables: la de
los siglos anteriores 4 su conquista:la de los tiempos en que estubo
sometida al gobierno de sus conquistadores:la de su justa y gloriosa
emancipacion.

La primeraesdetinieblas para nosotros. Ignoramosel grado 4 que
se elevabala ilustracion delos indijenas: no tenemos datos bastantes
para medirla: desaparecieronsus archivos y monumentos,fueron des-
truidos, unosporel tiempo,otros porel sable de los conquistadores:
pereci6 la clase ilustrada, y qued6 solamentela de indios ignorantesy
desgraciados:el imperio de la conquista los fue embruteciendo mas;
y Avista del estado en que los vemosparece inverosimil que sus mayo-
res fuesen capacesdeescribir unahistoria digna de este nombre.

La segundanoera propiaparaestudiosdeeste jenero. En un pais
subiugadoporla fuerza, dondela ley cerrabalas puertas del Estado a

* Mensualde la SociedadEconémica de Amigosdel Estado de Guatemala (Imprenta

de La Unién), num. 3 (junio de 1830), pp. 63-72, en Guatemala. Boletin Oficial de

Guatemala y Misceldnea (Ministerio General del Gobierno del Estado de Guatemala/

Departamento de Gobernacién), Coleccién Valle, Biblioteca Ludwig von Mises de la

Universidad Francisco Marroquin [1D 13]. 
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los hijos de otras naciones,solo ecsistian dos clases de personas: con-
quistadores y conquistados.

Los conquistadoresno tenian la opinion de imparciales dondehai
necesidad mas grande de serlo. Sejuzga porel contrario quesus interezes
eran opuestos4 la verdad: se les cree impelidosporellos 4 suprimirla
en algunos hechosydesfigurarla en otros. Los conquistados carecian
de libertad para publicarla. Debian callar, o ser ecos de los conquista-
dores: sus acentos eran tambien sospechadosdeparcialidad. Y los
hijos de otras naciones,alejados de nuestrascostas,no habian sido
espectadoresdelos sucesos:no tenian relaciones con los americanos:

solo oian la voz de los conquistadores;y eran prevenidosporel espiritu
de rivalidad que ecsistia desde entoncesy continua hasta ahoraentre
las naciones de Europa.Solis, hijo de Alcala, presenta la conquista de
Mejico como una campafia de Santiago, un milagrode la cruz, una
obra del cielo. Niza, hijo de Tlascala, lisonjea al gobierno espafiol cuando
refiere la de su patria. Y Robertson,nacido en Escocia, manifiesta en
su obralas influencias del pais donde fue formado.Lahistoria escrita
por un conquistador6 un conquistadotiene en lo jeneral(en lojeneral
sin perjuicio de ecepciones)la presuncionde obrrepticia 6 subrrepticia:
la de suprimir verdades6 publicar falsedades.

La tercera épocahasido de entusiasmo,deecsaltacion, divisiones
y guerrasintestinas. Cercadetres siglos de gobierno absoluto produ-
jeron resentimientos y enconosque estubieron reprimidospor igual
espacio de tiempo. Llegoalfin el de exhalarlos: se grit6 INDEPENDEN-
cIA; y empezéla lucha,tan obstinada comosangrienta,entre los espa-
fioles que querian conservar sometida, y los americanos que deseaban

emancipar la America. Vencidoslos primerosporla enerjia que da
siempreel espiritu de libertad, empezo otra contiendatan horrorosa
comola primera. Los que estaban acordes sobrela independencia de
la America,nolo estaban sobre la forma de gobierno. Faltaban luzes
en laciencias administrativas que no se han cultivado: faltaba esperiencia
que los actores queporla primera vez se presentaban enlas tablas:
faltaba el conocimientocientifico de los pueblos a quienesse habian de
dar leyes. Lucharon unosconotros lo que debian ser hermanos. Se
derram6su sangre, y hubo muertesy horrores. Enlas crisis violentas,
dice un escritor,' de revolucionesy guerrasjamas son atendidoslos
verdaderosinterezes de los individuos,ni los de las naciones, ni los de

los reyes. Escrita por los mismos combatientesla historia de sus gue-
tras hubiera tenidocontra si las probabilidadesde parcial y las preven-

‘El Sr. Julien, digno director de la Revue Encyclopédique.  
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cionesdeinjusta. El idioma de Murillo debia ser muy distinto del de
Bolivar; y la lengua de Callejas muy diferente a la de Morelos. Era
preciso quecorrieseel tiempo:que se fuese asentandoel lodo delas
pasiones,y quedaseal fin la verdad clara, y pura comolas aguas de la
superficie delrio.

Cada época hapresentado dificultades mas 6 menosgraves. La
verdad es siempre la que tiene numero mayorde enemigos:los que
intentan decirla son los que se ven mas amenazados.Pero otras
republicas han sido sin embargo mas felizes que la nuestra. No sé que
hadotriste hace derramar lagrimasenlos paralelos que se forman.
Centroamerica, tan distinguidaporla naturaleza, queda siempreen lo
queesobradelarte.

Si las demas republicas notienen todavia unaHistoriajeneral de
todo lo que ha sucedido desdeel principio de los pueblos que las han
formadohastala actual fecha, puedenno obstante presentar.

Mejico (4 mas delas historias de sus conquistadores Hernan Cor-
tes, Bernal Dias del Castillo, Alfonso de Mata, Alfonso de Ojeda, cet.,

y de sus indijenas Fernando Pimentel Jjtliljochitl, Antonio Tobar
Moctezuma, Gabriel de Ayala, Pedro Ponce,cet.) la que escribié Cla-
vijero en italiano? y tradujo Mora cuya plumaha hechoserviciostan
distinguidos a laAmerica, las Memorias escritas en ingles por William
Davis Robinsony traducidas porel mismo Mora,y el cuadro historico
de la revolucion mexicana que ha dado 4 luz D. Carlos Maria Busta-

mante:
El Peri la de Zarate, lade Xeres,la de Garcilaso, la de Fernandes,

lade Cobo,cet., y las Memorias del jeneral Miller, publicadas en Lon-

dresel afio anterior de 1829:
Colombiala de Piedrahita, la de Oviedo, la de Simon,cet., y

ultimamentela que haescritoelsr. José Manuel Restrepo,secretario

delinterior de aquella republica:
Chile la de Ovalle, la de Molina, cet., las Memorias politicas de D.

Juan Egafia, senador de aquella republica, y la Historia de la revolucion

de laAmerica meridional, publicada en Francia.

Todas las republicas tienen diversoshistoriadores en cada una de

sus épocas.La de Haity queal principio se creia masatrasada, se

gloria de varios especialmente el Baron de la Croix que en sus memo-

rias para la historia de aquel pueblo ha sabido descubrir con filosofia

2.—D. Francisco Saverio Clavijero, hijo de los Estados Unidos Mejicanos, escribié su

historia primitivamente en castellano y después en italiano.  
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las causas de su revolucion, manifestar la marcha que ha seguido,y dar
alos que gobieman enAmerica leccionesque no deberian olvidarjamas.

Centro-america presenta la Historiajeneralde las indias occi-
dentales y particular de la gobernacion de Chiapa y Guatemala,
publicadaa principiosdel siglo 17 por Fr. Antonio de Remesal: las
Apuntaciones parala historia de Guatemala,escritas por D. Fran-
cisco Fuentes en el 18°; y el Compendio dela historia de la ciudad
de Guatemalaque el Br. D. Domingo Juarrosdio 4 luz en 1808.

El escritor’ que supo dar leyesa los historiadores como Horacio
las dict6 4 los poetas y Pope

a

loscriticos, dijo hablando del P. Mariana:
“Yo no lo conosco; pero meatreveria 4 apostar que unjesuita espafiol
ha escrito seguramente unahistoria imperfecta de Espafia. Un mal
relijioso solo conocela intriga: un buenrelijioso ignora las verdades
politicas”. Yo noarrojaré espresionestanjenerales; pero respetaré siem-
pre la verdad,yla publicaré con franqueza.

La Historia de Remesal es un cronicon semejante al que escribian
los regulares sobre los sucesos de sus conventos6 provincias. La de
Fuentes es una descripcionhistorica y geografica de lo que se llamaba
reino de Guatemala;yla de Juarrostiene el mismocaracter.

En todastres se ve el espiritu, comun en los conquistados que
hablan de conquista 4 presencia de sus conquistadores. Los reyes
Kacchiqueles ofrecieron voluntariamente obediencia a Carlos 5°
(queintentabaprivarlos de su independencia y someterlos4 un gobier-
no absoluto). Kibac(que no queria entregar su monarquia 4 invasores
injustos) era unrey obstinado... El eternofue el que quiso reducir
los Tzendales (que sostenjan sus derechos) al camino de la verdad
porla buenaindustria ygloriosos trabajos del M. I. Sr. D. Toribio
Cosio, presidente de la RealAudiencia...Este idioma esel de Estrada
queescribiendola Historia de los Paises-bajos no dejaba, dice Mably,
obrar las causasnaturales: hacia queelcielo interviniese en todo: y
creia permitido a Felipe 2° hollar las leyes antiguas,los tratados,y los
pactospor que habia recibido su corona de Dios.

Guatemala cuenta muchossiglos desde que empez6 4ecsistir. No
tiene historia alguna delosanteriores 4 su conquista: hay un cronicon
de aquel en que fue conquistada;y le falta aun esto delosposteriores.
Esta 4 merceddelos papelesfujitivos que quieran publicar partidos
contrarios, divididosen sus interezes, opuestos en sus pensamientos.
No ecsiste una Historia quefije la opinion publica en Europa yAmerica
por la imparcialidadde su narracion,la filosofia de su doctrina,y la

* Gabriel Bonnot, abate de Mably, De /a maniére de écrire I Histoire.
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elocuencia desuestilo. No se ha formadoel cuadro que debepresen-
tarle las causas quela han Ilevado de unestado4 otro estado, los

resortes que la han puesto en movimiento,los ajentes quela han eleva-

do 6 deprimido. Son muertoslossiglos corridos. No recibe esperiencia
de ellos. Vive en el momento presente: no ve lo pasado:no presiente lo
futuro; y montadasobre un torrente nosabesi las aguasla llevan al

eden, 6 la arrastran 4 un abismo.

Es honorde unanacion:es interez suyo tener la Historia de su
orijen, progresosy retrocesos.El afio de 1825 publiqué el Prospecto
de la que correspondiaescribir. “Si Guatemala, dije desde entonces,

ha tenido cuatroestadosprincipales,y en cada unode ellos ha sido
rejida por gobiernosdiversos;si dividida en naciones pequefias, y go-
bernada comolo eran las delosindijenas antes del descubrimiento del
nuevo mundo,fue conquistada despuesporlos espafioles y sometida 4
su imperio cercadetres siglos: si proclamandose independiente del
gobierno de Castilla fue, cuando empezaba4 gozar de su independen-
cia, sujetada 4 Méjico y administrada por el Gobierno de la Nueva-
Espafia: si pronunciada segunda vezsu libertad, se ha erijido en republica
independiente y federal, parece que su historia debe tener cuatro seccio-
nes grandes: Guatemala india; Guatemala provincia de Espafia;
Guatemala provincia de Mejico; y Guatemala Republicalibre. Es-
tos son los cuadros que debepintar el historiador digno de la nacion”.

Todosellos serian dealta importancia: todosinfluirian enla felicidad
del Estado.

El cuadro de Guatemalaindia describiendo su gobierno,relijion,
leyes, lenguas y costumbres: manifestandohasta dondellegala influen-
cia de estos ajentes, modificadores del hombre; descubriria lo que eran
en realidadlos indijenas que formaban entoncestoda la poblacion y
forman ahoralos dosterciosdeella.

El de Guatemalaprovincia de Espaiia refiriendola historia de su
conquista, pintandola luchay designandolas causas por que el macsimo
fue victima del minimo,hariaver lo que fue desapareciendo dela relijion,

lenguas, habitos y costumbres de los Kacchiquelesy lo que se fue
introduciendo dela relijion, idioma y usosdelos espafioles;diria lo que
qued6ultimamentede esta fundicion de elementostan contrarios,lo
que lleg6 a ser esta mescla dela relijion de Jesus y la del Sol y la Luna,
de la lengua de Chinautay la de Salamanca,de la pupulucay la de
Castilla.

EI de Guatemala provincia de Mejico presentando los indigenas
emancipados,al principio, de la antigua, y sujetos posteriormente ala
nueva Espaiia, desarrollaria un fenomenotancurioso comointerezante: 
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los pintaria elevados primero desde lo mas ohscuro de una monarquia
absoluta hasta lo mas alto de una republicalibre, y descendidos despues
porel peso de su gravedadespecifica desdelasalturas de la Republica
hasta las profundidades del imperio.

El de Guatemala Estado soberano y federado con otros Estados

manifestaria la caida del imperio en Mejico,el segundogrito de liber-
tad en esta capital, la constituccion politica de la Republica y el Estado,
la marchaquesiguieron los gobiernosde aquellaydeeste,la guerra
civil y sus horrores,el movimiento quetienenlos asuntos,y la perspec-
tiva de lo futuro.

Cuatro comisiones de hombrespositivamenteilustrados harian
muchobien dedicandose4 reunir datos y acumular noticias sobre cada
una de estas grandessecciones de la Historia de Guatemala,y presen-
tandolas despues4 quien fuese capaz deescribirla confilosofia.

Este metodo, seguidoenotras naciones con suceso muyfeliz, re-
une dos ventajas grandes: emplea muchas manosenla coleccion de
hechos,yfia 4 unasolael trabajo de escribir. La Historia es rica, por
que se apoia en multitud de datos, noticias, y documentoscopilados
por muchos colaboradores; ytiene al mismo tiempo elcaracter de
unidad que debetenersiendoescrita por una pluma.

Terminadala revolucion que cubrié de gloria 4 Espafia, € influio en
la libertad de Europa, el gobierno de la Peninsula nombro una comision
para la Historia de la guerra contra Napoleon Bonaparte;y la que se
ha escrito ha merecidolos votos de los hombresde luzez.“La franque-
za de su idioma,dicen los editores de la Revista encyclopedica,y la
equidad de sus juicios anuncian que llamadoslos autores de ella
A consagrar la memoriadetodoslos hechosgloriosos,han llenadoeste
honroso oficio sin desconocerlostalentos distinguidosde sus ene-
migos”.

Nosotros hemosnacido enel Estado: andamossobresuterritorio:
respiramossu admésfera: vivimoscon sus habitantes. No lo conoce-
mos sin embargo comoespreciso conocerlo; y sin ese conocimiento
es dificil dictar leyes y acordar medidas queestén en armoniacon él. El
estudio de la Historia no es un estudio vano.Es necesario para saber
gobernar.

Se continuara.  

Pensarlapoesia

   



 

 

Cuadernos Americanos, nam. 117 (2006), pp. 165-174.

Cernuda,en la noche...

PorVirgilio Lopez Lemus’

Lanzar un vitor de fe en honor del gran

poeta del misterio,

delicadisimo poeta Luis Cernuda,

para quien hay que hacerotra vez, desde el

siglo xvi,

la palabra divino.
“En homenaje a Luis Cernuda”,

Federico Garcia Lorca

Serenos vamosbajolos blancos arcos del

futuro.

“Himno la tristeza”, Luis Cernuda

t. GUSTABANTAN JOVENES, y su poesia lo revela asi. Cernuda no
vino a creerse un continuadorderitos griegosni un latinista del

amor:él no era Ovidio, sino Luis Cernuda Bidon,sevillano del 21 de

septiembre de 1902. Su amorpodia decir sunombrey apellidos, pero
para qué,{era necesarioese ritual de desenmascaramiento? ¢No ha-
bria un goce enel secreto?, 0 quizas basta con aludirlo: “un muchacho
andaluz”, o que su sangre desertara de sus venas cuando paso a su
lado una suerte de angelvivo, terrestre, fulminante en su belleza “en

medio de la multitud”. Se sabe que en 1932 tuvo una “experiencia
sentimental” que le provoco el conjunto de Donde habite el olvido y
que sobre 1949 conocié a “x”(tan dificil de “despejar” comolas x del
algebra), y de esta nueva relacion amorosa nacio Poemas a un cuer-
po, importantejalén en la poesia de la corporalidad de la lengua espa-
fiola. Ya lo dejé dicho Garcia Lorcamuy pocoantes de la Guerra Civil,
cuandotodoseran tanjovenes, y dijo que Cernuda“ha copiado con

21temblorun torso de Apolo enla agoniadelosinstitutos”.

* Poeta, ensayista, traductore investigadorliterario, profesor en la Universidad de
La Habanay autor de mas de veinte libros de poemas,ensayosy critica literaria; e-mail:
<vlopezl@cubarte.cult.cu>.

' Palabras enel brindis del homenaje que un grupo depoetas ofrecié a Luis Cernuda,
tras la salida de la primera edicién de La realidad y el deseo, Madrid, Cruz y Raya/
Ediciones del Arbol, 1936. En dichaediciénse recogen: Primeraspoesias; Egloga,elegia,
oda; Un rio, un amor; Los placeres prohibidos; Donde habite el olvido; Invocaciones a

las gracias del mundo. E\ acto se desarrollé el 21 de abril de 1936,en el café dela calle de
las Botoneras de Madrid. Cf. Federico Garcia Lorca, “En homenaje a Luis Cernuda”, en

DE: <www.cernuda.org>.
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Claro que se puede soslayar este principio homoerotico de la poe-

sia cernudiana;cientosde estudiossobresu obralirica lo hacenasi, y
van hacia otros temas,hacia otras problematicas esencialesde su ex-
traordinaria poesia. Porquetal y comoha sido ya reconocido como
unade las mayoresvocesliricas del idiomaespafiol enel siglo xx, se
advierte que hay fundamentospara las miradas que abarcan multiples
aspectosparael reconocimiento ancho desu palabra deartista. Por
ejemplo,tal vez se ha dicho queél es un poeta del nocturno,sin que se
subraye bien que en verdad es un poeta quetiendea la luz y por eso lo
impresiona poderosamentela noche. La nochey lo que ella representa
de temor, encierroen el hogar o “aventura” fuera de sus muros, oscu-
ridad, sombras,inclusotinieblas y lo demoniaco que pueda haberde-
tras de tal palabra. Desdela noche,siente la nostalgia de la luz. Ya en
sus primeros poemas sabia advertir la dicotomia sombra-luz, evidente-
mente situado dellado luminoso,entanto las tinieblas llegan como
invasoras:

Va la sombra invasora

despojando el espacio

y la luz fugitiva

huye a un mundolejano.*

Cernudave en la nochela ocasiondel acto poético como suefio: “;So-
far? / Sofiaremos que suefio”. Un mentido suefioesla posesi6ndel ser
poético, pero de ello noresulta una actitud solo contemplativa, porque
Cernudaes tambiénel poeta de los cuerpos, de los cuerpos en movi-
miento, vivos, palpitantes. Y lanoche asimismoviene a ser propicia
para encuentros de cuerpos, aventura del conocimiento por la
sensorialidad, si bien en Cernudahay detras de cada texto una emo-
cion tan suya como dominante,en el sentido de imponerle a la mirada
su dominio, el dominio de lo emotivo sobre lo sensorial:

Existo, bien lo sé,

porquele transparenta

el mundoa missentidos

su amorosa presencia.

Es poresto quenoresulta del todo adecuadosefialarlo como un poeta
neorromantico inclinado al homoerotismo, que expresaria de manera

? Todas las citas pertenecena La realidady el deseo, La Habana, Consejo Nacional
de Cultura, 1965.
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preferente. Digamos mas bien que a través delos sentidosy delas
sensacionesdel amor,delinstinto del sexo,el poeta busca algo mas,y
en su busqueda cognoscitiva tanto el amor comola sexualidad o las
emociones provenientes delas experiencias tactiles,olfativas, visuales,

gustativas, auditivas se conjugan en conocimiento del mundo,aspira-
cion de la poesia a reflexionar sobreél, asunciéndela realidad sin
misticismo:“Soy memoria de hombre luego nada” .

Comose comportan estos versosiniciales en su magnifica obra,
habrian de conformarsetextos dealiento mas reflexivo, como aquel
“Birds in the night” de la muy reflexiva seccién x1 “Sin titulo. Inacabada”,
de 1956, quees “Desolacion de la quimera”. Si en el vi de los “Prime-
ros poemas”(1924-1927) declaraba, preguntaba:“;Donde huir?”(en
unade las décimas mas bellas del idioma), al final de su vida, cuarenta
afios después, se cuestionaba en “Peregrino”: “;Volver?”. Y la vida
pudoser eso: dondehuir, si luego no hayun volver... Contales ansias
de escape y voluntad de noregreso,“‘sin hijo que te busque, como a
Ulises”, ;quizas no valga la pena que un “orbe tan breve”cifia “al sofia-
dor en vano””?

Entonces, mas que un cantor de la noche,de los cuerpos, del eros
“prohibido”pero practicado, o del amorconstante, hay en el poeta
sevillano un todo universal que, pascalianamente, incluso cartesiana-

mente, le sirve de espanto y reflexion, no porqueel poeta quiera hacer-
se fildsofo, sino porque una metafisica honda aparece enla base de la
aprehensi6énpoética del mundo.Lasituaciénes la de una suerte de
espantoso ser ante la nada, cuya Nada hay que cubrir, autoengafian-
donos comoquerria Pascal, mediante cuerpos apolineos y noches en-
cantadoras 0 de miedo profundoy dionisiaco.

Entonces vamosa la esenciade la experiencia poética de Cernuda.
No es un canto material adusum neorromantico,si bien hay un fuerte
neorromanticismo que “‘materializa” muchas de sus paginas;no hay un
canto espiritual en el que el poeta se desprenda de su cuerpo para
navegar enel suefio. Perosinoes material ni espiritual, ;puede haber
un puntointermedio? Claro quesi, aunqueyaseria discutible que sea
ése el propésito ultimo del cantico corporal cernudiano. Porqueel poeta
se enfrenta a la existencia, a sus por qué, a un para qué incluso absur-
do, a las preguntas basicas, existenciales y a la vez metafisicas u
ontologicas del hombre sobrela tierra, mirando en la nochea losastros
arder, sintiéndose pequefio y solo aquiy ahora,ardiendo en unasole-
dad que busca una compaiifa trascendente, que en CernudanoesDios,
oal menosel Diosfijadoen altares de culto porlos cristianos, y que
“su nombremas vasto que los templos,los mares,las estrellas,/ cabe
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enel desconsuelo del hombre que esta solo” (“Lazaro”’). Hay Dios en

los poemas de Cernuda,inclusopara negarlo, pero su busquedaradi-
ca en un aqui, que pudieraser paradisiaco: “si un amigo tuviese entre
los hombres”(“Elegia anticipada”),y a falta de ese amigo buscado,
descubre que: “el reino del poeta tampoco es de este mundo”
(“Quetzalcoatl”’).

Cernudasiente confuerza el llamadovital del aquiy ahora, y se
desprende del sentido de adoraciondeldiosterrestre: “Buscaban un
dios nuevo,ydicen quele hallaron./Yo apenas via los hombres; jamas
he visto dioses”(“Sobre el tiempo pasado”). Esa sensaciontiene algo
de otredad, de enfrentamiento con una sabia mismidad que alcanza a
saberse como“ser de un mundoperfecto donde el hombrees extra-
fio”; verso clave, alfinal del bello poema “El arbol”, en que el poeta
vuelve a una sensacion ya antigua en él, que viene de Jean Arthur
Rimbaud:

A veces,por los claros

del cielo, la amarilla

luz de un edén perdido

atin baja a las praderas.

Este segmento de “Cordura” pareciera eco de aquellafrase del ado-
lescente de las Ardenas:“A veces veoenel cielo playas sin fin cubier-
tas de blancas nacionesjubilosas”.’ No se sabe bien si ambospoetas
tuvieron un grave sentido deser un “angel caido”, mas nitida idea en el
francés, pues en Cernuda hallamosapenas un conocimiento de los hom-
bres, un frenoal transcendentalismoespiritualista que hallo Rimbaud.

Cernudaprotagonizaba unaproblematica busqueda dela otredad
por mediodelotro, pero no comoalter ego, sino como compafiero
de vida efimera comola suya y a la vez “trascendente”hacia el olvido.
Es una busqueda ligada la praxisvital y reflejada en la obra propia; en
ella, el poeta debe observar a sus “semejantes” como objetos de bus-
queda,lo que conducealpoetaal desvelamientode una esencia del
hombre comoun serni buenoni malo, en “A un poeta futuro”:

No conozcoa los hombres. Afiosllevo

de buscarles y huirles sin remedio.

{Noles comprendo? {0 acaso les comprendo

demasiado?

3“Quelquefoisje vois auciel plages sansfin couvertes de blanchesnationsenjoie”,
Arthur Rimbaud, “Adieu”, en Une saison en enfer, en Poesia de Rimbaud,J. Ferrel,trad.,

La Habana, Arte y Literatura, 1989.
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Hallazgo éste que nos sorprende en un poemadiriase de aliento
martiano, como cuando José Marti, con otra intencién, dejé magistral-
mentedicho: “Es{quien quiere mi vida? es que a los hombres palpo,
y conozco,y los encuentro malos”.‘ Comprender 0 conocer adquieren
un matiz problematico que Cernuda“resuelve”de diferente modo que
Marti: “Esel olvido la verdad mas alta” (“Apologiapro vita sua’). En
Cernuda dominala batalla entre lo efimero y lo eterno, “el afan de
llenar lo que es efimero/ de eternidad”. Este otro hallazgo en el poema
“Las ruinas”, hace tornar los ojos del.poeta hacia un Dios problemati-
co, no adorable, que subyace ensu letra: “Oh Dios. Tu que noshas
hecho / para morir, {por qué nos infundiste / la sed de eternidad, que
hace al poeta?”.

Esta vasta declaracion:“sed de eternidad”, esta en el quid de la
adoracion delos cuerpos,de la lujuria efimera, ésa que segiin Cernuda
quedaen el recuerdo detras del fuego apagado del amor, del amor
visto como un panteismoya expresado,afios antes de ese poemacogi-

tante, en “E] mirlo, la gaviota’”’, de Losplaceresprohibidos, de 1931:

Creo en el mundo,

creo en ti que no conozco aun,

creo en mi mismo,
porque algtin dia yo seré todas las cosas que amo;

el aire, el agua,las plantas, el adolescente.

En ese lazo que su obra cierra, se explica la contradicci6ndel individuo
debatiéndoseentre su ser efimero y su sed de eternidad. Mas adelante
esa contradiccion se pronunciara cuandoelpoeta se sienta buscado
“en el futuro”por otra persona, y exclame: “;Qué hade decir un muer-
to?”(“Unespafiol habla desu tierra”). Esta desgarradora paradoja
entre disolverse en lo que amay luego no poder expresarse, ya disuel-
to, eleva el tono de la voz de Cernuday situa su obralirica masalla
de la pasién homoeroticao del canto de la noche.Pero através de esa
pasion y de ese nocturno podemosseguirlas huellas hasta la sed de
trascendencia, la sed deinfinitud, la sed de eternidad, la competencia

con Dios, ser Dios, aspiracion queya no dira directamenteel poeta.
Esa busqueda cernudiana competeal hombre comoespecie,al homo

+“Yo sacaré lo que en el pecho tengo”, donde agrega a verso seguido: “Perosi pasa
un nifio cuando loro / Le acaricioel cabello, y lo despido / Comoelnaviero que a la mar
arroja / Con bandera de gala un barcoblanco”, José Marti, Poesia mayor, La Habana,
Instituto Cubano del Libro, 1973, p. 227.    
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cogitans mas que al homoeroticus, porque tocaa la esencia y a las
preguntas eternas de quién somos, por qué,para qué...

La “amorosa agonia encadenada”que viera Garcia Lorca en el
poeta atin joven,se torna luego, también con palabras de Lorca,

un duelo con sus tristezas, con sutristeza de sevillano profundo, duelo

elegantisimo, con espadin de oro y careta de narcisos; pero con miedoy sin
esperanza, porqueel poeta cree en la muertetotal. Este duelo sin esperanza

de paraiso, que hace que el poeta quiera fijar eteramente los hombros
desnudos de un navegante 0 una momentanea cabellera, anima todas sus

paginas, hasta quealfin cae victoriosamente rendido.*

Ese rendimientono esta precisamente en el poema dondelo hallé en-
tonces Lorca, sino con mayorintensidad en “A un poeta futuro”, tras
declarar que no comprende a los hombres:

No comprendoa los hombres. Masalgo en mi responde
que te comprenderia, lo mismo que comprendo

los animales, las hojasylas piedras,
compaifieros de siempresilenciososy fieles.

Todo es cuestién de tiempo en esta vida,

un tiempo cuyoritmo nose acuerda,

porlargo yvasto,al otro pobre ritmo

de nuestro tiempo humanocorto y débil.

Si el tiempo de los hombresy el tiempo de los dioses

fuera uno, esta nota que en mi inaugurael ritmo,

unida con la tuya se acordaria en cadencia,

no callandosin eco entre el mudo auditorio.

Este fragmento citado, es clave en la comprensiondel ideario poético
de Cernuda, porquealli se expresa conla claridad suficiente,la contra-
dicciénentreel presente efimeroe intrascendentey el caminohacia el
olvido como“trascendencia” temporal. La batalla entre lo efimero y lo
eternose inclina, por voluntad de Cernuda, hacialo efimero,hacia el

goce maravilloso que logra en unodesus instantes poéticos mas eleva-
dos en “Si el hombre pudiera decir’:

Libertad no conozcosinolalibertad de estar preso en alguien

cuyo nombre no puedooir sin escalofrio;

alguien por quien me olvido deesta existencia mezquina,

por quien el dia y la noche son para mi lo que quiera,

* Garcia Lorca, “En homenaje a Luis Cernuda”, en Obras completas. Prosa,
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y mi cuerpoy espiritu flotan en su cuerpoy espiritu,

comolefios perdidos que el mar anegao levanta,

libremente, conla libertad del amor,

la unica libertad que meexalta,

la Unica libertad porque muero.

Hay que ser muchopoeta para maridaresta contradiccién entre no
buscar un paraiso (al menosunparaiso trascendente), y buscarlo en
esa “libertad” que ofrecen dos cuerposenlazados. Hay que ser mucho
poeta para, como Marti queveia pasar unnifio y se diluia la maldad
quehallaba en los hombres,poderdecir que no comprendea los hom-
bres, pero comprenderia al camarada: “lo mismo que comprendo/ los
animales,las hojasy las piedras”. Es un “creer en el mundo”, como en
“El mirlo,la gaviota” desdeel “s6lo quiero mi brazo sobre otro brazo
amigo,/ que otros ojos compartan lo que miran los mios”(“A un poeta
futuro”), que es un querer problematico porque, como yase afirmd, va
masalla de un alter ego, es una busquedatrascendentedelotro, del
paraiso noartificial ni ensofiado que puedan dar los cuerpos.

