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REINTERPRETANDO LA REVOLUCION*

Por José Guilherme MERQUIOR
ENSAYISTA BRASILENO

legal AL lector a dar un rapido paseo por la galeria de los
grandes intérpretes de la Revolucion. Aqui, desde el principio,

el debate historiografico se mezcla con la disputa ideolégica. El pri-
mer retrato es el de Edmund Burke (1729-1797), el whig que se
transformé en fory, en un acto de alquimia ideolégica tipicamente
inglesa: la del conservadurismo liberal. Sus Reflections on the
Revolution in France, de 1790, dan la sefial de partida al apasionan-
te analisis (por oposici6n a la narrativa) del sismo revolucionario.
El ensayo fue un bestseller fulminante que inauguré el contraata-
que intelectual a la Revolucién. El hecho de que Burke hubiese
defendido en el. parlamento de Whitehall los derechos de los caté-
licos irlandeses y de los insurgentes de América del Norte lleva,
aun hoy, a que muchos hablen de su “retroceso ideolégico’”’ en 1790.
Sin embargo, en todos esos casos la argumentacién de Burke. era
la misma. Las Reflections distinguen a la Revolucién de la Glorious

Revolution, cuando ese paralelo, en la etapa moderna de los acon-
tecimientos.en Francia, era ain frecuente. Contrariamente a Locke,

que habia legitimado 1688 invocando el derecho natural, Burke
justifica la Glorious Revolution en términos de prescripcién, o sea
de tradicién. Una vez que se depuso a Jaime II, la revolucién violé
la regla de la sucesién hereditaria; pero habia sido el mismo Jaime
II quien se habiasalido de la tradicién de anglicanismo y monarquia

constitucional. En 1668 Inglaterra hizo todo menos dedicarse a la
constitucién ‘nz abstracto, ab ovo, de un nuevo ordenpolitico social
—exactamente lo que hizo Ja Constituyente francesa en 1790.

Al censurar este constructivismo abstracto, Burke evoca la vieja
constitucién francesa, la tibia monarquia preabsolutista, y argu-
menta que los Estados Generales se deberian haber limitado a res-
taurarla, tomando en cuenta las reivindicaciones concretas de los
cahiers de doléance. Por el contrario, critica, los constituyentes se

* El articulo aqui publicado forma parte de un ensayo mas amplio sob
el Dictionnaire de la Révolution Francaise de Francois Furet, ~ :  



 

 

12 José Guilherme Merquior

embarcaron en una politica de tabla rasa, al punto de asaltar a la
iglesia y cuestionar el derecho de propiedad. Las Reflections fun-
dan el pensamiento conservador: apologia de la tradicién razona-

ble contra el irrealismo de la raz6n radical.

Burke se olvidaba de unasola cosa: mientras que Inglaterra, en
sus propios términos, habia hecho en 1688 una revolucién preven-
tiva, manteniéndo su constitucién monarquico-liberal, en la Francia

de 1789 el orden social equivalente se encontraba muerto y ente-
rrado desde hacia dos siglos. Todo elliberalismo francés, de Mme.
de Staél a Tocqueville, le respondera a Burke sefialando su ima-
gen idealizada de la “tradicién’’ francesa. Decididamente, el libe-
ralismo galo no podia ser tradicionalista: era inevitable una buena
dosis de “constructivismo”, ya que la prescripcién no regia en el
caso francés. No en balde la evolucién de la palabra “‘tradiciona-
lismo” se debié a un contrarrevolucionario, el vizconde Louis de

Bonald (1754-1840).
Los gurts del pensamientoreaccionario, De Bonald y De Maistre

usaron la critica de Burke al constructivismo (critica -retomada, en
nuestro tiempo, por Michael Oakeshott y F. A. von Hayek). Pero
entre ellos y Burke hay diferencias importantes. El fondo del con-
servadurismo burkeano es liberal, el del conservadurismo de la
reaccién, autoritario. Burke era un liberal y un antipaternalista;

Adam Smith lo consideraba uno de los pocos que realmente en-

tendieron La riqueza de las naciones.

