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En tu luz veremosla luz

Por Ernesto CARDENAL”

Todalaluz del universo viene de las estrellas.

EX SU LIBRO The beautyoflight, un notable divulgadorcientifico,
Ben Bova, nosdice que hace cuarentay cinco millones de afios se

form6 una inmensa nubenegra de gas y pequefias particulas de polvo.
E]gas era principalmente hidrégenoy helio yel polvo eran metales. La
nubegiraba y se fue condensandoycalentando a millones de grados y
empezoa brillar. Esa es la energia que Ilamamosluz. Asi es que nacié
nuestraestrella llamadasol, y de la misma nubese formaron también
los planetas.

La Tierraera una bolaliquida comola lava de un volcan. Los me-
tales mas pesadosfueron bajandoalcentro,las capasde piedra mas
livianas fueron quedandoarribay se fueron enfriando. No habia océa-
nos,y la Tierra era sdlo rocabajo espesas nubes negras que no deja-
ban pasar la luz. Las nubeseran principalmente vaporde agua,yco-
menzo

a

lloversobreel planeta por miles y miles de siglos, y se
empezaron a formar los océanos. Finalmentelas nubesya no fueron
tan espesas y dejaronpasarla luz del sol. Por ultimo, sobre esa super-
ficie pelada,la luz y el agua produjeronla vida. Y mastardela vida
inteligente.

La luz esla energia dela vida. Sin luz no habria habidovida. En
cierto momento aparecieron seres con una molécula que podiausar la
energia de la luz para produciralimento. Luz, agua, didxido de carbo-
no y algunosmineralesera todolo quese necesitaba parael manteni-
miento dela vida, sin que fuera unicamenteel estarse comiendolos
unosa losotros. Asi se produjo la cadena de la alimentacién: las plan-
tas creaban la comida,ylos animales comian las plantas u otros anima-
les y a la cabezade la cadenaestabaelsol.

Laluznoslo cre6 los primeros organismosvivos,sino que porla
fotosintesis la vida pudo mantenerse conla energia dela luz. Vida yluz
son casi la mismacosa. Y es l6gico que desde siemprese haya asocia-
do la oscuridad con la muerte.

La luz encierra un arcoiris de colores(el espectro). Masalla de los
colores visibles hay otros que no podemosver nosotros, comolosra-

* Poetayescritor nicaragiiense; e-mail: <escritor@ibw.com.ni>.



12 Ernesto Cardenal

yosultravioleta y las radiacionesdelinfrarrojo, que percibimossolo

comocalor. Cuandola vida empezé a evolucionar a formas mas com-

plejas, los seres unicelulares pasaron a multicelulares, unos gruposse

aprovecharondela luz credndose ojos. Muchas especies de unicelulares

ya tenian unaregion especial que reaccionaba alreflejo solar. Habia un

cambio quimico cuandoles dabala luz. Los organismospluricelulares

avanzaron mas, creandose unaespecie delentes rudimentarias con

células sensitivas a la luz, con las que podian distinguir mejorsus diver-

sas intensidadesy la direccién de donde venia. Losinsectos fueron los

que desarrollaron yala verdadera vision. Los seres humanosno solo

tenemosunavision muy desarrollada, sino tambiénlavision encolores.

Ello nospermite poderdistinguir objetos de forma muy parecida 0

igual pero quetienencoloresdiferentes.

Los mamiferos no ven muybienlos colores.Para el toro seria igual

una capagris agitada porel torero que una caparoja.Porotraparte, la

abeja puedeverelultravioleta, que nosotros no vemos. Por lo general

los insectos ven el rojo comosifuera negro,al igual que el ultravioleta

es negropara nosotros. La inmensavariedad de colores que tienen las

flores es para atraera losinsectosy pajaros, para ser polinizadas por

ellos. Y si nosotros pudiéramosverel ultravioleta comolas abejas y

otrosinsectoslo ven,las flores serian muydiferentes para nosotros.

Los cuadripedos que viven muy cerca del suelo, nos dice Ben

Bova también, dependenmas delos sentidosdel olfatoy el oido que

de la vision. Estandoentre hierbas y arbustos no pueden mirar mucho,

y les son masutiles los otros sentidos. Los ciervos, a pesar de sus

grandesojos, no puedenverbienloscolores y solo distinguenel leon o

el cazador cuandoéstos se mueven. Somoslos humanoslos que usa-

moslavision mas quelosotros sentidos,y distinguimoslos colores y la

forma delos objetos mejor quelos otros animales. Y nos dice Ben

Bova quela raz6nde quese cierrenlosojosal besar 0 al hacer el amor

es porquese quiereintensificar mas el sentido del tacto sin la compe-

tencia de la vision.

Pero los ojos son s6lo unaparte de la visin y éstano consiste solo

en recibir la luz. La luz queellos reciben se transforma en impulsos

nerviosos que son enviadosal cerebro.Esalli dondelo quelos ojos

han recibidose convierte en unavision del mundoquenosrodea. El

sistemadela vision humananosolosonlosojos,sino tambiénel cere-

bro. Los ojos recogenla luz; el cerebroesel que ve. Los neurofisidlogos

consideran

a

laretina como unaprolongacién del lébulofrontaldel

cerebro.  

Entu luz veremosla luz 13

Encuantoa la luz, existen otras partes en ella que no podemosver,
comola radiacién quesdlo percibimos comocalor,el ultravioleta,las
ondas deradio,los rayosx y los rayos gamma.La luz del sol es blanca
pero, como sabemos,al atravesar un prisma se descomponeen colo-
res dependiendo cadacolordelas longitudes de ondarefractadas en
diferentes angulos.

{Quées la luz? Hasta mediadosdelsiglo xx los cientificos lo pu-
dieron saber: es una formade energia electromagnética (debida ala
propagacion de un campo eléctrico y un campo magnético). La luz que
llamamosvisible es un trozo estrecho en un espectro mucho mayor
que comprende las ondas de radio, television, rayos x y rayos

gammaque no vemos.
El divulgadorcientifico aleman Hoimar von Difurth, en su libro No

somossolo de este mundo, nosdice quelos llamados“realistas” que
creen que unicamenteesreal lo que podemospalpar, oiry ver, estan
equivocados.

La verdaderarealidad s6lo podemosentenderla si tomamos en
cuenta queen el mundoexterior existen ondas electromagnéticas de

diversas longitudes, y que nuestrosojossolo son sensibles a una pe-

quefia parte deelas; y que es un enigma comonuestro cerebro traduce

las sefialesde la retina en sensaciones 6pticas que describimosconlas

palabras “claro” u “oscuro”y conlos diversos nombresdelos colores.

Unavezalguienle pregunté si el cosmosestaria oscurosi no hubie-

ra ojos. Su respuestaes que “claridad”y “oscuridad”no son carac-

teristicas del mundo,sino que son percepciones cuandoondas electro-

magnéticas caen en nuestra retina. Debemossuponerque esto sucede

también conlos ojos de los animales. Y sabemos que en algunoslas

percepcionessondistintas de las nuestras. No basta que las ondas

lleguena la retina, sino que deben ser conducidas a una zona de la

corteza cerebral. Los procesoseléctricos y quimicos quealli se produ-

cen hacen quenosotros veamos.Esto todavia es un misterio. La clari-

dad noesta en el camino que hayentre la retinay el cerebro, y tampo-

co enelcerebro. {Entoncesel cosmoses oscuro? La palabra oscuro

no es una caracteristica del mundoexterior, dice Von Difurth, sino que

se refiere exclusivamentea una experienciavisual. Y comoel cosmos

no puedeserclaro, tampoco puedeser oscuro, pues una cosa solo es

imaginable como contrariaa laotra.
La pregunta de quesino habiendoojos habria oscuridad contiene

un problema,dice Von Difurth. Hemosdado por supuesto que fuera

de nuestra experiencia existe un mundoexterior real. También estamos

convencidosde que lo que experimentamosno puede ser considerado
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sin mas comocaracteristicas reales de ese mundo que, comolas fre-

cuencias de ondas electromagnéticas no sensibles a nuestraretina, no
podemospercibir de ninguna manera.

Desde hace un siglo se han podido determinar otras partes de esta
bandade frecuencias, comolos rayos x 0 las ondas radiofénicas. Asi

por medio de recursos técnicos hemosconstatadoquelas caracteristi-
cas del mundoexterior van masalla de nuestras posibilidades de per-
cepcion. Lo que noshacepensar que puedehaberunacantidad inima-
ginable deotras caracteristicas del mundo delas que nuncallegaremos
a saber nada.

Ademias de quela parte, probablemente muy pequefia, del mundo
externo que podemoscaptar no nosestrasmitida por nuestrossenti-
dos ynuestro cerebro “tal como es”. Lo que Ilegamosa experimentar
no es de ninguna manera una“copiafiel”. Tampoco lo que percibimos
llega a nuestra concienciasin una elaboracién complicaday, en sus
detalles, sigue siendo un absoluto misterio. Nuestros 6rganossensoria-
les no copian el mundopara nosotros;lo que hacenes interpretarlo.

Esta el hecho de queelojo y el cerebro transforman ondaselec-
tromagnéticas en lo que experimentamos comoluz y colores. La natu-
raleza de una ondaelectromagneética, dice Von Difurth, no tiene nada

que vercon lo que denominamos“luz”o “‘claridad”. No hay ninguna
semejanza entrela claridad y las ondas electromagnéticas. Y lo mismo
sucede con los colores. Una longitud de onda determinadanotiene
nadaque vercon lo que experimentamos comocolor“rojo”o “azul”.

Todas las ondas electromagnéticas soniguales,la unica diferencia
entre ellas es la longitud de onda(la distancia que hayentre las cres-
tas). Segun la adaptacionde nuestras células sensoriales, experimenta-
mosdeterminadas frecuencias de estas ondas en formade luz 0 colo-
res 0 calor. Y esto de ninguna manera puedeconsiderarse como“copia”
del mundoreal“tal como es” (hay que agregar que parael autorla
verdaderarealidad es un misterio incognoscible, y que no excluye
la posibilidadde lo quelas religiones han llamado el Mas Alla).

No podemosexistir sin la luz, dice el cientifico norteamericano

Sydney Perkowitz ensu libro Empire oflight, porque todavida enel
planeta dependedela radiacionsolar. Por el proceso defotosintesis la
energia del sol es absorbidaporlas moléculas de clorofila, que hace
quelas plantas sean verdes. Ellas almacenan la energia solar, que no-
sotros comemosdirectamentede las plantas 0 a través de animales
que comenplantas. La cadenade la alimentacion empieza, pues, con
esta cosecha de luz. Muchosotrosprocesosdela vida, incluyendo la
visionlos ritmosintemnos de nuestro cuerpo,se derivan dela luz del sol.
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Perkowitz considera queentre los procesosvitales debidosa la
luz, el mas maravillosoesel cerebro que nos hace humanos, La red de
billones de células nerviosas queconstituyenel cerebro es considerada
laconstruccién mas compleja del universo. Y una porcion importante
de esa intrincadared tiene que ver con la luz, comenzandoconlos
diminutoscensoresenla parte de atras del ojo y terminando con su
rapido anilisis en el cerebro quele da sentido al mundo que vemos
lleno de formasy colores. La retina es una prolongacion del cerebro
sensible a la luz, que muy temprano en la evolucién humanase aparto
del cerebro, aunquenotanto. Algunos pajaros y peces tienen muy
buenavisiondelcolor, pero los mamiferosno suelentenerla,salvo los
humanosy otrosprimates. La vision del color en los humanoses muy
prominente,dice el autor, y no se sabe porqué.

Lo que sigue sonotras notas sobrela luz agregadas por mi, no
originales mias naturalmente, sino producto de abundanteslecturas de
temas cientificos a las que hesido aficionado toda mivida.

La luz es onda. Comolas ondasdel mar. El movimiento de una
ondanoes el mismodel elemento en que la onda se mueve. Enel mar
las olas corren hacia delante, pero el agua solo se mueve de arriba
abajo. Las olas del mar noarrastran el agua conellas, sino que el agua
quedaatras. Comolasolas deuntrigal nose llevan el trigo. Pero la
particularidad dela luz es que es una onda queno necesita un medio
para correr, y puedeviajar enel vacio entrelasestrellas y nosotros.

La mis notablepropiedaddela luz son los colores,y ellos depen-
dende la longitud de onda. La luz noes continua sino queesta dividida
en fotones, y un fot6nes un trozo ondulado de unostres pies de largo.
Loscoloresse explican porla naturaleza ondulatoria de la luz. Cada
longitud de onda corresponde a un colordiferente. El violeta yel azul
son los de ondamascorta, y la mds largaesla del rojo. Y los colores
del arcoiris (0 los del prisma)noson todos, pues hay tambiénelcafé, el
purpura,el negro,el blanco,elgris,el rosado, el malvay centenares de
colores mas.

La luz del sol es blanca pero se descomponeen coloresal pasar
porel prismay serrefractada en diferentes angulos.Y si esos colores
son pasadospor un nuevo prismala luz vuelvea ser blanca;los dife-
rentes colores separadosporel primer prisma son recombinados por
el segundo.

El rayo de luz al pasar el prismase extiende en abanicodelvioleta
al rojo,el violeta en un extremoy el rojo enel otro. Aunquela separa-
cion decoloresesarbitraria; Newtondistinguid siete, pero otrosdis-
tinguen mas y otros menos.Yel descubrimiento de Newton fue que la
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diferencia de colores se debe los diferentes angulosen queel rayo de
soles refractado, y que la luz blanca del sol esta compuesta de diferen-
tes colores. :

El soly la Iluvia hacenel arcoiris. Cada gota de Iluvia es como un
prismaqueseparala luz blancadelsolensus diferentes colores. Y esto
mismo sucedeen unagota de rocio (en todo rocio estan todos los
coloresdel prisma). Si encontramosun charco sucio en una gasolinera

donde se ha extendido una manchadeaceite (y lo mismoen el agua

sucia de un puerto) vemos tambiéntodosloscolores del arcoiris pero
en desordeny cambiandoconstantemente, cada color correspondien-

do aunadiferente longitud de onda, y es lo que Ilamamosiridiscencia.

Fenémenoque también vemosenlas plumas delpavorealy enlas del

colibri.
La luz delsoles blancaperoIlena el mundo decolores. Loscolo-

res noestan enlas cosassino en nuestrosojos, 0 mejor dicho en nues-

tro cerebro. Creemos que una amapolaesroja,un trigal es amarillo, y

unos pinosson verde oscuro. Pero no es que tengan esoscolores, sino

quelos rechazan,y poreso los percibimosnosotros (los demas colo-

res son absorbidos). Si algo es negro es porqueenél fueron absorbi-

dos todos los colores y ningunollega a nosotros.

Hay pueblos quenotienen nombrepara un color y se piensa que

es porque nolo perciben. En cambiolos esquimalestienen muchos

nombrespara distinguirdiferentes clases de nieve, mientras para noso-

tros sélo hay un mismoblanco.Igualmentelos indios campadela selva

peruanatienen muchos nombrespara designar diferentes clases de

verde. Homero nunca mencionael color azul, por lo que Gladstone

sostenia que los griegos noveianesecolor. El hecho es que Homero

innumerablesvecesserefirié al mar llamandolo“color de vino”y esto

ha generado muchas discusiones,sin que se haya sacado nada en cla-

ro, que yo sepa. Yo he encontrado que Sofocles habla de la “hiedra

color de vino”, y me preguntosi seria que paralosgriegosel vino no

significaba un color determinado, sino una cualidad diferente, como el

brillo por ejemplo.Es de notarse que enel hebreo antiguo no existe la

palabra abstracta “color”, y es una palabra que no estd en la Biblia, y

no existe en algunas otras lenguas tampoco.

Lo que desdelaAntigiiedad habia sido conocido como “Juz”, es

unafranjaestrechadela luz solar que es percibida por el ojo humano;

y ahora es llamadala parte “visible” del espectro. Ya quehay otras

partes no visibles para nosotros comola luz ultravioleta, que sin em-

bargoes percibidaporla piel y nos quema;y el infrarrojo que también

se siente comocalor.

En tu luz veremosla luz 17

El hecho mascurioso de nuestra vision es que toda la multitud de
colores se deben solo a una combinaciondetres colores puros. Ya
Maxwellse maravillaba de que todas las sensacionesde colores que
nosotros tenemosse debensdlo a tres elementos. Y esto sucede tam-
bién enla fotografia y en la television en colores. Cuando una persona

no puede ver uno de los tres colores puros decimosquees color-
blind. Aunquehaycientificos que dicen que en un sentido amplio todos
somoscolor-blind, puesto que de unainfinidad de colores solo perci-
bimostres. :

Durante un tiempose planteé el problemade porquées negra la
noche. Doquiera que miraramos debiamosver unaestrella, y el cielo
seria tan brillante comola superficie del sol. Se resolvio porel descu-
brimiento de la expansidn deluniverso:el cielo es negro de noche porque
el universose expande.Las estrellas mas lejanas se alejan antes que su
luz puedallegar hasta nosotros.

{Por quéelcielo es azul? Los astronautasvenelsol, la lunay las
estrellas brillando en un cielo negro.Si fuera de la atmésfera se mira en
direccion delsol se le ve completamente blanco enel cielo negro. El
aire que rodeaa latierra es transparentey la luz del sol es blanca, pero
las moléculas delaire dispersan esaluz, y el color que mas dispersan es
el azul (los demas los absorben)y ésees el que llega a nuestros ojos,y
al cielo lo vemos azul. Al atardecerlos rayos del sol nos llegan horizon-
tales y atraviesan mas atmésfera,y se dispersan maslos colores del
espectro en la zonadelrojo. Por eso vemoselcielo tefido de anaran-
jadosy rojos. Cuandoelsol se va hundiendose va haciendo masrojo,
y sus rayos son masdébiles, de manera que podemosyaverlo directa-
mente. En la luna no hay atmésfera quedispersela luz, y en ella solo se
ve luz blanca y oscuridad.

Porque azulesel colorde la atmésfera, las montafiaslejanas son

azules. Y el mares azulpor la misma razonporla queloesel cielo

(dependiendolas tonalidades de azul de la mayor 0 menor profundi-

dad del agua). Y la misma razén delcolordel cielo y del mar es la de

los ojos azules.
Para mi, otra curiosidaddela luzesel caso del oso polar. El oso

polar blanco noes blanco enrealidad. Su pelo es transparente, no

tiene ningun pigmento.Lo que hay enélson diminutas burbujas de aire,

comolas gotas de agua de las nubes.Y al igual que las nubes, refleja

todas las longitudes de ondadela luz, que es blanca. Por eso vemos al

oso polar blanco comola espumay comolas nubes. La espuma esta

formadapordiminutas burbujasde agua Ilenas deaire, y la luz blanca
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delsol se refleja enellas, igual pasa con las nubes que también son
burbujas.

Hay quienescreen quela vida nose origin6 eneste planeta sino
que vinodeotro sistemasolar por el hecho de quela vegetaciones
verde.Las plantas rechazan el verde, que por lo mismoeslo quereci-
ben nuestrosojos.Peroel verde es la mayor energiadela luz delsol.
En cambioabsorbenel rojo queesel que tiene menosnutrientes. Cien-
tificos como Fred Hoyle y Wickramasinghevenenesto una prueba de
quela vida vendria deotro sistema solar con una luz distinta de la
de nuestrosol.

Sea comosea,la verdad es que nos alimentamosde luz. Aunque
porahorala luz no la comemosdirectamente sino por mediode ese
proceso quese inicia conla fotosintesis y quetieneyatres billones de
afios de existir. Teilhard de Chardin ha dicho quela humanidadun dia
comersolo luz. Cuenta cémo una arafia dejajunto a sus huevos una
bola de alimento para queconella las crias se nutran en la primera fase
de su vida. Cuandoesa bolase les acabalas nuevas arafias ya pueden
valerse por si mismas. Igualmente nosotros,dice él, en esta primera

etapa nosalimentamosdelosalimentosnaturales(plantas y animales)
que la MadreTierra nosha dejado. Pero algun dia en un futuro lejano
esa alimentaciontan nistica y primitiva se habra agotado (manzanas,
vacas,truchas,trigo, maiz) y entonces nosalimentaremosdirectamente
de luz solar.

Pienso quela luz notiene por qué notenertodoslos saboresde los
alimentos naturales que de ella proceden,y atin muchosmas.Igual que
la luz contienetodoslos diversos colores de este mundo(tan colorido)

que nosotros vemos, y otros mas que no vemos.
Losojosen las especies animales, muy diferentes unosdeotros,

han sufrido mas de cuarenta evoluciones, lo que revela quelos seres
vivos tuvierongran necesidaddeojos. Y si habia luz debia haber ojos

quela vieran. Porque {cémohabria luz sin que nadiela viera? Podria-

mosdecir entonces que

a

losojoslos creé la luz. Y es igual a lo que

dicen muchoscientificos ahora, queel universo notendria sentido sin

observadores. Quien lo ha expresado mas radicalmente es John

Wheeler: “Ununiversosin un observadornoestal”.

El descubrimiento mas grandequehatenido la humanidadesel

fuego: luz y calor de la combustién de la madera. Conlo cual ya se

pudierontenerlos rayosdel sol también en lanoche. Y todos los de-

masavancesdela civilizacion humanase derivande este descubri-

miento. El temora la oscuridad que atin tenemosse debe a esa inmen-

sa cantidad de tiempo antes de que hubiera fuego.

Entu luz veremos la luz 19

Desde que el hombre es hombre(ytal vez aun antes) la luz ha
tenido un sentido simbodlicoespiritual ademas del sentido ordinario. Y
también las tinieblas.

Meparece que este ensayo bastante desordenado, cuando no
confuso, sobre el tema dela luz, puede iluminar ciertos textos biblicos
—sin queporello dejen deser misteriosos. Comoel de Cristo cuando
dice: “Yo soy la luz del mundo,el que mesigue tendrala luz que da
vida, y nunca andard enla oscuridad”. Al menos, con lo que porla
ciencia moderna sabemossobrela luz, no encontramosmas claridad

en estas palabras? O podemostambién encontrar mayorprofundi-
daden aquellas frases del evangelio de san Juan enquese nosdice que
en El estabala vida,y la vida era la luz de la humanidad,y esta luz
brilla en las tinieblas,y las tinieblas no han podido apagarla. O cuando
enel himnode Zacarias en san Lucas se habla de que nos viene de lo

alto un sol de un nuevodia, para dar luz a los que yacenentinieblas y

sombras de muerte.
Loque ahora sabemos:queel universo no es comolo vemos, que

los coloresnoestan en los objetos, que hay otros colores que los ojos

humanosno perciben, que la realidad verdadera es otra y no la pode-

mos imaginar, nos puedehacerentender mejoresas palabras dela

revelaciénbiblica de queenel universo habria unaluz diferente de

Ja luz ordinaria. Y una vida también diferente. (Ya que Luz, Verdady

Vida son sinonimos).

También a mise me ha vuelto masclaro a quése referia san Pablo

cuandodice que “ahora vemos comoen un espejo” (y debemos tomar

en cuenta en aqueltiempolos espejos eran generalmente de metalbru-

flido y serian bastante opacos)pero después veriamoscara a cara.

Hay un salmodela Biblia que dice: “Entu luz veremosla luz”. Yo

esto lo he estado leyendoporafiossin entenderlo mucho, 0 tal vez sin

— entenderlo nada, con una sensaciéninconfesada de que era una repe-

ticién sin sentido. Pero ahora meparecequelo he entendido:Dios es

luz,peroesotra clase de luz, por medio de la cual veremos larealidad

comoes.
La Biblia comienza conel “jHagase la luz!”y quela luz fue hecha.

Contodossuscolores, incluso los que no vemos. Y mas recientemente

con muchas lucesartificiales (aun los rayoslaser) que son la mismaluz

delasestrellas y nacida del “‘jHagasela luz!” del Big Bang. Después

del Diluvio Diospusosu arcoiris enlas nubes comoun signo de alianza

conel hombre,y una promesade que no habria otro Diluvio. Y, como

Newtondescubrié,ese arcoiris es el abanico de colores que compo-
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nenla luz blanca;luz queal posarse en las cosas hace que el mundo
tenga la deslumbrante belleza quetiene.

Quiero terminar con un poematitulado “Elarcoiris”, de un nifio
con cancer, Edwin EnmanuelPadilla, detreceafios, de un Taller de

Poesia de nifios con cancer que he fundadoenun hospital infantil en
Managua:

Cuando Ilueve

sale un lindo arcoiris

y me gustan muchosuscolores,
rojo, amarillo, azul, morado, verde

y si eso no existiera

fuera triste y aburrido.

Este nifio ha dicho una cosa muy profundasin darse cuentadeello: que
sin la dispersion dela luz no habria colores,solo la luz blanca delsol, y
todoseria blancoy negro,y seriatriste y aburrido.

En el mundo hay muchodolor, incluso el dolorde nifios con can-
cer, pero también el mundoes bello, comolo ven estos mismosnifios.
Sino hubiera el arcoiris ylos colores quehayen la luz el mundo“fuera
triste y aburrido”. Pero hayesta luz con sus colores, y muchos creemos
que tambiénhayotraluz, diferente de la ordinaria, y que ella nos reve-
lara otra realidad y veremoscon otraclase devisién el mundotal comoes.
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El compromisosocial
de las universidades

de América Latina y el Caribe

Por Miguel Rosas Mix®

TsCOMO INVETERADA COSTUMBRE Cuando me comprometo en
unaconferenciau otro ensayo, acercarme —diccionarios median-

te—a precisar los términosa los que voy areferirme. Siempre me ha
resultado iluminador.

El Diccionario de la Real Academia Espanola define compro-
miso como: “obligacion contraida, palabra dada, fe empefiada”. Y so-
cial, diciendo que aludeal verbosocializar, y bajo éste se lee: “pro-
mover las condiciones sociales que, independientemente de las
relacionesconel Estado,favorezcan enlos seres humanosel desarro-
Ilo integral de su persona”. Curiosalimitacion ésta, Los académicos de
verba conservadora impusieronalsocializar una salvaguardaideolégi-
ca, sacaron al Estado, seguramenteparaevitar queel conceptodesli-
zara hacia socialismo. Limitacion que no encontramos en ninguna otra
lenguani siquiera en otrodelos grandesdiccionarioscastellanos como
es el de Maria Molinerquedice simplemente: “Socializar: promoverla
adaptacione integraciénenla vidasocial de un individuo o de varios”.

El solo hurgar en los cddigosdel lenguaje me hizo ver que entraba
en un terreno minado,advirtiéndome cuan dificil resulta hablar con im-
parcialidad del tema que voya abordar. Ya enla definicion misma de
las palabrasse planteabala cuestionde la injerencia o no del Estado.

Los conceptos América Latina yel Caribelos he tratado amplia-
mente en un libro, Los cien nombres de América,al que me remito
cuando aludoa ellosen esta charla.

Para cerrar estas reflexionespreliminareses todavia necesario agre-
gar algo sobre el contexto. Enestajornada, quese realiza en la Univer-
sidad Federal de Minas Gerais conel patrocinio del Instituto Interna-
cional de la uNesco para la Educacién Superior en América Latina yel
Caribe(IESALC), resulta oportunorecordarel mensaje de la UNESCo,
uno de cuyosprincipios axiales es promover una “educacion decali-

* Director del Centro Extremeiio de Estudios y Cooperacién con Iberoaméricade la
Universidad de Extremadura, Caceres; e-mail: <caceres@cexeci.org>. Conferencia dicta-
da el 17 de septiembre de 2007 en el marco del Congreso Internacional de Rectores de
Universidades de América Latinay del Caribe, Universidad Federal de Minas Gerais enla
ciudad de Belo Horizonte, Brasil, entre el 16 yel 19 de septiembre del 2007.
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dad igual para todos”. Principio pertinente para esta charla, pues esla
base del compromiso socialde todas las universidades. Para com-
prendersu alcanceenel marco dela Universidad latinoamericanaes
preciso agregar este principio al menosdosvectores:el de finalidad y
el de identidad. Lafinalidad de la Universidadnoesserviral capital
privado,sino al bien publico, recordando que dentro deéste esta el
capital privado, aunqueprivado de hegemoniaycondicionadoporotras
prioridades propias de la Universidad republicana. La identidad 0 las
identidadesson otro de los caballos de batalla de la uNEsco,las encon-
tramos campantesenla cultura, relacionandose armoniosasenladi-
versidad cultural y fundamentalesenla idea depaz...

{En quéconsiste, pues, el compromisosocial de la Universidad?
Enrealidad es un compromiso amplio quese extiende sobre diversos
camposvinculadosa la reproducci6nyperfeccionamiento del modelo
social: la equidad,la ciencia,la eficiencia profesional, la cultura y la
identidad,el pluralismo ideoldégico,la ética social, la conservacién

de la memoriahistorica y de la universalidaddelsabery la creacion de
masacritica. Todo esto en el marco de un aggiornamiento permanen-
te, que implicasu actualizacionfrente al avance del conocimiento,y
nuevos didlogosconinterlocutores que representan fuerzas de renova-
cion social. Finalmente, mas alla del compromiso nacional, la Universi-
dad tiene un compromisocontinental —poralgo estamosaquireuni-
dos. Compromisoque puedellegar hasta la integracion, especialmente
en un continente desunidopor la economiay la politica y unido porla
cultura. Y desarrollar la cultura es mision de la Universidad. Eneste
sentido la Universidadtiene un papel protagénicoenla integracién.

Emanaeste compromisosocial de un mandato constitucional. El
Estado delegauna parte importante desu responsabilidadsocial en el
aparato educacional; en particular en la educacion superior. Mision
social fundamental de la Universidad publica es garantizar la igualdad
de oportunidades. Otras misionespuedenserincluso discordantesse-
gunlas circunstancias. En cuanto aparato ideoldgico del Estado,la
educaci6n reproduce el modelo de sociedad establecido por la Cons-
titucion. En cuanto espaciodelibertad intelectual y progreso,orienta
su accion a desarrollar el bien comun,quees un biensocial, y el pensa-
miento critico —inclusoenla disidencia en casos de Estadosdictato-
riales— para formar los estudiantes en valores ciudadanos, demo-
craticos y universales.

La educacion publica es la que esta al servicio de la naci6n; es por
ello que es un bien publico. Porcierto, no quiere decir que no esté
igualmente al servicio dela ciencia, la tecnologia, la culturay la empre-
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sa. Pero el desarrollo de estos camposson tambiéndeinterés social y
nacional.

Funci6nesencial de la Universidad publica en América Latina ha
sido el desarrollo de la democracia. Ofrecer una educacién queseael
principalfactorigualitario de la sociedad moderna. La educacion es
el armaclave contra la desigualdad. Esta llamada a eliminar las injusti-
cias sociales en cadapais y a reducirla distanciaentre paises pobres y
paisesricos.

La democracia convive mal con el mercado. La concepcién
neoliberal de la democracia partedela teoria del equilibrio que garan-
tiza que la economia de mercado,regida porlas leyes de la competen-
cia perfecta, tiende haciael pleno empleoy la asignacion optimadelos
recursos,conla sola condicion de queel Estadonointervengaen este
proceso. Condicion que la democraciatiene quehacerrespetar aun-
que sea negandose a si misma. Concluyenqueeste proceso consolida
la democracia. Perola realidad de los hechos es muyotra. Nunca han
existido tantas democracias en el mundo comohoy,lo que no ha impe-
dido quelas disfunciones econdmicas, nacionales y mundiales sean
hoy masgraves y numerosas:el paro que no cesa,el hambre,el au-
mento delas desigualdades. Muchossonlos analistas que lo consta-
tan. Cass Sunstein sefiala que la mundializacional operar en un espacio
dondeno existe Estado —el mundo—atribuyeal mercadola totalidad
de las funciones que aseguran el funcionamiento delsistemay al proce-
der de esta maneraradicaliza la tendencialiberal de sustituir la demo-
cracia por el mercadoy lo politico por lo econdémico.!

A la vez,no se puede olvidar que unapolitica educativa que aspire
alaigualdad de oportunidadesslo tiene sentidosi se consigue mante-
niendo unaalta calidad de la ensefianza. Tan absurdoseria repartir sin
crecer comoigualar por abajo a costa de la calidad. Garantizar la igual-
dad de oportunidadeses tanto mas importante en América Latina, dado
que es la region con mayores desniveles de ingresos en el mundo, siem-
pre y cuandoesto se haga con una exigencia de excelencia.

Es evidente que el concepto de calidad varia conel tiempo y con el
cuestionamiento sociala que la educacionsuperior tenga que respon-
der, Si discutimosla educacién desde su funcién integradora, en una
comunidadiberoamericana,porejemplo, la cuestiénes saber qué es
oportuno aprender hoy en América Latina. Una educacionde calidad
es aquella que permite a todos aprenderlo que necesitan para el mo-

' Cass Sunstein, Free markets and socialjustice, Nueva York, Oxford University
Press, 1997.
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mentoy lacircunstancia en que viven. Aprenderavalorar. Debe focalizar
en primertérminola pertinencia social e individual. Ademas deperti-
nente debe sereficientey eficaz:la eficiencia es unavirtud,el talento de
lograr un efecto determinado;la eficacia es una capacidad,la de obrar

poderosamente. El modelo educativo neoliberal solo comprendela
educaciénen términosdeeficacia, olvida la eficiencia y la pertinencia y
descontextualiza la funciéncognitiva (la separa de sus responsabilida-
des sociales) en una6ptica global multinacional. Y cuandodiscute ca-
lidad de la educaciénsolo considera factores de eficacia. La educa-
ciénenvaloresasociala funcion cognitiva a una funcion formativa global
capaz de promovervinculosconel entorno y entendersusfines en los
contextos sociales y de época. Apunta, como veremos,a la formacion
del profesional social. Porotra parte la educacion de calidad notermi-
na nunca, puesel mundo cambiay cada vez mas rapidoy el saber debe
estar constantementereciclandose porque la exigencia formativa au-
menta dia dia. Porello es necesario que el modelouniversitario dote
a los estudiantes de la capacidad de “aprender a aprender”para que
sigan poniéndola en practicaa lo largo de su vida. La Universidad
debe constituirse comoun “aula abierta”’.

Por eso, nosolo sejustifica la educacin publica con un argumento
de equidad, sino tambiéndeeficiencia: que la sociedaden la cual uno

vive tengaun alto nivel educativo nosélo hace la convivencia mas so-
portable, sino que nos enriquece a todosa través de una mayorpro-
ductividad. Es indispensable hacerdel capital humanoelprincipal
recurso de todos cuantos disponemos. Solo asi podremospasar dela
sociedad dela informacion a la sociedad del conocimiento.E] capital
humanoes un elementoclave para alcanzar mayorproductividad y
para generar y adoptar nuevastecnologias. El conocimientotiende a
tener rendimientoscrecientes porque puede conservarse, aumentarse,

transmitirse y compartirse.
Cualquiera que sea el concepto de desarrollo que se asuma,la

cultura desempejia un papelcentral, lo que confiere a la educacién un
valor esencial para el desarrollo cultural.

Y esto nosllevaal terreno dela cultura. Tres eran las funciones que

José Ortega y Gasset atribuia a la Universidad:la ensefianza de las

profesiones,la investigaciéncientificay la transmisi6n de cultura. La

Universidadtiene diversas funcionesculturales. La de difusion es par-

ticularmente importanteen paises 0 ciudadesperiféricas que tienen una

limitada oferta para el esparcimiento al margendeella. En este caso,el

que la Universidad cuente con un aparato cultural queirradie sobre la

sociedad es de primera importancia. Institucionesculturales vinculadas
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ala Universidad: editoriales, museos,teatros, musica y danza tenemos
cada vez menos,pero quedan algunasconenclaves culturales impor-
tantes. Esta misma Universidad de Minas Gerais asi como la uNaMy la
Universidad de Guadalajara en México son ejemplos destacados.

Pero,sobre todo,es de particular importanciael desarrollo de la
cultura comoidentidad.La afirmaciondela identidaden los estudios
universitarios debe darle una concienciacritica al estudiante para que
no caiga en una inmadura admiracionpor lo nuevoy lo que viene de
fuera —antes de Europa, hoy especialmente de Estados Unidos— y
comprendaque unaformacolonial del pensamiento y modernadel
escolasticismoes repetir miméticamente como dogmade fe temas y
conceptos avaladospor autores centrales. También en la valoracion
del pensamiento hay centroy periferia. Esto obstruye la comunica-
cin entre las aportacionesclasicas, el pensamiento universaly las de la
rica y plural cultura latinoamericana.

Hoy, laamenaza de que en un mundounipolar se impongala cultu-
ra del hombre unidimensional aparece cada vez masevidente. Es por
ello que es preciso, sin rechazar la tradicion de las Luces, sin renunciar
al imaginario de la modernidad,dar centralidada la perspectiva de los
margenes,construir nuevosimaginariosforjadosen la relacionentre las
distintas vias a la modernidad.Es unapulsion fuerte en América Latina
quese manifiesta en el neobolivarismo venezolanoy enel renacerdel
indigenismo andino. Ambas tendencias se definen por su rechazo al
Consenso de Washington, que organizabala integracion de América
Latina, en el marco alprocesode globalizacion. Margenes que apare-
cen como nodosen elsistemaglobaly que introducenen primer lugar
unacritica al sistemade etapasde desarrollo, como tinico modelo de
crecimiento que viene conlafilosofia del progreso desdela Ilustracion,
con Vico y Herder. Se difundeenel siglo xx a través de los modelos
civilizatorios occidentalistas, fundadosen la morfologia dela historia
que anuncian la decadencia con Spengler y Toynbeey pasan al pensa-
miento econdmicoa través de Rostow.

Respecto a la globalizacion, uno de los grandes temas de nuestro
tiempo,la Universidaddebediscernircriterios de pertinencia. Para
instaurarlos debe formar culturalmentey entenderla cultura como iden-
tidad, tal como la definié la Conferencia Mundialde la uNEsco sobre

politicas culturales, celebrada en México en 1982. Solo desdela cultu-
ra podemoscrearcriterios de pertinencia. {Qué sonestoscriterios?
Simplementelas herramientas conceptuales necesarias para saberdis-
cemir enese enorme caudal de informacién quenostrae la globalizacion
entre aquello que convienea nuestro desarrollo y aquello que refuerza
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nuestra identidad. Sélo asi podemospasar dela sociedaddela infor-
maciona la sociedad del conocimiento,queesla de la informacion
seleccionaday procesada. La sociedad de la informacion es ancha y
ajena,pero la sociedad del conocimiento puedey debeser nuestra.

En un Estado de derecho,la Universidad publica tiene que ser
abierta y pluralista. Abierta a la comunidad sin distincién derazas, cla-
ses sociales o fortunas.Y, sobretodo,sin distincion de religiones. Una
Universidad privada, en cambio, puedeser confesional y muchaslo
son. La publica no. El que una Universidad sea confesional formaparte
dela libertad de ensefianza pero nodel pluralismo. La Universidad
publica tiene quepracticar la toleranciaactivay, en cuanto servicio pu-
blico,es ella la que puede asumirlos principios de la UNESCO.

En los sistemaslaicos es el Estado el que debe decidir sobrela
formaciondel ciudadano. Formacion noes adoctrinamiento. El tema
de la educacion para la ciudadania ha demostrado en Espajia lo que es
el Estado laico y los peligros de la educacion confesional. Atacando la
ley por desterrar los valores dela cultura cat6lica —para imponer un
curso de educaci6ncivica y dejar comoelectivoel de religion—,la
corriente confesional acusaba: “Estamosenel origen de unasuplanta-
cion cultural del humanismocristiano que ha vertebrado Europapor un
humanismocivico y materialista que bajo un ropaje democratico oculta
su totalitarismo deorigen”. La vieja tradicién —enparticular dela Igle-
sia espahola— que buscaba la hegemoniadentro del aparato delEsta-
do, parece estar de vuelta. Noes de extrafiar si pensamosqueel pon-
tificado de Benedicto XVI esta derivando peligrosamente del
conservadurismoal integrismo comose advierte enlas constantes con-
cesiones a los movimientostradicionalistas, contrarios al Concilio Vati-

cano Segundo.Peroincluso en Estados dondeel laicismo notiene
objeciones —comoen Francia— esdificil delimitarlo. La querella de
los simboloses un ejemplo, el laicismo esel ocultamiento de los sim-
bolos, que en definitiva es un ocultamiento delotro, o es la convivencia
de todoslos simbolos que implica que en un Estado multiétnico la iden-
tidad nacional que consolidael cuerposocial puede construirse sobre
otras identidadesque partendel respeto a las creencias de cada ciuda-
dano?Este es un temaparticularmente importante en un mundoquese
debate entre dos tendencias:la diversidad cultural, que se hace cada
vez mas presente por las migraciones,y la uniformizacion,a la que se
tiende cada vez masporla globalizacion. La diversidad cultural,tal
comolo establecié la convencion dela uUNEsco en octubredel 2005,
significa dos cosas: integracion en un marco mas amplio y aceptacién
de las diferencias culturales. De paso, es un claro rechazo a quelas
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“actividades,bienesy servicios culturales sean tratados unicamente
desdela perspectiva de su valor comercial”.

E]laicismoes fundamentalmente el reconocimiento de la autono-
miadelo politico y civil frente a lo religioso. Es también una razon
republicana, una determinadaformade entenderla politica democrati-
cay una doctrina delibertad civil. Afirma que todos los hombres son
iguales porsu capacidad departicipar en la formaciénde la voluntad
general, independientemente desuscaracteristicas no politicas(reli-
giosas, étnicas, sexuales, genealdgicas etcétera).

Ginerde los Riosdefinia la universidad comola concienciaética de
la vida. La Universidad deberevisar permanentementeel compromiso
€tico, a partir de los principios universalesy los valoresiberoo latino-
americanos. E] respeto a la dignidad de las personas,los derechos
humanosy la libertad, al Estado de derecho,ala igualdad y lasolidari-
dad sonla base de nuestra identidad latinoamericana y el fundamento
del ordenpolitico y la paz social. No son cuestionesestaticas sino que
se impulsan permanentemente como respuestaa la activacionde de-
terminadas pulsionespoliticas, de los efectos derivados de nuevastec-
nologias y los movimientosde pueblos.

La ética y la formacién en valores van de la mano conel pensa-
mientocritico. Poreso resulta alarmante advertir —comoseest plan-
teando actualmente en Espafia— queno puedenseguir manteniéndose
titulacionesen las que apenas se matriculan alumnos. Expertos analistas
universitarios han manejadoellimite de ciento veinticinco alumnos para
que unatitulacionseaviable. Esto implica la desaparicién de muchas
asignaturas. Entre ellas caeriala filosofia. Sacar la filosofia delospla-
nes de estudio es una formadeatacar al pensamientocritico. La filoso-
fia tiene comunidad de origen conotra expresion que nos importa es-
pecialmente en América Latina: la democracia. Nacieronjuntas en una
plaza de Atenas y lo que una expresaenelterreno dela politica la otra
lo manifiesta en el terreno del conocimiento. Los ciudadanos deben
sabervivir y pensar racionalmente, sobre muchascosas,pero en par-
ticular sobre el sentido ultimode lalibertad,la igualdad,la solidaridad
ciudadanay el bien comun,yeso implica ser democrata y también,a
ratos, fildsofo.

Desdeel puntode vista de los valores la gamade responsabilida-
des es amplia: unadeellas es propulsar unacultura de paz. Para eso es
necesario enfrentarse a todas las formas de irracionalismo, comenzan-
do porlas dictadurasy siguiendoporelterrorismo,pero tambiénel
iracionalismo econdmicoquealtera la paz social. Georg Lukacs,influ-
yente pensador hungaro,noshizo leer en los afios cincuenta E/ asalto
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ala razon, Wn decisivo estudio sobreelirracionalismo en Occidente.
Hasta una mirada sobre la actual geopolitica del planeta para constatar
con angustia el resurgimiento del irracionalismobajo diversas formas:
el irtacionalismo étnicoreligioso,el irracionalismo econdémico imperia-
lista, ambos expresados en el choquede civilizaciones. Tambiénel
irracionalismo del neoliberalismo queprivilegia el lucro del mercado
por encima de las necesidades del ser humano.

La conservacion de la memoria historica es otra responsabilidad
fundamental de la Universidad, Para que la nacién exista es necesario
que se cuente, Sino se cuenta no construye una imagen que le permita
hacerse, No hay posibilidades de crear sentimiento nacional sin un re-
lato sobre los origenes de la nacidn, sus cualidades unicas, sus héroes
y sus hazafias; es decir, sin construir un imaginario. Refiriéndoseal es-
piritu nacional, eseribia Hegel que él se formaba porlos pasossingula-
res que daba cada sociedad, Conla historia ese principio se convertia
enla determinacion de un peculiar espiritu nacional, que era el que
imponia un sello comuna suarte, su construcciénpolitica, su ética
social, su sistema legal y sus costumbres y eventualmente a su religion.
se sello es lo que llamamosidentidad. Las ars reminescendi que son
las practioas que recogenytransmiten conceptos, uniendo palabras e
imagenes, se asocian a las ary inveniendi que sonlas fuerzas que atan,
qure urren para crearlos “teatros de la memoria” que sirven para recor-
dar el pasado. Esosi, es necesanioanalizar cémo se cuenta la nacién.
Cada proyectopoliticolo hace a su manera, Voltaire desconfiaba (pen-
samiento crtieo)y advertia: “Un historiador es un charlatan que hace
triquifluelas conlos muertos”.

La sabiduna alade a la universalidad del saber. Sefiala Edgar Morin
que la hiperespecializactén generalizada, la divisién de los saberes se-
gun especialidades cermadas, mas la onentacién de la educacién hacia
el meroado, es decir, marcada por el espiritu de hucro, provocan la
pendvda de la solidandad social. Es necesano reivindicar la sabiduria
como forma privilogiada del conooamento. 5] centifismo mamquerstay
ja carrera curtoular han Hevadoauna fraamentacién cada vez mayor
del saber. Locual no sdélo nosalgade la sabiduria. sino gue dificus el
ponsanvento cnmoo. Las cencias se han vaeho tan especializadas y
OHOOssGur Se esta pordiende lapasién porel conocmmenin. La
sabiduria agrogaa lacradioin la experiencia. Lasabiduriacommence le
memoria hawnca. Hoy soquiere Sustituirestamemoriapororehese-
dacneloukoa una intehgenciawonologica, numérica.Gistcon lo

> Berlin Die Zereirune der Vernunf, M52
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cual la sabiduria pierde su lugar y su hegemonia para orientar el cono-
cimiento. La Universidad debe responsabilizarse de que ambas inteli-
gencias puedan nosolo subsistir, sino sumarse, puesto queel conoci-
miento pertinente se construye con ambas.

Impulsar intelectualmente la Universidad implica generar masa cri-
tica, y en un doblesentido. Enel de pensamientocritico, que conduzca
ala sabiduria de la duda, queesalli dondeel individuo se encuentra
con el otro, descubrela diversidad cultural, los derechos humanos yla

importancia de la paz. Duda queél sea la medidadetodas las cosas y
desarrolla el respeto por el mundo entorno,a la vez que descubrela
soberbia del individualismoy la importanciadela solidaridad ciudada-
na y lademocracia {Qué otra cosa es la democracia sino la duda de
que siempreunos tengan razony losotros siempre estén equivocados?
En definitiva descubrela sabiduriaparautilizar el saber en beneficio
propio y enelinterés de laraza humana. Pero tambiénhay que generar
masacritica para crear y avanzar en la civilizacion. Elsabersera el
mayorfactor generadorde riquezaeneste siglo y, probablemente,en
los siguientes. La sabiduria que necesita una comunidad democratica
es la sabiduria de todala nacion.Paraello se requiere una Universidad
abierta.

Actualmente la empresa es un interlocutor cada vez mas presente
en lareflexidn universitaria. El didlogo Universidad-empresa parece
indispensable para el aggiornamento de la educacién superiory el
desarrollo de la economiay tiene importantes consecuencias sociales.
En Europa(Estrategia de Lisboa 2000/Consejo de Barcelona 2002)
se les ha dadoparticular importanciaa las plataformas tecnologicas
para mejorar el futuro de la competitividad aumentandoel gasto en
(+D+1 para convertir a Europa en la economia basadaen el conoci-
miento mas competitiva del mundo.Las plataformas tecnologicas plan-
tean un reto especial. Se basan en la capacidad de las empresas para
asumirun papelde liderazgo e identificar necesidadesfuturasen el
ambito dela investigaciony el desarrollo tecnolégico que permitan
definir estrategias a largo plazo. Esto implica un didlogo empresa-Uni-
versidadpara traducir las necesidades industriales en necesidades de
investigacion los resultadosdela investigacién en aplicaciones utiles
para la empresa. La Union Europea ha vinculadola creaciondel espa-
cio universitario europeocon los objetivos de Lisboa. Mejorar las sa-
lidas laborales delostitulados es uno delos objetivosprioritarios mar-
cados en Londresenesta linea.

Enel Primer Encuentro Internacional de Rectores de Universida-
des, en mayodel 2005 enSevilla, el rector de la UNAM, Juan Ramon de
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la Fuente, recogié el modelo y abogo por“la busqueda de un espacio
de educacion comin que reconozcala diversidad,pluriculturalidad y
etnias de todas las regiones de AméricaLatina”. En febrero de este
afio, en Madrid,al inaugurar la fundacién Ibero-uNAM,De la Fuente

insisti en la creacion de un espacio iberoamericano del conocimiento
que, a mododel espacio europeo,estableceria carreras equiparables que
facilitarian a estudiantes y graduados moversefacilmente entre Portu-
gal yAméricaLatina.

La creacion de un espacio empresa-Universidad ha supuesto mu-
chas criticas en sectores que temen una Universidadal servicio de la
empresa. :
—Criticas practicas. Estas tienen que ver con la imposici6ndecrite-
rios comerciales enla vida universitaria. El punto devista central de la
educacion neoliberal es el de la economia de mercado.Sutesis es que
hayque integrarse a una economia basada en el uso cada vez mas
intenso (creativo) del conocimiento, y en una comercializacion cada

vez mas competitiva, para lo cual la educacion superior debe conside-
rar criterios de competitividad y orientar sus curriculosporellos. Crite-
rios comolos que entrega el World Economic Forum (wer) para ubi-
car a los paises en un marco de competitividad global (indice de
innovacion: capacidadde los paises para crear nuevosproductos; in-
dice de transferencia: capacidadde los paises para absorber conoci-
mientotécnico, difundirlo yusarlo).
—Criticas filosoficas y antropoldgicas. La ideologia neoliberal que pone
la ética del enriquecimiento privado por encimay a costa de todo,
reduce la vida humanaa un meroanilisis de costes y beneficios que
desembocaen un individualismo despiadado basadoenel calculo de
las ventajas personales. Es el neoindividualismoposesivo y consumista
que configura la base antropologica y social de nuestra era. Unaantro-
pologia que reducey simplifica la vision compleja e integral del ser
humanoycrea nuevosexcluidos,los parias del mercado, que son“pres-
cindibles”para el sistema. E] consumismose convierte enel criterio
mas importante deinclusion o exclusion.Asi se destruye la dimension
colectiva solidaria y democratica. Frente a esta circunstancia,en el

marco de su responsabilidadsocial, ala Universidad sele plantea una
cuestiOn ética y curricular. Desarrollar un neohumanismoquese en-
frente a este neoindividualismo y que formela conciencia del profesio-
nal social en la ética de la inaceptabilidad de considerar a cualquier ser
humano“prescindible”.
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La consecuenciadeesta filosofia es unafrase quesele escapo ala
reciente ministra de Economiadelactual gobiernofrancés, que llamo a
los francesesa trabajar mas y pensar menos.
—Criticas sociales. El profesionalismo competitivo, idea que orienta la
educacién neoliberal, rompelas pasarelas de la solidaridad y puede
conducira la formacion de conductas depredadoras. No hay queolvi-
dar queel fildsofo guia de la economia de mercado es Hobbes quien
en las Vulgatas Homo hominilupus y Bellum omnium contra omnes
afirma quela naturaleza del ser humanoes un continuoestado de gue-
tra con los demas.

Y volvemosa nuestras palabrasiniciales con algunas preguntas:
Esposiblerealizar el derecho que quisiera garantizar la UNESco de
“una educaciéndecalidad igual para todos”si nos confiamos mas y
més en la educacionprivada?, {si aceptamos comolo ha declaradala
omcquela educacion superiores un bien de mercado?Porotraparte,
si queremosacercarnosa esta idea en el marco de la responsabilidad
social, {cual esla finalidad?

E] planteamientocentral es concebir una educacion moderna,pero
teniendo en consideracionlas exigencias dela sociedad las del mer-
cado.Setrata de formar un profesional-socialintelectualmente prepa-
rado para ejercerconeficiencia destrezas profesionales y consciente-
mente formadoen sus deberessolidarios de ciudadano, de latino-
americanoy de ser humano.

Para formar al profesionalsocial son necesarios dostipos de con-
tenidos: unos podemosllamarlos saberes y otros habilidades. Los
saberes son la erudici6ny se adquieren mediantela instrucci6n,a tra-
vés delas asignaturas habituales. Las habilidades, que comprenden
habitosy destrezas, se desarrollan con la educacién que, aunque se
basaenla instruccion,tiene que ver con otra dimensidéndel conoci-
miento:la familiaridad. Las vivencias que haceninteligible la erudicion y
generan destrezas personales, dandonoshabilidadesy sensibilidades
—comoel dolor antelas injusticias—, desarrollan virtudes civicas que
nos ayudan a conducirnosenla vida social. Las habilidadesnose trans-
miten con facilidad mediante las asignaturas porque exigen procedi-
mientos vivenciales, dondeel afecto, el compromisoy la participacion
activa son condicionesesenciales para su adquisicion. La educacién
del profesional social requiere la formacionen unacultura social, com-
puesta de valoresy abierta al entorno que predisponga a unaparticipa-
cidn social en servicio de la comunidad. ,

Porotra parte nunca hemostenido mejores condiciones de hacer
realidadla posibilidad de crear una Universidad latinoamericana. Esto   
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esta ahora perfectamente a nuestro alcancesi la pensamos como una
Universidad virtual, que ademas podria establecerse en linea sobre
grandesredes multidisciplinarias de profesores y estudiantes de distin-
tas universidades.

Finalmente quisiera proponer nueveconstatacionespara pensar la
Universidad Latinoamericanadelsiglo xxi, su compromisocientifico y
su compromisosocial: ya que ambos constituyen su compromiso aca-
deémico.
/) Hay que avanzar mucho masen el campodela investigacion,el
desarrollo, la innovacioncientifica y tecnolégica.
2) Por otra parte es necesario detenerla fragmentacién del saber que
conduceal aislamiento del pensamiento y del académico, que quiebra
la unidaddelas ciencias y escinde el mundo universitario en universida-
desliterarias y politécnicas. Los avances del pensamiento y dela cien-
cia nos muestran unacaida delas barreras del conocimiento fragmen-
tado.El futuro esta en trabajar en redespluridisciplinarias.
3) Vemosqueesta fracasando un sistema educativo que no es capaz

de ir acortandolas brechas sociales y las desigualdades. Los estudian-
tes pobres tienen derecho a buenasuniversidades publicas. El pais
necesita la inteligencia de todos y no puede permitirse considerar una
parte de la poblacién comodesechable.
4) Constatamos que nuevos métodos se imponen. La ensefianza
y posgradosenlinea estan revolucionando los modosde aprendizaje.
E] futuro parece abierto y todavia no podemosprecisar los limites de
su capacidad educativa, vinculada a mayores y nuevas destrezas de los
cibernautas {Qué ocurriré cuando tengamosjovenes que hayan apren-
didojugando? Endiezafiosllegara a las universidadesla generacion de
la videoconsola, quesin lugar a dudas buscara un aprendizaje mucho
mas dinamico,colaborativoy libre. Querra una educacionsin la liturgia
dela clase: disciplina ni orden. Crecida en la interactividad,le resultara

dificil volver a la pasividad del puro tomar apuntes. Porotra parte,
ingenuamente hablamosdela Internet comosifuese una tecnologia
madura,peroen realidad acabadesalir de la infancia. No sabemos a
dondenos puedellevar.
5) Lanecesidadde valorar el pensamiento la cultura propios, lo que
implicaafirmar la identidad comobarrera contra el colonialismointe-
lectual.
6) Si casi hasta la décadadel noventa del siglo pasado el mayor pro-
blema de América Latina era el autoritarismo,el gran problemaactual
sonlas desigualdades.Si éste no se resuelve pueden surgir nuevamente
tentacionesautoritarias.
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7) Al margende la Universidad neoliberal es preciso encontrar plata-
formas de acuerdo entre la Universidad y la empresa.
8) Falta de motivacion de muchosuniversitarios ante unos estudios que
amenudo no desembocan enun futuro profesional, lo que los llevaa
seleccionar titulaciones de acuerdo con los mismoscriterios de mercado.
9) Porultimo, siempre he lamentado no conocersuficientemente la

geografia universitaria latinoamericana. Un mapade la educacion su-
perior de América Latinay el Caribe, como el que esta realizando
actualmente el 1EsALC, me resultaria del mayorinterés.
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Miradaretrospectiva, participacién
y representacion femenina:

procesoselectorales venezolanos
1999-2005

Por Carmen RosiLLo"

Introduccion

EN VENEZUELA, con la “democracia participativa y prota-
gonica”, la participacionpolitica de las mujeres viene cobrando

importanciaenla dinamicasocial, luego de un largo periodo donde su
funcion se limitabaa la de simple espectadora 0 votante. De manera
quea partir del proceso sociopolitico que se desarrolla en Venezuela

desde 1999,las mujeres desempefian cargos de gobiernoyparticipan

en los sindicatos de amasde casa, asi como en juntas de encuentros
vecinales, comités detierras urbanas, mesastécnicas de agua y, mas

recientemente, en los consejos comunales. De esa manera su presen-

cia se ha incrementadosignificativamente. Sin embargo,la plenaparti-
cipacion de las mujeresenlos espaciosde decisién en igualdad de

condicionessigue siendounobjetivo porlograr en el nuevo sistema
politico. Pese a las medidas de accion positiva para cambiar estasitua-

cion comohasido el Sistema de Cuotas de 30%previstoenla antigua

legislacion(articulo 144, Ley Organica de Sufragio yParticipacion
Politica, 1998) y, mas recientemente, la Resoluci6n num. 050401-179

del Consejo NacionalElectoral (cNe) de Venezuela, dondese ratifica

la disposicion constitucional de igualdadpolitica y se exigia alos orga-

nismospoliticos y grupos deelectorespresentar listas de candidatas y
candidatos en condicionesde paridadyalternabilidad, las mujeres con-
tinuaronsubrepresentadasen las contiendaselectorales efectuadas en

el pais desde 1999 hasta el 2005.
El presente trabajo aborda comohasidola participacién femenina

en las instancias de gobierno ysu representaciénen los cuerposdeli-

berantes de la nacionenlos procesoselectorales de 1999-2005. Tam-
bien explicalos posiblesfactores que han impedido ysiguen impidien-
do la participacionpolitica de las venezolanas enlos puestosde decision

en igualdad de condiciones comolo establece la actual Constitucién de

* Politéloga yprofesora en la Facultad de Humanidades y Educaciénde la Universi-
dad de Los Andes, Mérida, Venezuela; e-mail: <rosilloch@yahoo.com>  
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la Republica Bolivariana de Venezuela y la Ley de Igualdad de Opor-
tunidades de 1993.