Y atin seguimosviendo que cuerpo y noche en Cernudatienen
dimensiones mas complejas, los cuerpos en la noche rebasan el instan-
te de lujuria y miran hacialos astros. Y alli esta el hombre ansiandola
eternidad. Y esas ansias se manifiestan en un aquiy ahora condicio-
nantes, quees todolo quese tiene en verdad.

Aquella“libertad”de que él mismohabla, {es en el fondo errancia?
En “Peregrino”hallamos un resumen devida donderecalan estos te-
mas,si bien el poeta hasido un errante, un Odiseo que no ha buscado,

aparentemente, regresar a Itaca (Espania), y que al fin muere sin pro-
ponerseese regresoa la tierra de partida. Entonces parece que la
libertad noes el cuerpo y el amor,sinola errancia, la busqueda cons-
tante masalla del amory de los cuerpos, y la errancia comolibertad
implica una nueva dicotomia: quedarseen ella y sentirse siempre un
exiliado (politico, sexual), un ser que vaga en el mundo, un tanto como
definia Rimbaudsuidea del“angel caido” aqui y ahora...? {El poeta es
un condenadoa errar, no a la manera de Odiseo, que buscael“parai-
so” de la mujer, el hijo y el hogar? No se busque respuesta en las
paginas queél escribe. Porqueerrar no es una condena,sino unjubilo
0 unfatum, en todocaso unaopcion devida, o un mito consumado.°
O también es una condena y Cernudasiente que la esencia del hombre

© He tomadoalgunas ideas de Patricio Eufraccio, lefdas en su texto “Cernudaentre el
regreso y la errancia: andlisis del poema Peregrino”, hallado de Internet, pe:<http://
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sobrela tierra es ser un emigrado,un errante. Al menos, es ésa su ex-
periencia.

Por eso no podemosquedarnosenlapiel del verso,en la piel de
los poemas emotivos, neorromanticos, 0 incluso en losreflexivo-
cognoscitivos, sino vamosdirecto a ese sentido de conocimiento,de
conocera travésdela errancia, que pueblatodas las paginas del poe-
ta. Mas que un cantico corporala contrapelodel“cantico espiritual”,
en Cernuda hayese afan de conocimiento presidiendo sus mejores
paginas. Ya lo vio Paz cuandodejo escrito que la obra cernudianaes:
“Canto y examen,soliloquioy plegaria, delirio e ironia, confesion y
reserva, blasfemia yalabanza, todo presidido por una conciencia que
desea transformar la experiencia vivida en saberespiritual”.’ La lucidez
ylaconciencia cernudianas implican una asunci6nde tiempo como un
constante aquiy ahora, de modo quela poesia es didlogoentre unyo
(de franca tendencia neorromanticaporsu sentido emotivo,por su
expresiOn a veces egoceéntrica) y un /v que es bien problematicosi se
toma comoalter ego, porque ese fvi muchasvecesesyo.* Y el poeta
monologa. Pero quizas esa busquedayala habia definido Antonio Ma-
chado en sus Nuevas canciones: “Noes el yo fundamental/ eso que
buscael poeta, /sino el fu esencial”.’ O tambiénla redefine Cernuda
en su dicotomiadel yo/tvi de “Fin de la apariencia”, cuando elotro
(que puedeserfz/, 0 seryo mismo)ni siquiera necesita del didlogo:

Morir parecefacil,

la vidaeslo dificil:

ya no sé sinousarla

en ti, con este inutil

trabajo de quererte,

que tu no necesitas.

Si La realidadyel deseo no solo es un titulo, sino polos en los que se
debatio el hombre, podemosidentificarlosconeldia, realidad visible

www.ucm.es/oTRos/especulo/numero8/cernuda.htmI>. Agradezco informaciéna la poeta
cubana Juana RosaPita.

” Octavio Paz, Fundacién ydisidencia: dominio hispdnico, en Obras completas3,
México, rce/Circulo de Lectores, 1994, pp. 234-235.

* Dice Antonio Machado “Conelfi de mi cancién/ note aludo, compafiero;/ ese tu

soy yo”. La comparacién entre las obras de Machado y Cernudapuedeserinfinita, o al
menos muy provechosa. Recuérdese ahora aquel sentido de errancia que también se
advierte en el autor de Campos de Castilla cuandoexpresa: “Tan pobre meestoy quedan-
do / queya ni siquiera estoy / conmigo,ni sé si voy / conmigoa solas viajando”, Antonio
Machado,Poesia completa, La Habana,Arte y Literatura, 1975.

° Ibid., pp. 302 y 304.

 

 

Cernuda, en la noche 173

enla luz, y la noche, suefio, transformaci6nde la realidad en deseo.El

poeta sale dela luz, delo real palpable evidente,visualizable, para
entrar en el reino de la noche,lo ensofiado,lo que se abrumaporlas
brumas,lo que se ensombrecepor las sombras,los deseos. La noche
es la compafiera de la aventura, la que oculta mejorel deseo (anhelo
de luz, de realidad diurna), para a la vez dejarlo expresar plenamente.
El dia dicta la normasocial,esla realidad del dia-a-dia, lo normado y

convencional cotidiano. Pero tambiénel dia resulta vida continuada, en
tanto en la noche (aventura, errancia)la vida es discontinua, se acerca

ala muerte. El dia es himno,la nochees elegia. El poeta trabaja en la
luz, pero: “Leveesla parte de la vida / que comodiosesrescatan los
poetas” (“A un poeta muerto”). Al poeta le es dado rescatar una parte
consciente dela vida, una iluminacion, un momentoesencial, que pue-
de ser: “desnudoscuerposbellos quese llevan tras de si los deseos”. La
noche no dona cumplimiento en materia de suefios, de deseos, porque
el acto es una cosa diferente que el anhelo. “En medio de la multitud”
puede estar el deseo, que, no cumplido, implica el embotamiento como
muerte,acto frustrado,“Tristeza del recuerdo”:

Hermosaera aquella llama, breve

comotodo lo hermoso:luz y ocaso.

Vino la noche honda,y sus cenizas

guardaronel desvelo de losastros.

La noche marcaelpreciodelalibertad: la libertad que estabaenel
placerde los cuerpos,por efimera, es una llama que conducea la ce-
niza. Lo dice claramente Cernuda en“Birds in the nigth”: “Perola liber-
tad no es de este mundo,y loslibertos, / en ruptura contodo,tuvieron
que pagarla precioalto”. ¢Y ésaesla libertad de “Si el hombre pu-
diera decir”: “la unicalibertad porque muero”? Tampoco hayrespues-
ta para tal pregunta, {para qué la querriamos?, seria como responder
aquellaotradelfinal de “Birdsin the night”: “;Oyen los muertos lo que
los vivos dicende ellos?” Si, oyen. No, no oyen. Cualquier respuesta
puedeser dramatica.Y peorel deseo, pues como queria Caligula con
los romanos,dice el poeta que la humanidad:“unasola cabeza tuviese,
para asi cortarsela”. Esta declaracioness6lo un arranqueirreflexivo de
furor o una consecuenciade vida, que Cernudaatribuye a “uno”, qui-
z4s Rimbaud, quizas Verlaine. {Quizas Cemuda?

Entonces La realidady el deseo se toma un libro a la manera del
titulo de Gabriela Mistral: Desolacion? Bien quela chilena supo sacar
delo telurico el dolor humano,mas alla dela definicién sexual de la  
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escritora. Asi Cernuda.Su desolaciénesla del errante perenne,la de
la vida en curso queva hacia la noche,y en la noche:“el deseo es una
pregunta/ cuya respuesta no existe”(“No decia palabras”). Lo que
existe es la realidad, y ella esta a oscuras:“Siel suplicio conira pide
fiestas / entre las noches mis viriles, / no haremosotra cosa que apufia-
lar la vida”(“Vieja ribera’”). ¢La vida, el dia, la realidad? ;La muerte,la
noche,el deseo?

Entonces,quele gustasen tanjovenes, y que asi lo expresase; que

fuese “X” o unaverdad invisible, no hacen de Cernuda un poeta maldi-
to. Quizas,si lo fuera al modofrancés, el poeta malditoesel errante,el
quefrotaelinstinto contrala realidad,el dia contrala noche,lo visible
contralo invisible, y de la lamparafrotada, brota el genio. Ese genio es
la poesia, tabla de salvacion,palabra dichaen la nocheparaserleida
en eldia “Parati, para nadie”: “Estas lineas escribo,/ inicamentepara
estar contigo”’", versos que comoel eco, se quedan resonando: tinica-
mentepara estar contigo... unicamentepara estar contigo...
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La brasa en el centro del sueno:
anotaciones sobre

la poesia ultima de Ida Vitale

Por Alberto VILLANUEVA®

Lectura: Espejo ustorio donde lo consumido

nos consume.
Léxico de afinidades

yeA INTENTAR SENALAR ALGUNASINSTANCIASdeactualidad poéti-
caenlos dos ultimoslibros de Ida Vitale (Montevideo, 1923):

Reduccion delinfinito del aiio 2002, que distribuye ademas una anto-
logia personal, y Jremadel afio 2005. Por actualidad poéticarefiero,

en particular, a la consistencia de una miradaalerta' o dispuesta a
tener en cuenta unaserie muy dinamicade practicas textuales presen-
tes en el poema-naufragio-y-constelacion-de-signos(e ideas) Un coup
de dés, de Stéphane Mallarmé, que acaso puedan ser resumidasde la
siguiente manera: /) asumirel reconocimiento de dosrealidades, aqué-
lla propia delo real y larealidad delpoema, y aqui se favorece una
tendenciahaciala “obra pura [que] implica la desaparicionelocutiva
del poeta”,* en cuanto realidad simbolica en que asomaparadojica una
existencia 0 va en caminode constituirse en una entidad con propieda-
des per se, impersonaly, al mismo tiempo,se destruye su realidad
material, objetiva;' 2) un énfasis en la escritura y el avance de una

* Profesor asociado en la University of Central Florida, Orlando, Estados Unidos;
e-mail: <cvillanv@mail.ucf.edu>.

' Esta mirada coincide con la “moralalerta” que, sefiala David Michael Kleinberg-
Levin, “Karl Krauss atribuye a los pensadores ypoetas del Iluminismo, que se vuelve,
por asi decir, hacia un presente, y [que] fue el comienzo de un cambio de direccién
reflexivaycritica, propuesto con astucia, contra el presente metafisico de un platonismo
persistente”, David Michael Kleinberg-Levin, Gestures ofethicallife: reading Holderlins
question of measure after Heidegger, Stanford, California, Stanford University Press,
2005, p. 163. La traducciénes mia.Las versionesdelinglésy del francés son mias excepto
en el caso delas traduccionesal espafiol que figuran enlas notas.

2 Sefiala Paul de Man que“esbien sabido que Mallarmé siempre manejabael lenguaje
ala manera de los poetas parnasianos, esdecir,tal cual un artesanoelabora los materiales

con quetrabaja”, Paul de Man,Blindness andinsight: essays in the rethoric ofcontemporary

criticism, Minneapolis, Minnesota UniversityPress, 1983, p. 69. Las cursivas son mias.

3 Stéphane Mallarmé,/gitur. Divagations. Un coup de dés,Paris, Gallimard, 1976,

. 248.
E * Subraya De Man: “Seria mas exacto decir quelas dos subjetividades implicadas,las

de autory lector, cooperan en olvidarsus identidadesdistintivas y se destruyen el uno al  
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lectura silenciosa que implicaelprincipio de una aceptaci6nsignificante
de la emergenciadelos silencios que rodean

a

las palabras,’ énfasis en
los blancosde la paginaysu plenojuego simultaneoenel significado:
3) laactivacion de un metalenguaje, y cito aqui deltejidocritico del
poeta brasilefio Haroldo de Campos:

Asi el lenguaje del ensayo ydela especulacionteérico-filoséfica (langage
de formulation, para usar un término delas “Tesis” del Circulo de Praga)
pasa a integrarse en el poema, que se hace metalenguaje de su propio
lenguaje-objeto

A esa incorporacién de una dimensién metalingiiistica enla literatura de
imaginacion corresponde también lo que los formalistas rusos denomina-
ban “desnudamiento del proceso”, que no es otra cosa sino un poneral
descubierto la arquitectura misma dela obra a medida queella se va hacien-
do, en un permanentecircuito autocritico.®

[al tejidocritico proponeun cuestionamiento sostenido de cualquier
instrumentalizacion del lenguaje,el cual se mantieneabierto a partir del
dialogoentre la voz poéticayla voz critica. En este sentido, el simbolista
Mallarmé asimilaba tambiénlos postulados parnasianosde impersona-
lidad perollevaba todo su andamiaje exterior hacia adentro, que es
un “afuera” porla existencia del poema, en todo momentode su he-
chura. Se trataba de sugerir la musica y no derepresentarla; esta ultima
seria la rutinadelas tentativas clasicas utilizando, por ejemplo,la con-
sonancia y los recursos métricos masevidentes. Asi, su trabajo en el
verso libre apuntaba hacia una e/evacion a partir de un riguroso em-
pleo de la materia:el texto poético se presentaba como unapartitura y

otro en tanto sujetos”, De Man, Blindness andinsight[n. 2], p. 64. Puede verse alguna
simetria, desarrollada de manera independiente, en mi andlisis sobre Alberto Giri, en el
que utilizo la metafora de la reflexién/espejo parareferir a unacierta postura dela poesia
de este autor, véase A/berto Girri enelpresente poético, Maryland, Hispamérica/University
of Maryland, 2003

* Refiero a la experiencia de Joubert, “autor sin libro, escritor sin escrito”, segin
Maurice Blanchot, quien la aproximaa los “espacios imaginarios” de Mallarmé,y dice de
este ultimo: “Zes que acaso ya noes él quien habla con esa palabra suspendida, esos
silencios que modelan el aire yesta manera de retenerel vocablo para quese escape desi
mismo y asciendaa su punto manifiesto?”, Maurice Blanchot, Lelivre a venir (1959),

Paris, Gallimard, 2003, p. 80. Esto implica trabajar la obra poreliminacion,ibid., p. 306.
Deformadistinta actian los espacios blancos en la prosadeficcién, en donde, ademas,se

trata mucho menosdelas palabras ensi que del funcionamientonarrativo deltexto, por
lo tanto aquilas palabras los blancostienden a desaparecer.

“ Haroldo de Campos,“Superacién de los lenguajes exclusivos”, América Latina en
su literatura, 15* ed., César Férmandez Moreno,ed., México, Siglo xx/unesco, 1996,pp.
279-300, esp. p. 292.
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su ejecucionera similarla seleccién que opera el musico en su instan-
cia instrumental.’

Deesta manera, Mallarmésefialaba una nueva cumbredel arte
poético, un cambio queharia imposible alegar ignorancia de ese nuevo
alcance para toda actualidad posterior con minimas aspiraciones de
autenticidad, porquese trataba de “un cambio y una renovacién”que
se adecuena la vidaintelectual y moralnecesarias para un presente
dado, que todavia conformazonas significativas del nuestro.’ Repre-
sentabael paso mas decidido hacia el poemaalejado dela realidad
referencial:’ construido de una manera concreta en su materialidad se
erigia en unarealidad simbélica casi autosuficiente. Eneste sentido era
un texto objetivo,distante y a la vez intimoen tanto queatraido hacia
una interioridadatenta con un minimodearrastres subjetivos y maximo
lirismo,fisicamente sélido, ala vez intertextual y elusivo, capaz de di-

solverse en la subjetividad lectora.'° Era un mundoanalogico —empe-
zandoporla celebrada correspondenciaentre via lactea y escritura—
pero en el cual habia una reduccién considerable de los eslabones
metaforicos y resultaban propiciados desplazamientos metonimicos,
puesto que Un coup de dés es un poema compuesto de unasolafrase,
con una “preponderanciade la categoria del sustantivo sobrela del
verbo”, como hasefialado Julia Kristeva.'! Casi puede decirse que se
trataba de unas leyes poéticas practicas y un estado de alerta de las
artes que los movimientos de vanguardia habrian de proyectar a partir
del lenguaje tambiénsobre otros planosactuantesen la conciencia; por
ejemplo, era comodecir, desde una perspectivaactual, que las artes
nunca mas estarian al servicio de unapolitica determinada ni tampoco
de una metafisica ya que su aparecer comprende su cuestionamiento,
puesto queahora se trata de escritura y, como escribe Maurice Blanchot:

7 Sobre el verso libre y la elevacidn del verso, véase el texto de Mallarmé “La
musiqueetles lettres”, en /gitur. Divagations. Un coup dedés[n.3], p. 352. ae

* Cambio incesante y renovacién incesante sin mejorar: un perpetuo nacimiento,
escribe Blanchot —a propésito dellibro de GeorgesBataille, La peinture préhistorique:
Lascaux ou la naissance de |'art— en su ensayo “Naissancede |’art”, en L ‘amitié, Paris,

Gallimard, 1971, pp. 9-20, esp. p. 9.
° Sin embargo, deberia considerarse el comentario de Paul de Man quela naturaleza

“en cuanto tal, precede a todas las otras entidades y ocupaun lugar privilegiado de
prioridad”en el sistema poético mallarmeano, Blindness and insight [n. 2], p. 70. :

'© Milibro A/berto Girri en el presente poético [n. 4], comenta esta circunstancia;
hay unasintesis en la p. 85. :

" Julia Kristeva, La révolution du langage poétique:|'avant garde a lafin du xixe
siécle: Lautréamontet Mallarmé, Paris, Seuil, 1974, p. 274.   
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Detras de la palabra escrita, no hay nadiepresente, sino que ella da voza la
ausencia, como enel oraculo donde hablalo divino, el dios en si mismo
nuncaesta presente en su palabra, es pues la ausencia de dios quien habla.

Y el ordculo, como tampocola escritura, no se justifica, no se explica, no se

defiende: no existe didlogo con lo escrito como noexiste didlogo con el
dios. Sécrates se muestra asombrado deeste silencio que habla.'?

Asi Platon en su aborrecimiento del poeta no podia menos que prepa-
rar el golpe de graciaa la libertad ateniense desde “los jardines de
Academo”y, hay que decirlo, con el dinero la libertad atenienses
cuandoes bien sabido que los “éforos en su amada Esparta”le habrian
dado muerte inmediata."’ Poreso escribir poesia desde una mirada
cargadade este modoes a la vez unacritica la politica y ala moral
dominantes.

En esta zona minima, decididamente reducida en un mundo cada
vez mas indiferente a los trabajos poéticosy artisticos,y, en particular,
cuandoéstos representenparael lector empirico algunadificultad
adicional, trabaja la poesia de Ida Vitale.'* Aclaro que es unadificultad
insita al géneroliterario mas antiguo, que implica una memoria critica
activa en el poemayun cuestionamientosin pausatanto de lo que se
esta haciendo comode lo hechoy remite a un saber enciclopédico. Y
esto abre la puertaa otro principio también caro a Mallarmé,indica
George Steiner, que fue la “reanimacionde recursos léxicos y grama-
ticales en desuso”,'* y una sintaxis que eludiesela ordinaria y publica
mediante —meadhiero ahoraa la precision de José Pascual Bux6—
“un desacuerdocon la normalidad del lenguaje”.'® Steinerla llama “di-
ficultad tactica”, otras dificultades,si se quiere, serian la “‘dificultad con-

tingente” que obliga descifrar o buscar los referentes del texto y es “la
masvisible [y] maleable”, y la “modal” que depende de reverberacio-
nes y ambivalencias en su recepcion,psiquicaafiado,y es la que me-
nosse deja rastrear.'’ Porsi todoesto nobastase,el ejercicio del poe-
matarda muchoen alcanzar alguna apreciaci6nsi acaso con mucha
suerte en vidadel autor y es, ademas,el objeto artistico de menor

" Maurice Blanchot, La bestia de Lascaux: el ultimo en hablar, Alberto Ruiz de
Samaniego,trad., Madrid, Tecnos, 2001, pp. 24-25.

3 Cornelius Castoriadis, Sobre el Politico de Platén, Horacio Pons,trad., Madrid,
Trotta, 2004, p. 26.

'* En este punto remito al ensayo “Ondifficulty” de George Steiner, en On difficulty
and other essays, Oxford, Oxford University Press, 1978, pp. 18-47.

8 Ibid., p. 35.
'© José Pascual Bux6, César Vallejo: critica y contracritica, México, UNAM, 1992,

p. 13
" Steiner, “On difficulty” [n. 14], p. 27ss.
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rendimiento en términosderegalias. Principio entonces con el poema
inicial “Llamadavida”, de Reduccién delinfinito, compuestode pa-
res de oposiciones:

Ponerse al margen

asistir a un pan

cantar un himno

menoscabarse en vano
abrogar voluntades

refrendar cataclismos

acompaiiarla soledad

no negarse a las quimeras

remansarse en el tornado

ir de lo cefiido a lo vasto

desde lo opaco a la centella

de comisional suefio libre

ofrecerse a lo parco del dia

si morir unahoratras otra

volver a comenzarcada noche

volar de lo distinto a lo idéntico
admirar miradores y sotanos

infligirse penarse concernirse

estar en busca de almadiferida

prepararun milagroentre la sombra

y llamar vida a lo que sabe a muerte.'*

Enla segunda estrofa el vocabularioincluyeel lenguaje legal-burocra-

tico, situa el poemaenla “ciudadescrituraria”, de ahi que el verso del

comienzo,“ponerse al margen”, adquiera un transgresivo empujeadi-

cional mas alla del componente comunitario enelsignificado delos dos

versossiguientes,“asistir a unpan

/

cantar un himno”. Todoslosver-

bosestan eninfinitivo,y la abundanciade verbosreflexivos hace pen-

sar en un grado de impersonalidad que habla desdela especie,des-

anudandola latente inminencia de unos acontecimientosen estado de

perplejidad(propia delos verboseninfinitivo). “Impersonalidad signi-

'8§ Ida Vitale, Reduccidn del infinito, Barcelona, Tusquets, 2002, pp. 17-18. En

adelantelas citas a esta edicion se haran dentro del texto indicandoentre paréntesisel

numero de paginas.   
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fica —dice De Man—enprimerlugar ausencia de toda anécdota per-
sonal, de toda intimidad confesional y de toda relevanciapsicolégi-
ca”."* Esta insistencia, y la de las aliteraciones mas alguna paronoma-
sia, contradiccionesy antitesis, tipicas figuras retoricas suyas,tiene la
finalidad de mantenerunalinea reflexiva dentro del poema: hay una
insistencia enlas relaciones de contigiiidad de la cadena sintactica, que
al sostener la mirada aferrada al poemarecuerdalo que es y confor-
maal hacedor, revela una nueva, naciente, realidad ontolégica con
afan de permanencia en este mundo, completa en si misma. Como en
“Vortice”, dondela poeta sefiala ademas quetiene presenteel vértigo
del abismoreinaugurado por Mallarmé:

La hoja en blanco
atrae comola tragedia,

traspasa comola precisién,

traga comoel pantano,
te traduce comolo hacela trivialidad (p. 19).

“en dondeel “sonido”aliterativo dela silaba tra noceja en aferrarse
a8anco del papel, arrastrarlo todo enel torbellino a su paso. Quiero

ir, hay una evocacion deun tiempoanteriora la visualizacion del
ma, de unaera “sonora”, centrada en la lengua hablada, pero se
e trabajar con insistencia en la pagina o sobreel riesgo del margen
aso que se concede ahora el poema, también, en tanto metalenguaje,

inaoeconcesi6n unatrascendencia, como lo demuestra en “Obs-
taculoslentos”:

D
a
.

  

Si el poemadeeste atardecer

fuese la piedra mineral

que cae hacia un iman

en un resguardo hondisimo;

si fuese unfruto necesario
para el hambre de alguien,

y maduraran puntuales
el hambre y el poema;

si fuese el pajaro quevive porsuala,

si fuese el ala que sustenta al pajaro,

si cerca hubiese un mar

* De Man,Blindnessandinsight[n.2], p. 68.
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y el grito de gaviotas del creptisculo

diese la hora esperada;

si a los helechos de hoy
—nolos que guardafésiles el tiempo—

los mantuviese verdes mipalabra;

si todo fuesenatural y amable...

Ni siquiera alguna pertenenciaal reino natural: singular es su incrusta-
ciontal en el reino de una necesidadcomo en unamoralartistica.

Perolositinerarios inseguros

se diseminan sin sentido preciso.

Nos hemos vuelto némades,

sin esplendoresen la travesia,

ni direccién adentro del poema(pp. 43-44).

Conviene subrayar en su poesia una presencialucida, cauta, de la

primerapersona(eneste ultimo ejemplo disipadaenla otredad del
plural), en gran medida rasgo de la mejor poesia reciente, asi como en
el poemaanterior suyohabia un distanciamiento enel aparecerde la
segunda personay singular. La impersonalidad mallarmeanaresultaria
conmovida ensu caracter sacro 0 en cuanto al sacrificio del poeta las
“Tinieblas absolutas”, en pocas palabras,el poemase aleja de posibles
residuos romanticos.

Habia comentadoen un trabajoanterior sobreIdaVitale, que en
su poesia hay “valor de residencia tnicamenteenel texto” y que ésta
era su “persistente verdad”.”° He aqui un ejemplo deesa exactitud:

CuaAnpbo la cerraz6n arrecie

abre paréntesis, signotibio,

casafragil
que no tiene mas techo

que el cielo imaginado

(aunque sea adusto, acido, aciago,

si es otro quienlo abre)(p. 21).

Poemaéste quese titula “Paréntesis, casa fragil”, con insistencia en
abrirse en paréntesis dentro del paréntesis, autorreflexivo y en un aludir

2° Alberto Villanueva, “Soltar el mirlo: noticia de lo imposible alcanzadopor Ida
Vitale”, Hispamérica. Revista de Literatura (University ofMaryland), afio xxi, num. 91

(2002), p. 115.  
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fisico, intertextual, a Shéhérazade. Eneste sentido, es exactala si-

guiente proposicion de Yuri Lotman, convalor epistémico:

El contenido formativode las ideas de unaobraessuestructura. La idea en
el arte es siempre un modelo porque reconstruye la imagendelarealidad.

Consecuentemente, una idea artistica es inconcebible separada de su es-
tructura. El dualismo de forma y contenido debe ser reemplazadoporel
concepto de unaidea quese realiza en unaestructura adecuada, y que no
existe afuera de esa estructura. Unaestructuraalterada informa una idea
diferente al lector o espectador.”!

En aquella mismanoticia literaria mia sefialaba quesi era posible la
utopia en un mundopostutdpico,ella tendria “lugar”, si acaso,porel
poema;asi el “golpe de dados” mallarmeanoque ofrecia la esperanza
en la obra colectiva o en el lenguaje, generandoinfinitas posibilida-
des en medio de un mundoenfermodeilusiones. Tal es como parece
insinuarse, una vez mas,en el ejemplosiguiente, de “Sumas”:

Qué cambio cuando
uno mas unosea un puritano
mas un gamelan,

un jazmin masun arabe,

una monjayun acantilado,

un canto y una mascara,
otra vez una guarnicion y una doncella,

la esperanza de alguien

masel suefio de otro (p. 31).

La insistencia en la sumade unidadesdistintas parece remitir, con dis-
tancia irénica, a una época queincluye a las vanguardias,en la cual la
metafora reinaba o mas bienera posible su aparecer despreocupado:
pareceria que la miradaalerta del momentoactual no propicia esta
maneradeldecir poético.

ParaIda Vitale el poema es imposible sin una “agudeza y arte de
ingenio”y unareflexion permanente,visibles desdeel principio de su
obra en Reducciéndelinfinito, que invierte el orden y empieza por
sus libros masrecientes 0 reordenados: Nuevas arenas, Contenido

manifiesto, Breve mesta (que incluye poemasde Procura de lo im-
posible), Solo lundatico, desolacion legitima (que espero comentar
en otra oportunidad)y la seccién Fieles, que selecciona de suslibros

21 Yuri Lotman, Analysis of the poetic text, D. Barton Johnson,ed. y trad., Ann

Arbor, Michigan, Ardis Press, 1976, p. 35.
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anteriores desde Procurade lo imposible (1998) hasta Palabra dada
(1953) y excluyesu primerlibro La luz de esta memoria (1949). Asi
por ejemplo,escribe en “Fiesta propia”:

Cantar, dichosa entrega

a vivisimosvientos,
a rafagas regidas porla gracia

0 la lenta paciencia.

Tenderse e ir nombrando

las cosas, los sucesos,

la ardiente zarza del abrazo,

la seda que enlas noches

el suefio pone sobre las frentes

comounIlanto (p. 267).

Dicha del amory delllanto esta contenida en el poema,sefialando
menosqueal simboloa la existencia, asi en “la ardiente zarza del abra-
zo”el amadoy la escriturasalen de su potente e intimidante contexto
biblico para entrar en una mas personalfidelidady doble entrega amo-
rosa. Keats habia dicho en una carta a J. H. Reynolds: “Poetry should
be great and unobstrusive,a thing whichenters into one’s soul and
does notstartle it or amazeit with itself but with its subject”,” y ésta es

laclase de “objetos”actuales que inventa Ida Vitale en su manera pe-
culiar de convocar unossignosy sefiales colectivos, que demandan
una “dichosa entrega”y una actitud paciente,o un cierto estado de
gracia. Tal vez conla salvedadde quesi hay algun indicio de direccion
religiosa, debe vérselo en el ambito excluyente del poemaque es un
insistir en el hacedor 0 en la posiblerealidad ontologica emergente del
lector como autor, que propicie un salto en el abismoy enfile hacia una
disolucion de cuanto hay de vanidad execrable.” Otras vecesla mira-
da pierdela pacienciay se endurecee inflinge un castigo directo ala
estulticia contemporanea, como en“Solo llamas”:

No abuses, sol, de nuestras equivocaciones.

Horrendascalles sin arboles construimos,

playas incendiadas queno salva ningin proximo mar;

signo tras signo, despreciamos la atmosfera,

2GrantF. Scott, ed., Selectedletters ofJohn Keats, Cambridge, Massachusetts/

Londres, Harvard University Press, 2002,p. 87.

2 Un coup de dés “representa” un naufragio y una simulténea salvacion en la

constelacién: analogia reflexiva por la pagina escrita y sus espacios, una variante de

la linea de fuga sugerida por Blanchotcitada mas arriba, en Lelivre a venir [n. 5].
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las prodigiosas capas deaire

cuyas gasas velaban nuestra suerte (p. 35).

O cuandola poeta recrea ese momento crucial del angely la virgen en
los colores del Veronese, para concluir en “Anunciaci6n”:

Todo sucedea una distancia abismal

de este mundo,

queatin se imaginalibre

de la Bestia yel Limite (p. 72).