El pensamiento reaccionario ya no queria tratos con esa pers-
pectiva modernaen lo social y en lo econédmico. Chesterton Ilamé a
la tradicién “la democracia de los muertos”. Esa frase de espiritu
libertario le hubiese gustado a Burke, mas hubiera horrorizado a De
Bonald, porque la esencia del reaccionarismo post 89 era una volun-
tad de teocracia, un deseo de someter la tradicién a una autoridad

externa, autoritaria y dogmatica.
De Maistre se apoderé de la critica burkeana al universalismo

jusnaturalista. Lo hizo célebre su burla de la idea de los derechos

humanos,base delcontrato social: nunca encontré, decia, “hombres”

sino franceses, italianos, rusos, etcétera. Pero su construccién mas

original es el marco trégico-providencialista en que insert6 sus es-

critos contrarrevolucionarios. En las Considérations sur la France,
de 1796, el tema de la Providencia domina, como en Bossuet, el

andlisis histérico. Pero la Providencia también explica ahora la
miseria del presente: la Revolucién es una expiacién. Hija del Ilu-
minismo, esa “insurreccién contra Dios’, la Revolucién es _“‘sata-

nica”: atin en su misma perversidad, es un instrumento de la jus-
ticia divina.

Reinterpretando la Reyolucién 13

La sombria religiosidad de De Maistre esta dominada por un nu-
men inclemente, intratable e insondable en su 4nimo punitivo.
Ese archicatélico tiene acentos calvinistas: ““Ningan hombre escas-
tigado por justo sino siempre por hombre... es la naturaleza
la que sufre, y ella siempre se lo merece’. El panorama humano
esta tan cargado como el paisaje histérico: “;No escuchais el grito
de la tierra exigiendo sangre?... La tierra entera, anegada en
sangre, es apenas un inmensoaltar donde todo cuanto vive debe ser
inmolado sin fin, sin medida, sin descanso, hasta la consumaci6n
de Jas cosas, hasta la muerte de la propia muerte”.

Lo que salva a De Maistre es la retérica y el estilo —la magni-
fica prosa diagonal de las Soirées de Saint-Petersbourg, donde ese
renegado de la nobleza liberal de Saboya, exmasén, admirador de
Montesquieu y de Mirabeau, habia ido a parar como embajador de
su pais, el pequefio reino de Piamonte. Massimo Boffa tiene mucha
razon al observar en el Diccionario, que este tragicismo sirve de
soporte a un deslizamiento ideolégico muy sintomatico: en vez de
la concepcién tradicional de la autoridad, donde el poder emana
de una jerarquia estable y natural, De Maistre propone una reali-
zacién teocratica que mds parece una dictadura fascista, restable-

ciendo a fuerza el orden en una sociedad en proceso de desintegra-
cién. En las Considérations, la férmula politica de De Maistre es

atin un reaccionarismo moderado; pero en Rusia, bajo Napoleény la
primera Restauracién hard, sin pudor, una defensa exaltada de la
autocracia ultramontana —tan exaltada que dejaba incémodo a Luis
XVIII, que a su vez habia evolucionado desde los dias del Mani-

fiesto de Verona. ..
De Barruel a De Maistre, la interpretacién contrarrevolucio-

naria construyé dos modelos explicativos de la Revolucién: el cons-
piratorio y el providencialista. Termidor trajo una nueva ola her-
menéutica: la critica liberal. Comienza con Benjamin Constant

(1767-1830), el suizo-francés que fue, como Sieyés, cuya evolucién

admira, la mejor cabeza tedrica del proceso. Sus opusculos de 1796-
1797 no son especificamente historias o consideraciones dela, 0 so-

bre, la Revolucién; se trata mas bien de textos expresamente prag-
miaticos, como De /a force du gouvernement actuel et de la néces-
sité de s’y rallier. Sin embargo, estan Ilenos de contenido analitico.
Constant es el primero en comprender la Revolucién en perspectiva
macrohistérica. Para él, el pivote de la Revolucién es la “cuestion
del siglo”, es decir, la lucha del sistema electivo contra el sistema
hereditario.

Habiéndolo leido en el iluminismo escocés (p. ej., Adam Fer-
guson), Constant expone el progreso de la reduccién de la des-  



 

 

14 José Guilherme Merquior

igualdad social: de las castas y de la esclavitud al feudalismo y a la
“nobleza sin feudalismo” del absolutismo, corporacién privilegiada
sin funcién (sera uno de los temas de Tocqueville). Nada mas que
el Terror también seria disfuncional: asi como la revolucién purita-
na en Inglaterra se habia excedido al pasar de la afirmacién de la
libertad religiosa al ataque a la realeza, la francesa rebasd su sen-
tido hist6rico al pasar de la abolicién de los privilegios al “ataque”’
a la propiedad.