Abordaremos el estudio a partir de los datos proporcionados por
los registros del Consejo Nacional Electoral. Se analizar la represen-
tacion femeninaenlas siguientesinstancias de gobiernoy representa--
cidn enlos cuerpos deliberantes de la nacién: Diputados/asde la
Asamblea Nacional, Parlamento Andino, Parlamento Latinoameri-
cano, Gobernaciones, Consejos Legislativos, Alcaldias y Concejos
Municipales.

__ Cabeafiadir que uno delos problemas que enfrentala investiga-
cionen esta area esla dificultad de encontrar estadistica desagregada
por sexo para un analisis exhaustivo dela situacién de las mujeres. En
el caso concreto del andlisis de los resultadosdelas eleccionesenel
periodo abordado, los datos de las de Concejales efectuadas en
el 2005 noestan disponibles en algunas parroquias,por lo que los
resultados son aproximados.

Las mujeres en la “democracia participativa
yprotagonica” (1999-2005)

La “democraciaparticipativa y protagonica”se instaura constitucio-
nalmente en 1999. Sin embargo,peseal cuestionamientoradicala la
democracialiberal y representativay a la necesidaddesu sustitucién
por una democraciaparticipativa y protagonica, ademas de la impor-
tancia que tuvo este temaen eldebate constituyente, el nuevo modelo
politico no ha remplazado

a

la“democracia representativa’’, sino que
ha ampliado los modosde participacion. Los mecanismosde eleccion
yatribucionesde la mayoria de los cargos publicos mantienenelcarac-
ter representativo. Se sigue conservandola separacién de los poderes
(ejecutivo,legislativo yjudicial), pero se le han agregado dos nuevos
poderes: el ciudadano(formadoporla Defensoria del Pueblo, la Fis-
calia General y la Contraloria General de la Republica) y el electoral.
Laamplia formade participacion y protagonismo,tanto politico como
economico,esta establecidaenel articulo 70 de la Constitucion de la
Republica Bolivariana de Venezuela.'

Dentrode este contexto, el periodo de estudio (1999-2005) se ha
caracterizado por unacreciente demandadeespacios de participacion
directa de ciudadanasy ciudadanosenla tomade decisiones yenla

‘Cf. Edgardo Lander, “Izquierda y populismo:alternativas al neoliberalismo en
Venezuela”, en César Rodriguez Garavito, Patrick S. Barret y Daniel Chavez, La nueva
lzquierda en América Latina:sus origenesy trayectoriafutura, Bogota, Norma, 2004.
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gestion de lo publico. Asimismo,se ha caracterizado porel avance en

la discusion nacional de la incorporacion de las demandas delos dere-
chosde las mujeres en la agendadel Estadoy la intencién de cumplir
con los acuerdos quelos gobiernosnacionales han firmado a escala
internacionaly ratificado a nivel nacional.

Tambiénes un periodo quese hacaracterizadoporel incremento
de mujerescon plena conciencia de su participaciony su responsabili-
dad enlos espacios de tomadedecisionespara representar losintere-
ses y las posturas de las mujeresy de la colectividad. Aun cuando no
todas las mujerespoliticas ni todas las que participan en la toma de
decisionestienen conciencia de género.? Este periodo se ha caracteri-
zado porun incrementosignificativo de la participacién de las mujeres
en altos cargos de decision (sobre todo en 1999) ya que un numero

importante de mujeres obtuvo nombramientos: ministras (Salud, Desa-
rrollo Social, Produccion y Comercio, Ambiente, Trabajo, Ciencias y
Tecnologia,entre otras); viceministras (Educacién y Deporte); procu-
radora de la Nacion,e inclusola vicepresidencia de la Republica fue
ocupada —durante un afio— poruna economista.* Como consecuen-
cia de las nuevas formasdeparticipacion ciudadana,enel caso de las
mujeresse ha incrementado de manerasignificativasu participacion,la

cual puede constatarse a través de las diferentes misiones (Mision

Robinson, Mision Rivas, Mision Sucre, Misién Mercal, Mision Zamora,

Mision Vuelvan Caras, entre otras). Sabemos que un alto porcentaje
de participantes son mujeres, pero no contamoscon datos exactos;

segun cifras oficiales existen mas de 10 584 Puntos de Encuentro,re-
partidos enel pais;* red de usuarias de crédito, sindicatos de mujeres,
fuerzas bolivarianas de mujeresysu participacion enlo quese haIla-
mado MesasTécnicas de Agua, Comités de Tierras Urbanas,entre
otras, lo que ha permitido ir creandoun nuevotejido social y una con-
ciencia de clase e identidadpolitica en defensa del proyecto politico
nacional. Sin embargo,estas movilizaciones y organizaciones,en gene-

ral, sin dejar de tener un contenido politico han estado muyalejadas de
asumir una posturacritica haciala ideologiapatriarcal venezolana que

> Laconciencia de géneroimplicareflexionar sobre cémose establecenlas relaciones
de poderentrelos sexosy las variables que las atraviesan comoraza, clase, opcidn sexual
yedad y el que vivamos enunsistemapatriarcal.

* Carmen Garcia y Carmen Rosillo, “Una mirada del movimiento de mujeresdela
Venezuelaactual”, ponenciapresentada en el Segundo Congreso Nacional de Antropolo-
gia, dentro del contexto del simposio “Democracia y género: una vision desde las muje-
res”, Mérida, Venezuela, 5 de noviembredel 2004.

+ Ibid. 
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sigue discriminandoa las mujeres en los cargos de eleccién popular en
el plano nacional,regional, estataly local.

Participacién de las mujeres en los cargos de representacion
durante la “democraciaparticipativa y protagonica”

ENeste apartado analizaremos cémohasidola presencia delas vene-
zolanas enlas diferentes instancias de gobierno y representaciOn en los
cuerposdeliberantes de la nacién comoel Parlamento Andino,el Par-
lamento Latinoamericano, la Asamblea Nacional, asi como Goberna-
ciones, Alcaldias, Consejos Legislativos y Concejos Municipales.

Cabedestacar que desde el momento mismoen queelteniente-
coronel Hugo Rafael ChavezFrias fue electo (6 de diciembre de 1998)
plante6al pais que su proyecto politico inmediatoerael llamadoala
Asamblea Nacional Constituyente. Las mujeresde los diferentes sec-
tores politicos comprendieron queera propicio el momentoparain-
corporar la conquista de 30% dela participacién femeninaen los pro-
cesoselectorales tal comolo estableciael articulo 144 dela derogada
Leydel Sufragio yParticipaciénPolitica de 1998. Otros grupos plan-
tearon que de loscientotreinta y un asambleistas 50% deberian ser
mujeres. Esta propuesta no tuvo eco a la horade elaborar laslistas de
candidatos/as.°

E] 25 de julio de 1999se realizaron en Venezuelalas elecciones
para elegir a diputadas y diputados de la Asamblea Nacional Constitu-
yente que tendrian la importante misién de elaborar la Constitucion
Nacionalqueregiria el nuevo modelopolitico delpais. Sin embargo,
losresultadoselectorales arrojaron que de ciento treinta y un asambleistas
aelegir solo fueron electas diecisiete mujeres, lo cual representa 13%.°
No obstanteesta baja representatividad de las mujeres en laAsamblea
Nacional Constituyente, es importante subrayar que durantela elabo-
racion del nuevotexto constitucional de 1999, el Movimiento Amplia-
do de Mujeres —conformadopor LaFuerza Bolivariana de Mujeres
del Movimiento V Republica, Mujeres de la Comisién de los Dere-
chosde la Mujerdel Parlamento Latino, Mujeres de onc, Mujeres
Feministas, entre otras agrupaciones— despleg6 unaserie de acciones
y propuestas, se tomoen consideraci6n unaparticipaci6nactiva y, con-
secuentemente, se contribuy6 al reconocimientode las mujeres como

* Carmen Teresa Garcia y Morelba Jiménez, “Proceso constituyente, identidad
femenina y ciudadania”, Revista Venezolanade Estudios de la Mujer (Caracas, Universi-
dad Central de Venezuela), vol. 5, nim. 14 (enero-junio del 2000), pp. 89-122.

° Cf. Consejo SupremoElectoral, Directorio de estadisticas electorales.
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sujetos de derechoa través de la nueva constitucién aprobadaporel
pueblo en ese mismo afioa través del referéndum.’ De manera que
Venezuela entra al siglo xxi con una nueva constitucién, que, como
producto dela participacion del movimiento antes sefialado, establece
desdeel preambuloel principio de igualdad de condiciones“sin discri-
minacion y subordinacién alguna”. Asi, se constituye un discurso cons-
titucionalvisibilizando a las mujeres y con una clara perspectiva de
género que atraviesa transversalmenteel espiritu de la Carta Magna.
Pero noslo visibiliza a la mujer como ciudadana con deberes ydere-
chossino que, ademasesta escrita con un lenguaje no sexista basado
en los principios de igualdad y no discriminacion, que representa una
ruptura conel viejo modelopatriarcal de subordinacién yexclusion de
las relaciones de género.$

Sin embargo,si observamoslos datos que presentamosa conti-
nuaci6nrelativos

a

laparticipacionde las venezolanasen los cargos de
decision desde 1999 hasta el 2005, podemosapreciar que su
representatividad en términoscualitativos y proporcionaleses baja en
relacion con la masculina lo que evidencia una contradiccién conlo
planteadoenla Constitucién de la Republica Bolivariana de Venezuela.

Representatividadde las mujeres4)
en la AsambleaNacional

La Constitucién de la Reptiblica Bolivariana de Venezuela (1999)prevé
unaestructura del poderlegislativodistinta a la que funcionaba durante
la ““democracia representativa”. El Congreso Nacionalfue sustituido
por laAsamblea Nacional.

En este sentido, de acuerdo conlosresultados electorales obteni-
dosen el 2000, se observa que de untotalde ciento sesenta y cinco
diputados/as electos/as a la Asamblea Nacional, veintidés mujeres fue-
ron proclamadas diputadas,lo que representa aproximadamente 13%.
Representatividad que se mantuyosila comparamoscon los comicios
electorales efectuados en 1998.

Comose publicé en la Gaceta Electoral de la Republica
Bolivariana de Venezuela’ del 3 de febrero del 2005, el Consejo Na-
cionalElectoral acordofijar el 4 de diciembre del 2005 como fecha

” Garcia y Jiménez, “Proceso constituyente” [aes
“Cf. Constituciénde la Repiiblica Bolivariana de Venezuela, Caracas, Instituto de la

Mujer, 2002.

°Gaceta Electoralde la Republica Bolivariana de Venezuela,aiio vu, mes v, nim.
279 (12 de noviembre del 2005).   
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para la celebraci6n delas elecciones de diputados y diputadasa la
Asamblea Nacional, representantes al Parlamento Andino y Latino-
americano.

Asimismo,a mediados de noviembredel 2005 el movimiento de
mujeres conparticipaciénde todoslossectoresyante las elecciones
parlamentarias, en el llamado “Desayunodel Tercer Milenio”, entrego
una agenda minimaa candidatos y candidatas postuladosa las eleccio-
nes de la Asamblea Nacionalpara quefuera incluidaenel trabajo par-
lamentario del periodo. A mediados de marzo del 2006esta misma
agendafue entregada también ala Asamblea Nacionalpara su discu-
sion, de manera quese pudiera lograr una igualdad que materialice lo
postuladoenla Constitucién Bolivariana de Venezuela asi comola Ley
de Igualdad de Oportunidadespara la Mujer. Con base en ello propo-
nian trabajar simultaneamente en doslineas de accionlegislativa:
a) Eliminaryreformartodosaquellos cuerposlegales en los cuales
existen normas discriminatorias contra la mujer.
b) Desarrollar leyes que impulsen accionespositivas para lograr la igual-
dad real de las mujeresenlassiguientes areas: /) participacion socio-
politica, esto es, paridad con alternabilidad en todoslos espacios de
decision politica; 2) participacién econdmica; 3) igualdad y ruptura
de estereotiposen la comunicaciény la cultura; 4) violencia de género.

Sin embargo,a pesar del apoyo porparte del cnE y el movimiento
"de mujeres, la convocatoria mismano tuvo muchoecoenelFrente de
Cambio"ya que las mujeres fueron postuladas mas comodiputadas
suplentes'! que como diputadas principales.

El

4

dediciembre del 2005, de acuerdo conlosresultadoselecto-
rales obtenidos, se constata que de untotal de ciento sesentay siete
diputadosy diputadas a elegir a laAsamblea Nacional, veintiocho mu-
Jeres fueron proclamadas diputadas con una representacién de 16.77%
aproximadamente. Porsupuesto,si comparamoslosresultados con
las eleccionesdel 2000,la representatividad se ha incrementado en
3.44%. Noobstante,es posible que este incremento haya sido conse-
cuenciadelretiro de las fuerzas de oposicin de la contienda electoral,
lo que permitio incrementar ligeramentela participacionde las mujeres
tanto comodiputadas principales que como suplentes.

El Frente de cambio esta conformadoporlos partidos mvr, Podemos,prt y pcv.
" Cincuenta mujeres suplentes fueron electas como diputadas para la Asamblea

Nacional.

Mirada r pectiva, participacion y repr:

Cuadro num.|
Representacion de Diputados/as en la Asamblea Nacional (2000 y 2005)Seppe ees pee atants

|

Afio|Total| - Mujeres | % Hombres [es %
2000 165 | 2 13,33 143 | 86.67
2005 167 | 28 16.77 139 83.23  
 

Fuente: Consejo SupremoElectoral(ce), Directorio de Estadisticas Electorales,
be: <http://www.asambleanacional.gov.ve>.

Representatividad de las mujeresen el Parlamento Andino
yen el Parlamento Latinoamericano

VENEZUELA S6lo cuenta contres elecciones democraticasal Parla-
mento Latinoamericano(unaenel periodoanterior a 1998 y las si-
guientes en el 2000 y el 2005). Para las elecciones efectuadas en el
2000,de un total de doce candidatos, dos mujeres fueron electasdi-
putadas. Comparandoconelproceso anterior (1998) la representativi-
dad se ha mantenido.Sin embargo,éste es un espacio nuevo —elegir
democraticamentea los representantes al Parlamento Latinoamerica-
no— y las mujeres apenas empiezan a participar en él.

Para el procesoelectoral efectuadoen el 2005,de doce represen-
tantes al Parlamento Latinoamericano, solamente una mujer logré la
diputacion por lo que, comparado conel proceso anterior (2002),
disminuy6su representatividad a 8.34%,

Cuadro num. 2
 

Diputados/as electos/as alParlamento Latinoamericano(2000 y 2005)
ame

Afio Total | Mirjeres | Ye Hombres _ |
 

2000 12 2 16.67 10

2005 12 I 8.33 11

|
T

   
 

Fuente: Consejo NacionalElectoral. Elaboracién propia.

En el caso del Parlamento Andino, aun cuandoeltotal de diputa-
dos/as es mas bajo queen el Parlamento Latinoamericano,en cifras
porcentuales las mujeresestan mejorrepresentadas.Paralas eleccio-
nes del afio 2000,de cincorepresentantesal Parlamento, dos mujeres
fueron proclamadas comodiputadas,lo que representa 40%.Silas 
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comparamosconel proceso de 1998, se incrementé su representati-
vidad en 20%. Mientras queparalas eleccionesdel 2005, de cinco
representantesal Parlamento Andino, una mujerfue electa como dipu-
tada representando 20%,si comparamosestas eleccionesconlas del
2000 la representatividad bajo en 20%.

  

 

      
     
   Cuadro nim. 3

 

 

      

    

  

    

  

  

   

 

 

Diputados/as electos/as al Parlamento Andino (2000 y 2005)

Ajfio Total a: Mujeres | % | Hombres | %
2000 FS 5 | 2 40 | 3 60
2005 5 | ] jc eae 4 80    

Fuente: Consejo Nacional Electoral, elaboracion propia.

Representatividad de los/as gobernadores/as
enel gobierno regional

SeGUNlos resultadosde las eleccionesdel afio 2000 para elegir a
gobernadores/as, dos fueron las mujereselectas, lo que represen-
ta 8.7%.

Paralas elecciones de gobernadores/asen el 2004 Lander plan-
tea que:  

  

algunasde las carencias organizativasydebilidadesdela fuerza politica del
cambio se expresaron en la coyuntura de seleccién de los candidatos/as
del chavismopara las elecciones de gobernadores/asyalcaldes y alcalde-
sas del 2004. Con el propésito de simplificar el proceso y sobre todo para
evitar enfrentamientos, se opté por respaldar las candidaturas

a

la reelec-
cién de todos los gobernadores(as) y alcaldes y alcaldesas chavistas en
ejercicio, independientementede los resultados de su gestion. Los candi-
datos para las otras gobernaciones yalcaldias mas importantes del pais
fueron decididos por Chavez.'?

   
   
   

      

   
    
    

    

 

En este contexto, si observamoslosresultadosde las elecciones para
gobernadores/asenel afio 2004, tenemos que dos mujeres lograron
ser electas lo que representa 9.09%.

    
     

 

  
     

  

'? Lander, “Izquierda y populismo”[n. 1], p. 124.
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Cuadro nim. 4

Representacién de gobernadores y gobernadoras (2000y 2004)

Bone | ao
      

 

Hombres
       

      
Fuente: Consejo Nacional Electoral, elaboracion propia.

Como podemosapreciar, en ambos comicios (2002 y 2004)las
mujeres se encuentran subrepresentadasy la decision tomada para
simplificar el proceso

y

evitar enfrentamientosles resté oportunidad de
una mayorparticipacionen los puestos gubernamentalesenlas elec-
ciones del 2004,lo quese traduce en unadiscriminacién quecontradi-
ce lo estipulado en el articulo 21 de la Constitucion de la Republica
Bolivariana de Venezuela, queestablece:

Todaslas personasson iguales ante la Ley, por tanto: a) no se permitiran
discriminacionesfundadasen la raza,el sexo, el credo, la condicionsocial o
aquellas que, en general, tengan por objeto anular 0 menoscabarel recono-
cimiento, goce 0 ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechosy
libertades de toda persona; 6) la Leygarantizara las condicionesjuridicas
y administrativas para queseareal yefectiva, adaptard medidaspositivas a
favor de personas 0 grupos que puedan ser discriminados, marginados o
vulnerables, protegera especialmente a aquellas personas que por alguna
de las condiciones antes especificadas, se encuentren en maltratos que
contraellas se cometan.

Representacionpara diputados/as
alos ConsejosLegislativos

Comohemosplanteado en otra parte, la Constitucién de la Republica
Bolivariana de Venezuela establece una nueva estructura, asi las Asam-
bleas Legislativas Estadales son sustituidas por los Consejos Legislati-
vos Estadales. Los/as diputados/as que los constituyen son electos/as
para un periodode cuatroafios.

Hemosapreciado que durante los procesoselectorales efectuados
antes dela instauracion de la democracia participativa y protagénica,
larepresentatividad se ha venido incrementando hasta alcanzar 20% a
nivelde esta instancia. Cabe observar queen los Consejos Legislati-
Vosla representatividadde la mujer en términos porcentuales disminu-
ye, asi tenemos que de acuerdoconlosresultadospara el afio 2000  
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entraron a los Concejos Legislativostreinta mujeres, lo que representa
14%. Ypara las eleccionesdel 2004 la representacién femeninafue de
17.03%,es decir, treinta y nueve mujeres lograron cargos de diputa-
das en los Concejos Legislativos. Comparadas conel proceso del 2000
se observa un ligero incremento. Pero comparandocon procesoselec-
torales anteriores, es decir hasta 1998, donde se logr6 alcanzar hasta
20% de representatividad las mujeres han perdido 2.97%.

Cuadro nim. 5

Representacion de diputados/as en los concejoslegislativos
A aa eae ae yee eee T 

 

   

__Afio_| Total| Mujeres | % Hombres %

2000 B19 30 | 14.00 189 86.00
2004 999% 4 39 | 17.03 190 82.97
 

Fuente: Consejo NacionalElectoral, elaboraci6n propia. Parael afio 2004, hemos
tomado los datos proporcionadosporel articulo de Marta Yadira Rodriguez,
“Programade formacion de mujerespara la participacion politica”, Revista Vene-
zolana de Estudios de la Mujer (Caracas, Universidad Central de Venezuela),
vol. 10, num. 25 (julio-diciembre del 2005), pp. 157-175.

Representacionde alcaldes yalcaldesas

Ladiscriminacién que contradiceel articulo 21, mencionadoanterior-
mente, se presenta paralas eleccionesde alcaldesy alcaldesasen el
2004. Asi, segun los resultados de los comicioselectorales del 2002,
de untotal de 336 alcaldias las mujeres lograron 23 puestos, lo que
representa 7%. Para las elecciones del 2004la situacién quedé prac-
ticamenteigual.

Cuadro num.6

 
 

Representacion de alcaldesy alcaldesas (2000 y 2004)
T T

 

 

 

 

   

Mujeres % Hombres %

~ 2000 tee ae eg00 313 93.00
2004 343. 4 24 dal 309 92.79  
 

Fuente: Consejo NacionalElectoral, elaboracién propia.
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Representaciénde los/as concejales/as
en los Concejos Municipales

Dentrodela estructura del poderpolitico, pese a ser organismosde
menorjerarquiapolitica, los Concejos Municipalesconstituyen los en-
tes que mas cerca se encuentran de la comunidad.A este nivel deben
implementarse medidasquecanalicen las inquietudesy fomentenla
participacion de las mujeresa través de politicas de equidad de género
como estrategia para profundizar y construir una democracia
participativa masjusta, garantizando asi el acceso a esta instancia en
igualdad de condiciones.

En nuestras comunidades podemosobservar una mayor moviliza-
cion y participacion de las mujeres

a

través de multiples formas, como
movimientos de barriadas que luchan porla vivienda, servicios y, mas
recientemente, en los Concejos Comunales, en los cualeslas mujeres
tienen mayores oportunidadesdeser elegidas y, por lo general, empie-
zan su Carrera antes de avanzar hacia la politica nacional. La participa-
cién de las mujeres en los Concejos Municipales se ha venido
incrementando desde 1958, no obstantelos resultados de los comicios
electorales efectuadosen el 2000, el ntimero de mujereselectas fue de
cuatrocientas cincuenta con unarepresentacion de 19.05%de untotal
de 2 362 cargos. Y paralas elecciones del 2005las mujeres lograron
quinientosochenta y un cargos,lo que representa 24.32%de untotal
de 2 389 cargos.

Cuadro num.7

Representacién de concejales/as nominales

yporlistas a los concejos municipales

|.Total : _ Mujeres emda alr Hombres | %

2362 450 | 19.05 1,912 80.95
2389 581 } Rao 1.808 75.68
 

Fuente: Consejo Nacional Electoral, pe: <http://www.cne.gov.ve>. Junta Nacio-
nal Electoral/Direccién de Estadisticas Electorales, elaboracién propia.

Conclusiones

ELandlisis de la participacion y representacién de las mujeres en la
democraciaparticipativa nos conducea elaborar algunasreflexiones
generales:
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a) En la democracia participativa y protagonica hasido notoriala trans-
formacidn de la cultura politica y en el proceso de inclusion se han
logrado nuevasformas de participacionpara las mujeres. Ello ha per-
mitido que se incorporena diferentes misiones y hayan accedido a una
serie de beneficios (en educacion,salud, créditos, consumo,entre otros)

de los que habian sido excluidas. Si bien esta movilizaciony participa-
cion ha permitido aumentar la conciencia de clasey la identidadpoliti-
cacon un proyecto de cambio, poca importancia se ha brindado a la
necesidaddereflexionar sobrelos obstaculos que han impedido las
mujeres participar en condiciones de igualdad con los hombresenlos
puestos de decision.
b) Los datos que hemos mostradoevidencian unabaja representatividad
en cuanto al acceso de las mujeres a los cargos de representacion
desde que en Venezuelase instaurara la democraciaparticipativa y

protagonicahasta hoyen dia. Sin embargo, en términosproporciona-
les las mujeres lentamente han incrementadosu participacionenel pe-
riodo abordado.

c) Lademocraciaparticipativa y protagonica suponequela poblacion,
en este caso las mujeres, se organizan desdela base a través de los
Puntos de Encuentro. La convocatoria del Consejo Nacional Electoral
através de la Resolucién 050-0401-179 anunciadael 1° de abril del
2005 —donde seexigia a las organizacionespoliticas y grupos de
electores presentarlistas de candidatos y candidatas en condiciones
de paridad y alternabilidad— notuvola respuesta deseada. A mijui-
cio, ello fue debido a dos motivos:el recelo de los sectores populares
ante el llamado del movimiento amplio de mujeres hacia la necesidad
de hacer cumplir la resolucion emanadadelpresidente del cne y, por
otra parte, por la ruptura delpacto entre las mujeresdelosdiferentes
sectores politicos como consecuenciadela polarizacion politica exis-
tente en el pais.

Las causas que han impedido,y siguen impidiendo,la incorpora-
cidn femeninaenlas actividadespoliticas y los puestos de poder son
varias y algunas deellas se relacionan entresi:
a) Hasta ahora, no se han producido los cambios necesarios en las
institucionesy organizacionespoliticas, porque dominauna cultura
signadapor elementosasociadosa losestereotipos de la masculinidad,
la accionpolitica se sigue percibiendoy practicando comoactividad
propia de los hombres.Sibienescierto que enlos ultimosafios hemos
asistido a multiples formas de participacion dondelas mujeres han en-
contrado nuevosespaciosdeparticipacién comprometiéndose cada
dia mas en los asuntospoliticos del pais. Ademas,se han logradolegis-
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laciones comopor ejemplo: Adopcidén de la Convencionsobrelaeli-
minaciondetodaslas formasde discriminacién contra las mujeres
—cEeDAW— (1979); Ley de Igualdad de Oportunidadesde las Muje-

res (1993); Sistema de Cuotas de 30% (articulo 144, Ley Organica

del Sufragio y Participacion Politica, 1998); y Resolucion num. 05401-

179 del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (2005). Estos lo-
gros no han sido suficientes para cambiar gradualmente un modo de
ser social y culturalmente arraigado en practicas androcéntricasy au-
toritarias: aun cuandola discusiondela participacion politica de las
mujeres en los espacios publicosy su acceso al poder en igualdad de
condicioneshasido y es una lucha permanente del movimiento amplia-
do de mujeresdesdelas ultimas décadasdelsiglo pasado yprincipios
del siglo xxi.
b) Algunosestudios han demostrado que el costo emocional paralas
mujeres en luchaporel poderes superior al masculino. La socializa-
cidn femenina,en la cuallos aspectos afectivos adquieren prioridad
sobrelos instrumentales,no es funcionala los rasgos de agresividad y
competitividad que han caracterizadoel poder hasta ahora. Porello las
mujeres tienden a mantenerse al margen de la competencia. Pero tam-
bién tienen menosoportunidades debidoa la necesidad de hacer com-
patible el trabajo politico con la funcionalidad enel seno familiar. Si
bien algunas mujeres han resuelto este conflicto contratando a otras,
ésta no esla realidad de la gran mayoria de venezolanas.La situacion
del hogar tampocoimplica que las mujerespoliticamenteactivasse
desentiendan de lo que sucede dentro de la casa, sino que ellas han

sido socializadaspara quese sientan mas responsables que los hom-
bres (quienes cuentan con unainfraestructura doméstica que les permi-
te dedicarse exclusivamente a sustareas, sin mayores preocupaciones)
por el menortiempo que pasan consushijas e hijos y con la familia.
c)A partir de 1999,la actividad politica para hombres y mujeres en
Venezuela se ha convertido enparte de la vida cotidiana como conse-
cuencia de las ampliacionesde los espaciosde participacion, que re-
quieren de una dedicaci6n en tiempoy energiabastante alta. Esta par-
ticipacion ha sido y es mas complicada para las mujeres, ya que
tienen que haceresfuerzos sobrehumanospara combinar trabajo asa-
lariado,actividadpolitica y trabajo doméstico familiar, generandose
hasta unatriplejornada. En este sentido,tales responsabilidades cons-
tituyen un impedimento para competir porel poderpolitico.

Podemossefialar queel periodo abordadorefleja unabaja partici-
paciony representatividad de las mujeres en los cargos de decision,  
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pero queel proceso de cambio quese inicié desde 1999 ha permitidosu mayorparticipacion mediante nuevas formas de hacer politica.
Todo lo expuesto melleva

a

sostener que durante el desarrollo delperiodo abordadolas mujeres venezolanas han avanzado mucho.Sin
embargo,para consolidar la democracia participativa y protagénica es
necesario, en primerlugar, seguir aunandoesfuerzos para lograr que se
Sustituyael articulo 144 de la Ley Organica del Sufragio y Participa-
cion Politica por uno que asegure quetodas laslistas electorales inscri-
tas en el Consejo Nacional Electoral deben prever 50% de mujeres.
Asimismo,incluir un nuevoarticulo en la Reforma Constitucional que
garantice el derecho de las mujeres ala paridad entodaslas instancias
del gobierno comolo ha propuesto el Movimiento Ampliado de Muje-
res en su agenda parlamentariay legislativa (noviembre del 2005).

En segundolugar,es necesario equiparar a las mujeresen los es-
paciosde poderpolitico de mayorjerarquia. Por cuantoalli es donde
se tomanlas decisionesylas mujeres podrian ejercerel poder para
acelerar los cambios queelpais requiereenel actual sistema de género
(sistemapatriarcal), que ha condicionadolas relacionesentre los sexos
y ha determinadola discriminaciénde las mujeres, pues su basesocial
ha sido desigual. Cabeafiadir queenlostltimos afios hemos asistido a
Ja aparicion de nuevosespacios de participacion que puedenserutili-
zadospara eliminar las condicionantesestructurales que impiden que
mujeres y hombres compartan las actividades politicas en todos los
niveles. Sin embargo,si sdlo lo utiliza una minoria de mujeres(élites),
quenose sienten identificadas con sus congéneres,dificilmente pueden
producirse los cambios que requiere Venezuela paraconstruir una so-
ciedad masjusta, mas equitativa.

Detal manera en la medida en que mujeres con conciencia de
género 0 solidarias con la defensa de los derechos femeninosse incor-
porena las organizaciones, misiones e instituciones,se abriran posibi-
lidades de cambio.Porotra parte, se hace necesario seguir debatiendo
(sobre todo enla Universidad,las comunidades,las organizaciones
politicas y populares) con las mujeres y los hombreselpor qué dela
necesidad de profundizar esta democracia,el por qué deeste proyec-
to politico, el por qué de la paridad, sobreel compromiso de generar
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeresy, sobre todo,
acompanarestos debates con una formacionpolitica desde la pers-
pectiva de género, comounaherramienta muy importante para aumen-
tar la participacion politica de las mujeres. Pero, para incidir efectiva-
mente enlas politicas publicas y participar en las decisiones,las mujeres
tienen queposicionarse comoactoras sociales y politicas en todoslos
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ambitosdela sociedad,por cuantola participaciénpolitica es una es-
trategia muy importante parael logro de la equidad. Estrategia que
debeir perfeccionandosepara enfrentar los multiples obstaculos que la
realidad plantea.
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Los medios de comunicacié6n
en las elecciones del 2006

en Brasil y Peri

Por Carlos Ugo SANTANDER’
y Nelson FRreIRE PENTEADO™

Introduccién

EY LAS DEMOCRACIAS CONTEMPORANEASsonbastante conocidaslas
relaciones umbilicalese incestuosas entre los medios de comuni-

cacion y el poder. Investigadoresy estudiosos con diversos matices
ideoldgicosidentificaron ya que los medios de comunicacién rebasa-
ron ampliamente su funcién histérica comocontrapoderyse vienen
transformando enunacierta forma preponderantee “incontrolable”
quereproducela ideologia de la clase dominante en la consolidacién
de susintereses econdmicos.A largo plazo el aumentodela participa-
cion ciudadanaenel procesopoliticoseria, en la opinion de muchos,el
antidoto capaz de subsidiar la construccién de una fuerza equivalente a
favor de la sociedady dela relativizaciéndeese poder. La idea presu-
poneel entendimiento de que cuanto menosparticipativa sea la demo-
cracia mayorsera el potencial ideolégico de los medios de comunica-
cidn. En la medida en queestablece vinculos con movimientossociales
0 participa enlas articulacionesdela sociedadcivil organizada,el ciu-
dadano incorporavaloresalternativos, tornandose sujeto y adquirien-
do unaidentidad sociopolitica. La funcién de la educacién enel proce-
so seria la de estimular el espiritu critico de los ciudadanosparafiltrar
los efectos de los medios de comunicacion.

Los medioslegitiman losintereses de la clase dominante que busca
enaltecer el orden vigente para reproducir en forma permanente su
vision del mundo. Sabemos que al cumplir su funcion de informar,los
vehiculos de comunicacionreproducen unconjuntodeideasy repre-
sentacionesdela realidad, de valores culturales y de formas de con-
ducta —deideologia, por tanto— y de consumoque “‘contaminan” y
distorsionan la percepcidn de los individuos, reduciendosu capacidad

* Profesor del programa de maestria en Ciencia Politica del Centro Universitario
UNIEURO, Brasilia; e-mail: <csantander@hotmail.com>.

“ Periodista y profesor de Periodismo del Centro Universitario uNieuro, Brasilia;
<nelsonpenteado@hotmail.com>. 
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de pensamientocritico, principalmenteenel caso de los ciudadanos
mas vulnerables.

No queremosafirmar quetodo en los medios de comunicacion seaun producto ideoldgico y portanto productointelectual sin provecho,el conocimiento ideolégico —queapareceen las mas diversas areasde la producciéndel espiritu humano— también posee valor, siemprey cuando exija esfuerzo para depurarlo, tanto como sea posible, de sutendencia a enmascarar aquello que es concreto. Afirmar por tanto quelos medios de comunicacién transmiten ideologia, no quiere decir que
solo haya dominacién yno sujetos en el proceso de comunicacion. Nose trata de construir una vision apocaliptica del periodismo,la comuni-
cacion yla industria cultural porquela dialéctica seria negada y conella
la contradicciénde lo real que sabemos sobrepasainclusive a los me-
dios. Asi, periodismoe industria cultural también estan constituidos por
contradicciones, comotodas las sociedades, lo mismo quesusinstitu-
cionesyotros poderesfacticos.!

Antecedentes del caso brasilenio

BrasiL posee caracteristicas peculiares que producenresultados dra-
maticos. E] alto indice de analfabetismoentrelos adultos —cerca de
10%de la poblacién— yla baja calidad de la educacién publica y del
nivel de escolaridad han producido gran cantidad de analfabetas fun-
cionales, a lo que se suma una profunda desigualdad que excluye a
cerca de 40%de la poblacién delos beneficiosdel lento desarrollo
economicoysocial yfacilita la aceptacion del discurso mediatico. A
grandes rasgosestosaspectos sonsimilares en el caso peruano y en
toda América Latina con algunas diferencias.

Comprender cémointervienenlos vehiculos de comunicaci6n de
masatanto enla politica brasilefia comoen la peruana, objetivo de este
trabajo, exige para el primercaso una necesaria atenciénal proceso
historico de concentracién de los medios en manos de pocas familias 0
grupos econdmicosy al desarrollo del ambientepolitico, social y eco-
nomicoparticulares de cada unode ellos. El fenomenoen Brasil cobré
€nfasis durante los gobiernos militares quese sucedieronentre 1964 y
1985, cuandolos generalesyla élite econémica promovieronla “unifi-
cacién”del discursoporla concentracién de los medios como meca-
nismo de controlsocial. Hecho agravadoporla ausencia de unaregla-
mentaci6n que permitid que en Brasil —alcontrario de lo que ocurre

" Véase Norberto Bobbio, Ofuturo da democracia, Sao Paulo, Paz e Terra, 2000.
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en otros paises del mundo— losprincipales grupos que controlan los
medios se constituyesen y consolidasen en torno de la propiedad cru-
zada de los medios.

Lalegislaci6nbrasilefia permite a un mismo grupo empresarial con-
trolar, en el mismo mercado,noslo las concesiones publicas de radio
(AM y FM) y television —abierta (viry/o UHF) y/o de paga— sino
tambiénser propietario de periddicosy/o revistas y/o portales de
Internet. Ademasde quela legislacin no reglamentela formacion
de redes —deradio y/o de tv— permitiendo la subordinacion,de
hecho,de emisoras locales yregionalesa la programacién de una “‘ca-
beza de red” nacional.* Y mas todavia:la legislacién no protegeal pro-
ductor del contenido(periodistico o audiovisual) independiente yper-
mite que los grandes grupos de los medios mantengan su control
oligop6lico tambiénsobrela produccion de contenidos.

Esa ausencia de regulacion posibilité la formacién de los dos ma-
yores conglomeradosdela historia de los medios de comunicacién en
Brasil: los Diarios Asociadosylas Organizaciones Globo. Ambosson
casos emblematicosde la propiedad cruzada quese extiende por todo
el territorio nacionalen alianza conlasoligarquias politicas regionales.
Lahistoria de esos dos grupos de comunicacién se confundedetal
forma conla historia politica que es imposible hablar de unosin estu-
diar al otro.?

Intervenciones constantes marcan

la historia de los medios en Brasil

Un punto importante de contacto entre la cadena Diarios Asociados
dela familia Chateaubriand ylas Organizaciones Globo,de la familia
Marinho,esla disposicion de ambas parainterveniren las cuestiones
publicas. Ignoradoporloslibros de historia, Assis Chateaubriand ac-
tuo con desenvoltura enla deflagracion de la Revolucion de 1930. El
ayudo a convencera Antonio Carlos, gobernadordel estado de Minas

> Véase Venicio A. de Lima, “Propriedadecruzada: razdes de fundo para osiléncio da
midia”, Observatorio da Imprensa (Universidad Estadual de Campinas), nim. 422 (27 de
febrero del 2007).

* Las OrganizacionesGlobo sonel mejor ejemplo de propiedad cruzada,inclusive
Porque conquistaron el mayorpoder de comunicaci6n junto a la sociedadbrasilefia desde
mediadosdelosafiossesenta. Esta envuelve la mayorred de television (TV Globo) del
pais, ademas de varios periddicos (O Globo, Extra y mitad de Valor Econémico,entre
otros), Epoca,la segunda revista semanal masimportante,radios,Internet, salas de cine,
editoras de libros, discos, videos, transmisién de datos, paging, telefonia celular, lanza-
miento yexploraciéndesatélites y equipamientosdetelefonia, entre otros negocios.
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Gerais, de brindar su apoyoa la candidatura de Gétulio Vargas a la
presidencia de la Republica, haciendo viable la formacion delaAlianza
Liberal, ademas de colocar su cadena de periddicos(y la importante
revista O Cruzeiro)al servicio de la campana. Despuésdela derrota
en unas eleccionessignadasporel fraude, Joao Pessoa, candidato a
vicepresidenteen la formula de Vargas, fue asesinado y los Diarios
Asociadostuvieron una funcién decisiva en la dramatizacion y amplia-
cin del acontecimiento, creandoun clima de opinion favorable a la
eclosion del movimiento revolucionario. El homicidio de Pessoa perte-
necia

a

laesfera privada,ya que fue pasional, pero Chateaubriandle
dio una connotaciénpolitica y fomenté la revuelta.

El creadordelos Diarios Asociados también tuvo participacién
activa enlos principales acontecimientosdela historia politica del pais
hasta el inicio de su decadencia, en 1960. Vale registrar la coinciden-
cia, ya que en esa misma décadanacian las Organizaciones Globo.El
duefio de los Diarios Asociadosylos otros barones dela prensadela
€pocaeran “chantajistas que se inmiscuian en el juego regular del po-
der de las élites dominantes”.‘ En la actualidad, practicamente todos
los conglomeradosde los medios estan incorporadosalJuego habitual
de las lites, de las cuales son miembros con pleno derecho,inclusive
por la enormered de negociosen otras ramas que mantienen con di-
versos grupos econdmicosycon los gobiernosen general.°

La concentracion de los medios puede ser demostrada en nime-
ros con claridad. Apenasseis redesnacionales detelevision abierta y
Sus cientotreinta y ocho gruposregionales controlan seiscientos sesen-
tay siete vehiculos de comunicaci6n. Su vasto campodeinfluencia se
extiende pordoscientas noventa y cuatro emisoras detelevision VHF
que abarcan mas de 90% de las emisoras nacionales.Aellas se suman
mas de quince emisoras UHF, ciento veintidés emisoras deradio AM,

* Es un error imaginar que TV Globo fue un mero instrumento del régimen militar.
Desde el comienzo conté con un proyecto propio y supo sacar provechode todos los
espacios y beneficios proporcionadosporel gobierno, todavia despuésdela apertura
democratica, cuandola censurafue cediendoy el juegopolitico se mostré comoun terreno
fértil para las habilidadesyel poder de negociacién del grupo, Roberto Marinho, aprove-
chandosedesu influenciacrecientellegé a declarar: “Si, yo uso ese poder, pero siempre
de manera patriética, intentando corregirlas cosas, buscando caminos para el pais y sus
estados. Nosgustatener podersuficiente para arreglar todo lo que nofunciona en Brasil”,
Roberto Marinho, New York Times (12-01-1987), citado por Daniel Herz, A histéria
secreta de Rede Globo,Porto Alegre, Tché, 1987, p. 25.

* Véase Alberto Dines, “Notas sobre A sindromeda antena parabdlica de Bernardo
Kucinski”, Observatorio de Imprensa (Universidad Estadual de Campinas), nim. 57 (20
de noviembre de 1998), p. 167.
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ciento ochenta y cuatro emisoras FM y cincuenta periddicos.° El mode-
lo se repite en elinterior del pais e involucraa las oligarquias regiona-
les. Es normal quepoliticos influyentes sean propietariosde los princi-
pales vehiculoselectronicosy de otros medios, también concentrados
porel cruzamiento pernicioso. Bastacitar el caso del senador, ex go-
bernadory ex presidente del Senado Antonio Carlos Magalhaes, quien
es duefio dela afiliada de la TV Globo regional, ademas deldiario y
variasradiosenel estado de‘Bahia. Lo mismo ocurre en el Maranhao,
dondeel senadory ex presidente de la Republica José Sarney también
controla un grupo de comunicacién.

Por ponerun ejemplo, solamente durante el gobierno de Sarney
(1985-1990) al menos noventa y un diputados y senadores ganaron
concesionespara emisoras deradio

y

televisién.Tal fendmeno también
se repitio en otros gobiernos,inclusiveen eldel pr, del presidente Lula
da Silva.

La eleccion brasilefia del 2006

Despuesdela victoria en el 2002,el presidente Lula decide disputar la
reeleccionen el 2006. Durante un encuentro ocurridoel 20 de junio
del 2005,en el augedelacrisis politica desencadenada porla denun-
cia de un esquema de comprade votos en el Congreso conocido como
“Mensalao”,’ se establece un pacto entrelosdirigentes del Partido del
Frente Liberal(PFL) y las Organizaciones Globoa fin de efectuar un
seguimiento “fidedigno”de los hechos de corrupciony definir a su vez
la sucesion presidencial, estableciendosuspreferencias por Geraldo
Alckmin en vez de José Serra comocabezadelista de la oposicinal
gobierno.

El 2005termina en forma melancélica parael gobierno de Lula.
Principalmente en razon delos innumerables acontecimientosrecurrentes

de las denuncias contrael “Mensalao”, que involucraronysacrificaron
aimportantesfiguras del gobierno proximas al presidente, comoel ex
ministro de la Casa Civil, José Dirceu,y el ministro de la Secretaria de

Comunicacién (sEcom), Luiz Gushiken, ademasdel ministro de Eco-

nomia, Antonio Palocci. Encuestas efectuadasporIBoPE, con apoyo
de la Confederacién Nacionalde Industrias (cNi)a fines del 2005,

® Véase Paulino Motter, “O uso politico das concess6es da radio e televisio no

governo de Sarney”, Comunicagao & Politica (Centro Brasiletio de Estudios Latino-
Americanos), n.s., vol. 1, nim. 1 (1994), pp. 89-116.

7 Aumentativo de mensualidad que se entiende era entregada a los diputados a
cambiode adherirseal gobierno.
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indicaba,por primera vez entres afios de gobierno, que en aquel mo-
mento José Serra ganarialas elecciones con cinco puntos de ventaja.

A inicios de febrero del 2006,las encuestasya indicaban la recu-
peracionde la imagendel presidente en razén devarias campafias
sobre los programas de gobierno con mejoresresultados. La eleccién
de Geraldo Alckmin comocandidato de la oposicién, menos conocido
y con mayorpotencialelectoral, ayud6a desplazar la presién hacia la
oposicion.Otros episodios, comoelfin de la candidatura de Garotinho,
del Partido del Movimiento Democracia Brasilefio (PMbB), abrieron
caminoparala confrontacionentre Lula

y

el Frente constituido porel
Partido de la Social DemocraciaBrasilefia (psp)yel pr, permitiendo
cumplir conla estrategia buscadaporel presidente Lula de compara-
cidn con los gobiernos sucesivos de Fernando Henrique Cardoso.
Durantelastres primeras semanas delhorarioelectoral en los medios
electronicos todo indicaba que el presidente Lulaseria reelecto. El
discurso dela ética, reiterado por el candidato de la oposicién, no
conquistabala adhesion popularyla campafiase desarrollabaenfor-
matibia. El prestigio personal del presidente respaldaba una candida-
tura que parecia inavalable.

A esta altura del procesoelectoral, al igual que los demas grupos
deinterés, la prensa dependedelas politicas de Estado. Se mantiene
como grupo econémicocerrado,sin transparencia,sin publicar infor-
mesfinancierosni rendir cuentas ante ningun 6rgano,lo que la convier-
te técnicamenteen el poder mas irresponsableentrelas instituciones de
la joven democraciabrasilefia.’ El dia 15 de septiembre los medios
aprovecharonelflagrante encarcelamientode dosespias de la campa-
fia petista que transportaban 1.7 millones de reales para comprar un
informecontra José Sierra, candidato tucanoal gobierno paulista.

En las dos semanassiguientes previas a la vispera de la primera
vuelta de las elecciones, solamenteenlostres mayoresdiarios del pais
Folha de Sao Paulo, O Estado de Sao Paulo y O Globo se publica-
ron masde seiscientas noticias sobre el asunto, de las cuales cerca de

90% se orientabana la investigacién de quienes habian sido culpados
del crimen. Después,el dia 29 de septiembre, antevispera dela prime-
ra vuelta, fueron publicadas las fotos del dinero que llevaban los dos
funcionarios petistas, considerados como “aloprados”porel propio
partido. Ese dia la foto aparecié enla primeraplanadelos tres mayo-
res diariosy del Noticiero Jornal Nacionalde la Red Globo, asi como
de casi todala prensabrasilefia.

* Guilherme W. dos Santos, “A mudan¢a em marcha”, Carta Capital (Sao Paulo),
num. 425 (27 de diciembre del 2006), pp. 41-49.
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Restringiendoelandlisis al comportamientode los medios,sin to-mar partido por cualquieradelos candidatos, conseguimosidentificar
en esta oportunidad uncrecimiento acentuado porel protagonismo de
los mediosduranteel proceso electoral, considerando que la prensa
llev6 aalturas exorbitantessus funciones de Vigilancia desinteresada
del podery de los poderosos,e hizo campanaa favorde la candidatu-
ra “conservadora”, en unatentativa casi desesperadade revertirel
cuadro negativo desu candidato, Geraldo Alckmin,ya enla primera
vuelta de las eleccionespresidenciales.

En unintento por imponer a Geraldo Alckmin enel Palacio de
Planalto, comohabia afirmadoante los caciquesdelprtel dirigente
de la Red Globo de Television, practicamente todos los medios de
comunicaciondelpais cerraronfilas contra el candidato del Partido
de los Trabajadores(pr), demostrando unanimidad avasalladora, con
unaclara tendencia

a

favordel candidato del pss. La lluviade noticias
sobre el episodio del“informe” consiguio llevar la eleccién a unase-
gundavuelta.

Parcialidad comprobada

La parcialidad de los mediosbrasilefos en la primera vuelta de las
elecciones fue debidamente comprobada por DoxA, Laboratorio de
Investigacién en ComunicacionPolitica y Opinion PublicadelInstituto
Universitario de Pesquisas do Rio de Janeiro ( IUPERJ), que acompafid
la coberturade los cuatro grandesdiarios brasilefios (Folha de Sao
Paulo, Estado de Sao Paulo, O Globo y Jornal de Brasil) durante
los ocho mesesanterioresa la eleccién, del 1° de febrero al 30 de
septiembre del 2006los datos de la segunda vuelta todavia no estaban
disponibles.?

DOXA estudi6la “valencia”de la cobertura noticiosa (excluyendo
editoriales y columnas)y el contenido potencial de una noticia para
beneficiar o perjudicar a un candidato. De acuerdo conla tendencia
predominante,para un determinado candidato la coberturafueclasifi-
cada comoneutra,positiva o negativa. Llevamos en cuenta apenaslas
estadisticas que indican estabilidad, movimiento ascendente 0 descen-
dente enla linea cronolégica dela cobertura delos diarios duranteel
periodo con respecto a los candidatos Lula y Geraldo Alckmin,igno-
randolas demas estadisticas.

°’ Datos disponibles en la pagina electronica del Instituto poxa, pe: <http://
doxa.iuperj.br/eleicoes2006.htm>, 
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EI noticiario de los cuatro grandesdiarios brasilefios durante los
ocho meses que antecedieronla primera vuelta delas elecciones presi-
denciales de octubre del 2006 sobreel candidato Lula fue perjudicial
para el candidato del pr y benéfico paraAlckmin, especialmenteen los
ultimoscuarenta y cinco dias antes de la primera vuelta electoral. Sus
editores pueden argumentar queeneste periodosurgié la controverti-
da cuestion del informe Vedoin,'"de caracter negativo para Lula. Mas,
si el noticiero fue negativoal candidato Lula en funcion de los hechos,
quedasin explicacionel crecimiento de la tendenciapositivaenrela-
cion a Geraldo Alckmin enla rectafinal en por lo menostres de los
cuatro diarios. Fue esa inversiondel noticiero lo que llevé la elecciéna
una segunda vuelta.

Examinamosen seguidalas estadisticas relativas al movimiento del
noticiario preelectoralen cincodiarios(los cuatro citados, mas Correio
Braziliense) realizadas porel Observatorio Brasilefio de Mediosentre
el 6 de julio (inicios de la campafia)y el 29 de septiembre del 2006.
Los datos de este acompafiamientoestan agregados,permitiendoini-
cialmente un andlisis del conjunto de cinco diarios. En este caso sélo
estan disponibleslos datos del noticiero anterior a la primera vuelta.

El andlisis de Luiz Gonzaga resumelas tendencias observadaspor
el estudio de DoxA-IuPERJ, y confirmadasporel Observatorio Brasile-
ho de Medios. Acompafiandola evoluciéndel noticiero en relacién
con el candidato Lulaen el conjunto delos cinco diarios,las noticias
neutras se mantienenentre 20 y 30% enlostres meses cubiertos porel
estudio. Peroen lineasgenerales,a lo largo del periodo,las noticias
positivas acercadel candidato del pr van cayendoprogresivamente de
50a 20%, mientras que las negativas aumentan de 30 a 60%.

Ya parael caso de Geraldo Alckmin,las noticias positivas cayeron
de 60 a 30% enel corto periodoinicial (6 a 19 de julio), pero suben de
30a 40% enelresto del periodo, aunque siempre conoscilaciones.
Las noticias negativas también oscilan pero muestran un aumento de
15. a60% enel periodo comprendidoentre el 6 dejulio y el 25 de agosto
y una caida dramatica de 60 a 20% desdeesta fecha hasta elfinal del
periodopreelectoral de la primera vuelta.

En referencia a los datos agregadosentreel 23 y el 29 de septiem-
bre, una semanaantes dela primeravuelta, se muestra queeltotal de
noticias positivas sobreAlckmin suma 43% las negativas 22%, mien-

"Nombredado al escandalo luego de la captura de Darci Vedoin quien sefialé que
estaban involucrados mas de cuarenta parlamentarios en la sobrefacturacién de ambulan-
cias en el interior de Brasil.
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tras quelas noticias positivas sobre Lula suman apenas 19%

y

lasne-gativas 58%. Losdatosrelativosalas noticias positivas de ambos can-didatos en esta misma semana muestran un equilibrio enel noticiario dela Folha de Sao Paulo (9% para cada candidato). Pero, en los otrosdiarios, el desequilibrio en el porcentaje de noticias se inclina dramati-camentea favor del candidato Geraldo Alckmin: 79% contra 30% en
el Jornalde Brasil; 63% contra 25% en el Estasdo; 50% contra 23%
enel diario O Globo y 36% contra 22% en C.orreio Braziliense.

Estos datos revelan que los medios desempefiaron una funciénactiva
comoprotagonistas politicos en la eleccién presidencial del 2006. Cons-tituyeron unaclara opcién ideolégica y entrarona la disputa presiden-
cial conla intenci6ndeinterferir en la opinion delos electores. La
posicion de algunos medioses comprensible y tolerable desde el punto
de vista de suslineas editoriales. Pero ellas no puedeninterferir en los
rumbosdela cobertura cuandolos medios reivindican una posicién de
objetividad, neutralidad e imparcialidad periodistica."

En una democraciala opciénpolitica de cualquierinstitucion es
libre, pero si dicha opci6norienta el noticiario, los periddicos deberian
declararla para que suslectores puedan comprenderel significado de
las informacionesquedivulgan. Es razonableinferir, portanto, que la
prensa ha vendidoopinion en lugar de informacion objetiva e impar-
cial, como ha proclamado.La cuestién es importante y precisa ser
estudiadapara quela funcién de los medios de comunicaciénbrasilefia
quedeesclarecida.

Para complementar nuestro andlisis, cabe mencionar que influyen-
tes columnistas delos diarios brasilefios de mayorcirculacion (Folha
de Sao Paulo y O Globo) tomaron posicion contra Lula ya favor del
derrotado Geraldo Alckmin.Todos brindaron un trato diferenciado a
los candidatos,ilustrandola parcialidad dela prensa en general en las
eleccionesdel 2006. Para que los ejemplos tengan validez es necesa-
tio recordar que a pesar dela pregonadalibertad de los columnistas de
la gran prensabrasilefia,la posicion individual de cada medio refleja
de algunaforma, principalmente en un procesoelectoral tan radicalizado,
el posicionamiento politico de la empresa enla que trabajan. Elracio-
cinio indica, por consiguiente, quela posicién de los periodistascita-
dosvale de ejemplo porqueindicala postura politica de la gran prensa
enelproceso de anilisis.

" Véase Luiz M. Gonzaga, “Eleicdes presidenciais: jornais de um lado,eleitor
de outro”, Midia & Politica. Espagoeletrénico de liberdadedecritica (Universidad de
Brasilia), nim. 24, pe: <http://www.midiaepolitica.unb.br/visualizar. php?id=
213&autor=Luiz%20Gonzaga%20Motta>. 
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Los medios de comunicacion en Peri:
éactores politicos o medios de informacién?

Secun una encuesta realizada por la Universidad de Lima, a peticién

del Consejo de la Prensa Peruana, y publicada el 10 de febrero del
2005, casi 81% de las personas entrevistadas en la capital manifestaba
que poco o nadase podia confiar en los medios de comunicaci6n,al
mismotiempo que una mayoria expresaba quea la fecha los mediosse
mantenian igual (37.9%) o habian empeorado en comparacion conel
periodoautoritario del entoncespresidente Alberto Fujimori (22.5%).!”

Esta percepcion se fundamenta,en parte, por los rezagos de la
prensa vinculada al antiguo régimen y que mantenia una postura—inclu-
so después deiniciadala transicion democratica en el 2001— de
desinformacion, manipulacion, descontextualizacion y tergiversacion del
accionar del gobierno de Alejandro Toledo, electo democraticamente.
Tal situacion gener6 confusi6n, desconfianza y descrédito en el proce-
so de consolidacién democratica que exigia el perfeccionamiento de
sus instituciones.