La miradase suaviza solo ante las ruinas que ha dejado ese viento
llamado progreso, acumuladas lospies del angel de Klee, 0 sea, ante
los excluidos,lossin historia, al margen deella; asi en “Una mujer”:

La dolorida espalda se deforma
los ojos ya no venel horizonte

sdlo el obsesivo dibujo.

Al fin, concluye el quechquemitl (p. 73).

Oen“La gloria deFilitis”:

Solo llev6 sus bestias a pacer

al pie de las colinas

donde Quefrén y Queops,

los execrables reyes,

durante mediosiglo

levantaron sus tumbas

sobre hombros de pueblos agotados.

Estos, abominandolos,
no quisieron nombrarlos.

Justicieros decian

para hablarde esossitios:

—Alli,
dondelas piramidesde Filitis (pp. 75-76).

Y el poemaquese escribe porla amistad de ahora, cotidiano, circuns-
tancial y solidario, sea por Ernesto Mejia Sanchez en su exilio mexica-
no —‘“Casise fue tu vida en afiorar tu patria, / maldecir a Somoza...”
(“A rebato”, p. 79)— 0 por “José Luis Cuevas”.
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Enotra linea reflexivatambién se instituye laeconomiaverbal, “pre-

cisién y brevedad, méritos primariosdela prosa”, segtin Pushkin,
que desdelas ficcionesy ensayos de Borges habian pasado a lo mejor
de la poesia en la lengua delsiglo xx, de acuerdo a un yacasi bicente-
nario trabajo de disoluciéndelas fronteras entre génerosliterarios.
Pero que sabetener en cuenta, conla distancia critica apuntadaporla
existencia, al simbolo todaviatrabajado en la época de las vanguardias
como de este modo informaba Mario Praz:

Elarte abstracto de Klee indicaba a Rainer Maria Rilke la solucién de un
problemaquelotenia absorto:la relacién entre los sentidosy elespiritu, lo

externoy lo interno. Herman Meyer,que hab{a estudiadolas afinidades de
Rilke y Klee, en cuanto a esta actitud y los medios de expresarla enelarte,

habia trazadoun paralelo entreel arte abstracto de Klee y el lenguaje simbé-

lico de Rilke en las Elegias de Duino. El simbolo nose desarrolla fuera de

los elementos derivados dela realidad, sino que es un mensaje cifrado.**

Y retine Praz en este punto unacita en la cual dice que: “Rilke ha
descrito este proceso de abstraccionen unacarta [esto es, en ‘prosa’ |
alapintora Sophy Giauque, hablando dela poesiajaponesa:‘lo visible
esta atrapado en manosegura, se desprende comofruto maduro, pero
no pesa nada, porque apenas posadose ve forzadoa significar lo
invisible’”.’ En dicha cita puedeverse que el poeta describe ademas
—mediante un oximoron, figura poética por excelencia como se sabe—
las aliteraciones y paronomasias visiblesenel texto en su versionorigi-
nal.”’ Y esboza la “‘dificultad modal” segun GeorgeSteiner, 0 esboza un
“Orden de angeles”, en la escritura de Ida Vitale:

Unaprecaria economia deangeles,
dos0 tres,

no mas.

Perobastan.

Ponen dedosfluidos

en el farrago,

aceite en el naufragio,

para empezar,
unasonrisa sobreel caos.

24 Lotman,Analysis ofthe poetic text [n. 21], p. 27.
25 Mario Praz, Mnemosyne: the parallel between literature and the visualarts,

Princeton/Londres, Princeton University Press, 1974, p. 215.
26 Ibid. :
271¢ visible est pris d’une mainesire,il est cueilli commeunfruit mr, mais il ne

pése point, car a peineposé,il se voit forcé de signifier l’invisible”, en ibid.  
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Cuandose alejan
quedaun color suavisimo tendido

sobre este mapairregular

queno querria perder,
queel corazén dichoso reconoce(p. 83).

Dehaber mas angelesarruinarian el poemao dejarian de ser mensaje-
ros fiables, conducirian a una pérdidadel estado de gracia. Las meta-
foras sontratadas conironia, nostalgia y distancia porque, no debe
olvidarse, conforman la imaginacion poética.Este es el caminodificil
de unapoesiafiel a su naturaleza, porqueha laborado siempreenel
laberinto verbal sin claudicar ante una metafisica y con las circunstan-
cias de un presente quelleva en la voz poética huellas del cuerpo quela

sostiene.
Tremaprincipia con una “Tarea”:

Aprirpalabra porpalabra el paramo,

abrimosymirarhaciala significante abertura,

sufrir para labrar el sitio de la brasa,

luego extinguirla y mitigar la queja del quemado.*

Contodas las anotaciones al margen que havenido pretextandoeste

trabajo, de insistencia significante porque pide escarbar,abrir en pa-

gina y letra y aun en el cuerpo empirico, una rebuscapara queel retor-

cido cuerpo textual revele su imposible,que inflinge dificultad y dolor y

concluye conpiedad,sin asomo dearrogancia en quien sabea través

dela frecuentaciénpoética.Ellibro se cierra con un “Agradecimiento”

que revela:

AGRADEZCO a mi patria sus errores,
los cometidos, los que se ven venir,

ciegos, activos a su blancoluto.

Agradezcoel vendavalcontrario,

el semiolvido,la espinosa frontera de argucias,

la falaz negacién de gesto oculto.
Si, gracias, muchas gracias
por habermellevado a caminar

para que la cicuta haga su efecto

y ya no duela cuando muerde
el metafisico animal dela ausencia (p. 58).

28 Ida Vitale, Trema, Valencia, Pre-Textos, 2005, p. 13. En adelante las citas a esta

edicion se haran dentro del texto indicandoentre paréntesis el nimero de paginas.
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Muypersonal, este poema va punzantey directo al Uruguay, su pais

de origen personificado, y obliga someramentea revisar lo quese re-
cusa de unos habitantes muy singulares sobre quienesel excéntrico
modernista Julio Herrera y Reissig ya abundaraaprincipiosdel nove-
cientos, y no solo cuando blandia un barroquismodesafiante para con

los “nuevoscharruas” de entonces (comoel de Tertulia lundtica pa-
rodiadoporIdaVitale en Solo lundtico, desolacionlegitima), sino

también en los ensayos, comentariosy referencias incesantes en su
correspondencia.” Setrata de un mundoprovinciano y sobre todo
hipercritico con los suyos,algo bien conocidopero silenciado porque
la mitad de los uruguayosvive en el exterior en deuda mas 0 menos
culposaconla otra mitad, que se complace enello y se regodea en la
indiferencia resentida. Esenesta patria absurda y arbitraria, por malig-
naen sus valoracionesy exclusiones, donde mejorse leen las circuns-
tancias realesdel “‘agradecimiento”en la vozlirica proximaal dolor en
el cuerpo deIdaVitale, unade esas glorias que se han labradosolas y
lunaticas o legitimadas en su desolacién.*°

El errorporlas palabrases urticante en sumo gradopara quien

duerme“sobrepapelescrito”, comodice en “Justicia’ de Parvo reino

(1984) o cuandovengativa (sobre todo, sospecho, consigo misma)

escribe en “La palabra” de Oidor andante (1972): “Unbreveerror /

las vuelve ornamentales./ Su indescriptible exactitud / nos borra” (Re-

ducci6n delinfinito, p. 235). Antelo inevitable queda un “Errorcal-

culado”:

2° Para una puesta en contexto dela sociedad uruguaya de entoncesy glosa de textos

de Julio Herrera y Reissig, véase Angel Rama, Las mdscaras democraticas del moder-

nismo, Montevideo, Arca, 1985, pp. 94-107. Lostextos de Herrera y Reissig en particu-

lar fueron compiladosluegoenel capitulo “Fragmentos de prosa”, en Poesia completa y

prosas, 2° ed., Angeles Estévez, coord.y ed. critica, Madrid, Galaxia Gutenberg, 1999,

pp. 698-706. En estelibro se recoge también el ensayo del poeta “Epilogo wagneriano a

la Politica defusion consurtidosde psicologia sobre el imperio de Zapican”, pp. 664-697.

Zapican era un cacique charria,en clara alusién a la mentalidady la patria de los urugua-

os.
30 Hay unasuerte de justificacién para lo acerbo que vendra en Solo lundtico,

desolacién legitima en el primero de sustres epigrafes —que también puede servir al

poema “Agradecimiento”— de Maurice Blanchard: “Ma poésie devient méchante et

pleine de ressentiment, mais c’est pour mieuxvoir, et non pourfaire mal. Le ressentiment

est commeI’exception de Nietzsche: “Un feu qui se consume lui-méme tout en rendant

visible tout le reste’”./ “Mi poesia deviene malignay llena de resentimiento pero es para

ver mejor y no para hacerdajio. El resentimiento es comola excepcidn de Nietzsche: ‘un

fuego que se consumeintegroa si mismopara hacervisible todo el resto’”, p. 111.  
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Pacabras de mar profundo

a cada instante suben a morir
porcientos, contaminadospeces.

Entre ellas no se auxilian,

temenel riesgo, mueren.

Nosabenlo que saben.

Quien las ama y acoge

{las libra delsilencio

que las pone entre olvido

y magia encarcelada?

{Juega con mas peligro?

Un soplo vagaporla tarde.

Sigue la leve leva:

que tu entusiasmo

no se rinda al retenido canto (p. 14).
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des (1994), Donde vuela el camale6n (1996), Procura de lo impo-
sible (1998) 0 El abc de Byobu (2004), prosas espléndidas quesin
duda habrén dearribar a la novela queescribe en estos momentos.2!
Deeste modo,por ejemplo,escribe en “Suefio virtual”:

EL temporal pandealas cenizas del cielo,
retira todo poder

de lo aquietado en el desasosiego.
Vol6el pajaro que en tu mano comid
hace muchospaisese ilusiones.
Nocondujeron al perro abandonado
hasta la puerta que debfa cuidarlo.
Y al fondo del ramal nunca abierto,
el campo majestuosono sabra
de los arboles que lo hubiesen mudado,
Frescamente asombrada,la muerte
recorre dominiossin palabras(p. 33).

Siempre podra haberreparosperola palabra artistica es fundadora de
pueblos,atin cuandoéstosresultan destruidos, pensemosenlapatria
de Priamoquebien puedeserhoy la también metonimica Bagdad de
las Mily una noches. Asiescribe en “Ningunasaga”:

Esirrefutable concluir enla certidumbre de quela escritura poética de
Ida Vitale avanza, siempre encalidad, ala manera en que Octavio Paz
referia cuando mencionabalos ejemplosde W.B.Yeats y Juan Ramon

NINGUNASaga otorgara palabras

al nifio no nacido

porque su madre traspasada yace,

nial aterrado mudo,
sin treno ante el tanque tenaz,

ni al ciego que tantea en la noche del humo.

Ardenlos bosquesy delira el desierto
y el rio lacteo para suefios nocturnos.

Ni un arbolde fragil musica
cubriré la tragedia del siempre sometido,

secreta comocentro de brasa.

Pero nuncala habra parael obtusotriunfo.
Unavez mas,
la derrota vaa llamarse honra,

aunquela tape el redoble deltriunfo (p. 23).

Jiménez,” poetas que escribian mejoren alianza conel tiempo.Asi,
ensefia una “Cirugia preventiva”a nivel de aforismo:

La masdificil cirugia preventiva:
no ignorar lo que cercano avanza.
Y amputarlo (p. 47).

La siemprelucidezdeesta poeta enel ejercicio de su mas alta respon-
sabilidad: hoy escribir mejor que nadie. Sin la menor sombradetras-
cendenciaalguna, como cuandolo reafirma en “Clausura”:

Detodaspartes los hermanosse van:

Octavio un dia, Tito al tiempo

y aca Laura y Amalia.

A otros los muertosvivos los borraron.
La franja opaca tiembla al extenderse

*' Esta noticia de trabajo novelistico proviene de una conversaciénconla autora, a
principios de diciembre del 2005. En cuanto a una “precisién diferente” del poema

Lafabulacion asoma mas a menudo enTrema, quizas para atenuar el expuesto al roce de la prosa o, mejor dicho, de ésta en aquel 4mbito, remito a milibro
Alberto Girri en elpresente poético [n. 4], pp. 53-54.error en busca de unaprecisién mayor, de otros aires, que a veces » Juan Ramén Jiménez, Politica poética, German Bleiberg, preparacién, Madrid,recaeenlas prosas intercaladas 0 solas, como en Léxico de afinida- Alianza, 1992.   
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en borroso boceto
y pasa la golondrina solitaria

y la tapa del cielo se ha amustiado

y yo voy caminando

de pronto hacia el asombro en que no creo (p. 54).

Para decirlo en unaslineas,es la de Ida Vitale una mirada parecida a
ésta que describe el poeta José-Miguel Ullan, tan barrocamente ex-
céntricay, ala vez, atravesando en su médulade fuego la lengua mas
rica, actual, tan como“si siempre estuviese traduciendo”:8

Llora, porque toda miradaentrafia error.

Mas los andrajos, horca,palio y cruz no moriranporeste Ilanto. Mejor,

fulgir a solas y rezar en balde. {Comoel topo? Asi; duefio de la penumbra y

de su asfixia.
Hablandopor hablar. A ciegas. Ojo del corazon, quemael paisaje.**

® Anne Carson, Economy of the unlost (Reading Simonides of Keos with Paul
Celan), Princeton/Oxford, Princeton University Press, 1999, p. 28.

* José-Miguel Ullan, Ardicia, Miguel Casado, ed., Madrid, Catedra, 1994, p. 331.  

Cuadernos Americanos, nim. 117 (2006), pp. 191-213.

Aproximacion a una formaliteraria
de la modernidad:el poemaextenso

Por Maria Cecilia GRaNa’

L“POEMA LARGO”, relacionado conlas principales experiencias poé-
ticas que se manifestaron en ambosladosdel Atlanticoenlas pri-

meras décadas del siglo pasado,es una formaqueha atraido particu-
larmente a escritores del ambito angléfono, hispanico e hispanoameri-
cano. Hace un par deafios organicé un encuentroen los cursos de
doctorado de la Universidad de Verona;propuse,a partir de las ideas
de Octavio Paz —autor, como essabido, de varios poemaslargos!'
y de un ensayocritico sobre esta forma poética—una reflexion sobre
la mismadesde un punto de vista comparativo.

Laidea de poneren relacién 0 en oposicién poemas extensosdel
siglo xx a despecho de la “nacionalidad” de cada uno, surgid conta-
giandomedela “pasioncritica” de Paz quien siempre demostr6 una
particular predileccion por borrarlas fronteras geograficasy lin-
giiisticas en el ambito literario. Por ejemplo, en Puertas al campo,
refiriéndosea las distintas literaturas hispanoamericanasdice que
“la literatura es mas amplia quelas fronteras” pues, aunque haya
pluralidad derazas,paisajesy situaciones,la unidad lingiiistica es una;*
y, del mismo modo,la poesia moderna de Occidente,a pesar de las
diferencias de lengua y culturaes, para el escritor mexicano, una
sola. Esta idea la desarrolla todavia mas en unacarta a Juan Marichal,
donde afirma que “enrealidad, no hayunaliteratura espafiola: hay
unaliteratura europea 0, mas exactamente euroamericana(desde el

* Profesora asociada de Lenguay Literatura Hispanoamericanaen la Universidad de

Verona; e-mail: <cecilia.grana@univr.it>.
' Octavio Paz recoge cinco de sus seis poemaslargos en Delta de cinco brazos,

Barcelona, Circulo delectores, 1994. Incluye Piedra de sol (1957), Blanco (1966), Noc-

turno de San Ildefonso (1970), Pasado en claro (1974), Carta de creencia (1987) y

Respuesta y reconciliacion (1996).

2 Octavio Paz, “Contar y cantar (sobre el poema extenso)”, en La otra voz: poesia

yfin de siglo, Barcelona, Seix Barral, 1990, pp. 11-30. Las reflexionescriticas de Paz

sobre el poemalargo son —hasta donde sé— las tnicas en el ambito hispanico.

3 El resultado de esos encuentrosy de un didlogo con otros estudiososa posteriori,

son dos voliimenes: uno quelleva portitulo La suma que es el todo y que no cesa: el

poemalargo en la modernidad hispanoamericana, Rosario, Beatriz Viterbo, 2006, y

otro que esta en preparacién.

4 Octavio Paz, Puertas al campo (1966), México, Seix Barral, 1972, pp. 15-16. 
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siglo xvi)”.* Siguiendolas ideas de Curtius, Paz afirma quela literatura
espafiola noresulta inteligible sino dentro del contexto delalitera-
tura europeay sustituye el concepto de lenguaporel de lenguaje
poético.®

Asi pues, lo que propone Octavio Paz es concebirlaliteratura
comoun sistemaderelaciones que no siempretienen queserde afini-
dad sino también decontraste,y este principioesel quesostiene mi
enfoquesobre el poemaextenso,a pesar de queen este trabajo me
voy a centrar en un corpus particularmente hispanoamericano,

El corpus en América Latina

ELprimer poemalargo de la modernidadoccidental en el ambito
anglofono es The Waste Land (1922) de T.S. Eliot (aunquesutradi-
cidn se remonte a la mitad del siglo xix con Song of myself de
Whitman);el primero en el ambito francéfono es Un coup de dés
(1897) de Mallarméy el primeroenel ambito hispanicoe hispanoame-
ricano es A/tazordel chileno Vicente Huidobro.

En Hispanoaméricael poema extenso hatenidoy sigue teniendo
numerososcultores. Lo cultivan no slo Huidobro(Altazor, Temblor
de cielo, 1931), sino también José Gorostiza (Muerte sinfin, 1939),
Jorge Cuesta (Canto a un dios mineral, 1942), Pablo Neruda (Altu-
ras de Machu Picchu, 1950) y Martin Adan (La piedra absoluta,
1966). Lo frecuentan con insistencia Octavio Paz en Piedra de sol

(1957), Blanco (1966), Nocturno de SanIldefonso (1974), Pasado

en claro (1974), Carta de creencia (1987) y Respuestay reconcilia-
cin (1996); y hoylo vemosen textos de Maria Auxiliadora Alvarez,
(Cuerpo, 1985), de Héctor Viel Temperley (Hospital britanico,1986)
o de Carlos German Belli (Salve, spes!, 2000), entre otros.

El que esta formapoética haya suscitadoelinterés de un poeta y
ensayista como Octavio Paz noresulta extrafio en cuanto el poema
largo, ya cultivadoporsor JuanaInés de la Cruz enel barroco (Prime-

* Octavio Paz y Juan Marichal, “Las cosas ensusitio (sobre Ia literatura espafiola
del siglo xx)”, Ecuador 0°0'0”. Revista de Poesia Universal, segunda época (México),

num. 18 (1971),p. 30.

° Enrealidad, el escritor mexicanosubstituye la nocin de “lengua”por la de “lengua-
Je”: lengua es la de Garcilaso,el espafiol del siglo xvi mientras que“su lenguaje esel de los
poetas europeos de esa época”. Considera, ademas, que a la nocién diacrénica y nacional
de Jaliteratura “habria que oponerunavisiénsincrénica, sea dentro de un periodoy entre
diversas lenguas (Marino: Géngora:: x: Donne) o dentro de una lenguay sin hacercaso de
la historia (Quevedo/Vallejo, sor Juana/Lezama Lima) sin tener en cuenta nia la lengua
nia la historia (Arcipreste de Hita/Joyce)”, ibid., p. 31.
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ro suefio),’ es objeto de un renovadointerés en Méxicoporparte de
la generacion de los Contempordneos,para continuar hasta nuestros
dias como un modode expresiénprivilegiado.

El nombre

A pesar de queexiste encasi todas las lenguas euroamericanasuna
expresiOn para nombrar esta formapoética (“poemaextenso”,“long
poem”,“lange Gedicht”,® “poema longo”y, con menosfrecuencia,
“poémelong”) notodas serefieren,enla teoria, al mismoobjeto tex-
tual. Enitaliano, por ejemplo,existe, “poema”y “poemetto”’;este ulti-
mo,a pesar de indicar comodiminutivo una formatextual no demasia-
do larga,’ es mas aplicable a un texto que, desde Mallarmé,en espafiol
y eninglés,definimos como “poemaextenso”o “long poem”. Las dos
palabras italianas nos muestran larelatividad del adjetivo utilizado en
otras lenguas, y como,enla practica, el mismo ha ido cambiando de
valor en diversos momentosdela historia dela literatura."

7 Si bien el poemadesor Juanafue inspirado por las Soledades de Géngora, Octavio
Paz reivindica sélo el de la mexicana como “extenso”, mientras que consideradiversa la
composicién del gongorino. En un poemaextenso,nosdice, “lo distintivo no es Unica-
mente el numerode lineas sino el desarrollo:las divisiones entrelas distintas partesylos
enlacesy articulacionesentre ellas. El poemaextenso debesatisfacer una doble exigencia:
la de la variedad dentro dela unidad yla de la combinaci6nentre recurrencia ysorpresa.
No encuentro en las Soledadesdesarrollo sino acumulacién —aveces deslumbrante, otras
fastidiosa y siempre prolija— de fragmentosydetalles [...] las Soledades es una pieza de
marqueteria sublimey vana. Es un poemasinacciénysin historia, plagado de amplifica-
ciones y rodeos divagantes;las continuas digresiones son a veces magicas, como pasearse
por un jardin encantado,perola repeticién de maravillas terminaporresultar tediosa”,
cf. “Contar y cantar”[n. 2], p. 22.

® Véase, para una definicién del poemalargo en aleman de Walter Hillerer, “Thesen
zum langen Gedicht”, Akzente (Munich), nam. 12 (1965), pp. 128-130.

° La palabra poemetto noesidentificable de manera automatica con el concepto
espafiol de “poemaextenso”. Enitaliano, generalmente, para designar a un texto poético
unitario de dimensiones no demasiadograndes(hasta 50 versos)se usala palabra poesia
0 componimentopoetico0 lirica (para textos generalmente mis breves)0 festo lirico 0
testo poetico. Actualmente en la lenguaitaliana se tiende a evitar el término poesia,
prefiriéndoseelde /irica. La palabrapoemaseaplica a un poemade grandes dimensiones
(que puedeser caballeresco —comoel Orlando Furioso— 0alegérico —como La divina
comedia). Pero ,cémodefinir enitaliano un texto poético moderno de dimensiones
menores, muy autobiografico, que narra lo que el poeta quiere hacer en otro sistema

semidtico, comoI!poeta delle ceneri de Pasolini, que tiene mas de 300 versos? O como

definir el poemario de 1957, Le ceneri di Gramsci, cuyotitulo reconducelos “poemetti

a unaidea unitaria?, cf Pier Paolo Pasolini, Tutte le poesie, Milan, Mondadori, 2003,

tomo 1 (/ Meridiani).
‘© Emst Robert Curtius dice que Lucilio (fragmento 339ss) utilizaba la palabra

poesis para designar un poemaextenso(Ia //iada), mientras que poema se referia a una  
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El adjetivo extenso: su relatividady su importancia

ENsu articulo “Contar y cantar (sobre el poema extenso)’”, Octavio

Paz demuestrala relatividaddel adjetivo extenso, porque éste varia
segtin las épocas y las zonas geograficas.'' Ya Poe en su The poetic
principle, habia considerado que “poema’”y “largo” son términoscon-
tradictorios;’” para Poe unapoesia nace de unaexcitation emocional
que no puedeser mantenida por mucho tiempo ni en la composiciénni
en la lectura, de alli que concluya que un poemalargosélo puede con-
cebirse como una mera sucesion de poemas cortos.!*

Sin embargo,es indiscutible que, desde un punto devista material,
el “poema extenso”se identifica, in primis, por una longitud mayor
que la de una poesia en la que principio y fin se confunden.Y esta
extension puede ser entendida no sdlo como un tiempo de lectura mas
prolongadoqueel necesario para una obralirica, sino también,a ve-
ces, como unalarga elaboracion escrituraria —pensemosen la com-
pleja génesis de The Waste Land de Eliot, enla larga elaboracion de
Cantos de Pound 0 en un poema como Espacio de Juan Ramon
Jiménez que fue iniciado en 1941 y publicado en 1954.

La extensiontextual aparece unida, a veces, a ciertas caracteristi-

cas tipograficas que, en muchoscasos,transforman eltexto en un li-
bro-objeto. Recordemos Prose du Transsibérien et de la Petite
Jehanne de France (1913) del poeta suizo-francés Blaise Cendrars,

una especie de dépliantde dos metrosde largo y pintado por Sonia
Delaunayen varios colores que no dejaban espacioal blanco de la
hoja. O bien recordemos,en el ambito angldfono, el poema Japefor
the turn ofthe year (1965-1972) de Archie Randolph Ammonses-
crito en el rollo de papel de una vieja calculadora y que daporresulta-
do lo que el mismo poemaenunciaen sus primerosversos:

obra breve. Agrega que “al lado de poesis aparece, desde 1150 mas 0 menos,el término
poetria, que sobrevive enelinglés poetry[...] El Archipoeta (que florecié hacia 1160-
1165) usa a menudopoetria conel sentido de poesia y de poema”. Mas tarde aparece un
verbo nuevo,poetari (también poetare), para indicar el acto de “escribir poesia”, cf: Ernst
Robert Curtius, cap. vm, “Poesia yretérica”, en Literatura europea y Edad Media latina

(1948), México, Fce, 1989,vol. 1, pp. 221-224.

"! Paz, La otra voz [n. 2], pp. 11-12.
"2? Edgar Allan Poe, The poeticprinciple, en Poems and essays, Londres/NuevaYork,

Everyman’s Library, 1955, nim. 791. Las conclusiones de Margaret Dickie sobreel /ong
poem enelsiglo xx retoman, en buenaparte, este aspecto de las de Poe: véase On the

modernist long poem, lowa, University of lowa Press, 1986.
' Poe, The poetic principle [n. 12], p. 91.
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a long
thin
poem."

Otro ejemplo lo ofrece Octavio Paz quien, aunqueinicialmente
habia imaginado un poemaimpreso enun largopliego enrollado a ma-
nera deloslibroscilindricosde los antiguos chinos, acabapor concebir
la primera edicion de Blanco (México, Joaquin Mortiz, 1967) en una
sola tira de papel de 75.59 centimetros de largo, dividida en 32 hojas
plegadas e impresa en unasola cara en cinco tiposy a dos colores
(rojo y negro) que colocadentro de una caja rectangular de cartén.Al
final de la tira aparecen unas “Notas” con posibleslecturas del poema
y lacaja incluye ademas unahojasuelta que describe algunos aspectos
formales del mismo.'° Enlas ediciones posteriores de Blanco, que lo
reproducian al frente y al dorso delas paginas y solo en tinta negra y en
dostipos, Paz afiadio la siguiente advertencia:“sefialo que este poema
deberia leerse comounasucesion de signos sobre una pagina unica; a
medida que avanza la lectura, la pagina se desdobla: un espacio que en
su movimiento deja aparecerel texto y que, en cierto modo,lo produ-
ce”.'© Sin embargo, comosefiala Pere Gimferrer, ciertos maticesde la

intencion del autor, enteramente explicitos e inequivocosen la primera
edicion,se volvieronirrepetibles en un volumen de caracteristicas tipo-
graficas comunes y maquetado usual, por mas que basicamenteello ha

sido subsanadoporPaz condiversas y oportunas medidascautelares
que diferencian el aspecto visual de Blanco, del de cualquier otro poe-
ma, aun en una edicion convencional."’

La extensién/expansionde la forma implica, ademas, para cada
poeta, algo bastante evidente:la posibilidad de una ampliacion del pro-
pio horizonte poético,cultural e ideolégico. De hecho, en lamoderni-
dad esta dilatacion se concilié conelinterés de las vanguardiaspor
nuevas culturas 0 culturas arcaicas;un interés que tan bien se resume
en Blanco de Octavio Paz, puesel poemarefleja la cultura india en la

forma deltantrismo,la cultura de los antiguos mexicanos enla forma

delciclo de Quetzalcéatl y la cultura hispanica consu tradicion mistica.

Y es sabido que en elarea angl6fona,los poetas “modernistas”, auto-

\4 Archie Randolph Ammons,Tapeforthe turn ofthe year, Nueva York, The Norton

Library, 1972, p.1.

'S Enrique Mario Santi, El acto de las palabras: estudios y didlogos con Octavio

Paz, México, Fce, 1997, pp. 301-302.
'6 Paz, Delta de cinco brazos[n. 1], p. 45.

17 Pere Gimferrer, Lecturas de Octavio Paz, Barcelona, Anagrama, 1980,pp.14-1 5.  
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res de poemas largos,leyeronlibros de antropologia cultural y defilo-
logia, viejos textosen latin 0 provenzal,tratados histéricos obscuros,
mapasde ciudades,'* que luego transformaron en una materia poética
de gran densidad connotativa.!”

Comohasefialado Charles Altieri al hablar de la obra de John
Ashbery, el poemalargo al multiplicar las perspectivas,las voces,los
contextos emotivos, aunque aparentementese enfrente a una idea ca-
nonica de unidad,esta buscando revelar estructuras profundas,laten-
tes en la psiqueyla cultura,” e induceal lector a explorar lospatterns
de relacion implicitos en el texto —que acaban siendolas unicas fuen-
tes de coherencia tematica del mismo.

Laextensional vincularse, en este sentido, con una ampliaci6n del
respiro poético, sugiere también un abandonodelsolipsismodelaliri-
ca, del “choque”del que nacela poesia”! para iniciar una orientaci6én
“hacia afuera”. Y a proposito, quizds no sea casual que en dos poemas
extensos de Octavio Paz aparezca una imagenrecurrente:la desalir al
exterior, que se visualiza en la imagende brotar (de unyo,la concien-
cia, el alma?) de lafrente.” Esta orientacion “exteriorizante”conlleva,
en parte, una introducci6n del contexto en el texto; de esta forma, por

'§ Cf. Dickie, On the modernist long poem [n. 12], p. 10.

’ Esto me recuerda unodelos fragmentosdel “Athenaeum”de Schlegela propésito
de la “forma”: “Un’ operaha formaquandoé in ogni punto nettamente definita, ma dentro
questi suoi limiti illimitata e inesauribile; quando é fedelissima a se medesima, in ogni
punto ugualea se stessa, eppure sublimesoprase stessa.II segno supremoe ultimo é /e
grandtour: comenell’educazione di un giovaneinglese. Essa deveaver percorsoi tre 0
quattro continenti abitati non per smussare gli angoli della sua individualita, ma per dare
maggiore liberta e interiore multilateralita, e, con questo, una pil grande autonomia e
autosufficienza”, A 198 (297) en Friedrich Schlegel, Frammenti critici e scrittidi estetica,
Vittorio Santoli, ed., Florencia, Sansoni, 1967, p. 93.