Quedaba planteado asi el gran tema dela historiografia liberal:
la disociacién entre 1789 y 1793, entre la revolucién legitima y el
Terror jacobino. En dos tratados escritos durante el apogeo napoles:
nico de 1800 a 1806, pero que quedaron inéditos, Constant profun-
diza la perspectiva hist6rica. De ellos se extraerd la obra Del espi-
ritu de conquista y de usurpacién (1815), que enfoca el problema
del anacronismo. El error fatal de Bonaparte (a quien Constant
sin embargo va a dar su adhesién durante los Cien Dias,
en una tentativa de hacer el Imperio Liberal) fue conducir una

politica de conquista en la era del comercio. La legitimidad del
poder ha deestar de acuerdo conla tendencia histérica de la socie-
dad; el cesarismo de Napoleén, como antes el Terror, desobede-

cian a ese principio, que Constant describe como el progreso de la
libertad. Su célebre conferencia de 1819, ‘De la libertad de los

antiguos comparada con la de los modernos”, que desarrollaba un
tema escocés (y que él habia “soplado” afios antes, a su amiga, Mme.

de Staél), contrasta la libertad de participacién civica en la demo-
cracia griega con la libertad civil, vasta emancipacién dela indi-
vidualidad en el mundo moderno. Enéste, por lo tanto, es initil,

a largo plazo, que se quiera fundar la libertad politica fuera del
respeto a la esfera dilatada y diversificada del individualismo: mo-
delos “‘espartanos’’, tales comola virtud jacobina, son violentos por
anacrénicos.

En el manuscrito de 1806 Constant distingue en Rousseau la
teoria de la fuente de la autoridad de Ja teoria de la extension de
la autoridad. Respecto de la fuente, “Rousseau tuvo razén: todo po-
der debe emanar de la ciudadania”. Pero cuando se trata de la
extensién de la autoridad publica, y por consiguiente de su modo
de ejercicio, E Contrato Social, desatento a la evolucién de la li-
bertad en el mundo moderno, reclamaba la enajenacién total del
individuo a Ja comunidad soberana. No, dice Constant, al contra-
rio, hay que Jimitar la autoridad social. Del hecho de que en la
modernidad el poder derive de todos no resulta que pueda o deba
extenderse a todo. En una obra tardia, el Comentario_a Filangieri,
Constant alcanz6é una férmula epigramatica: “la legitimidad de la

Reinterpretando la Revolucién 15

autoridad depende de su objeto tanto como de sufuente”, Rousseau
y otros amigos dela libertad vieron el mal que causaba la concen-
tracién de poder en manos de unos pocos; sin embargo, no llega-
ron a percibir que no basta con dividir el poder: es indispensable
saber también /imitarlo.

El primer autor que disert6 in calm of mind, all passion
Spent sobre la Revolucién fue una autora, MadamedeStaél, née

Germaine Necker (1766-1817). En 1798, bajo la influencia de su
amante, Constant, habja escrito, sin publicarlo, un ensayo bastante
termidoriano sobre cémo terminar la Revolucién y fundar la repu-
blica. “Terminar la Revolucién’” era una expresi6n que remontaba
a 1790, a Barnave y a los Feuillants. De hecho toda elalaliberal

del ‘‘partido patriota’, antes y después de la etapa “caliente” de
1792 a 1794, desea terminar la Revolucién preservando sus conquis-

tas (la eliminacién del poder absoluto de los privilegios) e impi-
diendo la derrapada jacobina. Terminar la Revolucién era la meta
liberal; exterminar la Revolucién, la meta reaccionaria. Pero elli-

bro de Mme. de Staél que inicia el debate posrevolucionario sobre
la Revolucién es su obra péstuma, de 1818, las Consideraciones

sobre los principales acontecimientos de la Revolucion Francesa, es-

critas en homenaje a la memoria de su padre. La hija de Necker
discierne tres épocas en la evolucién politica europea: feudalismo,

despotismo, gobierno representativo; y juzga que 1688 y 1789 fue-
ron dictados por la marchairresistible hacia la Tercera época. En
cuanto al Terror, no fue sino el reflejo, una vez caido el trono, de

“cien afios de supersticién y arbitrariedad”. Condena del Ancien
Régime (lo que significa ir mds alla de Burke), recuperacién de los
ptincipios de 89. Adolfo Omodeo, en un libro admirable, los Studi
sull’Eta della Restaurazione (1946), diria con razén que después
de esto Mme. de Staél rompié con la actitud “‘apotropaica’” hacia
la Revolucién: un gesto de alejamiento y exorcismo que la Restau-
racién volvié oficial.