Es necesario recordar que un sector mayoritario de la prensa
—televisiva y escrita— se beneficié del anterior régimenautoritario,
dispuesto a obtenerventajas a través de la publicidad gubernamental
por medio de sobornos 0 bajo amenazas deintervencionjudicial. Ese
contexto permitio al régimen mantenerel control social por medio dela
desinformacion,la manipulaciontendiente a proveerde credibilidad al
gobierno de facto y la connivencia de algunos mediospara autocen-
surarse.'?

® Encuesta publicada en el diario La Republica (Lima), véase pe: <http://www.
larepublica.com.pe/component/option,com_contentanvtask,view/id,67621/Itemid,0/>,
esta tendencia se mantiene hasta la fecha comose observa en la encuesta de la pucr en
mayo del 2007; véase pe: <http://www.pucp.edu.pe/noticias_pucp/images/documentos/
encuestaquinceiop_mayo.pdf>.

3 Comorecuerda Sonia Luz Carrillo con respecto a unode los informesdelInstituto
Prensa y Sociedad,“delossiete canalesdesefial abierta, cuatro estaban bajo administra-
cién designada porel Poder Judicial [intervenido indirectamente por el gobierno] El
quintocanales de propiedadestatal; en el sexto Frecuencia Latina, el principal accionista,
el empresario judio-peruano, Baruch Ivcher, fue despojado de la nacionalidad y de la
administracién y, por ultimo,el séptimo canal habia sido alquilado a un ex ministro del
régimen. Esto colocéa la television peruanaen una situaci6njuridica sumamente vulnera-
ble, sumadaa la recesion econémica lafalta de calidad ética de los administradores que
recibieron muy altas sumas de dinero a cambio de combatir todo asomoderesistenciaal
poderdictatorial”, en “Actuacién de los medios de comunicaci6n peruanos;elecciones
generales de 2000 y 2001”, Razén y Palabra (Tecnolégico de Monterrey, Estado de
México), nim. 26 (abril-mayo de! 2002), pe: <http://www.razonypalabra.org.mx/

anteriores/n26/sluz.htm|>.
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Restituido el Estado de Derecho,un sectorsignificativo de los
mediospretendi6 continuar comoactorpolitico procurandosustituir
las formales mediacionesentre la reciente institucionalidad democrati-
cay la sociedadcivil, desplegando una coberturaperiodistica excesi-
vamentecritica a un gobierno electo democraticamente que al mismo
tiempo mostraba unadebilidadinstitucional comopartido de gobiermo
en términosde cohesiony articulacionpolitica y comoresultado de las
eleccionesgenerales del 2001, en las que Toledo no consiguié mayoria
parlamentaria en el Congreso de la Republica (cuarenta y cinco esca-
fios de ciento veinte) porlo quese vio obligadoa establecer unaalian-
zaconel Frente Independiente Moralizador (oncecongresistas) confi-
gurandounacoalicién minimade gobiernopara dar sustentoa la politica
del Ejecutivo.

En un contexto defragilidad institucional los medios amplificaron
los enfrentamientosentre Ejecutivo y Legislativo, muchas veces se han
sobredimensionadolas debilidades del primero yseha contribuidoala
construccion de unapercepcidn queerosionala credibilidad de las
regeneradas instituciones democraticas. Dichasituacién ha producido
un efecto bimerangcontra los propios medios de comunicacién, que
han insistido en disputar una desproporcionadacuotade influencia con
otros poderesinstitucionales —comoel Congreso— 0 propiamente
facticos,conel pretexto de dedicarse a efectuar un riguroso segui-
miento de los problemas personalesdel presidente o de sus familiares,
en su afan de imponeruna agendadiferentea la de las necesidades de
los diversosintereses de la sociedad. Este exacerbado denuncismo
expreso falta de objetividad de sus funcionesbasicasy se tradujo sin
duda en la construccion de una percepcién en la que mas de 87%de
los ciudadanos opina que los medios manipulan la informacion.

Contradictoriamente, sobreesta logica oper6 tambiénla reivindi-
cacion dela libertad de prensa y su proteccion y al mismo tiempo la
difusion de denuncias poco documentadasy que tenian por objetivo
aumentar el rating y la ventade diarios, y al mismotiempola confusion
entre un periodismoprofesionaly la defensa de oscurosintereses. Al
mismotiempo,ante unaprecariainstitucionalidad, los medios preten-
den ser unode los sectores mas influyentes de la sociedad peruana y
llegan a disputar espacios por encimade instituciones comolas fuerzas
armadas,la Iglesia catélica e incluso el mismopoderjudicial.

Si las elecciones presidencialesdel 2006 cerraban un ciclo guber-
namental, la contienda electoral comenz6 practicamente un afio antes,
pueslos contendientesse disputaban el centro ideolégico; muchas ve-
ces los medios cumplieron unafuncidn tendenciosa en contra de candi-
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datos conel objetivo deinfluir en las volatiles preferencias delelecto-
rado y que son un comtin denominadordesde 1990,esta extrema im-
parcialidad se remontaa las elecciones deese afio, en las queel favo-

rito era el candidato de derecha Mario Vargas Llosa del Movimiento
“Libertad”, quien se impuso mediaticamenteen la campaiia electoral
frente a sus adversarios generando unasobre exposicion de su imagen,
lo que provocéresultadosinversos a los esperadosporsus colabora-
dores, ante un escenario de volatilidad delas preferencias electorales,

que condujo a la eleccion de un outsider sin vinculo alguno conlos
partidospoliticos presentesen el escenario de los ochenta y noventa.

Siendo Alberto Fujimori vencedorde la disputa, obtuvo una re-
presentacion minoritaria en el Congreso de la Republica, lo que provo-
co ladisolucion del mismoy la intervencién del Estadoenlas diversas
instancias, coyuntura que conto con el apoyo previo de importantes
medios de comunicacion,las fuerzas armadas y un importante sector
del empresariado nacional construyendounaalianza de poderesfacticos
comosoporte de su legitimidad.

En la campaiiaelectoral de 1995 el candidato de oposiciénalgo-
bierno autoritario, el ex secretario general de las Naciones UnidasJa-
vier Pérez de Cuellar quedopracticamente anuladoporla autocensura
impuestaporlas cadenas detelevision y la prensaescrita;'‘ el efecto
psicosocialresultado del conflicto armado con el Ecuador acompafia-
ra la aparicion de una docena dediarios denominados“chicha’”’,'* los
cuales, ademasde seraccesibles por subajo precio, orientaban sus
informacionesal sector mas pobredel pais a través de un lenguaje
simple, promoviendo unatendenciosa desinformaciéncontra el go-
bierno de facto y contra cualquieracto o lider de oposicion en quien
recaian falsas y escandalosas denuncias.

Cuando Fujimori decidié postularse para un tercer mandato,los
medios de comunicaci6n se mostraron indiferentes ante las demandas
democratizadoras de la sociedad civil y continuaron con unapolitica
de autocensura.Asi, en las elecciones del 2000 una vez maslos me-

dios declararon abiertamente su apoyoal gobierno.Al tiempo en que
se constituia una oposicién mas articulada, algunos medioslentamente

abandonaban al régimen autoritario en descomposicion. Finalmente a
travésde la prensa independientese difunden los videos que denuncia-
ban comoelasesordirecto del presidente comprabala lealtad de em-

'* Una excepcién fue el diario La Repiblica yla revista Caretas (Lima) que se
posicionaron en contra del gobiernoautoritario.

'S Diarios que ademas de extremadamentesensacionalistas se caracterizan hastael
dia de hoypor notas de violencia y sexo muchas vecesexplicito.
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presarios duefios de canalesde televisién,la prensaescrita, jueces
etc., los cuales favorecerian al gobiemo de Fujimori. De esa forma provo-
caronla fuga del mandatarioAlberto Fujimori y dieron paso al gobierno
de transicion democratica que convocaraa eleccionesparael 2001.

Enel proceso del 2001 los medios de comunicacién contribuyeron
en buena medida aldesinterés de la opinién publica porlas elecciones
de aquelafio, luego de los denominadosviadivideos,'® en medio de
un escenario dondela oposicién democraticaa travésdelospartidos
recuperola arenaelectoral para competir en eleccioneslimpias,elimi-
nandoa su vezlosresiduosdelanterior régimen autoritario. Asi nueva-
mente los medios se mostrardn tendenciososal apoyar abiertamente a
la candidata de centro derecha Lourdes Florescontrael aprista Alan
Garcia quien fuera presidente de la Republica entre 1985 y 1990, y en
el que recaiala advertencia delpeligro populista que representaba su
candidaturaparaevitarel retroceso delas reformas de Estado impul-
sadas desde 1990. En unaeleccion extremadamente refiida, Lourdes
Flores quedara rezagadaal tercer lugar, pasando a la segunda vuelta
Alan Garcia yAlejandro Toledo, quien finalmente ganarélas elecciones.

Laselecciones peruanasdel 2006:

los medios: jtodos contra Ollanta!

Luscodecincoafios de gobiernoy delinicio del proceso de consoli-
dacion democratica, en el 2006 surge una nueva convocatoria que
llamaraa los peruanosa elegir presidente. Como resultado de la se-
gundavuelta, el sistemaelectoral peruanosecaracteriza porla polari-
zacion,la personalizaci6n de las campafias electorales —procesore-
forzadoporel voto preferencial—,la legislacion imprecisa sobre
partidospoliticos, asi comoporel financiamiento de campaiias electo-
rales. Se pueden mencionar algunos avancespara reducirlas asimetrias
entre grupos politicos durante la competenciaelectorala través de la
apertura de espacios publicospara difundir propagandapolitica;"’ asi

'© Videos en que apareceel propio Vladimiro Montesinos,ex asesorpresidencialdel
presidente Alberto Fujimori, sobornandoa destacadosdirigentespoliticos, mientras que
en el caso de los medios de comunicacién se destacan desde propietarios, directivos,
Periodistas, publicistas y conductores de programas de importantes medios de comuni-
cacién: entre los propietarios podemoscontar a Ernesto Shutz (Panamericana Televi-
sién), José Crousillat (América Televisién), Julio Vera (Andina Television), Delgado
Parker (Red Global), Eduardo Calmetdel Solar (Cable Canal de Noticias y Diario Expre-
so), Augusto Bresciani (diarios E/ Chino y La Chuchi), Samuel Winter(antiguo propieta-
rio de FrecuenciaLatina).

'’ Lafranja electoralesta prevista en estaciones deradio y televisién de propiedad
privadao del Estado,a la quetienen derecho de maneragratuita y proporcional, todoslos 



 

 

66 Carlos Ugo Santander yNelson Freire Penteado

la participacién de los principales partidos segun la distribucién de tiem-
POsgratuitos en radioy television, fue de 25 800 segundosdel 10 de
marzo al 6 de abril del 2006,de los cuales 50% (12 900 segundos) se
dividi6 entre los partidos con representacion en el Congresoy el otro
50%(12 900 segundos)entre todos los partidos que compiten en el
proceso electoral.

Pese a estatentativa de reducirla asimetria entre los partidos en
cuanto al acceso a los medios de comunicacién,éste se ve atin cuestiona-
do debidoal desproporcionadofinanciamiento privadodestinadoa pro-
pagandapolitica y campafias, que segun datos se registra comosigue:

 

Financiamientototal de las agrupacionespoliticas

Hei fGen 3 (al30demarzodel2006)
Partido=| ~—_sCandidato [2 Wblares
Unidad Nacional Lourdes Flores | 1944603
APRA Alan Garcia | 868 373
PP a | 296.483
UPP OllantaHumala | | 211648

Fuente: Datos en base al onrE marzo del 2006.
 

Gastototal de campaiia enla primera vueltaelectoral

en prensa escrita, televisién yradio

 

Television (10 de enero-7 de abril)
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Partido |

APRA
Pert Posible
Union por el Pert

Alianza porel Futuro

||
|

Unidad Nacional ic

Prensaescrita (10deenero-7 de abril)

Porcentaje

26.11% ie|
|

|

25.83%

8.15%

6.09%

5.30%

Dolares

119.675

118.381

37.361

27.919

24.308
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Fuente: Boletin (AsociaciénCivil Transparencia), nim. 10 (25 deabril del 2006).

 

Partido

Unidad Nacional

Pert Posible
Union porel Pert

Alianzaporel Futuro APRA

Frente Independiente Moralizador

Radio (10 defebrero-31demarzo)
Porcentaje ies

136.56%

13.98%

9.24%

10.11%

7.19%

3.23%

21.390

8.176

5.408

3.912

4.207

1.888

Dolares

 
 

 

[ Partido Porcentaje Dolares
“PeriPosible 33.97% 346.859
Unidad Nacional 17.07% 174.291
APRA | 14.40% 147.058
Unionporel Peri 8.80% 89.572  Alianza porel Futuro | 4.96% : 50.603

Fuente: Boletin (AsociacionCivil Transparencia), nam. 10 (25 de abril del 2006).

partidospoliticos o alianzas que participan en el procesoelectoral, paraelegir al presi-
dente, los vicepresidentesylos congresistas dela Republica. Seguin el Reglamentopubli-
cado bajo la resolucién nim. 065-2001 del Jurado Nacionalde Elecciones (sNE) que opera
desdelostreinta dias anterioresa la realizacién de los comicios y hasta dos dias previos
al acto electoral, ésta se divide.

Fuente: Boletin (Asociacion Civil Transparencia), nim. 9 (10 deabril del 2006).

El exageradoproselitismo de los medios —en especial dela televi-
sion,a favorde la candidatura de centro derecha representada por
Lourdes Flores Nano (Unidad Nacional)— provocé incluso que el dia
25 de febrero del 2006, varios candidatos efectuasen una denuncia
contra lo tendencioso de los mediosante la Mision de Avanzadade la
Organizacion de Estados Americanos.Sdlo la o£A consiguié emitir al-
gunas recomendaciones,sin embargoes necesario mencionar que la
excesiva exposiciony parcialidad a favorde esta candidata fue uno de
los factores —tal vez el mas importante— parasu derrota y por con-
siguiente para quedar fuera de la segunda vuelta electoral.

Significativamente, en octubre del 2005, Humala aparece en las
encuestas con 4.5%, Lourdes Flores con 32.8% y Alan Garcia con
13.8% mientras que juntosotrostres candidatos obtenian 22%.'* El
bajo perfil del candidato Humala,quien desarrollaba un discurso na-
cionalista enelinteriordelpais, concité unareacciénvirulenta por par-
te de mediosy analistas politicos —parecia el caso de Fujimori en
1990— el fendmenoelectoral esta vez fue alertado desde los medios y
propals unafijacion en Humala. Martin Paredesanalizaba que:

"* Encuesta elaboradaporla Universidad de Lima correspondiente a Lima Metropo-
litana y El Callao y publicadael 15 de octubre del 2005.   
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Es cominleer“fascista”en la prensadiaria parareferirse a Humala,a cual-
quiera de los dos hermanos (“aqui entra Antauro, que disfraza su pensa-

mientoracista, violento y extremista con unalimpia apariencia de sosiego y

ambigiledad, dentro de su aspecto personal telegénico y una imagen fami-

liar propia de una decente clase media [...] Ollanta tendra una cara mas

amable que su hermanito Antauro, pero ambostienen bien metidas en la

cabeza las demencialesideas de su padre,el idedlogo de esa version fascis-

ta andina”). También“violentistas y anarquistas”, “marxista”, “nazi cholo”,

“ese peligro totalitario que empieza a asomarsu cabezotaenel Pert,y tiene

el rostro ofidio de los Humala[...] el huaico electoral que se avecina[...]

jMamita... Ollanta! [...] el candidato ideal que la clase c y D necesitaban

[...] ese sefior es nuestra improvisadaversién andinadelhitlerismo”.!”

De esta formael posicionamientodel outsider Ollanta Humalase acre-
centara en el electorado a medida quese va creandoel mito en contra
deél, asi la victima congregabay generabala simpatia de los sectores
populares nuevamentesobrela idea de un politico que no formaparte
dela clase politica institucionalizadaen el sistemade partidos, que
lucharia contra la corrupcionydefenderialos intereses nacionales.

Alos pocos meseslas preferencias electorales en una hipotética
segunda vuelta electoral consideraban que Ollanta Humalaera favorito
por 38.5% mientras que su adversario Alan Garcia obtenia 32.0% en
cuanto quelos votosblancosy aquellos que viciarian su voto represen-
taban 23.5%. De acuerdo coneste escenario Ollanta Ilegaria a la pre-
sidencia de la Republica con 54.3%.” Sin embargo, su candidatura se
vio perjudicadaporunasistematica campania de desinformacion y omi-
sion porparte de un sector de la prensa, mientras quela television
abierta se servia incluso de empresas encuestadoras. Un ejemplo a
citar es la encuesta de opinion de la Empresa Apoyo,realizadael 2 de
abril, sobre la base de un conjunto de preguntas tendenciosas.”! En ella
se llegaba a la conclusion de que en un posible gobierno de Ollanta
Humalaésteseria autoritario, tomandoseun candidatopeligroso para
lademocracia.

No cabe duda quela derrota de Ollanta Humala se explica por sus
propioserrores,parte de toda aventurapolitica, pero también por los
buenosoficios de los medios de comunicaci6n que contribuyeron a

'° Martin Paredes, “Tengo un coheteen el pantal6n”, Quehacer (Lima, pesco), num.
156 (septiembre-octubre del 2005), pe: <http://desco.cepes.org.pe/apc-aa-files/
6172746963756c6f73 S£5f5 £5 £5 £5 £5 f/gh | Sompo.rtF>.

2° Encuesta de la empresa cri elaborada entre el 15 y el 19 de marzo del 2006.
7! Encuesta de la empresa Apoyo, Opinién y Mercado, Opinién data. Resumen

de encuestas a la opinién piblica, aiio 6, nim. 72 (2 de abril del 2006), p. 8; véase DE:
<http://www.transparencia.org.pe/documentos/opinion_data_marzo_iv_2006.pdf>.
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distorsionar y desinformar erosionando la campajia del candidato
autodenominadonacionalista. Entrelos errores pueden mencionarse,
por ejemplo,las polémicas declaracionesdela familia del candidato,
las advertencias sobrela estabilidad delsistemainstitucional y algunas
declaraciones polémicas sobre derechos humanos. No obstante,la
contribucion de los mediosse fundamenta en la excesiva amplificacion
de ciertos errores centradosen el candidato y no enotros.

Enese sentido, cabe preguntarnos,{cual es el papel que han desa-
rrollado los medios de comunicacién en un contexto de recuperacion
de la democracia en el Pera? Gustavo Gorriti, destacado periodista,
argumentabaenla vispera de la primeravueltaelectoral, en abril del
2006, que unode los problemas mas serios que enfrentabael periodis-
mo en Pert,hasido el impacto nefasto del régimen autoritario que
sobreviveatin en un régimen democratico entre algunos medios de
comunicaci6n, como la denominadaprensa basura que procura el
rating y las ventas en contra dela calidad y la confusién de fronteras
entre periodistas cabilderos, manejadoresde imageny derelaciones
publicasen contra dela ética profesional.”

Conclusiones

Losdatos presentadospermiten concluir que existen tanto semejanzas
comodiferencias significativasen la participacion de los medios de
comunicacionenlas eleccionesrecientes en Brasil y Pert, en razon
de la coyuntura electoral de cadapais,y de las especificas condicionantes
economicas ysociales. En el casobrasilefio, el papel de los medios
quedo claro, apostaron contrala reeleccién de Lula. Elelector brasile-
fo voto en sentido inverso a los deseosde los medios.En la eleccién
peruanalos mediostrabajaron contra la candidatura de Ollanta y tu-
vieron éxito pero perdieronla eleccion, contentandose con Alan Garcia,
considerado como el mal menor.

El andlisis en cuestion envuelve muchosaspectosyexige reflexion
equilibrada, inclusivesobrela influencia de los mediosen el proceso
electoral. A pesar de losaciertos y de los desaciertos administrativos
del gobierno de Lula, no hay duda queallector de hoy se le suman
otras opcionesdisponiblespara informarse fuera del sistematradicio-
nal de los medios(Tv y prensaescrita). El rapido crecimiento del acce-
so a lared informatica(casi veintiséis millones de brasilefios) parece

*? Martin Paredes y Eduardo Toche,“Lospeligros de la segunda vuelta”, entrevista
a Gustavo Gorriti, Quehacer (Lima, pesco), nim. 159 (marzo-abril del 2006).   
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haber hechoalgunadiferencia, sin considerar factores politicos, como
paginas personales, blogs, paginas electrénicas,informativosenlinea,
entre otros mediosalternativos, sin duda han contribuido a conectar
electores en redes independientes. Eso se traduce en unaparticipacién
cada vez mas cualitativa de las diversas organizacionesdeltercer sec-
tor, factores que sin dudahan contribuido a una mayor autonomia en
relacién con el discurso de los medios de comunicacion. Y en el caso
de Peru,la socializacién de las tecnologiasde informaciones toda-
via lento.

Es posible afirmar quea partir de la falta de credibilidad y del
exagerado sensacionalismode los medios de comunicaciénse produjo
un efecto contrario al deseado y se desarrollé una ola de adhesién y
simpatia porel candidato Ollanta Humala,cuya popularidad crecié en
las encuestas noporsus virtudes 0 habilidad politica, y sia causa de los
efectos contrarios a los deseados por los medios. También precisamos
destacar la habilidad del candidato Alan Garciapara utilizar las coyun-
turas de favorecimiento o enfrentamiento entre los mediosy otros can-
didatos, agazapandoseante un tiroteo que politicamente dejaria “muertos
yheridos”.

Es necesario considerar qué otros factores en Brasil y Pert tuvie-
ron peso significativo en la decision delelector: en Brasil fue la mejoria
en cuanto a la reduccionde la desigualdad y las politicas sociales de
inclusion,” mientras que en Pert se debid a las demandas postergadas
porunsistemainstitucional que no consigue materializar soluciones.

Enlosdospaises,entre tanto,el desafio del mercado en términos
de ventas porparte de los medios no es nuevo. Ademas desu repercu-
sion el ver cada vez mas cuestionadosu posicionamientopolitico pre-
tenderia ser mas agresivo. En razon dela retraccion del mercadoy de
los revesespoliticos, en especial en las elecciones del 2006, otros rum-
bos seran trazadosporlas nuevas tecnologias de informacion cuya
tendenciaes inexorable.

Noobstante, el papel de actor politico detentado por los medios
se evidencia dediferente forma en cadapais, principalmenteen lo que se
refiere a la estructuraciOndel régimenpolitico, las dimensiones geo-
graficas y el dominiode la logistica con que operan y determinan su
alcance. En Pert se desarrolla un oscilante proceso de consolidacion
democratica, llevando a los medios a autoproponerse como mediado-
res de los diversosintereses dela sociedad junto al poderpolitico, en

> Datosde investigacién del Instituto Brasilefio de Geografia y Estadistica (1BGe)

divulgados enjulio del 2006.
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una especie de competencia conlospartidos politicos comoinstitu-
cion. En Brasilel protagonismode los mediosesresultado de su capa-
cidad de pautar la agendanacional, en contraste con la légica de ac-

tuacion delospartidospoliticos que operan partir de los estados,
comola basequelossustenta.

Unadiferenciasignificativa respecto de Brasil es que los medios
han desempefiado una funcién complementariaal sistemainstitucional,
reforzandoel encuadramiento deljuegopolitico partidario, que decierta
forma impide que unoutsider sea realmente una amenazaal régimen
politico estructurado.Porotraparte, en el caso de Peri,la situacion es
contraria, los compromisosde los mediosson volatiles con respecto a
consolidar el sistema politico, asi como reforzar las instituciones de-
mocraticas, contextofacilitado por un sistemainstitucional que deja
brechas para outsiders.

Podemosafirmar que los mediosno han reforzadounacultura po-
litica democratica en los dospaises, situacion que ha producido efec-

tos diferentes en cada uno deellos. En Brasil, la excesiva concentra-
cidn de los medios permite que se induzcan valores que refuerzanla
creacion de unasociedad apatica, acritica y minimamente participativa,
por estar sometida a los designiosde los indices de audiencia. En Pert,
aunque puedaparecerengajfiosa, por estar permeadade varios temas

politicos, la funcion de los medios hacontribuidoa erosionar la credi-
bilidad enlas instituciones democraticas (legislativo,judicial, partidos
politicos etc.) y en la sociedad civil, por medio dela desinformacion y
la falta de calidad en el periodismode investigacion, permitiendo la
circulacion de una prensaescrita denominadade “‘basura’”’, totalmente

subordinada a oscurosintereses.
Crecenlas evidencias de que tanto en Brasil como en Pertla des-

confianza dela opinion publica con relacion a los medios de comunica-
cion es cada dia mayor. Fendmenoque noserestringe a esos dos
paises. En el caso peruano es mas evidente, como demuestranlas en-
cuestas recientes, lo que nosignifica que los medios hayan perdido su
capacidad de influir en la formacidénde actitudesy preferencias electo-
rales. Los medios peruanosno presentanfuerza suficiente para deter-
minar los resultadosde la eleccién, comprobando que la democracia
exige una sociedad necesariamentelibre de las corrientes de desin-
formaci6n.

En ese sentido, es razonable entender que tanto brasilefios como
peruanosprecisan encontrar mecanismos que aseguren el aumento de
su participacionenel procesopolitico. Siendo imposible constituir un
quinto poder que compenseel poder de los medios, parece interesante
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fortalecerla posicién del ciudadano,la extension de la cobertura yla
mejora dela calidad de la educacion en los dos paises, sdlo asi se
lograréel fortalecimiento del proceso deinclusion social, en conjunto
conlas alteracionesenla legislacion que regula los medios.
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El desarrollo econémico y los derechos
humanosen la consolidacion

democratica de Chile

Por Velvet ROSEMBERG FUENTES®

Introduccion

BIEN SENALA JUAN ABAL MEDINAque “un punto sumamente intere-
sante de la democracia comosistema de gobierno es que ésta no

fue el producto deldisefio de algtin pensador, sino mas bien elresulta-
do de la evolucioncolectivade la dinamica politica”.' En esa evolu-
cion, producto dela propia dinamica mundial, ubicamos un problema
queatafie a la democraciay su incipiente consolidacién en Chile con
posterioridad al régimen militar de Augusto Pinochet.

Cabeaclarar que la consolidacién democratica se entendera aqui
comola refiere Andreas Schedler, quien argumenta queen el sentido
clasico ésta aludeal “desafio de hacer las nuevas democracias seguras
al extender su expectativa de vida masalla del corto término”,
inmunizandolas contrael regreso del autoritarismo:? esto se lograra
construyendobasessélidas contra eventuales olas de regresion.

Puesbien, en América Latinaluegode la segunda ola democratica
entre 1940 y 1960,se dio una segundaolade autoritarismo entre1960
y 1980,el autoritarismoburocratico3 que finalmente fue resultado del
estancamientodelsistemadeindustrializacion porsustitucion de im-
portaciones. Dadala crisis econémica quese vivia en Latinoamérica,
la inestabilidad social comenzé a acentuarse cada vez mas, a lo cualse
sumo la deudaexterior, tremendamentealta al igual quela inflacién; el
objetivo inmediato era atraerla inversionpara aliviar la deuda, pero
paraello urgia disminuirlos niveles de inflacion. Para asegurareste

*Profesora en la Facultad de Estudios Superiores, campus Aragon,de la Universidad
Nacional Autonoma de México;e-mail: <velvet20@gmail.com>.

"Juan Abal Medina, La muerte yla resurrecciénde la representacion politica,
México, Fce, 2004,p. 26.

* Andreas Schedler, “Whatis democratic consolidation?”, Journal of Democracy
(National Endowmentfor Democracy/Johns Hopkins University Press), 9.2 (1998),
OL

: * Thomas J. D'Agostino, “Latin American politics”, en Richard S. Hillman, ed.,
Understanding contemporary Latin America, 2° ed., Boulder, Co., Lynne Rienner
Publishers, 2001, p. 84.   
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objetivo, se Ilamaronaregimenesmilitares que llegaronal podera tra-
vésde golpes de Estado.

Los regimenesmilitares prometieron desarrollar planes que inclui-
rian acciones inmediatas destinadas a elevar el nivel econdmico —por
ejemplo,la atraccion de inversion extranjera y la creacion deinfraes-
tructura—, sin embargo,en la mayoria deellos no fue suficiente ya
que, entre 1970 y 1982,huboaltas y bajas en lospreciosdel petr6-
leo, lo que significd mas endeudamientoparala regiony se tradujo
finalmente en una décadaperdida. Las oportunidadesdesalir de la
grave crisis econdémica,social y sobre todo politica, eran cada vez
menoresy los regimenesmilitares se tambalearon. De manera concreta
esto se debié a que:a) la inclemencia conla que reprimieronla oposi-
cidn interna generé critica y condena;5) se exigio el “regreso a los
cuarteles” comobase del funcionamiento econdmico;c) su pobre des-

empefio —sobretodoenel ambito econémico— termin6conla repu-
tacién del régimenmilitar.’

Las excepcionesa esta situacién fueron Chile y Brasil, debido a
queel desarrollo econdémicobajo los regimenesmilitares fue consis-
tente y, sobre todo,estable. En Chile estuvo acompaniadoportorturas,
desapariciones y matanzas, en suma, violaciones a los derechos
humanos.Escierto queel crecimiento econdémico es unodelosele-
mentos que ayud6 para quelos regimenesmilitares perduraran largos
afios en el poder, pero tambiénescierto que la represion social fue
muyintensa, y es aqui dondese encuentra el punto central del problema.

Luego deesta segundaola de autoritarismo sobrevino nuevamente
una ola democratica—la tercera—,suscitando la argumentaciénted-
rica acerca de queel crecimiento econdmico 0lafalta del mismoy el
abusoa los derechos humanoscondicionan la consolidacion de la de-
mocracia, y que en un segundoplanoesto tiene como consecuencia la
divisiondela sociedadentre quienesse inclinan porla figura del militar

o porladel politico. Hay cuatro estudiosprincipales.El primeroesel

de Norbert Lechner, quien argumenta:

Chile ha tenido un desarrollo muy exitoso en los pasadosdoceafios. Resta-

bleciéla institucionalidad democratica y logr6é el mayor crecimiento econd-

mico desu historia. Y la mayoria delos chilenosparecesatisfecha con el

funcionamiento de la democracia y conla situacién econdmica (Latino-

barémetro 2002). ¢Por qué entonces la democracia —representaci6nde la

voluntad ciudadana— despierta una adhesionlimitada? Solo la mitad delas

4 Cleveland Fraser, “International Relations”, en ibid., pp. 182-184.
5 D'Agostino,“Latin American politics” [n. 3], p. 90.
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personasentrevistadas opina que el régimen democratico es preferible a

cualquier otro. Y —apenasdoceafios despuésde la dictadura— untercio
deellas le da lo mismoel régimen politico del pais.°

Norbert Lechnersostiene quela sociedad chilena sigue mostrando una
notoria divisiOn luego de quinceafiosdefinalizado el gobierno militar
de Pinochet, que se debe precisamenteal desarrollo econdmico que se
vivid durante el régimen, como yase habia mencionadoanteriormente.

El segundoestudiofuerealizado por Barbara Geddes,’ quien ana-
lizo si un régimen democraticotiene mayoresprobabilidades en los
paises con mayordesarrollo, y si las transiciones de un régimen a otro
—del autoritarismoa la democracia— son mas plausibles cuando hay
una crisis econdémica.Estolleva a pensar que las épocasdecrisis eco-
nomica puedengestar procesos mediante los cualesse regrese al auto-
ritarismo dadala insatisfaccién econdmica. Tambiénes importante
observar queeste estudio propone un modelo teérico que parte de las
caracteristicas de ciertos tipos de regimenesautoritarios, con el objeti-
vo de explicar muchas delas diferencias en la experiencia de democra-

tizacion.$
El tercer estudio fue llevado a cabo por Larry Diamond y MarcF.

Plattner. El argumento de dichainvestigacion es que

las democracias contemporaneas también varian ampliamente en sus nive-

les de participacién ciudadana, acceso al poder, frenos y contrapesos, sen-

sibilidad gubernamental, fuerza partidariaypluralismopolitico. Estas varia-

ciones, sobre todo en sistemas de disefio constitucionaly electorales, pue-

den tener implicaciones trascendentes en la calidad y estabilidad de la

democracia[...] pero siempre que se cumplanciertoscriterios minimos, no

afectan la existencia de la democracia.”

6 Norbert Lechner, “Chile: el arraigo de la democracia en la vida cotidiana”,

en el Coloquiopara el anilisis de las encuestas nacionalessobre cultura politica y practi-

cas ciudadanas, evento organizado porel Instituto Federal Electoral, México,

DE: <www.gobernacion.gob.mx/coloquio/Abs/09E%20Lechner%20.htm>.

7 Barbara Geddes,“What do we know about democratization after twenty years?”,

AnnualReviewofPolitical Science (American Bar Foundation, Chicago), v6l. 2 (junio de

1999), pp. 115-144.

® Dentro de esos paises encontramosa Chile; aqui, la autora abordael paso del

régimen militar de Augusto Pinocheta la democratizacion con Patricio Aylwin en 1989 y

sefiala la importancia del desarrollo econémicopara evitar el regreso a regimenesautorita-

tios, ibid., p. 142.

° Larry Diamond y MarcF.Plattner, eds., The global resurgence of democracy,

Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1996; hay traducciénal castellano: El resur-

gimiento global de la democracia, México, uNAM, 1996,p.xi.
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El cuarto estudio fue llevado a cabo por Peter Hakim y Abraham
F. Lowenthal, quienes encuentran que la democracia en AméricaLati-
na dista muchodeserfuerte y firme dadoel conflicto entre civiles y
militares por el desarrollo econdmico que puede convertirse en crisis, lo
cual de alguna manera se reflejara en la falta de desarrollo dela socie-
dad.'° Asi, los resultados econdmicosen los regimenesautoritarios y en
los democraticos, comose ha afirmado anteriormente, son elementos

indispensables para abordar el temadescrito.

Cuadro |

Desarrollo econémicoysocial bajo los regimenes democraticos

y autoritarios en América Latina

 

 

Indicadores economicos | Gobiernos democraticos | Gobiernos autoritarios
 

  
CrecimientoPIB | 1.6 | 0.3

Déficit gobierno/ PIs | 3.6 O80

Tasa de inflacién'"! | 4.8 47
Deuda/exportaciones’? | 6.5 | 10.4

Salarios reales

(cambio porcentual anual) -0.5 | 24

Tasa de desempleo" | 8.9 9.0
 

Fuente: Karen L. Remmer, “Democraciaycrisis econdmica”[n. 14], p. 360.

Los datos son de 1988. Los gobiernos democraticos incluyen a
Argentina (1984-1988), Bolivia (1982-1988), Brasil (1985-1988),
Ecuador(1982-1988), Pert (1982-1988) y Uruguay (1985-1988).
Los gobiernos decaracterautoritario incluidos en el estudio son:
Chile (1982-1988), México (1985-1988), Paraguay (1982-1988),
Uruguay(1982-1984), Argentina (1982-1983) y Brasil (1982-1984)."*

Las cifras indican que bajo los gobiernosautoritarios aumento el
déficit y la deuda en cuantoa las exportacionesserefiere, disminuye-
ronlossalarios reales y aumento la tasa de desempleo.Pero en el caso
de Chile, un indicador que muestra quebajo el régimen de Pinochet

hubo un avance econdmicoesla inflacién, que disminuyo de 500%en

‘© Peter Hakim y Abraham F. Lowenthal, “Las fragiles democracias de América

Latina”, en ibid., pp. 297-310.
"| Basadaenelindice de precios al consumidor.

2 Calculada sobrela base de la deuda desembolsadatotal dividida porlas exporta-

cionestotales de bienesyservicios.
3 Las cifras reflejan sélo el desempleourbano.

'§ Of Karen L. Remmer, “Democraciaycrisis econémica”, en Roderic Ai Camp, comp.,

La democracia en América Latina: modelosy ciclos, México, Siglo xxi, 1997, p. 359.
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1973 a 180% en 1976,parael afio de 1979la inflacién oscilaba entre
30 y 35%, en el afio de 1980 era de 10%, y entre 1983 y 1987 fluctud
entre 20 y 31%.'° Con esto podemosdecir que existen diferencias de
“régimenenel desempefio dela politica’”.'° En el caso de Chile, desde
1990 ala fechael reto de los gobiernosde la Concertaciénde Partidos
por la Democraciaha sido demostrar que bajo la democracia también
se puededar un crecimiento econdmico comoel logrado bajo el auto-
ritarismo —teniendo comobasela globalizacién—,al mismotiempo
que lograr o mantenerunaestabilidad social que exhibié debilidades
duranteel régimen militar de Pinochet."

La administracion de Patricio Aylwin —luego del régimen de
Pinochet— buscélarestauraci6n delas instituciones democraticas del
pais, cre6 una Comisionpara investigar los abusosdel pasado en cuanto
alos derechos humanossereferia y traté de delimitar las condiciones
para disminuir la pobreza.'* Empero, dicha administracién también se
enfrento a diversosretos, entre los cuales se encuentran las Fuer-

zas Armadasbajo el mandode Pinochet, un poderjudicial pro mi-
litar, un Senado conservador,terrorismo esporddico entre la dere-
cha y laizquierday conflictosentre militaresy civiles.

Conla transicion," la sociedad exigié a los regimenes democrati-
cosjuiciosporlos crimenes que se cometieron desde 1973 hasta 1990.

'S Hay que tomar en cuenta que latabla refleja promedios, y que en algunospaises la
situacién econdémicase tornd diferente, como sonlos casosde Brasil y Chile precisamente.

‘© Remmer, “Democraciay crisis econémica”, [n. 14], p. 359. Para profundizar en el
tema véanse Alberto Sepulveda Almarza, Es posible la democracia en América Latina,
Santiago de Chile, Fondo Nacional de Fomento del Libro yde la Cultura, 1995, 240 pags.;
Paul E. Sigmund, “Chile”, en Howard Wiarda y HarveyKline, eds., Latin American
politics and development, 4° ed., Boulder, Co., Westview Press, 1996, pp. 164-197;
Jonathan R. Barton y Warwick E. Murray, “The end of transition? Chile 1990-2000”,
Bulletin ofLatin AmericanResearch(Societyfor Latin American Studies), vol. 21, nam. 3
(2002), pp. 329-338; Thomas SkidmoreyPeter Smith,“Chile: socialism, repression and
democracy”, en ModernLatin America, 3* ed., Nueva York, Oxford, 1992, pp. 107-136;
Alan Angell y BennyPollack, “The Chilean presidential elections of 1999-2000 and
democratic consolidation”, Bulletin ofLatin AmericanResearch(Societyfor Latin American
Studies), vol. 19, num. 3 (2000), pp. 357-378; y Manuel Barrera, Chile 1970-1972: la
conflictiva experiencia de los cambiosestructurales, Caracas, \LDIs, 1973 (col. Estudios y
documentos, ntim. 25), 280 pags.

" Para profundizarsobre el tema véase Mitchell A. Selingson,“Cultura politica y
democratizacién en América Latina”, en Ai Camp, comp., La democracia en América
Latina [n. 14], pp. 98-126.

'S Skidmore y Smith, “Chile: socialism, repression and democracy”[n. 16],
pp. 135-136.

"Latransicién es entendida comoel cambiodel control militar a la democraciacivil,
cf. Barton y Murray, “The end oftransition?”[n. 16], p. 330. El régimen de Pinochetlleg6
asu fin de manera “oficial” cuandose llevé a cabo un plebiscito sobre su continuacién en
1988, en el cual la Concertacién de Partidos por la Democracia ganéporel “no” con 55%  
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Aunquecabe mencionar quelas violaciones de derechos humanos en
Chile continuaronluegodequeel régimen de Pinochethabia conclui-
do; esto fue consecuenciade que Pinochet quedara como comandante
enjefe de las Fuerzas Armadas y los elementos pinochetistas noper-
dieron fuerza y continuaronapoyandoal régimen concluido;es decir, siguie-
ron trabajandobajo el mando de Pinochet como comandante enJefe.

Bajo la administraciénde Patricio Aylwin, comose menciond con
anterioridad, se creé una Comisién para investigar las violacionesa los
derechos humanosperpetradas bajo el régimende Pinochet.

Las votaciones democraticas de 1999-2000,las primeras “nor-
males”, marcan unafase crucialenla consolidacion de la democracia
en Chile;”* primeramente, porque Pinochetestuvofueradel pais cuan-
do éstas se desarrollaron, lo que de alguna manera relaj6 el clima elec-
toral y, enseguida,porla presion sobre los candidatos porparte dela
poblacion en torno a atenderyresolverlas peticiones sobre los dere-
chos humanosyun desarrollo ycrecimiento econémicos.

Las elecciones de 1989 yde 1993 fueron predecibles, mientras
quelas de 1999-2000 fueron muypeleadasya quelos candidatos no
proveniande familias hist6ricamente reconocidas.2! Duranteestas elec-
cionesnoserecriminaronlaspoliticas del pasado,se puso énfasis en
las politicas del futuro;la atencion estaba concentradaenlos dos can-
didatos mas fuertes: Ricardo Lagos” y Joaquin Lavin, ynoenla
competenciaentre los partidos por obtener asientos enel Congreso;
fue la primera vez que las mujeres compitieron en una eleccion presi-
dencial; las eleccionesse desarrollaron bajo un climaderecesion eco-
nomica y desempleocreciente, a lo que se sum6la indiferencia yla
hostilidad del sistemapolitico.

de los votos, mientras los pro pinochetistas perdieron con 45%, ibid., p. 332; véase
también Alan Angell, Maria D’Alva Kinzoetal., “Las campaiias electorales en América
Latina”, en Ai Camp, comp., La democracia en América Latina [n. 14], pp. 242-269.

** Angell y Pollack, “The Chilean presidential elections of 1999-2000 and democratic
consolidation”[n. 16], p. 357.

*! [bid., pp. 357-378.
» Ricardo Lagosfue candidato unico del Partido por la Democracia(ppp), del Partido

Radical Socialdemécrata ydel Partido Socialista (ps). Estudié en la Escuela de Derecho de
la Universidad de Chile, Economia en la Universidad Duke, fue delegado en la XXVI
Asamblea General de Naciones Unidas en 1971, y en la Tercera Conferencia de Naciones
Unidas para el Comercioyel Desarrollo (unctap) en 1972, en 1973 fue designado emba-
Jadoren la Unién Soviética. Durante su juventud fue militante del Partido Radical (PR) y
del ps, fund6 el Partido por la Democracia (ppp) y colaboré en la formacién de la
Concertaci6n de Partidos por la Democracia, ibid., pp. 364-365.

> Joaquin Lavin fue candidato dela derechista Alianza porChile, fue miembro funda-
dor de la Unién Democratica Independiente (uni) y secretario de la misma. Combin6 la
economianeoliberal conel tradicional catolicismo (miembrodel OpusDei), ibid., p. 365.
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La primera ronda,” quese llev6 a cabo el 12 de diciembre de
1999, dio 47.95% de votos a Ricardo Lagos y 47.51%a Joaquin
Lavin, mientras que Gladis Marin Millie obtuvo 3. 19%, Tomas Hirsch
0.51%, Sara Larrain 0.44% y Arturo Frei Bolivar 0.38%. Ricardo
Lagos y Joaquin Lavin Infante iban por encimadelos otros cuatro
candidatos acumulandocadaunocasila mitad de los votos emitidos.
En lasiguiente ronda, el 16 de.enero del afio 2000, 51% de votos
fueron para Lagos y 49% para Lavin. El programadedesarrollo eco-
nomicoy social de Ricardo Lagostendié primeramente a mantenerla
salud y el crecimiento econémico;sin embargo, se demandéele-
var la calidad de la educacién

a

todoslos niveles,al igual queel nivel de
salud, el namero de viviendas y la seguridadsocial con la colaboracion
del sector publico y privado. Finalmente, se demandéevitar el
dogmatismoideoldgico de los partidos politicos de derecha, de iz-
quierda y de centro.”°

Coneste panoramase puede deducir que en Chile el desarrollo
economico,0 la falta del mismo,y las violaciones alos derechos huma-
nos son elementos que han determinadola incipiente consolidacién de
la democracia, lo cual se refleja enel descrédito de los gobiernos mili-
tares y/o de los militares como los masaptos para gobernar, y en la
division de la sociedad en tornoa las figuras del militar y del politico.

Elobjetivo ahoraes, por un lado, observar comoeste problema ha
sido estudiado de manera teérica en América Latinay, porotro, aten-
derla situacion especifica de Chile. Es importante hacer notar que en
esta revisiondeliteratura tedrica tambiénhayestudios quesi bien no
tocan directamenteel punto neurdlgico del problemaplanteado, son
importantes porqueanalizan cuestiones adyacentes a! mismo —aspec-
tos economicosy sociales durante los regimenesmilitares y los poste-
riores—, y que de una

u

otra manerasonparte complementaria.

Principales debates y aportaciones

ELprimerestudio que formaparte deesta revision surge en la década
delos setenta y es obra de Ruy Mauro Marini,” quien abordéla eco-

* Ibid., pp. 360-361, 370-371.

* Ibid., pp. 357-378; Barton y Murray, “The end of transition?”[n. 16], pp. 329-
338; Sigmund, “Chile”[n. 16], pp. 164-197; Brian Loveman, “Regimesofexception in
Chile”, en The constitution oftyranny: regimes ofexception in Spanish America, Pittsburgh,
University ofPittsburgh Press, 1993, pp. 313-353; y Skidmorey Smith,“Chile: socialism,
repression and democracy”[n. 16], pp. 107-136.

*° Ruy Mauro Marini, “Economiapolitica de un golpe militar”, Foro Internacional
(El Colegio de México), vol. xv, num. 2 (1974), pp. 279-291. 
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nomiapolitica surgida de un golpe militar; el autor deja en claro que la
economiay su evolucion 0la falta de ella, determina el crédito 0 el

descrédito de dichos regimenes. La conclusi6n es queel factor econé-
mico,tanto en los regimenes militares como en los democraticos, es
parte fundamentalpara la consolidaciéno la no consolidacién de los
mismosen determinado contexto histérico —tefiriéndolosa las olas de
autoritarismoy a las olas democraticas vividas enla region.

Enla década de los ochenta, Fernando Cepeda Ulloa”’ escribio
una obraenla que destacalos avancesy los retrocesos econdmicos
quese dieronen la region yla manera en queafectaronla consolida-
cidn de la democracia:eneste sentido estudia a la poblacion en un
marco econdémico;es decir, tomaen cuenta los beneficios econdmicos
o la falta de los mismosysu reflejo en el desarrollo social articulando-
los con la consolidacion de la democraciapara concluir que enla re-
gion —dadalacrisis econdmica— los esfuerzosporparte delosregi-
menesen el poder debentener bases fundamentadas en su experiencia
historica.

Porsu parte, Francisco Orrego Vicufia, Pilar Armanet”® y Manfred
Mols”analizaronel paso de los regimenes autoritarios a regimenes
democraticos en América Latina; para ello, concatenaronelantesy el

después de los regimenesmilitares con el objetivo de estudiar los fac-
tores econdmicosy sociales que finalmente caracterizaron a cada régi-
men. Losautores dieron cuenta de la importancia de los elementos
principalmente econdmicos en torno ala consolidacién 0 la incipiente
consolidacion de la democracia en América Latina conbase enla ac-
tuacion de los regimenesmilitares.

Cecilia Imaz*porsu parte, estudié los problemasde la democra-
cia en relacion con el factor econdmico;la autora propone que demo-
cracia y capitalismo debendesarrollarsea la par, y al mismo tiempo
advierte que no se debenreforzar las tendencias autoritarias en la eco-
nomia.*! Aducequesi los regimenes democraticos muestran la capaci-
dad de elevar el desempefio de la economia y puedendesarrollarse

27 Fernando Cepeda Ulloa, Democracia ydesarrollo en América Latina, Buenos
Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1985, 273 pags.

* Francisco Orrego Vicufia, Pilar Armanetef al., Transicién a la democracia en
America Latina, BuenosAires, Grupo Editor Latinoamericano, 1985, 240 pags.

» Manfred Mols, La democracia en AméricaLatina, Barcelona, Alfa, 1987, 254 pags.
3° Cecilia maz, “Problemas de la democracia contemporanea”, Revista Mexicana de

Ciencias Politicas y Sociales (Fcpys-UNAM), aio xxxi1, nam. 126 (octubre-diciembre de
1986), pp. 41-57.

3! Ibid., p. 49.
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ala par de la misma, disminuirian 0 eliminarian el riesgo o, en todo
caso, la amenazadelregreso del autoritarismo.

Continuandoenla décadadelos ochenta, se considera que Ma-
nuel Millor Mauri es el primerautorquetocael punto neuralgico del
problema planteado.Yes que en su estudio, el autor abordael destino
historico de América Latina tomando comobasela crisis economica
quese relacionay se producepor“sobrepoblacion, agotamiento de
los recursosnaturales, contaminacion, hambrey miseria”.*? Dichosele-
mentossdlo podran ser controlados“a través de esquemaspoliticos
rigidose inflexibles, que porla fuerza desarrollenestrictas reglas de
conducta queposibiliten, al menos,la supervivencia del género huma-
no”,*’ condicién que sdlo se lograra bajo el autoritarismo. Dadoeste
panoramael autor concluye quese poneen riesgo la democracia, ya
quenoposibilita la resoluciénde dichos problemas.

Finalmente,el estudio con el cual concluye esta década pertenece
a Peter Hengstenberg,** quien llev6 a cabo un anialisis en torno a las
estrategias de consolidacién de la democracia tomando en cuenta
las experiencias de los paises de América Latina y de Europa;en este
estudio,el autor tambiénresalt6 los desafios que cada region ha tenido
queenfrentar y concluye quela crisis indujo un replanteamiento global
de los modelosde desarrollo econémico para asegurar la permanen-
cia de los regimenes democraticosenel afio de 1989. El autor propo-
ne “ampliar la descentralizacion y la desconcentracion econdémica y
politica’*’ para asegurar esa permanencia.

A partir de la década de los noventaes posible referir a un mayor
numero de estudios que abordan el problema planteado.Tal es el caso
de Manuel Antonio Garretén Merino,” quien estudié la democracia en
AméricaLatina resaltandolasdificultades para su consolidacién. En
este sentido hace notar que el aspecto econdmico esun elemento de-
terminante que poneen evidenciala capacidad o la incapacidadde los
regimenes democraticospara resolver problemas de dichaindoley su
aplicacion en beneficios concretospara la sociedad.

* Manuel Millor Mauri, “E! destino histérico de América Latina:raices y conver-
gencias”, Relaciones Internacionales(cri-FcPys-UNAM), num. 40 (septiembre-diciembre

de 1987), p. 70.

% Ibid.
* Peter Hengstenberg, coord., Profundizacién de la democracia: estrategias en

América Latina y Europa, Caracas, Nueva Sociedad, 1989, 205 pags.
* Ibid., p. 51.
© Manuel Antonio Garretén Merino, “La democracia entre dos épocas: América

Latina en 1990”, Foro Internacional (El Colegio de México), vol. xxxu, nim.1 (1991),
pp. 47-64.  
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Dario Restrepo”habla sobrela importancia de la democracia para
la relacion entre la sociedadcivil y el Estado y para, finalmente, una
integracién que mejorelas funcionesdeeste ultimo. Con esto, la eco-
nomia, como elemento indispensableparael bienestar de la sociedad,
encontraria un desarrollo estable (hay que recordar que dicho desa-
rrollo se dio bajo el régimende Pinochet).

TerryLynn Kart** abord6los dilemas de la democratizacién en la
region yanaliz6lafalta de consolidacién del régimen quele da vida al
proceso, mismo que funge comola basecentral de su estudio. El autor
planteala sobrevivenciade los regimenes democraticos en Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Pert y Uruguay, ademas toma en cuen-
tala eleccionde presidentesciviles en El Salvador, Honduras y Nica-
ragua sin dejar de lado los esfuerzoshaciala liberalizacion politica en
Mexico dadoel contexto de la “peorrecesién econdémica de la década
de 1930”.El desarrollo de la economiaen los paises anteriormente
mencionadoses una parte determinante en su andlisis.Asi, el autor
concluye que se requiere de un “enfoquede trayectorias que aclare
comolos cambiosestructurales amplios modelan transiciones de regi-
menessingulares”’,*° y los mantienen enel poder.

RosaIsabel Gaytan Guzman"! realizo unacritica sobre una publi-
cacion de Lorenzo Meyery José Luis Reyna, quienes abordan los
sistemas politicos en AméricaLatina.” La autoraresalta el estudio de
los partidospoliticos comoentidades cuyoobjetivo es canalizar las
demandas,tensiones y conflictos politicos. Finalmenteesto tiene como
resultado un problema que afecta a la consolidacion de la democracia
en la region ya que, aunadoa lo anterior,el desarrollo de politicas
econdmicas quetengan su reflejo en los beneficios socialesno se dejan
de lado, porque también son parte del quehacerdelos partidospoliti-
cos dentro de estos sistemas.

*’ Dario Restrepo,“Losdosejes del ajuste estructural en América Latina”, Estudios
Politicos (Coordinacién de Ciencia Politica y Coordinacién de Administracién Publica-
UNAM), num. 3 (julio-septiembre de 1990), pp. 83-104.

** Terry Lynn Kart, “Dilemas de la democratizacién en América Latina”, Foro

Internacional (E| Colegio de México), vol. xxxu, nim. 3 (1991), pp. 388-417.
» Ibid., p. 388.
* Ibid., pp. 388-417
* Rosa Isabel Gaytan Guzman,“Lospartidos politicos, canalizadores de deman-

das, tensiones yconflictos politicos en América Latina”, Estudios Politicos (Coordina-
cién de Ciencia Politica y Coordinacién de Administracién Publica-uNam), num.11 (julio-
septiembre de 1992), pp. 123-124.

*Sobreel mismolibro, Leopoldo Pefia Blancohace,al igual que Rosa Isabel Gaytan
Guzman,unacritica, cf “Los sistemas politicos en América Latina”, Revista Mexicana de
Ciencias Politicasy Sociales (Fcrys-UNAM),afio xxxvi, nim. 143 (enero-marzo de 1991),
pp. 159-160.
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MennoVellinga* Ilevé a cabo un anilisis de la democracia yla
politica en la regionanalizandolos problemas de su consolidacion to-
mandoen cuentael desarrollo econémico alcanzado bajo los gobier-
nos militares y, por un lado, concluye que dicho desarrollo fue determi-
nante para quetales regimenes permanecieran en el poder, y porotro,
que cuando tuvo lugar la transicién que dio paso alos regimenesde-
mocraticosel desarrollo econémico paséa ser un reto para estos ultimos.

Luis HerreraLasso,“ por su parte, escribié sobre el crecimiento
econdmicoy el gasto militar, En este estudio, el autor resalta la indus-
tria armamentista y la transferencia de armas en AméricaLatina. El
aspecto neuralgico para el caso que ahora nos ocupaesel que refiere
al crecimiento econdmicoduranteel régimen militar, lo que dividio pos-
teriormente

a

lasociedadentrela figura delmilitar y la del politico.
César Cansinoabordélos problemasy desafiosde la consolida-

cion democratica enla region. El autor argumenta que “aquellos
indicadores queresultan particularmenteinteresantes para caracterizar
los procesosde consolidacién democratica en América Latina son: el
grado deestabilidad gubernamental alcanzado[y] la neutralidad militar
delos asuntos publicos”.** Al mismotiempo,“Argentina, Brasil, Chile
y Uruguay atraviesan porprocesos democraticosparciales y débiles
[...] Ello se ilustra particularmente con los muchosproblemas que en-
frenté Alfonsin enArgentina, porla demandasocialdejuicio energicoa
los militares 0 porla presencia, atin significativa, de Pinocheten Chile
comojefe de las Fuerzas Armadas”.°

Eduardo Frei Ruiz-Tagle, con base enla experiencia de Chile,Ile-
vo a cabo unestudio sobrelos desafios que este pais comparte con
AméricaLatina, para lo cual argumento que deberia darse un desarro-
Ilo econdémico comun atravésde la integracion regional. Dicho desa-
rrollo deberia tener como base un esfuerzo econdmico de crecimiento
sostenido, ya que finalmenteserviria para consolidar la democracia y
con esto evitar regresionesal autoritarismo.

En torno al aspecto econdmico comoelementoindispensable para
la consolidacién de la democracia, Sarath Rajapatirana y Luz Maria

* MennoVellinga, Democraciaypolitica en América Latina, México, Siglo xxi,
1993, 431 pags.

“ Luis Herrera Lasso,“Crecimiento econdmico,gasto militar, industria armamentista
y transferencia de armas en América Latina”, Foro Internacional(El Colegio de México),
vol. xxxui, num. 3 (1993), pp. 242-265.

** César Cansino,“La consolidacién de la democracia en América Latina: problemas
y desafios”, Foro Internacional(El Colegio de México), vol. xxi, nim. 4 (1993), p. 727.

“6 [bid., pp. 727-728.  
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de la Mora’escribieron sobre las reformas comerciales que se dieron
bajo ciertos liderazgos en algunospaises de Latinoamérica.El siguien-
te cuadro da muestra deello.

Cuadro 2

Reformas comerciales en América Latina (1980-1994)
 

 

Afio* Pais Liderazgo Reforma comercial

1982 Argentina Galtieri (militar) Restriccién

1983 Argentina Alfonsin (civil y de transicién)| Restriccién

1989 Argentina Menem(civil) Liberalizaci6n

1981 Brasil Figueiredo(militar) Restriccién

1988 Brasil Sarney(civil y de transicién) Liberalizacién

1990 Brasil Collor(civil) Liberalizacion

1992 3} Brasil Franco (civil interino) Liberalizacién

1985 Colombia Betancourt (civil) Liberalizacién

1986 | Colombia | Barco(civil) Liberalizacién
1991 | Colombia | Gaviria(civil) Liberalizacién

1982 | Costa Rica | Monge(civil) Restriccién

1986 | CostaRica | Arias (civil) Liberalizacién

1990 | Costa Rica Calderén Sol(civil) Liberalizacién

1974 Chile Pinochet (militar) Liberalizacién

1983 | Chile Pinochet(militar) Restriccién

 

 

| temporal

1990 Chile Aylwin (civil) Liberalizacién

1986 | México | Dela Madrid Liberalizacion

1990 | México | Salinas Liberalizaci6n   
 

Fuente: Disefio propio.”