*CharlesAltieri, “John Ashberyand the modem longpoem:motives in metaphors”,
Genre, 11 (1978), p. 653

*! Cuandola poesialirica se inserta en una cadenade causas y efectos quese inte-
rrumpe con unasorpresa, el “choque”transformael “trauma” en una “revelacién”. Algo
que comenténo sélo Benjamin,sino también Joan Miré ya lo que Julio Cortazar dedicé
no s6lo algunas reflexionessino practicamente todo el enfoque de su obra.

» Cf. los versos“y a la salida de tu blancafrente / mi sombra despefiada se destro-
za/recojo mis fragmentos uno a uno /y prosigosin cuerpo, buscoa tientas [...] a la salida
de mi frente busco, / busco sin encontrar, busco un instante, / un rostro de relampago y
tormenta” (Piedra desol) ylos versos: “el sol abre mifrente, / balcén al voladero / dentro

de mi [...] Desde mifrente salgo a un mediodia/ del tamafio del tiempo”(Pasado en claro)
(ambos poemas en Delta de cinco brazos[n. 1}, pp. 21 y 22, 83 y 84 respectivamente).
Imagen queno puededejar de asociarse con el nacimiento de la cabeza de Zeusde Palas
Atenea —la diosa que protegiaa los intelectuales y a los que hilaban texturas. Un
nacimiento que Lukacsidentificé como paradigmatico de la emergencia de las formas
griegas, véase Georg Lukacs, Thetheory ofthe novel: a historico-philosophicalessay on
theforms ofgreatepic literature (1920), Cambridge,mass, The mrt Press, 1971, p. 35.  
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ejemplo, The bridge de Hart Crane es al mismo tiempo “fact and
symbol”.?’ Y da lugar también a una formade narracién a veces
secuencial que hizo llamar al poema largo, sobre todo en el ambito
angléfono,“new epic”o“modern sequence”.

Enrealidad, luegodelas reflexiones de Lukacssobreel problema
dela historia de las formas y los génerosliterarios, ha quedado bastan-
te claro que en la modemidadse vuelve imposible reconstituirel senti-
do homogéneoy unitariodela antigua épica en la que aparecian conju-
gadas experienciay trascendencia.” Sin embargo,segun Peter Baker,
que se ocup6 de los poemaslargos de Saint John Perse, éstos, en
cuantose refieren a “‘un orden de verdad”, a una “experiencia moral”,°
tambiénsolicitan la participaciéndellectorenel procesode dar senti-
do al texto literario, y se vuelven, en nuestro mundo cada vez mas

fragmentario y cambiante, un depésito de valores.”’ El poema extenso
se vuelve, entonces, una forma queconcilia el materialismo conel idea-
lismoy la esenciadela poesia conla utopia.

Siunacierta tendenciaética puede llegar a acompazfiar el concepto
mismodel poemalargo,es posible que la misma nazca, curiosamente,
del vinculo inicial que unia la poesia a la magia. Como bien recuerda
Paz, la concepcion de la poesia como magiaimplica unaestéticaacti-
va, porqueel arte deja de ser entendido exclusivamente comorepre-
sentaciony contemplacione implica, asimismo,una intervencién sobre
larealidad.“Si el arte es un espejo del mundo,ese espejo es magico: lo
cambia”.”* Por cierto queesta idea noestan facil de aceptar, pues
ciertos poemas largos de la modernidad,en lugar de resultar la voz
poseida y profética dela Pitia, a través de la cual habla Otro para
advertir del futuro y por lo tanto cambiarlo, parecen ser dichos por un
sujeto fragmentado queno puededar cuenta ni siquiera de su identi-
dad. En efecto,si la voz “poseida’” y su grandiosidad puede recuperar-
se en, por ejemplo, Alturas de Machu Picchu 0 por momentos en
Anabase, en la mayorparte de los poemas extensosdel siglo xx apa-
rece corroida porla ironia que desmenuza la tendenciatotalizante,cir-

» Dickie, On the modernist long poem[n. 12},p. 156.
24 Véase Bianca Tarozzi,“Virgilio nella cultura americana”, en LafortunadiVirgilio,

Marcello Gigante, ed., Napoles, Giannini, 1986, pp. 406-505.
25 Cf. Lukacs, The theory ofthe novel[n. 22], p. 46. otf
26 Curiosamente,estas palabras que parecen dichas por Peter Bakerlas utiliza Pere

Gimferrerpara referirse a la intencionalidad que muevela escritura de Paz en sus poemas
mayores,cf. Lecturas de Octavio Paz [n. 17], p. 19. a

2’ Peter Baker, Obduratebrilliance: exteriority and the modernlongpoem,Gainesville,

University of Florida Press, 1972.
28 Octavio Paz, Los hijos del limo, Barcelona, Seix Barral, 1974, p. 92.
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cular y abarcadora dela analogia. Sobre todo desde Mallarmé,la pa-
labra poética, minada porla crisis “terminaen aullido 0 silencio”, por-

que “la ironia no es una palabraniun discurso,sino el reversode la
palabra, la no-comunicacién”.” Degolpe el lenguaje se vuelve una
prision; el hombreesta solo enella, y el Verbo aparece abandonado

por Dios yquedasin sentido. Algo que expresa John Ashbery en su
poemaSe/fportrait in a convex mirror de 1975: “The wordsare
onlyspeculation / (From the Latin speculum: mirror) / They seek and
cannotfind the meaningofthe music”.

Otros autores, como Juan Ramon Jiménez, rechazaron lo que pue-
de ser unahistoria 0 unareferencia al contexto, para que se pudiera
saborear “lo que queda”, un “resto” de fuerte connotacién metafisica:
“toda mi vida he acariciadola idea de un poemaseguido (jcudntos
milimetros, metros, kilometros?), sin asunto concreto, sostenido solo

porla sorpresa,el ritmo,el hallazgo,la luz,la ilusion sucesiva, es de-
cir por sus elementosintrinsecos, por su esencia”.*° La poesiaal dejar
de lado toda intencionreferencial, hace prevalecerla palabra significante
que no comunica nada excepto a si misma.

Asi pues, en los poemas largos de la modernidadse advierteel
cruce o la tensionentre dos tendencias opuestas. Pero la extension de
la forma, concebida, asimismo, como una ampliacion epistemoldgica,
implica no solo una perspectiva mas vasta del mundosino una mayor
capacidadpara trasgredir fronteras formales y semanticas. Asi, en su
transitar por el poema,el sujeto lirico puede dramatizar una dialéctica
que contraponeal afan de concordanciaentre la formay la substancia,
el quebranto de la misma. Una ruptura 0 infraccién que, en Muerte sin
fin de José Gorostiza—poemaen diez momentoso fragmentos que
giran alrededorde dos simbolos,el vasoy el agua, y en el que el canto
es uno de los modospara aprehenderel tiempo—,se resume en una
llamada diabolica:

jTAN-Tan! {Quién es? Esel diablo,

es una espesafatiga,
un ansia de trasponer
estas lindes enemigas,

» [bid., p. 109.
3° Juan Ramon Jiménez, “Prélogo” a Espacio, edicién de Aurora de Albornoz,

Madrid, Editora Nacional, 1982, en “Apéndices4. Versién en verso de los dos primeros

fragmentos de Espacio”, p. 112. Las cursivas son mias.  
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este morir incesante,

tenaz, esta muerte viva.’!

Una nueva poética

Qué enelsiglo xx los poemas extensoshayan sido la manifestacién de
una voluntadanticanonicay de un deseo de instaurar una nuevapoéti-
caacorde con el nuevoespiritu de la época, es algo que se advierte en
las declaraciones de algunosautores (comoT.S. Eliot),”? en las ten-
dencias de grupospoéticos (como Contemporaneos)*’ y que, incluso,
se vincula conlas declaraciones de Lukacs sobrelas relacionesentre
épica y novela.

3! José Gorostiza, Muerte sin fin, en Poesia completa, México, Fce, 1996, p. 148.
2 Aunque, comoafirma Margaret Dickie enla antes citada On the modernist long

poem[n. 12], p. 2, la forma del poemalargo “modernista” inglés esta mas vinculada con
laconvencién que con la experimentacién —lacual estaba implicita en el “Imagist program”
de 1913 que propiciaba la brevedad y la precisién imaginativa—,lo cierto es que T.S.
Eliot ve la necesidad de encontrar nuevas formas. Por ejemplo,el montaje polifonico que
utiliza en The Waste Land, en el quelos bloqueserraticos ysin sentido de la realidad se
vuelven equivalentes a los detritos o fragmentos textuales que se combinan de varias
maneras. Lasignificacién del poema, en este sentido, aparece sujeta a diversas interpreta-
ciones pero, fundamentalmente,dentro deltexto y en la historia de la cultura adquieren un
cierto equilibrio, al metaforizarseen la leyendadel Graal y de su custodio, el Rey Pesca-
dor. Estos simbolos vinculados con mitosdefertilidad aparecen también enla poesia de
Montale y son analizados porSilvia Longhi en “II Re Pescatore (Montale)”, Formedi
Mostri: creaturefantastiche e corpi vulnerati da Ariosto a Giudici, Verona, Fiorini, 2005,

pp. 99-114.
33 Hay que recordar que la revista Contempordneos contribuy6 en el cambio de

direccién dela literatura mexicana: funcionaba también como pequeiiaeditorial y, por
ejemplo,al publicar en 1928 una Antologia de la poesia mexicana moderna compilada
porJorge Cuesta, va a efectuar un ataquefrontal contrael canon de la poesia mexicanay,

no casualmente, se va a apoyar en algunas ideas desarrolladas por T.S. Eliot en sus

ensayos. Por otro lado hay que recordar que la primera traducciénal espafiol de The

Waste Landla hizo el mexicano Enrique Munguia yse publicé hacia 1931 y 1932 en

Contempordneos.
™ En su Teoria de la novela Lukacsse detiene areflexionar sobrela dialéctica general

de los génerosliterarios. Alli afirma quela épica nace en un momento en el quela totalidad

delser es posible y todo es homogéneoantesde ser contenido dentro de una forma, como

puedeserla obra de Homero.Hoyyanoesposibletal cosa. Luego de analizar las novelas

de Tolstoi, Lukacs advierte que la forma de la novela se ha vuelto agonica; sin embargo,

advierte también que en los grandes momentosdesu obra, Tolstoi representa un mundo

claro, concreto y diferenciado, que si se desplegase en unatotalidad, no seria posible

representar conel género novelesco y requeriria una nueva formade creaciénartistica. Lo

interesantees queelcritico htingaro entrevé en esa forma, que parece querer abandonar el

mundo demoniacodela novela, una épica renovada.Dealli que, no pudiendoincluir los

textos de Dostoievski dentro de lo queél definié comonovela, los excluya de su ensayo,

meditandosi no representan esa forma renovadade la que hablaba.
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Lo cierto es que la formaen cuesti6n aspira, por un lado, a la
totalidady, en cuantotal, buscatrasmitir la esenciay la trascenden-
cia de loreal; de alli que no sea extrafio que la variedad tematica o
formalde un poema extenso se enmarque,se funde o se intensifique
dentrode unaidea de unidad. Pero como,porotro lado, el movimien-
to que sostiene el poemapuedetendera abolir la misma queriendo
trasgredir estructurasdefinidasporla tradicién, todo parece sugerir
que, en ultimainstancia, el poema largo modernose apoyasobre un
elementobasilar:la tension. En ultimainstancia, articular los diversos
elementosyniveles que componenesta formapoética es comotocar la
cuerda delalira, para sacar, luego, el mejor sonido de la misma.

Composicion

Es decir, el poemalargo se abre a una nueva poética que en ultima
instancia superala percepcion de Poerespectodelalirica larga y cor-
ta: sien una poesiabreve,generalmente,principioy fin se confunden,
enel poemalargohayunaclaradistincion entre ambos,y el desarrollo
de] mismopuedellegar a constituir una alianza, unaarticulaci6n o un
contraste entre partes, momentos0 intensidades diversas del texto.Y si
esta actitud es mas decidida en el ambito hispanico, esto se debe sobre
todo a que,en otras literaturas, como la angloamericana —dondeya
desde fines del siglo xvise habia desarrollado confuerza la “new
epic”—, hubo un mayorarraigoal tradicionalismo.

Asi pues, un poeta del modernismo americano comoT.S.Eliot,
inicialmentese hallo indeciso sobre comoconciliar los tres términos
(“modernist/long/poem’’)*° que constituian el nucleo de lo que estaba
escribiendo.Al redactar The Waste Land, Elict expresa su indecisién
entre elegir la fragmentaciOn modernista o la restauraciondela tradi-
cion totalizante de la épica, a pesar de queen susescritostedricos
habia manifestado queel zeitgeist, caracterizadoporla fragmentacién
y laaceleracion, habia vuelto anacronica la formalargatradicional que
consistia en contar unahistoria por medio deun extendido argumento
moralizador.*

En cambio, Octavio Paz articula conscientemente la épica del yo
de Whitman (caracterizadaporun afan delsujetoporincluirlo real
dentro de si y compartirlo con un /) con la poética de Mallarméde lo

* Cf. Dickie, On the modernist long poem [n.12], p. 152.
* Cf los articulos “Tradizionee talento individuale”, en T.S. Eliot, Opere 1904-

1939, Milan, Bompiani, 1992; y “Che cos’é un classico”, Opere 1939-1962, Milan,
Bompiani, 1993.  
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absoluto (que, sin embargo,slo se percibe en fragmentos), porque en
él prevalece el impulso devencerla dispersion de la imagen del mundo.
Mientras los herederos de Mallarméhicieron de la pérdida de aquélla
el punto de partida del poema, Paz propone una conjetural busqueda
de sentido (“abrir el poemaen busca de esto y encontrar aquello,
siempre otra cosa”)*” por medio de una configuraciénde palabrasy
simbolosen continua rotacién —ese pneumacreativo quetiene que
estar en continuo movimiento porlos corredoresenespiral del poema
(magistralmente metaforizado por Mallarméen un caracol: ese “aboli
bibelot d’inanité sonore”del soneto en 1x).

Asipues, cada autorvivid, en el siglo pasado, una experiencia
diversa en la composicionde su poema.Estd el caso, como en The
Waste Land, en el que el autor permaneceindeciso frente a una poéti-
ca definida. Pero tambiénesta elotro, en el queel todo searticula

dentro de una unidad, como muestra Piedra de sol, lineal y recurrente

al mismotiempo,oMas alld de Jorge Guillén donde el mundo concierta,
acercalo lejanoal sujetolirico: es el centro del yo,es su plenitud.

Enlas doscircunstanciasse entrevé que la composiciénde esta
formapoética, en ultimainstancia, “abierta’”* le ofrece al autorla posi-
bilidad de combinar elementos que en un niveltextual puedenresultar
concordantes, mientras que en otro pueden acabar siendo contradic-
torios para terminar pordar vida, contemporaneamente y de manera
convergente,a caracteristicas disimiles (la concentraciony la sucesi6n,
la extension y la intensidad 0 unadiscrepancia entre el todo y las par-
tes, como sucede en The bridge de Hart Crane) dentro de una forma
de pensamiento complejo,es decir abarcador.* Un estado de cosas
que resume, en pequeiio, la composicion deltitulo de un poemalargo
de Leén Felipe: Drop star. Felipe, traductor de Whitman conel
cual comparte el impetu de la comunién césmica," en 1930 publica

37 Octavio Paz, “Recapitulaciones”, en Corriente alterna, México, Siglo xx, 1967, p. 72.

38 Véase la descripcién queda Paz de la composicién de Blanco en “Cuatro 0 cinco
puntos cardinales. Entrevista de R. Gonzalez Echevarria y Emir Rodriguez Monegal”, en
Octavio Paz, Misceldnea m. Entrevistas, Obras completas 15, ediciéndel autor, México,

Circulo de lectores/rce, 2003, pp. 50-51.
»° Es decir, puede dar origen a una formade pensar que parece tener su fundamento

en la dialéctica que liga las palabras “complejo” y “perplejo”: La complejidad es, a
primera vista, un tejido de elementos heterogéneos, que presentan la paraddjica relacién
de lo uno y lo multiple. La complejidad es equiparable al cosmos, pero puede aparecer
con los rasgos perturbadores de la perplejidad, es decir de lo cadtico, fragmentario,

incierto.
“© Len Felipetradujoal espafiol Song ofmyselfde Walt Whitman. Véase la “Intro-

duccién” de Guillermo de Torre a las Obras completas de Len Felipe publicadas en

BuenosAires por Losada en 1963.
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este poemaque implica dosdirecciones,la verticalidad ascendente de
la estrella en contraste conla caida de la moneda metaforizada, porque

si el titulo se traduce como “dejad caer unaestrella’, la expresion pro-
viene de “drop acoin”.

Recapitulando,si en el fundamento del poemaextensoexistenele-

mentoscontradictorios, es, quizas, la tensién que se daentre los mis-
moslo queinserta esta forma en la modernidad.Yesa tension hace que
el texto del poemalargo se vuelva proteico comoella, en cuanto lugar
de la querella entre lo mismoy lo diverso,entre lo antiguo y lo moder-
no. Una tension quetrata desintetizar el paradigmadela Unidad(enel
queel conjunto essuperior a la sumade las partes) —identificado por
momentosconla corrientefilosfica del vitalismo— conelde la Varie-
dad —contrapuestoal primero convigora partir del siglo xvi como
un nuevo conceptode belleza—, cuyo emblemafuela serpentina o la
espiral o sus variantes: el caracoly la llama (como lo demuestrael
dibujo que, conel epigrafe de “Variety” apareceenla cubierta dellibro
de William Hogarth, Analysis ofbeauty de 1753)."

Comocon la extensi6n,el autor adquiere la posibilidad de descri-
bir contemporaneamentelasdiversas partes de un objeto, el poema
largo entra en relacion, desde un punto de vista compositivo, sea con
algunas facetas de la poesia simultaneista—que buscabaorientar el
discurso 6ptica y fonéticamente acentuando la musicalidad—, sea con
otras de la pintura cubista—quetransform6el desarrollo plastico de la

escritura.
Al querer reducirla palabra a la formavisual (dividir el poema en

varias partes para, a un cierto punto, producirla simultaneavision de
las mismas)*” dio lugar a técnicas peculiares de composicion que se
puedenbasarenla alianza,la alternancia0 el contraste entre partes
diversas, o bien a formas particulares de montaje comoelcollage
—quese ve en Blanco— 0 a “un assemblagede piéces détachées”
—comodefine el mismo Paza la técnica compositiva de The Waste
Land.*E| espaciotextual en el poemaextenso se vuelveel lugar don-
de sejuegan oposiciones 0 conjuncionesde diversotipo y la tension
que constituye la médula del mismopuedeserla quese presenta entre

4! Véase para los paradigmas dela unidady la variedad, de Yvonne Bezrucka, Genio
e immaginazionenelSettecento inglese, Verona, Universita di Verona, 2002.

*2 Como ejemplifica Paz con Blanco: “La tipografia yla encuadernacién dela prime-
ra edicién de Blanco querian subrayar notantola presencia del texto comola del espacio

quelo sostiene”. En efecto, el poemaofrece la posibilidad de varias lecturas, en su

totalidad, como un solo texto, pero también por columnas —la del centro, la de la

izquierda, la de la derecha, cf. Delta de cinco brazos[n.1], pp. 45-46.
* Paz, “Cuatro o cinco puntos”[n. 38], p. 39.
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las partes diversas quelo constituyen, algo evidente en Blanco de Paz,
pero tambiénen Hospitalbritdnico de Viel Temperley. En este ultimo,
por ejemplo,el subtitulo de la segundaparte (“Version con esquirlas y
‘Christus Pantokrator’”) deja entreverla traccién quese ha instaurado
entre esas esquirlas —los fragmentosconlos que se construyeel poe-
ma—el todo (representadoporel Cristo apocaliptico cuya ubicui-
dad omnicomprensiva es evidente desde un punto devista semantico,
y recurrente desde un puntode vista textual porque el nombre,“Cristo
Pantokrator”, se repite por doquieren frases diversas, 0 se alude a éla
través de un motivo:la postal quelo representa).

E] acentuar en un texto los aspectos fonicos0 el repetir diversos
elementos ritmicos dentro de unasola estructura formal, puedenllegar
a transformar la mismaen unafuga en sentido musicalcon notables
repercusionesenla significacion general del poema.Por ejemplo,si
Juan RamonJiménezutiliza términos musicales al decir que “una em-
briaguezrapsddica, una fuga incontenible”lo indujo escribir su poe-
ma Espacio** —en el que vemos un hablantelirico intentando
individuarse filosoficamente, mientras trata de definir ese “inaccesible

lugar originalde la palabraen el quese asienta [...] su propio funda-
mento y su propiasalvacién’’—*lo cierto es que, parael autor espa-
fol, escribir un poema extenso noes mezclar una“‘intriga general de
sustancia y técnica”,’’ sino concebir una respuestaa un interrogante
implicito sobre “lo que queda”,la esencia poética vinculada con la
musica porque singularmentelogra producirunsentido no sdlo por
mediode lanominacionlingiiistica.

Es evidente queel esfuerzo por reducir un poemaa sus aspectos

fénicos o visuales —ese duplice impulso (dionisiaco 0 apolineo) que

segun Nietszche encontramosenel arte—, da lugar a notablestrans-

formacionesenla expresiony el sentido del mismo;asi, la palabra

puede acabar reducidaal ruido, como sucedeal final de Altazor,y

quien la emite se vuelve, comocitando a Rimbaud,un angelsin dios

y sin mensajes:

“4 Cf, Héctor Viel Temperley, Hospital britanico, en Obra completa, BuenosAires,

Dock, 2003.

48 Carta dirigida a Enrique Diez-Canedo,6 de agosto de 1943, Juan RamonJiménez,

Cartasliterarias, Barcelona, Bruguera, 1977.

46 Giorgio Agamben,“Ellenguaje y la muerte: séptima jornada”, en Federico Cabo

Aseguinolaza, Teorias sobre la lirica, Madrid, Arco Libros, 1999,p. 122.

47 Jiménez, “Prélogo” a Espacio [n.30}, p. 112.  



Maria Cecilia Grafia

Lalali
io ia

iiio

Aiaiaiaiiiioia.

O bien acabar en un silencio equiparado a la soledad, como expresan
estos versos de Martin Adan en Lapiedra absoluta:

Poesia no dice nada:
poesia seesta callada,

escuchandoa su propia voz.**

El poemalargo puedeconstituirse, también, como punto de reunion de
bloques textuales que representan tiempos y espacios lejanos.
Apollinaire, identificando el poema con un vasoalquimico, suprimié las
conexionessintacticas y yuxtapuso bloquesverbalesparallevar hasta
un extremo la amalgamadeaquellas categorias, un ejemplo es Zona en
la queel sujetolirico se dirige a un fv/ que varia de versoen verso y que
se desplaza en el espacio yel tiempo. Y esa condensacionespacio-
temporal sucede asimismoenEliot’ y en la conciencia delyolirico de
Espacio.

En este ultimo, el antes y el después empiezan a girar en una
circularidad que anticipa la de la composicién de Piedra de sol de
Octavio Paz,”yel alli y el aqui resultan intercambiables(““No,ese
perro que ladraalsol caido no ladra en el Monturrio de Moguer, ni
cerca de CarmonadeSevilla,ni en la calle Torrijos de Madrid; ladra

en Miami, Coral Gables,la Florida, y yo lo estoy oyendoalli, alli, no
aqui, no aqui, alli, alli”):*! conelloel autor quiso trasmitir una sensacion

de inmensidad yde unidad que nacié de una experiencia realmente
vivida.** Ademas, aunqueel primertitulo de Espacio apareciera en

*® Martin Adan, Obra poética, edicién, prdél. y notas de Ricardo Silva-Santisteban,
Lima, Edubanco, 1980, p. 351.

Estos versos de Four Quartets vuelven explicito lo que se advierte, asimismo,en
The Waste Land: “Time present and time past / Are both perhaps presentin time

future, / And time future contained in time past”.
*° Circular no sélo porel titulo del poema (que pone en movimiento dosisotopias

fundamentalesenla poética de Paz, cf. Horacio Costa, “Piedra desol: el titulo”, en Mar
abierto, México, UNAM/FCE, 2000) que hacereferencia a un icono con esa forma—la piedra
del calendario azteca—,sino también porque aparecenotras referencias a un sentido de
periodizacién temporalciclico (la rueda del tiempoy el calendario venusino) quela forma

del poema, al retomar alfinal los versos delinicio, reitera.
5! Jiménez, “Fragmento primero”, en Espacio [n. 30], p. 24.
%2A]salir del hospital de la Universidad de Miami, Jiméneztiene unavisi6n particu-

lar de La Florida. Esa visiénle provoca “una embriaguez raps6dica, una fuga incontenible
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plural,la elecciéndefinitivaal singular subrayala intencién que funda
todo el poema:el de quela pluralidadse fundaenla singularidad, que
el cosmoses unaserie de “cosmillos unidos”y lo que se busca encon-
trar es “el atomo ultimo,el solo indivisible”.

Desarrollo:el transitar del sujetolirico

Comodecia, en esta forma poética el concepto de “desarrollo” ad-

quiere naturalmente importancia. Para Valéry una poesiarepresenta el
“desarrollo”de una exclamacion;a partir de esta premisa, podemos
deducir que un poemalargo constituye unaintensidaddilatada, algo
que entrevemosen Le cimetiére marin (1922) —poemalargo en

sextinas endecasilabas— dondeun sentimientode orfandad y de vacio
aquejan al sujetolirico. El poema, aunque paradéjicamente haya sido
definido comode unacentralidad absolutamente solar™y de unaper-
fecta estructura ritmica, aparece aquejado de una disonancia que nace
con el retornodelsujetolirico a un lugar paradigmatico, el cementerio
donde contempla las tumbas de sus mayores, que parecen sumergidas
enun océano del olvido. El yo recoge las emociones que la contempla-
cion del mar (“Tout entouré de mon regard marin”), del agua y de las
tumbas le suscitan y las expresa en diversos momentos en los que —bajo
el silencio y la luz del mediodia en el cementerio de Séte— se van
alternandolafijeza estatica del lugar con el movimiento de la sombra
del yo en su caminata (“Sur les maisons de morts mon ombre passe /
qui m’apprivoisea sonfréle mouvoir”) 0 el eterno desplazarsede las
olas (“La mer,la mer, toujours recommencée!”, “peau de panthere et
chlamydetrouée”) con unavisiénestatica de la superficie marina que,
comoun techo,parececobijar los suefiosdel espiritu, y la memoria
misma, metaforizada en las tumbas sumergidas (“La merfidéle y dort

sur mes tombeaux!”). Haciendoperdurar la emocion y ensimismado
enelsilencio y la contemplacion,el yo lirico queda a la espera del
advenimientodela poesia:

[que] empez6a dictarme[nosdice] un poemade espacio, en unasola interminable estrofa

de verso libre mayor. Y al lado de este poemay paralelo

a

él [...] vino a milapiz un

interminable pérrafo en prosa, dictado porla extensiénlisa de la Florida, que es una

escritura de tiempo, fusién memorial de ideologia y anécdota, sin orden cronoldégico;

comounatirasin fin desliada hacia atras de mi vida”, Jiménez, Cartasliterarias [n. 45},

pp. 65ss.
53 Jiménez, “Fragmento primero”, en Espacio[n. 30], p. 19.

‘4 Giuseppe E. Sansone, “Dal ‘Cimetiére’ al ‘Cementerio™, en Paul Valéry, Le

cimetiére marin. Traduzione spagnola di Jorge Guillén, Giuseppe E. Sansone,ed., Turin,

Einaudi, 1995,p. 23.  
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O pour moiseul, a moiseul, en moi-meme,

auprés d’un coeur, aux sources du poéme,
entre le vide et l’événementpur,

J’attends l’écho de magrandeurinterne,

amére, sombreet sonore citerne,
sonnantdans|’4meun creuxtoujours futur!

Porsu parte, también Juan Ramon Jiménez en unestadode fusién
temporal(“era en mistiemposfinales”) esta a la espera de unares-
puesta, un “eco del ambito del hombre”. Asilo expresa en el prologo a
Espacio, en el que habla de querer redactar un poema “en sucesién
natural”.*°* Esta idea de desarrollo, bien puede haberlo Ilevadoa tras-
formarlos “fragmentos”del poemaenversolibre (cf. los primeros
textos de Espacio publicados en Cuadernos Americanos en 1943 y
1944 que se completan con untercero que sale en La Nacién en
1953) en prosalirica —comoaparecié con su formadefinitiva enla
seccion central de un volumende poesias.

Aunquela prosa, segun Valéry, esta destinada a perecersi se la
enfrenta filosoficamentea la poesia,lo cierto es que “materialmente”
la prosa acarrea consigo una sucesi6n,un desarrollarse de palabras
que el verso —regido porla métrica que obliga a un “volver para
atras”— interrumpe.*’ Comosefiala Agnes Gullénrefiriéndose a Es-
pacio,la prosapoética no enjaulael texto “conlas barras del verso,el
abrir ycerrar del poema,su origen y su fin”. De esta forma la dimen-
sion potencial del poemaextenso de Jiménezesta caracterizadaporla
indeterminacion: “el lugar por donde empieza, asi comoellugar al que
se llega al final del texto [...] son meros puntos en un espacioabierto”.**

*§ Jiménez, “Prélogo” a Espacio[n. 30], p. 112.
** Paul Valéry dice en un articulo sobre la Encyclopédie Francaise que “la esencia de

la prosa es la de perecer, la de ser comprendida, disuelta, destruida irremisiblemente,
enteramente sustituida por la imagen o el impulso”, citado por Giorgio Agamben en su
articulo “Lingua storia”, en La potenzadelpensiero: saggi e conferenze, Vicenza, Neri
Pozza, 2005 (col. La quarta prosa), p. 53.

*’ Curtius recuerda queparalos antiguosla poesia y la prosa no eran dos formas de
expresion diversas; ambas estaban comprendidas dentro del concepto de “discurso”, e
incluso, hacia el afio 100 a.C.se introdujo en las escuelas de retérica un ejercicio que
consistia en convertir la poesia en prosa, algo queenla tardia antigiiedad romanay griega,
asi como enla Edad Media bizantina, dejé de ser medio para convertirse en fin. Mas tarde,
en la temprana Edad Media se emplea tambiénel término prosa aplicado al “poema
ritmico”, Curtius, cap. vin, “Poesia y retérica”, en Literatura europea y Edad Media
latina [n. 10], pp. 215-220.

** Agnes Gullén,“Una improvisacién del cosmos: Espacio de Juan Ramon Jiménez”,
Insula (Madrid), afio xxxvi, nims. 416-417 (julio-agosto de 1981), pp. 13 y 26.  
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La prosa poematicaalinea las palabras una despuésdeotra; en
ella la linealidad no se ve comprometida o amenazadaporla medida
del verso que obliga a queel ojo del lector vuelva hacia atrs; pero
ademas,la prosa poética tendria que constituir una articulacién seman-
tica, sintactica, ritmica y de entonaciéndeltexto con un principio de
equivalencia semejante al de la poesia.Esdecir,si existen menosrepe-
ticiones 0 semejanzas decaracter eufonico o prosddico,tendrian que
existir otras de caracter sintactico 0 semantico-conceptual que den
lugar a unaestructura trabada por unaserie de isotopias. Aunque la
prosa poemiatica esté regidaporla sucesién,tiene que conservar algun
nivel donde un principiociclico 0 analégico, un retorno, se mantenga.