Comose observa, en algunospaises se dio unarestriccion comer-
cial bajo regimenesmilitares, mientras que en Chile, durante el gobier-

no de Augusto Pinochet, se dio unaliberalizacion que atrajo inversion

extranjera y logro disminuirla inflacion, con lo que bajaronlos pre-

*” Sarath Rajapatirana y Luz Maria de la Mora, “La economiapolitica de las refor-

mas comerciales en América Latina: 1965-1994”, Foro Internacional (E| Colegio de

México), vol. xxxvu, nim. 2 (1997), pp. 225-273.

48 La autora hace un recuento desdeel afio de 1965, pero para los fines que nos

competen, abordaremosel estudio desdeel afio de 1980, que es cuando la mayoria de

los autores comienzan el andlisis de los procesos de transicién en Latinoamérica

de regimenesautoritarios a regimenes democraticos, cf Orrego Vicufia, Armanetef al.,

Transicion a la democracia en América Latina {n. 28]; Mols, La democracia en América

Latina {n. 29]; y Hengstenberg, coord., Profundizaciénde la democracia [n. 34).

*° Rajapatirana y De la Mora, “La economiapolitica de las reformas comerciales en

América Latina” [n. 47], pp. 231-234.
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cios” y los productos nacionales pudieron competir enel exterior. Asi,
lasituaci6n econdmica bajo esta administracién impusoun reto para la
consolidaciondel gobierno democratico que sucedié al régimen militar.

Delafalta de consolidacién democratica en AméricaLatinatrata,

en formageneral,el estudio de Edmundo Paz Soldan,quien habla de los
sondeosllevadosa caboporla organizacion chilena Latinobarémetro,
sobre el régimenbajoel cual las sociedadeslatinoamericanas prefieren
vivir, y aqui se muestra unaclara division de la sociedad en torno ala

figura del militar y la del politico:*! 58% de los argentinos sondeados
prefieren la democraciaporsobre cualquierotro régimenpolitico.

En el 2003 Mario Magallén Anaya argument6 que“las transicio-
nes en América Latina enlos afios ochenta originaron democracias
incompletas, con presencia de enclaves autoritarios y de estigmas éti-
cos no superados comola violacién de los derechos humanosbajo las
dictaduras”.** Dichas democracias incompletas se tradujerony se tra-
ducen en una incipiente consolidacién democratica dado que no se ha
superadoesa etapa de laceracién de los derechos humanos, mismos
que hacen su parte enla division socialentrela figura del politico y la
delmilitar.

Enel mismoafio, Peter Hakim destaco que el crecimiento econd-
mico es uno delos aspectos mas importantes;** para que el gobierno
democratico pueda sostenerse debe conocery entender las demandas
(sobre todo de caracter econdmico, ya quese traducen en beneficios)
de sus ciudadanos,conesto,la relacion entre ambas partes no se vera

frustrada.
Finalmente,el estudio de Tina Rosenberg aborda los legados de la

dictadura y destaca que:

Las nuevas democracias de América Latina y Europa del Este tratan de

resolver sus pasados dictatoriales. Para ello deben decidir si han de expul-

sar a los funcionariosde los antiguos regimenes, establecer comisiones de

la verdad,abrir los archivospoliciacossecretoso llevar a juicio los sicarios

y dirigentes dela tirania. Pero las dos regiones encaran distintas amenazas.

Las democracias latinoamericanas son demasiado débiles comopara impe-

5° Para analizar los indicadores econdmicos,cf. el cuadro | del presentearticulo.
5! Edmundo Paz Soldan,“Deconstructing dictators”, Foreign Policy Online, num. 130

(mayo-junio del 2002).
5? Mario Magallén Anaya,La democracia en América Latina, México, uNAM, 2003,

p. 162.
53 Peter Hakim, “Dispirited politics”, Journal ofDemocracy(National Endowment

for Democracy/Johns Hopkins University Press), vol. 14, num. 2 (abril del 2003), pp.

108-122.  
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dir que vuelvan las “juntas”, y en Europa del Este el Estado es demasiado
fuerte y proclive a los abusosautoritarios que evocan los malos dias de
antafio.*

Enesta comparaciénentre dosregiones, son un punto central para
ambas las violacionesperpetradas porlos funcionarios de los antiguos
regimenes.

Con baseen larevisién realizada en esta primeraparte, puede
observarse quesi bien las obras son escasasen la décadadelos se-
senta, conformeavanzan losafios se han incrementado y van articulan-
do cada vez maselementossustanciales enel estudio del fendmeno,
mismosque responden a unadinamicaregional que dia con dia ve la
participacion de mas actores en cada Estado yenla region en su conjunto,

Los estudios son complementariosentresi, y esto se evidencia de
maneraparticular enlas obrasdelas primeras dos décadas:si bien es
cierto que no fuesino hasta los ochenta cuando comenzo a darseel
paso de regimenesautoritarios a regimenes democraticos de manera
constante en la region,los estudios de la décadadelossesentay de los
setenta dieron bases que argumentaronsobrela incipiente consolida-
cion democraticaysu relacién coneldesarrolloy la crisis econdmica,
sin dejar de lado las violaciones a los derechos humanos.

Desarrollo econémico y derechos humanos como elementos
indispensables para la consolidacién democratica chilena

En esta segundaparte revisaremoslaliteratura sobreel desarrollo
econdmico yla condicion de los derechos humanos como elementos
indispensablesparala consolidacién democraticaenel caso de Chile.
Enfatizandola division en tomnoalafigura delmilitar y la del politico, es
posible identificar un bloque de estudios que abarcaeldesarrollodel
régimen militar de Augusto Pinochetqueparten dela mitad de la déca-
da de los ochenta yfinalizan en 1998. Entre ellos pueden encontrarse
los de autores como David E. Hojman,°*° Paulo CannabravaFilho®y
Claude Katz.*’ En este bloquede estudios,los autores analizan los

* Tina Rosenberg, “Para superar los legadosde la dictadura”, Foreign Affairs en
Espanol (México,ram), julio-septiembre del 2004, ve: <http://www.foreignaffairs-esp.org/
20040701 faenespessay040351 /tina-rosenberg/para-superar-los-legados-de-la-
dictadura.htmI>

* David E. Hojman,ed., Chile after 1973: elementsfor the analysis ofmilitaryrule,
Liverpool, Centre for Latin American Studies-University of Liverpool, 1985, 152 pags.

* Paulo Cannabrava Filho, Chile: anatomia de un golpe, Lima, Horizonte, 1985,
118 pags.

*’ Claude Katz, Chile bajo Pinochet, Barcelona, Anagrama, 1998, 126 pags.
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factores que mantuvieronal régimen militar en el poder, destacandosobre todoel papel del equipo econémico que se encontrabadetrasde Pinochet. Dicho equipo estaba conformado por egresados de
Harvard, mismosque guiaronlas decisiones de Pinocheten torno ala
liberalizacion econémica. Luis Maira® argumenta que 80% dela po-
blacion chilena enel afio 1984 se encontraba en contra de la Junta
Militar dadoel abuso a los derechos humanos,lo cual no solo influ-
yo sobrela opinion chilena sino también sobre la opinion interna-
cional. :

Posteriormente unaseriede estudiosatiendenla situacion de Chile
luego del régimenmilitar; estos estudios parten de 1990y finalizan en el
2002. Aqui se encuentran autores como Antonio F. Alaminos Chica,”
Senen Conejeros, Bernardo Subercaseaux.*! Graciela Moguillansky”
y Tomas Moulian.® Este bloquede estudiosanaliza el aspecto econ6-
mico comoelpunto primordial que marcalas preferencias sociales una
vez quese ha dadola transicion del gobierno militar al gobiernocivil y
llega ala conclusién de que el empefio de los gobiernos democraticos
definira si se presenta 0 no una amenaza de regreso a los regimenes
militares porfalta de desarrollo ybeneficiossociales.

Ahorabien,es necesario hacerreferencia a algunasobras que no
correspondena los bloquesde estudio mencionados anteriormente,tal
es el caso de Atilio A. Boron,“quien a mediadosde la década delos
setenta escribié unas notasanalizandolas raiceshistérico-estructurales
de la movilizaci6npolitica en Chile, la manera en que afecté al régimen
militar en el podery ocasionéla represiénhaciala sociedad organizada
—lo quefinalmentese reflejé enla violacin de derechos humanos.
elemento que condicionala consolidacién democratica.

** Luis Maira, Chile: autoritarismo, democracia y movimiento popular, México,
cipe, 1984, p. 178.

* Antonio F. Alaminos Chica, Chile transicionpolitica y sociedad, Madrid,cis/
Siglo xxi, 1991, 170 pags.

®Senen Conejeros, Chile: dela dictaduraala democracia, Santiagode Chile,s.e.,
1990, 345 pags.

“! Bernardo Subercaseaux, ¢Un pais moderno?, Santiago de Chile, Zeta, 1996,
199 pags.

“ Graciela Moguillansky, La inversion en Chile: ¢elfin de un ciclo en expansién?,
México, Fce, 1999, 361 pags.

® Tomas Moulian, Chile actual: anatomia deunmito, 3° ed., Santiago de Chile, Lom,
2002, 357 pags.

“ Atilio A. Borén, “Notassobrelas raices historico-estructurales de la movilizacién
politica en Chile”, Foro Internacional (El Colegio de México), vol. xvi, nim. 1 (1975),
pp. 64-121.
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En la década de los ochenta Manuel Antonio Garretén Merino
llev6 a cabo un anilisis sobre “la posibilidad democratica en Chie
Justo un afio despuésde efectuadoel plebiscito para cuestionar si de-
bia ono continuar el régimende Pinochet; en 1989, Enrique Silva Cimma
realiz6 un estudio basado en “una democraciaeficiente para Chile”,
en dondese hace un recuento del aspecto econémicoy socialbajoel
régimenmilitar que tiene como consecuencia grandes desafios para
el régimen democratico de la Concertacion.

A iniciosde la décadade los noventa Eduardo Frei Ruiz-Tagle
expres6lo siguiente con respectoal futuro de Chile bajo gobiernos
democraticos: con la Concertaciénexiste “unaposibilidad concreta de
tener acceso a mejores condicionesdevida, de desarrollo y de pro-
greso”,°’ ademas,dentro de unosafios el gobierno “no serajuzgado
solamente porsu eficiencia en el manejo de la cosa publica y en el
avance de estos temas. El gobierno préximo sera juzgado,funda-
mentalmente,porsi aproveché 0 no esta oportunidad histérica de
darunsalto cualitativo hacia el futuro de Chile”.Con este argu-
mento, el autor expreso de maneraclara y concisalos retos alos
quetendria que enfrentarse el gobierno democratico en un futuro
proximo con baseen la redemocratizaciéndelpais, misma que se
complementaria con un salto cualitativo bajo la Concertacion.

A finales de la décadade los noventa, dos autores abordaron la

situacion de los derechos humanosenel pais. Darren G. Hawkins
argumento que los gobiernos democraticosenfrentan el gran reto de
violacionesa los derechos humanosporel gobierno de Pinochet. Agustin
Squella Narducci”analizo la relacion de la democraciay los derechos
humanosy concluy6 quela primera no puede consolidarsesi no es
acompafiada deaccionesdirigidas a garantizar los derechos humanos
de la sociedad chilena, paralo cual es necesario resolverprimerolas
peticiones de aquellos a quienesles fueron lacerados.

“ Manuel Antonio Garret6n Merino, Laposibilidad democratica en Chile, Santiago
de Chile, FLacso, 1989, 72 pags.

“ Enrique Silva Cimma, Una democraciaeficiente para Chile, Santiago de Chile,
ciepEs, 1989, 187 pags.

*’ Eduardo Frei Ruiz-Tagle, “América Latina: desafios compartidos”, Foro Interna-
cional(El Colegio de México), vol. xxxiu, nim. 3 (1993), p. 628.

°§ Ibid.
® Darren G Hawkins, “Domestic responsesto international pressure: human rights

in authoritarian Chile”, European JournalofInternational Relations (sacPublications,
Tulane University), vol. 3, nim. 4 (1997), pp. 403-434.

” Agustin Squella Narducci, Democraciay derechos humanos: con algunos alcan-
ces al proceso chileno, Valparaiso, EDEVAL, 1998, 70 pags.
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Enelafio 2004, Pablo Monje Reyes”! Ilamé la atencién haciala
relacionentrela sociedad

y

elsistema democratico luegodela dicta-
dura de Pinochet, y es quela divisién de lamisma apuntaa quebajoel
gobierno militar se obtuvieron beneficios econdomicos, pero también se
violaron los derechos humanosy esto ha condicionadoala sociedad a
no olvidar su pasado. F

Finalmente,la revision especifica del caso chileno concluye con
unaobra de Tina Rosenberg,” que

a

lapar de estudiar tedricamente el
problemadestacael caso de Chile profundizando en “nuevas demo-
cracias, viejas heridas”y haciendoreferenciaa lafalta de consolida-
cidn de la democraciaporla violacién a los derechos humanos perpe-
trada duranteel régimen de Pinochet.

Discusion

Larevision delestado del conocimiento muestra queel factor econé-
micoy la situaciondelos derechos humanosson elementos indispen-
sables para la consolidacién democratica.Ello se refleja enla socie-
dad, cuya opinionse divide ya seaa favordel militar 0 delpolitico, lo
que muestra queel estudio tedrico en América Latina ha sido aborda-
do por un numero mayorde autores. En el estudio de un caso especi-
fico como Chile, se debenarticular unaserie de particularidades
—condiciones econdmicas,politicas y sociales— queperse no se
compartieron contodala region,porlo que los estudios deben mostrar
un mayorsentidode especializaciény, dada esta caracteristica, resul-
tan escasos.

Enesta revision se observa que la primeraobra travésdela cual
se estudio el problema planteado de manera tedrica en América
Latinase ubica en la década de los setenta, mientras que los estudios

correspondientesal caso especifico de Chile comenzaron a desarro-
llarse a mediadosdela siguiente década,en este sentido es importante
tomar en cuenta queel régimen de Augusto Pinochetya tenia doce
afios en el poder, lo que de una manerau otra dabapie para que los
estudiosse gestaran de manera constante. Sin embargo no hay que
perderdevista la represion contratodo aquello que no estuvieseali-
neadoal sistema, convirtiéndoseasi en un factor que determin6 los
estudios sobre la politica econémica y social durante el régimen militar.

7 Pablo MonjeReyes, “El municipio y la democratizacion dela sociedad chilena”,
Alternativa (Instituto de Ciencias Alejandro Lipschiitz, Santiago de Chile), 2004, nim.21
(1999).

” Rosenberg,“Para superar los legados dela dictadura”[n. 54].   
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Aunquenoresulta sencillo caracterizar las obras revisadas con base
en sus aportaciones0 ausencias,es posible dilucidar que conforme van
transcurriendolosafios, los estudios van recopilandoy articulando mas
elementos determinadosporla propia dinamica intemacional —evolu-
cidn de la economia, delosfactorespoliticosy sociales; eneste senti-
do, algunosestudios han tomadotales elementosy los han aplicadoal
analisis de la region latinoamericanaengeneral y también, aunque en
menorproporcion,al caso de Chile.

Porotro lado,resulta interesante observar la complementariedad
de las obras revisadas, ya que mientras unas abordan la economia en
su desarrollo y crecimiento0 la falta de los mismos,otras abordan la
situacion de los derechos humanos.La escasaarticulacién de ambos
elementos explicala incipiente consolidacién democraticatanto en
América Latina comoen Chile.
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En torno a “montoneras”
y “montoneros”:
politica y disputas

por la imposicion de sentidos
en la historiografia argentina

Por Patricia A. OrBe*

Introduccion

Bas DEL COMPLEJO CAMPOde la producciénhistoriografica y
atin mas en elde la historia politica argentina, el término montone-

ra 0 montonero hagenerado un amplio abanicode definicionese in-
terpretaciones en muchoscasos polémicas. Aquellos que por nuestra
trayectoria académica nos hemosespecializado enel devenir historico
nacionaldelas ultimas décadas,casiirreflexivamente remitimos dicho
vocabloa la agrupacién armada que en 1970hiciera su gran debut en
la arenapolitica argentina conelasesinato del general Pedro Eugenio
Aramburu,sin atendera la largatrayectoria que la expresionyel fend-
menoquedesigna han recorrido antes y después de que esos jévenes
peronistas la erigieran en estandarte de su identidadpolitica.

Existieron “montoneros”antes de los “Montoneros” —con ma-
yuscula— pero, {,qué sabemosdeellos?, ;por qué esta agrupacion se
identified con el fendmenosocial que representa esa voz?

En distintas declaraciones publicas de la organizacion y de miem-
bros de lamismaen formaindividual, la identidad montonera aparece
sustentada en la expresainscripcién de la agrupacion en una corriente
politica nacionalypopular que decia “‘sostener desde la Revolucion de
Mayode 1810 la defensadelos intereses de la nacién contra los em-
bates imperialistas de cadacircunstanciahistérica”.! Se consideraban
parte de esa corriente mediantela cualel pueblo argentino habia pro-

“Asistente de docencia en el Departamento de Humanidades, Universidad Nacional
del Sur, Bahia Blanca, Argentina; e-mail: <p_orbe@hotmail.com>

' Cf “Hablan los Montoneros”, Documento, cristianismo yrevolucion, nim. 26
(noviembre-diciembre de 1970), pp. 97-98, en Roberto Baschetti, comp., Documentos
1970-1973: de la guerrilla peronista al gobierno popular, La Plata, De la Campana,
2004,vol. 1, pp. 97-104. Asimismovéaseentrevista a Alberto Camps, “Somosunejército
integradoa la vida cotidiana”, A/ternativa (Bogota), nims. 65-66 (diciembre de 1975-
enero de 1976), cito por Gabriel Garcia Marquez, Porla libre: obra periodistica 4 (1974-
1995), 5° ed., Buenos Aires, Sudamericana, 2000, p. 99.
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tagonizado su verdaderahistoria a través de las campafias sanmar-
tinianas, las montoneras gauchas delsiglo xix, las luchas de los
inmigrantesenla creaci6ndelsindicalismoargentinoy del nacionalismo
del lider radical Hipdlito Yrigoyen. Desdeesta perspectivahistorio-
grafica, afirmaban que en 1945loshijosdel pais y de los inmigrantes se
habian unidopara ponerfrenoal imperialismoy

a

losopresoreslocales
a través de Peron,sulider, y de su abanderadaEvita.? En consecuen-
cia, la proscripcion del peronismosignificabala proscripcién del pue-
blo porparte dela oligarquia “antinacional y vendepatria”,? por lo que
se enfrentaban la dictadura que los excluia:

Asi el pueblo nose engafia, porque cuando decimos Perén, hablamos del

lider, del Movimiento ydelas luchas de liberaciénde los pueblos del Tercer

Mundo,y cuando decimos Muerte afirmamosnuestradecisiénde ser leales

hasta el fin a la causa popular.

Esporesta conviccion de guerra a muerte y portener conciencia de que

igual convicci6ntuvoen anteriores oportunidades el pueblo argentino, que

nos llamamos Montonerosy que nuestra lucha esla resistencia armada. Va

en esto nuestro homenaje y reconocimiento a los que protagonizaron esas

luchas porla patria, y va nuestra decisién de morir peleando,la asimilacion

del ejemplo que ellos nos dejaron.*

Los mismos Montoneros manifestaban ser conscientes de quelatradi-
cién historiografica argentina habiatratado con “cierto énfasis peyora-
tivo” alas montoneras gauchas de las que se reclamaban herederos,°
sin embargoellos asumian el nombre con orgullo, reivindicando un des-
tino heroico.

Algunosanalistas intentaronexplicar esta construccionidentitaria
considerandola una manifestacion del proceso de afirmaciénde la
“argentinidad” por medio de la adopcién de simbolosnacionalistas,
propio del momentohistérico quese estaba viviendo en la Argentina,°

> Cf “Hablan los Montoneros”, en Baschetti, Documentos 1970-1973 [n. 1].
> Ibid., p. 97.
* Ibid., p. 102.
* Cf Camps, “Somosun ejército integrado a la vida cotidiana”[n. 1], p. 99.
©“Tomandoel nombre de Montoneros,los jévenesmilitantes afirmaban los méritos

de la gente comin,al tiempo que resucitaban poderosos simbolos nacionalistas con que
pudieranidentificarse tanto los xendfobos como los antiimperialistas. ‘Montoneros’ y
sus connotacionesrevisionistas ofrecieron a los jévenes argentinos un pasado y unos
héroes nacionales; les dieron unaidentidad nacional en un pais en que el proceso de
construccién nacional seguia caracterizadoporel origen inmigrante de generaciones no
muylejanas; y representaban una afirmacién de ‘argentinidad’ frente a los intereses
extranjeros dominantesy las ideas foraneas [...] Se rebelaron contra la influencia ‘yanqui’,
adoptaron las leyendas y los simbolosde un pasado nacionaly al mismo tiempo identi-
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tal comolo expresa Richard Gillespie en unade las primeras obras de
investigacion publicadas sobre Montoneros. Pero lo mas significativo
radica en queeste autor afirma que la adopcién de este nombre“fue
motivadaporla romantica nostalgia de unaidilica épica pastoralpar-
cialmente imaginaria en que los gauchosrecorrian las pampas como
hombreslibres”.’ Esta aseveracion nos permite preguntar: jlos
Montonerostenian unavision distorsionadadel pasadodelas fuerzas
populares? Si, comosostiene Gillespie, adherian a una “6pica pastoral
parcialmente imaginaria”’, ,c6mosonlas proporcionesentre realidad y
ficcidn que la sustentan? ;Cudntas versiones existen sobre las
montonerasargentinas delsiglo xix? {Cudles son producto de ideas
aprioriy cuales surgieron de rigurosas investigacioneshistoricas?

A fin de aproximamosa unarespuesta tentativaa tales interrogantes
abordaremosel analisis de unaserie de obras, de distintas épocas y
corrientes historiograficas, que han contribuidoa la construccion de
concepciones heterogéneasen torno

a

latematica en cuestion.

Las montoneras como expresion de la barbarie,
el vandalismoyel mestizaje

Hacia mediadosdelsiglo xix, Domingo Faustino Sarmiento ofrecié

unainterpretacion de este fendmenosocial que habria de proyectar una
imagen negativa de las montoneras y sus integrantes, convirtiéndose en
la vision predominanteenla tradiciénhistoriografica argentina por mu-
chas décadas.

Concebidas porel sanjuanino en su obra Facundo como “hordas
ciegas,instintivas, hostilesa la civilizaci6n,al orden y ala autoridad”,
las montoneraseran presentadas como producto de un movimiento
espontaneo de las campaifias pastoriles contra la ciudad, como masas
inmensas de jinetes que caian de improviso sobre los centros urbanos
y campamentosdel ejército regular.’ Los montoneros, segtin Sarmien-
to, estaban imbuidosde una ferocidad brutal y un espiritu terrorista que
servia de sostén al poderdelosdistintos caudillos, desde José Gervasio
Artigas hasta Juan Manuelde Rosas:

ficaron internacionalmente a la Argentina contemporanea con el Tercer Mundoy sus
luchas de liberacién contra el imperialismo”, Richard Gillespie, Soldados de Peron: los
Montoneros, 2° ed., BuenosAires, Grijalbo, 1998, pp. 112-113.

7 [bid., p. 113.
“Cf Domingo Faustino Sarmiento, Facundo:civilizacion y barbarie, BuenosAires,

Bureau, 1999, pp. 51-52.   
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La montonerasélo puede explicarse examinandola organizacionintima dela
sociedad de donde procede. Artigas, baqueano, contrabandista, esto es,
haciendola guerraa la sociedadcivil, a la ciudad: comandante de campaiia
portransaccion, caudillo de las masasa caballo, es el mismo tipo que, con
ligeras variantes, continua reproduciéndose en cada comandante de cam-
pana que ha Ilegadoa hacerse caudillo.°

Deesta manera, ligaba a las montoneras con el caudillismo comosiste-
ma del que “se han servido hombres sagaces o malvados insignes”.!°

Si bien reconocela relativa superioridad militar de la montonera en
una campafialarga debidoa las ventajas que los encuentrosparciales y
las sorpresas le proporcionaban sobreel ejército organizado,conside-
raba que conel paso del tiempoéstas iban perdiendo su “espontanei-
dad primitiva” y habrian de sucumbirfinalmentea “las maximas estra-
tégicas que el arte europeo habia ensefiado a los militares de las
ciudades”,'' demostrandoeltriunfo de la civilizacién sobrela barbarie.

Tambiénel general unitario José Maria Paz en sus Memorias de la
prision, coincidia con Sarmientoenla derrota definitiva y el descrédito
que aguardaban alcaudillismoy, en consecuencia, ala montonera, iden-
tificadaporsuestilo de guerra irregular yporsu “sistema vandalico”de
organizacionpolitico-militar.'? No obstante,en el relato de su cautive-
rio en un campamento montonero,destacaba:

pude admirarla decision de aquellos paisanos que se habian armado para

sostener una opinion politica que no comprendian. jQuéactividad! ;Qué
brevedad y armonia en sus consejos y consultas, que se sucedian con

frecuencia! ;Qué rapidez en sus movimientos! {Qué precauciones para no

dejar escaparsu presa! jQué sagacidadpara evadir los peligros que podian

sobrevenirles! Se creeria que habian sido bandidos de profesién; sin em-

bargo, comohasta ahora, que eran mas bien impelidosporinfluencias per-

sonales queporotra consideracién, adverti que cuando raciocinaban sobre

aquella guerray las causas que la habian producido,se entibiaba notablemen-

te su ardor; ademas, estaban imbuidos delos errores mas groseros sobre la

administraci6n queregia la provincia,y sus oficiales tenian un gran esmero

en que nose les desengafiasen. En lo general, fui considerado, hasta cierto

punto, y con pocas excepcionesnoles mereci ni vejamenesni insultos.'*

* Ibid., p. 53.
" [bid., p. 52.
"' Ibid., p. 115.
'? Cf José Maria Paz, Memorias delaprisién: BuenosAires en la época de Rosas,

BuenosAires, Eudeba, 1960, p. 18. Estas memorias comienzana ser escritas en 1839,
cuandoesta preso en BuenosAires, y se publican después de su muerte en 1854.

® Ibid., pp. 23-24.
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Subrayabasu falta de formaciénintelectual y su lealtad

a

losjefes,
basada en un vinculo sustentado en la combinacion de la “influencia
personal”,la ignoranciay lamanipulacion politica. Sin embargo,el ge-
neral Paz, con asombro, supo reconocer rasgos dignos de admiracién
en aquellos montoneros,especialmente en lo relativo a su comporta-
miento militar, su valentia, sustacticas bélicas y su buentrato hacia el
enemigo cautivo, moderandoel tonodespectivo utilizado por su con-
temporaneo Sarmiento.

A principiosdelsiglo xx,en sus estudios sobre las multitudes ar-
gentinas, José Maria Ramos Mejia profundizaba las reflexiones
sarmientinasal presentar a las montoneras decimondnicas argentinas
comoturbasaventureras y antisociales que huian a los campos donde
se mestizaban conlosindiosparallevar una vida “vegetativa ysalva-
je”.En su andlisis, dotado de un pretencioso vocabulario cientifico,
afirmabacategoricamente que las montoneras delas cualessalieron los
caudillos “diferian antropologicamente”de la poblaciondelas ciuda-
des y la campafia suburbana debidoa que en sus venascorria sangre
india.'° En el mestizaje estaba, paraeste autor, la clave para compren-
derla naturaleza de la montonera:

Las tribus de Minuanes, Charrias, Jaros,etc. no se extinguen en el verdade-
To sentido fisiolégico de la palabra, del mismo modo que nosepierden el
oxigeno y el hidrégeno al transformarse en agua, bajo la accion de una
corriente eléctrica. Todas las montoneras (su mayoria por lo menos), si no
procedian dealli por lenta transformacionbiolégica, tenian sin dudael dejo
acre enla influencia de esa sangre. Sus borracheras homéricas,la igualdad
sin clases,sus armasy el odio a la ciudad, residencia del extranjero,es decir,
del espafiol, su color y hasta el tipo de su barba, de su mano, de su pie,
finalmente multitud de otros caracteres sociales y antropolégicos, estaban

trevelando su comunorigen.'®

Ramos Mejia reducia las montonerasa simples correrias de vagosy
bohemios, inconscientes, sin propésitospoliticos, motivadas por“pa-
sionesestrechas”, “necesidades urgentes dela vida” y “‘sentimientos
hostiles 0 simpaticos”.'’ Todas iban haciael pobladoatraidas porla
estancia o la pulperiarica; en pelotones0 aislados,unitarios 0 federa-
les; lo que movilizaba a los montonerosera pelear y robar sin sujecion.

'* José M. Ramos Mejia, Las multitudes argentinas (1910), BuenosAires, Editorial
de Belgrano, 1977, pp. 154-155.

Bibidipels2)
© [bid., p. 155.
"7 Ibid., pp. 162-164.  
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He aqui un cambioenla concepcion que hasta el momento se habia
tenido dela relacién entre montoneras y caudillos. Para este autor, no
eran ellas las que obedecian a los caudillos sino queporel contrario,
éstos debian ceder a “sus caprichosy veleidades,a sus necesidades e
impulsos”,'* para evitar perder su “influencia y poderes sugestivos”al
contrariarlas. El caudillo “notiene otra misiOn queir delante la mayoria
de las veces, dando en cierto modo formaa la fuerza y apetitos que
circulan y dirigen la masaen virtudde instintos obscuros que raras
ocasionesparecenorientarla consingular fijeza’’.'”

Esta propensiona la anarquia de las montonerastenia, para Ra-
mosMejia, sus fundamentosenel“caracter animalde su estructura
psicologica”,”° producto de su vinculo fraterno conla naturaleza, ala
cual imitaban:“Adoptaban suscolores mas vivos para reconocerse en
el entrevero y en la noche; tomaban susgritos y sus interjecciones
guturales paraintimidar, y a veces, hasta semejaban determinadosani-
males cuyoshabitosy particularidades conocian comoel mas consu-
mado zodlogo”.”!

Asimismoel autor destacaba que alin en su vestimenta, los

montonerosreflejan su animalidadinculta, en el uso en batalla de botas

de potro, sombrerosde panza de burro y plumasde avestruz como
distintivo.2 Y consideraba que de esa mimesis conla naturaleza que no

hasentido jamas “el magnetismode la domesticidad”, los montoneros

sacaban fuerzas para enfrentarse contra “la civilizaci6nvacilante”.»*

De este modo, podemosafirmar quea partir de sus ensayos y

testimoniospersonales, tanto Sarmiento como Paz y Ramos Mejia,

concibieron a las montonerasy sus integrantes comoexpresion dere-

sistenciaal “triunfo dela civilizacién”en nuestroterritorio. Cada uno,

desde una Optica personal, contribuy6 a consolidar la vision negativa

de los montonerosal considerarlos como manifestacionesdela barba-

rie, el vandalismoe incluso,desdela perspectiva etnocéntrica de Ra-

mos Mejia, como evidenciadela inferioridadracial y cultural que pro-

ducia el mestizaje en ciertos sectores de la poblacién del pais,

considerados rémoras del pasado destinadosa desaparecerante el

avance del progreso.
Si bien Paz tiene una concepcion mas ambigua de las montoneras y

se permite reconocerciertas virtudes en sus hombres,se sumaa los

" [bid., p. 171.
” Ibid.
» Ibid., pp. 188-189.
4 Ibid., pp. 185-186.
2Ibid.
> [bid., p. 188.
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otros autoresal negarles la posesién de ideas 0 programaspoliticos
propios masalla de los motivos que les proporcionaran sus necesida-
des inmediatas,su inclinaci6n al combateirregular 0 a seguir a un cau-
dillo en contra de la ciudadcivilizada y todo lo queella representaba.

La montonera heroica: revaloracion

y nuevasinterpretaciones historiogrdaficas

AL tiempoen quese difundia exitosamenteesta vision negativa, Eduar-
do Gutiérrez publicaba una obra que pretendia reivindicar a los
montonerosdela provincia de La Rioja, seguidores del caudillo Vicen-
te Chacho Pefialozaen suluchacontrael ejército del gobierno nacio-
nal. En Los Montoneros, una novela histérica editada en 1886, Gutiérrez
promueveun proceso de revaloracion de estos paisanos que confor-
maronlas tropas del Chacho,“voluntarias en su totalidad, y sin mas
disciplina ni freno que el amora su caudillo, no solo no habian cometi-
do nuncaesas depredaciones que cometian las mismastropas regula-
res, sino queeran la verdaderagarantia de los departamentos donde
campaban’”’.*

Si bienesta obra noes estrictamente historiografica, su importan-
cia reside en el hecho de que presenta unainversiOn designoenla
apreciacion de las montoneras:en sus paginas, Gutiérrez denunciaba
la barbarie del ejército enviadoporel flamante Estado nacionala las
provincias para terminar contodotipo deresistencia a su dominio. De

este modo,se presentaba a los montoneros como soldadoslibres, sin

paga, malarmadosperocon gran temple, peleando de manera heroica
para defender su provincia:

Y todos abandonabansus hogares para marcharcon el Chacho, queera el

amigode todos y a cuyo ladonose sufrian torturas ni castigos. Esta era la

razon principalde por qué el Chachotenia siempre un ejército numeroso,a

pesar de todas las miserias y necesidades que con él tenian que pasar.

Siel ejército nacional hubiera procedido de otra manera, si los hijos de

aquellas provincias no hubieran sido tratados comobestias feroces y solo

comoaltas delinea,la guerra con el Chacho no habria duradotanto tiempo.

Pero los montonerosse veian obligados a pelear de una manera heroica,

porque sabian que slo asi podrian vencer a un enemigo que venia a

esclavizarlos y a arrebatarles su hogar, sus hijos y sus esposas.”*

24 Eduardo Gutiérrez, Los Montoneros (1886), BuenosAires, Hachette, 1961, p. 92.

8 [bid., p. 255.
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Asimismose construye la imagen de un caudillo paternal, severo pero
benévolo con sus soldados, que daba ejemplo de valentia y heroismo y
capaz dellegar hasta

a

supropio sacrificio. Los montoneroslo admira-
ban y lo acompafiaban porque compartiansusideas y su lucha con-
tra el poder central que avasallaba la autonomia provincial. Para
Gutiérrez, el mismo Chachoera un montonero,un soldado que hacia
la guerra de recursos a los verdugosde sulibertad.

Este lento cambio que comenzéa producirseenla vision de las
montoneras yde los caudillos se torné mas complejo con el desarrollo
de la revision historiografica de orientacién nacionalista y, avanzadoel

siglo xx, con la definicion dela llamada linea historica Rosas-Yrigoyen-
Peron. Seguin Juan José Sebreli,”* esta linea que ya estaba implicita en
la obra de Manuel Galvez, fue anudadaporel ala nacionalista de los
radicales pasadosal peronismo,entre los que se destacaban Diego
Luis Molinar1 yel forjista Atilio Garcia Mellid.

En su obra Montonerasycaudillosenla historia argentina de
1946, Garcia Mellid afirmaba que la montonera historicamente habia
sido el simbolo de las ardientes aspiraciones populares argentinas y la
expresion de una formaincipiente de democracia basadaenla lucha
porla libertad.?” Comparabasus hechosen distintas épocas,al anali-
zar los rasgosdistintivos de la montonerafederal, la montonera radical

y lamontonera social.
Garcia Mellid consideraba que en el primercaso setratabade las

clases bajas sin organizacion regular pero convencidasde luchar por
las libertades argentinas contra la oligarquia identificada conel ministro
bonaerenseyposteriorpresidente Bernardino Rivadavia.”* Finalmen-
te, sostenia que la montonera federal fue exterminadaporla “montonera
intelectual” encabezadaporMitre y Sarmiento, a quienes acusa de
haberlas difamado para podereliminarlas sin oposici6n.

Parael autor, el yrigoyenismo movilizo mas tarde a la montonera
radical para “que nofueran abatidos, por los montonerosdelevita y
los doctoresdela traicién, los fundamentosen que reposalapatria,
concebida comola propiedadespiritual de todoslos argentinos”.” Por
Ultimosefialaba que,ante la necesidad derestaurar la nacionalidad y
defenderal pueblo dela actitud despreciativa de la nuevaoligarquia, el

26 Cf Juan José Sebreli, Critica de las ideas politicas argentinas: los origenes de la
crisis, Buenos Aires, Sudamericana, 2002,p. 156.

2” Cf Atilio Garcia Mellid, Montonerasycaudillosenla historia argentina, Buenos
Aires, Ediciones Recuperacién Nacional, 1946, pp. 19-22.

* [bid., pp. 50-64.
» Ibid., p. 160.
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coronel Juan DomingoPeronen supapelde caudillo popular habia
puesto en marcha una nueva montonerasocial,alinterpretar sus sim-
ples aspiracionesy sus suefios.

Enotras palabras, en esta obra se aseveraba que “la montonera
criolla es la medida de nuestra libertad”, debido a que:

La montoneraprimitiva, desde el terrible afio 20 hasta el 52, sostuvo e
impusoel federalismo; la montoneraradical, desde el 90 hastael afio 12,
luché y logré implantar el sistema politico de su soberania; la nueva
montonera, que desde la muerte de Irigoyen habia quedadosin jefatura y
destino, aspira a fundar una auténtica democracia social argentina.

Garcia Mellid considerabaquefrente alas amenazas

a

sulibertad en el
pasado y en ese presente de 1946,el pueblo argentino no habia tenido
otra salida quela insurgencia,el renacer de la montonerarebeldey del

instinto certero de su caudillo.*° Por lotanto, sefialaba queen esaiden-
tificaci6nreciprocaentre pueblo ycaudillo,el pais habia retornadoal
caminoiniciado en Mayode 1810 y marcadoporelfederalismoen la
ruta que las lanzas montonerashabian abierto hacia la soberania y
la libertad. Pero advierte que las viejas luchas guerreras habian cedido
su lugar las contiendas politicas, dado que el pueblo movilizado enla
nueva montonerasocial cumple su deber en el comicio y en el apoyo

quese le brindaal caudillo.*' Ensintesis, los montoneroseran los gau-

chos de ayery en la década del cuarenta, los “descamisados” de
Perén.®

Enlos afios inmediatosal derrocamiento del gobierno peronista y a
pesardel estricto orden que proscribia a sus seguidores, José Maria
Rosa, Jorge Abelardo Ramosy Juan José Hernandez Arregui también
aportan al andlisis de la tematica sus propias conclusionesen clave
nacionaly popular.

En su analisis de las guerras de montonerasde los afios 1866 a
1868, el historiador José Maria Rosa presentaba a los montoneros
comoguerrilleros, seguidores de los caudillos federales —entreellos,
Felipe Varela—, quienesse habian sublevado contra el gobierno de
Mitre y el reclutamientoparala guerra contra el Paraguay.*’ Si bien

* [bid., p. 168.
*! [bid., pp. 175-176.
» Ibid., p. 169.
* Cf, José Maria Rosa, La guerra del Paraguayylas montoneras argentinas,

BuenosAires, Hyspamerica, 1985, pp. 215-235. La publicaciénde las notas que apare-
cieron en el semanario Mayoria de BuenosAires, entre el 16 de octubre de 1958 yel 1° de
octubre de 1959. 
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reconocela realizacién de algunos saqueos porparte de los montonerosde Varela, seguin corrobora en sumariosJudiciales, sostiene quela dis-persion,el temora losasesinatos, violaciones e incendios con los que
se asociabaa las montoneras,habriasidola causa de la leyenda infun-
dadaquehasustentadoel repudio generalizadohacia estos gauchos
armados, calumnia quelos “historidgrafos del coloniaje” habjan ayu-
dado a difundir.*4

Porsu parte Ramos,en su trabajo Revolucion y contrarrevolu-
cionen la Argentina, las masas en nuestra historia, publicado en
1957, concebia alos montoneros como gauchosque peleaban en mon-
ton, representantesdel“pueblo en armas”.25 Niega categéricamente
que la barbarie hubiera engendrado la montonera y el caudillaje, en
cambio,sostenia queéstoseran el resultado dela actitud defensiva que
se vieron obligadas a asumirlas provincias frente a las pretensiones de
BuenosAiresy los sectores unitarios.*° Para este autor, las montoneras
provincianas, desdelas primeras de Artigas, Estanislao Lopez y Fran-
cisco Ramirez hasta las de Pefialoza, Felipe Varela y Ricardo Lopez
Jordan, eran engrosadas por campesinoscriollos arruinados por la
voracidaddelosterratenientes, que recurrieron al saqueo como un
recurso para seguir viviendo.*” Asimismo,consideraba que en su pro-
pio presentese reiteraba la opresion sobre los sectores populares,
comoherederosde aquellos montoneros. Comoen el pasado,estas
fuerzas populares habrian de desempefiar, para Ramos,un papelfun-
damentalenla historia politica delpais: “Como lo ha demostradola
historia reciente, los vastagos de las montoneras, convertidos en obre-
ros industriales, lograron remontar la presion inmigratoria fundiéndose
con ella y dominandolaparajugar un papeldecisivo en su propio des-
tino. No debian sucumbiry no sucumbieron”38

Comolos montoneros de Lopez y Ramirez en 1820 cuando de-
rrotaronalejército del gobierno central, el 17 de octubre de 1945 se
habian vuelto a apropiar de la Plaza de Mayo,planteando una nueva
alianzavirtual de las fuerzas armadas con el pueblo enla calle, sinteti-
zada enel peronismo.

Eneste sentido, Hernandez Arregui aumentaba la apuesta de Ra-
mos,al decir: “Entre las fuerzas dela linea nacionaldebe citarse en
primertérminoal peronismo,cuyabase es un proletariado industrial y

* Ibid., pp. 232-234.

* Jorge Abelardo Ramos, Revolucién ycontrarrevolucion en la Argentina: las
masas en nuestra historia, Buenos Aires, Amerindia, 1957, pp. 42-43 y 52.

* Ibid., p. 43.
7 Ibid., pp. 36-37.
3 Ibid., p. 291.
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rural con conciencianacional enraizadaal origennativo,en gran parteprovinciano,de esta masade trabajadores, herederos heroicos de las
montoneras

y

loscaudillos federales”2°
El vinculofilial entre montoneras del siglo xix y peronistas del siglo

Xx, Se reafirmabaensuobraalsefialar que “el espectro colectivo y
sangriento de las montoneras”, redividoenel “cabecita negra”, seguia
haciendo temblar a laoligarquia, nostdlgica de un pasadodeprivilegios
ahora amenazadoporestas fuerzas “plasmadoras dela nacionalidad”
que histéricamente habian luchadoporla liberacién nacional.”

Afios mas tarde profundizandoenesta linea historiografica, Rodolfo
Ortega Pefia y Eduardo Luis Duhalde,intelectuales comprometidos
con la izquierdaperonista, inscribieron a las montoneras en lahistoria
dela resistencia nacional

a

lapenetraciénbritanica.*! Estas masas po-
pulares encabezadasporcaudillos como Facundo Quiroga, Chacho
Pefialoza y Felipe Varela, defendieronlosintereses de sus provincias
frente a la penetracionextranjeray, de acuerdo conlos autores antes
mencionados,si bien dichoscaudillos no tenian conciencia de clase
habian desarrollado unafuerte conciencia del sentido dela entrega de
los intereses nacionales.*? Consideraban queel caudillo en su coman-
dancia de campaiia se habia convertido enel “foco de reunion del
gauchaje” y de alli surgiria la montonera,*? aunqueel caudillo nola so-
meteria sino porelcontrario se incorporaria

a

ella. Asimismo,afirma-
ban queel nacionalismoy el federalismofueroninstintivos en la masa
popular porque correspondian asus necesidades:

Poreso, cuandose vieronatropellados,la conciencia nacionallos llevé a la
montonera, ganandosu destino enel Tala. Los caudillos, slo en la medida
en que se adecuarona esa direccién que venia del gauchaje, fueron efecti-
vamente nacionales. Cuandose apartaron de las masas dejaron de ser cau-

dillos, dejaron de ser nacionales. Nada mejor,para probarlo, que recordar a

ese estanciero federal que se Ilam6 Justo José de Urquiza.**

Aligual que los autores dela corriente de la izquierda nacional, ya
mencionados,OrtegaPeiia y Duhalde vinculan las montoneras gauchas
con el peronismoaldecir: “Cuando las masas delsiglo x1x se transfor-

* Juan José Hernandez Arregui, La formacién de la conciencia nacional(1960),
BuenosAires, Continente, 2004, p. 345.

 [bid., p. 51.
“Cf Rodolfo Ortega Pefia y Eduardo Luis Duhalde, Facundo y la montonera

(1968), BuenosAires, Ediciones del Pensamiento Nacional, 1999, p. 20.
®Ibid. p. 178.
* Ibid., p. 164.
*Ibid., p. 179. 
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man enel siglo xx en masasdetrabajadores organizados,el caudillo
deja pasoallider. El lider da mayordireccionalidadal proceso. Es una
expresionracionaldel proceso.Peroel caudillo es en el siglo xix, enla
Argentina, el equivalente histérico alo queellider es en el xx”.

La sociedad montonera-caudillose reedita en esta obraen la alianza
entre los trabajadoresyPerén,y es precisamenteeste postuladoel
blancodelascriticas que les plantea Leonardo Paso ensu libro Los
caudillos: historia ofolklore, de 1969. Rechaza severamente todo
intento de dar continuidad a las montonerasenla clase obrera de ese
momento sobre la base del origen social 0 de bases politicas
programaticas. Considera que los argumentosdeestosintelectuales de
la izquierda nacionalson invalidos dado que:

No ven que esas masas campesinastrasladadasa la ciudad y a la fabrica
son social e historicamente una cosa nueva, aunque sigan siendode piel
oscura y sigan teniendola sangre de sus abuelos. Enel fondo,los naciona-
listas viven dominadosporsu prejuicio racista y de clase [...] porque no
establecen diferencias entre ese origen campesino de ayer y su esencia
proletaria de hoy, aunque esas masasaun arrastren porun periodo elemen-
tos del ayer. Semejante “nacionalismo”querria vera la clase obrera compri-
mida dentro del marcoen que vivieronenel pasado,en su capacidad politi-
ca, social y cultural las masas gauchasqueafioran y por ello reclamanel
retorno de su lider.*°

Enotras palabras,para Pasola propia militancia peronista de Hernandez
Arregui, Ortega Pefia y Duhalde terminabaporinterferir en susjuicios
intelectualesal distorsionar la perspectivahistorica de susestudios.

Concluyendo, podemosafirmar que mas alla de los matices de las
interpretacionesparticulares, desde laficcién 0 el ensayohistoriografico
estos autores “redimieron”a las montoneras de su valoraci6n negativa,
al atribuirles un contenido popular, nacional y libertario. De esa mane-
ra, las elevaron a un protagonismohist6rico inédito con proyecciones
de continuidad de su accionary su peso simbélico enelsiglo xx al
reencarnar en el polémicoy conflictivo movimiento peronista. Eviden-
temente, fue en sintonia conesta vision histérica que la agrupacién
Montonerosdecidio adoptar esa denominacién comouna forma de
traducirestas ideas en hechospoliticos concretos.

* Ibid., p. 165.
“© Leonardo Paso, Los caudillos: historia o folklore, BuenosAires, Silaba, 1969,

p: 155:
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La desmitificacién de la montonera:
los ultimos aportes innovadores

Enrrelostrabajosde investigaciondelas tiltimas décadas sobreesta
tematica, resultan significativoslos aportesrealizados porlos investiga-
dores Ariel de la Fuente y Raul Fradkin debido a que nos proporcio-
nan el acceso a. unareconstruccién mas rigurosa y empiricamentefun-
damentada del fenomenode las montoneras del siglo xix y un abordaje
enriquecidoporel analisis de fuentes judiciales y folkloricas que nos
permitenincorporara la interpretacién histérica el punto de vista de los
mismosactores.

A fines delosafios noventa, De la Fuente se proponia reconstruir
el perfil social de los montonerosyel sentido deesaidentificacién por
parte de los propiosprotagonistasdelos conflictos politicos que se
desarrollaronenla provincia de La Rioja enla década de 1860. Enel
mismotrabajo abordabael estudio de las montonerasenlo referidoa
su organizacioninterna y funcionamiento, asi como a las motivaciones
materiales que tenian sus participantes para integrarsea ellas y seguir a
los caudillos.

Al examinarla documentacién,el autor deducia que enla época,

revolucionario 0 montoneroeran términos usados comosinénimos:
“Desde el comienzodelas guerras civiles, en las provincias delInterior
‘montonero’era la denominaci6nquese aplicaba a quienesse rebela-
ban contralas autoridades, ya fuesen éstas departamentales, provin-
ciales o nacionales”.””

En el contexto politico de los afios referidos en La Rioja, hablar de
montonerosera una formaindirecta de sefialar a aquellos rebeldesfe-
derales que se enfrentaban las autoridades nacionales. Sobre ochen-
tay dos casosreflejadosen las causas judiciales, De la Fuente sefiala-
ba que la mayoria eran oriundosdela provincia, casi todos tenian una
ocupacion definida y una familia, eran jOvenes deentre veintiuno y
treinta afios, en gran parte eran analfabetas y solo unos pocossabian
firmar. Por lo que concluye que“masalla de los momentos de movili-
zacion,llevaban unavidaestable y estaban lejos de ser criminales 0
personajes marginales de la campafiariojana”’.**

Conrespectoal término montoneras, en ese marco tempoespacial,
Dela Fuente sostiene que se las concebia comolas movilizaciones de

*’ Ariel de la Fuente, “‘Gauchos’, ‘montoneros’ y ‘montoneras””, en Noemi Goldman
y Ricardo Salvatore, comps., Caudillismos rioplatenses: nuevas miradas a unviejo
problema (1998), BuenosAires, Eudeba, 2005, pp. 267-292, esp. 273.

“8 Ibid., p. 275. 
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nivel departamental, provincial o nacional cuyo denominador comtn
era el rebelarse contra las autoridadesconstituidas. Considera que, en
cuanto a su organizacion,estabadefinida por su cardcter militar y
en consecuencia, conjerarquias y responsabilidades bien definidas entre
jefes y seguidores. No obstante,el autor destaca: “la montonera no
habia escapadoa la militarizacién quelapolitica y la sociedad habian
experimentadodesdela independencia. Aunque es importante remar-
car que la montonerano dejabade ser una organizaciénde milicianos
y, por lo tanto, su funcionamiento concreto estaba muylejos de alcan-
zar la eficienciay disciplina de un ejército profesional y permanente”?

En tornoalanilisis de las motivaciones que estos gauchostenian
para integrar una montonera, Dela Fuenteresalta el papel fundamental
queel acceso al consumolegalde carne, la apropiacién de ropay la
recepcion de dinero tuvieroneneste sentido. Asimismo,advierte que
los incentivos materialesnoeran los tinicos que regian su incorporacion
alamontonera y su adhesional caudillo: “La relacion conlos caudillos
también podiaestar formadaporintercambiosmateriales de mas largo
plazo, comola protecciény otras formas cotidianas de clientelismo, y
porla identificacioncultural, personal y partidaria entre los gauchos
yel caudillo”.°

Posteriormente, en el marcodesus estudiossobrela conflictividad
social en la campafia bonaerense durante la década de 1820, Ratl
Fradkin abordael analisis de las montoneras federales que se desarro-
ilaron especificamente en pueblosrurales dela provincia de Buenos
Aires como Navarro y Lujan. Enestostrabajos,el autor destaca la
importanciade considerar enla reconstruccidn histérica a “la cultura
politica campesina y sus modosespecificos de interpretaci6ne inter-
pelacion”.*! :

En una primera aproximacion, Fradkin considera que en dicho
periodode enfrentamientospoliticos y militares agudos, las montoneras
eran la forma de designar asaltos 0 saqueosa pueblos rurales dela
provincia.” A partir de la comparacion decasos, se observa que sus
integrantes parecian estar vinculadosporlazospreviosdetipo familiar,
de vecindad, de sociabilidad estrechadosenelejército, la milicia o la
pulperia. De la informacion sobre los participantes de estas montoneras
se destaca una composicionsocial definida mayoritariamenteporla-

”Ibid., p. 287.
*° Ibid., p. 288. cain :
* Raul O. Fradkin,“;‘Fascinerosos’ contra ‘cajetillas’? La conflictividad social rural

en BuenosAires durante la década de 1820 y las montoneras federales”, ///es i Imperis
(Barcelona, Universidad Pompeu Fabra), num. 5 (2001), pp. 5-33, esp. p. 6.

* [bid., p. 17.
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bradores y en segundolugar por peones,.de los cuales algunos erandesertores.Eldetalle significativo de su condici6nreside en el hechode que muchosdeellos eran objeto del desprecio social, dado quetestigos y autoridadeslocales los habian calificado como vagos,juga-dores, perjudiciales y ladrones,es decir, potencialesreclutas forzados,Parael autor, esta situacién, sumada a la identificacién federal queasumian los montonerosexplicaria,en este caso,por qué las autorida-des locales —los jueces de paz—

y

losllamados“‘cajetillas” —lospuebleros destacados—,eran los principales destinatariosdelos ata-
ques de los montoneros.

Desdeesta perspectivay al considerar el complejo contexto de lamontoneraatravesadoporel enfrentamientocivil entre unitarios y fe-deralesy la presiéndel Estado para reclutar como rasgos determinan-tes, Fradkin afirma que la evidencia pareciera indicar que estos
montonerostraspasan el limite que hasta entoncesdefiniaa las “gavi-
llas de salteadores”para alcanzar unainstancia de articulacién del mar-
co de conflictividad social de la época de mododirecto con la disputa
politica vigente,* algo inédito hasta ese momento.

Ensintesis y sin detenernosenlas particularidadessefialadas por
estos autores, podemos concluir quesus investigaciones han contribui-
do notablemente a romperconlas concepcionesantagonicas sobre los
montoneros, que recorrieronla tradiciénhistoriografica nacionalhasta
las ultimas décadas. Ambos toman distanciadeestas visiones canoni-
cas tanto dela corrienteliberal comodela identificada con la izquierda
nacional y sefialan categéricamente aquello que la documentacién pone
de manifiesto: las montoneras y sus integrantes no conformaron hordas
descontroladas

e

instintivas,ni estallidos de barbarie, ni simples ban-
das de delincuentesrurales desprovistas de objetivospoliticos,ni clientes
leales a unterrateniente; tampoco expresaron heroicamentela reac-
cién popular de los pueblosdelinterior contrala oligarquia portefia o el
imperialismobritanico.

Si bien confluyeronenla tematica

a

partirdel estudio de montoneras
ymontonerosendistintos contextos tempoespaciales, tanto De la Fuente

* “El dato central parece provenir de la moderada presencia de peones(entre 4 y
'/s de los miembros), lo cual desmientela ideatradicional de que los montoneroseran el
séquito de un terrateniente basadoenel peonaje, a la vez quela idea de que el comporta-
mientopolitico y social de los ‘gauchos’ debiaser radicalmente opuestoal de los labrado-
res, considerados como unaclase‘util y laboriosa’ —porel contrario, la presencia de
labradoresera igual o superior a la de los peones: entre “ y 'A”, ibid., p. 28.

* Cf Raul O. Fradkin,“Asaltar los pueblos. La montonera de Cipriano Benitez
contra Navarro y Lujan en diciembre de 1826 y la conflictividad social en la campafia
bonaerense”, Anuario sexs (Tandil), num. 18 (2003), pp. 87-122, esp. p. 122.  
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comoFradkin desprenden de un minuciosotrabajo empirico una con-
cepcion coincidente de las montoneras. Desdela 6ptica del primero,la
montoneraera unadelas formas que tomaban las luchaspartidarias y
uno de los modos en que los gauchosparticipaban en politica;° en
otras palabras, y sustentada en una mayor complejidad conceptual,
para Fradkinsetraté de un tipo de accion colectiva desarrollada por
poblacionesrurales dotadas de un cierto margen de autonomiay movi-
lidad y que pudocanalizarsea través de variadas y contrapuestas ex-
presionespoliticas.** Sin mitospoliticos apriori que condicionaran
sustrabajos, nos proporcionaron una visién mas compleja pero tam-
bién masinteresante y fértil a la hora de comprenderla dindamica
sociopolitica del devenir historico de la Argentinaenelsiglo xix.

   

        

    

   

Consideracionesfinales

 

  

Como afirman Costa y Mozejko, consideramos quela disputa por la
verdad historica constituye, de hecho, una competenciaporla produc-
cidn e imposicion de sentidos, de visionesy divisiones acerca de lo
dignoylo indigno,lo imitable ylo despreciable, los buenosy los ma-
los.°’ Desde esta perspectiva, el quehacerhistérico es concebido como
un importante mecanismo depoder, en la medida en quela vision con-
sagradade lo que sucedié puedelegitimar el lugar y la funci6n,tanto
actual comofutura, detentada por un determinado grupo dentro del
ordensocial imperante.

En este sentido, la vision negativa de las montonerasy susinte-
grantes como sinonimodela resistencia al “avancedela civilizacion”
en el pais, resulto funcionalal discurso dela fracci6nilustrada de los
grupos dominantes de fines del siglo xix que combatieron las
montoneras, en su esfuerzoporlegitimar su participacion en la cons-
truccion del Estado nacional y su posicion deprivilegio en la estructura
social consolidada partir de entonces.

Asimismo,la revaloracién de los montoneros decimon6nicosar-
gentinosporparte del revisionismoensusdiversas variantes y su “reen-
carnacion” —desdeestainterpretacion— enlas bases del peronismo
proscrito y perseguido de la segunda mitaddelsiglo xx,devieneen
principio de legitimacion dela lucha antiimperialista y antioligarquica

  

   

   

   

    

    

 

  
  

  

 

   
  

   

  

‘5 Cf Dela Fuente, ““Gauchos, ‘montoneros’ y ‘montoneras’”[n. 47], p. 287.
iy Cf Fradkin,“;‘Fascinerosos’ contra ‘cajetillas’?” [n. 51], p. 7.
‘7 Cf Ricardo Costa y Danuta Mozejko,El discurso comoprdctica:lugares desde

dondese escribe la historia, Rosario, HomoSapiens, 2001, p. 70.
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que proclamabaeste movimiento en pos de concretar su histérica mi-sion de construir una naci6nlibre,justa y soberana.
Es decir queestas visiones antagonicas sobre las montoneras que

recorrieron la historiografia argentina durante décadas estuvieronfuer-
temente condicionadasporlos lugares desde donde fueron produci-
das. Tanto desde unaposicién dominante y conservadoradel orden
establecido como desde una posicién subordinada y ansiosa por sub-
vertir la estructura social vigente,la lucha politica se tradujoalinterior
del ambito historiografico,avasallando su autonomia relativa y sus ba-
ses cientificas.

Este sometimiento del trabajo historiografico al devenirde las lu-
chas por elpoderenla escenanacional, generé imagenesestereotipadas
del fendmenode las montonerasargentinas quese arraigaron detal
manera —cada una en su momento— que parecian no requerir de
ninguna contrastacion empirica.

Sin embargo, como hemosobservadoenlas tltimas décadas,la
renovacionhistoriografica en torno a esta tematica nos ha permitido
accedera concepciones menos miticas y, por lo tanto, mas verosimiles
que cuestionan profundamentelos supuestos sobre los que se han ba-
sadolas posicionesantagénicas mencionadas.Estasinvestigaciones,
apartandose de visiones demasiado deterministas del comportamiento
social e individual de los montoneros,han posibilitado repensar sus
practicasy el sentido quele otorgaban a las mismasal reconocerles
mayores margenesde accién y autonomia y también de capacidad
para influir enel procesohistérico argentinodel siglo xix.

Estos nuevos enfoquestienden a detenerse enlas particularidades
de los contextoslocales por lo que nos permiten construir una imagen
mucho mas compleja ydiversificada en torno

a

las formas que asumia
laconflictividad social y las luchaspoliticas de entonces.

Si bien es cierto que al material consultado se han incorporado
documentos descuidadoshasta el momento,el cambiode la concep-
cion radica en el hecho de quese plantean nuevaspreguntasa las
fuentes y consecuentemente emergen nuevasrespuestas ancladas en
un mayorrigorcientifico.

Pareciera entoncesqueenel presente del campohistoriografico
nacional, la luchapordetentar el sentido correcto dela historia ya no
se debate entre fraccionespoliticas en pugna,sino entre aquellos que
puedan exhibir mayores credenciales de seriedad académica y
profesionalismo, circunstancia que reporta un beneficio inconmen-
surableal esfuerzo porjerarquizar la investigacionhistorica como una
disciplinacientifica en el concierto delas ciencias sociales.
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sobrela funcion de la prensa
en las sociedades modernas

Por Paula Bruno’

I

fae ANALISIS QUE FOCALIZANLA ATENCION enla funcién de la prensa
en variadoscontextos espaciotemporales son actualmente abun-

dantes. En las ultimas décadasse ha prestado especial atenciéna la
prensaentanto expresiondela opinionpublica, o bien entanto herra-
mienta dilecta para efectivizar la conducciony guia de esa opinion. Una
cantidadsignificativa de los estudios que forman partede esta tenden-
cia multiformecentrasuinterés en las dindmicas asumidas por lacircu-
lacién dela palabraescrita en el contexto de la Revolucion Francesa y
enel periodo inmediatamenteanterior.!

Porsu parte, en elultimo cuarto del siglo xx,el temadelsignificado
de la prensa en las sociedades modernas ha adquirido unapresencia
marcada,sobre todoa la luz delas perspectivas tedricas que centran
su interés en la configuracion dela esfera publica burguesa, siguiendo
la matriz habermasiana.’ Deeste modo,los aportes que examinan el
peso de los mediosde prensaescrita y las implicancias quela difusién
de ciertas ideas puedeteneren la configuraciénderealidadespoliticas
disimiles, han adquirido un protagonismopropio.

*ProfesoraAsistente en el Departamento de Humanidadesdela Universidad de San
Andrés, Argentina; e-mail: <paubru@infovia.com.ar>.

' Entre tantos otros aportes, pueden verse Jack Cencer y JeremyD. Popkin, Press
andpolitics in prerevolutionaryFrance, Berkeley/Los Angeles/Londres, University of
California Press, 1987; Roger Chartier, Espacio piblico, critica y desacralizaciénen el
siglo xvi: los origenes culturales de la Revolucion Francesa,Barcelona, Gedisa, 1995;
Robert Darnton y Daniel Roche, Revolution in print: the press in France, 1775-1800,
Berkeley, University of California Press, 1989; Arlette Farge, Subversive words: public
opinion in eighteenth-century France, Cambridge, Polity Press, 1994; Carla Hesse,
Publishing and culturalpress in revolutionary Paris, 1789-1810, Berkeley/Los Angeles/
Oxford, University of California Press, 1991. Para un andlisis comparativo de la prensa
francesay la inglesa duranteel siglo xvi, véase Stephen Botein, Jack R. Cencer yHarriet
Ritvo, “The periodicalpress in eighteenth-century English and French society: a cross-
cultural approach”, Comparative Studies in Societyand History,vol. 23 (1981), pp. 463-490.

? Véase Jiirgen Habermas, Thestructural transformation ofthe public sphere: an
inquiry into a category ofbourgeois society, Cambridge, MA, The mit Press, 1995, Para una
revisin de los supuestos de Habermas puedenverselos aportes reunidos en Craig Calhoun,
ed., Habermas and the public sphere, Cambridge, Ma, The mit Press, 1994.
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Enlos ultimosafios, se publicaron en Argentina varios estudios
provenientes de los camposdela historia y dela critica literaria que
evaluan la funcion de la prensa periddica —principalmentela de carac-
ter politico— y de algunas revistas culturales delos siglos xx y xx3 En
estos andlisis se evidencié la importanciadelos periddicosentanto fuen-
tes y también —yéstees el rasgo mas novedoso— entantoobjeto de
estudio; una multiplicidad de perspectivas acercadela funcién cultural
ypolitica de la prensa comenz6asi a consolidarse. Los diarios han sido
interpretadosen distintos marcos comoinstrumentospara quienesas-
piraban a tenercierta influencia en el ambito ptblico, mediosde propa-
gandayde enfrentamiento delas faccionespoliticas, ambitos de cons-
truccion de identidades, espaciosutilizados por diversas comunidades
étnicas para representarsus intereses,entre otraslecturas.*

Estas variadas consideracionessobrela prensa abreninteresantes
posibilidadesde andlisis para ensayar un acercamiento a los corpora
conformadosporlosdiversos periddicos ya los discursos delos pro-
tagonistas que participaron activamente en experiencias concretas vin-
culadas al periodismo. Comoes sabido, el mundodela prensa argen-
tina del siglo x1x ylas primeras décadas del xx es rico y complejo,
dado queen él participaron destacados hombrespublicos que, entre
otras tantas actividades, se encargabande escribir sus columnas,te-

niendoasigarantizado un espaciode visibilidad en los ambitospoliti-
cos y culturales de la época.

Losestudiososdel ambito argentinono focalizaron aun sistemati-
camentesu atencionenlas percepcionesy observacionesquesobrela
prensa ysus funcioneslegaronpersonajes que participaron activamen-
te en las paginas deprestigiososdiarios. En esta ocasion, hemos con-
centradonuestrointerés en las reflexiones de Miguel Cané (1851-1905)
acerca de los usosde la prensa ydelejercicio del periodismo en Ar-
gentina yen otrosescenarios geograficos advertidos durantesus viajes,
enun periodo queva desde 1870 hastafinesdelsiglo xix. El objetivo
principal es, entonces, visualizar e interpretar las perspectivas de un
personaje constitutivo del espacio intelectual argentino del pasaje del
siglo x1x al xx acerca dela funcion dela prensaen el contexto de
diversasrealidadessocialesy politicas de corte moderno.

Enla primera seccién revisamoslas concepcionesgenerales de
Canéacerca de los procesos de modernizacidn que tuvieron lugar en

3 Algunasreferencias de estos aportes se encuentran enla bibliografia. 3
‘ Para un anilisis de estas contribuciones véase Paula Alonso, “La reciente historia

politica de la Argentina del Ochenta al Centenario”, Anuario #:Hs (Tandil, uNiceN), num.13

(1998), pp. 393-418.
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Argentina desdefines delsiglo x1x, basandonuestras apreciaciones en
la bibliografia pertinente y en nuestro anilisis de algunosescritos del
personaje. Posteriormente, se proponeunalectura de diversas manifesta-
ciones de Canésobre la funciondela prensaenlas sociedades modernas.

Las fuentesutilizadas para el rastreo del tema que nos compete
son las obras publicadas de Miguel Cané que, en la mayoria de los
casos, contienen textos producidosoriginalmente entre 1870 y 1901:
Ensayos (1877), En viaje (1884), Juvenilia (1884), Charlaslitera-
rias (1885), Notas e impresiones (1901), Prosa ligera (1903), Dis-
cursos y conferencias (1919, postumo). Se han revisado, ademas,
dos volumenes que contienen correspondencia del personaje dirigidaa
sus familiares y algunos textos de sus contempordaneossobre topicos
afines a los que nos conciernen.

II

Lafigura de Miguel Canéapareceindefectiblemente asociada con una
serie de hitos resonantes de su cursovital e intelectual. Quizasentre
ellos se destacan:la escritura y la publicacién de Juvenilia (entre 1882
y 1884), su pasoporel decanato dela Facultad de Filosofia y Letras
de la Universidad de BuenosAires (1900-1904)y la redaccion del
proyecto dela llamada Ley de Residencia (sancionada en su version
definitiva en 1902). Consecuentemente,la bibliografia existente sobre
el personaje centra principalmente la atencién en estos tramosde su
trayectoria publica.’

Tradicionalmente,a la hora de definirla figura de Miguel Cané
primabanalgunas imagenespropuestas tempranamentepor autores
como Anibal Ponce’ y consolidadas hacialas décadas de 1950 y 1960

* Los prélogos de Juvenilia son numerosos, sdlo a modode ejemplo podemoscitar
a Rafael Arrieta, “Prélogo”, en Miguel Cané, Juvenilia, Buenos Aires, W. M. Jackson,
1953, pp. xiii-xvii; Horacio Ramos Mejia, “Prélogo”, en Miguel Cané, Juvenilia: prosa
ligera, BuenosAires, La cultura argentina, 1916, pp. 11-19. Sobre la Ley de Residencia
LaacoyOved, “El trasfondohistérico de la Ley 4144, de residencia”, Desarrollo Econé-
mico (BuenosAires), vol. 16, nim. 61 (abril-junio de 1976), pp. 123-150; Horacio
Sanguinetti, “Miguel Cané, legislador”, Todoes historia (BuenosAires), afio xxxv, nim.
407 (junio del 2001), pp. 50-65; Marcela Aspell, “La ley 4144 ‘de residencia’. Antece-
dentes. Sancién. Aplicaciones”, Revista del Instituto del Derecho Ricardo Levene(uBA,

Facultad de Derecho yCiencias Sociales), nim, 25 (1929), pp. 11-127. Acerca de Cané y

su paso porla Facultad deFilosofia y Letras: Horacio Sanguinetti, “Miguel Cané, educa-
dor y legislador”, Boletin de la Academia Nacional de Educacién (BuenosAires), nim. 44

(septiembre del 2000), pp. 15-24; Pablo Buchbinder, Historia de la Facultad de Filosoyia
y Letras, BuenosAires, Eudeba, 1997.

® Véase Anibal Ponce, “Miguel Cané”, La vejez de Sarmiento (1927), BuenosAires,

Libreria Histérica, 2001, pp. 161-172. 
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en obras comolas de Ricardo Saenz Hayes y Thomas McGann.’ Se-gunel ultimo, Cané fueel prototipico hombrede la Generaciéndel
Ochenta,y “sobresalié entre los hombresdela clase superiordela
Argentina quealternaban entrela vida publica y los estudiosliterarios
[...] La vida publica de Cané encierraesaintimarelacién entre la poli-
tica y las letras que caracterizaba

a

losaristécratas liberales esa €poca
y que aun se la encuentra en América Latinaenalto grado”.® Siguiendo
esta lectura,la trayectoria vital de Cané habria cumplido con todas las
postas clasicas del curriculum vitae de la “aristocracia argentina”:
hijo de padre exiliado durante la dictadurarosista, estudios enel Cole-
gio Nacional, graduado comoabogadoen la Universidad de Buenos
Aires, periodista de diarios portefios prestigiosos, diputadoprovincial
ynacional, director de Correosy Telégrafos, ministro, senador,diplo-
matico,redactorde la Ley de Residencia y, como dignofinal, sepulcro
en el cementerio de la Recoleta.

Los trazos propuestos por McGann para pensar a Cané conducen
de maneradirecta a la idea de que enelperfil prototipico hombre del
Ochentase superponjan las caracteristicas de un intelectual conlas de
un politico: “para los argentinos de esa generaciénel vinculo entre la
plumayel poder del Estadonosignificaba entretenerse alternativa-
mente endosaficiones. Era un trabajo serio, como el mismo Cané lo
demostr6 en 1902”. Y en el mismo tono apunta:“la Argentina no tuvo
unaclase definidamenteintelectual en las dos tiltimas décadas del siglo
pasado.Laliteratura y las profesionesliberales se encontraban en ma-
nosde la aristocracia”.?

Puedesostenerse quelas diversas semblanzas queretratan a Cané
proponen,enlineas generales, algunos elementos quelo delinean como
un tipico personaje de la oligarquia conservadora argentinafinisecular
—o dela aristocracia, en otras miradas—, queretinetodaslas carac-
teristicas representativas de los hombresdesuclase, sintetizadas
contundentementeenlas figuras propuestas por David Viiias para los
hombrespublicos del periodo: el gentleman-escritor, el causeur, el
viajero-estético.'° Los rasgos de Canépuestosderelieve apuntan ge-
neralmentea destacar su diletantismo, su mirada prejuiciosay aristocra-

7 Ricardo Saenz Hayes, Miguel Cané y su tiempo (1851-1905), BuenosAires, Kraft,
1955; Thomas McGann,Argentina, Estados Unidosy el sistema interamericano, 1880-
1914, BuenosAires, Eudeba, 1960.

* McGann,Argentina, Estados Unidos[n. 7], pp. 78-79.
* Ibid., pp. 80-81.
'® Véase David Vifias, Literatura argentina y realidadpolitica: apogeode Ia oligar-

quia, BuenosAires,Siglo Veinte, 1975.
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tizante, su petulanciaa la hora de marcar los atributos desu distincionsocial y su inconstancia y fragmentarismoliterarios,
Enlos ultimosafios,distintos autores han coincidido en la intenciénde revisar las miradas tradicionales, analizando algunos aspectosvin-culadosconelideario de Miguel Cané. Este es el caso de las lecturaspropuestas por Oscar Teran y Jeffrey Needell, coincidentesen variasdesus apreciaciones.'' En ambosanalisis se ha prestado especial aten-cidn a las reacciones de Canéfrente a la gran diversidad de procesossociales, politicos, econémicosy culturales aglutinadosbajoel rotulode “modernizacién”. Las expresiones “lamento” y “melancolia”pre-sentesen lostitulos de los aportes de estos autores dan pautasclarasacerca dela lectura de cardcter pesimista postulada por Canéante lamodernizaci6n,interpretacion que encarnala voz de una“‘aristocracia”’argentina quese veiaaturdida porlos multiples efectos, algunos anhe-

ladosy otros temidos, de los procesos de transformacion que sacudian
fuertemente a un pais que pocas décadas atras podiaser caracterizado
como unagran aldea.

A lahorade defenderciertos valores aristocraticos, Cané, como
varios de sus contemporaneos,focalizabael blanco de ataque en di-
versos elementos y manifestaciones que asociaba con el concepto de
democracia. Revisando su obra, puedenpuntualizarse diversosras-
gos de su pensamientosobrela democracia, entendida con distintas
acepcionesa lo largo desutrayectoriaintelectual.

Las observaciones mas tempranas del personaje reparan en la de-
mocraciapolitica, generalmente descrita como unaserie de rituales
cumplidos mecanicamente por hombrespublicosa los que noles inte-
resan las implicanciasde sus acciones.Asi, por ejemplo, comentando
las observaciones de Domingo F. Sarmiento sobre el Parlamento de
Paris, Canésefiala: “Y Sarmiento vaa la Camara, contemplael curioso
espectaculo, sobre todo para un sudamericano de entonces,de esas
sesiones tumultuosas,vaciasy teatrales. Desde entonces me parece
que el régimen parlamentario esta condenadoa sus ojos”.!

"' Jeffrey D. Needell, “Optimism and melancholy: elite reponseto the fin de siécle
bonaerense”, Journal ofLatin AmericanStudies (Universidad de Cambridge), vol. 31
(octubre de 1999), tercera parte, pp. 551-588; Oscar Teran, “El lamento de Cané”, en id.,
Vida intelectual en BuenosAiresfin-de-siglo (1880-1910): derivas de la “cultura cienti-
fica”, BuenosAires, rce, 2000, pp. 13-82.

" Miguel Cané,“Sarmiento en Paris” (1896), en Prosa ligera (1903), BuenosAires,
Administracién General Casa Vaccaro, 1919, pp. 195-196. Casitras los pasos de Sar-
miento, en 1882 Canérepite la rutina del autor de FacundoenParis yvisita, como uno
masdelostantosatractivosdela ciudad,las instituciones parlamentarias ydescribe: “A
las dos dela tarde, 4 la Camara6 al Senado [...] Un ruido infernal, una democracia viva y
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En variosdesusarticulosescritos en la década de 1890 —entre
los que se destaca “Nuevos rumbos humanos” (1896)}— comienzaa
dar cuenta de sus marcados cambios de opinion sobrela validez de los
regimenespoliticos y ofrece un analisis sobre las mutacionesde sus

impresiones.Sefiala que ensusafios dejuventud no concebiala posi-
bilidad de que las sociedadesse organizaran conparametrosdistintos
alos democraticos, republicanosy representativose ironiza sobre su
“absolutismo democratico”, que lo llevaba a oponerseciegamentea
cualquierotro tipo de organizaci6n sociopolitica.'’ Prueba deeste “‘ab-
solutismo democratico”habia sido un articulo de su autoria publicado
en El Nacionalhacia 1875, en el que hacia un Ilamamiento para que en
Argentina se aplicaran las bondadesdel régimen parlamentario y se
reformarala constitucion en ese sentido.

Segun él mismonarra,sus miradas sobrelos beneficios delossis-
temas parlamentario-democraticos (pesea las diferencias sustanciales
de ambostérminos, éstos son postuladosen la prosa de Cané como
sindnimos) habrian posteriormente cambiado de signo. Cané atribuye
estas transformacionesensu ideario a los efectos de las experiencias
acumuladasenel transcurso de sus numerososviajes diplomaticos:
“fue durante ese tiempoybajo la accion de los mediosen que vivia,
que misideas sobreel gobierno de los hombres empezarona recibir
los primeros choques”.'4

Losvirajes ideoldgicos del autor de En viaje se acentuan hacia
1890 y estan fundadosen sus observaciones sobre Europa.Alli ha
percibido el avance progresivode ciertas vertientes de ideas politicas
traducidas en accionesviolentas quele hicieron ver que los clamores y
las reivindicaciones democraticas proclamadas sostenidamente desde
la Revolucién Francesaestaban yacristalizadas en los hechos: “hoy
nos encontramosconla democraciatriunfanteenlas ideas, en las costum-
bres y en las leyes”.!*

Sin embargo, este orden democratico imperante en el contexto
europeo comenzabaa serpercibido comoun orden basadoenprinci-
pios politicos moderadosy anacronicosante el avancedelascorrien-
tes socialistas y anarquistas: “qué causas y quéfin tiene el sacudimiento

palpitante, un movimiento extraordinario;enla tribuna, elocuencia de malaley, verbosa y
vacia algunas veces, metédica y abrumadoraotras”, Miguel Cané, En viaje, 1881-1882,
Paris, Garnier Hermanos, 1884, p. 29. Mantenemosenlas citas textualesla ortografia de

las edicionesutilizadas.
'’ Miguel Cané, “Nuevos rumbos humanos”(1896, publicado originalmente en la

revista La Biblioteca), en Prosa ligera [n. 12 ], pp. 207-208.

'* [bid., p. 209.
'S Ibid., p. 211.
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pavoroso,extendido hoy portodo el mundocivilizado,esa protesta
contra el orden existente, que empiezaa cubrir las sombras del porve-
nir? La revoluci6nsocial esta en todas partes”.'° Ante los ojos de Cané,
esta revolucion dejaba a la democraciaen ellugar de unarealidad que
ya estaba siendo cuestionaday catalogada comovetusta cuando aun
no se habia impuesto en su maximapotencia.'’ Desde su perspectiva,
la revoluciénsocial encarnabala forma de una conspiracion generali-
zada cuyofin era la destruccidnde lo existente y laanulacién dela
desigualdadsocial.

A lahora dedar cuenta del remedio necesario para ponerfreno a
este proceso, Canésefialaba:“No vislumbramossino uno: la cultura
moralde individuo,que determinaréla culturay la inteligencia de la
masa[...] La nocion innata del deber; ese es el Atomo que hay que
cultivar y perfeccionar. Su desenvolvimiento sano y vigorosodaralas
virtudes necesarias para la armoniayel progreso social”.'®

Esta ultimafrase, que se propone comouna solucién alos avances
de la radicalizacion politica en el marco europeo —dela que la demo-
cratizacion no habria sido mas que un pasointermedio— esla que nos
permite correr el foco de atencion desde las miradas del personaje
sobre los efectos de la democracia politica hacia sus observacio-
nes sobre las resonancias de la democraciasocial. Esta ultima es, des-
de nuestra perspectiva, la que el autor asume como una preocupacion
principala la hora depensar a la sociedad argentina hacia las décadas
de 1880 y 1890.

Hacia 1882, en la introduccion a Enviaje, Cané se encarga de
trazar un esbozohistérico sobre la América de habla hispanay sefiala
quelas formasde gobierno posterioresa las revolucionesde indepen-
dencia estuvieronsignadaspor“la absurda concepciondela libertad
en los primeros tiempos[que]origino la constitucion de gobiernos dé-
biles, sin medioslegales para defenderse contralas explosionesde los
pueblossin educaciénpolitica’. Esta situacion habriallevadoindefecti-
blementea la consolidaciénde dictaduras. Continuando con su lectura
del devenir historico americano,sefala que en el momento en el que
escribia esas palabras ya se habian superadoalgunas catastrofes: “aban-

'© [bid., p. 214.

‘7 Cané pregunta alarmado:“{Pensais que ese esfuerzopatente, profundo, como que

arrancadelas entrafias mismas de la masa humana,vatrasel ideal del régimen represen-

tativo, el cual empieza a tomar los contornos de una supersticién vetusta, o tras el

sufragio universal, mas ilégico y absurdo, comocriterio de gobierno, queel viejo derecho

divino que suplanté por una aberracién de que el mundo moderno empieza a darse

cuenta?”, ibid., pp. 216-217.
'* Ibid., p. 223.
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donandotanto el viejo gustoporlosprestigios personales, comolas
utopias generosas pero efimeras de una organizacionpolitica basada
en teorias seductoras alespiritu [...] Sélo asi podremos salvarnos y
asegurar el progresoenel 6rdenpolitico”.'?

Asi, hacia comienzos de la década de 1880,el autor sefialaba que
se perfilaban horizontesoptimistas paraelfuturo de las naciones hispa-
noamericanas. Ahorabien, para que esos panoramasse mantuvieran
despejados en Argentina, habia quearticular unaserie de acciones
tendientes a conservar el ordensocial y politico existente,sin forzar su
evoluci6nni introducir modificaciones apresuradas. La configuracion
particular del pais de la paz y la administraci6n roquista llevaba a Cané
aexclamar:“amolas instituciones de mi pais, creo sinceramenteque,
aun cuando porsu naturaleza de unadificultad indecible en su aplica-
cion, son las que se acercan mas al ideal dela felicidad y de la dignidad
humana[...] Ademas, digamoslo6 no,el hecho innegable es queso-
mos republicanosenla vidapolitica, esencialmentearistocraticos en la
vida social”’.”°

Estas ideas signadas poridealizacién del orden existente en la Ar-
gentina de principios de 1880, esta simpatia porla vigencia de una
aristocraciasocial que podia convivir con unavidapolitica republica-
na, se refuerzan y se convierten en baluartes a ser defendidosfrente a
las realidadessociopoliticas percibidas por Cané en Estados Unidos.
Losbreves apuntessobreeste pais, quecierran ellibro de viajes publi-
cado en 1884, presentan opiniones que estan a tono conlas de sus
contemporaneos. E] autor de Juvenilia repara la atencion en aspectos
consideradosindiscutiblemente negativosdel gran pais del norte.?! Sus
percepcionesestan signadas porla irritacion quele generan los efectos
indeseadosde la masificaci6n en todas sus posibles manifestaciones.
La supremacia de las relaciones mercantiles y la ausenciade todotipo
de valor espiritualse traducen, desde la perspectiva de Cané,ensinto-
mas claros de vulgarizacion general de las costumbres, que convierten
su breve travesia en una sucesion de sorpresas pocogratas y en una
constante confirmaciondeprejuicios hacia el mundoyankee:“la im-
presion predominante es que unose encuentra en un mundo nuevo,
estrafio, diferente 4 aquel en que estamoshabituados4 vivir. Juzgo que

'? Esta cita textual y la anterior proceden de En viaje, 188]-/882 [n. 12 }, pp.
xiii yXiv.

 [bid., p. 47. :
2! Para unalectura del paso de Cané por Estados Unidospuede verse David Vifias,

“Cané o los contratiempos de un gentleman”, en De Sarmiento a Dios: viajeros argenti-
nos a usA, BuenosAires, Sudamericana, 1998, pp. 121-131.
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para unlatino cuya vida ha pasadoenel seno de sociedades cultas y
educadas,seradificil naturalizarse con modo deseryankee, aspero
y egoista en sus formas”.”

En cada uno delosrincones de ese mundo ajeno

y

detestable,
reinabael igualitarismosocial manifestado enel absoluto borramiento
de las barreras sociales que se evidenciaba en cada unodelosritua-
les de la vida cotidianade la sociedad estadounidense; comoejemplo
tefiere Canéal transporte puiblico de Nueva York, puntualizando: “trans-
porte democratico, simbolo perfecto de la igualdad, convenido”.
Transporte democratico, relaciones amorosas democraticas,calles
democraticas, moda democratica, todas esas pistas conducenal ob-
servadora la formula dela “‘invasién democratica” generalizada que
debeser vista con ojos alertas y cuidadosos. La democracia,entendi-
da ahora comoigualdadsocialabsoluta, signa negativamente todas las
formas de organizaci6nde la sociedad norteamericana.

{Comoevitar que esa democraciasocial inundelas calles de Bue-
nos Aires

y

del resto del pais? Es una pregunta formulada por Cané y
otrosintelectuales de la época que encuentra repuestas desalentado-
ras, seguidas de una sucesién de reacciones conservadoras. Esa de-
mocraciasocial asumia en Argentinalosrasgosparticulares de un “‘cos-
mopolitismo democratico” que arrasabalos usosy desterrabalas
costumbresdel patriciado argentino. Al respecto, Cané enmarca un
texto de ficcion que dificilmente puede ser descontextualizadodelas
realidades de su época:

ComoSegovia, su mujer y Clara amabanla hacienda. No sélo encontraban

alli una vida de pazy tranquilidad, sino también aquel secreto halago que

tan profundamente han de habersentido nuestros padres y que para noso-

tros se ha desvanecido por completo,arrastradoporla ola del cosmopolitis-

mo democratico: la expresién de respeto constante, la veneracién de los

subalternos comoa seres superiores, colocadosporunaley divina e inmu-

table en una escala mas elevada, algo como un vestigio vago del viejo y

manso feudalismo americano.™

La serie de textos escritos por Cané hacia 1884” no hace mas que
reafirmar estas imagenes que Oscar Teran ha caracterizado como mues-

» Miguel Cané, capitulo xx, “Nueva York”, en En viaje [n. 12], p. 396
4 Ibid., p. 394. :
4 Miguel Cané, “Tucumana”(s.f.), en Prosa ligera [n. 12 ], pp. 78-79. Las cursivas

son nuestras.
** Nos referimosa los conocidos “De cepacriolla”, “En el fondo del rio” y “A las

cuchillas”, recopilados en ibid. Los dos ultimos textos mencionados habian ya aparecido
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tras elocuentes de las sensacionesde incertidumbre delas élites
finisecularesante las fisuras producidas enlas bases de la normatividad
socialtradicional.*° Reponer, entonces,unaserie de valores arcaicos
se convierte en una operaciénrecurrentementepracticada en un con-
texto social conmocionadoporel impactodela inmigracién masiva y
de la constante pérdida de certezas y marcosdereferenciasociales.
En el marco de esta operacion de recuperaciéndel pasado glorioso,el
topico del honor asume unfuerte protagonismoenla obra de Miguel
Canéy organiza reflexionessobre los temas masdiversos.

Tempranamente, en 1872, el autor que hos ocupa publicaba un
breveensayotitulado “Honor moderno”enel quese evidencian algu-
nas de sus percepcionesal respecto. Enel texto se destacan ironica-
mente las bondadesdelas instituciones democraticas consideradas
como: “las mas benéficasylas que estan mas en armoniaconelideal
de progreso humano”.”’ Posteriormente,el texto asume un tono mas
bruscoalsefialar que la dinamica impuesta por“instituciones democra-
ticas” conduceindefectiblemente a una despersonalizacion general de
los vinculossociales. Cané sefiala que mientras que enel pasado se
resolvian cuestionesvitales por medio dela apelacion al duelo, por
ejemplo,enla actualidad se habia remplazadoel honorporlos tribuna-
les. De este modo,los dafios causados a unapersona 0 a unafamilia
podian ser solucionadosen unjuicio o reparadospor medio deldinero:
{Quédiferencia con aquel mundoantiguo,tan Ileno deirregularida-
des, rigiéndose siempreporese sentimiento vano que llamaban honor!
[...] Entonces,unainjuriatraia el golpe enérgicoyvaronil de la vengan-
za: el honor era como un depésito divino yjguay del que a él toca-
Tae

Asi, lo que se entiende como una democratizacién de las costum-
bres sociales habria avanzado despiadadamenteendetrimentodelejer-
cicio de unodelos valorestradicionales mas reivindicados.E]fin de los
enfrentamientospersonales habria corroido fuertemente las bases de
ciertas jerarquiassociales que apelabana la defensadel honorperso-
nal y familiar como salvaguardade un status. El honor, como valor
regulador de los vinculos sociales, se habia remplazado porla

en la Revista de Derecho,Historiay Letras, tomo vu (1900), pp. 5-19 y 165-183; “En el
fondo del rio” habiasidoalli titulado como “Lavuelta”.

© Oscar Teran, “El lamento de Cané”[n. 11], pp. 23-24. :
>” Miguel Cané,“Honor moderno”(1872), en Ensayos (1877), Buenos Aires, Admi-

nistracién General Casa Vaccaro, 1919, p. 50.
** Ibid., pp. 51-52.
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mercantilizacion de las practicas: “jHoylas injurias valen una onza de
oro,los insultos cuatro y los bofetones cinco!””.2?

Enel transcursodelsiglo xix argentino, comosefala Sandra Gayol,
“el honor dinamiz6 conductas,disefié Jerarquias y destruy6 reputacio-
nes”.*° Por personajes como Canéera considerado un valor que debia
resguardarseante los avancesdel igualitarismosocial. Este valor aris-
tocratico permitia posicionarse en un plano dereferencias y signosso-
ciales distinto del de las dinamicas econémicas y materialistas predo-
minantes. Perder el honor era arriesgar también una serie de
atribuciones, una reputaciény un posicionamientoantelos otros!

Il

Reputacion,honory distincién no eran pilares menoresa la hora de
constituirse una famay de obtenervisibilidad en el ambito de lo publico
portefio del pasaje del siglo xtx al xx. La trayectoria publica de Cané
estuvo apuntaladaporvarios elementosligados a dichos fundamentos.
En primerlugar, debe destacarse que formaba parte del grupo de los
hijos de letrados célebresexiliados,entre los que se destacan él y Lu-
cio Lopez. La portacién de un apellidoilustre no era un dato menor
para posicionarse en la sociedad moderna.Aesto se sumael hecho de
que tempranamente participo en notables empresas periodisticas. An-
tes de egresar del Colegio Nacional Cané ya habiaescrito algunos
textos en el diario comandadoporsu primo HéctorVarela, La Tribu-
na, y promediandola década de 1870 supresencia en este periddico
y en El Nacional,dirigido en ese momento por Eduardo Dimet, fue
practicamente constante.

También desde 1870 se hacen presentesen los ensayos,articulos
y piezas de correspondencia de Miguel Canéciertas observacionesy
opinionesacercadela funcién de la prensa enel contexto dela socie-
dad argentina. Estas impresiones, puestas en perspectiva, dan cuenta
de los sentidos multiples adjudicadosa los periddicos como difuso-
res de ideas. Como veremos,el personaje mantuvo unaapreciacién
ambivalente acerca de los usos de este medio yuna evaluacién disimil
de sus efectosen el ptiblico lector.

» Ibid., p. 52.
*° Sandra Gayol, Sociabilidad en Buenos Aires: hombres, honory cafés, 1862-1910,

BuenosAires, El Signo, 2002,p. 185
*! Sobreeste tema puede consultarse Michelle Perrot, “Drameset conflits familiaux”,

en Philippe Ariés y Georges Duby,Histoire de la vie privée, tomo 4. De la Révolution a
la Grande Guerre (1987), Paris, Seuil, 1999, pp. 243-263.   
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Las percepciones sobre su participacion en La Tribuna y El Na-cionalpuedenrastrearse enlas cartas del personajedirigidas a su madrehacia 1870, mientras concretaba su primerviaje a Europa. Variosele-
mentosse conjugan enestasepistolas. Por un lado, estan presentes
algunas pistas sobre la importancia que Canéle adjudicabaal hecho de
ver sus palabras enletras de molde. En sus diversos escritos, abundan
los pedidos,casi obsesivos, de que fueran conservadosy archivados
hasta su regresolos periddicos en los que aparecian publicadostextos
suyos; son recurrentesfrases deltipo: “‘jtintametodaslas ‘Tribunas’
dondese publique algo mio”, “note olvides de conservarme las ‘Tribu-
nas’ y ‘Nacional’ donde algo mio haya”? El primerrasgovisible en
estas cartas es, entonces,la relevancia otorgadaa la publicacién de
articulos y correspondenciapara unjoven deveinte afios que estaba
concretandosusprimeras apariciones en el Ambito publico.

Pero también puedenrastrearseen estas epistolas las opiniones
del viajero-corresponsal-periodista acerca de los lectores de La Tri-
buna, signadas por un tono marcadamente peyorativo. En ocasién de
narrarle a su madrelos acontecimientos dela guerra franco-prusiana, y
su huidade Paris a Bruselas anteel triunfo inminente de los prusianos,
Canéescribe: “note hablaré particularmente de todo lo que he visto,
porque al escribir mis correspondenciaslo haré y éstas las escribo
para las personas que mequiereny para ti en primera linea y no para la
turba de carniceros ytenderos, suscritores de la ‘Tribuna "que ni
sabendelo quese les habla’?

Es decir queel acto de escribir para un prestigioso periddico por-
tenio alimentaba,por unlado,el ego del joven distinguido devenido
corresponsalinternacional y le permitia a Cané delinear una imagen de
si mismoentanto escritor-periodista, al mismo tiempo quelo autoriza-
ba, desde su perspectiva, a rotular y subestimar al publico lector
caracterizandolo como una“turba”, conformadaprincipalmente por
obreros manuales con notables incapacidades para comprenderlo que
los calificados personajesescribian.

Un tercer argumento quenosinteresa destacar se vincula con la
independencia que Cané se adjudicabaa la hora de decidir donde

* Estas frases estan en las cartas enviadas desde Montevideo (16 de mayo de 1870)
y Londres (8 de noviembre de 1870) pero se repiten comounestribillo en todas las
epistolas de esos afios compiladas por Fermin Estrella Gutiérrez, Adela Grondona y
Adolfo de Obieta, Epistolario delsiglo xix, BuenosAires, Sociedad Argentina de Escrito-
res, Museo y Archivo del Escritor, 1967, donadas por Manuel Mujica Lainez. Esta
ediciénfue consultada en su versi6nelectronica.

* Carta enviada desde Bruselas,6 de septiembre de 1870. Las cursivas son nuestras.
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enviar sus contribuciones redactadas en Europa, y en este sentido le
escribe a su madre:

antes derecibirtu carta en la que meindicabasescribiera algo a Dimetpara
el “Nacional”, ya lo habfa hecho, no como corresponsal, aunque puedo
serlo de quien se meantoje, pues “La Tribuna” ni nadie en el mundoes
capaz de comprar mi espiritu. Si “La Tribuna” quisiera imponermealgo al
respecto, con echarla dondetengo costumbrede enviaral que me incomoda
o pretende hacerlo, quedaba todo arreglado.*4

El] autordeestas lineas asume que ningtin periddico,ni siquiera el de
sus protectores y parientes, podia condicionar las opinionesde este
redactor principiante dispuesto a hacer alarde de su independencia
intelectual.

Hacia mediadosdela década de 1870 puedenrastrearse otras
consideraciones de Cané acercadela prensa. En este caso, queda en
evidencia queel personaje pensabael formatodiario como un espacio
abierto para un tipo de producciénescrita, mientras que aconsejaba
mantenerciertas expresionesliterarias alejadas de los ritmosdel diarismo.
La poesia, por ejemplo, aparece como un género que por su propia
naturaleza no debia mezclarse, desde su perspectiva, con ellodazal de
otras formas mas vulgaresproyectadasporla pluma.Enestesentido,
refiriéndosea la aparicion de unas lineas de Gervasio Menéndezen un
periddico, destaca:“perdidosenlas vastas columnas de un diario, en-
tre el tosco editorial y la insipidanoticia [los lectores] habfan encontra-
do unosversos,firmadospor un hombre desconocido enla vispera,
pero que desde ese momento conquistaba un sitio de honor”.*5 La
inclusion de esos inspirados versos en el marcode la hojarascacoti-
dianale parecia a Cané practicamente un sacrilegio. La poesia debia
tener reservado otro espaciodistinto al de un periddico,en tanto mani-
festacion de belleza y armonia.

Asi, el lugar destinadoparala poesia y para los poetas en el con-
texto de una sociedad descrita como materialista y desespiritualizada,
desde la perspectiva de Cané,pareceserel de la “alta cultura”, dife-
renciadaporsus caracteristicas y sus intencionesdeldiarismo cotidiano
destinado a un publico-turba. Las columnas del diario son caracteriza-
das practicamente como un infierno dantescoal que los poetas, como
Gervasio Menéndez,no deberian descender:“pocas veces ha bajado

4 Carta enviada desde Londres, 8 de noviembre de 1870.
*> Miguel Cané, “Pro poeta: Gervasio Menéndez” (1875), en Charlasliterarias

(1885), BuenosAires, La cultura argentina, 1917, p. 51. 
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ala prensa,esa arenaardiente que a todos nosotros nostuesta el sem-
blante y endureceel corazén, esa almanutrix, comodiria Janin, quea
todos nos absorbe, pero que a todos nos levanta”.*°

Segiin se desprendedelas perspectivas expuestas por Cané, pue-
de pensarse quela literatura yel periodismo debian circular porcarri-
les diferentes, con tiemposysoportes de difusiondistintos. La literatu-
Ta aparece comounatarea reservadaa los letrados que podian
sustraerse delas tentaciones fugacesyde los ritmos severos impuestos
porlas sociedades acompasadasporunbrutal materialismo. También
en 1875 el escritor apuntabaenesta direccion:

Son tan raras las manifestaciones intelectuales entre nosotros, hay una

indiferencia tan profundapara todolo quese aparta del tramite vulgarde la

vida positiva, que cada ensayoliterario 0 cientifico que vemos,nos produ-

ce una sensacion agradable, a la que no es ajeno cierto sentimiento de

respeto hacia aquel cuyo amoral culto de lobello le da el valor suficiente

de publicar unlibro en Buenos Aires, que es lo mismoquerecitar un ver-

so de Petrarca en la ruedade la Bolsa.*”

Publicar unlibro en BuenosAires aparece en esta frase como una
actitud parangonable al amorporla armoniay la belleza; un hecho

destinado a correr unasuerte incierta peroreivindicable por formar
parte de un acto cultural sublime alejado de la mundanaldinadmica dela
ciudad-puerto. La armonialiterario/cientifica entendida comoarte es
relacionada automaticamenteconla figura del libro, que facilmente
puede entenderse, desde la mirada de Cané, comoel polo opuestoal
del periddico pensado comoun espacio efimero destinado a las masas.

Enel largo plazo,la imagen de publico lector de diarios maleable e
ignorante fue reforzandose en la mirada de Cané. Sdlo que ya nose
circunscribia a los tenderos y carniceros mencionadosen el plano de
las comunicacionesprivadas, sino que se extendia a gran parte de la
poblacion portefia, incluso a aquella que compartia espacios de socia-
bilidad con los de su grupo. Pruebas de esta ampliacion de la despec-
tiva perspectiva del lector de diarios se encuentran en algunos comen-
tarios escritos porel intelectual que nos ocupa en la décadade 1880.
Por ejemplo,refiriéndose al efecto que unaserie de articulos suyos y
de Lucio V. Lopez tuvo la hora de convocar publico para un espec-
taculo teatral de escaso éxito hasta el momento apunta:

% [bid., p. 61. %
7 Miguel Cané,“Dospartidosen lucha (Fantasiacientifica) por Eduardo L. Holmberg

(1875), en Ensayos[n. 27 ], p. 140.
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Cuando de nuevo nos encontramosen el Politeama, nos estrechamosla
manocon alma contentay espiritu sereno.El teatro estaba Ileno y el entu-
siasmo crecia por momentos[...] ,Era nuestra obra? Como impulsi6nsf;
como causa, no. Nuestro publico es intelectualmente indolente; necesita
que le muestrenlascosas,la calle, el numero de la casa en que se encuen-
tran, el tranvia que se tomay unligero avant-gout de lo que alli va a en-
contrar.**

E] publicoes indolente y maleable, impermeableintelectualmente, ma-
nejable porlas palabrasde un periddico sobre cualquier asunto.El

imperio dela prensase aparecia ante la mirada de Cané comoun dato
a tener en cuenta enel contexto de unasociedad socialmente movil.
Era un lugar desdeel cual emitir opiniones destinadasa tener un eco
obediente. Ya haciafines delsiglo xix recordabaconcierta nostalgia la
funcion que unagaceta habia tenido en BuenosAires:“La Tribuna era
el diario a la moda,el tinico,el indispensable. Cortadoydirigido,ins-
tintiva e inconscientemente,en el sentidode las preocupaciones porte-
fias, tenia una autoridad absurdapero incontestable”’.*”

En este marco de consideraciones, un diario podia imponer en
forma inapelable dictamenesyjuicios sobre los masdiversos temas.
Podia, ademas, imponerprioridadesa los lectores que seguirian pasi-

vamente la direccion marcadapor quienesescribian el diario. Refirién-
dose a la direccion de Héctor Varela de La Tribuna, Cané apunta:
“para él, articulos de fondo, informacionpolitica y financiera, todo eso
era secundario; toda su atencion se concentraba en dosfolletines que

aparecian diariamente”.* Era ese espacio, el de los folletines, el
que garantizabael éxito de ventas del periddico, segun remarcael au-
tor. Hecho seguramente constatable si se tiene en cuenta la ampliacion

del mercadode lectores generadapor la modernizacionfinisecular.*!
El mismoafio en el que Canéescribio tales palabraslas criticas al

espacio ganadoen los mediosde prensaporlosfolletines fueron siste-
maticamente expuestas por uno de sus contemporaneos, Paul Groussac,
en un elocuentetexto publicado en 1897 en LaBiblioteca titulado
“La educacionporelfolletin”.* El intelectual de origen francés llamala

*® Miguel Cané,“Falstaff” (1884), en Charlasliterarias [n. 35 ], p. 86
3° Miguel Cané, “La primera de ‘Don Juan’ en BuenosAires” (1897), en Prosa

ligera [n. 12], p. 91.
“° Ibid.
4! Véase Adolfo Prieto, El discursocriollista en laformaciénde la Argentina moder-

na, Buenos Aires, Sudamericana, 1988. :
* Paul Groussac, “La educacién por el folletin”, La Biblioteca, tomovi (noviembre

de 1897), pp. 313-324.  
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atencionalli acercadelos peligros corruptoresdela prensa, apelando
a unaalerta contra la prensa que pervierte con sus desbordesinmora-
les. Groussac basa sus argumentosenla critica de un folletin aparecido
en La Naci6n quetenia, segiin su parecer, un contenido practicamente
pornografico,se trataba de unaentrega de Paris de Zola:

si existe, pues, una misién sagrada, humanay patridtica, sobre todo paralos
que tienen cargo de almas,es la de levantar los corazones,virilizar a la
Juventud, mantenerpuro y creyente el hogar venerable, apartando de él

toda influencia perversa y toda excitacién malsana y morbida. A ese deber

sagrado esta faltando el diario que publica un folletin inmundo tiene

erigida ante el pueblo argentino esa catedra de inmoralidad.*

Puede aventurarse que para un personaje conelperfil de Cané, lo mas
preocupantedeestasituacionera el hecho de queély susparesesta-
ban perdiendoel control de una herramienta fundamental para guiar la
opinion. Opinion que, ademas,estaba siendo sistematicamente“co-
rrompida”por los nuevos rumbos impuestosenlosantafio periddicos
“respetables” de la sociedad portefia.

En este sentido, en el breve paso por Estados Unidosde 1882,el

autor de Charlas literarias ya habia notado ciertos caminos asumidos
por la prensaenel gran paisdel norte que le resultaban alarmantes. En
esa travesia habia propuesto una interesante evaluacion acerca del
mundode la prensa norteamericana:

Si en algunaparte el aforismo de Girardin sobre la impotencia de la prensa
tiene aplicacion, es en Norte América. Losdiariosse tiran 4 centenares de

millares y constituyen unode los géneros de empresa industrial que reporta

mas beneficio. Pero es el anuncio y la informaciénlo queles da vida y no la

opinionpolitica. {Qué le importa a un yankee lo quepiensa un diario? Lo
compra, va a los telegramas y luego los avisos. La verdad es que en el dia
de la prensa universaltiende 4 tomar este cardcter. El valor e importancia del
Times consiste en su preocupacién incesante de reflejar la opinién, con

todas sus aberraciones,en vez de pretender dirigirla.**

Los motivosporlos cualesesta prensa es impotente no son tan obvios
para el lector como Cané sugiere. La observaciéncritica puede
desglosarseenvarios ejes. En primerlugar, el hecho de que la prensa
se haya convertido en una mas delas industrias de Estados Unidosse
halla en consonancia conla idea de que todaslas esferas de la vida

® Ibid. p. 324.
“ Cané, Enviaje [n. 12 J, p. 397.
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humanason mercantilizablesy, por tanto, desdela perspectivade este
observador, condenables. Ademas,esta mercantilizacién habriatraido
consigolarenuncia a una funcién fundamental de la prensa:la de guiar
ala opinion.Esto se traduce, desde la perspectiva de Cané, en una
oportunidad perdida,y la democratizaciénde la palabra que hace que
la opinionserefleje en todos sus matices y con todassus “‘aberracio-
nes”convierte a la prensa en un espacio contaminadoy socialmente
abierto. Un potencialinstrumento,util como pocospara formar a la
opinion publica,se habia convertido en Norteamérica en una simple
industria que produciaenserie noticias y avisos.

Esta imagendela prensayankeelejosesta de presentar a un diario
comola herramienta dilecta de un gruposocialilustrado paraejercer
una pedagogiacivica. Esa funciénes la que Cané propone recuperar
haciafinesdelsiglo x1x. Desde Paris, opinando sobreel problemadel
trafico en las grandes aglomeracionesurbanas transmite,al pasar, una
impresi6n elocuente:“casi todoslos diarios de BuenosAires,especial-
mente La Prensa, se han preocupado constantemente del problema
de la circulacion urbana. Es necesario que no dejen de manoel tema:
que machaquen con una monotoniatal, que el clavo penetre hasta las-
timar, hasta despertar a los que duermen penosamente”.* Asi, desde
la perspectivadel autor de Juvenilia, la prensa es un instrumentoefi-
caz para emitir discursos que moldeenla opinion y un arma para quien
pretendatener algun tipo de resonancia en el ambito publico. Es, ade-
més,un instrumento eficaz para adoctrinar.

Ese es el caminoportransitar en un contexto en el que crecientemen-
te las costumbresse vulgarizan y en el quelos noblesrituales de antafio
ya no puedenrepetirse. De esas transformacionesy pérdidas parece
haber tomadoplenaconciencia Cané enel transcurrir de la década de
1880. En sus dos obras mas destacadas publicadas en ese contexto
temporal aparecen imagenes contrapuestas vinculadas conlos usos de
la prensa en dos momentoshistoricosen los que las dinamicas sociales
predominantes tenian implicancias diversas.

La primera imagense hace presente en un episodio fijado en
Juvenilia, que se ubica temporalmente hacia fines de la década de

1860 y quellevael tono dela descripcion de unrito iniciatico. El autor
narra que luego de comenzar a tomar clasesdeliteratura clasica con el
profesor Gigena,los estudiantes comenzarona sentir un impulsoirre-
frenable de escribir y manifestar sus opiniones:

45 Miguel Cané,“Notacirculatoria”(1896), en Notas e impresiones (1901), Buenos

Aires, La cultura argentina, 1918,p. 97.
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Aquella clase deliteratura tuvo efectos funestos sobre nosotros. Funda-mos diarios manuscritos, cuya impresién nos tomaba nochesenteras, en
los que yo escribiarticulosliterarios [...] Esosdiarioshicieronalli el efecto
que en los pueblos de campajia; turbaron la armonia y la paz, agitaron y
agriaronlos animos, y masde un ojo debiel obscuroribete con que apare-
cid adornado,las polémicas vehementes sostenidasporla prensa. Por mi
parte, tuve un duelo feroz. Ignorosi mi adversario sufrid; pero si recuerdo
que, aunqueel honor qued6intacto,sali de la arena mal acontecido[...] Un
Joven romanohabria jurado no Ocuparse masde prensa en su vida; pero las
preocupacionesse van ylos instintos quedan {Qué himnoscantara hoyal
periodismosi sdlo golpes y magullones me hubiera costado!**

La segundasituaci6nesta escenificada en Colombia y aparece en el
libro Enviaje como un comentario sorprendido sobrelos usosdela
prensaenelpais:

La lectura de la Constitucién de Colombiahace sofiar. Nunca ha producido
la mente humanaunaobra masidealmente generosa. Todo cuantolos poe-
tas y los fildsofos, los publicistas y los tribunos han aspirado para aumen-
tar la libertad del hombreen sociedad,esta alli consignado y amparadopor
la ley [...] Derecho de reunién absoluto y absoluta libertad de la palabra
escrita y oral. Absoluto, gentendéis?*”

La advertencia de Canése dirigia enla siguiente direccién: segun sos-
tiene, la inexistencia de ley de imprentas generaba en Colombiala pro-
liferacién de una “prensalibre” de ampliacirculacién, yaesto se suma-
ba el hecho de que las paredes estaban cargadas de “expresiones
graficas del ingenio popular”. Pero lo que mas sorprendia al observa-
dorera la extendidacirculacion de informacionen el formato pasquin:
“Noes raro oir en Bogota: ‘Fulano me ha echado hoja’. Esdecir,
fulanoha escrito contra mi una hoja suelta, que ha hecho imprimir y
fijar en las esquinas [...] el damnificado se contenta a su vez con echar-
le hoja a su adversario, para mayorcontentode los impresores que
realizan buenos beneficios”.®

Enelprimerepisodio se marca fuertementela idea de la responsa-
bilidad de quien escribe enla prensaa la hora de defender, incluso con
el cuerpo en un duelo,su opinién y suspalabras. Se postula también
unaideal funcionatribuida a un periddicojuvenil y alo quealli se escri-
be, mientras se traza una continuidadentrelos saberesliterarios adqui-
ridos en el Colegio Nacional

y

las formas de expresion en un periddi-

ef Miguel Cané, Juvenilia (1884), BuenosAires, Colihue, 1981, p. 106.
*” Cané, En viaje [n. 12], pp. 204-205.
** [bid., p. 206.
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co. En otro registro, Cané esboza enla primeracita sus percepciones
sobrelos potencialesefectosdisolventes de la prensaen los “pueblos
de campania”, entendiendo que un diario puede causar en ese contexto
humanodesbarajustes y desarmonia.Pese a ello, la figura del duelo
cierra épicamentela narracion. La cercania de los cuerpos a la hora de
resolver un malentendidoparecetranquilizar al autor de En viaje, que
siente que puedesalvar su honory defendersu postura fijada porescrito.

La segunda anécdota narradapresenta una ecuacién casi automa-
tica entrelibertad politica

y

libertad de palabra. La sorpresadel obser-
vador en Colombia encuentra su explicacién en el hecho de quela
circulacion dela palabra,al no estar regulada ni legislada, conduce a
irresponsabilidades de todotipo y a la despersonalizacion delas rela-
ciones. El honor desaparece en una sociedad en la que la democracia
politica invadeel ambito dela escritura y la convierte en escritura de-
mocratizada.

IV

InTENTAMOsmostrar la funciénquese destinaen la prosa de Cané ala
prensa periddicaen la vida culturalypolitica de las sociedades moder-
nas. Las apreciacionesrastreadase interpretadas nosposicionanfren-
tea unaserie de temas que permiten dar cuenta de problematicas ge-
nerales presentes enlos discursosdelas élites politicase intelectuales
argentinas definesdelsiglo xix.

Frente alos rumbostomadosporla circulacién dela palabra en los
periddicos,las voces de inquietudyalarmafueron varias y apuntarona
poner en evidencia una amplia diversidad de inconvenientes. Uno de
ellos era imputadoa los duefiosy directoresde los periddicos que
estaban perdiendoel control sobre lo que las empresaseditoriales de
difusion cotidiana publicaban. En algunoscasosesta realidad era
incriminadaa la ineapacidadintelectual de los encargadosde intervenir
en las columnasy enotrasa los desatinosen las formasde pensaren
los periddicos comonegociosculturales.

A lo largo de la década de 1870, varios personajesescribieron
textos proclives a mostrar los peligros potenciales que podian repre-
sentarlos diariossi se los dejabalibradosal azar. En esta linea puede
inscribirsela ficcién publicada en 1879porelliterato-cientifico Eduar-
do L. Holmbergtitulada “Elperiddicoliberal’”’.“° El autor muestra en

* Eduardo Holmberg, “El periddicoliberal” (1879), en Gioconda Marin,ed., Cua-
rentay tres afios de obras manuscritas e inéditas (1872-1915): sociedadycultura en la
Argentina moderna,Berlin, Iberoamericana/Vervuert, 2002, pp. 110-120.  
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esta fantasia literaria como un grupo de notables de la sociedad porte-ha pretendelanzar undiario de tipo moderno.Conese objetivo,serealiza unaserie de reunionespara definir la organizacion del mismo.
Los dialogos mantenidosenestas tertulias son disparatados y mues-
tran quelos futuros responsables del periddico —catalogados como
Sefior Noticiero, Sefior Redactor, Sefior Administrador, Sefior Folle-
tinista— no logran acordar siquiera un nombre para bautizarlo. El tini-
Co principio queparecentenerclaro es queel periddico debeser“libe-
ral”. Ante la imposibilidad de pensar en una estrategia para editar el
diario, se proponenescribir las secciones con un numero de lineas
predeterminadosin reparar en sus contenidos, asumiendo que la tarea
para tener comoresultadoun periddicoconsiste en Ilenar con palabras
las columnas disponibles sin mas reparos. La irresponsabilidad absolu-
ta atribuida a los encargados dela difusién de la palabra quedaasi
fuertementesatirizada.

En un registro similar, Eduardo Wilde denunciaba en “Fantasias del
domingo”(1874) las tonterias publicadas a borbotones por“el loco de
la Tribuna” —Heéctor Varela—, que no hacian mas que confundir al
publico lector y difundir informaciones y reflexiones que rozaban la
ridiculez. Wilde se ocupaba tambiénde hacer un guifio ironico acerca
delas irregularidadesdelos periédicosen tanto empresas en su famo-
so texto “La carta de recomendaci6n’’; alli, escribe un didlogo en el que
un notable personaje portefio interrogaa quienlesolicita la carta: —‘GEn
qué desea ocuparse?; —En una empresade diarios, por ejemplo;
—Muybien jsabeusted leer?; —No,sefior”.*° Acto seguido,el hom-
bre distinguidole escribe unacarta al director de E/ Nacional, Eduar-
do Dimet, aconsejandole que empleeal portadordela carta enla im-
prenta. Quedaasi insinuado queparatrabajar en un periddico no era
un requisito indispensabletenerla habilidad deleer.