Si recordamosalgunos ejemplos anteriores a la modernidad de
prosapoética, por ejemplo, de Aloysius Bertrand Gaspardde la nuit
(1842), o Eureka (1848) de Poe, 0 Asi hablé Zaratustra (1882),
parabola ditirambica de Friedrich Nietzsche; y mas tarde Perites-
poeémesenprose (1862) de Baudelaire, 0 antes Hiperion (1799) de

Hélderlin (que Octavio Paz da como ejemplo de poema extenso, pero
quelacritica, en cambio, hadefinido como “novelaepistolar”), esta
digresion, que se ha alejado un pocodelpunto de partida, nos hace
pensar y llegar a la conclusion de queel “‘poema largo” —comoel
geénero “novela”— puede manifestarse a través de una familia de for-
mas (algunas de las cuales pueden sustentarseen el verso y en la métri-
ca, mientras otras se apoyan enelverso libre o redundan enla prosa
poemiatica).

La idea de “sucesion”nos recuerda asimismo, que en la historia de
lapoiesis, vale decir de la fabricacion de objetos verbales,en el siglo
vill surge el concepto “‘secuencia”’:“El término “secuencia’ proviene de
la técnica musical,y se refiere a la artificiosa prolongacion melédica
de la ultima vocal del Aleluya de la misa” cuandola melodia era canta-
da por dos semicoros, el segundo de los cuales debia repetir la melo-
dia del primero.Porlo tanto,“la nueva forma poética se caracteriz6
portener siempredospasajes en prosa con el mismo ntimerodesila-
bas”. Laimportancia deesta innovaci6nconsistié en quitarle “a la poe-
sia las trabas tradicionales, librandola de los escasos esquemas meétri-

cosy ritmicos existentes”.””
Durante la modernidad,la critica anglosajonaal tratar de definir los

poemas extensosa partir de Whitman utiliza el término “secuencia”

—generalmente entendido como unaunidad de contenidoen la que se

 

°° Curtius, cap. vil, “Poesia y retérica”, en Literatura europea y Edad Media latina

[n. 10], p. 220.
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manifiestan diegéticamentelas accionesrealizadas por el héroe— bus-
cando explicar esos nuevostextos poéticos que si bien cuentan una
historia comoenla épica, dan un mayorpesoalcantar. Para Gall y
Rosenthal, por ejemplo, la moderna secuencia es un grupo de poemas
y pasajes fundamentalmenteliricos, raramente uniformadosen un es-
quemapero quetiendena interactuar comoun todoorganico. En la
secuencia hayunatension quealterna entre lo intimista, lo fragmentario
ylaautorreflexi6n de un sujeto que, dirigiéndose al mundo,desdeel
inicio afirma: “Yo mecelebro, yo me canto”. La secuenciade hoybus-
ca expresar adecuadamente la sensibilidad moderna, atin cuandoel
poeta aspire a lo tragico 0 a lo €pico; se vuelve,porlo tanto, la com-
pleja musica de sentimientos que envuelve un numero decentrosra-
diantes, progresivamenteliberados de un marconarrativo o temati-
co.” Desdeeste punto devista, “Song ofmyself” puedeser conside-
radola primera secuencia poética porqueesun texto extensopero,al
mismotiempo, extremadamentelirico.

Hayque agregarque enla historiadela critica anglosajona,tres
afios despuésdel texto de Rosenthal y Gall, Klaus Martensescribe un
articulo en el que parte del concepto de “modern sequence”para se-
falar que el mismo,si bien se aplica a muchas obrasdel pasado, es
pocofuncional para algunostextos delsiglo xx. Se pregunta como
clasificar, por ejemplo,la obra de los poetas de habla inglesa quevi-
vian en Francia (Gertrude Stein, Samuel Becket, John Ashbery) que

utilizaban la prosa poética; 0, asimismo, comoclasificar un poema como
The tapefor the turnoftheyear (1972) de Archie RandolphAmmons.
Para fundamentar atin mas la inaplicabilidad del concepto comogéne-
ro, Martens recuerda que Rosenthal y Gall incluyen a Pound y Emily
Dickinson en su concepto de “secuencia”, pero no saben comoclasifi-
car a Elizabeth Bishopy tanto menosa los poemas extensosde carac-
ter meditativo de Wallace Stevens. Martens no puedeaceptar in toto
el concepto de “modern sequence” comogénero porqueno concibe el
poemalargo comosi fuera un poemacorto en masse cuyaspartes
interactuan comoun dispositivo preestablecido de un cuadro gene-
ral.*! Coincido conel critico en queclasificar los poemas largos como
género —ysobre todoa partir del concepto de “secuencia”, aunque

© Macha L. Rosenthal y Sally M. Gall, cap. 1, “The modern sequenceandits
precursors”, en The modern poetic sequence: “The genius ofmodern poetry”, Nueva
York/Oxford, Oxford University Press, 1983.

*' Klaus Martens, Rage for definition. The long poem as a sequence, en Roland
Hagenbuchle y Laura Skandera, eds., Poetry andepistemology, Regensburg, Verlag Friedrich
Pustet, 1986, pp. 350-365.
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algunos poemas puedan presentar un desarrollo formal de ese tipo—*
es hoy algo reductivoy arbitrario; el poemalargo implica, masbien,
una suerte de movimiento detodos los elementos poéticos,algo ya

sugerido porApollinaire al comparar el poema con un vaso alquimico;
una analogia que Gorostiza retomaal hablar de “un encendido vaso de
figuras”, y que Hart Craneexplicita en unacarta que escribe a Waldo
Frank: “All sections moving forward now atonce!I didn’t realize that a
bridge is begun from the two endsat once’’.® Pero,claro esta, no es

slo un movimiento en sucesi6n, sino una dindmica,una energia en
continua expansionque fluye portodoslosniveles del texto.

Disiento, en cambio, de Klaus Martens cuandodice que no logra

entrever en los poemas largos modernos delenguainglesala perma-
nenciade ese principio fundamental de la poesiatradicionalen el que
un speaker se constituye comofigura central del poema. Aunqueel
hablante lirico no aparezca en forma candnica,al leer el corpus de
poemas largos del area hispanica se advierte, en muchos casos, que el
“desarrollo” de los mismoses analogoaltransitar de un sujeto lirico
porlas palabras; peregrinosingular, porque no viaja ni conquista o
descubre territoriosa lo largo de una diégesis, comoenla antigua €pica.

En la modernidad,eseyo poético es un marginado (un clochard,
un mago, un payaso) que recorre la ciudad —como en Zone de
Apollinaire—se detieneen “el lodo del suburbio”, en “las ultimas
casas humilladas” de un lugar anénimo,antes de ascendera la “alta
ciudad de piedras escalares” —en Alturas de Machu Picchu de Pa-
blo Neruda,por ejemplo.O bien es un caminante que se desplaza por
alfabetos en los que “el espacio /se hace y se deshace”, por rincones
de una metrépolis que condensa lossignosdel hoy conel sonido inme-
morial del pasado:

Plaza del Zécalo,

vasta comofirmamento:

© Véase de Cedomil Goic,“Alturas de Machu Picchu: la torre y el abismo”, en

Cedomil Goic, comp., Historia y critica de laliteratura hispanoamericana, Barcelona,

Critica, 1988, tomo3, pp. 158-163. ie i — ss

6 Siguiendo a Schlegel podriamos hablar de movimiento césmico” en la poesia:

“nell’universo della poesia niente sta fermo, tutto diviene e si muta e si muove

armonicamente”, en Frammenticritici e scritti di estetica [n. 19}, p. 125.

“ Gorostiza, Muerte sinfin [n. 31], p. 128.

65 Hart Crane, Theletters ofHart Crane: 19]6-1932, Brom Weber, ed., Nueva York,

Hermitage House, 1952,p. 272.  
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espacio diafano,

fronton de ecos.®

El desarrollo diegético se transformaen un canto conel que el yo,
comoun alter ego del autor, puede recordar diversos momentosdela
historia o de su autobiografia a medida queescribe;® o repasar/repetir
los de su obra poética, como sucede en Hospital britanico de Héctor
Viel Temperley;®o bien dirigirse, en un itinerario ascendente por una
ciudad arcaica, hacia la meta desu viaje,la poesia. Esta es “la rosa
permanente”,“la mas alta vasija que contuvoelsilencio”, la madre
piedra que sobreviveenla voz del poeta cuandoéste la interroga para
recoger“el viejo coraz6ndel olvidado!”(Alturas de Machu Picchu)®
y abandonar la soledadde su impulsoicarico que, comoel de Altazor,
solo podia acabar enla destrucci6n. Es puesenla concienciadel suje-
to lirico donde se condensan 0 contrastan elementos diversos; y es la
conciencia deeseyo la que se contempla buscandoreconstruir con
palabrasla habitacion central de la memoria, 0 la que se abismaal
vacio porel que precipita el lenguaje en busca de su origen, quees el
Silencio.

Enel poemalargoel sujeto lirico constituye unaparticular presen-
cia ilocutoria que, ya desde Walt Whitman,se tensa entre el cantar yel
contar,entrelalirica yla épica. Para los romanticosel hablantelirico
decia una verdadcasi autobiografica, y esa incapacidad de mentirlo
volvia un sujeto “ético”. Desdela relectura dela triparticion retérica de
los géneros hecha por Schlegel,” vemosqueel hablante “subjetivo-
objetivo”de la épica ha dejado de cantar/contar las viejas cosmogonias

* Octavio Paz, Nocturno de San Ildefonso, en Paz, Delta de cinco brazos [n. 1], pp.
66 y 69 respectivamente.

*’“E] muchacho que caminaporeste poema,/ entre San Ildefonso y el Zécalo,/ es
el hombrequelo escribe: / esta pagina / también es una caminata nocturna”,ibid., p. 70.

“ Cf. Maria Cecilia Grafia, “Hospital britdnico de H.Viel Temperley:la reunion de
los bloqueserraticos”, en Grafia, comp., La suma quees el todoy que no cesa El poema
largo en la modernidadhispanoamericana[n. 3].

® Véase en edicién de Hernan Loyola en Obras completas I. De “Crepusculario”a
“Las uvas yel viento” 1923-1954, Barcelona, Galaxia Gutenberg/Circulo de Lectores,
1999.

” Comorecuerda Dominique Combe, para Schlegel, “como luego para Hegel,la
poesialirica es esencialmentesubjetivaporel papel preminente concedidoal yo, mientras
que la poesia dramatica es objetiva (ti) y la épica objetivo-subjetiva (é/)” porque “la
triparticion retérica pseudoaristotélica en los géneros épico, dramaticoy lirico [...] fue
releida por August Wilhelm Schlegely, de manera mas general, por los romanticos alema-
nesa la luz dela distincién tradicional entre las personas”, Dominique Combe, “La
referencia desdoblada:el sujeto lirico entre la ficcién y la autobiografia”, en Cabo
Aseguinolaza, Teorias sobre Ialirica {n. 46}, p. 127.  
 

Aproximacién a una formaliteraria de la modernidad: el poemaextenso 211

para introducir una “reflexiénpoética’”. Esto ya no permite volverdel
mismo modo“objetivo”a una mitologia originariae, incluso, puede
transformar en mito el mismocanto, haciendo del texto una copa de
agua’! en la que se descubrey refleja el yo.

Haciafinalesdel siglo xrx,de la luchadelas fuerzas dionisiacas y
apolineas enlas formas artisticas que Nietzsche repropuso como una
nueva exigenciaestética de objetividad, parecen prevalecerlas prime-
ras cuandoel sujeto poético se desarraiga y desaparece en un estado
de fusion con el cosmos.Ese sujeto queoscila entre la indiferenciacién,
laimpersonalidad 0 la extinci6n,se pregunta: {qué es cantar si yo soy
otro? Dealli la necesidad dela “forma”apolinea —quetradicional-
mente se identificaba con la épica— para rescatarlo, antes de su com-
pleta disoluci6n.Y la necesidad de una reflexionontolégica y metafisi-
ca, a través dela cualel hablante poético intentara individuarse.

El desarrollo se vuelve,asi, analogo a un “reflexionar poéticamen-
te”, que consiste en dejar fluir el pensamiento mientras que, en una
dialéctica dionisiaca y apolinea,” el sujeto mantieney ponderaeltra-
yecto que separael “aqui” de la enunciaciéndel “alli” de lo que se
quiere enunciar; un recorrido que hace naufragar el yo enelinfinito,
pero que lo acerca a un saberinalienable, anterior al lenguaje. Algo
similar a lo expresadopor Vicente Huidobro, para quienel valor de la
poesia “esta marcadoporla distancia que va de lo que vemos a lo que
imaginamos”’;”ese trecho con el que Octavio Paz trata defijar el pen-
samiento de un sujeto que peregrinaporla pagina en blanco mientras
escribe, por ejemplo, Pasadoen claro:

Ni alla ni aqui: poresa linde
de duda, transitada

sdlo por espejeos y vislumbres,

dondeel lenguaje se desdice,
voy al encuentro de mi mismo.”

71 Comoaparecerepresentado metaféricamenteel poema en Muerte sinfin de José
Gorostiza [n. 31]. ae : i

™ Hay querecordar que Nietzsche,al hablar del sujeto aporta una reinterpretacion
personal dela distribucién retérica de los géneros segununa oposicion estética agit

tal entre el lirismo de la ebriedad dionisiaca y la pica de la ‘forma’ apolinea, de la

representaciénplastica”, véase Combe,“La referencia desdoblada”, en Cabo Aseguinolaza,

Teorias sobre la lirica [n. 46), p. 131. ‘

® Vicente Huidobro, “La poesia”, en Altazor/Temblor delcielo, Madrid, Catedra,

1983, p. 177. Este texto originalmente fueel prefacio a la primera edicién espafiola de

Temblordelcielo.
74 Paz, “Pasado en claro”, en Delta de cinco brazos[n.1], p. 84.  
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Asi pues, en el poemaextensose “despliega” el pensamiento de un
hablante que, ya desdeelsiglo xix, habia adquirido mayor libertad,
aunqueviese su estatuto menosdefinido.

Conclusion

Lo que induceaun escritor a redactar un poemalargo puederastrearse,
en el intento de lograr conjugar en unasola forma dosparadigmas
diversos. Leyendo algunos de los poemas extensos modernosse ad-
vierte que su particular tension naceal haber incorporado dos modelos
formalesdelirica entre los que noestan facil establecer mediaciones.
Dehecho,en subrevearticulo “Contar y cantar”, Paz considera que el

poemaextensose afirmaenel siglo xx cuando logra conjugar la ten-
sionpolar queexiste entrela lirica de Whitman y la de Mallarméy se
deja la épica para ponerel acento enlalirica.

El camino quelleva de Whitman a Mallarmé adquiereun significa-
do creativoen la construccion de un nuevo lenguaje poético y marca
un momento decisivo para la comprensi6ndel poemalargo porque,
comohasefialado Sanchez Robayna,

el simbolismoesel gradolimite y el grado otro del romanticismo.Las corres-

pondencias se convierten ahora en un cddigo hermético[...] y el absoluto

dela vision del lenguaje y el mundoes ahora una compleja trama metafisica;
la musicalidad pasa a ser la primera[...] entrada de la palabra [...] en la

actitud ante la experiencia del lenguaje; lo que era un impulso es ahora un

calculo.”

Walt Whitman en Song ofmyselfde 1855, trata de renovar la épica
dando importancia al sujeto lirico que se expande comoel poemapara
comprenderel mundo.A travésdel yo, el lector percibe lo cercano y
subjetivo, pero asimismo,unavision distante y cosmica. E] poema, en
un intento abarcador, se vuelve una exploracion, una diseccion anaté-

mica del cuerpo amadoy unaprocesiénde los objetos del mundo
mientras el sujeto lirico abomina del orden jerarquico y valoriza una
verdadera democraciadel espiritu.

En Un coup de dés(del cualexisten dos versiones, una de1887
y la otra de 1914), Mallarméno sélo habla dela poesia, sino también
de la concepcién del poema(“Le Grand Oeuvre, commedisaientles

7 Andrés Sanchez Robayna, “Un debate inconcluso (notas sobre Géngora y

Mallarmé)”, en Silva gongorina, Madrid, Catedra, 1993, p. 63.  
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alchimistes, nos ancétres”)”° que encarnandounacriticaradical,se si-

tua entreel ser y la nada,entre la Palabra y el Silencio. A su vez,el
poeta va convirtiendo en imaginario todo objetoreal y el mundo se
transformaenelLibro y en beneficio del lenguaje que, sin embargo en
el poemase ve sujeto a una poética dela eliminacién:una leccién que
Huidobrotrata de llevar a cabo enAltazor. De hecho,si el romanticis-

moalteré profundamente la concepcién del poemalargo porquetrans-
form6 el cuento —la narraciénépica de los hechos— en canto, mucho
mayorfue la ruptura queintrodujoel simbolismo al romperla secuen-
cia, elflujo de la palabra del poema,dejandoenel espaciodela pagina
en blanco sélo algunos fragmentosaislados.

Enel espaciosin limites del pensamiento queel poemaintenta re-
presentar por medio de su argumento, vemos comosejuegan elemen-
tos contrarios que dejan deserlo para producir unacontinuay organi-
ca extension del texto. Esa expansiony crecimientolate al unisono con
un sentimientovital y transgresivo: conlas palabras se excede un limite,
se pone en un maximoestadodetension las medidasdel /ogospara
ingresar enla tierra del mas alla donde muerte y vida ya no constituyen
elementos opuestos.

7 Stéphane Mallarmé, Propossur la poésie, Monaco, Editions du Rocher, 1953,

p. 89. Carta del 14 de mayo de 1867 a Henri Cazalis.  
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Apuntes sobre el poema largo
en América Latina

(José Gorostiza y Octavio Paz,
Jorge de Lima y Haroldo de Campos)

Por Hordcio Costa’

EB: MODERNISMO,quereinvents la cultura brasilefia hace mas de ochen-
ta afios, privilegié formas muy compactasdel decir poético, no

mas acordémonosdel“poema-chiste” de Oswald de Andrade, cuya
formulacién minimaesel poema “Amor”:

amor
humor.

Esta reducciéndeltejido poético a un “minimo divisor comin”del
habla tenia seguramente queverconla irreverenciadel espiritu van-
guardista (no nos olvidemos:el “modernismo”luso-brasilefio corres-

pondeal “vanguardismo”hispano e hispanoamericano), pero también
tenia que ver con unareaccién muy comprensible frente a los excesos
retoricos del parnasianismobrasilefio, con sus poemasdidacticosy
bien acabados,en los que se hacia gala de malabarismossintacticos
y gramaticales como ejemplosdela buenautilizacionde la lengua por-
tuguesa.

Sea comofuere, el modernismoinyecta en la poesia brasilefia un
modus econdmico,sintético del decir, en alianza conel habla popular,
comun y corriente, lo que dio por resultado muchosde sus aciertos y la
excelente recepcidn que tuvoentre todaslas capas de la sociedad.
Para todoslos efectos, alla por 1940, casi veinte afios después de la
SemanadeArte Moderno,de 1922,el estilo un tanto pomposo de los
poetas anterioresa la eclosion del modernismoya era universalmente
ridiculizado en Brasil como ejemplo de mal gustoliterario. Hubo inten-
tos de rescatar la poesia anterior al modernismo,hechospor algunos
de los modernistas como Manuel Bandeira, e igualmente de rescatar
ese “archivo”para tornarlo de nuevosignificativo para la cultura brasi-
lefia, comolo hizo la malhadada Generacion del 45. Sin embargo,la

* Profesor en el Departamento de Letras Clasicas y Vernaculas de la Facultad de
Filosofia, Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de Sao Paulo; e-mail:

<horaciocosta23@hotmail.com>.
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compactacion dela palabra poética caracteriz6 una de las tendencias
dominantesenla poesia brasilefia hasta hace muy poco. Es verdad que
Cobra Norato, de Raul Bopp, un poemalargo,divididoentreinta y
tres partese inspiradoen la mitologia del Amazonas,se publicé ya en
1931; sin embargo, Cobra Norato constituye en su momento una ex-
cepciona la regla. Por otro lado, también es verdad que Mario de
Andrade,un poeta con tendencia “explayante”y que se habia estrena-

do con un texto vanguardista de aliento —una“cantata futurista’”, “As
enfibraturas do Ipiranga”, en Paulicéia desvairada (1921), el libro
iniciador del modernismo— poco tiempo antes de morir escribié una

“Meditagao sobre o Tieté” (“Meditacién sobre el Tieté”, de Lira
Paulistana, 1945), en forma de un largo poemalirico y que el
compactisimo y ya mencionado Oswald de Andradeescribid “Cantico
dos canticospara frauta e violao”(“Cantar de los cantarespara flauta
y guitarra”), extenso poema de amordedicadoa su cuarta esposa,
tambiénpublicado en 1945 (en Poesias reunidas).' Sin embargo, de

una forma deotra, sera sdlo en los afios cincuenta que el formato
extenso, el poemalargo que se asume comotaly se refierea la tradi-
cidn de poemas arquitectonicamente concebidos comograndesespa-
cios textuales, vuelve a tener vigencia enla poesia brasilefia. Mas ade-
lante regresaremosa este punto.

ZY en México? Es verdad queel estridentismo, correspondiente
en tierras mexicanas al modernismobrasilefio, tuvo mucho menosim-
portancia, en el contexto de la sociedad yde la cultura, particularmente
la poética, que éste. De hecho, resulta siempre curioso compararla
recepciondelestridentismocon la del modemismo: aunque existan mu-
chos puntos comunesentre las ““Hojas volantes”estridentistas y los
manifiestos modemistas de los afios veinte, los “‘afios heroicos”de la
implantacion dela diccion de vanguardia en Brasil, la resultante de
esos dos rigurosamente contemporaneos movimientoses muydistinta.
En México, dicha implantacion cupo mas, en términoshistoricos,al
movimiento subsecuente al estridentismo, Contemporaneos,corres-
pondiente,en la cronologia, a la segunda generacion modemistabrasi-
lefia, ya que surge alrededor de 1930 (de hecho,la revista que da
nombre al grupo empieza en Méxicoen 1928, el mismoafio en el que,
en Brasil, Oswald de Andrade redacta su mas ambiciosoy radical
manifiesto, “Antropofago”). Quiza una compactacion semejante de la
palabra poética se hubiese dado en Méxicosi el estridentismo hubiese

_ | Tomola traduccién delostitulos de Antologia de la poesia brasilefia moderna,
Angel Crespo,sel., introd. ytrad., Barcelona, Seix Barral, 1973, posteriormentereeditada,
a la que remitoa losinteresadosen leer en castellano los poemas referidos.
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tenido mas importancia enel escenariolocal. No siendoasi, entonces,

ya en la décadadelosafios veinte empezarona surgir, entre los Con-
temporaneos, los primeros ejemplos de poemas largos. Por ejemplo,
CarlosPellicer, “el primer poeta realmente moderno quese da en
México”, en el decir de los organizadores dela célebre antologia Poe-
sia en movimiento, publica su Piedrade sacrificios: poema ibero-
americano en 1924, después de haber acompafiado a José
Vasconcelos, entonces secretario de Educacion en México, en un pe-
riplo sudamericano;sera, finalmente, en la décadasiguiente que José
Gorostiza escribael primer poemalargo del que nos ocuparemos, Muer-
te sinfin (1938). ;

Muchosehaescrito sobre este poema,que parecellamar cada
vez mas la atencién dela critica. Cuandolo traduje al portugués (Sao
Paulo, epusp, 2003), me di cuenta dela dificultad original dela critica

mexicanapara hablar sobreél, que poco a pocose ha ido superando,
en la medidaen quegeneraciones de nuevoslectoresse sucedian, has-

ta que ese verdadero esfuerzo hermenéuticosevio brillantemente co-

ronado enla edicion de Archivos (FCE/UNESCO, 1996). ,Por qué se

habrd dado eso? Probablemente porque,en términosliterarios, la “no-

vedad” de Muertesinfinnoestriba solamenteen que su textualidad

difiere de la dominanteenel alto modemnismointernacional,al que per-

tenece —porejemplo,el poemanoprivilegia ciertas operaciones tex-

tuales tipicas de las vanguardias, comoelcollage y el montaje, que

estructura, acordémonos, arquitextos poéticos de la época comolos

Cantos de Pound, que siguieron siendoescritos entre los treinta y

los cincuenta—, ni obedecea lasofisticada simplicidad diccional de

arquitextos de la llamada “poésie pure”, como se daen Le cimetiere

marin de Valéry (de Charmes ou Poémes, 1922). En Muerte sinfin,

el poeta revisita, porasi decirlo,el archivo del barroco de la lengua

espajiola, pero noel general de la poesia de los Siglosde Oro, sino un

poemapreciso de una importante predecesora novohispana suya,sor

JuanaInésde la Cruz (1648-1695).

En pocaspalabras, en Muerte sinfin se da conscientemente el

rescate dela tradicion poéticalocal en la poesia mexicana. El arquitexto

en cuestién es El suefio o Primero sueno, uno de los mas excelsos

poemas producidosen elbarroco de lengua castellana(publicado en la

primera edicién de las Obras, de sor Juana, 1692). De hecho,este

poema novohispanoresulttan sorprendenteen su contexto contem-

2 Octavio Paz, Ali Chumacero, HomeroAridjis y José Emilio Pacheco,sel. y notas,

Poesia en movimiento 1! (México 1915-66), México, Siglo xxi, 1985,p. 365.  
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poraneo,* como Muertesinfin en el suyo. Primero suefio es un poe-
mavisionario —es“poesiadel intelecto ante el cosmos”, afirma Paz en
otro momentoen la mencionadabiografia—‘ y narra una aventura, un
“viaje espiritual” (andbasis) no pautadoporla mistica 0 la ascética
religiosa, lo que no deja de sorprenderconsiderandosela profesién de
fe de su autora (aqui, un indicio perfecto de unadelas “trampas”en las
que hubocaido sor Juana). Porotro lado, se inspira no solamente en
un modeloclasico,el poema igualmentellamado “Suefio”de Escipién,
sino tambiénen derivacionesparacientificas 0 iniciaticas trilladas en
aquella épocaporciertos espiritus especulativos,en el caso que nos
ocupa por quienesdiscutian, dentro del contexto de la Contrarreforma,
el modocatélico ortodoxode entenderla realidad, comoeljesuita
Athanasius Kircher(1601-1680), quien muchoinfluy6 en sor Juana,

comoes sabido. En suma, en Primero suefio tenemos un poema que
no solo va mas alla de la merautilizacion de un lenguaje 0 unaretorica
especificos, en este caso la vertiente gongorinadelbarroco ibérico,
sino que constituye un verdadero objeto poético, una arquitectura ver-
bal que radica en un horizonte de conocimientoespecifico de su tiem-
po y que antecede, comohacehincapié Octavio Paz, algunos poemas
emblematicos de la modernidad, como Un coup de dés (1897) y el
mismo Muerte sinfin.

Mutatis mutandis, otra no es la materia de este ultimo poema.El
neobarroco,presente en la diccién de Muerte sinfin, la reivindica-
cin, se diria, de un modobarrocode construir la sintaxis, me parece
menos importantepara caracterizar la lectura e incorporaci6nde sor
Juanaporparte de Gorostiza que el hecho de que el poema también
hace gala de una mezcla de informacionesque pasa tanto por unaes-
catologia, en el sentido religioso de la palabra, comoporuna percep-
cin cientifica de la realidad. En ese sentido, comolo dije en el prélogo
amitraduccion,se trata de un poemavisionario, que busca ver no solo
el interiorsinoel sentido de la materia, apoyandoseenel horizonte de
conocimiento delafisica contemporanea.Ese intentollevala consti-

> “Comotodas las obras unicas y singulares, Primero suefio es irreductible a la
estética de su tiempo”, dice Octavio Paz en su grandiosa biografia literaria de la monja-
poeta; cf Octavio Paz, Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe, en Obras
completas, México,Fce, 2001, vol. 15, p. 456.

* Ibid., pp. 435ss.
*“[Primero sueno] tampoco es unaprofeciadela poesia dela Ilustraciénsino de la

poesia moderna quegira en torno a esa paradoja queesel nucleo del poema:la revelacién
de la no-revelacién. En este sentido, Primero suefose parece a Le cimetiére marin y, en

el ambito hispano, a Muerte sinfin y Altazor. Se parece, sobre todoy ante todo, al poema
€n que se resumeesta poesia: Un coup de dés”, ibid., p. 456.
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tucidn del poema comoun objeto verbal, una arquitectura textual que
atestigua a su medidalo abarcadordel “vuelo”del poeta.Estesalto
congelado —o,parautilizar aqui la expresién de Octavio Paz sobre
Muertesinfin, este “largo delirio razonado”—° se nutre de informa-
cionesdisparesy se lee comola bitacorade la aventuraespiritual
gorosticiana que percibe en el cuerpo formal del propio poemaelsigno
de su pertenencia a lo mortuorio mientrasse lo escribe o lee, para
decirlo en una unica expresion,y eso es lo propio de Muertesinfin, lo
que lo aleja de la merautilizacion del barroco comoescudou origen
textual y lo que lo aproxima directamente a la anabasis de sor Juana.