Enelclimacoral de estas voces poco optimistas a la hora de eva-
luar la funci6n dela prensay la de sus conductores, Cané enunciaba
Sus juiciostendientes a defenestrarel valorintelectual de los textos
publicadosen periddicos. Sin embargo, mientras queensusescritos
de la década de 1870 se perfilan las subestimaciones dirigidas al publi-
co y el desprecioanteelacto de escribir en un espacio cuyosritmos
estaban acompasadosporla fugacidad, en sus evocacionesjuveniles
de 1880 las miradassobreel pasadoreciente de las décadasescolares
(1860 y 1870)y el acto de ejercer el periodismose presentan como
unanoble actitud, que incluso podia conducir a ponerenriesgola pro-

*° Eduardo Wilde,“La carta de recomendacién” (1872), en Tiempo perdido:traba-
Jos médicosyliterarios, BuenosAires, Libreria del Colegio, 1967, p. 180.
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pia vida conel objetivo de defenderel honorante la conviccién de la
validez de lo que se escribid.

Puede argumentarsequelastensiones entre las apreciacioneses-
critas en 1870 y las de 1880 estan marcadasporla nostalgia de tiem-
pos pasadosquebrotaba en épocasde creciente invasion democrati-
ca. El autor de Juvenilia asumia que en el marco de la modernizacion
finisecular, y ante sus efectos socioculturales,las palabrasescritas en
periddicosestaban condenadasa la fatalidad una vez publicadas dado
que podian ser recepcionadaspor“aquellos a los que noles importa
en absoluto”. Ese riesgo potencial podia evitarse desde la perspectiva
del personaje que nos compete si los “padres” de esas palabras
asumiesencierta conciencia de los desmanesqueellas podian generar.

Eneste punto se hacenpresenteslas reacciones ante la democra-
tizacion dela escrituray dela lectura. Si la democraciaera entendidala
mayoria de las veces como sinonimo deigualdad social, en la aplica-
cion del igualitarismoalterreno dela palabra se corporizaban eventua-
les peligros activadosporla instauracionde libertades cada vez mas
radicales. En la mismalineainterpretativa, la ampliadacirculacién de
informaci6n propiciadaporlos érganosde prensa periddica se apare-
cia ante los ojos de Cané comola muestra mas patente dela vulgariza-
cién de las costumbresy, a la vez, comoelprincipal rasgo de una
decadenciaespiritual generalizada a la que estaban siendo sometidas
sin tregua las multitudesparisinas,las familias patricias de Buenos Aires
ylasociedad estadounidense en su conjunto. Como insinuia Groussac,
el monstruoso poderdifusorde ideas de la prensa podia deformarlas
opinionesdel pueblo pero también —y quizaséste sea el punto mas
condenado y temido—corromperlas costumbresde lagente distinguida.

Ante estas reaccionescontra el poder masificador y mediocra-
tizadordela prensa,la estrategia de sublimar a la literatura comorefu-
gio de lo bello noscolocaante la posibilidad de pensar en los términos
de Julio Ramosla antinomia “periodismo/literatura” presente en Cané.
Ramosdestaca que en el marcodelos periddicosfiniseculares se des-
envolvieron complejosprocesoseneltransito hacia la autonomiza-
cion de ambasesferas.*!

Proponemos, complementariamente, algunas observaciones sobre
la trayectoria de Canéconelfin de dar cuentade algunossignificados
de susinterpretaciones. En primerlugar, debesefialarse que pesea las
miradaspeyorativas sobre el formato diario, Cané no dejé de enviar

*' Véase Julio Ramos, “Limites de la autonomia: periodismoyliteratura”, en id.,
Desencuentros de la modernidad en América Latina:literatura ypolitica en el siglo xix,
México, rce, 1989, pp. 82-111.
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Sus contribucionesparalas paginas de empresas comoE/ Nacional,
La Tribuna, La Prensa, El Diario y otras. Lo quesi puede notarse es
un cambiodel género deescritura, dado que mientras queen susafios
de juventud sus textos se ocupaban de temas de actualidad, sobre
todo ligados a lapolitica coyuntural portefia, mas tarde su presencia en
las gacetas respondia generalmenteal formato de correspondencia
enviadadesde el exterior —género que lo colocaba en un lugar de
visibilidad especial ydistintivo.

Podria aventurarsela idea de que Cané,pesea detestar el ambito
dela prensa, no dejé de escribir en los periddicos por diversos moti-
vos de orden pragmatico —como los econémicos 0 los vinculados
con su ego. Sin embargo,esta afirmaciénpierde de vista un dato des-
tacado dela trayectoria intelectual del personaje en un contexto parti-
cular comoerael de la Argentinadefinesdelsiglo xix. Debe puntua-
lizarse que la mayoria desus obras publicadas en formatolibro estan
compuestas porescritos que habian sido publicados con anterioridad
en diferentes medios de prensa. Hecho que muestra,porun lado, que
esas palabrasescritas para los periddicos no eran consideradassolo
comoejercicios automaticosyvaciosy, porotro, queel autor de esos
articulosnotenia prejuicio algunoa la hora de autonomizar susescritos
de] formatodiario para insertarlos en un objeto que desde su perspec-
tiva tenia una connotacioncultural masnoble.

Porsu parte, puede considerarse que pesea las diatribas contra la
prensa escrita, Cané mantuvola idea de quelos intelectuales debian
mantener ese espaciopara concretarobjetivosligadosa las intencio-
nes de disciplinar yde adoctrinar

a

la“turba”. Mientrastanto,él y sus
pares podian dedicarsealarte de escribir en otros espacios consolida-
dos hacia 1890. Durante esa década, destacadosintelectuales comen-
zaron a hacer compatible su presenciaenla prensa consu participa-
cion sistematica en revistas de corte intelectual con pretensiones
civilizadoras —comoLa Biblioteca (1896-1898) de Paul Groussac y
la Revista de Derecho, Historiay Letras de Estanislao Zeballos (1898-
1923)—, asumiendo,quizas, que estos productosculturales no cae-
rian en manosde un publico asimilable a un cimulo de tenderosy
analfabetas ya que estaban reservados a un publico culto conformado
porlospares.Si asi fue, esta estrategia de posicionamientoante el
mundodela palabra podria encuadrarse en una actitud que excedia
ampliamenteal ambito cultural. Actitud de replegamiento que apuntaba
aaislar y a ponera salvo a aquellos cuyospadres habian sidopoetas,
soldadosy artistas en las afioradas épocasenlas que el cosmopolitis-
mo democratico no oscureciael horizonte.
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Grandehistoria e historia normal
en Paul Groussac

Por Omar Acha*

Introduecion

RANCES NACIDOEN 1848, Paul Groussacllegéal Rio dela Plata en

1866. A pesar de sus proyectos de regresar enalgtin momentoal
Hexagono,diversas circunstancias lo mantuvieronen Argentinahasta

su fallecimiento en 1929. Profesore inspector de colegios, periodista,
ensayista, criticoliterario, bibliotecarioe historiador, Groussacgané un
lugar en la historia cultural argentina comounestilista dela llamada
Generacion del Ochenta.

Eneste texto propongounaevaluaciénparcial desu trayectoria,

que no podra eludir plantear unaausterateoriadela historia, {Cual fue
el tamafio historiografico de Paul Groussac? Responderaesta pregun-
taes una tarea pendiente dela historia dela historiografia en Argentina,
La mayorparte dela bibliografia a él dedicadalo ha capturado enel
sitio de la fransicion. Groussachabriasido unpuenteentre el momen-
to fundacionalestablecidoporlos grandeslibros de Bartolomé Mitrey
Vicente Fidel Lopez yla profesionalizacién que comienzaa prosperai
con la Nueva Escuela Historica de Ricardo Levene y Emilio Ravignani,
para nombrar a los masrelevantes.' Otra interpretaciénlo ha emplaza-
do en un lugar apartado delas tendencias historiograficas, Tulio Halperin
Donghi, que presenta al periodo 1880-1910 comountiempo detan
teos histdricos ante unacrisis narrativa, reducela significacion de
Groussac a una marginalidad “que buscopuntillosamente conser

* Profesor del Departamentode Filosofia de la Universidad de Buenos Aires, e-mail
<omaracha@gmail.com>.
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Bruno, Paul Groussac:un estratega intelectual, BuenosAires, rce, 2005  
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var”.* Un mérito dela resefia simpatizante elaborada por José LuisRomeroen ocasiéndelfallecimiento de Groussac consistid en que se
resistia a situarlo en el pasado de un presente venturoso; porqueel
joven Romero yasabia que su propio camino noseria el de la Nueva
Escuela, reclamabala vigenciadelescritor tantos afios protegido porla
Biblioteca Nacional.

Es curioso quela ubicaci6ntransicional de Groussac coexistiera
con el reconocimiento de su aporte comoestilista. En buena medida
esa valoracionera funcional con su desplazamiento ala prehistoria de
la historiografia académica. Es bien sabido quelos ascendenteshisto-
riadoresde la Nueva Escuela Historica denunciaronlas impertinencias
quela singularidad groussaquiana prohijaba en sus estudios hist6-
ricos.* La yuxtaposicion del reconocimiento comoescritor y la separa-
ciéndel canonhistoriografico anularon la comprensién de Groussac
comoautorde obrashistéricas.

¢Qué nos depara un estudio de Groussac como autor? Para res-
pondera esta pregunta propongounadistincién entre la historia nor-
malyla grande historia. Esa elucidacion conceptual dara paso al
interrogante de por qué Groussac se mantuvoen el umbraldela histo-
rianormal.

Unaseccion posterior debatira el campo dela biografia comote-
rritorio fundamental dela imaginaciénhistorica de Groussac. En el exa-
men de sus obras esenciales emergeré la materia que permita unaeva-
luacion de la mencionada restriccién del autor a la historia normal. Por
ultimo, ensayaré una prospeccion de las implicacionesculturales de un
balance contempordneode Groussachistoriadory escritor,

La grande historia yla historia normal

En tiemposde normalidad académica, la historiografia sigue la huella
epistémica prevaleciente, queesla dela historia normal. En lenguaje
kuhniano, corresponderia al acatamiento de un modelo ejemplar, el

> Tulio Halperin Donghi,“Lahistoriografia argentina, del Ochenta al Centenario”, en
Ensayos de historiografia, BuenosAires, El Cielo por Asalto, 1996, p. 54.

> José Luis Romero, “Los hombres yla historia en Groussac”, Nosotros (Buenos
Aires), namero extraordinario, nim. 242(julio de 1929), reproducido en La experiencia
argentina y otros ensayos, BuenosAires, FcE, 1989.

* Romulo Carbia, “El sefior Groussac historiégrafo”, Nosotros (BuenosAires), num.
68 (diciembre de 1914); Roberto Levillier, “El aspecto moralde la obra del sefior Pablo
Groussac”, Nosotros (Buenos Aires), nim. 86 (julio de 1916); Diego Luis Molinari,
“Groussac y el método”, Nosotros (BuenosAires), nim. 89 (septiembre de 1916).
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producto prototipicodela “ciencia normal’”.s Lo inusualesla grande
historia. La historia normal es la quese observa enlas revistas especia-
lizadas, en los congresosdel ramo,en losinstitutos de investigacion del
oficio. La grandehistoriaes la que excedeesosdispositivos, por lo
demas imprescindiblespara una obra historiografica de largoaliento.
Pero es un hecho quela normalidadhistoriadora no procrea adrede
grandeshistoriadoras,ni grandeshistoriadores. {Qué hacela historia
normal?

La historianormalmatiza,corrige, desconstruye, aporta datos,afi-
na perfiles de personajes, establece mejor una cronologia dudosa, rec-
tifica cifras, descarta fuentes documentales apocrifas. Los casos mas
afortunadosdeestahistoria normalsonlos que afiaden al cuidado del
detalle la inauguracion de nuevosarchivospara la investigacién; en
efecto,asi esmalta su normalidad con unapatina de innovacion,Perola
historia normalespordefinicion mediana, y hace de su prudencia par-
ticular su mejorvalorcolectivo, porque supone —conjustos moti-
vos— que de esa manerase eludenextravios, ideologias y vagueda-
des. No se crea que asi menguasu confianza. Hayenella unajactancia
porsu irredimible modestia. Desdesu grisalla, se envanece de no caer
en el “ensayismo”o enla “literatura”, La historia normalesdeinstitu-
cion, de universidad moderna;es“fordista”: su objetivoes la repro-
ducci6n de unaepisteme. Al avanzar conpies de plomo,sus trancos
son seguros. Antes que cuestionar el sistema desus preguntas,intenta
agotarlas para pasar

a

las siguientes; multiplica en lugar de dividir. Como
carece de auténtica preocupaciénteérica, a veces pretende quela in-
duccion procrea una grandeza y cree que laacumulacién de monografias
operara en su debido momentounsalto dela cantidad a la calidad.

La grandehistoria es la que inaugura nuevos ciclos historiograficos,
la que desflora nuevos camposdel entendimiento de la experiencia
temporal, la que reconoce o proponeinesperadas formulas deidentifi-
cacion colectiva. En apariencia, estaria desacreditadaen estos tiempos
posmodernos, dado que engendralos temidos grandesrelatos. La
grande historia es perversa, revisionista, anormal y amoral, en fin, sub-
versiva, porque sOlo

a

través de unaruptura puede constituirse en un
nuevo comienzo.Utiliza los documentosajadosporel quehacer buro-
cratico del paradigmapreexistenteenla historia normal,pero los lee de
otra manera.Anteella, la historia normal se resistey, en algiin momen-

* Thomas Kuhn,Laestructura de las revoluciones cientificas (1962), México, FcE,
1971. Comosever,la utilidad de Kuhn es parcial. Si como en su argumento hay una
“crisis” para el reemplazo de paradigmas,en las llamadas“ciencias humanas”eso implica
muchoms quela aparicién de una anomal{a que haceentrar encrisis al saber preexistente. 
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to, se marchita. La grandehistoria tiene algo de filosofia, de pretensionde sentido, de aspiraciéna hallar unrelato original. Tiene también un
humor mesianicoy se ha visto numerosas aspirantes a grandehistoria
caer en el olvido no siempre inmerecido. Muchas vecesla grandehis-
toria se extravia, se hace dogma prematuroy cristaliza en mamotreto
inutil. Ese es su riesgo.

Ungranhistoriador fue Johann G. Droysen, que invent6 elhele-
nismo comouna épocadela historia de la cultura mediterranea; tam-
bién lo fue Jacob Burckhardt, que torné comprensible el Renacimiento
italiano y redefinié el cuadro dela historia occidental, Mas cerca nues-
tro, hizo grandehistoria Edward P. Thompson,que refiguré el concep-
to de clase social(yasi alteré indeleblementeel marxismo) ypropuso
una manera diferente de evaluar desde abajo la Revolucion Industrial
que otro gran historiador, Eric J. Hobsbawm,habia intentado hacer
conlos parametrosdela historia normal econémica y fracas6; 0 tam-
bin fue un gran historiador Carlo Ginzburg, que reintrodujo al campe-
sinado europeoenla historia dela cultura y modifico el telescopio
historiografico por un microscopio que,sin embargo, ve maslejos. En
Latinoaméricalo fueronel peruano Jorge Basadre yelbrasilefio Sergio
Buarque de Holanda. Podemosnotar en Argentina algunejercicio de
grandehistoria. La de BartoloméMitre, con su tesis romanticadel
democratismoraigalrioplatense. Fue trunca,pero lo fue,la de los her-
manosJulio y Rodolfo Irazustaenla tercera parte de La Argentina y
el imperialismo britdnico; sin duda tuvoel gesto de gran historiador
José Luis Romero cuandocreé la época de la “Argentinaaluvial”y
narro América Latina en unahistoria urbana quese atrevia a enunciar
Europa. Comograndeshistoriadores, cada cual debe ser pensado en
su tiempo ysu mundo, y comose vera mastarde, mas alla de unahis-
toria delas ideas. En efecto, veremos queel surgimiento de una grande
historia no es meramentela expresion de unaintenciéno un proyecto;
exige la vivencia de unacrisis y de una ausencia.

La historia normalyla grandehistoria son dostiposideales. Su
antagonismo absolutoes una ilusion. Lo que es necesario elaborar es
su asimetria. En efecto, solo en aparienciahay historia normalsin la
grande. Es una verdad de Perogrullo quetras la pedante autocom-
placencia de la mera erudici6nlate siempre,sin ella saberlo, una narra-
tiva reprimida. Comosea, la historia normalpervive en la ceguera de
su autorrepresion. Pero no haygrandehistoria que no practique lo
mejor de la minucia comprensivay dela pasién del archivo. La grande
historia, comodije, tiene algo defilosofia, pero no se reduce a una
filosofia especulativadela historia al modo de Hegelo Toynbee.Porel
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contrario,la grandehistoria se alimentatanto del detalle como delar-
dor de narrar. Parala grandehistoria, la normal, es a veces fuente de
preciosas informacionese incluso una promesade ensefianzas. A la
grande historia nole es extrafia la investigacion,laiciza las pretensiones
tecnocraticas de la historia normal ylasincluye en preguntas sustantivas:
aquées un pueblo?, zhacia dondevala politica?, ,como se construyé
la democracia?, {qué es una revoluciénsocial?, hay una cultura na-
cional?,entre tantas otras. i

Si se aceptala distincion, puede preguntarse,jquéclasedehis-
toria era la de Paul Groussac? He aqui mi tesis: Groussac cultivo la
historia normal cuando estaba dotado parala grande. Primero quiero
establecerel punto; mas tarde ensayaré una explicacion de por qué lo
suyo era masproximoa la historia normalen los tiempos en que ésta
apenas nacia.

Para su €poca,el rigor con el que el estudiosofrancés se lanzaba
como un tabanoinfatigable sobreloserrores ajenosy los propios se
hizo sentir. Hoy, esa desconfianzaraigal de todo dato es una actitud de
rigor, 0 deberia serlo para unahistoriografia que justifica sus
incumbenciasenla correccin empirica. Lo singular en Groussac es
quela historia normalla practicaba conestilo narrativo. Hay pasajes
de sus escritos que estan muy por encimadela materia historiografica
tratada. Sin embargo,es imposible compartir el balance de Luis Roque
Gondra cuando proclama:

Groussac volvié [...] sus ojos de artista al panorama de la realidad. No

reprodujo zurdamente rectificado, el cuadro de la historia tradicional. Dio,

por el contrario, un cuadro nuevo, mas amplio de contenido y, por conse-

cuencia, mas profundamente humano,pletérico de vida yde color local, y

libre de la maleza de abstracciones que habia infestado muy explicablemente

[...] la obra de sus antecesores.°

Gondra debilita su enunciado cuando,poco después,describeelal-
cance del “nuevo cuadro”historiografico groussaquiano. Recuerdalas
quea su entendereran sus mejores paginas,a saber, la descripciondel
BuenosAires tardocolonial de los primerospliegosdel Liniers,el ase-
sinato de Osorio en Mendoza y Garay0 los perfiles biograficos de
Los que pasaban. Gondrarescata pasajes,vifietas, retratos, que es-
tan lejos deinstituir una alternativa a lo que hostiliza llamando“‘la histo-
ria tradicional”. La ejemplificacion noes inhabil, pues en efecto ése fue

® Luis Roque Gondra, “Paul Groussac”, Nosotros (Buenos Aires) nim. 242 (julio

de 1929). 
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el mejor Groussachistoriador; peroel resultado esfatal para suinter-
pretacion.

La inhibicion del autor de Del Plata al Niagara,su reclusiénal
campodela historia normal fue un rasgo percibido en su €poca. De
hecho,el toreo contra Groussac al quese atrevieron los bisofios pero
ambiciososintegrantes de la Nueva Escuela Historica se explica por-
queellos notaron que nohabia ensu obra una perspectiva general que
superar. Asi fue que cuando Romulo Carbiaescribié su summa de la
historiografia nacional pudo colocarlo entre los antecedentes de lata-
rea cientifica finalmente lograda despuésdel Centenario.’ En 1929 Ri-
cardo Levene y José Luis Romero propusieronrazonesdistintas para
explicar la historia normal de Groussac.

Leveneopin6queelsimilentrela historia y la arquitectura arries-
gado por Groussac enel prefacio a Mendozay Garay era inadecuado
para establecerel horizontecientifico dela historiografia. Groussac
habia afirmadoalli quela historiografia era ciencia aplicada y ejercicio
estético.’ Esa tesis pertenecia a un convencimiento mas amplio: saber e
intuicin son compatibles.’ Levenele opusoel reparo de que lo nece-
sario para la historiografia era inscribir sus narracionesen una“historia
universal”: “El vistazo del pasado, para Groussac, ademasde verda-
deroesartistico, y no arrancaa su espiritu la reflexiéntrascendental
que era capaz de formular,no leinvita a elevarse hasta abarcar el pro-
ceso delas series hist6ricas o la marcha de un pueblo”.'° En otros
términos, Levene reprochaba a Groussacrealizar una obra inacabada,
incapaz de atravesar el umbral de la monografia.

Romero,con otra actitud, atacaba el mismoproblema.Su inter-
pretacionera diferente. El joven historiador recordabala indicacién

” Carbia, Historia critica de la historiografia argentina [n. 1).
* Paul Groussac, Mendoza y Garay(1916), Buenos Aires, Academia Argentina de

Letras, 1949. Referencia en tomo, p. 17; véase también Paul Groussac, “El romanticis-
mofrancés”, en Critica literaria, BuenosAires, Editorial de Belgrano, 1980, pp. 205-210,

° Paul Groussac, Fruto vedado (1884), México, Siglo xxi, 2001, p. 152.
' Ricardo Levene, “El parentescodela historia y la arquitectura segtin Groussac”,

Nosotros (BuenosAires) nim.242 (julio de 1929), p. 99, Dos décadas mis tarde, en una
alocucién que conservabael mismotitulo del articulo de 1929, Levene,presidente dela
Academia Nacional de la Historia, rescindia su reclamo de una superacién dellimite
monograficodela historia. Enla ocasién, subrayabasobretodola contribucién de Groussac
al refinamiento del método. En 1947 Leveneestabalejos de una aspiraciona desplegar sus
habilidades historiograficas en el cuadro de unahistoria universal y se conformaba con
la pertenencia a unatradicién que nacié con Mitre. Por eso se cuidaba de reconocerla
existencia de una Nueva Escuela Historica. La pretensi6n deofrecerunciclo historiografico
singular habia sido abandonada; R. Levene,“Elparentescodela historia y la arquitectura
segtin Groussac”, Boletin de la Academia Nacional de la Historia (BuenosAires), vols.
20-21 (1947-1948).
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del citado prefacio dellibro de 1916, donde Groussac habia sefialado
que para abordar unahistoria integral del Rio dela Plata su ensayo
debia ser modificado en la composicién de algunos pasajes. Romero
negabaque con eso bastara. Como Levene,veia una traba interna
para quesus historias devinieran unahistoriatotal. Su explicacién era
la siguiente: “Groussacprofesasin quererloel culto de los hombres,
algo que podriaser una exageracion, unasingularizacion del culto por
lo humano”.'' Sin embargo,la evaluacién de Romero era defectuosa,
comose observarapronto, porquela biografia groussaquiana era mas

que un esbozodetrayectoria individual. Pero masatin, porque nada
condenaa la biografia a ser una monografia,ejercicio capital de la
historia normal. Antes de avanzar es necesario tomar el pulso intelec-
tual de Groussacbidgrafo.

La biografia como continente narrativo dela historia

EL primertexto histérico groussaquiano dealgunarelevanciaesel
Ensayo historico sobre el Tucuman, de 1882, seguido un decenio
mas tarde por el Ensayo critico sobre Cristobal Colon. La ultima

décadadelsiglo lo encontré plenamente embarcadoen unestudio so-
bre “el genio”. La obra, que permaneceria inconclusa,aspirabaa serel
marco conceptual de unagigantesca vision dela historia yla sociedad;
sualientolatiria en los posteriores escritos historicos de Groussac.'”
En ese tiempoaparecesu introduccion a La locura enla historia, de
José Maria Ramos Mejia, que muestra su ambigiiedad respecto de los

"' Romero, “Los hombresy la historia en Groussac”[n. 3], p. 109
'? Paul Groussac, Les grands hommes: nature et réle du génie dansl'art, dans la

science, dans I ‘histoire, cuaderno de notas manuscritas, en Archivo General de la Nacién,
Argentina-Fondo Groussac (en adelante aGn-Fra), legajo 3017. He aqui los capitulos
previstos: Primera parte: |. Teorias actuales; 11. Doctrina psicopatolégica: los libros de
Moreau, Morel, etc.; 111. Doctrinas de Lombroso: “L’uomodi genio”; iv. Pruebas patol6-
gicas: degeneraciénhereditaria; neurosis; signos degenerativos; v. Pruebasantropoldégicas
influencias meteoroldgicas; vi. Pruebas estadisticas e histéricas; vi. Estadisticas y biogra-
fias de los hombresdegenio enlas ciencias; vil. Estadisticas y biografias de los hombres
de genio enlas artes. Segunda parte: 1. Genios contemporaneos; 11. Genios actuales y
virtuales: paralelos;1. El genio en las ciencias; 1v. El genio enlasartes: pintura y musica;
v. El genio poético yliterario; vi. El genio en la accién o el grande hombre; vu. El
descubrimiento y la obra maestra; vil. Conclusién. Especialidad del genio; relatividad de
la obra maestra. Agregadosdela historia y de la leyenda. Papel del genio en la histo-

ria de las civilizaciones.
Enel articulo “El problemadel genioenla ciencia y enla historia”, recuperado en

este cuaderno comotexto introductorio para este libro jamas concluido, anunciaba que
constaria de dos voliimenes. Véasela versién aparecidabajo el titulo de “Génesis del

héroe”, La Biblioteca,vol. 3 (enero de 1897), pp. 137-151   
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usosdel positivismo.'? Fue con el inicio de la serie La Biblioteca (1896-1898, sucedida desde 1900 por los Anales) que surgié el Groussacrecordadoenla historia de la historiografia. Atravesé el umbral de lacritica historiografica con su debate contra NorbertoPifiero en torno ala autenticidad del Plan de operacionesatribuido a Mariano More-no.‘ En 1907 reunié materiales, antes publicadosfragmentariamente,en su Santiago de Liniers, Conde de BuenosAires, y en 1916 vio la
luz MendozayGaray. En 1918 aparecié un tomo agrupando sus Es-tudiosde historia argentina, seguido poco despuésporlosretratos
de Los quepasaban (191 9). Algunostextos historiograficos, publica-
dos antes como articulos, fueron recuperados en las Paginas de
Groussac, de 1928.

Mentarla biografia en Groussaces discutir su obra en tanto que
tal. Aunque Groussac distinguiaentrela historia general y la biografia,
solo raramente emprendié una investigacion que prescindiera de una
trayectoria individualpara penetrarenel territorio de los procesos co-
lectivos. Las “biografias”de Liniers, Mendoza, Garay, Diego de Alcorta,
entre otros, constituyeron el corazon de su quehacer historiografico,
Se podria excederel campo historiador parainteresarotros capitulos
de susescritos. Susperfiles de procerato sobre Estrada y Goyena,
AvellanedayPellegrini, y sobre todo el de Saenz Pefia, fueron sus
armas para intervenir enla politicayen el ensayismo;sus“‘tipos” litera-
rios, tan marcadosporalusiones autobiograficas, modelaronla sus-
pension momentanea dela incredulidad en Fruto vedado y en La
divisa punzo.

{Quéera la biografia histérica en Groussac? El mejor documento
para saberlo es su Santiago de Liniers. Enel prefacio, Groussac con-
firmabasu credo de quela historiografia es arte y ciencia, con algo de
filosofia yde psicologia.'° El objetivo delestudio era redimiral héroe
francés de las acusacionesdetraicién que prevalecianenla historio-
grafia. Para Groussac, Liniers habia actuado en 1810 con la misma
lealtad hacia la Coronaespafiola demostrada durantelas invasiones

' Paul Groussac, “Introduccién” a José Maria Ramos Mejia, La locura en la
historia (1895), BuenosAires, L. J. Rosso, 1933; véase también, del mismo, “La paradoja
de las ‘Ciencias sociales’”, La Biblioteca, vol. 2 (1896).

'* Paul Groussac,“Losescritos de Mariano Moreno”, en Critica literaria [n. 8]. La
autoridad historiografica de Groussacnoera incuestionable, como lo demuestra el equivo-
co surgido a raiz de una presunta desautorizacion por extranjero que le habria dirigido
Mitre, que éste se encarg6 de desmentir en unacarta personal, pero cuya mera posibilidad
muestra unatensi6n sobresu situacién de enunciadordehistorias.

'S Paul Groussac, Santiago de Liniers, Conde de Buenos Aires, 1753-1810, Buenos
Aires, Editorial Americana, 1942,pp.xvii-xviii.
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inglesas. Una meta secundaria era levantar la calificacién de ingenuo y
torpe quele habia atribuido Vicente Fidel Lopez (retomadaporJosé
Maria Ramos Mejia en Las multitudes argentinas).° Tras un capitu-
lo inicial donde reconstruia velozmentelos primeros cincuenta afios de
su personaje, Groussac pasabaa narrar las dos invasionesinglesas y,
luego de unaaceleradareferenciaal interinato virreinalde Liniers, a los
sucesos de mayo de 1810

y

al tragicofin dela historia con sufusila-
miento en Cabeza deTigre.

La biografia groussaquianadestaca un recorrido individual, en el
quese subrayanlos caracteres psicoldgicosy la capacidad decisoria.
Sin embargo,el proceso adquiere una dinamicairreducible a los suje-
tos. Antes que testimonio dela contingencia en la historia,la biografia

en Groussacesla prosa de undestino.Por esoel bibliotecario-histo-
riador adelantaba aqui y alla elfinal del relato, sin quese perdiera su
interés reconstructivo.La defensadellibre albedrio que habia mentado
en mds de unaoportunidad,enlaliteratura y en el ensayo, también
aparece enla biografia. No obstante, para Groussacla realidad histé-
rica era trascendentey transcurria sin quelossujetosla supieran. Asi
pues,en los primerosafios del BuenosAires decimononicola placida
existencia colonial ocultaba procesos imperceptibles pero profundos:

Nada estaba cambiadoporfuera, y la mayoria burguesa, que poco leia de

alla o de aca —puesdela gaceta mensual, érganodetodoelvirreinato, no

se vendian doscientos ejemplares—, nada sabia de lo que en la sombra

germinaba.'”

El “genio”, marioneta dela historia antes que hacedordela realidad, se
introduce en el tejido temporal y social en evoluci6n. Su accion
se conjuga con muchosotros, pues “‘adquiriendolosactos individuales
el alcance y caracter de acontecimientoshistoricos, ocurre, en efecto,
que el personaje deja de pertenecerse[...] la vida personal desapare-
ce envueltaenelpapel’.'® Escierto, no obstante, que para la imagina-
cion historica de Groussac hay una diferencia subjetiva entre la perso-
na del comun el individuo especial que es Liniers. El ascendiente del
héroe sobre la multitud, la “adhesion apasionada”que despierta, lo

constituye en caudillo de la poblacion. La admiraci6n que suscita par-
ticipa de los “arranques populares” quepor definicion para Groussac
son “excesivos e inconscientes”.'? Los acontecimientos europeos ubi-

6 [bid., p. 169.
” Ibid. p. 38.
"8 [bid., p. 99.
9 [bid., p. 212.  
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can a Liniers en el lugar menos favorable, como francés, para conser-
var su poder cuando Napoleon, en 1808, sometié a la monarquia
borbénicaen la peninsulaibérica.Esafatalidad quelo ibaa desplazar
del cargode virrey, se trocé enseguidaenotra distinta, igualmenteinexo-
rable, una vez quela realidadpolitica de las colonias se modific6,nue-
vamente, mas alla de la concienciadelas personas. Eso ocurrié cuan-
dose crearonjuntas en Espafia y en América, que reclamaron en nombre
del rey depuestoel ejercicio de la soberania. Sobre ese proceso,es-
cribe Groussac:

Nada,pues, del antiguo régimen habia quedadoenpie. El solo hecho de ser
los propios gobernadoresycapitulares, los que venian encabezando moti-
nes en estos dominios, con el pretexto de conservarlos a un rey cesante,

demostrabaa las claras que estas provincias no podian ya ser colonias.”°

El trazo del destino ylo inconsciente desdibujanal héroe. ;Cémolo-
grar entoncesacrecentar su protagonismo? En primertérmino, con-
frontandolo con un antihéroe. Esta funcién era cumplida porFrancisco
Javier Elio, el rebelde gobernador de Montevideo, al que Groussac
aplicalas armas teoricas provistas porTaine:el origen navarro de aquél
explica sus desventurasy en especial su dureza de entendederas. Pero
habia aun otro expediente: el de la diferencia de género. Groussac
apela al magisterio de Sainte-Beuve para “completar” la monografia
con una“pagina femenina’’. De esa manera el veterano Liniers adquie-
re una turgencia que de otro modose extraviaantela resistencia de la
historia. Entonces aparecela “Perichona”, una francesa atolondraday
Jaranera que caus6 masde unestrago entre los deseos masculinos
y losprestigiospoliticos. Con eso no basta, porque tambiénla princesa
Carlota Joaquina, lubrica y lunatica perdida segtin Groussac,es con-
trapuestaa la sobria nobleza asignadaal “conde de BuenosAires”.”!

La Revolucion de Mayo,oscura para sus propios hacedores,no lo
fue menospara la contrarrevolucién que propicid. Una necesidadtra-
gica debia terminar conla vida de Liniers, que no podiasinoresistir el
cambio, y lajunta tampocopodia eludirla represion con radical deci-
sion —puesera cuestion de vida o muerte— quien era un simbolo de
resistencia. Eljuicio historico de Groussac no sealzaba contra el des-
tino inexorable, sino contra la innecesaria crueldada la que fue some-
tido porsus captores.

»”Ibid, p. 273.
* [bid., pp. 256-294.
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La expresi6n cabaldellimite de toda biografia surge enel juicio de

Groussac sobre una obra dedicada a Napoleon Bonaparte, cuya inter-
vencion en la historia,si bien de una relevancia historica mayorque la
de Juan de Garay, fue de todas maneras de una minimaeficacia con-

trastada conlos procesoscolectivos. El grande hombrees explicable a
través del estudio del medio que lo engendra.”

La biografia es el género historiografico preferido de Groussac por
algo mas quela defensadelindividuoen Iahistoria. Se ha visto que, en
verdad, el héroe era un objeto mas (aunqueel catalizador) del proceso

historico. En esa faceta de su pensamiento, pertenecia al horizonte so-
cial de contacto polémico conel positivismo.

La sujecién de Groussaca la biografia no es un cargo suficiente
para su aprisionamientoenla historia normal. Por qué? Porque nada
condenaal génerobiografico al detalle y a la particularidad que deja
indemneslas narraciones preexistentes. Es lo que acontece con San-
tiago de Liniers, que poco desustancial agrega a lo conocidohasta
entonces.El logradoestilo de variospasajeses insuficiente para cons-
truir un renovadoentendimiento historiografico.

Traseste breve recorrido sobre la biografia puede retornar el tema

del método en Groussac, que es desencaminadodiscutir al margen de
su quehacerhistoriografico efectivo.” Sus consideraciones metodo-
légicas no derivabande una conviccién epistemoldgica,sino de una
vision delo histérico, muyal tono de sus conviccionessociales. Groussac

fue un intelectual de formacién decimonénica, de un medido evolucio-

nismo,un creyente del progreso interminable. Consideraba quela his-

toriografia, comola naturalezay la sociedad,no dasaltos. El saber

historico es acumulativo, autocorrectivo,progrediente, jamas perfec-

to. Conocerhistéricamenteconsiste en sumar mas y mejores zonas de

lo antes mal o poco conocido(ello vale para la documentaciony la

narracién). En algunadesusfichasde trabajo dej6 escrito: “Hay que

figurarse en conjuntola historia como unaciudad espiritual en perpetua

construcciony renovacién”.”* En otra tarjeta consigno esta metafora,

también encuadradaenla imaginacion del conocimiento acumulativo:

2 Groussac, Mendoza yGaray[n. 8], vol. 2, p. 14 pe

> Ezequiel Gallo,“Paul Groussac: reflexiones sobre el métodohist6rico’ 4 Historia,

num.3 (septiembre de 1981); Julio Stortini, “Teoria, métodoypractica historiografica en

Paul Groussac”, en Julio Stortini ef al., Estudios de historiografia I, BuenosAires,

Programade Investigaciones sobre Historiografia Argentina/Biblos, 1997.

4 aGn-FG,legajo 3018, resumen 26,folio 3, titulo “Historia”.   
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Debemosconsiderartodahistoria del pasado, monografica o general, como
una excursi6n, una exploracién de una comarca poco conocida y apenas
salpicada de poblacionesaisladas, sin vinculo organico. Claro esta que el
resultado de la exploracién dependea la par del método [meta-odos] segui-
do, y de las aptitudes individuales[...] del explorador, sobre todo de su
facultad para discernirentre los rasgosdel paisaje y las formas individuales
[...] Y apenasse necesita decir que las exploraciones sucesivas —siendo
todasellas fragmentarias— ofreceran un aspecto diferente del objeto, sin
agotarlo ni comprenderlo en su varia totalidad. Y por cierto quesiesto es
cierto en relaci6nal espacio,lo sera afortiori en relacion al tiempo.°

Groussacse remitia a la biografia como monografia porqueno aspira-
ba a cuestionar la narrativa historiografica dominante, sino alo sumo,
anadir fragmentosycorregir algunas piezas imperfectas.Suinterés
de conocimiento era demasiado personal, como “‘desterrado”francés,
para constituirse en nuevosaber. No obstante, el métodoy la forma no
condenaban a Groussac al fragmentarismo; Aby Warburg y Walter
Benjamin mostraron que lo fundamental puedeocultarseenlos deta-
lles. A mi juicio es preciso realizar un andlisis de otro aspecto de
Groussac. Su causa,en realidad, trasciende a Groussac comosujeto
singular; mas exactamente, se ubica en el preciso lugar en que era un
sujeto del otro, que en Marx se nombra comoideologia, y en Freud
se lo teoriza comoinconsciente.

Historia e ideologia

Lahistoria normal de Groussac ofrend6 algunas gemas historiograficas,
cuya cumbreesel Santiago deLiniers. Alli estaba también su limite
paratransformar una comprensiondela historia. Esta exigia algo mas
que unasofisticada lucidez epistemoldgica, que sin dudalo situaba
mas alla de su épocay sobre todo de los emergentesprofesionales de
la disciplina historiadora. Su ambicion delubricar la historiografia con
los flujos del arte no fue suficiente para alterar el rumbo que prospera-
baen los ambitos académicos de BuenosAires y de La Plata. Hemos
visto que Levene y Romeropropusierondosexplicacionesdistintas de
la inhibicion historiografica de Groussac. Ambas eran inadecuadas. La
de Levene porquele oponiala ausencia de una universalidad narrativa,
la de Romero porquehabia entendido sesgadamenteel molde biogra-
fico de la vocaciénhistoriadoradel francés. Las conjeturas de Levene
y Romero,sin embargo,nos proveende una ensefianza:la pondera-

25 AGN-FG, legajo 3018, resumen 26,folio 8, titulo “Historia”.
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cin dela narrativaen la practica historiadora estimula suinteligencia
creativa, pero no engendra un nuevociclo historiografico.

La emergencia de una visién renovadade la historia demanda
vertebrar un proyecto intelectual. ;Por qué buscar en Groussac una

alternativa la historiografia argentina que, sorteandoeltrecho del

positivismo,pasabasutea de Mitre a Levene? {Porqué hacerlosiel
propio Groussac nopretendijamas otra cosa quecorregir los indolentes
habitos mentales que observabaen su “destierro” argentino?

Se ha dicho, con razon,quesuestilo era singular. ;Cuales fueron
sus reales efectos historiograficos? Groussacnointroducelaliteratura
en lahistoria. Groussac,poligrafo,transita desdelaliteratura (yla cri-
tica literaria) a la historiografia, acarreandoinclinaciones y ensefianzas
estéticas. Pero en él la funcion delestilo escritural no es interna a la
historiografia, sino que posee una funcidnaleatoria. Porlo tanto, la forma
literaria conservala distincion entre el contenido documentaly la for-
maliteraria. Asi lo estipulaba en su ensayo sobre José ManuelEstrada:

Para nosotros,lo queenla historia resulta tan interesante comolas pinturas

0 los juicios del autor, es la rebuscade los materiales que le sirvieron para

elaborarlos. Labelleza de la formaviene porafiadidura: no por cierto como

un adornobaladi, sino como un complemento necesario aunque subordina-

do la solidez del fondo, constituido éste por los hechos auténticos,filtra-
dos al tamiz dela critica.”°

Enotro lugar, le asignaba a la imaginacionliteraria una funci6n atin mas
accesoria, porque era profundamenteindividual, subjetiva: “Comoel

trabajadorque cantaparadistraerse de trabajo tedioso, confieso que,
por momentos,he sentido la necesidad de levantarme un tanto sobre el
nivel intelectual de Chaves y Melgarejo y el antiguo Cabildo de Asun-
cidén”’.?” Groussacdistinguia entre la coloracion aportadaporla imagi-
nacion y la verdad. Asi, por ejemplo, dice sobrela figura de FelipeII
compuesta por Ramos Mejia:“Elretrato que de él ha hechoelautor es
vivisimo,pero pierdealli la verdad cuanto ganaelarte”.”* La historia
narrativa queera la suya se mantenia en los margenesdela interpreta-
cin, 0 quizas,enlosintersticios que la documentacion no lograbacubrir.

2 Paul Groussac, Los que pasaban, BuenosAires, Taurus, 2001, p. 78. En esa
mismavereda,postulabala distinciénentre el “ensayo”tal comolo practicaron Macaulay
y Carlyle, yla “historia”, donde el “dibujo debe ser escrupulosamente exacto,no asiel
color, esencialmenteartistico y personal”. Véase Santiago de Liniers {n. 15], p. 27.

27 aGN-FG, legajo 3018, resumen 26,folio 3, titulo “Historia”.
28 Groussac,“Introduccién”a La locura en la historia [n. 13], p. 12.
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éC6monace un ciclo historiografico? A través de la creacion deunagrandehistoria 0, mas exactamente, de una perspectiva materiali-zada en unrelato que se torna un nuevo “modelo ejemplar”. Peroéqué condiciones exige unahistoria de ese calado? Distingotres atri-butos dentro dela practica historiadora.E] primero es un compromisohistoriografico sustantivo;la grandehistoria es mas que un pasatiempo.El segundoesla narrativa: una grandehistoria es mas queel apareo deunateoria y una caterva de documentos; es preciso queella inven-te unarelacin diferente conlas fuentes, y esa relacion se fundalite-Tariamente. El tercer elemento es la ideologia,es decir, el sistema dereferencias queinclusoa pesar de sus practicantesliga los sentidosdelsaber conlos dilemasde la realidad “extratextual”.?? En suma,laborhistoriadora,literatura e ideologia,sonlas tres partes integrantes de
unagrandehistoria.

Desdeestas distinciones, podemos preguntar: {de qué manera es-cribia sus historias Groussac? Comohistoriador siempre subordinéSus intereses a las condiciones materiales de su funcién directiva en la
Biblioteca Nacional. La disponibilidad delas fuentes en los archivosaccesibles condicioné sus indagaciones. Nointeresa que no fuera un
burécrata dela historiografia; lo importante es que cumplia su faenasin
plantear unaespecificidad epistémico-practica parala historia. Como
narrador, qué dudacabe, estuvo mejor dotado que sus contempora-
neos. Pero eso no fue suficiente.

El campodela ideologia esel que revela su debilidad esencial. Sus
interpretaciones histéricas fundamentales de la historia nacional se man-
tuvieron enel horizonte politico y cultural del Ochenta. En los inicios
del roquismo habiaajustado cuentas con el “socialismo” de Esteban
Echeverria, distanciandosedesu saintsimonismo para defenderla cla-
sica idea de que el egoismo de muchosresulta en la prosperidad gene-
ral.” Su liberalismoy elitismolo encerraron en el marco historiografico
del mitrismo;el problema de Groussacno fue exactamente el de haber
sido mitrista, sino el de no haber podido excederla narrativa instalada
porel autor de la Historia de San Martin. Groussac acepto, sin impo-
nerle gabela, la dicotomiadecivilizaciony barbarie. Hoyes sencillo
reprocharselo. En su época, Groussac no dudé jamasde la certeza
fundamental queasistié a Rivadavia y a Sarmiento, a Mitre yaRoca.
Sus reconvencioneseran tangenciales y meramentecorrectivas. Coin-
  

» Fredric Jameson, Documentosde cultura, documentos de barbarie: la narrativa
comoacto socialmente simbélico, Madrid, Visor, 1989.

* Paul Groussac, “Esteban Echeverria: la Asociacién de Mayoy el Dogmasocialis-
ta” (1882), en Critica literaria [n. 8], p. 307.
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cidfa con ellos en que “las masas”noeran las depositarias de la sobe-
rania, porque no eran las portadorasde la razon.

Groussac explicé claramente cualera el rasgo consciente de su
imaginacionsocial:

Lafilosofia de la historia, que, para mi uso propio, tengo extraida de mis
lecturas y reflexioneses que,a pesardela tradicién y de los habitos hereda-
dos,el orden socialrepresenta un estadoficticio y precario. Lo natural es el
desorden; y slo merceda todo un sistema complejo de diques y defensas
es comola fabrica resiste al empuje exteriory no peligrala civilizacion.?!

Laactitud de Groussac no era meramente conservadora. Creia quelas
élites merecian sujerarquia porla renovaci6n, un poco ala manera de
la circulacionde las minorias selectas imaginadapor Wilfredo Pareto:

No hay equilibrio estable sin la fuerte trabazon de la jerarquia. La Unica

igualdad, que nosignifique una quimera,esla virtual, o sea la que, sustitu-

yendoa las castas cerradasconlas clasesabiertas, permite el vaivénlibre y

fecundodela savia nacional, que renueva incesantementelas aristocracias
vitalicias de la moralidadactiva, del talento bien empleado, de la fortuna

bien habida.**

El sistema de sus amistadesy de sus distancias, que surge meridiana-
mente en Los que pasaban,revela el marcoideoldgico de su pensa-
miento. La reformaal régimenelectoral impulsada por Saenz Pefia e
Indalecio Gomezlo situd del lado de los reaccionarios. Su respuesta a
lacrisis de legitimidad dela oligarquia consistia en proponer que se
constituyera unaélite a la europea.** Desde ese mirador, la mejorhis-

toria era la de los héroes.

*' Paul Groussac, “La presidencia de Rivadavia”, en Paginas de Groussac, Buenos
Aires, Editorial América Unida, 1928, p. 234

» Ibid.
* Carta de Paul Groussac a Roque Saenz Pefia, 21 de febrero de 1911, en AGN-FG,

legajo 3015, “Correspondencia 1881-1929”: “Persisto en creer que el nuevo procedi-
miento[electoral] poco alterara el producto, y que de éI nofluira cambio notable en la
composici6nyestructura del Congreso. Por cierto que conoce V. mejor que yola metr6é-
poli y su provincia; acaso me sea mas familiar la idiosincrasia de lo que llamamos el
‘Interior’. Ahora bien: el Interior es el que legisla, como lo vemos —es decir, el que
despilfarra y desgobierna. Asi las cosas, apenas puedo contemplar un paliativo al mal
reinante,en la garantia del sufragio libre, mientras notenga otro efecto que el de subsistir
la candidaturaoficial porotra de valorysignificado idénticos, aunquesurja de un comité
independienteytriunfe gracias a las mismas turbas venales 0 maquinales, conprescinden-
ciao impotencia de la minoria, conscienteyculta[...] Ello no significa en modo algunoque
la libertad electoral no sea el instrumento necesario del gobierno democratico; niego
tinicamente quesea su esencia[...] Lo que mas importa entonces, mi querido presidente,
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Conclusién

Lanarrativahistoriografica de Groussac tuvo dos objetivos: rastrear
enla historiael lugar del héroe extranjero y sumar un nuevo zocalo alo
ya sabido,siempretras una leve correcci6n. Su escritura pretendiala
integracion y nolaescision. El duro vocabulario adhominem quesolia
emplear no debe ser confundido conel auténtico desacuerdointelec-
tual (inclusosi, comosucedié conPifiero, eso afectara en algun grado
la publicacién de unarevista).

Groussac expresabasuinclinaci6n conciliadoraen la conclusion
del Santiago de Liniers, anticipandola tarea historiografica que exigia
el proximo Centenario:

Ahora, en visperas del centenario de Mayo,no basta ya que cada nacion
haya recogido a sus grandes muertosparaglorificarlos a solas en sus Pan-
teones.A ésta le toca el augusto deber de adoptara la par de los suyosa los
contrarios, como quelas primeras victimas dela patria nuevaeranlosulti-
mosheroes dela patria vieja; y en la mezcla de verdadesy errores porlos
cuales unos murieron yotros mataron, no descubre enla historia un solo
elemento egoista e impuro, sino el mévil idéntico del patriotismo, cuyos
choquessangrientos hansido yseran aun por muchossiglos la condicién
generadoray elrescatedela civilizacion.*4

El tono desu obrahistéricaera, asi, estructuralmente conciliadora. En

ese sentidosejustifica el anacronismo que fuera normalantes dela
consolidaciéndela historiografia académica.*

Groussac murié ciego en 1929. Quizas por fortuna,no pudoser
testigo del derrumbe dela Argentina quelo habia acogidoy ala que

el problema que mereceplantearse ante el gobierno quese inaugura coneltriple prestigio
del aura popular,del talento personalydel acendradopatriotismo,esla formaciéninicial
de una verdadera clase dirigente, con aptitudesintelectuales y condiciones morales andlo-
gas las del grupo similar europeo”. Eneste plano,la prevencién contra las mujeresera la
contraparte (comoacontecia, lo hemosvisto, para la fortaleza de los héroesviriles en sus
obras biograficas) del orden politico deseable. Lo habia establecido muchoantesde la Ley
Saenz Pefia: en 1882,al justificar el uso oligarquico del voto, decia, “con el sufragio
limitado, que es una seleccién, buenas razoneshariamosvaler en contra de las mujeres
electoras: con el sufragio universal, no hay objecién seriamentesostenible”. Véase Groussac,
“Esteban Echeverria” [n. 30], p. 329.

* Groussac, Santiago de Liniers (n. 15], pp. 396-397.
>> En un pequefio articulo he intentado mostrar las razonesporlas cuales Levene se

mantuvodentro del horizonte historiografico aun regidoporlosaires culturales de 1910;
con un recorrido muydiferente, Groussac también anclé en esa fecha patria el norte de su
imaginaci6nhist6rica, “Ricardo Levene, un historiador del Centenario”, Todo es Historia
(BuenosAires), num. 463 (febrero del 2006).
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habia intentadodisciplinar intelectualmente. Fue recién entoncesque la
crisis exigiO una renovacion dela historiografia. Los relatos heredados
eran manifiestamente inadecuados para comprender él dramaque ha-
bia devastado los suefios de progresode la oligarquia y la vocacion
transformista del radicalismo. Entonces surgié una vacanciahistorio-
erafica que la Nueva Escuela Historicano estaba dispuesta a cubrir. Si
lo hicieron los hermanosIrazusta y Raul Scalabrini Ortiz. Dosjévenes,

Rodolfo Puiggrés y José Luis Romero,atin en fraguaintelectual, se

preparaban paraser grandeshistoriadores. Aquinointeresa lo que fue

de ellos. Lo fundamentales que percibieron lo que Groussac no podia
yerante el fin del “progreso argentino”: el desmoronamiento del mode-

lo ejemplar de Mitrey la senilidad precoz de Levene,y porfuerza,la
sed de una grandehistoria que,al interpretar de otro modoel pasado,
replanteara el porvenir nacional. Por eso debemosprevenirnosde exigir
a Groussaclo que nadiepodia ofreceren la Argentinadel conflictivo
medio siglo de prosperidad que siguié a la Campafia del Desierto.
Groussac, comotantos de su generacion, estaba impedido de desiden-
tificarse de la experienciadel tiempo en que habiavivido, porque lo
real que habitaba ese mundofeliz para la clase dominantey susélites
—esto es,la fragilidad dela renta diferencial como motorcentralde la
economiay la incapacidadoligarquica para contener a la democracia
de masas— atin estaba domefiado. Pero todaviafalta algo.

La soledad de Groussac es un indice inequivocodel caracter indi-
vidual de su busqueda. Lagrande historia nuncaes una produccion
individual. Una somera observacionde todogran historiador percibe
que existid en unared de productividad historica. Thompson no fue
solamente Thompson;junto a él estaban RodneyHilton, Christopher
Hill, Eric Hobsbawm,Perry Anderson. Ginzburg tampocoescribié en

soledad; su obra se comprendeenel horizonte de una busqueda com-

partida con Giovanni Levi, Edoardo Grendi, Franco Ramella. Laco-

munidadde investigacion emerge cuandorefracta creativamente una

necesidad social, cuando ampara la demandade una “generacion” (que

nadatiene queverconla edad, porque una generacionse define por la

actitud antela crisis). La historiografia que funda nuevos sentidos y

saberes es mas que un artefacto universitario; quiere serun instrumento

de praxis, una promesade transformacion,inclusosi esta es retrogra-

da, reaccionaria, como en Taine.Losingleses y los italianos tenian

deseos ideoldgicosjunto a sus inquietudesarchivisticasy narrativas.

Nadadeesoera accesible a Groussac. Noera esperable que fuera un

gran historiador. Carecio dela feliz desgracia de padecer unacrisis en

que todo lo sdlido se desvanece enel aire. No tuvo la experiencia   
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critica que en Argentinasignificaron un 17 de octubre de 1945,0un 19
y 20 de diciembre de 2001. Cuando algo pas6, comoel 26 dejulio de
1890 (la “revolucion del 90”), su actitud fue conservadora.

Introducirla realidad historiografica contemporaneaestitil para
comprenderla diferencia del horizonte tedrico-narrativo de Groussac.
Hoynosencontramosante una vacancia narrativa;los relatos y las
practicas historiograficas disponibles son impotentes para representar
un pasado cuyainterpretacién aparece comoindecisa 0 “histérica” en
el sentido psicoanalitico; hoy necesitamoscrear una grandehistoria.
Groussac no podria ser unafuente inspiradora, salvo porsu sensibili-
dadliteraria, que es lo perdurable de su obra(en efecto,a diferencia
de Bartolomé Mitre o de Adolfo Saldias, la prosa historica groussa-
quianaatin se lee con placer yde su vigor se extraen no pocasense-
fanzas). Sus contrariedades, en cambio, pueden socorrerosenelras-
treo de los caminosen que unacolectividad investigadora movilice la
pasion del archivo,el entusiasmoestético y la avidez ideologica,es
decir, los insumosindispensablespara forjar un nuevoy grandeciclo
historiografico.

Cuadernos Americanos, nim. 123 (2008), pp. 157-167.

La emergencia de los debates
politico-culturales en los ensayos
de Ezequiel Martinez Estrada

Por Adriana Lamosa*

OS POSICIONAMIENTOSdel escritor argentino Ezequiel Martinez
L Estrada en el campocultural nacional, establecidosa partir de su
vinculacion conlos restantes miembrosde la intelectualidad del pais,

pueden vislumbrarse de un modosignificativo en la escritura de sus
ensayos y cobran relieve ante los momentosquesignificaron un punto
de quiebre en el escenario politico nacional. La sucesién delas figuras
presidenciales y sus modosdeintervenci6n enla esfera social posibili-
taron las condiciones para un amplio campo de debates, en el que
intelectuales de diverso cufio ideologico interpusieron encendidosdis-
cursos y evaluaronreiteradas vecesla funciondelaparato politico y de
la inteligencia ante la emergencia delos singulares fendmenossociales.

En €pocas historicas particulares, el ensayista constituy6el blanco
de ataque de unavasta literatura doxoldgica, que reunié andlisis prove-
nientes de heterogéneos camposdel saber. Aunquela virulencia
discursiva se recrudecio a partir de 1955, etapa en la que los ensayos
se tomaron marcadamentepanfletarios, no obstante la emergencia de
los debatesse aprecia condistinguida incidencia enafiosprevios. La
enmarafiada trama discursiva delos escritos remite a configuraciones
de los sujetosy suspracticas en vinculacion consu insercion compleja
y variable en el campo cultural argentinoy, refractariamente,en la esfe-
ra publica.

Eneste trabajo,se operara una reconstrucciondela posicion que
Martinez Estrada delinea respecto desi y de otros actoresculturales,

enel marcode escritos singulares que se interconectan.Si bien el nu-
cleo de las polémicas se asienta en { Qué es esto? Catilinaria (1956),
tanto las premisas esenciales de su pensamiento, comola caracteriza-
cion que construye delosintelectualesse reiteran en sus escritos de
interpretacion nacional. Nos detendremosen el ensayo Cuadrante
delpampero, concebidoen forma simultanea aunque publicado meses
antes que la obra precedente, para hacer alusion a los nexos que esta-
bleceel ensayista con dosfiguras clave en el marcodela intelectualidad

* Profesora en la Universidad Nacionaldel Sur, Bahia Blanca, Consejo Nacional de
InvestigacionesCientificas y Técnicas, Argentina; e-mail: <adrilamoso@yahoo.com>.   
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argentina, como son Leopoldo Lugones y Eduardo Mallea,a partir de
un discurso que pronunciara comopresidente de la Sociedad Argenti-
na de Escritores (SADE) en 1942, y que forma parte del ensayo en
cuestion. Se aludira a Andlisisfuncionalde la cultura, para dar cuenta,
de modoglobal, del recorrido delas estrategias discursivas que habili-
tan las impugnaciones. Asimismose pondran derelievelas relaciones
conflictivas ylas filiacionesentre losintelectuales del pais, signadas por
la coyunturapolitica e ideolégica que determinalas fracturas y las
alineacionesentrelos representantesde la cultura nacional, desde la
visiOn particular de Martinez Estrada.