Tal “objetualizacion”del poemallega, con Piedra de sol, que Paz
escribe en 1956, poemaque también traduje al portugués (Rio de
Janeiro, Guanabara, 1988), a bien decirlo a un maximodificilmente

igualable. El referente iconico —la “piedra de sol”, el calendario azteca
que se encuentra en el Museo Nacionalde Antropologia, que fuera
descubierta en 1790 en una excavacionenel centro de la Ciudad de
México— se imponedesdeeltitulo mismo del poema. De hecho, no
haypoemasin estereferente arqueolégico-antropologico-artistico-
conceptual. Comodije en un ensayoescrito ya hace mucho,“Piedra
de sol: el titulo”,’ la circularidad del poema de Paz —considerandose
que susprimerosseis versosserepiten al final del mismo y que el
numero de los mismos, 588, obedecealciclo sideral del planeta Ve-

nus—transfierenel sentido del poema aunplanoderepeticidn quelo

asemeja

a

uncalendario que midiese un “otro tiempo”, un tiempo del

sujeto sometidoa otrau otras medidas,y quese repitiera indefinida-

mente,y se narrase unay otra vez conformelas lecturas y las recurren-

tes combinacionesdelos nucleos de contenido,a las astillas de narracion

y/o imagenes centrales que se suceden en el poema. Si tales signi-

ficados metaféricos son dificiles y complejos de definir,la referida

objetualizacién del cuerpo del poema funciona como unabase referencial

precisa, una estructura o un molde que no sdlo lo somete, sino que

también lo amplia.
En su origenel gesto de Paz en Piedra de sol es barroco: porla

novedad delobjeto elegido para su molde y porquela reverberacion

semantica o conceptual implicada en eso noesigual, porejemplo, al

de lamodelizacién de Dante frente a la maquetadel universo mentalizado

en su tiempo,en La divina comedia. Definitivamente, Pazen Piedra

6 Cf Octavio Paz, “Muerte sinfin: José Gorostiza”, en Generacionesy semblanzas,

Obras completas, México,FCE, 1994,vol. 4, p. 248. :

7 Cf Horacio Costa, Mar abierto: ensayos sobre la literatura brasilefia, portuguesa

e hispanoamericana, México, UNAM/FCE, 1998,pp. 345-359.  
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de sol est mas cercade sor Juana, con su “suefio” innombrable, que
de Dante. Como vemos,los dos poemas largos mexicanos que aqui
estudiamosencuentran en sor Juana un origen comin.Si atribuira esta
genealogiainterna de la poesia mexicana modernaestos dos poemas
puedenoconstituir exactamente una novedaden términoscriticos,el
establecer una mirada comparatista equivalente en lo queatafie alfun-
cionamiento dela poesia brasilefia moderna correspondientea ellos,
eligiendo algunos poemas largos comoejemplo,si puedeserlo.

Entonces, jy en Brasil? El primer poema quequiero considerar
esta caracterizado como“barroco”porsu primer hermeneuta.Setrata
de Invengdo de Orfeu (1952), que Jorge de Limaescribeentre los
anos de 1940 y 1951, y el critico es Murilo Mendes, su buen amigo y
el mas cosmopolita entre los poetas brasilefios, a quien el poema, ade-
mas, viene dedicado. Invengdo de Orfeu, por su evidente desmesura
y exceso,desde luegoseinsertaria en unalectura que buscasehallar
rasgos de la permanenciadel barroco en la cultura brasilefia—en su
“Nota preliminar’’, Murilo Mendesllegaa decir que “/nvengdio de Orfeu
€ 0 maximo documentoliterario da natureza barrocado Brasil”8 Por
otro lado,se podria también, y acertadamente seguin mipuntodevista,
interpretar como una reaccion a deshoras a la referida compactacion
de la palabra poética preconizadaporlos de la generacion del 22. En
su comentario a la noci6n de barroco, Murilo Mendes sumalas de
complejidad y de dialogo conlas demas artes,hasta llegar a un punto
queen este momento meinteresasubrayar: su caracter épico. De he-
cho,la pica vieneya sefialada en unanota marginal,en la que Jorge de
Limalo define como“biografia épica, biografia total y no una sencilla
descripcionde viajes o aventuras. Biografia que sondea;relativa,ab-
soluta y una. Hasta el mayor canto es denominado biografia”.° Este
“mayorcanto”es el octavo entre unadivision de diez, a su vez subdivi-
didos (0 no) en un numero desigualde unidades. Esta particion de
Invengao de Orfeu en diez cantos remite directamente al poema-cla-
ve de la tradicién poética moderna de la lengua portuguesa: Os

* Ademis de eso, en su nota a Invengdo de Orfeu, Mendesclasifica el poema como
“um verdadeiro labirinto de temas,faturas, imagens e tendéncias, uma espécie de poema
ciclico, poema-rio carregandotantas formas dispares em sua densacorrenteza [...] Desde
logo, entretanto, umaidéia manifestou-se em meuespirito: a do carater essencialmente
barroco do livro”, Sao Paulo, Circulo do Livro,s.f., que reproducela ed. Aguilar, Rio de
Janeiro, 1952, pp. 13 y 7-8, respectivamente.

* La traducci6nes mia: “Biografia épica, biografia total e nao umasimples descrigao
de viagem oude aventuras. Biografia com sondagens;relativo, absoluto e uno. Mesmo 0
maior canto € denominado biografia”, comoselee enel frontispicio dela referida edicién
en portugués.  
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Lusiadas, que Luis de CamGes (1524-1580), el “archi Orfeo”, lla-
mémosloasi si se puede, del mundode habla portuguesa, publica por
primera vez en 1578 y es un modelo europeo dela picala estética
manieristas.

Asi, Os Lusiadas se ven elevadosa la condiciéndeintertexto prin-
cipal de Invengdo de Orfeu, al tiempo que el poema mismoparece
confundir en su horizonte tematico mutante, resbaladizo, la construc-

cién de un modus 6rfico del decir con el nombrar de una realidad
tambiénonirica, una“isla” siempre sofiada y siempreen la inminencia
de descubrirse, que termina porno tener nombrepero queserefiere
implicitamente a Brasil. No debemosolvidar que la gestacion de
Invengdo de Orfeu antecede en algunosafios el importante ensayo
Visao do Paraiso de Sérgio Buarque de Hollanda, que trata de la
“invencion de Brasil”en la mentalidad europea durantelossiglos de
la expansiOnultramarina, lo que caracteriza una tendenciadel pensa-
miento brasilefio en la mitad del siglo xx, asi sea en la poesia como en
lareflexion académica.'° Invengdo de Orfeu, poema excepcional en la
literatura brasilefia, permanece comoun ejemplo solitario de un texto
proliferante y CamGes,que no Orfeo,se erige en él como su numen
literario. En tanto, digase de paso, Jorge de Limaesta lejos de encon-
trarse aislado enlas literaturas que se escriben en portugués.

CamOespresenta,asi, un verdadero problemaparaelestableci-
miento del canon poético moderno,al menosen Portugal, y en menor
escala en Brasil. Hace algunos meses, en Rio de Janeiro, presenté un
trabajo que versabasobrela figura de Caméesy las obras poéticas de

dos poetas portugueses, Cesario Verde (1855-1888) y Fernando

Pessoa (1888-1935).!' En las obras de Verde y Pessoa,sefialé algu-

nas estrategias para ubicar la presencia, en imageneso textualmente,

de Camées, en el momentoanterior

a

laafirmacion del modernismo

(Verde) y en su auge (Pessoa). En el caso de Brasil, allende Inven¢ao

de Orfeu, la presencia textual camonianase transparenta, por ejem-

plo, en uno de los poemas mas importantes de Carlos Drummond de

Andrade (1902-1987), quien fuera, con Murilo Mendes, un poeta cen-

tral en la segunda generacién modernista, la de 1930, a la que suelo

‘© Sérgio Buarque de Hollanda, Visdo do Paraiso, Rio de Janeiro, José Olympio,

1959.
‘| El ensayo en cuestién es “CV, FP y LC: apontamentos sobre a formagao do

canonedapoesia portuguesa moderna”, presentado en el XX Congresso dela Associagao

Brasileira de Professores de Literatura Portuguesa, Universidade Federal Fluminense,

Niterdi, del 23 al 25 de agosto del 2005; publicado en pe: <Nolimite dos sentidos-Anais

do XXEncontrode Professores Brasileiros de Literatura Portuguesa, Instituto de Letras

da urF, 2005>.   
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aproximar con la mexicana de Contemporaneosporfactores que no
viene al caso subrayar en este momento,pero quepasaporel tono
diccional mucho menosoptimista y vanguardista de ambas en relacion
ya sea.conla del 22 en Brasil, ya con la de losestridentistas en México.

El poema quesefialo es “A maquina do mundo”, que Drummond
de Andradepublica en Claro enigma,un importante poemario suyo de
1951. Este otro poemalargoparte del “Canto x” de Os Lusiadas, en
el que Venus ofrece a Vasco da Gamala contemplaci6n de la maqueta
del universo, en un rec6ndito lugar enlaIsla de los Amores(probable-
mente, una delas islas de la bahia de Bombay —“boabaia”, en portu-
gués—,, enla Indialusitana). Evidentemente, Caméestenia ni mas ni
menos quelaestructura de La divina comedia dantesca en su mente
(y asi, a Virgilio. ..), al designar un premiodetal alcance al descubridor
del caminonautico paraeloriente.

Justamente,es esta visién césmica lo que Drummond de Andrade
niega—o refuta— ensu poema:lasituaciénnarrativa de “A maquina
do mundo”esla de un viandante, unyo, que se encuentra conla ma-
queta del universo en una “estrada de Minas, pedregosa”, y tanto duda
frente a la oferta de la mismaalabrirse, que porfin ella termina por
cerrarse y deshacerse,al tiempo queel viandante sigue con las manos
vacias, “evaluando lo que habia perdido”.!? Metaforicamente,no es
dificil percibir quetal anécdota se relacionaconel existencialismo yla
decantada “condicién humana”de la modernidad; de hecho, el poema
en cuestiOnse hizo tan popular en Brasil que muchospoetas lo reco-
braron,y hasta yo mismole rendi homenaje en un poemamio,“Cua-
dragésimo”’.'

De este famoso poema de DrummonddeAndrade, que comentaa
Cam@es, que comenta a Dante, sale igualmenteel ultimo poemaanteel
que quiero detenerme aqui, A mdquina do mundo repensada, de
Haroldo de Campos,publicado en Sao Paulo significativamenteen el
afio 2000.'* Antes de mas nada, convienesefialar queeste linaje poé-
tico se encuentra absolutamente incorporadoal texto,ya sea en la for-
madel poema,escrito en una dantescaferza rima —aba,bcb,cdc,
ete.—,quelo vincula directamente a La divina comedia, ya seaen
situaciones narrativas o aun en imagenesintertextualesprecisas, parti-

"Asi se lee elfinal de “A maquina do mundo”en portugués: “enquanto eu,avaliando
© que perdera, / seguia vagaroso, de maos pensas”, en Carlos Drummond de Andrade,
Poesia e prosa, Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 1983, p. 305.

® Véase Quadragésimo/Cuadragésimo, ed. bilingile, México, Aldus, 1996, 0
Quadragésimo,Sao Paulo, Atelié, 1999.

'* Sao Paulo,Atelié, 2000, 97 pags.
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cularmente la que acabo desefialar en el poema de Drummond de
Andrade, y a varios momentosde Os Lusiadas, principalmente con el
ya mencionado“Canto x”.

Asimismo,se puede percibir en.A mdquina do mundo repensada
lareafirmaci6nporparte de Haroldo de Camposde un concepto suyo,
importanteparala cultura brasilefia contemporanea, sobre lo funda-
mental de la herenciadel barroco (y por continuidad, del manierismo)
en lo queatafie al modus delaliteratura brasilefia, contra una corriente
académicaopuesta, que hace coincidir el surgimiento de la mismacon
la independenciapolitica en el siglo xrx. Merefiero, especificamente,
al ensayo O sequiestro do barroco naformagaodaliteratura brasi-
leira: 0 caso Gregorio de Mattos (1989, sobre el que escribi una
nota en el momento de su publicacién), en que él se contraponeal
logos “formativista” conceptualizadoen un clasico dela critica literaria
en Brasil, Formagdo daliteratura brasileira, de Antonio Candido
(i9s8)2

Sumesea lo anterior el que A mdquina do mundo repensada es
de hecho un poemaqueincorporaloshallazgosy algunos postula-
dosdela fisica contemporanea. Por ejemplo,el mismoproyecto grafi-
co dellibroesta ilustrado con fotografias a colores captadas ya sea por
el telescopio Hubble o por la cépsula Voyager. A su vez, en una nota
agregadaal poema, Haroldo de Campossefiala un tupido numero de
obras cientificas quele asistieron en su escritura, entre las que se cuen-
tan algunas delosastrofisicos brasilefios Mario Schenberg y Marcelo
Gleiser(el primero, cuyo nombredepila aparece una vez en el poema,
fue equivocadamente interpretadoporla critica como “Mario de
Andrade”, con lo que Haroldosereia y decia: “El nunca se preocupd
coneluniverso...”), y los pensadoresIlya Prigogine y Jacques Monod,
entre otros,al lado de los poetas referidos hace poco, en un esfuerzo
claro porvincular los imaginarios poéticoy cientifico en la contempo-
raneidad.

{Cual esel sentido de la operacion de Haroldo? Por un lado,evi-
dentemente, el que acabo de mencionar asi comoel de proseguir con
este linaje de poetas/cosmonautas enla poesiaescrita en portugués en
la actualidad.Porotro lado, uno mas sutil: al traducir directamente del

'S Haroldo de Campos, O seqtiestro do barroco naformacdodaliteratura brasileira:
o caso Gregorio de Mattos, Salvador, Fundagao Casa de Jorge Amado, 1989; Horacio
Costa, “Haroldo de Campos: seguimiento de una (irreprochable) trayectoria”, en Mar
abierto: ensayosdeliteratura brasilefia, portuguesa e hispanoamericana[n. 7], pp. 93-
97; Antonio Candido, Formagdodaliteratura brasileira (momentosdecisivos), 2° ed.
revisada, Sao Paulo, Livraria Martins, 1964.  



  

 

224 Horacio Costa

hebreoal portugués el Génesis, Haroldo hizo de sus especulaciones
sobre la “Escena del Origen” (del hebreo Bere shith)'® una especie
personalisima de pasaporte para la discusi6n no solo del origen,sino
de la posteridad. La escenabiblica del origen se aproximaria, como
deja entreverel poema, al Big bang,y este origen cdsmico problema-
tizado porla fisica moderna, al grano mismodela escritura poética. La
percepcion de la cosmogonia, en los sentidos mitolégico-religioso y
fisico, mas propiamente cosmologico, equivaldria a la misma aventura
de su desvelamiento,en poesia. De ahi que no sea tan solo un capricho
la afirmacion que alegéricamente hace Haroldo de Campos enA md-
quina do mundorepensada,de \a posibilidad de unificacion de los
discursos de las ciencias exactas y dela poesia, en una especie de
“campo unificado” epistemoldgico queseriala realizacion del proyecto
0 del insight einsteiniano.

Para tales derivaciones,para tales alturas o anchuras del decir poé-
tico de José Gorostiza y Octavio Paz y de Jorge de Limay Haroldo de
Campos, la extension o el campo usual del poema moderno,delimita-
do a unas cuantas determinadaslineas en busca dela eficacia, ya sea
estética o comunicacional, noera, sencillamente, adecuado.Su regre-
so y, en buena medida, su rescate de las tradiciones poéticas lingiiisticas
en cuestion nose da en términosrestringidos, sino de busqueda de
ecos de origen en los modelos mas cercanose influyentes dentro de un
universo de referencias poéticas locales. Desde cualquier punto de vis-
taes intrigantey significativo el papel que los poemas de sor Juana y de
Cam6estieneneneste rescate y, de modo mas directo, en la textualidad
mismade los poemas enfocados.

Todo eso explica que los poemasestudiados aqui sean largos,asi
comolo fueron los de los predecesoresqueellosprivilegian en su cons-
tante dialogar conesas dosvertientesde la gran cultura iberoamerica-
na, la mexicanala brasilefia.

‘° Haroldo de Campos, Bere shith: a cena da origem, Sao Paulo, Perspectiva, 1993,
117 pags.  

Cuadernos Americanos, nim. 117 (2006), pp. 225-238

El Contemplado de Pedro Salinas:
la salvacion, el poema

Por Francesco Fava*

A IMPORTANCIA DEL POEMA LARGO enelsiglo xx literario hispano-
americanoes aceptada porla critica.' La atencién que muchos de

los mayores poetas hispanoamericanosdan a esta forma parece co-
rresponder a un desinterésporparte de sus colegas espafioles durante
este mismoperiodo. Sobresale, sin embargo, un dato interesante:los
pocosejemplares de poemas largos compuestosa partir de la década
delos treinta porlos poetas espafioles fueron escritos casi todos des-
pués de o durantela estancia en el continente americano deestos mis-
mosautores. Desde LeonFelipe, que en 1934 publica Drop a star
despuésde haber pasado unlargo periodo entre México y Estados
Unidos, Juan Ramon Jiménez que concibe en Florida Espacio, Pedro
Salinas que escribe en Puerto Rico E] Contemplado, hasta Tomas
Segovia, que nacio en Espafia y llego a Méxicoa los 15 afios, y que en
1967 entrega a la imprenta un extraordinario poemalargo, Ana-
gnorisis.

Contrariamente a lo que se podria pensar, sdlo eneste ultimo caso
seria legitimo hablar de una influencia decisivaejercidapor los autores
hispanoamericanosque,a partir de Vicente Huidobro, en esos mismos
afios escribian poemaslargos. Pareciera que dos factores empujan a
los poetas espafioles hacia esta forma métrica: Walt Whitman la geo-
grafia fisica del continente.

La poesia de Whitman influy6 profundamente en Leon Felipe, que
en 1941 compuso unaversionespafiola (mas que una traduccion, una
reescritura) de Song ofmyself: Canto a mimismo. Igualmentesigni-
ficativo fue el influjo whitmaniano en su Drop a star, que denota ya
desdeeltitulo su deuda conla cultura norteamericana.’ Tambiéna Fe-
derico Garcia Lorca, durante su viaje estadounidense,le fascin6 la

figura de Walt Whitman,a quien le dedicé una célebre oda.* Aunque

“Investigador en la Universidad de Verona; e-mail: <francfava@hotmail.com>.

' Maria Cecilia Grafia ha editado un volumen colectivo dedicado a este tema, La
sumaque es el todoy que no cesa:el poemalargo en la modernidad hispanoamericana,
Rosario, Beatriz Viterbo, 2006.

? Leén Felipe, Canto a mi mismo, Madrid,Visor, 1981.
> Publicado en LednFelipe, Antologia, Madrid, Espasa-Calpe, 1935.
*La “Oda a Walt Whitman”formaparte, comoes sabido, de Poeta en Nueva York:

de nuevo,estancia en Américay extensién del poema parecenir de la mano.Para el texto
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no es un verdadero poemalargo,se trata de uno de los textos mas
extensosdel poeta andaluz (137 vv.), y ala dimension material acom-
pafia un amplio “respiro”y una ambici6ntética inusual en Lorca.

Por un ladola influenciade la cultura americana, porotro, lade su

naturaleza excesiva: quela representaci6n de un espacionatural a me-
nudo desmedido comoel latinoamericano pueda empujar hacia formas
poéticas quiza no tan desbordantes pero igualmente extensas, es una
sospecha que aparece confirmada tambiéna partir de la produccién
de diversos autores hispanoamericanos,baste recordar el Canto ge-
neralde Pablo Neruda.Essignificativoel caso de Carlos Pellicer, que
ala descripcion dela naturaleza del continente dedicé un poemalargo
—Piedra de sacrificios. Poema iberoamericano (1924)— y una
prueba de poemalargo, los Esquemaspara una.odatropical (1937).°
Volviendoa los autoresespajfioles, Jiménez cuenta que la inspiracién
paraescribir “un poemaseguido”nace en él después de contemplar el
paisaje de Florida, peninsula cuya “extensionlisa” pareciaal poeta
interminable.®° Dichainspiracionle lleva a componer Espacio, poema
en prosa editado en formadefinitiva en 1954, del cual fue publicada
una primera redaccionen verso, unosdiez afiosantes, en las paginas
de Cuadernos Americanos.’

Enelcaso de Salinas, su fuente de inspiracion noes la peninsula de
la Floridasinola isla de Puerto Rico 0, mejor dicho, su mar, tema de E/

Contemplado. Trataré de concentrarmeeneste ultimo texto en las
paginas que siguen, dejandopara futuras investigaciones el examen
mas completo dela influencia americana en los poemas largos de auto-
res espafioles.

El titulo completo conel que la obra se imprimio por primera vez
en 1946 es El Contemplado (Mar. Poema). Tema con variaciones.*

de la “Oda”, cf Federico Garcia Lorca, Poesia, ediciones de Miguel Garcia Posada,
Madrid, Akal, 1982, 2 vols., pp. 296-300.

* El texto de los dos poemas se encuentra en CarlosPellicer, Obras. Poesia, edicién

de Luis Mario Schneider, México, Fce, 1981, respectivamente en las pp. 55-100 y 216-
220.

° Hagoreferenciaal “Prélogo”que precedea la edicién definitiva de Espacio, y que
se puedeleer en lap. 112 de la estupendaedicién del poema de Aurora de Albornoz: Juan
Ram6nJiménez, Espacio, Madrid, Editora Nacional, 1982.

’ El actual “Fragmento Primero”fue publicado coneltitulo de “Espacio (unaestro-
fa)” en Cuadernos Americanos,vol. x1, nim. 5 (septiembre-octubre de 1943). El segundo
fragmento, “Espacio (fragmento primero de la segundaestrofa)”, aparecié de nuevo en
Cuadernos Americanos, vol. xvu, nam. 5 (septiembre-octubre de 1944). La edicién
completa en prosa aparecié en Poesia espafiola, nim. 28 (1954).

* Pedro Salinas, El Contemplado (Mar. Poema). Tema con variaciones, México,
Stylo, 1946 (Nueva Floresta); Juan Marichal republicé el poema en 1959 (San Juan de  
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{En qué sentido E/ Contemplado no es un poemariosino, mas bien,
un unico, largo poema? Octavio Paz, en un ensayo famoso,define las
caracteristicas del poemaextenso, considerando nosdlo el numero de

versossino tambiénsu principio compositivo:

la poesia esta regida por el doble principio de la variedad dentro de la
unidad. En el poemacorto,la variedadse sacrifica a expensasde la unidad;

en el poemalargo,la variedad alcanza su plenitud sin romper la unidad.
Asi, en el poemalargo encontramosno sdlo la extension, que es una medida

cambiante, sino maximavariedad en la unidad.’

El Contemplado parece corresponder en muchosaspectosa los re-
quisitos sefialados por Octavio Paz. Antes que nada, el subtitulo Zema
con variaciones —evocando una modalidad de composicion musi-
cal— sugiere unadialéctica entre el tema unitario,'° el mar contempla-

do porel “yo poético”, y la variedad de interpretaciones que éste ins-
pira: las catorce variaciones.La dialéctica entre tema y variaciones,
desde el punto de vista compositivo,se asocia a una pluralidad métrica
que, para seguir con la metafora musical, hace pensar masbien en la
pluralidad de formas que se suceden en una suite.'!

Ademias delparalelo entre la formapoética y la forma musical, la
analogia se da tambiénentre esta ultimay el objeto del poema,el mar.
El paisaje marino es como el mismo tema musical propuesto y cada dia
presentavariaciones sutiles segtin cambienlos colores, las nubes, la
temperaturaetc. “Ejecutora”delas variacionesesla luz, que junto al

Puerto Rico, Instituto de Cultura Puertorriquefia), que hoy se puedeleer en id., El
Contemplado. Todo mds claro y otros poemas, edicién de Francisco Javier Diez de
Revenga, Madrid,Castalia, 1996.

° Octavio Paz, “Contar y cantar (sobre el poema extenso)”, en id., La otra voz:
poesiayfin de siglo, Barcelona, Seix Barral, 1990, pp. 11-30, p. 12.

‘Tema’esel subtitulo de la primera de las 15 composiciones de E/ Contemplado
"En el poema aparece unaalternancia entre composiciones que tienen como verso

basico el octosilaboy otras fundadas sobre la combinacién de endecasilabos y heptasilabos.
Al primer tipo se puedenatribuir el “Tema”y las variaciones1, in, IV, V, 1X, X1, XII; las
restantes correspondenal segundotipo. Porlo queserefiere a los textos en octosilabos,
se pueden distinguir tres modalidades compositivas diversas:series de octosilabos en las
quese intercalan libremente versos mas breves (“Tema”, variaciones1, 111, x11); pareados
de octosilabos y hexasilabos (variaciones tv, 1x); romances (variaciones vy, x1). En este
Ultimo caso, Salinas somete el modelotradicional del romance a algunas transgresiones
ocasionales.Si la “Variacién vi” aparece constituida por endecasilabossueltos, las res-
tantes estan construidas en pareadosde endecasilabos y heptasilabos. A excepcién de la
“Varriacién xtv”,la Ultima, en la cual las dos medidas métricas mencionadas se alternan en
modoirregular, en formadesilva, el metro predilecto del poema largo barroco. Parecida
alternanciaentre dos tipos métricos se da en La voz a ti debida, poemaenel que los dos
versos fundamentalessonel octosilabo y el heptasilabo.
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“yo”poético y al “tu’”’ del mar contempladoesla tercera protagonista
del poema.

Unulterior elemento de cohesiénlo da la modalidad enunciativa:
en la mayorparte de las quince composiciones,el hablante lirico se
dirige directamente, en segundapersona, al objeto de su poemay dia-
loga con ese mar al que ha dado por nombre “Contemplado”. Y es
justamente el don del nombre lo que determina, segun Salinas,la pose-
sin, por parte del hablante,del objeto de su contemplacion:

Desde quete llamoasi,

por mi nombre,

ya nunca meeresextrafio.'?

Ademias de concentrarse sobrela relacion yo-mar,las sucesivas decli-
nacionesdel tema permitenal poeta, ademas,segunla base de la me-
tafora marina comunpero reformuladacada vez queseutiliza, tocar
transversalmente unaserie de argumentos. E] tema amoroso, dominan-
te en la poética saliniana, esta aqui a la sombray, sin embargo, se
asomaalgunavez, en pasajes concretos. Véanse, por ejemplo,los
versos de la “Variacion v”:

jConservar

un amorentre los brazos?

No. En el aire de los ojos,

entreel vivir yel recuerdo,

suelto, flotando,

se tiene mejor guardado(p. 675).

La “Variacion xr’, en cambio,se dedica enteramenteal temasocial,

ésta es unaintensacritica de la sociedad industrial, cuya logica econo-
mista parece incomprensiblesi se observa desdela perspectiva del mar.

Tambiénesta presentela reflexion metapoética, objeto de la “Va-
riacion x1”, en la que la incesante busqueda de perfeccién que
caracteriza el trabajo del poeta se compara conlosvertices dela belle-
za que crecen cada dia superados, alcanzadosy otra vez superados en
su constante cambio porparte del mar y delcielo.

Hay varios temas mas en el poema, desdeel elemento biografico a
la pura y simple alabanza del mundoque, dice Guillén,“esta bien he-

"? Pedro Salinas, Poesias completas, edicién de Soledad Salinas de Marichal, Barce-
lona, Lumen, 2000,p. 669. A partir de este momentocitaré esta edicién, limitandome a
indicar en el texto, entre paréntesis, el nimero de pagina.  
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cho”.'? Si observamoscon atencién, de todas formas,el poema entero
orbita en torno a un temapivotal, una preocupaciénexistencial que se
vincula a través de dospalabras clave: la salvacion y el tiempo. O
quiza, seria mejordecir la salvacion del tiempo. El mismoSalinas, en
un fragmento de su ensayosobrela realidad y el poeta, subrayé la
importancia en la poesia contemporaneade lo que define como un
“tema favorito de los poetas,la idea del tiempo”:

Los poemas sobre la fugacidad del hombre y delas cosas resuenan en todas
las lenguas humanasdesde los tiempos mas remotos; pero nuncaese pro-
blemadel tiempo comounaangustia, como unatragedia de cada segundo, ha

tenido la intensidad de inspiracién poética que tiene en el mundo actual."

Si buenaparte de la poesia de Salinas se presenta comoun didlogo
virtual entre el“yo”del hablantelirico y el“tu” de la mujer amada,"° en
nuestro poemala segunda personaes, en cambio (y comoya he hecho
notar), el mar amadoy contempladoporel poeta.Se trata, sin embar-
go, de una “pareja muy desigual” comoreza el subtitulo dela “Varia-
cién v”. La desigualdadentre los dos sujetos es exactamente de natu-
ralezatemporal: la eternidad del mar, aunque continuamente cambiante,

se contraponea la caducidad transitoriadel“yo”, quien precisamente
del mar parece extraer una “leccién de eternidad”. En efecto, el mar

ensefia al poeta una diversa concepciondel tiempo y un modo nuevo
de mirar la realidad:

Porque estas hecho desiglos

me curaste de arrebatos;

' “E] mundoesta bien / hecho”afirma Guillén en “Beatosillén”, véase Jorge
Guillén, Cantico, Buenos Aires, Sudamericana, 1950, p. 235. E] Contempladoes segura-
mente el mas “guilleniano”de los textos de Pedro Salinas, confirma este hechola eleccién

de los dos epigrafes del poema, ambosextraidos de Cantico y ambos dedicadosa la luz.
E! primeroreza: “La luz, que nuncasufre, / me guia bien”; el segundo: “;,.Laluz no es quien
lo puso / todoensu tentativa de armonia?” (p. 661).

"4 Pedro Salinas, “El poeta y las fases de la realidad”, p. 19. Se trata del texto de una
conferencia queel poeta dio en junio de 1939 en Wellesley College, que los editores
espafioles han incluido en el volumenLa realidady elpoeta, Barcelona, Ariel, 1976,pp.
13-34. A excepciénde este texto, presente sdlo enla edicién espafiola, el volumenesla
traduccién de Reality and the poet in Spanish poetry, Baltimore, The Johns Hopkins

Press, 1940.
'S Sobre el didlogo yo-ta en la poesia de Pedro Salinas, cf Alma de Zubizarreta,

PedroSalinas: el didlogo creador, Madrid, Gredos, 1969; y A. RamoVifiolo, “La rela-
cién yo-ti en la poesia de Pedro Salinas”, Cuadernos Hispanoamericanos, nums. 263-
264 (mayo-junio de 1972), pp. 241-282. A este mismo tema,perotratandolo desde la
produccidnteatral, se ha dedicado Hugo W. Cowes, en Relacion yo-ti y trascendencia en
la obra dramatica de Pedro Salinas, BuenosAires, Universidad de BuenosAires, 1965.
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se aprende a mirarenti

por tus medidas sin calculo

—dos, nada mas: dia y noche—

gozosamente despacio(p. 673).

El cotejo entrelas distintas medidas temporales esta presente en mu-
chas delas “Variaciones”’,a partir de la tercera, titulada significativamente
“Primavera diaria”. El titulo se refiere al momento del amanecer,

fulmineamente definido en un distico: “;.La aurora? Esla frecuente, la
celeste, primaveradiaria” (p. 667).

Asi, cuandosale el sol se repite cotidianamente una milagrosain-
version del tiempo.Porefecto de la “eterna” magia dela luz, se com-
prueba la momentanea asimilaci6nde dosintervalos temporalesdistin-
tos: “unaestacionse abrevia: es una hora” (ibid).'®

A la magiadeltiempocasi paradisiaco comoelde la “‘Variaci6n 1”
se contraponeen el poemaotra idea de temporalidad, negativa. En la
“Variacion xi”, que describe de formacritica el modelo de ciudad
industrial estadounidense (y mas en general el conocido comoAmerican
way oflife), los valores han cambiado completamente. La aurora ya
no es “primavera diaria”, sino al contrario: segun Salinas, en la metré-
polis moderna

Instantaneaes la aurora; ya no pierde

en fiestas nacarinas,

en rosas, en albores, en celajes,

el tiempo queperdia.

Aquel aire infinito lo han contado;

numerosse respiran.

El tiempoyano estiempo,el tiempo es oro,

florecen compafiias

para vendera plazoslos veranos,

las horas y los dias (p. 698).!”

'® Aqui y en otros lugares del poema, se manifiesta una idea de temporalidad que
dependeen parte del présent perpetuel bergsoniano.

'’En la aurora degradadadeSalinas es transparenteel eco de otra alba “americana”,
la de Poeta en Nueva York: “La aurora de NuevaYorktiene / cuatro columnas decieno /
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Enlosversosfinales de la “Variacién’”, el desalmadocruel frenesi de

los “banqueros”y de “Henry Ford, de Taylor, de la técnica” se contra-

ponea la extrafia ligereza dela figura de Charlie Chaplin.'* En el equi-
librio completo del poema resulta, sin embargo,bastanteclaro el anta-
gonismoentre el espacio urbano enel que tambiénel tiempo depende
delas leyes econémicas y el espacio maritimo,teatro de una belleza

intemporal desinteresadamente contempladaporel poeta: “tiempo de
isla”, como lo define Salinas enla “Variacion ix”.

Lacontemplacionnose produce solo al amanecer, sino también en
otro momento dela jornada, el mediodia, que sirve a Salinas para
introducir en el poema otra concepcién temporal: la plenitud del pre-
sente representado como unaespecie de “tiempo absoluto”, que se
manifiesta en modoparticular en el momento del mediodia, cuando
“estdel diaensu fiel”(p. 681).!° En esta hora, en la que esta ambientada
la“Variacion vim”:

EI presente, que tanto se ha negado,

hoy, aqui, ya, se entrega.

jPresente, si, hay presente! Ojos absortos

felices le contemplan.

Eltiempo abjuradesu error, las horas,

y pasa sin saberlas (p. 682).

Las horas,y su interminable sucesi6n,sonel error del que el tiempo se
rescata, entregandose a la mirada del poeta contemplador.

También en la “Variacion x1”, ya mencionadapor el tema
metapoético, se presenta una dimension temporal andloga. La incansa-
ble busquedade “mas”, propia del poeta—y del mar— seresuelve,
en efecto, en un “mediodia/ sin tarde, la luz en paz, / renuncia del

tiempo al tiempo”(p. 695). Es significativo que la suspension del tiem-
po sea comparadaporSalinas, unos versos después, al amor mismo:

y un huracan de negras palomas / que chapotean las aguas podridas”; cf Garcia Lorca, “La
aurora”, en Poesia,vol. u [n. 4], p. 284.

'® Referencia implicita a Tiempos modernos,pelicula estrenada en 1936.
'° Para las imagenesrelativas al mediodia, se sefiala comoreferenciaprincipal el

“Midile juste” que apareceeneltercer verso de Le cimitiére marin (1920) de PaulValéry.
“La mer, la mer, toujours recommencée!”, exclama Valéry en otro pasaje de su poema,
sugestionadoporla capacidad del mar de hacer convivir simultaneamentela eternidad y la
contingencia. La traduccin de Lecimitiére marin porparte de Jorge Guillén contribuyd
a determinar la profundainfluenciadela obra de Valéry enla poesia espaiiola de aquellos
afios; fue publicada en Revista de Occidente, vol. xxiv (1929), pp. 340-353.
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La plena consumacién

—al amor,igual, igual—

de tanto ardor en sosiego (p. 695).

Queel tiempose anule en el encuentro amorosoes una metaforafre-
cuente, y sobre este mismo temase basa un importante poema de
Jorge Guillén, Salvacionde laprimavera. En la “perfeccién’”delins-
tante amoroso,sostiene Guillén,“ahondan, confundidos,/ lo eterno,lo

presente”.”° A través del instante amorosoen el poemade Guillén el
tiempose transformay se recupera,la rosa no se marchita en pocas
horas,la “fugacidad del hombre y delas cosas” se aligera —enresu-
men,es posible la “salvacién dela primavera”.

Si sustituimosel amor con la contemplaci6n,las palabras de Guillén
pueden eficazmentetrasferirse también al poemade Salinas.Enefecto,
eneltitulo de la ultima “Variacién”, la xrv, aparece el mismosustantivo
del poemade Guillén: “Salvacion porla luz”. Y tambiénenesta ultima
poesia el tiempo desempefia un papeldecisivo.

La “Variacion” se abre hablando de “los que ya no te ven”, es
decir, los muertos: Salinas imagina queincluso despuésde la muerte los
hombresestanposeidospor un incesante “‘afan de mirar” haciael mar.
El yo poético percibe entoncessu propia mirada comola ultima de una
interminable serie de miradas que el hombrehadirigido al mar alo
largo delos siglos, y, como consecuencia, declara:“jEn este hoy mio,
cuanto ayerse vive!” (p. 706). Percepcién que inmediatamentelo lleva
auna nueva concienciade si mismo:

Ahora, aqui, frente ati, todo arrobado,
aprendo lo que soy: soy un momento

deesa larga mirada quete ojea,

desde ayer, desde hoy, desde mafiana,

paralela del tiempo.

En mis ojos,los ultimos,

arde intacto el afan de los primeros,

herencia inagotable, afan sin término(ibid).

Sien la “Variacion 0”la “eterna magia”de la luz convertia cada aurora
en una milagrosa repeticion de la regeneracién primaveral, aqui el “Con-
templado Eterno”, es decir, el mar, inspira al sujeto un destello de su
propia eternidad. El yo poético que lo contempla se encuentra, en efecto,

» Jorge Guillén, Salvacién de la primavera,en id., Aire nuestro, Milan, All’ insegna
del pesce d’oro, 1968, pp. 103-113.  
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inmerso en una temporalidad “transcendente”y puede,gracias la luz,
apropiarse dela naturaleza eterna del objeto contemplado:

Tal vez tu eternidad,
vuelta luz, por los ojos nosentre.

Y de tanto mirarte, nos salvemos(p. 707).

Ignacio M. Zuleta subrayé ya comola contemplaciénesta siempre
relacionada con una perspectivade salvacién.”' En efecto, los versos

finales revelan la esenciadela arquitectura compositiva del poema:la
contemplacion del maresel instrumento que posibilita al hombresal-
varse de la caducidadinevitable que conllevael paso del tiempo.

La palabra “‘salvaci6n”no sélo aparece en E/ Contemplado, sino
quese reitera con frecuencia alolargo de todala obra de Pedro Sali-
nas. La poesia conclusiva de Fdbulay signo (1931) se titula precisa-
mente “Salvacion”, mientras que la segundadelas dospartesen las

queesta dividido Razén de amor (1936) se abre con un texto cuyo

titulo, “Salvacién porel cuerpo”, resulta llamativo y podriaser leido

comounpendantdela “Variacién xiv” de El Contemplado.De nue-

vo en Raz6n de amor,la tercera composicion del poemario inicia con

la significativa pregunta: “,En dondeesta la salvacion? {Lo sabes?”.”

A estas manifestaciones “macroscépicas”se podrian afiadir otras

muchas;prefiero, sin embargo,centrar mi atenci6n s6lo en las conteni-

das en La voz a ti debida. No slo porquesetrata, en absoluto,de la

obra maestra deSalinas sino, mas bien, porque también La voz, como

El Contemplado,es definido por Salinas como “poema”.A partir del

tema dela salvacion,es posible que se entienda mejor la manera en

queSalinas interpreta la formadel poemalargo,y cuales sonlas carac-

teristicas comunesquele permitenatribuira las dos obras el mismo

subtitulo. La poesiax, una delas setenta que componenla obra, es la

que nosofrece unainteresante confirmacién de lo que estamosdi-

ciendo:

jAy, cudntas cosas perdidas
que no seperdieron nunca!

2! Ignacio M.Zuleta, “Releyendo El Contemplado”, Sin Nombre (San Juan, Puerto

Rico), vol. 1x (abril-junio de 1978), pp. 29-58.

2 Textos quese encuentran, respectivamente, en las pp. 231-232, 461-465, 373-374

dela ediciéncitada.  
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Todas las guardabas tu.

Menudosgranos de tiempo,

que un dia se Ilevé el aire.

Alfabetos de la espuma,

que un dia se llev6 el mar.

Yo porperdidoslos daba.

Y por perdidas las nubes

que yo quise sujetar

enel cielo

clavandolas con miradas.
Y las alegrias altas

del querer, y las angustias

de estar atin queriendo poco,

y las ansias

de querer, quererte mas.
Todo por perdido, todo
en el habersido antes,

en el no ser nunca,ya.

Y entonces viniste tu

de lo oscuro,iluminada

de joven paciencia honda,

ligera, sin que pesara

sobre tu cinturafina,

sobre tus hombros desnudos,

el pasado quetraias

ta, tan joven, para mi.

Cuandote miré a los besos
virgenes que mediste,
los tiempos y las espumas,
las nubes y los amores

queperdi estaban salvados.
Si de mi se me escaparon,

no fue parair a morirse

en la nada.

Enti seguian viviendo.

Lo que yo llamaba olvido

eras tu (pp. 253-54).

Las “cosas perdidas”conlas que se abre el texto tienen un valor ana-
logoa las miradas perdidas de “los que ya no te ven”delincipit de la
“Variacion xIv”. Lostres versosiniciales enuncian el tema de la poesia:
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en eltu de la mujer amadase conserva(y, por tanto, es nuevamente
accesible) lo queel yo poético creia haber perdido irremediablemente.

Comoen muchas otras composicionesde Lavoz,el texto se arti-
cula en dos mitades. En la segunda enlatercera estrofa (vv. 4-20)el
sentimiento es univoco:“Tutto ho perduto”,sintetizaria Ungaretti.”

La segundaparte de la poesia, introducidaporel verso 21 (“y
entocesviniste ti”), proponeel cambiodela situacién inicial. Lo que se
consideraba perdido se recupera, “salvado” gracias a la accién
regeneradoradeltu.

Para dar cohesiéna las dospartes, Salinas recurre a una figura
retorica que es muydesu agrado,la correlacion.™ Si en la primera
mitad hablade “granosde tiempo”Ilevadosporel viento, de “alfabetos
de la espuma”arrastradosporel mar, de “nubes”y “amor”yainasibles,
en la segundaparte recupera los mismoselementos,en el mismo or-
den,para declarar que“los tiemposy las espumas,/ las nubesy los
amores/ que perdi estaban salvados”.

Tambiéneneste caso se confirmala relacién peculiar entreel tiem-
po y lasalvacién(entre los elementos que hay quesalvar,el primero es
precisamentelos “menudosgrados de tiempo”), ademas dela polari-
dad entre vida y muerte: para tiempo, espumas,nubes y amoresla
alternativa, en los versosfinales,es entre “ira morirse” y“seguir vivien-

do”. Gracias al ta puede sobrevivir lo que de otra forma habria pade-
cido la accién del tiempo,“el olvido”.*

Pero tambiénel ta de La voz a ti debida, como el mar de El

Contemplado y como cualquier otro elemento dela realidad,es

cambiante:

Fatalmente, te mudas
sin dejar de sertu,
en tu propia mudanza,

conla fidelidad
constante del cambiar.

2 Es el titulo que apareceen el poemario// dolore; cf, Giuseppe Ungaretti, Vita d'un

uomo:tutte le poesie, Milan, Mondadori, 1969, p. 199.

24 EmmaScoles ha dedicado un estudio a la correlacién en la poesia de verbos

transitivos directos (vtp), cf: “Procedimenti correlativi nella poesia di Pedro Salinas”,

Studidi Letteratura Spagnola (Universidad de Roma), 1968-1970, pp. 237-256.

25 Enel distico conclusivo, de gusto conceptista, Salinas asimila aparentementeelti

al olvido, precisamente para afirmar lo contrario: no es queeltu sea el olvido, sino el

antidoto.   
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Di: gpodré yo vivir
en esosotros climas,
o futuros, o luces
que estas elaborando,

comosu zumoelfruto,

para mafiana tuyo? (p. 245).

Cuandoel poeta dice “;podré yo vivir?”, no sélo repite la pregunta
que todo amante pronunciaensu cabeza, “durara?”, sino quelate en él
la misma preocupacionsobrela transitoriedad de todas las cosas que
se ha visto en el poema x, y que se respira en el soneto garcilasiano en
el que claramente parece haberse inspiradoSalinas:

Marchitardla rosa el viento helado,
todo lo mudara la edad ligera
por no hacer mudanza en su costumbre.”°

Enlafidelidad a “su propia mudanza” que pone en comun elti de La
voz ati debida con la “edad ligera”(esdecirel tiempo)de Garcilaso
el tema amorosose uneal t6pico de la fugacidad dela rosa.Siel poeta
renacentista invita a coger“de vuestra alegre primavera / el dulce fru-
to”, Salinas hace unapropuesta que va mas alla. En el poemaxvii, la
pasion amorosadeja

a

losdos amantes:

[...] flotantes
en el puro vivir

sin sucesién,

salvados de motivos,

de origenes, de albas(p. 271).

En los tres fragmentoscitados de La voz

a

tidebida entra enjuego el
tiempo, y el amoresun instrumentopara borrar sus efectos: detener la
mudanza” 0 la“sucesién”. Como en Salvaciénde laprimavera de

Jorge Guillén, 0 enel poemalargo que Paz escribird en 1956, Piedra
de sol, Salinas pide al amor que detenga al tiempo —para, de esta
forma, salvar al yo poético y a todas las “cosas perdidas”’. Ya perdidas
0, de todas formas, fugaces y destinadas a marchitarse —como los
poetas repiten desdehace siglos— enelbreve, irreparable espacio de
tempo quetarda “hoy”en convertirse en “ayer”.

** Garcilaso de la Vega, “Soneto xxui”, en id., Poesi icide Elias L.Rivers, Madrid, Castalia, 1969, p.59.Bieoeca
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Noesposible completar en esta ocasiénel andlisis de un poema
de casi 2 500 versos,pero otros ejemplos permiten confirmar que el
campo semantico de la “salvacién”se pone (comoyaen El Contem-
plado) siempre en relacién coneltiempoy conladicotomiavida/muer-
te.2” Es, en efecto, para sustraer al amorde la temporalidad y, por
tanto,de la pérdida, que el yo poético da vida a una idealizacion de la
mujer amada, conelfin de crear una ta

segura, inmarcescible,

puesta ya toda a salvo
de otro amoru otra vida
quelos que vivas tu (p. 287).

Es envirtud de su permanenciaenel tiempo que el amante ideal es
preferido al real, comose confirmaenla poesiaLiv, dedicada a “la

amada masdistante”, es decir, aquella que “ha de durar, secreta,/
cuando pasenloslabios”(p. 336). La idealizacion dela figura femenina
ala cual se asiste en la parte final de La voz a ti debida tiene como

objeto bienpreciso garantizar una

[...] Salvacion,
fria, dura en la tierra,

del gran contacto ardiente
que esta noche consume(ibid. ).

Sin contar las varias diferencias entre los dos poemas,la serie de ejem-

plos citados ha evidenciado un rasgo comin que mepermite, en con-

clusion, formular unahipotesis interpretativa.
Laexcepcional belleza del mar de Puerto Rico fue, indudablemen-

te, un descubrimiento emocionanteparaSalinas, tanto comopara de-

dicarle un entero poema.Creo,sin embargo,queno solo la desbor-

dante naturaleza americana empuja Salinas hacia la forma del poema

largo; mas significativo, en cambio,seria constatar lo siguiente. Dentro

de su produccion poética, Pedro Salinas define explicitamente como

“poema”solo dos textos: E] Contemplado y La voza ti debida. Es

precisamenteenestos dostextos, comosehavisto, que el tema dela

“salvacion”se vuelveel instrumento articuladordelosdistintos niveles

del poema.

~~

278sinteresante la miradacritica delarticulo de Juan Villegas, “El amory la salvacion

exi ial en dos p de Pedro Salinas”, Publications of the Modern Language

Association ofAmerica,vol. 85, nim. 2 (1970), pp. 205-211. Villegas se concentra en los

poemas xxi y Lxu de La voz a ti debida.
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Conla forma del poemalargo Salinas quiere, segtin mi parecer,
proponerunasoluciona la que es unade las preocupacionescentrales
de su poética:“la fugacidad del hombre y de las cosas”, porcitar sus
palabras, o la “salvacion del tiempo”para retomar una formulacion ya
usadaenestas paginas.”*

Tema,claro esta, presente también enotrostantos lugares de su

produccionpoética, pero que nuncahabiasido afrontado de forma tan
sistematica comoenestosdostextos.

Detras de la variedad delpaisaje marino o de la anécdota amoro-
sa, en ambos poemas se formula una unitaria “hipotesis de salvacién”,
que en un casoserefleja en la experienciaerotica, en el otro en la
contemplacion del mar.”

No compartola linea interpretativa que sostiene que Pedro Salinas
sea un mistico del siglo xx; la considero,en efecto, una idea que des-
pista. Y sin embargo,la mistica puedeser consideradauna fuente signi-
ficativa de inspiracionliteraria, y en este caso nos ofrece una metafora
perfecta: el amor yla contemplacién corresponden,en aquellatradi-
ciOn, respectivamente a la “via unitiva”ya la “via contemplativa”, los
dos unicos caminosa través de los cuales es posible para el hombre
llegar a la salvacion.

** Es una idea que considero valida en muchisimos otros casos de poemalargo
contemporaneo. Parece que en este gran cajén “de sastre” muchos poetas han visto
—o asumido— la oportunidad de afrontar la médula de sus respectivas poéticas. Pero
comoeslégico, éste es un punto que excedelos limites del presente articulo.

»Si en La voz a ti debida\a hipotesis dela salvacién fracasa en la parte final del
poema, en E/ Contempladoel conclusivo“yde tanto mirarte, nos salvemos” parece dejar
abierta unapuerta a la esperanza, aunquesetrate sdlo de un deseo, de una opcién. 
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Julian Marias (1914-2005)

in memoriam

Por Zdenek Kourim*

aEL 17 DE JUNIO de 1914 en Valladolid, Julian Marias Aguilera,
sin duda el mas importantefilésofo dellinaje orteguiano,falleci6

en Madrid el 15 de diciembrepasado.Discipulo directo y amigo du-
rante 23 afios de José Ortega y Gasset, es el autor de una obra de gran
valor, aunque todavia bastante desestimada y hasta desaparecida
—considerada comola de un simple exégeta—,sobretodoporlos
que no quieren comprender, por razonesno siemprefilos6ficas, su mas
honda motivacion,a pesar de ser ahi explicitamente anunciada:la fide-
lidad.

Esta fidelidad, extrafia a toda veneracionciega, no engloba sola-
mente unafidelidad hicida y ponderadaa la doctrina orteguiana, cuyo
alcance desborda largamenteel horizontede los paises de lengua es-
pafiola, doctrina que “ha aportado una manera nuevade mirar las

cosas[y] sin la cual el pensamiento filosofico de Occidente quedaria
mutilado, incompleto, anacrénicoy, en suma, por debajodesi mis-
mo”. Si, segan Julian Marias,la obra de Ortega porotra parte “signifi-
cala inclusion dela filosofia en la textura mismadelo hispanico” y si él,
al adoptar comosuyaesta trama conductora, quiere comprenderla “en
su integridade ir masalla”, repensarla “porrealizar susvirtualidades,
por dar razon —raz6nvital e historica— de ella desde [su] propia
perspectiva,filial y por tanto irreductible”, si “hacerla filosofia
orteguiana”le es “la inica maneradeserlibrementefiel a [su] destino

personal”, alcanzar “la condicionpara ser auténticamente”él, tampoco

esta fidelidad mas intima agota el concepto dado. Porquela fidelidad

que Julian Marias proclam6y practicé durante su existencia entera fue

ante todola

“fidelidad al futuro”, es decir, a los proyectos, a lo que [seguia] queriendo

hacery ser. Y ello nose reduce [escribe en sus Memorias] ala vida personal,

sino que envuelve la de mi pais, mi lengua y toda una serie de empresas

ineluctables que me siguen pareciendo tan incitantes y necesarias como

cuandolas entrevi por primera vez y quedé fascinadoporsu atractivo.

* Filésofo checo radicado en Francia; e-mail: <z.kourim@libertysurf. fr> 
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Es precisamenteeste claro y durable compromiso consigo mismo —la
fidelidad a sus tempranas convicciones,orientadas y confirmadas, sin
embargo, no determinadas despuésporla ensefianza orteguiana— el
que diferenciala trayectoria personal e intelectual de Mariasde las
trayectorias de algunos de susilustres contemporaneos,influidos tam-
bién por Ortega, pero de fama masgrande (los mas representativos
entre ellos fueron sin duda José Luis Lopez Aranguren y Pedro Lain
Entralgo).

La firme decision de nunca comprometerse conel régimen fran-
quistayla fidelidad a sus principios(la que implicaba tambiénel recha-
zodel exilio: “siempre he pensado queexiliarse es un error. Sinote
gusta la situaciondetu pais, debes quedarte para intentar cambiarla.
Marcharseesterilizaal pais y al que se va”), Julian Marias hubo de
pagarlas al comienzo,enel periodo de GuerraCivil, con los tres meses
de encarcelamientoy, después,con el ostracismodelas instituciones
oficiales de entonces. Le permitieron doctorarse solo en 1951, pero su
carrera universitaria normal en Espafia habia quedadoobstaculizada.
Nopodia pues actuar sino comoprofesorvisitante en universidades
norteamericanas(California, Harvard, Yale, Puerto Rico); un cierto

desagraviole vino en 1964, cuando fue elegido miembro de nimero de
la Real Academia Espafiola de la Lengua.Delas distinciones interna-
cionales sobresalenlas siguientes: correspondiente de la Academiade
Artes y Ciencias de Puerto Rico, miembrode la Hispanic Society of
America de Nueva York, del Institut International de Philosophie,de la
Internatinal Societyfor the History ofIdees y de la Council of Scholars
de la Biblioteca del Congreso de Washington.

A pesar de habersido nombradosenadorreal por don Juan Car-
los en 1977, elegido presidente de la Fundacion de Estudios Sociolé-
gicos (FUNDES) en 1979, haber obtenido la catedra “José Ortega y
Gassetde Filosofia Espafiola” en la Universidad Nacional de Educa-
cidn a Distancia en 1980 y ecibido el PremioPrincipe de Asturias de
Comunicacion y Humanidadesen 1996, se puede decir quesu hijo,el
escritor Javier Marias, apenas exagera cuando preconiza quesu padre
“republicano yvetadohasido mas bien ignoradopor[la] etapa demo-
cratica [y que] no ha tenido reconocimientosoficiales, igual que en
tiempos de Franco”.

La integridad desu actitud —cuyosdosprincipiosél mismoresu-
measi: “hacer; y decir con frecuencia: ‘No’”—noera finalmenteapre-

ciada en ningun campo,siendo tan incomodaparalos reaccionarios
comoparalos progresistas. Julian Marias lo explica de una manera
“muyracional”: “Nuncaa lo largo de mivida he abdicadode decirla  
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verdad,toda la verdad. Porque para mi decir la mitad es mentir”’. Como
ilustracion de esta maxima, es suficiente aducir aqui un elocuente ejem-
plo. Al analizar el traumatismode la Guerra Civil espajiola, el filosofo
enunciaeljuicio, desprovisto de todo espiritu partidario, en una formu-
la “que resume,enseis palabras [su] opinionfinal sobre”la ambivalente
salida de esta tragedia nacional: “Losjustamente vencidos;los injusta-
mente vencedores”.Y, en otro lugar, escribe: “Al terminar la Guerra
Civil pensé[...] que lo que habia pasado en Espafia lo habiamoshe-
chonosotros,los espafioles —convarias ayudas,se diria; si, respon-
deré yo, pero pedidas y aceptadas por nosotros; que, por consiguien-
te, Espafia era nuestro destino irrenunciable”.

A dicho rasgo decaracter seria posible afiadir una razon subsidia-
ria, mas tedrica. A diferencia de Ortega, Julian Marias era un creyente
convencido,cuya creencia se acentuéenlas ultimas décadas de su
vida (“‘yo soy profundamentereligioso y cada vez mas especificamente
catélico”); el esfuerzo para conciliar sufe filosoficamentejustificada
con la vision orteguiana,en la cual la idea de Dios no desempefia casi
ningun papel, ocasioné sin duda mas bien una reserva que unafavora-
ble acogidadel publico.

Sin embargo,esta “infidelidad”, es decir la intencion de agregar
aqui una dimensi6én suplementaria al orteguismo —completar el nivel
humanode “la altura del tiempo”por su “hondura’”, porla finalidad
intemporaly con todocotidiana, “una vocaci6naceptada,irrenuncia-
ble y a ultima hora inasequible”quesola dael sentido plenamente
justificador a nuestra vida— ofrece una prueba evidente del hecho de
que la obra de Julian Marias no puedeser asimilada comola de un
simple intérprete 0 epigono.“El problemafilos6fico de Dioses [para
él] ineludible[...] pornoser ‘interno’ la filosofia, surgido en su seno,
sino venirde fuera, de la situacién en que estaba ya el hombre que
filosofa’’. Se trata porlo tanto de un elemento constituyente,prefilosofico,
perofilos6ficamente fundador;en otras palabras,“esa prefilosofia [...|
es un ingrediente,acasoprincipal [del] horizonte problematico”del
filosofar. Rehuirel planteamiento de la cuestinreligiosa equivaldria
pues a “una abdicaciéndel sentido mismodela filosofia”. Y es gracias
a lareligion cristiana que el hombre occidental ha podido acceder, a
través del descubrimiento de“la condicién sobrenatural, \a participa-

ciénenla vida divina, la proyecciondeesta vidahaciala otra, perdura-
ble”, auna concepciénde lo verdaderamentereal,la tinica que cabe en
la siguiente definicién:“/afilosofia es la visién responsable. Es una
vision que respondea la realidad y respondea si misma, una vision que 
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Se justifica a si mismaen cada instante,no gratuita sino incesantemente
Justificada”.

Dela obra abundante de Julian Marias —mis de cincuenta libros
publicados— hay que mencionar al menoslos siguientestitulos: Histo-
ria delafilosofia (1941, hasta hoy masde 40 ediciones); Miguel de
Unamuno (1943); El tema del hombre (1943); Lafilosofia espano-
la actual (1948); El métodohistérico de las generaciones (1949);
Biografia de la filosofia (1954); La estructura social (1955); a
escuela de Madrid (1959); Ortega I. Circunstancia y vocacién
(1960); Antropologia metafisica (1970); Ortega. Las trayectorias
(1983); Espana inteligible (1985), Una vida presente. Memorias
1988-1989, 3 tomos); Cervantes, clave espanola (1990): La edu-
caci6nsentimental (1992); Razon de lafilosofia (1993); Persona
(1996); Tratado sobre la convivencia (2000).

Sin dudahasidoellibro Antropologia metafisica, subtitulado La
estructura empirica de la vida humana,que Julian Marias mismo
considera no sdlo comoetapacrucial sino culminante enla elaboracion
de su obra,el que ha tenido la mayor repercusion en la comunidad
filoséfica. He aqui unas lineas del ultimo capitulo queesclarecen y ha-
cen comprenderla razén deeste fendmeno:

La persona humana aparece comocriatura,de realidad recibida pero nueva
e irreductible, menesterosa e indigente, consignadaa unaestructura empi-
rica cerrada yvocadaa la mortalidad,pero consistente en espera incesante:
un proyecto perdurable que lucha con la muerte.“Lo que”yo soy es mortal,
pero “quien”yo soyconsiste en pretenderser inmortal y no puede imagi-
narse como no siéndolo, porque mi vida es /a realidad radical [...] ser
verdaderamenteyo[significa pues interesarse porlas cosas] a las cuales la
muerte no es una objecién.

Para completar la imagende Julian Marias seria necesario aludir tam-
biéna su afecto ya su preocupacién por laAmérica Latina (nombre
que despuésde todo resueltamente rechaza comoinauténtico y perju-
dicial) que exteriorizan losarticulos y ensayos reunidosen el volumen
Hispanoamérica (cuya primera edicion en 1973 aparece con eltitulo
Sobre Hispanoamérica), en los cuales quiere ayudar a “disiparlas
nieblas quela envuelven,dejar quepenetre un pocodeluz, deshacer
las interpretaciones falaces que sin descanso se depositan sobre su
conjunto y sobre la mayorparte de sus paises”. Si su opinién aparece
a primera vista sdlotradicional cuandorefuta la “Leyenda negra” o
deplora el abandonodelideal bolivariano de la unidad hispanoameri-
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cana, de unalectura menossuperficial rapidamente se desprende que
la Optica aqui utilizada es bastante mas radical.

A saber, Julian Marias combate el empleo mismodel concepto de
naci6n para los paises hispanoamericanos comoun “mimetismo le]
una formaficticia [que] les puede impedir la invencién, la creacién de
su forma original y auténtica y por consiguiente el llegar a ser de verdad
lo que han deser”. Seguin él, hay quefijarse en el vinculo fundamental
“queliga entre si los diversos paises hispanoamericanos[y que] no es
ningun sustrato amerindio comin, que nuncaexistid”, sino “su origen
espafiol[...] El rasgocapital, abarcadory unificador”de este origen lo
ve “sobre todo [en] la lenguaespafiola [considerada] masalld de su
cardcterestrictamentelingiiistico”, como“vivir en espaol[es decir]
algo historicamente envolvente, una forma deinstalaciénhistorica”. Con
todo,la primera condiciénpara quelos hispanoamericanos o espafio-
les puedan accederplenamenteal estatuto de “sujetos histéricos”es la
posesion dela lengua espafiola.

Envista de tendencias actualmente prevalecientes, ;hay que tener
este radicalismo,basadoenapariencia sobre un criterio excluyente,
por superado,inclusoretrégrado? Unlector apresurado concluiria pro-
bablemente quesi. Pero la vision de Julian Marias es a la vez mas
abarcadora y mas honda:el elemento lingiiistico no constituye para él
sino un primerpasohacia“la integracién cultural [...] nico medio de
asegurar [el] equilibrio y [la] prosperidad global [...] de las Américas”.
Integracion que reconocee implicala diversidad dentro de una mutua
pertenencia:

todos los hispanoamericanos son hispanicos (aunqueno, ciertamente, es-
pafioles); no todos son occidentales, pero si occidentalizados; y los espa-
floles, por nuestra parte, aun los nacidos en Europa y que no han puesto

nuncael pie fuera deella, son también indios y negros y mestizos, con un

mestizaje historico mucho mas profundo queel étnico.