Tradici6n e ideologia

ELensayista se caracteriza yse distingue de sus adversarios porla
insistente yferviente legitimacion de sus propios presupuestos, me-
diante un discurso que apela, solapadamente,a la benevolencia de
quienes no comparten su misma matriz ideologica.Inscribe delibera-
damente a sus “camaradas”enla corrienteliberal, en la que él mismo
se inserta; de este modo reafirmayconsolida a sus seguidores en la
tradicion quelos identifica. Mediante la enumeracion de los nombres
mas conspicuosque formaronparte de ella, remontala historia nacio-
nal para resaltar las hazafias del pasado asi como sus masgrandes
virtudes. Esta estrategia ponederelieve las pugnas quese suscitaron
porobtenery ocuparla supremaciaen el campocultural nacional,al
mismo tiempo queevidenciael incisivo debate ideolégico quese pro-
dujo,a partir del cual se disputé tanto la verdad comoIa historia autén-
tica que lo/nossingulariza. Carlos Altamirano confirma quela valida-
cion del pasado,en tanto instrumento necesario y eficaz para la
evaluacion del presente, constituyé unapractica frecuente entre los
intelectuales dela época:“la representaci6n legitima del pasado —para
hacerveryhacer valer hechos,periodosy héroes, de la accion o del
pensamiento— se volvié un objeto privilegiado dela lucha porla defi-
nicionlegitimadel presente nacional”.

Unaforma de combatira sus opositoresintelectuales consiste en
reforzar sus propias interpretaciones mediante argumentosen constan-
te expansion, en los que se destaca la recurrencia a nombresreiterados

en la certificacion de su pensamientoy en los que perviveel enjuicia-
mientoa la funciondelaintelectualidad, caracterizada porsingularizar

‘Carlos Altamirano, Peronismo ycultura de izquierda, BuenosAires, Temas, 2001,
p. 29.

Los debates politico-culturales en los ensayos de Martinez Estrada 159

laidentidad de quienes quedan al margen detal refutacién. Como ad-
vierte a través de numerosas paginas publicadas en ensayosdiversos,
los hombres que engrandecierona la patria con sus valores prominen-
tes, con el orden,el progreso,la libertad y lainteligencia, es decir, con
la verdad, que también corresponde mancomunadamente a Martinez
Estrada, son: “Mariano Moreno, Bernardino Rivadavia, Esteban
Echeverria, Juan Bautista Alberdi, Juan Maria Gutiérrez, Bartolomé
Mitre, Domingo Faustino Sarmiento y, al fin, Nicolas Avellaneda”2
Generaciona la quesefiala su pertenencia en estos términos: “somos
los herederoslegitimos de una gran fortuna espiritual malversada por
tutoresdela linea bastarda, sometidosa la afrenta de pedir los rema-
nentes de la herencia, somos nosotrossus hijos verdaderos”.> Con
estas palabras,reafirmasu pertenencia a la tradiciénliberal yafianza la
identificacion de sus camaradascontal tendencia, en especial, a partir
de la insistente enumeraciondesusvirtudes.

Mediante procedimientos reconocibles, quese reiteran en suses-
critos, Martinez Estrada condena constantemente a sus opositores.
Como mencionamps,unrecursodistintivoparatal fin consiste en en-
salzar las grandezas de los que comparten,enel transcurso dela histo-
ria delpais, sus valores, certificadosporlas valoracionesen las que él
mismolosinscribea lo largo de su produccion global. Por contraposi-
cidn, quienes conforman la amplia franjade sus detractores encarnaran
los rasgosinversos. Paraddjicamente,el ensayista atribuye a los cam-
bios en los destinosdeestastierras causas ajenasa la voluntad del
hombre. El concepto de “invariantes histéricos”, ampliamente desa-
rrollado porél en ensayosprevios, reaparece bajo la configuracién de
fuerzas geograficas y étnicas que imprimenindefectiblemente un sello a
la barbarie enlos habitantes argentinosyen particular en losintelectua-
les. Curiosamente,al explicar los desaciertos dela intelligentsia na-
cional, hace recaer la accién de estas estructuras, fuertemente
condicionantes, nicamente sobre quienes no comparten su matriz ideo-
logica. La caracterizacion delos adversariosevita en todoslos casosla
nominalizaciony,tras la totalidad indistinta que los engloba, hace des-
aparecerenellos los caracteres humanosparatransformarloseninstin-
tivos y amenazantesentes barbaros que, comotales, acechan yflagelan
alos verdaderosintérpretes dela realidad nacional. Martinez Estrada,
exento dela influencia determinante dela naturaleza, desentrafia esos

? Ezequiel Martinez Estrada, Cuadrante del pampero, Buenos Aires, Deucalién,
1956, p. 77.

> Ibid., p. 78.  
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cgsmos

y

losvuelveinteligibles. Expresa enestos términostal pola-
ridad:

Hay enlos camposy enlasselvas,a la noche,batracios silenciosos y bien
disimulados en la profusién de aspectos de la naturaleza, que devoran
luciérnagas comoalimento preferido,y ello con casi inocente mecanica de
monstruos dantescos,fijos y eternos testigos de los comienzos y asisten-
tes de las agonias del mundo; y hay también flores mortiferas y aguas
quietas envenenadas. Descubro con nitidezel plan de accién de esas deida-
des anénimasy veo hasta enlosrostros inscripto el signo de los martires.*

Ladominaci6ndelplanopolitico sobre el cultural

y

elvisible quietismo
complaciente delos intelectualesante las imposicionespropias del des-
potismo del Estado, son consideradosporel ensayista actitudes in-
admisibles, que tornafactible, en el marco de su argumentacion,la
delineacion deparalelismosentre ambossectores,sin establecerdis-
tinciones que permitan inferir el marco preciso de referencialidad. La
condena opera simultaneamente tanto sobre la figura politica
emblematica que condensaelcentro delas controversias,° como so-
brela intelligentsia en su generalidad,al margen dela diversidad de
perfiles ideoldgicos quela caracterizéenlas distintas etapasdela po-
litica nacional, de la que s6lo el ensayista, junto conla tradicion que lo
identifica, se aparta ydiferencia. Este hecho torna ambivalente,enal-
gunoscasos,la interpretacion delos destinatarios a los queva dirigida
su condena.

Unapeculiaridad es que en sus ensayos Martinez Estradano res-
ponde de manera explicita los intelectuales que lo cuestionan entér-
minosbeligerantes. Persiste en sus tesis basicas, ya impugnadas por
numerososy diversos miembrosdel campo cultural argentino, en parte
motivadaporsu recalcitrante condenaa la intelligentsia nacional.
Retomalas premisas fundamentales de su pensamiento, que pueden
visualizarse comoun hilo conductor que enhebralas obras disefiadas a
partir de 1933.° La referencia al cuerpo de textos que forman parte de

* Ibid., p. 77.
* El fragmento pertenece a un discurso pronunciado en 1942 en la Sociedad Argenti-

na de Escritores, momento enel que se desarrollabala llamada “Década Infame”yeste

afio correspondea la presidencia de RamonCastillo.
° A modo de ejemplo,para ilustrar y demostrar que efectivamentelas tesis funda-

mentales del ensayista se reiteran a lo largo de su produccién global(en lo que respecta a
los ensayos de interpretacién nacional), transcribo la siguiente cita que retoma en 1956
sus ideasiniciales: “Cuando unaciudad se convierte en boca quesuccionala sangre de
toda la naci6n, no sélo hayque pensaren desmantelarla sino en hacerla volar con dinamita
[...] Desmantelar quiere significar asimismo que hay que recomponeral gigante decapita-

Los debates politico-culturales en los ensayos de Martinez Estrada 161

Ja literatura de oposicion emergesubrepticiamente en sus ensayos, para

quedar relegada a un marco de generalidadtal quetiende a diluirse.
Los nombresde sus oponentes nunca forman parte de su discurso,
pero si se evidencian los efectosde los enjuiciamientos opositivosenel
pensamientoy enla escritura del autor. En Cuadrante delpampero
reafirmalas verdades pronunciadas en su ensayo primario,al que ubi-
caenuna conexi6n genealdgica con dosobras significativas (y para él
fundantes)dela literatura nacional: el Facundoy el Martin Fierro.

Radiografia de la Pampa, comolas dos obras mencionadas,se dis-

tingue porla autenticidady fidelidada las raices de nuestra identidad.
De este modo, Martinez Estradacertifica el valor de su andlisis de la
realidad local, constatada porlos aconteceres que se suscitaron en
la politica del pais, durante las décadas en las que desarrollé su escri-

tura. La réplica a sus adversariosse ponederelieve cuando afirma que
quieneshan leido susobras no han sabido comprenderelsentido ade-
cuado y acertado que ha pronunciadoa través deellas, cuestién que
considera una carenciaestructural y coyuntural de nuestra intelligentsia,
tan sustancial comoirremediable.

El conocimiento porparte del ensayista delascriticas a las que se
vio sometidosu discurso interpretativo se tornalegible en fragmentos
temporal y espacialmente dispersos. Asi comolo hace en periodos
anteriores, luego de la Revolucion Libertadora de 1955 da cuenta, de
manerasubliminal, de la existencia de un ambiente adverso para su
desempefioprofesional, en tanto intelectual que comprende y conoce
las verdades ocultas que debe revelar.’ Las lecturas y el conocimiento
de los efervescentes cuestionamientos a su obra se perfilan en la enun-
ciacion de las acusaciones que recibid y que recuerda con claridad: “ya
estoy cansado de hacerel papel de chivo emisario, como un antipatriota,
un testigo desagradable de la borrachera general porque no bebe, un

do, poniéndole la cabeza en su sitio, para que girandola abarque todoel horizonte, el
pasado elfuturo,el norte yelsur[...] La verdad, no obstante,si, es que se trata de un
miembro enfermoporhipertrofia, que esa hipertrofia es un tumor burocratico y que éste
se cura, si no se espera a la necesidad del bisturi, con las brisas del Atlantico”, Martinez
Estrada, Cuadrante del pampero[n. 2], pp. 99-100.

7 Martinez Estrada configura su propia imagen comoportadoradel saber de una
revelaciéndivina, en pasajes comoelsiguiente: “Massi mis ojos hace diez afios vieron
con claridad, y si son los mismos que me fueron otorgados para observar y amar, y si
tuviesen atin luz propia paraveren la sombra, os pediria que me ayudaseisa mirar, en la
mismadireccién, hacia donde, muylejos, detras de los montesy las montailas, detras de
los océanosy los paramos,distingo,si, que luce una gran luz firme en su fulgor [una luz
quees] la angélica promesa dela redenciénporel espiritu, la afirmaciénde queel malesta
en el tiempoy el bien en la eternidad”, ibid., pp. 80-81.   
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puritano incomprensivoy calvinista como también se mehallamado”8
Junto conello, repruebaa la intelectualidad argentina que intenta negar
a“‘los proceres de nuestra historia”, con lo que hacereferencia a los
partidarios del revisionismo historiografico,y a continuacion alude a
unodesusrepresentantes, quiza, por extensidn, hable genéricamente,
en tanto “ignorante e impostor que meha reprochadosupropia mise-
ria, que seria yo incapaz de proponersolucionesa los problemas que
planteo”.’ Las emergencias deestas disputas traslucen la imagen de un
escritor quese inserta en el centro de las polémicas desatadasen pe-
riodoscruciales de la vida cultural ypolitica del pais, de la que no
permanece ajeno. A pesar de su aparente indiferencia, conoce e
internaliza, aunque nuncaacepta, las acusacionesdelas que fue objeto
su pensamientoysufigura.

Uninstrumentopersuasivosignificativo consiste en sostener en sus
escritos, de modoacérrimo,un rigido andlisis que notolerala retracta-
cidn. En Andlisisfuncionalde la cultura retoma superspectiva con
respecto al marxismo. A modo derespuestasutil, en una inusitada ex-
posicion que da cuenta de su dominiodelterreno tedrico marxista, se

abocaa la tarea de trascenderel desarrollo de esta teoria mediante la
dilucidacion desuslimitacionesya través de la referenciaa las falencias
en la interpretacion porparte de sus seguidores.

Seguin Martinez Estrada, el punto neuralgicopara la promocion de
las clases trabajadorasnose asientaen la libertad econdmica como
item primordial y unico,sino esencialmente en la conjuncionde este
condicionante conla libertad intelectualy ética. La injusticia social pro-
viene tanto delas diferencias de clase econdmicas, comode los grados
de cultura yde concienciadelbien y del mal. Como él mismolo expre-
sa: “Somosinjustos porque somosignorantes y malvados, y ésta no es
cuestion econdmica, como Marx lo sabia perfectamente bien y sus
prosélitos lo olvidan”.'° En palabras como éstas destellan curiosas re-
sonancias de las impugnacionesa las que fue sometidosu discurso, en
el marco dela tramabelicosa de numerososrepresentantesdela cultu-
ranacional.

8 [bid., p. 111.
° Ibid., p. 113.
' Ezequiel Martinez Estrada, Andlisisfuncional de la cultura, BuenosAires, CEAL,

1992, p. 82.
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Intelectuales ypolitica nacional

Si atendemosalaspectopolitico, notamos cémoel descontento del
escritor conel ejercicio del poder en manosde Perén acabé por gene-
rar el mismosentimiento conrespecto al gobierno que asumi6 a partir
de 1955. Aunque cambiaban los nombres, Martinez Estrada percibia

una continuidadenla linea de accién, que se venia desarrollando suce-
sivamente durante algunas décadas y que él mismo experimentaba.
Junto con la impugnaciondelos regimenestotalitarios, el ensayista con-
denaa la intelligentsia que apoya y es funcional conesaposicion
politico-ideologica. Estos agentesson los responsablesde la ignoran-
cia, del sometimiento y dela precipitaciondel pais en el malirrepara-
ble. Suimprecaciona los representantes de la culturay dela politica
nacional se realiza en estos términos:

jEsaesla intelectualidad argentina,la de los sanos patriotas, que esperaba

la caida del bandidoparasalvaral puebloy castigara los criminales de lesa

patria? Veo que cada vez que a mi pueblose lo ha sacado deun establo ha

sido para meterlo en una pocilga. Es nuestra vieja costumbre de ganaderos

la de tratarlo comorebaiio[...] Conozcobien a mi tierra y a mi pueblo como

para no descubrir a los verdaderosculpables de susinfortunios, disfraza-

dos de redentores. ,Soy yo hombredetransigir con los enemigos de mi

pais, sean verdugos o entregadores, estupradores o rufianes, sean sujetos

de librea, de uniforme, de toga o de habito? Yotiro la piedray la tiro a pegar
y tengo las manos Ilenas deellas porque las tengolimpias.'!

Se reiteran en los ensayosde interpretacion nacional procedimientos
semejantes para impugnar al otro (sea en el ambito politico, ideologico
o cultural), y para consolidar una imagenajenaa tales desfases, a la vez
queel ensayista se define comosabioy certero intérprete de las verda-
des ocultas que solo él puede vislumbrar (certificadas por su marcada
y evidente erudicion que surcala escritura). Su deber moral se asienta
en transmitir sus dilucidacionesa las generaciones venideras,y en abrir
las mentes dormidas la realidad circundante.

Las estrategias de escritura que despliega Martinez Estrada, en
torno a la configuraciénde su funcionde intelectual, operan como un
parametro quele resulta eficaz para construiry legitimar, ademas,el
valor de los entornosculturales en los que él mismose inserta, cuando

debe ocupar enellos un lugar preeminente. Del mismo modo que en
sus escritos, en sus discursos pronunciados y publicados comofrag-

'! Martinez Estrada, Cuadrante del pampero [n.2], pp. 113-134. 
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mentos que imprimendiscontinuidad

a

latrama ensayistica, certificaapenas algunos nombres que marcan un hito significativoenel trayectocultural, del que el propio Martinez Estrada formaba parte. Comodi-rectordela sap, enaltecela figura de quien dio origen ala instituci6n,con quien comparte el programa fundacional, centradono sélo en lo-grar la profesionalizacién delescritor argentino sino, segun la propiavision del ensayista, en preservar la trayectoria de los antepasados(entre quienes unicamente incluyea los representantesde la corrienteliberal). En ellos residen valores morales que fueron levantados comobanderaporparte dedistintos grupos ideolégicos,y a partir de éstosse centraronlas disputas enel escenario dela intelectualidad nacional.Leopoldo Lugonespresidié la sae enel momento inaugural dela aso-ciacion,caracterizado porser una etapa de “tranquilidad”interna, enlaque prim6elinterés por consolidar su caracter gremial. Por ello, a
pesar de queentresusintegrantes convivian escritores de extraccionesideoldgicas disidentes, la armonia general se destacé en sus primeros
afios de existencia, coincidentes conel periodo enel que Lugonesfue
su director."

Reconocida esla insercin deeste escritor enla linea nacionalista y
antiliberal, claramente opuestaa la posicionpolitica e ideologica que
desde épocas tempranas Martinez Estrada declara comolegitima y
resalta comola unicatradicion viable parala reconstruccién del pasa-
do nacional. ;Qué es, entonces,lo quelleva al ensayista a destacar la
imagen del fundadordela sane, a quien dedica, porotro lado, diversos
escritos que retratan sus grandezas, que esboza porpartesa lo largo
de su trayectorialiteraria, y que fueron editados como un ensayo afios
despuésdel fallecimiento de su autor?" Notanto el hecho de que
Lugones fomenté la cohesionentre los integrantesiniciales de la sape,
ni su explicita voluntad de no permitir las “interferencias” de los
acontecerespoliticos de la época, al sostenerel objetivo primario de
consolidar

a

lainstitucién que presidia como una entidad gremial, sino
especialmentela inquietud de explicitar, por gratitud, un sentido reco-
nocimientodelas virtudes queel ensayista conocia de él, araiz de una
amistad duradera, y, esencialmente,la relacion patrimonial y también
fundante quesignificé para Martinez Estrada la producci6npoética de

" Cf. Jorge Nallim, “Delos intereses gremiales a la lucha politica: la Sociedad
Argentina de Escritores (save), 1928-1946”, Prismas. Revista de Historia Intelectual
(BuenosAires, Universidad Nacional de Quilmes), afio 7, nim. 7 (2003), p. 120.

'° Merefiero al ensayo de Ezequiel Martinez Estrada, Leopoldo Lugones, retrato
sin retocar, BuenosAires, Emecé, 1968.
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este representante distinguidoy significativo en el proceso de consoli-
dacion de unaculturay de unaliteratura pretendidamente nacional.

Martinez Estrada remarcael estilo, los procedimientos utilizados,
asi comola erudicion que Lugonesponede manifiesto en su poesia,
aspectos conlos quesu escritura guarda semejanzasestructurales, a
pesar de su ideologia divergente. En Ledpoldo Lugones,retrato sin
retocar,el ensayista destacala labor del poeta, no del prosista, en
estos términos:

Muchasveces se meocurrié que era imposible que Leopoldo Lugones,el
autor de La guerra gaucha yde Los crepusculosdeljardin, fuera el mismo
a quienIleguéa tratar conrelativa familiaridad. Esto ocurrié hasta queintimé
con él habituandomea sus costumbres humanas y terrestres, sin lograr
superar por entero mi antiguo temoren que habia porpartes respetoreligio-
so, admiraciénliteraria y desafeccién porsus ideas. Considerado todo,las
objeciones formabanparte del enigma de su persona[...] Ningdn autor ha
provocadoen mi,porla lectura de sus obras, un efecto de tal modofascina-
dor. Creo que este fenémenoha sido comin en todossus lectores y que
muchisimosconfundieron el mayorazgoespiritual con el liderazgopolitico
Me parece ahora comprenderquesi, efectivamente, Lugones posey6 algu-
nos de los numerosos donessobrenaturales del genio, fue antes que nin-
gun otro el de la fascinacién; y que ésta basandose en doscaracteristicas
fundamentales de su personalidad: la fuerza conminatoria de su palabra,
oral y escrita, y la riqueza selvatica y feérica de su léxico. De donde la
palabra readquiria enél las primitivasfacultades del logos creador (promo-
tor, porque provocabala polémica). Enél la palabra era tan poderosa que

casi alcanzabaa ser persuasiva automaticamente. Y es que nuncapodria

confundirsele con los que mantenian sus mismasideas si empleaban otras
palabras.'*

Lugonesaparece comouno de los nombresque marca un punto de
inflexi6n con respectoa la construccién dela imagen del oponente
ideoldgicoenla escritura de Martinez Estrada. Aunqueexplicita su
desafeccionporlas ideas y, ademas, su desapegodela narrativa del
escritor, a la vez que destaca sdloel uso particular del lenguaje, asi
comola fuerza persuasiva que sabe imprimirle a su poesia,resalta su
imagen de modo magnificente, comolo hiciera en el marco desu pro-
ducci6n total con Sarmiento,con quien, sin embargo, comparte, en su
esencia, la matriz de pensamiento.Lafigura de Lugonesse aparta de
estas filiaciones, ya que trasciende el marco textualy discursivo para
insertarse en su contemporaneidad. Martinez Estrada recorrid
 

"' Ibid., pp. 18, 21-22.  
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auspiciosos caminos con su produccién poética, la que lo condujo a
obtener, a muytemprana edad,el primer Premio Nacional de Literatu-
ra; y el apoyo sostenido,en estosinicios, del consagrado Lugones
significé el gesto que torné legitimosu ingreso al parnasolocal y, con-
secuentemente,certificd su profesionalizaciénen tantointelectual na-
cional.'* Mediadoporestas circunstancias epocales,el autor de La
guerra gaucha se personaliza ydistingue entrela franja de sus oposi-
tores politicos, a pesar de que, en sus discursos,el ensayista impugnaa
los intelectuales ideolégicamente disidentes de modoinsistente, a partir
de la enunciacion de una generalidad indistinta quelos retine,sin aten-
dera particularidades, ni singularizar a sus representantes.

Otro modo de hacervisibleslas fracturas en el campocultural na-
cional puede apreciarse cuandodestaca, en Cuadrante del pampero,
a su antecesorenla direccion de la sabe, Eduardo Mallea. Asi como
Martinez Estrada nose caracteriza por demarcarla identidad de sus
oponentes, tampocoes recurrente en su produccion la mencionde los
nombresde los contemporaneos,con quienes comparte la posicion
ideologicaylas vinculaciones conel climapolitico de la época. Sin
embargo,al asumir en 1942la presidenciade la sape, Martinez Estrada
distingueal escritor quefijé enla institucionsu postura contra los sec-
tores nacionalistas y de derecha,a la par que afianzo su defensadela
tradicionliberal yratificé su compromiso conel bandoaliadoen el
conflicto internacional, en oposicionaltotalitarismo europeoy,por re-
fraccion, al gobierno de Castillo. De este modo,la SADE tom6 decisio-
nes concretas que mostraron un procesocreciente de politizacién, en
el queel ensayista se involucr6 activamente,al continuar y acentuar el
caminodelineadopor Mallea,hasta ubicarse con claridad y efectivi-
dad en el campoantiperonista que reuni6a este sectorparticular de la
cultura nacional.'®

'S CfAdolfo Prieto, “Martinez Estrada: el narradory el lenguaje del mito”, en Ana
Maria Barrenechea, Noé Jitrik, Jaime Restef al., La critica literaria contempordanea
antologia, BuenosAires, CEAL, 1981, vol. 1, p. 45.

‘© Jorge Nallim ilustra el ambiente conflictivo de la época y documentalas interven-
cionesde los intelectuales pertenecientes a la sabe en la vida politica nacional. En su
periodizaci6n, sefiala la posiciénde la entidad durantela presidencia de Martinez Estrada,
a partir de la asunci6n del gobierno de Perén: “la save redoblé su activismopolitico en
1945, cuando se unié activamentea las filas antiperonistas. Este activismo se explica por
la presencia en la Comision Directiva de 1944-1946de escritores vinculados a Sur y ala
izquierda, inequivocamenteantiperonistas,yporla participacién de miembrosactivosde
la sabeen el semanario Antinazi, continuacién de Argentina Libre, fundado en febrero
de 1945 yque se transform6 enel niicleo de expresién de los sectorespoliticos e intelec-
tuales antiperonistas y en el motor de la Union Democratica”, Nallim, “De los intereses
gremiales a la lucha politica” [n. 12], p. 134.
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Transitar perspectivas que ponenderelieve la disidencia permite

vislumbrar el espectro ideologico que determinala fractura enlas inter-
pretacionesy figuraciones.Posibilita reconstruir el horizonte de lectura
de los intelectuales,y traslucir una linea de disputas no menorque cifié
un periodocrucialdela historia de la cultura en Argentina.

Hacervisibleslas confrontaciones polémicas quese suscitaron en-
tre los actores culturales, evidencia el ambiente algido que caracteriz6
auna importante etapa dela vidaintelectualdel pais, generado como

consecuenciade la significativa incidencia, en los diversos ambitos de

la sociedad local, de la coyuntura politica propulsada a partir de la
irrupcion de regimenesconsideradostotalitarios. Las crueles disputas
imbricadas con contextos ideologicos disimiles complejizaronel esce-
nario nacional, y provocaron importantes repercusiones que obligaron
alarecolocacion devastas franjas del campo cultural en nuestro pais.
El analisis del discurso de barricada de susrepresentantes constituyeel
punto de partida de un camino quees necesario desandar para com-
prender la compleja diagramaciondelespacio culturalcritico, en este
relevante periodo dela historia nacional.
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Etica,politica y retorica: ¢ Qué es esto?,
de Ezequiel Martinez Estrada

Por Maria Celia VAzQuEz*

foMartinez EsTRADA, aunque viejo y cansado,en sdlo die-

cinueve dias escribe un exasperado ensayo de mas de trescientas
paginassobreel peronismo,{Quées esto? De dondesacalas fuer-

zas, a qué se debenelvértigo y la compulsion febril que hacen posible
esta verdadera maratondela escritura? La urgencia sin duda esdirec-

tamente proporcional a la gravedad de la coyunturaporla que atravie-
sa el pais y la que, a juicio de quiense ha declarado publicamente
enfermode “peronitis aguda”, constituye unade las peorespesadillas
de la historia; en el epigrafe se pregunta con Cicer6n:“;Hasta cuando,
catilinos y catilinarios, abusareis de nuestra paciencia?”’. Hablar con la
verdad hasta entonces amordazada, combatir el régimen corrupto y
totalitario representaante todo un deberineludible para quien desde
siempreha estado preocupadoporlos males que aquejan al pais (pen-

semossi no en Radiografia de la pampa), y para quien ademaslos

deberes civicos se anteponen losplaceresliterarios. El ensayista se

invocafuriosolibrando arduos combates comoel Orlandode Ariosto.
La imagenasociala escritura con un campode batalla yel lenguaje con

un arma;la tarea del intelectual se estima en el punto masalto como
épica y con unarigurosaéticaa favorde la verdad queincluye desdeel
sacrificio dela glorialiteraria legitimamente ganadaporla trayectoria
hasta el renunciamientototalal “renombre,el respeto,el bienestar yla
paz que merecia mifatigada ancianidad”.' La ética del ensayista no
admite calculos ni especulacionesqueinterfieran en el compromiso
con la verdad —ese imperativo categorico e inexorable al que inmola
su vida y su obra— porquese define como “un ciudadano honrado”, y

porque su misin consiste antes que nadaen el legado de la verdad a

las jOvenes generaciones de argentinos.

Bajoesta figura de ensayista Martinez Estrada nos exhorta desde

las paginas de ¢ Quées esto?,la diatriba que escribe contra el peronismo

en Bahia Blanca,en el verano de 1956, mas precisamente,entre el 12

y el 31 de enero,es decir, a pocos mesesdel golpe que todos conoce-

* Profesora de literatura en la Universidad Nacional del Sur, Argentina; e-mail

<mariaceliavazquez@bvconline.com.ar>.

' Ezequiel Martinez Estrada, Qué es esto? Catilinaria, BuenosAires, Lautaro,

1956, p. 11. Citamosporesta edicién   
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mos con el equivoco nombrede “Revolucion Libertadora”. Como ocu-
Ire en todo procesode autofiguracién, la imagen desi que nos presen-
ta Martinez Estrada resulta de una construccién retérica “desde
Montaigne[dice Jorge Luis Borges]el escritor propendea dramatizar-
se, a ser el mas tenaz de los personajes creados 0 proyectados por
él”.* Este personaje, en el caso de Martinez Estrada, se define en tér-
minos morales como un caracter grave; su dramatizacion, como vimos,
es marcadamenteenfatica, en consecuencia, la figura resulta amplifica-
da yel perfil ético sobredimensionado,lo que en su conjunto produce
un efecto demasiado ret6rico si se quiere. Por lo demas,la retorica
altisonantese distingue entre los rasgos que definenel peculiar estilo
asociado al nombre de Martinez Estrada en el campo delasletras
argentinas delsiglo xx, un estilo que podriamosdefinir (de nuevo con
Borges) como “efusivo”, compuestoporun tono de gravedad que
ciertamenteresulta inmodesto, por momentos,beligerante, siempre
sentencioso y apodictico,estilo que—entre otras cosas— le ha valido
la burla de algunos de sus mas conspicuosadversarios. Pensemosenel
gracioso epiteto de “fotografo de barrio” con el que Arturo Jauretche
se mofa de sus veleidades de profeta de la pampa, o enla injuria,
menosgraciosa que rencorosa, que profiere Borges cuando lo acusa

de ser un “profeta biblico, una especie de sagrado energimeno”. Sin
embargo,seria un error pensar quela ética del ensayista y de ; Qué es
esto? son meras “‘vanidadesretoricas”. Efectivamente, hay valentia (mas

alla de cualquierretorica) cuando Martinez Estrada asumela intencién
de hablar sobre unacuestion que lo desveld y atormento por mas de
una década. Su compromiso conlo que él considerala verdadlo lleva
tempranamentea fisurarel frente antiperonista que lideraba el grupo
Sur al que pertenecio en los tiempos de Peron, y denunciar que el
peronismoresultaba un disparador de malesde tal envergadura que
era “la totalidad de la sociedadyde la cultura argentinas[...] debian
quedaren entredicho”.* Paralelamente hay que decir que, aunque
Martinez Estrada aborda el fenodmenopolitico en toda su complejidad,
no intenta comprender,sino expresar su perspectiva personal, sus pun-
tos de vista a proposito del peronismo.* Nadailégico,porotraparte,

2 Jorge Luis Borges, “Una efusién de Martinez Estrada’, Sur (BuenosAires), nam
242 (septiembre-octubre de 1956), en Jorge Luis Borges en Sur; 1931-1980, Buenos
Aires, Emecé, 1999, pp. 173-175, p. 175.

> Jorge Cernadas, “Notas sobre la desintegracién del consensoantiperonista en el
campointelectual: Sur, 1955-1960”, en Enrique Oteiza ef al., eds., Cultura ypolitica en

los afios ‘60, BuenosAires, uBa, 1997, pp. 133-149, p. 141.
* Debemosesta distincién Silvia Sigal y Eliseo Veron quienes en ocasi6nde estudiar

la enunciacién peronista advierten: “Si el tratamiento al que hemos sometido nuestro
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si reparamosque enel prologo a ¢ Quées esto? lo define con preci-
sion,sin veleidad retorica, comoun panfleto. Segiin Mare Angenot, el
panfleto pertenece al campo delaliteratura de combate, una clase de
discursos que en lugar de alentar pretensionesdecientificidad (cual-
quierasea la formaen queésta se defina) se basa en la formulacién de
unjuicio (de ahi su condicin de discurso entimematico) y, por ende, se
mueveenlasarenas de la doxa (entendidaenel sentidotrivial de la
palabra o en el mas preciso, de configuracionesideolégicas determina-
das). De ahi tambiénel cardcter fuertemente persuasivo quecaracteri-
za aesta clase de discursos.

A pesarde que ¢ Qué es esto? esta condenadoa unavida efimera
como panfleto y aun cuando no explica “comprensivamente”el
peronismo y algunasdesustesis estén superadas, a queel caracter
binario y maniqueo en queincurrela interpretaciénresulta mas que
evidente y quela critica exageradamentelapidaria es por momentos
injusta, el panfleto de Martinez Estrada conserva muchodesuinterés
primigenioa cincuentaafios de su publicaci6n. Esto se debe ala afir-
macion delos valores del ensayo(escierto que es un panfleto pero
escrito —nolo olvidemos— poruno de nuestros mas destacadosen-
sayistas). De indiscutida significacion social y cultural, el ensayo se des-
taca en Argentina comounapracticacritica de intervencion (publica y

politica) con sus propiasinflexionesestilisticas y formales,la que, en
virtud de su densidadcritica, se postula comounespacio clave para
indagar las diversas configuracionesideolégicas ylas figuracionesso-
ciales del intelectual. Algunosdeloscapitulos mas interesantes del pen-
samiento critico sin dudase escribena travésde las paginasde los
ensayos; pensemossi no en los nombres de Leopoldo LugonesyRi-

cardo Rojas en el Centenario; en los de Ratil Scalabrini Ortiz, Ezequiel
Martinez Estrada, Jorge Luis Borgesenlos afiostreinta, en Arturo
Jauretche, Jaime Rest, Oscar Masotta enlos sesenta. En las sucesivas
décadas, el ensayo cobré podercontestatario, protagonizé movimien-

‘objeto’ se pretendecientifico (0, en todo caso, responde a nuestra concepciéndela
cientificidad), las razones quenosllevarona e/egir dicho objetoson, sin ninguna paradoja,
perfectamente subjetivas: este trabajotiene suorigen, su unicoorigen, en la necesidadde
comprender, aunques6lo fuese de manera imperfecta, parcial y provisoria, lo que ocurrid
en la Argentina en 1973-1974[...] Hemos dicho comprender: en ningiin momentoeste
trabajo ha sido imaginadoporsus autores comoun pretexto para ‘expresar’ sus puntos de
vista a propésito del peronismo. Locierto es que buenapartedela literatura sobre los
fendmenospoliticos nos parece de naturaleza ‘expresiva’, con mayor o menorfelicidad y
talento, el autor se complace en presentar sus opinionesy saldar cuentas”, Silvia Sigal
yEliseo Verén, Perén o muerte: los fundamentos discursivos del fendmenoperonista,
BuenosAires, Legasa, 1986, p. 11. Las cursivas son delos autores.  
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tos en la esfera publica y adquirié fuerte poder de articulacién con la
experiencia social. Pero el interés de ; Qué es esto? noselimita al
pasadonia la afanosa busquedaarqueoldégica queintenta reconstruir
el pulso de uno delos debates mas cruciales de lahistoria dela cultura
argentina. Tambiénnosinterroga acerca de las condicionesactuales
del pensamiento,la escritura y las posibilidadesdeintervenir enla es-
cena publica;enfin, nos poneelpresente anteel espejo de unatradi-
cioncritica practicamenteliquidadaenlosafios sesenta por la embes-
tida de la tecnificaciény la especializacién de los saberesen el campo
delas ciencias sociales. Desdela afirmaciéndelos valoresdel ensayo,
¢ Qué es esto? interesa porsu potencial de interpelacién, como un
llamamiento queesta siempre en estado de inquietud, una practica po-
lémica en la que se afirmaun saberprovisional, hipotético y desafiante
de los saberesy discursos hegemdnicosy, por ultimo,unaestrategia
para resistir los poderes reductores de la academizaci6n. En idéntico
sentidose distinguela figura del ensayista proyectadaa partir de y en
relacién con el modode intervencionenel espacio publico, imagen
extraviada quizas para siempre enel horizonte de la cultura actual y ala
que Eduardo Griinerdefine como “un hombre politico (no miembro de
un partido, no recetadorde ideologemas:politico,es decir, interpelador
de lapolis, cualquiera fuese su ‘tema’)’”.°

Entrelos valores que hacen mas interesante a / Qué es esto? des-
taca la peculiar actitud hacia el lenguaje que asume Martinez Estrada,
unaactitud, por lo demas,tipicamente ensayistica y que consiste en
“no escribir sobre ningun problema,si ese escribir no se constituye
también en problema’”,® y mediantela cual el lenguaje ya no es primor-
dialmente instrumental y comunicativo,sino que encierra algunosde los
dilemas éticos de mayor envergadura para el ensayista, quien como un
fildsofo decide devolverle a las palabras todas sus incertidumbrespara
interrogarse sobre su alcanceético. En este puntose introduce de nue-
vo la retorica pero ya noen la dimensioninstrumentaly técnica que
analizamosal comienzodeltrabajo,ligadaal arsenalde estrategias
textualestendientes a construirla figura del ensayista, sino en la mas
interesante quepostulael lenguaje comoun lugar de encrucijada entre
la politica la ética. Por un lado,la conjuncion delos términosreforica
ypolitica sugiere queelser dela politica no pasa indiferente por las

5 Eduardo Griiner, “Entredichos sobre la decadencia del ensayo argentino”, en id.,
Un género culpable: la practica del ensayo; entredichos, preferencias e intromisiones,
Rosario, HomoSapiens, 1996, p. 25. Las cursivas son del autor.

6 Horacio Gonzalez, “Elogio del ensayo”, Babel (BuenosAires), nim.18 (agosto de

1990), p. 29.
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mallas del lenguaje, e incluso que enciertas ocasionesestos términos
pueden superponerse hasta confundirse en unaextrafia y curiosa ho-
mologacion, en consecuencia, no puede obviarse la cuestién de qué

politica sejuega en elacto de hablar.’ La sugestion de Martinez Estrada
de quela politica acaba alojandoseprivilegiadamente en los aconteci-
mientos internosdel lenguaje lo llevaa analizar el peronismo sub specie

retorica, a indagar su discursividade histrionismoy las relacionesexis-
tentes entre teatro, cine y formasdela politica. Por otro lado,la rela-
cinentre retorica y ética conciernea la intervencionen la escena pu-
blica en la hora que “la reconstruccién nacional” reclama de los

intelectuales un compromisoinevitable al que Martinez Estradares-
ponde en nombredela verdad. Precisamente,el propésito del panfle-
to es reinstalar el regimen de la verdad que el peronismoerradico de la

vida nacional. De esta manera,la confrontacion entre los adversarios
politicosy el ensayista se plantea en términoséticos. La confrontacion

ética se despliega mediante unaperspectiva moral dela retorica, segun
la cual, ésta se desdobla en buenay mala.

La mala retorica de hechoesta constituida porla /ogografia, acti-
vidad que consiste en escribir cualquier discurso, su objeto es la vero-
similitud,la ilusiOn,es la retorica de los retoricos, de la escuela de
Gorgias, de los sofistas. La buena retoricaes la de derecho,la verda-
dera,la filos6fica o tambiénla retorica dialéctica; su objeto es la ver-
dad; Platon la llama una psicagogia (formacion delas almas porla

palabra).*
Tras laestela de Platén, Martinez Estrada disefia un esquemabinario

que de un ladotienela retéricapolitica del engafio y la impostura,ydel
otro, la retorica ética del ensayista que profiere la verdad como un
“ciudadano honrado”. De esta manera,la interpretacion del hecho

peronista que presentael panfleto se ofrece como una contribucion
historica en el marco del combate por la verdad en el que quedan

enfrentadas la enunciaciénpolitica (la retorica peronista comola de

Gorgias

y

los sofistas) y la civica (la retorica platonica del ensayista).

Esta oposicinse integra en “un paradigma masamplio: por un lado,

las lisonjas, las industrias serviles, los simulacros;por elotro, el recha-

7“Siempre he mantenido que uno podiaenfocar los problemas dela ideologia y, por

extensi6n, los problemas de lapolitica, s6lo sobre la base del analisis critico lingilistico,

quetiene quellevarse a cabo ensuspropios términos,en el seno del lenguaje’”, Paul de

Man citado por Ernesto Laclau, Misticismo,retérica ypolitica, Buenos Aires, Fce, 2000,

pp. 58-59. oe

* Roland Barthes, La antigua retérica: ayudamemoria, Barcelona, Ediciones Bue-

nos Aires, 1982, pp. 14-15. Las cursivas son delautor.  
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zo de toda complacencia,la rudeza”.’ En el caso del peronismo,las
industrias serviles, los simulacros forman parte del aparato propagan-
distico que el régimen despleg6, aparato que Martinez Estrada, deacuerdoconlasinterpretaciones de la época,asimilé a las técnicas
de manipulacién de los regimenestotalitarios, particularmente delfas-
cismo. Entonces, alas estrategias manipuladoras dela retérica peronista
les responde consuretérica civil que no puedeser sino caustica y
descarnada de acuerdocon la verdad que proclama.

La malaretérica como propaganda

Para Martinez Estrada el peronismo funda una nueva epistemologia
politica. Segun apunta conlucidez Sebastian Puente, precisamente“lo
quese ajusta mas a esta epistemologiapolitica que instala el peronismo
es la preocupacidn de Platénporla instalacién de la retorica como
tecnica de gestion de la democracia, en la medida en que implicaba un
uso del lenguaje no en relaciéna una correspondencia conla verdad
del concepto,sino en relacion al efecto esperado”.!” Siguiendoesta
linea interpretativa, “la corrupcin yel soborno son modosdel peronismo
no solo comounproblema moral o de inversionde la esencia yla
existencia, sino del funcionamiento del mundo delos signos”.'' En
consecuencia,el peronismoes un régimenpolitico pero también un
régimendela palabra corrompida, aduladora y mendaz.

En un mordazydurisimo ensayo,escrito ya hace masde cincuenta afios y
en pleno milagro aleman, George Steiner declarabasin ninguntipo de eufe-
mismo, la muerte del idioma de Goethe, Hélderling, Nietszche y Thomas
Mann. Una doble muerte lo sepulté: primero el profundo

e

irreversible

emponzonamiento al que lo sometié el totalitarismo nazi, y, después,la

degradaciona través de su vulgarizacion medial, su puesta a disposicién

del engranaje productivo comunicacionalde la sociedad de masas. Steiner

sostiene que el lenguaje no puedesalir indemne de unarutinaria y sistema-

tica practica degradatoria, hay una responsabilidad histérica que no puede
ser obviada, pasadaporalto. El idioma nuncaes inocente, y la lengua

9 12alemana “nofue inocentedelos errores del nazismo”.

° Ibid., p. 15.

'® Sebastian Puente, “De Catilina a Perén: sobre el peronismo como trauma
epistemolégico™, El ojo mocho. Revista decritica y politica cultural (BuenosAires),
nums. 18-19 (2004), p. 49.

"' Ibid., p. 48. Las cursivas son nuestras : :
" Ricardo Forster, “El encogimientodelas palabras”, Dossier: “Ultimas funciones

del ensayo”, Babel (BuenosAires), nim. 18 (agosto de 1990), p. 27.  
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ComoSteiner, Martinez Estrada se estremece ante el envilecimiento
que sufre la lengua, el idiomadelos argentinos a manosdel peronismo
cuando éste se apropia de palabras como pueblo ylibertad, entre
otras, para enturbiar su sentido mas digno; comoSteiner, Martinez
Estrada también denunciala estrechisima correlacién queexiste entre
laconfiguracion imaginaria deloslideres del peronismoyla cultura de
masas, mas especificamenteel cine; la idolatria que el pueblo siente
porsuslideres es unafascinaci6nsimilara la que suscitanlas estrellas
del cine:

Per6nera conscientementefarsante e hipocrita, impostorytraidor, peroel
pueblo, “su” pueblo noveiaen él sinoel galan esbelto, con un gran don de
simpatia facial, un sortilegio de palabra Ilana, clara yeficaz, comosusideas
y Sus sentimientos, y creyé que estaba representando el dramadel pais
Considerandolo un actor noav eriguosi era sincero ni tampocosi el drama
era un libreto falsificado o auténtico[...] Perén se entrego a su papel sin
perder la sangre fria, y su papel era fielmente el que habia concebidoel
dramaturgo, quees el que haceel asuntohistérico. Y comoel pueblonece-
sita pasion, fervor, entusiasmo, encomendéa laactriz ese otro tipo histrié-
nico (p. 240)

La politica consonante con la comunicaciénde masas imponesindifi-
cultadesel reino de la impostura, porquelos lideres entanto actores no
tienen otra responsabilidad que noseala de representarbien supapel
segunel guidn del dramaturgo: asi Peron y Eva(“el actor yla vedette’’),
comoantes Hitler y Mussolini, representan indistintamenteel papeldel
farsante ydel hipécrita, segtin mejor cony engaen cadacircunstancia,
representacién mediantela cual hipnotizan a las masas,las que “ade-
mas, habian halladoenel cine un escape y una compensaciona suvida
sin alicientes ni esperanzas” (ibid).

Entanto simulacion,la interpretacion que asociala politica con la
puesta en escenayla actuacion recurre, aunquesin decir exactamente
lo mismo,a lastesis sobre la “paradoja del comediante” que formula
Denis Diderot, quien refuta,a partir dela distincién entre sentir yre-
presentar, el lugar comun —procedente de Horacio— acerca de que
el actor, para conmoverconel sufrimiento,él mismodebesufrir; para el
fildsofo francés la actuacion forma parte de un sistemade declama-
ciOn, esta sometida a unaleyde unidad que exige larga preparacién y
cuidadosoestudio,portanto,todoeltalento del actor consiste no en
sentir sino en reproducir,tan fielmente comoseaposible,“los signos
exteriores”del sentimiento. Para Martinez Estradalospoliticos, como

para Diderotlos actores, componen unpersonaje quenosiente lo que  
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representa, solo se preocupa porquelos “signos exteriores” resulten
persuasives y verosimiles. Mientras /a actuacion en el teatro indica

capacidades artisticas y comunicativas,en la politica, en cambio, encu-
bre mendacidad, manipulacion. Comoal guin enla puesta en escena,

uaje le corresponde unpapel destacado enla representacion
2: “la oratoria de Peronesla fuerza de catequesis mas poderosa

ie] peronismo”(p. 232), “el instrumento mas poderoso dela victoria
je Peron fue la Palabra” (p. 229); porque “las palabras tienen mas
Ger que las manos”(p. 225), el destino politico de Perén,es decir,
scensoy caida, segun Martinez Estrada, dependen dela habilidad
rpeza de su oratoria respectivamente.E] habla peronista se aseme-

2

un

lenguaje sectario, plagado “de resentimiento”, quese caracteri-
za porla profusion de s/ogansdeltipo “menosricos y menos pobres”,

era para el quela trabaja”; el peronismocorroeel idioma median-
onsignas que siempre son pegadizasy efectivas pero invariable-

vente falsas, como porejemplo,los “apotegmas declarados0 reticen-
| socialismointernacional mas de vanguardia, pero que empleados

0 caballo de Troya llevaban en su vientre los soldadosdel falangismo
ifascista cuyo gauleifero lideren la jerga de sus adeptos, repre-
taba Peron”(p. 107). El ensayista observaquela oratoria de Perén
ina mezcla de la ret6rica de la propagandanazieuropea con la

locuencia gauchesca, y admite que Peron como oradortiene algo
paradojico porque,si bien no alcanzael rango de tal conforme

a

la
preceptivaclasica de Quintiliano y Cicerén(“su oratoria era pedestre,
pobre, opaca”), igualmentetiene “un don que no encuentro comocali-
ficar mejor quede fascinante”(p. 232). Perén,junto a Hitler y Mussolini,
representa el paradigmadel orador demagogo para quien, segun
Amistoteles,la ret6ricaesla técnicacifrada enlosefectos, si habla de
determinada maneraes porqueésta es la que encuentra mas apropiada
para producirla reaccién deseada;la oratoria ante todo apunta a des-
pertar las emocionesde la masa,la que ademas esta “instigaday exci-
tada”. Las palabras de los buenosactores cuando representan susdis-
cursosante la multitud tienen un efecto hipnotico:en el caso particular
de Peron,el hipnotismo se debe ala reproducciontécnicade la voz,la
que repetidaporel altoparlante dela radio se convierte en un rezo, una
letania. Las palabras del lider adquieren una funcién magica, primigenia,
la de Fiat. La demagogia de Perén se destaca porsu fuerza de per-
suasion,“limpia de todopathos escenografico, que es unodelosvalo-
res de la elocuencia”(p. 233), “no excitaba a la accién comolos agita-
dores porque precisamente tendiaa la ‘letargia’ y procuré mantener a
su pueblo sumisoenla noriapartidaria[...] No enardeciaperoarrea-
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ba, y ésta esla tactica propia del buen pastor de ovejas. Era el ‘con-
ductor’”(p. 233). Para Martinez Estrada, existe una logica comple-
mentaria entrela oratoria de Peron y la de Eva: mientras él arreaba, ella

conmovia, emocionaba, apasionaba; mientras él representaeltipo de
“sangre fria”’,ella el sanguineo y apasionado:“en trance de ménade, en
una especie de orgasmoverbal, las manos crispadas, empinandose
en puntas depie, hablando comoentresollozos[...] era una actriz y de
tercera categoria” (p. 234).

Ensintesis, la mala retorica coincide con los mecanismosde la

propagandafascista. Es sabido quelas técnicas y los efectos de
la propagandafascista estan intimamenteligados al desarrollo de la
cultura de masas,en general, y del cine,en particular. La teatralidad
fascista dependiade la tecnologia de los medios de comunicaci6n de
masas comola reproduccionde los discursosporaltoparlantes 0 por
radio, la proyeccionenel cine y en los noticieros. Para la conformacion
estilistica de su persona publica, Hitler recurre a la actuacionteatral:
“tomo lecciones de actorpara desarrollar su repertorio de gestos y
trucosretoricos, y habia creado una escuelapara ensefiar a los miem-
bros del Partido a hablar en publico ya en 1928”.'? Por su parte, Beni-
to Mussolini “también habia desarrollado un cddigo de gestos y expre-
sionesfaciales altamenteestilizadas pensadas para ser claramente
inteligibles desde la parte mas alejada de la multitud”.'* Eneste senti-
do, la lectura de Martinez Estrada no se despega del imaginario
antiperonista,'° seguinel cual, comoprecisa Silvia Sigal, “el gobierno
de 1943y la figura del coronel Peroneran literalmenteilegibles fuera
del contexto internacional. Peronvinoasia incrustarse en unsistema
de oposicionespreconstituido”.'° Pero ademas la marcadasensibili-
dad porlos efectos negativos de una praxispolitica cimentadaen la
propagandase corresponde con un horizonte de lectura de la época
mas amplio, que considera quela palabrapropaganda“tiene un aura
siniestra al sugerir estrategias manipuladoras de persuasion,intimida-
cién y engafio”. Comoadvierte Toby Clark,“las connotaciones nega-
tivas y emotivas dela ‘propaganda’ son relativamente nuevasy estan

3 TobyClark, Arte y propagandaenelsiglo xx: la imagen politica en la era de la

cultura de masas, Madrid, Akal, 2000, p. 49.
'' Ibid.
'S A modo de ejemplo, en el numero 237 dela revista Sur, “Porla reconstruccién

nacional”, dedicadoa la caida del gobierno de Perén,los ensayos de Jorge Luis Borges,

Eduardo Gonzalez Lanuza y Guillermo de Torre se ocupan de analizar la propaganda

peronista. 5

'6 Silvia Sigal, “Intelectuales y peronismo”, en Juan Carlos Torre, dir., Los afos

peronistas (1943-1955), BuenosAires, Sudamericana, 2002,p. 501.  
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intimamenteligadas a las luchas ideoldgicas del siglo xx”.!” Enlas de-
mocracias occidentales, despuésde la Primera Guerra Mundial la pro-
pagandase vincula con“totalitarismo”, término que hasta 1945 se
empleoparadefinir

a

las dictaduras fascistas. Porquesu usoresulta
incompatible con los ideales de la democracia, queda cada vez mas
asociadaa los emergentes Estadosunipartidistas (la URSSa partir de
1917 ylaAlemanianazi de 1933) que laemplearonabierta y explicita-
mente en su terminologia oficial. Seguin este sentido, la mala retorica
asimilada a la propagandaesel régimen dela palabra que, ajuicio del
autor de ¢ Qué es esto?, se correspondeconunapoliticatotalitaria
comola del peronismo;la retérica civica, en cambio, se corresponde
conla ética de la democracia.

Labuenaretérica:unacritica sin complacencias

Lareflexién que el mayofrancésle suscitara a Barthes “no es solo que
la crisis haya tenido sulenguaje, sino quela crisis ha sido lenguaje
[...] la palabra es lo que encierto modohalabradolahistoria, la ha
hechoexistir como unareticula de trazos, como unaescritura operan-
te”,'* ayuda a explicarnosla intuicién que Martinez Estradatiene diez
afios antes a proposito del papel preponderante que adquiere el len-
guaje en el marco de unacrisis politica. Porque “la crisis ha sido
lenguaje”, el idiomadelos argentinos no ha quedadointactotras la
grave circunstanciahist6rica que represent6 el peronismoenel gobier-
no; el intelectual, colocadoanteel lenguaje corrompido y emponzojia-
do por las mentirasdel peronismo,se enfrenta con un dilemaético que
lo lleva ainterrogarse acerca de como se debe hablar, con qué pala-
bras, en la coyuntura posperonista: “Todo dependera de que encon-
tremosla formulaexacta,las pocas palabras del conjuro. E] secreto es
ése: hallar las palabras”(p. 14).

Directamente proporcional a la importanciasuperlativa quele asigna
el peronismoallenguaje, y aunque no sélo como contrapartida,el en-
sayista se enfrenta al dilemaque le imponela responsabilidad histérica
de encontrar las palabras que haganposible “la reparacion

y

lapurifi-
cacion moralque necesitael pueblo argentino” despuésde la caida del
gobierno de Perén en 1955: “si con la palabrase ha corrompido al
pueblo, conla palabrase lo libera [...] ;por qué no hemosdehallar

2 Clark, Arte y propaganda en el siglo xx [n. 13], p. 8.
. Roland Barthes, “Laescritura del suceso”. en id., El susurro del lenguaje; masalld dela escritura yla palabra, Barcelona, Paiddés, 1987, p. 190.
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nosotros la formula para salvarnos,si Simone Weil creia que Francia
podria hallarla?”(p. 230). Mediantela formulacién de esta pregunta,la
retorica se vuelve unapracticasocial de alto valor civico (yano una

técnica ni un arte) que alienta la exploracionde unestilo verbal acorde
ala verdad y que sea capaz de interpelara la polis. En relacion con
este punto, resulta muysignificativo el hecho de que Martinez Estrada
escoja a sus congéneres,los intelectuales, como destinatarios del
panfleto:

Yo no hablo el esperanto para que me entiendan todos. Hablo para mis

congéneres, con quienes me entiendohasta por gestos, sin necesidad de

hablar. No pretendo predicar en el desierto, porque ni soy apéstol ni un

idiota. Hablo a mis iguales, de hombre a hombre, de conciencia a conciencia,

de deber a deber. Si algun dia no pudiera contar a mis interlocutores sino

con los dedos de una mano,porcierto que no echaria de menosla multitud

a la que siempre he compadecido y nunca adulado(p. 12).

Enesta declaracion de principios no solo debe leerse la contraposicion
alademagogia populista del peronismo,sino tambiénla declaracién de
guerraa la inteligencia en su conjunto(en la primera pagina advierte
“no se olvide que estoy peleando. Conlosde izquierda y los de dere-
cha, como Orlando Furioso”). Mediante el subtitulo del panfleto
Martinez Estrada invoca a Cicer6ny suscatilinarias. Comoéste acusa
a los senadoresdefalta de decision, de flaqueza para condenar a
Catilina, aquél acusa a los intelectuales de complicidad, ya sea por
accion 0 por omisi6n,con el peronismo:“el pueblo ignorante no tuvo
defensaen la intelectualidad ignorante”. Como Ciceron, Martinez
Estrada denuncia una conjura, acusaa los culpables y se invoca como
el salvadorde la republica. La retorica de Ciceron se destaca por su
elocuencia, la de Martinez Estrada porque no acepta complicidadesni
concesiones, su estilo es punzante y mordaz. En sucaso, la buena
retorica se define por la rudeza delas palabras que rechazantoda
complacencia. Martinez Estrada proclamaquesu lenguaje es termi-
nante comoel de Arquilocoyel de Marcial. En definitiva, lo presenta
comoun lenguaje sincero que enfrenta conla verdad a la imposturadel
adversario pero sobre todo a lade los miembrosdela intelligentsia:

El pueblo sobreel que Peron imperé no fue unicamenteel de los descamisa-

dos gremialessinoel de los andrajososintelectuales, escritores y periodis-

tas. Adelante de la chusmaignara, sosteniendo estandartes de “librossi,

alpargatas no”, ibanlos corifeos de la barbarieilustrada; detrasla turba que,

al menos, no estaba ensoberbecida. Puessi tengo que declarar a quiénes  
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desprecio mas, diré categéricamente que a los impostores del saber, a los
jesuitas de la cultura (p. 42).

Comose veelarte dela injuria que reverbera en la prosa encendida,
flamigera del panfleto no hacedistinciones corporativas. Descarga la
mismaviolencia verbal contra los protagonistas del peronismoy contra
los que considera impostoresdela cultura, acusandolos de culpables
por no habersido capacesderealizar el suefio civilizatorio de Sar-
miento.