La mision masalta de Espafia que Julian Marias propugnaba y en la
cual creia fuertemente, aparece por consiguiente humanitariamente
“transeuropea’’,abierta al futuro con un proyecto del quehacer(en el
sentido orteguianodeeste término:“haceres decidir un hacer”) abar-
cador, concreto y —porextensi6n— mundial.  
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Estasveinte tesis de politica van dirigidas primeramente
a los jovenes, a los que deben comprender que el noble
oficio de la politica es una tarea patridtica, comunitaria,

apasionante. Es verdad quelaactividadpolitica se ha
corrompido en gran medida,en particular entre los

paises poscoloniales, porque nuestras6lites politicas
desde hace 500 afios han gobernado para cumplir con

los intereses de la metrépolis en turno (Espana,
Portugal, Francia, Inglaterra y hoy Estados Unidos)
Considerar a los de abajo, a la comunidadpolitica

nacional, al pueblo de los pobres, oprimidos y excluidos,
es tarea que cuenta con poca prensay prestigio. Por

ello, ante la reciente experiencia latinoamericana de una
cierta “Primavera politica” que se viene dando desdeel

nacimiento de muchos nuevos movimientossociales,
debemos comenzara crear una nuevateor/a, una interpretacidn coherente con

la profunda. transformacién que nuestros pueblosestan viviendo.

 

Repensarla antropologia politica en el marco de la
multiculturalidad y desde una perspectiva tedrica que
enfatiza la necesidad histérica de asumirel caracter
plural de las sociedadesestatales contemporaneas, es
parte de las motivacionescentrales de esta obra. Los
procesosinterculturales a los que merefiero son
basicamente aquellos en los que participan los pueblos
nativos y los Estados nacionales, configurando sistemas
histéricos de larga duracién y caracterizados por una
especial dinamica sistémica. Se trata también de un
ejercicio de sistematizacién conceptual, que busca
recoger algunosde los aportes que en las Ultimas
décadas ha generadolavertientepluralista de la
antropologia social.

El objetivo de este libro es construir el hilo que engarza a
la modernidad conla globalidad, concebida esta ultima
comola condicién del presente, en la que se expresa

parte delas caracteristicas funcionales de la modernidad
y se potencianal extremo elementosconstitutivos de la
misma,hasta quedar convertidas en los nuevos rasgos

que definen al mundoactual.
La mirada de largo plazo, que se da aqui, permite
analizar las constantesy las diferencias entre la

modernidadclasica y la globalizacion contemporanea.
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FEDERACION INTERNACIONAL DE ESTUDIOS

SOBRE AMERICA LATINA Y EL CARIBE

(FIEALC)

CONVOCAALXill CONGRESO DE LA FIEALC

Bajo los auspicios de la Asociacién de Macao para la Promocién de Intercambio entre Asia- Pacifico y

América Latina (MAPEAL),del 25 al 28 de septiembre del 2007, en Macao,China

Tema: “América Latina-Caribe y Asia-Pacifico en el siglo XX!”

esta orientado a enfocarla ion y entre los dos Continentes.

Subtemas.

Desarrollo social y humano(riqueza y pobreza; seguridad social y educacién; contaminaci6ny desarrollo; cambios

detrabajo y ciudadania)

y (modelos de , comercio e interés nacional; ayudainternacional y

ici Progreso y , peq y grandes finanzas,

desarrollo rural).

Politicas de desarrollo (reformaspoliticas y desarrollo; democracia y democracias; las “tendencias izquierdistas” y

el nuevorol de grupos“nativos” en América Latina; construyendo comunidades y ONGS;nuevopopulismo)

Ley y justicia (estudios legales crimen y ip , leyes y

Relacionesinternacionales (diplomacia e integracién, UUSS y América Latina; contactos entre las personasy el

turismo) =

Globalizacién (identidades y comunidadeslocales en el proceso de globalizacién, América Latina y Asia Pacifico

en la Rodada de Roha).

Cultura ién de culturas, i y religién y 7; cultura de las minorias,

post-Colonialismo y post-Occidentalismo).

Literatura (rol de la literatura en la historia moderna y en América Latina; trabajosliterarios excepcionales;

lingGistica).

Historia (la creacién del nacionalismo, su comparacién e interaccién; migraciones de Asia-Pacifico para América

Latina y viceversa.

Macao(comouna “plataforma” cumple conelrol de puente desdelahistoria, entre presente y futuro)

en organizarsii jos o mesas redondas deberan dei con el tema dentro

del temario de la convocatoria, enviando ademasun brevecurriculum vitae. Las participaciones en general no excederan

de 15 cuartillas como maximo y se podran presentar en espafiol, portugués, francése inglés.

7 /

Uy f)e weldugusCampos
‘CCyDEL-UNAM Relaciones IntermacionalesFIEALC-CCyDEL

Para informacion mésdetallada y especifica deberan consultar:

* La pagina web del Congreso: www.fiealc2007.org

*

_

Informes

e

inscripciones: Dr. Gary Ngai, Presidente del Comité Organizador: gary@mapeal.org

*

—

Consultas especiales dirigirse a: Coordinacién General de la FIEALC, (CCyDEL-UNAM)Torre | de Humanidades,

2do. Piso, C.U., México, Tel. (5255) 56 22 19 02, Fax (5255) 56 16 25 15. zea@servidor.unam.mx 
 

 



 

  

  
 

X CONGRESO

SOLAR SOCIEDAD LATINOAMERICANADE ESTUDIOS
SOBRE AMERICA LATINAY EL CARIBE

 

CONVOCA AL X CONGRESO DE LA SOLAR

A realizarse en Ciudad de La Habana (Cuba), bajo los auspicios del Instituto Superior de Relaciones

Intemacionales “Raul Roa Garcia”, del 20 al 24 de noviembre del 2006, con el

Tema Central: "América Latina y el Caribe. Identidades, unidad y diversidad enel alba de la integracién

de los pueblos.”

Tematicas

1 Relaciones internacionales en la regidn.

2 Naciones y estados nacionales: problemas domésticos, utopias, conflictos, soberania y
autodeterminaci6n.

3. La integracién y el desarrollo econédmico y social de nuestros paises: teorias, movimientos

sociales, proyectos en curso, desafios y perspectivas.

4 Revolucién y procesos de cambio: tradiciones, reformas y perspectivas.

5. Migraciones: historia, conflictos y perspectivas.

6. El crisol de lo étnico en Ia cultura latinoamericanay caribefia: discriminaciones vs unidad.

Las diversas expresiones de los pueblos enlas artes,la cultura y el patrimonio nacional.

8 Religién, mitos y cosmovisién: aproximacionesy variaciones.

9 Las dimensiones de la “Patria” y el pensamientolatinoamericano y caribefio.

10. La problematica de género: nuevos enfoquesy estudios de caso.

ll El medioambientey el desarrollo econémicoy social: diagnésticos y perspectivas.

Ei Comité Organizador del Congreso aceptard propuestas de mesas de trabajo y simposios relacionadas

con el tema central. Los interesados enviardnel titulo de sus propuestas con un resumen de uno o dos

parrafos, hasta el 5 de septiembre de 2006, asi como unasintesis curricular de similar extensidn, como

maximo. Los trabajos, de 15 cuartillas como maximo, podrdn presentarse en espajiol, portugués,

francés e inglés. El costo de inscripcién seré de 60.00 Pesos Cubanos Convertibles (CUC) ponentes;

40.00 CUC asistentes y 20.00 CUC estudiantes.

Inscripciones: xsolarcuba06@isri.minrex.gov.cu y xsolarcuba06@yahoo.es

Informes:

Mitra. Ivette Garcia Gonzdlez yrinvest@isri,minrex.gov.ci

Lic. Iramis Bello Cordero iramis@isri.minrex.gov.cu

ISRI, Calzada y H, no. 308, 3er. Piso, Vedado, Plaza, Ciudad de La Habana, Cuba, CP: 10400

Consultas especiales:

Mtra. Maria Elena Rodriguez Ozan,

Coordinacién General de la SOLAR, Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos (CCyDEL,
UNAM)

Torre I de Humanidades, 2do. Piso, C.U., México, D.F., 04510, México,

Teléfono: (5255) 56 22 19 02, Fax: (5255) 56 16 25 15.

Direccidn electronica: zea@servidor.unam.mx

 

Umeersdad Racorat Tnsotuto Superior de Rtaciones Ri] Centro Coordinador y Oras
nox" Latroamericanos‘Ascnoma de Mbox ie Internacionales "RAL. Ge Estudios  
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Coacciones y oportunidades
de la globalizacion:

el caso de la Nicaragua sandinista y sus

relaciones con Estados Unidos

Eva Leticia Ordufia Trujillo

A lo largo de la década de 1980, un
Coacciones y oportunidades pals que hasta antes no habia tenido

CCB EwaGrieretoGlib mayor importancia para la historia
Oeetter nceRas mundial fue motivo de constante a-

relaciones con Estados Unidos tencién. Nicaragua emergio del si-

lencio y se convirtié no sdlo en no-

ticia, sino también en esperanza pa-
ra los paises subdesarrollados y para

los movimientos de liberaci6én de
muchaspartes del mundo.El Frente

Sandinista de Liberacién Nacional

(FSLN), parte de unaalianza amplia

que derrocé al gobierno somocista,
se propuso cambiarderaiz tanto la

situaci6n interna, como la posicién
que su pals guardaba dentro de la

jerarquia internacional. No obstante

dos décadas después de iniciado el
proceso, Nicaragua mantiene uno

de los lugares mas bajos dentro de

esta jerarquia.

El presente estudio se propone

examinar las razones por las cuales

el gobierno sandinista no pudo lo-

grar sus pretensiones.La historia de

la globalizacién muestra ciertos fac-
tores como determinantesdel dife-

rente grado de desarrollo de los paises. Identificar y entender esos factores resulta necesario

no s6lo para analizar el pasado,sino también para obtener luces y herramientas que permitan

disefiar politicas futuras.

Pa
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Centro Coordinadory Difusor de Estudios Latinoamericanos

Universidad Nacional Aut6énoma de México
Piso 8 Torre Il de Humanidades. Ciudad Universitaria
México 04510 D.F.
E-mail: ccydel@servidor.unam.mx

Tel: (55) 56 2302 11 al 13  
 



 

 

 

Utopia y Praxis
Latinoamericana
 

Revista Internacional de Filosofia Iberoamericana y Teoria Social

Centro de Estudios Sociolégicos y Antropolégicos (CESA)
Facultad de Ciencias EconomicasySociales.

Universidad del Zulia-Venezuela

Ano:11. n° 34. Julio-Septiembre, 2006

Alberto Wagner de Reyna. In Memoriam (1915-2006)

PRESENTACION
— Alvaro B. Marquez-Femandez

ESTUDIO

— FernandoFilgueiras: A Corrupgao do Estado: perspectivas tedricas e seu processo social

ARTICULOS
— Antonio Pérez Estevez: Sujeto modemo y naturaleza enelultimo Nietzsche
— Yohanka Len del Rio: Historia y logica del concepto de utopia

— Marcos Santos Gomez: La horizontalidad de las relaciones humanasy la tolerancia
— Agustina Yadira Martinez y Ana Irene Méndez: Utopia de la soberania popular: la
convocatoria de una Asamblea Constituyente

NOTAS Y DEBATES
— Marcelo Leandro Dos Santos: EmmanuelLevinase inteligibilidade da experienciagao

ENSAYOS
— Gabriel Vargas Lozano: El humanismoteérico-practico de Adolfo Sanchez Vasquez

ENTREVISTA
— Aranzazu Oviedo Garcia: Raul Fomet-Betancourt: La fecundidaddela filosofia latinoamericana

LIBRARIUS

Alberto WAGNER DE REYNA:Sobre la verdady la fe. Roma, Ed. lve, 2006 (Alberto BUELA,
Argentina); Maria RAMIREZ RIBAS (comp.) (2005). Gobernanza. Laberinto de la democracia.
Informe del Capitulo Venezolano del Club de Roma. Caracas, Venezuela/Club de Roma
(Morelba BRITO. Universidad del Zulia, Venezuela); César VIDAL: E/ legado delcristianismo
en la cultura occidental. Madrid: Espasa. 2005 (Gabriel ANDRADE. Universidad del Zulia,
Venezuela); Antonio GRAMSCI. Cadernosdocarcere. V. 5: O 'Risorgimento’. Notas sobre a
historia da Italia. Rio de Janeiro, Civilizagao Brasileira, 2002. 448p (Modesto FLORENZANO.

USP, Brasil); Antonio FRANCO. Curso de lengua espafiola. Ortografia y morfosintaxis.
Coleccion Libro de Texto. EdiLUZ, Maracaibo, 2006, 468 pp Alvaro B. MARQUEZ-
FERNANDEZ. Universidad del Zulia, Venezuela).  
 

 
 

Premio Literario Casa de las Américas 2007

La Habana,del 15 al 25 de enero de 2007

Casa de las Américas convoca para el afio 2007 a la XLVIII edicion de su Premio Literario.

Enesta ocasién podran concursar obras inéditas en los géneros de novela, teatro, literatura

testimonial y ensayo de tema artistico-literario. Podran concursar también autores de Brasil

conlibros de ficcién (novela, cuento, poesia) escritos en portugués y publicados en esa lengua

durante el bienio 2005-2006. Los autores hispanoamericanosy los ensayistas de cualquier

nacionalidad que concurseneste afio deberdnregirse porlas siguientes bases:

1. Podran enviarse obras inéditas en espafiol en los génerosde novela,teatro,literatura testimonial y

ensayo de temaartistico-literario. Se consideraran inéditas aun aquellas obras que hayan sido

impresas en menosdela mitad

2.  Podran participar autores latinoamericanos, naturales o naturalizados. Por el premio de ensayo

podran concursar también autores de cualquier otra procedencia, con un libro sobre la América

Latina o el Caribe,escrito en espafiol

3. Los autores deberan enviartres ejemplares mecanografiados, a dos espaciosy foliados. Las obras no

excederan de 500 paginas

4. Ningun autor podra enviar mas de un libro por género, ni participar con una obra en proceso de

impresiOn, aunque esté inédita, o que haya obtenido algun premio nacionalo internacionalu opte por

él mientras no se haya dadoelfallo del Premio Casa de las Américas. Tampoco podra participar en

un género en el que hubiera obtenido ya este Premio, en alguno de los cuatro afios anteriores

5. Se otorgara un premio Unico

¢

indivisible por cada género o categoria, que consistira en 3000 dolares

© su equivalente en la moneda nacional que corresponda,yla publicacién de la obra por la Casa de

las Américas. Se otorgaran mencionessi el jurado las estima necesanas, sin que ello implique

ningunaretribucion ni compromisoeditorialporparte de la Casa de las Américas.

6.

_

Las obras seran firmadasporsus autores, quienes especificaran en qué género desean participar Es

admisible el seudénimoliterario, pero en este caso sera indispensable que lo acompafie de su

identificacion. Los autores enviaran sus respectivasfichas biobibliograficas.

7. La Casa de las Américasse reserva el derecho de publicacién de la que sera considerada primera

edicion de las obras premiadas, hasta un maximo de 10 000 ejemplares, aunque se trate de una

coedicién o de reimpresiones coeditadas. Tal derecho incluye no sdlo evidentes cuestiones

econémicas sino todas las caracteristicas graficas, y otros aspectos de la mencionada primera

edicion.

8. Las obras deberan ser remitidas a la Casa de las Américas (3ra y G, El Vedado, La Habana 10400,

Cuba), o a cualquiera de las embajadas de Cuba,antes del 31 de octubre del afio 2006.

9. Los juradosse reuniran en La Habanaenenero delafio 2007

10. La Casa de las Américas no devolveri losoriginales concursantes

11. El incumplimiento de alguna de estas bases conduciria a la invalidacién del Premio otorgado.

La Casa de las Américas anuncia que una vez mas entregaran tres premios de caracter

honorifico. Dichos premios (José Lezama Lima,de poesia, José Maria Arguedas, de narrativa,

y Ezequiel Martinez Estrada, de ensayo) se otorgaran a obras relevantes escritas por un autor

de nuestra América, cuya primera edicion en espajfiol sea del afio 2005. En el caso de los libros

de ensayo se tendran en cuenta también aquellos sobre tema latinoamericano y caribefio,

publicados asimismo en espafiol, sea cual fuere la nacionalidad de sus autores. Las obras

concursantes, en lugarde ser enviadasporlos autores, seran nominadas exclusivamente por un Comité de nominaciéncreadoal efecto.
 

 

 



 

 

PAGINAS
N° 199, Junio 2006

éDe quién somos discipulos? / Manuel Diaz Mateos Santo

Toribio. Hermano mayorenla fe / Javier Castillo “El pueblo

crucificado” y “la civilizacién de la pobreza”. “El hacerse

cargo de la realidad” de Ignacio Ellacuria / Jon Sobrino

Evangelizacién y medios de comunicaci6n. Hacia una radio

misionera / José Maria Rojo Garcia Hubert Lanssiers al

encuentro del Padre. Homilia en la misa de exequias / Gaston

Garatea Recordando al padre Francisco Vitali / Antonieta

Llanos, rbp Juan Luis Moyano,sj. “Nos ha marcado a todos

para el bien’ / Carmen de los Rios Honoris Causa a Gustavo

Gutiérrez en Arequipa éNuevos muros? Por una reforma

migratoria justa / Carmen Lora Mensaje de la Conferencia

Episcopal Boliviana Acabar con el hambre. Mons. Renato

Volante ante la FAO Aldolfo Winternitz, cien anos/ Alejandro

Alayza

 

SUSCRIPCION 6 numerosalano (Incluye IGV y portes)
Pera S/. 36 + porte=S/.50.

América Latina $25 + porte via aérea=$60.

EE.UU.y Canada $25 + porte=$70,

Europay otros $25 + porte=$75.
Suscripcién de solidaridad $100.
Cheques 0 giros a nombre de:

CENTRO DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

Camilo Carrillo 479, Jestis Maria - Apdo. 11-0107
Lima 11, Pera

Telef. (51-1) 4336453- Fax (51-1) 4331078
paginas-cep@amauta.rcp.net.pe

Tienda virtual: www.cep.com.pe
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 Geopolitica de la energla

COYUNTURA: Jaime Acosta Puertas. La dosintogracién andina. Andrée Pérez-

Baltodano. Nicaragua: actores nacionales y fuerzas externas en las elecciones

de 2006

APORTES: Richard Sandbrook/ Marc Edelman/ Patrick Heller / Judith Teichman.

2Pueden sobrevivir las democracias sociales en el Sur globalizado?

TEMA CENTRAL: Fernando Sanchez Albavera. América Latina y la busqueda

de un nuevo orden energético mundial. Ramon Espinasa. Las contradicciones de

Pdvsa: mas petréleo a Estados Unidos y menos a América Latina. Jiirgen Schuldt /

Alberto Acosta. Petréleo, rentismo y subdesarrollo: guna maldicién sin solucién?

Rolf Linkohr. La politica onergética latinoamericana: ontre ol Estado y el mercado.

Roberto Kozulj. La integraci6n gasffera latinoamericana: una prospectiva carga-

da deincertidumbres. Gerardo Honty. Energia en Sudamérica: una interconexién

que no integra. Elsa Cardozo. La gobernabilidad democratica regional y el papel

(des)integrador de la energia. Raul Sohr. Energia y seguridad en Sudamérica: mas

allé de las materias primas. Eduardo Mayobre. E| suefio de una compafila ener-

gética sudamericana: antecedentes y perspectivas pollticas de Petroamérica. José

Ratael Zanoni. ,Qué pueden hacerlas pollticas energéticas por la integracién?

John Saxe-Femandez. México-Eslados Unidos: seguridad y colonialidad energética

LIBROS: Carlos A. Gadea.Elfin de lo social (resefia de Un nuevo paradigma, de

Alain Touraine).

 

PAGOS: Solicite precios de suscripci6n y datos para el pago desde América Latina y el resto del
mundo a las siguientes direcci icas: <i org>; <distribuci org>.

   EN NUESTRO PROXIMO NUMERO

Hugo Chavez y América Latina
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Sacerdotes y transformacion

social en Perd (1968 - 1975)
Young- Hyun Jo

La participaci6én social de la Iglesia

en los procesos de transicién demo-

cratica en América Latina ha provo-

cado la necesidad de realizar estu-

dios especificos sobre la interven-

ci6n deesta institucién en el ambito
de la politica social.

Enla década de lossesenta,la reali-

dad social latinoamericana se con-

virtid en una preocupacién de pri-
mer orden en el pensamiento teolé-

gico de algunos sacerdotes. Por e-

jemplo, en Pert, durante el gobier-
no militar del general Velasco Alva-

rado (1968-1975), surgié la ONIS

(Oficina Nacional de Informacion

Social), la cual se planted una nueva
accién evangelizadora dentro de u-

na realidad concreta y en "un mun-

do marcado tan fuertemente porla

pobreza". Este grupo abrio asi el de-
bate de la participaci6n sacerdotal

enla vida politica nacional, en busca

de una sociedad mas justa en donde

la dignidad del ser humanose privi-
legiara sobre cualquier orden. La di-

namica interna de apertura y con-

ciencia social de los sacerdotes que integraron este movimiento permitié que se desarrollara

una nueva forma de asumir la fe y de actuar en consecuencia. Laliberacién, en ese sentido,

debja ser de cualquier forma de opresién, fuera econdémica, politica o social, por lo que ba-

jo esta premisa el movimiento se fue conociendo como “teologiade la liberacién”.

 

La presente obra se presenta comounapertinente investigaci6n donde el autor destaca que

la ONIS fue el espacio donde se desarrollo y practicé la teologia de la liberacién de Gustavo

Gutiérrez.

Centro Coordinadory Difusor de Estudios Latinoamericanos

Universidad Nacional Aut6énoma de México

Piso 8 Torre Il de Humanidades. Ciudad Universitaria
México 04510 D.-F.

E-mail: ccydel@servidor.unam.mx

Tel: (55) 56 23 0211 al13

 

  

Mujeres y guerra en

Guatemala y Chiapas

Silvia Soriano Hernandez

Mujeresy guerra, ejes de este libro,

Mujeres y guerra en han aparecidotradicionalmente co-
Guatemala y C F mo lineas paralelas, supuestamente

E distantes, en tanto la guerra es y ha
sido imaginada como “cosa de hom-
bres”, violencia lejana a los espacios

de la vida cominy de laintimidad,
espacios cominmente reservados a

las mujeres. No es aquiel caso: “la
guerra tiene muchas caras", se nos

afirma desde el principio, también

caras de mujer, rostros que apare-

cen una y otra vez con su fisonomia
y sus caracteristicas femeninas a lo

largo de todoestetexto.

La autora de este libro “piensa en

femenino”la guerra y todos sus ho-
rrores, a través de los testimonios

de quienesla han vivido y la han su-

frido y cuyas vidas han sido porello

transformadas en muchossentidos y

para siempre: mujeres de Guatemala

y de Chiapas.
Dentro de dos espacios geograficos

y a través de dos periodos histéri-

cos, la guerra en Guatemala, que no
forj6 el mundo nuevo que espera-

ban quienes se opusieron al orden

establecido, es pensada y contrastada conla guerra en Chiapas,a la espera de ese nuevo mun-

do. Guerra en Guatemala, el pasado con sus avances y sus enormescostos, guerra en Chiapas,

sin combatespresentes, dentro de unalarga espera de construcciones cotidianas.

  
Centro Coordinadory Difusor de Estudios Latinoamericanos

Universidad Nacional Aut6noma de México
Piso 8 Torre I! de Humanidades.Ciudad Universitaria

México 04510 D.F.
E-mail: ccydel@servidor.unam.mx

Tel: (55) 56 23 02 11 al 13
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El rebelde contemporaneo
en el Circuncaribe

imagenes y representaciones

Enrique Camacho Navarro
(coordinador)

Es bien sabido que en las tierras ba-

fiadas por el Mar Caribe se han ge-
nerado importantes fendmenos po-

liticos y sociales, en los que ha des-
4 tacado la presencia protagonica de

EL REBELDE CONTEMPORANEO lideres carismaticos, intelectuales e

EN EL CIRCUNCARIBE idedlogos cuyas figuras han sido re-
. conocidas y han tenido impacto a

nivel mundial La representaci6n de

ambos, hechosy personajes, ha me-
recido un extenso tratamiento y ha

marcado influencia en territorios

que van masalla de las fronteras de

la zona. La interpretaci6n del Cir-
cuncaribe hallevado a la formacién

de simbolos en donde el rasgo co-
mun hasido la presencia de perso-

najes y organizaciones con unaacti-
tud deinfatigable rebeldia.

Dentro de ese gran proceso de re-

presentaci6n y recepcidn que se ex-

perimenta alrededor de figuras y a-
Pa contecimientos, nadie puede mani-

| ee festarse como verdaderamente neu-

cogia emeesiia imeceladedstndlnediieedeoy tral Ninguna persona puede evadir
|cehwEan la adopcién de una postura hacia

personajes o sucesos. Nada mas e-
rréneo que presumir imparcialidad. Por esa misma naturaleza, resulta interesante conoceral-

gunos de los aspectos desde dondelos especialistas miran la manifestacién de ese peculiar fe-
némenointerpretativo.
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CUADERNOS
AMERICANOS

NUEVA EPOCA

Revista dedicada a la discusion de temas de y sobre America Latina

Deseo suscribirme a Cuadernos Americanos

NOMBRE:

DIRECCION:

CIUDAD: ESTADO:

CODIGO POSTAL: pais: TELEFONO:

Adjunto: $

Cheque nim.: Cantidad:

Banco: Fecha:

(enviarlo protegido con la leyenda Sélo para abonoen cuenta del beneficiario, por correo

certificado)

Giro Postal nam.: Cantidad:

(que sea cobrable en la Administracion 1 0 70)

Depésito en la cuenta de Cuadernos Americanos / UNAM nim. 4100739946

del Banco HSBC(porfax o correo, enviar la copia con sus datos para identificarlo)

Suscripcién anual durante el 2006 (4 numeros)

México: $232.00

Otrospaises: $137 US DLS(tarifa unica)

Precio unitario durante el 2006

México: $40.00

Otros paises: $25 US DLS(tarifa unica)

Redaccién y Administracién:

2° piso, Torre 1 de’ Humanidades, Ciudad Universitaria,
04510 México, D.F.

tel.: (52 55) 5622-1902; fax: 5616-2515

e-mail: cuadamer@servidor.unam.mx
Giros: Apartado Postal 965 México 1, D.F.

Nota: para evitar pérdidas, extravios 0 demoras en el correo se sugiere no enviar
cheques. De preferencia efectie su depésito en la cuenta de Cuadernos
Americanos / uNaM, nim. 4100739946 del banco HSBC. Envie por correo 0

fax copia de la ficha de depésito y referencia.    
 

 



 

 

264

   

  

 

CUADERNOS
AMERICANOS

NUEVA EPOCA

Revista dedicada la discusion de temas de y sobre América Latina

Deseo ejemplares atrasados de Cuadernos Americanos

NOMBRI

DIRECCION : re

CIUDAD. ESTADO ee

CODIGO POSTAL PAIS TELEFONO : i :

Deseorecibir los siguientes ejemplares (indicar numero yaio)

Total: §

Ejemplares México: Otros paises:

1942 a 1986 $53.00 $36 US DLS

1987 a 2005 $33.00 $25 US DLS

Redaccion y Administracién

2° piso, Torre 1 de Humanidades, Ciudad Universitaria,
04510, México, D.F.

“tel.: (S2 55) 5622-1902;fax: 5616-2515,
e-mail: cuadamer@servidor.unam.mx

Giros: Apartado Postal 965 México 1, D.F

Nota: para evitar pérdidas, extravios 0 demoras en el correo se sugiere no enviar
cheques. De preferencia efectie su depésito en la cuenta de Cuadernos
Americanos/ unaM, nim. 4100739946 del banco HSBC. Envie por correo
o fax copia de la ficha de depésito y referencia

 

Normas parala presentacion de originales

Cuadernos Americanoses una revista dedicada a la discusion de

temas de y sobre América Latina y el Caribe que se publica cuatro

vecesalafio. El texto de las colaboraciones debera enviarse en un

originallegible, con un maximode 30 paginaspara articulos y 5 para

notas y resefias. Cada pagina tendra 28 lineas de 65 golpes, las

notas y los cuadros o grficas iran en hoja aparte; paginas y notas

deberan tener una numeraciénconsecutiva. Se aconseja a los auto-

res consultarla revista para elaborar suscitas bibliograficas de acuer-

do con el formato dela revista (las referencias van a pie de pagina).

Deberaincluirse en una hoja aparte nombre y direccidn del autor, y

un pequefio resumen desus datos académicosy profesionales, in-

cluyendola institucidn a la que pertenece. Tales datos, junto con la

direccién electronicadel autor, figuraran en la revista. También ha-

bré que enviar un resumen(no mayorde media cuartilla, en espanol

y en inglés) y cuatro palabrasclave. Se ruega acompajfiarel manus-

crito por una copia en disquete (WP, WORD, WRITE).

Losarticulos son sometidos a la consideraciondearbitroscali-

ficados. La revista decidira sobre la publicacién de los trabajos en

un plazo no mayorde un aiio y esta decision podra estar supeditada

arevisiones y modificacionesdeltexto original. El contenidode los

articulosy resefias es responsabilidad exclusiva delos autores.

No se devuelven originales; a los autores se entregaran gratui-

tamente 25 sobretiros y un ejemplar del volumen en quesu articulo

aparezca.
Nonos hacemosresponsables detrabajos no solicitados ni nos

comprometemosa mantener correspondencia sobre los mismos.

Correoselectrénicosa los que debenenviarselas colaboraciones:

<asantana@servidor.unam.mx> y <cuadamer@yahoo.com.mx>.

 

 
   
  
 

 



 

COoNTENIDO

EspANA PEREGRINA EN AMERICA

Miguel SuArez Bosa __Lostrabajadores canarios en Latino-
y Pablo Oyepa DENIz américa
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refugiados y los antiguos residentes
espafioles en México

Gabriel ALou Forner Diplomaticos, falangistas, emigrantes
y exiliados espafioles en Ecuador (1936-
1940)

GUATEMALA: LAS LiNEAS DE SU HISTORIA

Marta CasaUsArzU La genealogia del racismo deldiscur-
so racial en las élites depoder en Gua-
temala (siglos xix y xx)

José Edgardo Cat Montoya El discursohistoriografico de la Socie-
dad Economica de Amigosdel Estado
de Guatemala en la primera mitad del
siglo xix

PENSAR LA POESIA

Virgilio Lopez Lemus Cernuda,enla noche...

Alberto ViLLANUEVA La brasa enel centro del suefio: anota-
ciones sobre la poesia ultima de Ida
Vitale

Maria CeciliaGraNa Aproximacion unaformaliteraria de
la modernidad: el poema extenso

Horacio Costa Apuntes sobre el poemalargo en Amé-
rica Latina (José Gorostiza y Octavio Paz,
Jorge de Lima y Haroldo de Campos)

Francesco Fava El Contemplado de PedroSalinas:
la salvacion, el poema
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