Apesar delas reservas que puedesuscitarnosenla actualidad una
idea de verdad tan categérica comola quedefiendeel panfleto(final-
mente somoshijos de nuestro tiempo), el combate que en su nombre
lleva adelante Martinez Estrada no nosdeja indiferentes, quizas por-
que “separar lo verdadero delo falso”, la funcion primordial que Ador-
no le asignaal ensayo, representa un dilemaético todavia inquietante.
De ahiel potencial de interpelacién que conservaintacto este panfleto
que, aunque condenado a morir precozmente, a cincuenta afios de su
aparicion sigue molestandonos e incomodandonos como un tabano;
incomodidadytabanosin duda son imagenes apropiadas para evocar
la actitudcritica de Martinez Estrada, quien en suslibros se presenta
como un hombre severo y amargado, porque nunca nado a favordela
corriente ni “se sum6elrio a sus brazos”,
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Andrés Henestrosa

(1906-2008)

L PASADO 10 DE ENEROfallecié Andrés Henestrosa, sobresaliente

hombre deletras mexicano que nacié en San Francisco Ixhuatan,

en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, el 30 de noviembre de 1906.
Realizo sus primerosestudios en la ciudad de Juchitan y hasta los quin-
ce afios hablo solo lenguas indigenas (zapotecoy huave). Siendo un
adolescentese traslad6 a la Ciudad de Méxicopara continuar con sus
estudiose ingreso porun afio a la Escuela Normal de Maestros. En
1924 se inscribié en la Escuela Nacional Preparatoria, en la que se

graduo de Bachiller en Cienciasy Artes. Inscrito en la Escuela Nacio-
nal de Jurisprudencia, siguid la carrera de abogado,sin llegar a gra-
duarse. También fue alumno dela Facultad de Filosofia y Letras de la
Universidad Nacional de México.

En 1927su profesor Alfonso Caso le sugirié que escribiera los
mitos, leyendas y fabulas quereferia oralmente. Asi, Andrés Henestrosa
inicié su produccionescrita con Los hombresque dispers6la danza
(1929), obra basadaen leyendasy fabulas productodela tradicion
oral de los pueblos zapotecos. Destacé comopoeta, narrador, ensa-
yista, historiador, periodista y politico, pero principalmentepor sus
aportacionesal indigenismo,sobretodo a la conservacion ydifusién
de su lengua. Gran parte de sus contribucionesse encuentran enla
fonetizacion del idiomazapoteco.Asi, preparé un alfabeto y un breve
diccionario zapoteca-castellano. Sus aporteslo Ilevaron a ocupar un

lugar en laAcademia Mexicanade la Lengua,y por cuatro décadas fue
profesor de Lenguay Literatura en la UNAM y en la Escuela Normal
Superior.

Durante sujuventudmilitd en el movimiento vasconcelista después
desu llegada a la Ciudad de México en 1922. Siete afios después
participo en la campaiia presidencial de José Vasconcelosrecorriendo
gran parte del pais, lo que le permitié hacer una crénica dela gira
electoral. Pocos de aquellosescritosse salvaron al publicarse enpe-
riddicosy revistas de la época, el resto qued6 desperdigado encartas
dirigidas a colegas y amigos.

En 1936 la Fundacion Guggenheim de NuevaYorkle otorgo una
beca para realizar estudios sobre los aportes de la cultura zapoteca en
América. Esto le permiti6 investigar en archivosy bibliotecas y perma-
necer breves temporadas en Berkeley, Chicago, Nueva Orleans y
NuevaYork,entre otros lugares. En este periodo escribié Retrato de
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mi madre (1937, carta a Ruth Dworkin) que junto con Visidn de
Andhuac, de Alfonso Reyes, y Canek, de Ermilo Abreu Gomez, son
las obras mexicanas mas veceseditadas.

En 1946se incorporéal Partido RevolucionarioInstitucional y fue
diputado y senadorporel estado de Oaxaca en diversas legislaturas.
Tambiénse distinguié porrecibir numerosos reconocimientos naciona-
les e internacionales. Asi fue galardonado con el Premio Alfonso Reyes
(1991), la Medalla Belisario Dominguez (1993) y el Premio Nacional
de Letras (1994).

Colaboro en los diarios Excelsior, Novedades, El Popular, El
Nacional, El Dia,entre otras, asi como enlas revistas Universidad
de México y Cuadernos Americanos. Dentro de su produccién
ensayistica destacan obras como Los hispanismos en el idioma
zapoteco (1964), Acerca del poeta y su mundo (1965), Los cami-
nosde Judrez (1972), De México y Espaiia (1974), Espuma yflor
de corridos mexicanos (1977), Prosa presurosa (1991), Benito
Juarez:flor ylatigo (1995), Magica y hechicera Oaxaca (2001),
Personas, obras, cosas(2003).

Adalberto Santana
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Carlos Véjar Pérez-Rubio, La espiral del sincretismo: en busca de una identi-

dadpara nuestra arquitectura, México, UNAM/Gernika, 2007.

En las paginas de este nuevolibro encontramosdos de las preocupaciones

que hanvertebradoa lo largo de casi dos décadas los trabajos académicos de

Carlos Véjar Pérez-Rubio. Desde 1989 las expres6 en su columna “Ambitotres”

de Excélsior, que vio una recopilaci6nenel libro Como una piedra que rueda:

reflexiones de nuestro espacio cultural, publicado con Carlos Rios y Eduardo
Langagneen 1990; poco después las tuvimos nuevamenteensu siguientelibro,

Crénicas y relatos de la arquitectura y la ciudad: oanis objetos arquitectoni-
cos noidentificados, de 1992. A esto se agrega su constante preocupaciénpor

los temasidentidad y América Latina, siendo la publicacion de la revista Archi-
piélago pruebafehacientedeello, asi comoel buen numero de temas coinciden-

tes que conformaronsutesis de maestria en Historia del Arte —En busca de una

identidadpara la arquitectura mexicana—,presentadaen diciembre del 2002.

Debohacer aquiuna pequefia digresién parasefialar la importancia que ha

mantenidoel movimiento conocido en arquitectura como Regionalismoquerela-

ciona en tiempo lugarconlas propuestas de Carlos Véjar. Efectivamente, el

mismoafio que nuestro amigo presentabasu tesis de maestria, tuve una conver-
sacién con Kenneth Framptonparasolicitarle el permiso para reproducir en un

cuaderno de Arquitectura de Bellas Artes dedicadoa esta tendencia su insusti-

tuible texto: Seis puntos de resistencia; en ese momento me coment6 queal dia

siguiente salia a dar una conferencia a alguna universidad de Estados Unidos,la

tercera queeneseafio le solicitaban sobreel tema acercadel cual habia escrito

de manera pionera hacia masde veintidésafios. Por ello estoy convencida de

que éste sigue siendo un tema de actualidad.
El Regionalismoes unacorriente que busca resolverel debate yel antago-

nismo que se han venido dandoenlas ultimas décadas entre la arquitectura

impersonal yestandarizada, que se conoce como internacional, y aquella que

encuentra en lo regionallas respuestas a los problemasespecificos de cultura,

entorno y economia,entre otros. Asimismo, de manera sensible y creativa, ofre-

ce opciones especificas para la arquitectura de cadasitio, sin olvidar aquellos

postulados atin vigentes del movimiento contemporaneo surgido a principios

delsiglo xx. Sus propuestasprivilegian tanto los materiales localesy la adecua-

cin al clima, como las costumbresy posibilidades econdmicas de los usuarios.

Alleer las paginas de este libro de Carlos Véjar creo comprender que, para el

autor, regionalismo pudieseser sindnimodesincretismo.

Estas ideasse ligana la yalarga tradicién en tornoa los temas de identidad

y nacionalismo que siempre han estado presentes en nuestra cultura, sobre todo

a partir de la Revolucion Mexicana.Porello me permito recordar aqui una lumino-

sa frase de Alberto T. Arai,en su articulo “Caminospara una arquitectura mexi-

cana”, que bien pudieseabrir las paginas del libro que presentamos: “La nueva

América tendrd que fusionarlas dosraicesde su ser cultural en un solo impulso

creador, completo y armonioso”.' Esta evocadora reflexién mesirve para enfati-
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zar la importancia que ha tenido la busqueda de una arquitectura propia en
Latinoamérica y en México en particular, preocupacién que sigue vigente y
aglutina a arquitectos y estudiosos en todo el mundo, y que nuestro autor ha
buscadodilucidar en el libro que hoy tenemosen nuestras manos.

Asilas cosas, descubrimos en Iberoamérica un campo particularmente fértil
en tornoa esta cuestion, tanto en lo quese refiere a la creatividad de los arqui-
tectos comoa las reflexionesde los historiadoresy criticos de la arquitectura.
Creo,porlo tanto, que el haber retomadoenesta publicacién preocupaciones y
anhelos que a Carlos Véjar le han sido siempre cercanos, ayudara a propios
yextrafios a mejor comprenderyvalorarel alcancedela idea de “una identidad
para nuestra arquitectura”, entendiendo como“nuestra”la de la América que él
tanto conocey aprecia; al decir esto no sdlo hagoreferencia a su conocimiento
de primera manode un buen numerodepaises y poblacionesde lo que él llama
“Nuestra América”, sino al conocimiento profundo de sus pensadoresy tedri-
cos, cuyas reflexiones va desgranando dentro de las suyas. Asi, el autor nos
dice generosamente en el prélogo que “este libro corresponde a una honda
preocupaci6ndel ser humanode nuestro tiempo, queenelcaso del latinoameri-
cano se vuelve obsesiva”; sin embargo, creo que esta aseveraci6ninicial se
aplica perfectamente a sus propios afanes, puesto que no siempre tiene dema-
siado eco en muchosde Jos habitantes de esta region.

Propongoentonces un breve recorrido porlos diversos capitulos en que se
estructurala obra,de facil y amenalectura,sin porello dejar de ser versadaen los
diferentes temas; atin més, es necesario sefialar que cada uno deestossiete
capitulos es una entidad en si mismo,por lo que no es necesario leerlos conse-
cutivamente, sin que este ejercicio deje de ser siempresatisfactorio. El autor
inicia con “E] laberinto de la identidad”, quetiene un sustrato ontoldégico en
torno a la busqueda del verdadero ser latinoamericano; en “Identidad cultural e
identidad arquitecténica” informa sobrelas realizaciones actuales de diversos
arquitectos a la vez queplantea una serie de cuestionamientos, mismos que
buscara responderenel capitulo siguiente: “Teoria y practica de nuestra arqui-
tectura”. Al centro de los textos se encuentra apropiadamente “La espiral del
sincretismo”, ya quees, en efecto, el nucleo de la publicacién, que expone, no
sin muchaspreguntas, sus postulados en torno dela identidad. Recurriendo a
Alejo Carpentier pero muyen especial a Luis Barragan y Juan Rulfo,“El realismo
magicoen la arquitectura mexicana” retoma temas particularmente gratos y ame-
nos. Pienso que los dos tltimos apartados, “Ecos de la modernidad” y “El
disefio ambiental en Nuestra América: colonizacién o liberacién” pueden ser
complementarios, aunqueel tiltimo retoma con particular entereza las reivindica-
cionesdela latinoamericanidad. Estas reflexiones estan apropiadamente acom-
pafiadas por un prdlogoinicial y unas conclusiones que le permiten al autor
ampliarlas ideas propuestasal referirse a la ciudad quese vive enlosiniciosdel

"Alberto T. Arai, “Caminos para una arquitectura mexicana”, Espacios (México),
nums. 11-12 (octubre de 1952).  
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siglo xx1 y las preocupacionesqueello le acarrea; a todo esto se agrega una
bibliografia, sin olvidarlas ilustraciones de buen numero de ejemplos que apo-
yan visualmente los conceptos vertidos.

Aun es mucholo que se puededecir sobreeste libro, pero nopretendo ser
demasiado meticulosa, sino masbien deseo incitar a la lectura directa de las
indagaciones y los conceptos de Carlos Véjar Pérez-Rubio, provocar algo de
curiosidad.

Louise Noelle
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Manlio Argueta, Poesia completa: 1956-2005, Astvaldur Astvaldsson, ed. cri-

tica, College Park, Maryland, Hispamérica, 2006, 330 pags.

Asi comose decia, mas en broma queen serio, que Anastasio Somoza erala

musa de Emesto Cardenal, también se decia que unavez finalizadala guerra se

acabaria Manlio Argueta, ya que ésta se habia convertido en el gran temadel
escritor salvadorefio. Sin embargo, Cardenal, Argueta y otros escritores centro-

americanos marcadosporlos conflictos armados, como Sergio Ramirez, Horacio

Castellanos Moya y GiocondaBelli, han seguido produciendoobras enlas que,

como queria Lawrence Durrell, cada palabra parece inesperada y nueva.La cita

de Durrell proviene del libro de Manlio Argueta Post-Card y otros poemas
(1966-1971), incluido en el tomo de Poesia completa, editado por el

latinoamericanista Astvaldur Astvaldsson de la Universidad de Liverpool. Y si
hablo de un “tomo”de poesia es porqueeste libro retine cinco décadas de un

trabajo incesante que hasta ahora habia permanecido disperso y parcialmente

inédito

Esta es la primera novedad del libro, pues a través de unalabor cuidadosa,
seria, pero no por eso menosapasionada,el editor ha trazadoel itinerario de la

poesia arguetiana desde ese primer poemaescrito en San Miguel, en 1956,hasta

la masreciente. Lo cierto es que se hacedificil decir cuantoslibros de poesia

estan aqui reunidos porquehay libros dentro de libros y poemas que aparecen

en masdeunlibro; para el caso, comosefiala Astvaldsson, En el costado de la

/uz (1968) se componiaoriginalmente de cuatro libros que ahora se presentan

por separado; lo mismoocurre con La guerra florida (panflemas y dolemas)

(1980-1992), integradoporcinco poemarios,hasta ahora inéditos. Comodiceel

editor, ni el mismo Argueta recuerdael orden en que sus publicaciones fueron

apareciendoen revistas, periddicos, boletines o antologias. Esta dispersion no

es casual, mas bienesel reflejo de una vidayun trabajo literario marcados por

persecuciones,conflictos armados, exilios y viajes, en un trasiego no sdlo de

fronteras, sino también de épocas.

Sobre esetrajinar ha escrito Manlio Argueta, el novelista, una obra funda-

mental dentro del canonliterario centroamericano. Pero su poesia siempre ha
ocupadoun lugar marginal con respecto a su narrativa, y no es raro quela critica

y los lectores lo reconozcan mas comonarradorque comopoeta;la culpa quiza

sea de la formadispersa en que su poesia ha aparecidoy, sobre todo, del enorme

prestigio gozado merecidamenteporsus novelas. Sin embargo, y esto lo enfatiza

Astvaldsson, la poesia es uno de los elementos esenciales dela narrativa de
Argueta, por lo que,a pesar dela separacién tradicional de géneros, su obra es

esencialmente poética; asi como su poesia esta llena de historia, como diria
Pound,su narrativa es historia escrita por un poeta. De hecho,la poesia y la

narrativa de Argueta forman unasola obra, una mismahistoria 0, mejor, dicho,

una mismacrénica mestiza en la que cabenlos textos sagrados indigenas, las
tradicionesy leyendas campesinas,las crénicas coloniales, los testimonios de la

guerra,es decir, la historia de El Salvador, queesla historia de Centroamérica.  
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Precisamente, Astvaldssonsefiala que “el verdadero meollo del proyectolitera-

rio de Argueta” reside en el “estudio y estimacién del pasado para crear un

nuevo porvenir” (p. 37). Lo extraordinario es que al leer su obra, narrativa o

poética, desde el presente, como quien dice “después de los hechos”, quince

afios despuésdela firma de los Acuerdos de Paz,se tiene plena conciencia de

que ese pasadoestan reciente, tan palpable, que no puede disociarse del pre-

sente. Por eso decia queesta obray, parael caso,la de los autores mencionados

al principio, es unacronicade la historia centroamericana.

Porotra parte, esta poesia reunida demuestra no sdlo el vinculo estrecho

entre la poesia y la novelistica del autor, sino también los cambios experimenta-

dosa lo largo de su proyecto poético. Este es otro de los grandes aciertos del

libro, pues rastrea, combinandola biografiay la critica, el origen de su poesia, las

influencias, la importancia del entorno, las hermandades humanasy literarias,

las circunstancias en que su poesia se fue desarrollando y el compromiso del

autor no sélo conla historia sino con la obra misma. Astvaldsson pone en

perspectiva estos factores a través de un estudio exhaustivo que, sin duda, se

volvera esencialpara el conocimiento de la obra de Argueta. Unoseentera, por

ejemplo,de la importancia dela tradiciénoral en su formacién comoescritor;

esto tiene que ver con el hecho de haber crecido en un mundofamiliar dominado

por mujeres, las que le descubrieronla fascinaciénde la poesia oral, los mitos,

los cuentos magicosy fantasticos. Esto da origen a una destreza narrativa que

tambiénes esencial en su poesia. Demas esta mencionarla importancia de la
mujer comopersonaje enla narrativa de Argueta. De la infancia tambiénprovie-

neel papel central de los juegosinfantiles en su obra, pero no comoparte de una

experienciaidilica, sino como ritos de pasaje marcadosporla violencia; como

dice en uno de los poemasde La guerraflorida, “desde nifios nos ensefiaron a
ser tristes” (“El istmo”, p. 306). Podria decirse, incluso, que su poesia adquierela

apariencia de un juego, unarondainfantil asediada porla violencia.

Comoseinfiere del estudio critico de Astvaldsson,el primer gran salto
estilistico de Argueta ocurre cuandoentra en contacto con la obra de Vallejo,

Neruda y Lorca;estas influencias nunca lo abandonaran. En dichos autores

descubre no solo unaprofunda convicciénde la poesia como compromise,sino

una renovacionestilistica que pronto transformasu poesia. Sin duda, de estos

poetasle viene un elemento que quiz atin nose haya estudiado en su poesia:el

surrealismo. Asi, a sOlo tres afios de publicar sus primeros poemasescribe E/

hijo prédigo (1959), en el quela casadela infancia se transforma en “un nido de

trenes amarillos”, donde“los pajarosllegabana picotear/ las estrellas del agua’;

los poemassalian como “duendes/a saludar calles, casas desconocidas”(p. 147).

Eneste libro se advierte la fascinacién (surrealista por infantil) de un mundo

recién descubierto en el que al poeta se le abre un horizonte de posibilidades

infinitas. La vision surrealista comoliberacion de la imaginacién y subversién
estética calza perfectamente con el mundo magicodelosrelatosdela infancia.

Resulta interesante que entre los jévenes poetas salvadorefios de la actualidad
ocurra un redescubrimiento del surrealismo,en el cual encuentranla liberacién y
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la subversién que fueran tan necesarias para la generacién de Argueta. A pesar
delas actitudes propias de cada época,el surrealismo no se asume como escue-
la, sino como una toma de posicién frente a una realidad que sigue siendo
absurday, desde luego, violenta.

Delas influencias anteriores, sobre todo de la poesia de Neruda, se des-
prende un elemento 0, mejordicho, unaestrategia poético-narrativa fundamen-
tal en la obra de Argueta: la letania 0,si se quiere, la enumeracién.Si bien desde
los primeros poemashabia echado manode este medio para nombrarel mundo,
es a partir de E/ hijo prédigo, incluso desde los primeros poemasdellibro, que
empleala letania comorecursoestilistico; esto se logra a travésde las posibilida-
des expresivas del verso libre, otro de los descubrimientos fundamentales de
esa €poca. En este libro se advierte el ritmo nerudiano que remite a la letania
catélica: “Este soyyoel justo /el inconforme/ el corazon el rebelde

/

el injusto
el malvado/ fuego de puridad”(“Alter ego”, p. 149). Esta técnica se perfecciona
en El viajero (1963) y se vuelveesencialen la obra posterior de Argueta,para el
caso, en su narrativa. Quiza uno delos mejores ejemplosseaun texto del segun-
do capitulo de su novela Caperucita en la zona roja (1977); en realidad,se trata
del poema en prosa “Mama”, que luego aparece versificado en uno de los
poemarios de La guerraflorida: “Maméquerecogefloresen los caminos/ para
ponerlas en floreros de hojalata. / Mama constante. Mama enferma./ Mama
Virgen Maria madre de Dios. / Nombre sagrado comolos venados0 los volca-
nes.

/

Mamade velas encendidas al Santo Nifio de Atocha / y a San Antonio
lindo. Mamaporesascalles / oscuras” (p. 278). Argueta emplea una y otra vez
este recurso para nombrar“cosas y vidas”, como queria Salarrué,y, asi, crear
largaslistas que podrian clasificarse de varias maneras:las que tienen que ver
con la naturaleza (pajaros, arboles, rios y volcanes); las que recuerdan a los
compaiieroscaidos,entreellos los poetas; las que hablan de la familia; y, sobre
todo, las que nombrana las victimas dela violencia. Se trata de una poesia llena
de nombres,habitadaporla naturaleza, los seres queridosy los muertos; en su
Poesia uno encuentra: “amigos,relatos extrafios, / canciones agradables. Sobre-
saltos, a veces”, comodice en un poemadedicado a unode los cafdos (“A Dios
lo que es de Dios”, p. 292).

Deesta forma,la poesia de Argueta se vuelve un recuento de los hechos,
una crénica dondelas cartas de relacion dialogan con los cédices mesoameri-
canos, tal como ocurreenla relacién de los hechos dela ultima parte de La
guerraflorida; \a letania convertida enlista de agravios. Precisamente, como
dice en “Poetas hermanos”, del mismo libro,“la poesia es una lucha / con lo
desconocido”(p. 288). Este par de versos define no sélo la poesia de Manlio
Argueta, sino el oficio de poeta en cualquier parte del mundo y en cualquier
lengua. Aqui hay que agregar quela vida y la poesia comolucha es unodelos
temas fundamentales de la obra poética y narrativa de Argueta; ésta es una de
las grandes lecciones de su poesia reunida. Los poemas sobreel acto de hacer
Poesia y sobre la funcién de ésta en el mundo reaparecen unay otra vez a lo
largo dellibro. De hecho, dan ganas de decir queel poemacentral de La guerra  
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florida y unode los poemasesenciales de toda la obra de Argueta es “Poética
1980” (p. 283), pues retine todos los elementos y las influencias hasta ahora
mencionados. Ademis,este poemase plantea no como una respuestadefinitiva,
sino comounaextensalista de interrogantes queniel poeta niel puebloal que
va dirigido eran capaces de responder inmersosenla violencia de la guerracivil.
Junto a la letania, la pregunta es un recurso constante en la poesia de Argueta,
desde el Canto a Huistalucxilt, de 1956, hasta su obra reciente. En esa “lucha
conlo desconocido”,la dudaesinherentealtrabajo poético; los temibles, como
escribia Erich Fried, son los que dicen que no dudan.

Vale la pena recordarese primer poema de Argueta, no sélo porlo anterior,
sino porque a él vuelve el ultimo poema de Poesia completa, a través de la
imagen dela luz, como apuestaporla vida.A este regreso al pasado con mirasal
porvenir se refiere precisamente Astvaldsson en su estudio. Cinco décadas
medianentre “el lucero azul recién nacido”(p. 111) del cacique Huistalucxilt y el
meteoro quecierra el libro. Este final iluminador, esperanzadoresfrecuente en la
poesia de Argueta, a pesar de los agravios 0, masbien, para sobreponerse a
ellos. Por eso, en “Los poetas hermanos”dice que el dolor nolo siente en
ningunaparte del cuerpo “sino enla vida delos otros” (p. 289).

La lectura de este libro tan vasto, tanto porlos libros que lo componen
comoporlostiemposy las geografias humanasquerecorre, deja el convenci-
miento de que la poesia de Manlio Argueta es “humilde / como la montaiia 0 los
pequefios pobladosfrente al mar”(ibid.); una poesia en que, comobien sefiala
Astvaldsson,la estética esta estrechamenteligadaa la ética. Esta toma de posi-
ciénla identifica con toda una corriente dela poesia latinoamericana que alin no
pierde vigencia. Aunque toda obra completa, por mas que se quiera, siempre
sera incompleta,los libros reunidosen este libro nos cuentan,a través de una
edicién critica sumamenterigurosa,la historia casi desconocida deeste poeta de
Cuzcatlan el Terrible, alias El Salvador.

Leonel Alvarado



 

Cuadernos Americanos, nim. 123 (2008), pp. 194-202

Tomas Calvo Buezas, ed., Hispanos en Estados Unidos, inmigrantes en Espa-

fia: gamenaza o nueva civilizacién?, vol. 1, 414 pags.; y El gigante dormi-

do;elpoder hispano en los Estados Unidos,vol. 2, Madrid, Catarata, 2006,

174 pags.

Estos dos volimenes recogen las ponencias y comunicaciones presenta-

das en el Simposio Internacional homénimo,celebrado en Madrid y Caceres en

junio del 2005. El primer tomo, compuesto de 24 capitulos 0 colaboraciones,da

una vision comparativa e interdisciplinaria del fenémeno migratorio y de su

repercusi6n en la educaci6n,lengua, cultura y religién tanto en Estados Unidos

comoen Espafia. El segundo tomosecifie al presunto poderdelos hispanos en

Estados Unidos y se compone de ocho capitulos que recorren los diferentes
ambitos en que el poder hispanose manifiesta: movimiento chicano,terrorismo,

justicia, colonialismo, medios de comunicacién masivay ciberespacio.

Incapaz de dar cuenta, por escasa que sea, de los 32 capitulos que compo-

nen amboslibros, me limito a comentarciertos aspectos de enfoque y contenido

que subyacenen el texto y que no corresponden necesariamente a los bloques

tematicos de amboslibros. Empiezo conelperfil biografico del editor, Tomas

Calvo Buezas, cuyas introduccionesycapitulos iniciales imprimen una marcada

tonalidad a ambasobras.Es bien sabido que en el ambito de los estudios ibero-

americanos Calvo Buezashasido un pioneroconsustrabajossobre los chicanos.

Ya en los primerosafios de la décadadel setenta, Calvo Buezas hacfa trabajo de
campoen las zonas dondetrabajaban los braceros mexicanos diseminados por

California, Arizona, Nuevo MéxicoyTexas. Resultado de esa investigacién fue
su primerlibro E/ movimiento chicano:los mas pobres en el pais mdsrico. Esto

le llev6 a identificarse con los chicanos ya considerar el suroeste norteamerica-

no comosu area geografica de estudio, una practica que en Espafia derivé hacia

la identificacién con algunosde los pueblos malditos del Estado comolos ago-

tes, chuetas o pasiegos. Enla década delossetenta, la antropologiacritica exigia

de sus practicantes un compromiso politico con su objeto/sujeto de estudio; en

el caso de Calvo Buezas este compromisoha perduradohasta hoy, impregnando

sus trabajos sobre hispanose inmigrantes de los valores que conformanlo que
él llamala utopia solidaria de una nuevacivilizacion. Alguiendiria quese trata de

una ética emotiva de intenciones, fundada en sentimientos de compasién, que

escamotea las consecuencias reales de los analisis cientificos 0 de los actos
politicos. Nada maslejos de eso. Calvo Buezassabe que losvalores interfieren

inevitablemente y que no se puede mirar al hecho migratorio “desde ninguna

parte”, sino desde un puntode vista particular que, en su caso, se identifica con

el punto devista de la utopia solidaria, combinandoasila pretendida objetividad

cientifica con el valor dela solidaridad grupal tal como queria el recientemente

fallecido filésofo postanalitico Richard Rorty.
Eneste orden de cosas, en su trabajo sobre estrategias de adaptacionen la

inmigracion, Nicolas Bajo Santos advierte del riesgo de confusién que se sigue
en los estudios migratorios cuando nose distinguen suficientemente los enfo-  
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ques analiticos de los enfoques ideolégicos. Los primerostratan del ser de las

migraciones,su significado,sus causas y procesos,su eventual direccionalidad;

los segundostratan del deberser, inspirados en unadeterminadaética y proyec-
tados haciala intervenciénpolitica y social de forma queel proceso migratorio

evolucione en un determinadosentido.Esla tipologia usada por Milton Gordon

en los sesenta cuando distinguia entre modelos descriptivos y modelos ideales

o deseables.
Entre los modelos descriptivos, que dan cuenta de lo que ocurre y no delo

que deberia ocurrir, esta el trabajo de Carlota Solé y Sonia Parella sobre “Las

mujeres inmigrantes no comunitarias en el mercado detrabajo en Espafia”. Se

trata de una radiografia socioldégica sobrelos diferentes perfiles de mujer inmi-

grante y de sus proyectos migratorios que rompen conel tépico de la mujer

emigrante pasiva quellega a la sociedad receptora para seguir a su conyuge. En

la division internacional del trabajo, esta mujer quedaatrapada en el engranaje

del sistema de reproduccién doméstico donde los hombresatiendensus necesi-

dades reproductivas y las mujeresse liberan del odioso trabajo doméstico “gra-

tuito” de amas de casa mediante la importacidn de unafuerza laboral explotada y

discriminadapor razon de género,etnia y clase.

Untrabajo inspirado tambiénenel modelodescriptivo de lo que ocurrira, en
funcion de lo que esta ocurriendo,es el de Héctor Luis Diaz sobre “El desarrollo

socioeconémico delos hispanos en EE UU de América: en busca de una teoria”.

Tras un recorrido porlos factores que puedenincidir en el diferente desarrollo

econdémico de los grupos mexicanos, cubanos y puertorriquefios de Estados
Unidos(raza, fenotipo, congruenciacultural, asimilaci6n, capital humano, deseo

de integracién, tamafio del enclave),el autor se detiene en factores contextuales

tales comopoliticas gubernamentales del momento,situacién del mercado labo-

ral y disposicién de las comunidades étnicas a apoyara los recién llegados.

Portes y Rumbautsostienen que estos factores contextuales anulan los efectos

potenciales de cualquierfactorindividualo grupal. Este modelo contextual que-

daria confirmado,en opinion desusautores,por la experiencia de los marielitos,

esos cubanospobresque en 1980 fueron contratados por empresas cubanas. Al

cabo deseis afios, 20%de los marielitos poseia negocios propios, mientras que

los emigrantes de México, América Centraly el Caribe de la mismaépoca no han

conseguidoigual éxito ya que las condiciones de su incorporacion fueron dis-

tintas.
Dentro de los modelos descriptivos, hay tres trabajos que abordan catego-

rias explicativas comoasimilaci6n, melting pot y pluralismo cultural en sus ver-

tientes de multiculturalismoe interculturalismo.Sonlos trabajos de Nicolas Bajo

Santos sobre estrategias de adaptacin delos inmigrantes, de Juan Luis Recio

Adradossobre la prevenciéndel sipa entre adolescenteslatinos, y de Ernesto

Barnach-Calbé sobre educacién y sociedad intercultural en Estados Unidos.

Santos Bajo reconoce quela presencia de “nuevos”inmigrantes exige asimismo

novedosos enfoques tedricos. Asi es comose ha desarrollado el modelo de

construccién dela identidad étnica precisamente al rebufo de la competencia   
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entre grupos étnicos. El despertar de la conciencia étnica se produce, seguin

algunosestudios empiricos, cuando el grupo étnico abandona suenclave y se

incorpora a la gran sociedad para competir con otros grupos. Asipues,el viejo

dilema de asimilacién versus etnicidad quedaria superado por el esquema de
asimilacién + etnicidad. Por su parte, Recio Adrados maneja un concepto
de aculturaci6n proactiva,es decir, aquella que suponeunaactitud dinamica por

parte de la familia latina en su proceso de aproximaciéna la sociedad dominante.
Por un lado, adopta elementos de dicha cultura mientras que por otro lado

mantiene elementosde la cultura de origen hasta formar un nuevo modelo de

familia latina proactivamente aculturada, estoes, bicultural. Esta es la familia que
presenta, probablemente,una resistencia mas eficaz en la prevencionde la con-
ducta sexual de riesgo de los adolescentes. Aunque Recio Adradosno deja de

reconocer que para las feministascriticas chicanas,la clase, la raza y el género

siguensiendo fuerzas de opresionenla familia y sociedadlatinas. Seguin Barnach-
Calb6 en Estados Unidosse observa actualmente un desplazamiento desdeel

multiculturalismo al interculturalismo. Este modelo intenta superar la concep-

cin demasiadoestatica con que el multiculturalismo observaa la sociedad y los
grupos que la componen, mediante unainteraccién positiva y dinamica que

lleve a una regulaci6n pacifica y negociada delos conflictos interétnicos. La

sociedadintercultural, segdn él, seria un proyecto politico que, partiendo del

pluralismocultural, tiende a desarrollar una nuevasintesis. Y se pregunta Barnach-

Calb6si esta nueva sintesis cultural en Estados Unidos se traducira, dado el

peso yvolumen,en unbilingilismo generalizado de espafiol e inglés. Tras sope-

sar todo un cortejo de factores concomitantes su respuesta es ambigua y
dubitativa.

En el ambito de la educacién hay tres estudios inspirados también enel

modelo descriptivo. E] de Nelly Chaudhry sobre la educacién bilingiie en Texas

y, mas concretamente,enlos distritos escolares de Fort Worth y Dallas. Chaudhry
presenta los tres modelos de ensefianza bilingiie: el tipo “mercedes”que esel
modelo bidireccional de idioma dual: el aula se compone de una mitad de
angloparlantes nativos frente a otra mitad de hispanohablantes nativos; las
clases se dan en ambosidiomas yel objetivo es sacar alumnos bilingiies y
biculturales. El tipo “utilitario” es la educacion bilingiie transicional: el nifio es
recibido en su idioma materno hasta que pocoa pocose incorporaa las clases
“normales”, es decir, en inglés. Y finalmente, el modelo“parasalir del paso” que
es el inglés como segundo idioma, un programa de inmersién que evita ser un
mero programasupletorio para convertirse en un programaintegradodentrodel
curriculo escolar. Por si atin quedara alguna duda de quela educaciénbilingiie
en Estados Unidos noesta obsesionada con el objetivo multiculturalista de
mantener la cultura y la lengua de origen, Chaudhry dejacaerel veredicto de la
Academia Nacionalde la Cienciatras unarevision detreinta afios de ensefianza
bilingue: “No hay evidencia concluyente de que los programas en el idioma
nativo sean superiores a los programas deensefianza de inglés como segundo   
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idioma. Ensefiar a losnifios

a

leery escribir sin desarrollar primerola alfabetiza-

cién en su idiomanativo notiene efectos negativos”.

Unaaplastante confirmacién del dictamen de la Academia Nacionaldela

Ciencia vienea serel estudio de Christiane Stallaert sobre los modelos educati-

vos de la ciudad de Bruselas. Es sabido queel Estado federal de Bélgica esta

dividido en dosregiones, Flandes y Valonia, con unestatuto unilingiie cada

uno, y unaregion bilingiie que es la ciudad de Bruselas con centros escolares

cuya lengua de ensefianza esel neerlandés y con centros en francés. La comu-

nidad flamenca de Bruselas maneja un modelo multiculturalista que pone gran

atencion enla lenguay cultura de origen delos inmigrantes para su integracion

en la sociedad de acogida, mientras que la comunidad franc6fona de Bruselas

maneja un modelo homogeneizadory asimilacionista como garantia de una futu-

ra integracion, sin prestar ningdn interés a la lengua y cultura de origen del

inmigrante. Tras cincuentaafios de experienciasbilingiies y biculturales, e inde-

pendientemente del modelo educativo seguido, los inmigrantes de segunda

generaci6n,atestigua Stallaert, muestran unos resultados pobrisimosen indica-

dores de desempleo, de abandonoy retraso escolar, repeticion de cursos, difi-

cultad para accedera la universidad dondetan sdlo representan 2% del alumnado.

Ante semejante sucesién de fracasos, ambos modelos estar siendo cuestiona-

dos hasta el punto de que el gobierno flamenco esta corrigiendo su politica

educativa hacia un mayor asimilacionismo en detrimento de los objetivos

multiculturales,al tiempo quela politica educativa francofonaesta introducien-

do alguna diversificacién de las materias en funcion del alumnado extranjero.

Ante este estado de cosas, los padres inmigrantes, especialmentelos turcos, se

han dirigido a los responsables de ambos modelos exigiendo quela ensefianza

de sus hijos se adapte antes que nada a las exigencias del mercadolaboral,

inclusosiello implica sacrificarla lengua

y

cultura de origen. La verdad del caso,

concluyeStallaert, es que ni los especialistas ni los padres inmigrantes saben

decir hasta qué punto la ensefianza en la lengua y cultura de origenfacilita la

integracion del alumnoy favorece su curriculo escolar.

Finalmente,el trabajo de Rafael Lara-Alecio y BeverlyJ. Irby sobre la educa-

ciéndelos hispanosen Estados Unidosincide en el alarmanteindice de abando-

no escolar de los estudiantes de educacién secundaria, muy por encima de

cualquier otro grupo étnico en ese pais, a pesar de los programas de educaci6n

bilingile y de inglés como segundoidioma. No obstante este alarmante abando-

no escolar, ambos autores dejan constancia de los resultados obtenidos por

Rubén G, Rumbauten unestudio dela Universidad de California en Irving duran-

te toda una década: 97% delosnifios mexicanos de segunda generaci6n y 76%

delresto delosnifioslatinos saben espajiol, mientras que 90% detodosellos se

defienden muybien en inglés. Lo quesignifica que mantienen una lealtad a su

idioma nativo cuatro veces mayor quelosnifios de los inmigrantes filipinos,

vietnamitas y chinos. Lo que da a entender que la asimilacionlingiiistica del

inglésentre los nifios latinos de segunda generacién no comporta obligatoria-

mente una asimilacion del mundo norteamericano y esto por razones, insinuan
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los autores, no tanto del fracaso de la educaci6n bicultural sino por los rasgos
particulares de la minoria étnica mayoritaria en Estados Unidos.

Entre los modelos ideales 0 deseables del fendmeno migratorio,inspirados
no tanto en el ser sino en el deber ser de las migraciones, se encuentran trabajos

tan interesantes comoel de José Luis Calvo Buezas que presenta el idioma como
via libre para la convivenciaintercultural basandose en el viejo lema empirista de

Berkeley: esse est percipi, es decir, las cosas sdlo son la imagen que de ellas

tenemosydificilmente los inmigrantes podranentraren el juego interculturalsi

no controlanel idioma dela sociedad receptora dondese contieneel imaginario
autéctono. Juan José Jiménez Garcia, profesor del instituto de Talayuela en
Caceres —municipio con 41%de su poblacién inmigrante y conun instituto de

405 alumnos, 25%de los cuales son marroquies— hace una defensa cerrada
de la educaci6nintercultural aunque parezca una quimera, comoél mismodice.
La ensefianza en dos lenguas y en dos culturas es del todo imprescindible para

salvar la identidad del sujeto y la pervivencia cultural del grupo. Y aduce la

autoridad de Manuela Caballero, quien en su tesis doctoral sobre dos centros

extremefios yotros dos suizosllega a la conclusién de queel éxito escolar de los
estudiantes inmigrantes depende en buena medida dela formacién que reciban

en su lengua materna. Tras cincuentaafios de experienciaintercultural, no opi-

nan lo mismolos padres turcos cuyos hijos asisten a los centros escolares de

Bruselasinspirados en el modelo multicultural flamenco.

Porsu parte, Isabel Gentil, profesora de la Escuela Universitaria de Enferme-

ria de la Universidad Complutense de Madrid, “abierta a otras formas de vida”,

defiende la bidireccionalidad en el aprendizaje de lenguasy culturas entre emi-

grantes y autéctonos. Desde una postura superior mas desarrollada y culta,

tanto el docente comoel profesional de la salud no pueden pretender que su
experiencia profesional es la logica y universal. Sélo desde una postura de

didlogointercultural puede satisfacerse el derecho de los inmigrantesa la ense-

fianza y a la salud. Ejemplo deesta dobledireccién enel aprendizaje es el caso

del nifio espafiol que, obligado a pasar largas temporadas con su asistenta

marroqui, por ausencia obligada de sus padres, termina hablando arabe con

pasmosafluidez.

Carlos Junquera y Domingo Barbolla abordanla religiosidad de los

inmigrantes en Espafia y sus funciones enel proceso de acomodaci6nalpais de

destino. Junquera se detiene en las celebraciones de la Virgen del Cisneentre los
ecuatorianos y del Sefior de los Milagros entre los peruanos, y las pretende

explicar desde el esquema de los movimientosde revitalizacion religiosa como
rituales que contribuyen a reforzar y redefinir los vinculos con los paises de
origen. Tal vez se necesite mas tiempo para ver hasta qué punto estas celebra-

ciones cobran consistencia y desempefian efectivamente sus funcionesde revita-
lizacion identitaria y cultural. Barbolla, por su parte, se preguntasila religion

islamica en Talayuela, un municipio de Caceres con un altisimo porcentaje de

poblacién marroqui, actua comoacicate o freno dela conflictividad social. Tras
un somerorecuento de casos, Barbolla se inclina a mostrar, no a demostrar, dice  

199

él, quela vivenciareligiosa islamica en Talayuela funciona como un neutraliza-

dor del conflicto social. Con todo,estos datos tal vez no sean suficientes para

augurar que en Talayuela se esta alumbrando una nueva civilizacion en contra

de los ominosos augurios de Huntington y Sartori.

Entre los trabajos con una orientacién masinterpretativa que descriptiva

estd el de Eusebio Medina, de la Universidad de Extremaduray estudioso dela

raya, que compara la raya hispano-lusa con la Jinea fronteriza entre Estados

Unidos y México. Su punto de mira,por razonesobvias,es el del Colegio de la

Frontera Norte en Tijuana,lo cualle obliga a miraralotro lado, al lado gringo,

como a unaauténtica terra ignota, eseespacio imaginado dondehabitan los

monstruos, donde el inglés, segin Medina,es un instrumento de dominacién

cultural y donde la inmensa mayoria de los norteamericanos hablan exclusiva-

menteinglés y ni entienden ni procuran entenderel idioma del otro. Tras un

repasoa los perfiles identitarios de las gentes fronterizas, Medina opina que no

se dan las condiciones,ni en la raya ni la /inea para poderhablarde una especi-

fica cultura de frontera. En este mismo Ambito delas identidades fronterizas,

Maria Jestis Bux6 desarrolla un sugestivo analisis de la customizacion motora

entre los chicanosdel suroeste norteamericano,esto es, la personalizacién del

carro mediante la manipulacién de su mecanica o de su disefio para conseguir

efectos decorativos singulares y extravagantes. Comienza Bux6 desafiando el

determinismolingilistico entre lengua y cultura en aquellas situaciones donde

ambasestan en contacto, para luego mostrarnos comolaliteratura chicana se

atreve a combinarel inglés con el discurso cultural hispano dando origen a

nuevossignificados, a nuevosrelatos e identidades étnicas desde las obligadas

transferencias delinterlingiiismoe interculturalismo fronterizos. En el caso de la

customizacion motora,los chicanosse han aduefiado del gran icono del wildwest,

el carro, y mediantela caprichosa remodelacién de su disefio han impuestoel

extravagante estilo del Jowriding que funciona como un simbolo de identidad

etnopolitica amparado nosolo en rasgos particulares de la cultura chicana sino

en un rasgo universal comoel carro, despojadoesta vez de la aureola sacra con

que lo nimbala publicidad de la sociedad dominante.

El segundo volamen, E/ gigante dormido, versa, como bien lo anunciael

subtitulo, sobre el poder hispano en Estados Unidos.Eleditor, Tomas Calvo

Buezas,abre el tomo con uncapitulo introductorio donde calibra el emergente

poder hispano por su peso demografico, su creciente poder adquisitivo y la

acelerada penetracion del espafiol en los ambitos de la alta cultura. Calvo Buezas

opina quela formidable huelgadel 1°de mayo del 2006,“un dia sin inmigrantes”,

ha sido el pistoletazo de salida que ha despertado al gigante dormido y ha

alumbrado un nuevo mestizajecultural, la utopia solidaria de una nueva civiliza-

cién. Sin embargo,bien miradaslas cosas,es facil descubrir los puntos vulnera-

bles de la gran comunidad hispana. Dice Alberto Moncadaen su capitulo sobre

“La vocacion politica hispana” que todaslas migracionesdelos latinoamerica-

nos al pais del Norte son resultado de la violencia. No hay un solo enclave

hispano en Norteamérica que no esté vinculado a unaintervencionviolenta de   
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Estados Unidos en el correspondiente pais de origen. Esta obligada conexién
entre migracién y colonizacién confiere a los grupos inmigranteslatinos un
estatus de subordinacién y prolongadaexplotacién frente a la sociedad de aco-
gida. A esta ausencia de poderpolitico contribuye también la abigarrada hetero-
geneidad que conforma el mundohispanohasta el punto que Linda Robinson
afirma provocadoramente que “los hispanos noexisten”. Todo ello lleva a una
minima representacién hispana en el Congreso,legislaturasestatales, consejos
municipales yjuntas de educacién, exceptoenel ejército dondeel reclutalatino
es especialmente codiciado, En la guerra de Iraq hubo unaabultada despropor-
cién delatinos en la infanteria ocupante y, consiguientemente, en las bajas. A
pesar de esta participacién desproporcionada, sélo 3% de losoficiales son
latinos.

Unode los factores que mas ha contribuido a endurecerla suerte de los
inmigranteslatinos en Estados Unidosha sido la respuesta de la Administracién
Bush ydel Congreso a la amenaza delterrorismo,tal como sostiene Alejandro
del Carmenen su colaboracién sobre “La amenaza del terrorismo en EE UU”. Ya
en el atentado de las Torres Gemelas, la comunidad hispana pag6unalto tribu-
to en el numero de victimas indocumentadas cuyas familias nunca pudieron
conseguir las indemnizaciones otorgadasal resto de los ciudadanos norteame-
ricanos. Pero ha sido especialmente la promulgaci6n de la Ley Patridtica (Patriot
Act) del 26 de octubre del 2006 1a que en aras de una sociedad mas segura ha
convertido la inmigracién en una cuestién de seguridad de Estado:se levanta
una valla fronteriza con México,se alienta la formacion de grupos voluntarios
para colaborarconel Servicio de Inmigracién mediante la Vigilancia y denuncia
de inmigrantes indocumentadosyse estableceelcriterio de los perfiles raciales
como forma de identificar a los sospechosos indocumentados porparte de la
policia.

En este estado de cosas,resulta unatriste gracia que el sistema dejusticia
norteamericano acti como unagente de asimilacion entre los inmigranteslati-
nos en su condici6n de autores de delitos, victimas, detenidos y presos. Seguin
la hipotesis que plantea Orlando Rodriguez, profesor de la Universidad Fordham
de Nueva York,es bien sabido queel comportamientocriminalse aprendesocial-
mente y que el hispano de segunda generaci6n tiene mas interacciones con la
policia, los tribunales,las prisiones quela persona blanca media. Esta masiva
interaccin dellatino con los agentes de controlsocial, concluye Rodriguez,le
Proporciona un aprendizaje social sobreel significado de la conducta desviada
al tiempo quele imprime un estigma 0 etiqueta que facilitard su eventualcarrera
delincuencial. Si a esto se afiade quelas tasas de victimacion de los hispanos
son comparablesconlas de los blancos (mas bien bajas) mientras que sustasas
de implicacién conla justicia penal son comparablesa las de los negros (mas
bien altas), se descubre que hay una velada discriminacién hacialoslatinos por
parte de los agentes delcontrolsocial, ya que ambastasas en cadagrupo étnico
tienden a ser comparables porla sencilla razon de que victimas y delincuentes
suelen compartir las caracteristicas sociales de edad,clase, etnia y género.
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Frente a este estado de cosas, {qué hace el movimiento chicano? Esto es lo
quese pregunta José Angel Gutiérrez, fundador del Partido de la Raza Unida, y
la respuesta es descorazonadora. A finales de los sesenta, Chavez, Tijerina,
Gonzales y Gutiérrez impulsaron el movimiento chicano con el objetivo de crear
un partido politico independiente. Asi naciéel Partido de la Raza Unida dispues-
to a construir una nacién,la imaginaria Aztlan,dentro de la gran nacién america-
na. En 1978elPartido de la Raza Unidaperdi6 la oportunidad depresentarsea las
elecciones en Texas. Su impetu electoral se debilité hasta el punto de que a
inicios de los ochenta desaparecié cuando sus representantes se presentaron
a la reelecciénporel Partido Demécrata. Hoy para la inmensa mayoria de los
hispanostanto el movimiento chicano comoel Partido de la Raza Unida han
pasadoa lahistoria. Los famososcuatro lideres chicanos delos setenta 0 estan
muertos0 noejercen liderazgo alguno. Para Gutiérrez,el inico dato positivo que
se divisa en el horizonte es la vigorosa emergencia de las mujereslatinas en el

ambito de la educaci6ny delastitulaciones profesionales. A este ritmo, piensa

Gutiérrez,las latinas se convertiran en cabezasde familia (ya los son desde hace
tiempo), figuras politicas y lideres de la comunidadinvirtiendoel sistema del

patriarcado machista en una especie de ginecocracia feminista. Si este augurio

se cumple,en los proximosafiosel destino de la comunidad hispana quedara en

manosde mujeres.

En este panoramanadahalagiiefio,el tinico dato esperanzadores la pene-

traci6n del espafiol en los camposdela educacién,la publicidad y los medios. El

espafiol esta dejando deserla lenguadelos pobrese ignorantespara convertir-

se gradualmente enun capitalsocial. Por primera vez haylatinos que,al pasarse

al inglés y al mejorar su condicién econémica y académica,nosientenla necesi-

dad de abandonarel espafiol comounlastre. Cuando este fendmenose extiende

a amplios colectivos, podemoshablar de la ruptura de la ley de hierro dela

asimilaci6n lingiiistica al inglés, y el resultado de esta ruptura es una mayor
lealtad al espafiol. Tan es asi esta consolidaciéndel espafiol que Ram6n-Dario

Molinari, en su trabajo sobre “La luchapolitica puertorriquefia”, y en el caso

hipotético de la anexién dela isla al continente, pone en boca de los pro-
pios anexionistas puertorriquefios el siguiente comentario: “Enel supuesto de la

anexi6npolitica de la isla a la Uni6n,seria inconcebible que se impusiera a Puerto

Rico la adopcién del inglés como tinico idiomaoficial. Semejante imposicién
seria un suicidio politico ante los cuarenta y tantos millones de hispanos que

viven en EE UU”.
Asilas cosas,al editor de la primera pagina de La Opinion de LosAngeles,

Juan José Garcia, no deja de provocarle unasonrisa esta perspectiva optimista

del espafiol en Estados Unidos. Seguinél, el espafiol es una lengua menguante,

condenadaa desaparecerigual queel coreano,el tagalo y el armenio, que sonlas
lenguasquese hablan enelpatio del colegio de suhija, o bien igual que el vasco,

que supuestamenteseria la lengua quese deberia hablar en Bakersfield, California,

durante la celebracién, no de una fiesta vasca, sino de una “fiesta nacional
vasca”. Para Juan José Garciael espafiol es una lengua menguante porque va a  
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menosentre los nietos de los inmigranteslatinos que ni la hablan,nila leen nila
entienden. Juan José Garcia no presta atencién a los resultados del estudio
llevado a cabo por Rumbauten la Universidad de California en Irving segun los
cuales 97%de los nifios mexicanos cuyos padres son inmigrantes y 76% de
los hijos de inmigrantes hispanos de otros paises saben espafiol, mientras que
90% de todosellos hablan inglés muybien,lo que significa quelosnifios latinos
mantienen su lengua materna cuatro veces mas quelos hijos de inmigrantes
filipinos, vietnamitas ychinos.

De todas formas, Juan José Garcia puede encontraren el ensayo sobre E/
poder enel ciberespaciode Luis Joyanes, decano de la Facultad de Informatica
de la Universidad Pontificia de Salamanca, un autorizado pronéstico sobreel
espafiol como lenguacreciente y no menguante: “La empresa Britanica World
Datavaticina que en 2030 ya través de las nuevas tecnologias, se comunicara en
espafiol el 7.5% de la poblacién mundial; en arabe, el 4.6%; en ruso,el 2.2%;
mientras que en francéslo hardel 1.4%. La opinién publica lo sabe. Hace mucho
tiempo The New York Times se preguntaba en un editorial: {por qué estudian
espafiol los jévenes wasp? Yse respondia: porque es una lengua practica”. No
necesariamente una lengua cool, como opinanlos estudios de mercadotecnia
que consulta Juan José Garcia.

Secundino Valladares
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a escritura de Rulfo se caracteriza por la recuperacion de
la oralidad, el didlogo, su capacidad de sintesis y su
onocimiento dela historia. Estas cualidades dan sentido

universal a las redes discursivas que subyacen en su escasa
peroinigualable produccion, y crean universos cerrados que

se abren y tienden innumerableslazos con una realidad que

aun no acabade escribirse.

PENSAR EL ENSAYO

 

Uliana Weinberg

esde que en la segunda mitad delsiglo XVI Montaigne

dio nombrea lo que hoy consideramos como“ensayo”,
el numero de sus cultivadores crecié mas y mas en

numero y prestigio y es hoy tal vez el género de mayor

resonancia lo mismo en el campodelasciencias que en el de
las humanidades. Todas las grandes proposiciones

intelectuales de la época moderna se han hecho publicas a

través de algunas de las modalidades del ensayo. Pero a
diferencia de otros génerosliterarios, el ensayo tardo mucho

en ser considerado como un asunto de la teoria de la

literatura. Su cardcter proteico, su heterogeneidad,su dispersion podria decirse, lo

convertia en algoresistente a la definicidn al andlisis.Liliana Weinberg,distinguida
profesora e investigadora de la Universidad Nacional Autonoma de México, venia

trabajando desde haceafios sobre este tema aparentementeirreductiblel. La autora
ha desarrollado contalento este tema del ensayo y nos brinda hoyel resultado de

esa intensa labor.

| I Ching 0 Clasico de los cambios,al resumir sesenta y

cuatro situacionestipo dela vida cotidiana bajo la forma

de figuras abstractas llamadas hexagramas,tiene la

ambicién de ofrecer una herramienta que permite orientarse

en una realidad en perpetuo cambio. El autor muestra aqui

todos los engranajes internos de este libro fundador de la

civilizacionchina, injustamente relegado en nuestraslatitudes

a la seccién adivinatoria delas librerias y bibliotecas. Pocos

son los que se dan cuenta de quelo quetienen en las manos

es, ala vez,el pedestal de todo el pensamientochino y una de

las mas fascinantes maquinas de conexiones queel espiritu

humanohayapodidoproducir.     
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POETICAS DE LA NOVELA
HISTORICA CONTEMPORANEA

BEGONA PULIDO HERRAEZ

En las Ultimas décadas del siglo XX he-
LITERATURAY ENSAYOEN AMERICA LATINA Y EL CARIBE mosvisto cémo el panoramadela lite-

ratura latinoamericana se ha poblado
con la presencia abundante de “novelas

POETICAS DELANOVELA [sieapacinoopez . ja en que los
HISTORICA CONTEMPORANEA paises latinoamericanos se acetone.

ron, la cuestiOn de los origenes indigena
y espafiol, de la dependencia y el mesti-

Zaje, de la construccién de la nacién) ha
sido una constante enla tradiciénlitera-

ria latinoamericana. Sorprende, sin em-

bargo, este regreso a un género que
percibimos ligado al siglo XIX y al ro-
manticismoo alrealismo.

El presente libro propone el acerca-
miento a la llamada nueva novela histé-

rica desde el estudio de la poética na-

frativa y pone enrelacién las obras ana-

lizadas con la historia del género en

América Latina. Asimismo debate con

las nuevas denominaciones que se apli-
can a estas novelas histéricas recientes:
“nueva novela histérica”, “novela histé-

rica posmoderna”, “metaficcién histo-

riografica", y sobre a posibilidad o no
Poder construir un tablero de caracteristicas que permita "uniformar” o describir
cabal-mente la vasta produccién de novelas con sus divergentes sentidos y propuestas
poéticas. Las novelas analizadas son: El generalen su laberinto, de Gabriel Garcia Marquez,
La campafia,de Carlos Fuentes, y El mundo alucinante, de Reinaldo Arenas.
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Relaciones México-Cuba

1950-2006.

Historias y perspectivas

CAtedra Exiraordinaria “José Marti

Catedra “Benito Juarez

La historia de las relaciones entre Méxi-

co y Cuba se remonta a épocaslejanas.
El nexo cultural y politico entre ambos

paises se ha establecido no sdlo a raiz

de su vinculacién como vecinos geogra-
ficos, sino en una suma de rasgos comu-

nes y complicidades mutuas. Desde la
Colonia, el intercambio comercial y el
flujo constante de viajeros de un territo-

rio a otro fue consolidando el contacto
y la familiaridad entre mexicanos y cu-
banos de manera natural.

a ye No por casualidad México y Cuba son

Relaciones México-Cuba las Patrias de Juarez y Marti, referentes
heheezbom histéricos y culturales de ambos pue-

a blos. Tampoco es casualidad que en Mé-

Historias y perspectivas xico se lleve a cabo la Catedra Extraordi-
naria con el nombre de José Marti a tra-

vés de la UNAMy consu Centro Coordi-

nador y Difusor de Estudios Latinoame-
ricanos y que en La Habana, Cuba, se

realice la Catedra con el nombre de Be-
nito Juarez, con sede en la Universidad

de La Habana por medio de su Departa-

mento deHistoria. Actividades académi-

Cas que profundizan en el conocimiento

de nuestros pueblos, de sus raices y sus perspectivas.

Comotestimonio de dichasactividades, la presente obra ofreceal lector las exposiciones y
debates suscitados en estas jornadas académicas efectuadasa fines de 2006, las cuales giran

en torno a las “Relaciones México-Cuba 1950-2006. Historias y perspectivas”, temas que

abarcanlas relaciones diplomaticas, integracién, economia y comercio, intercambio cienti-

fico, pensamientosocialy literatura, aspectos abordados en forma multidisciplinaria por in-
vestigadores y académicos, asi como porpoliticos y diplomaticos, cuyos fines son comple-

mentarlas perspectivas tedricas con aquéllas generadas porla praxis politica cotidiana.
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