Las Consideraciones de Germaine no desagradaron tnicamente
a la derecha. 1818 no terminé sin que viese la luz un Examen
critico de la obra de Mme. deStaél Su autor era el extermidoriano
Jacques-Charles Bailleul (1762-1843), que no merecié un apartado
especifico del Diccionario, pero que Omodeo considera, acertada-

mente, como un eslabén clave en la metamorfosis de la historio-
grafia liberal sobre la Revolucién. La critica de Bailleul es punzante:
Mme. de Staél, dama de salén, habria dado mds importancia a las
personas quea las situaciones, En un plano mas profundo, refuta

zo
el andlisis hist6rico tipo “modelo inglés” de Germaine. Bailleul jus-  



 

16 José Guilherme Merquior

tifica el absolutismo en cuanto éste, al vencer a los grandes vasallos,

concurrié a la formacién de Ja nacionalidad. La radicalizacién jaco-

bina actué en legitima defensa, provocada por la resistencia agresi-

va de las clases sefioriales y la colaboracién entre la corona y la

reaccién, Esta linea liberal de izquierda, que no duda en justificar

al Terror (aunque sin tampoco exaltarlo), sera el legado del anti-

staelismo de Bailleul a las dos principales historias de la Revolucion

en los afios 1820: la de Francois Mignet (1796-1884), impresa en

1824, y la del futuro ministro de Luis Felipe, Adolphe Thiers (1797-

1877), publicada de 1823 a 1827.
Las historias de Mignet y Thiers eran, sin embargo, narrativas

con un flaco ingrediente interpretativo. De esta manera la via me-

dia trazada porla critica liberal de Constant y Mme. de Staél, que

rechazaba simultaneamente el repudio de los ultras y la nostalgia

neojacobina, se veria reforzada, todavia en la década de los veinte,

por la obra de un tercer liberal protestante: Francois Guizot (1787-

1874), como Thiers (y atin mas que él) futuro ministro del régimen

orleanista nacido de la Revolucién de julio. En las lecciones de his-

toria de Guizot, la éptica “epocal’”’, historicista, se acentia: las re-

yoluciones son menosel sintoma de algo nuevo que la declaracién

de una tendencia histérica concreta. Por detras de la revoluci6n-

acontecimiento, inglesa o francesa, Guizot sorprendea la revolucién-

movimiento, Ahora bien, la civilizacién moderna es para él el pro-

ducto de dos tendencias: el impulso de formacién nacional, que

obedece a un principio de unidad;y el impulso de emancipacién del

espiritu humano, cuyos principios son la libertad y la igualdad.

En Francia, el absolutismo ayudé al impulso nacional —en lo que

vemos a Guizot ponerse de acuerdo con Bailleul

y

el liberalismo de

izquierda, y contraponerse ya sea a Mme. de Staél, ya a la derecha

aristocratica, que defendia al feudalismo por la plumadel conde de

Montlosier (De /a monarquia francesa, 1814). Pero en la misma

Francia el fracaso de la Reforma habia truncado el impulso liberal.

De ahi la necesidad de un gobierno representativo, sintesis de li-

bertad y centralizacién. 1789 intent6 implantarlo, mientras que el

Terror y el episodio napoleénico alejaron a Francia del principio de

la representacién. La Revolucién, hace ver Guizot, fundé una so-

ciedad pero no un régimen.El ajuste entre régimen y sociedad sdlo

se dard en 1830, bajo la monarquia burguesa de Luis Felipe, que

concibe 1830 comola reedicién de 1789 (y del 1688 inglés). Al

hacer suyaIa critica de la soberania absoluta en el Sieyés de Termi-

dory en Constant, Guizotfija la posicién liberal: ni Bonald, ni Rous-

seau, Liberalismo, en suma, mucho menos democratico que el de

Constant, ya que la monarquia de julio combind a la “sociedad
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nueva” (esto es, no hereditaria) con una elevada tasa deoligar-

quismo politico.
Llegamos a la década de 1830 y sigue el debate ideolégico-his-

toriografico. Buchez y Roux publican, en cuarenta volimenes, la
historia parlamentaria de la Revolucién (1834-1838), que servira a
todos los historiadores siguientes. Las partes interpretativas se de-
ben todas a Philippe Buchez (1796-1865), el primer socialista entre
los intérpretes del fenémeno. Buchez era un neojacobinocatdlico.
Su originalidad consiste en haber construido unaversién de izquier-
da, positiva, de la interpretacién providencialista a lo De Maistre. En
su opinién, la Providencia, después de haberle ahorrado a Ja Francia

de la Reforma (por lo demés, una fronda aristocratica), la llevé,
por la Revolucién, a encarnar el igualitarismo evangélico de Jesus.
En 1789, la burguesia volteriana intenta confiscar la Revolucién
en favor del egoismo de clase. Viva 1793, que le restituye a la
Revolucién un sentido cristiano-comunitario. Como observa Furet,
Buchez adora el resultado de la teoria de Rousseau —la comunidad
republicana de propensiones igualitarias— pero no quiere tener nada
que ver con sus premisas: la base individualista del contrato social.
Incrementa la “‘comprensién” del Terror ya esbozada en Bailleul,
Mignet y en Thiers: lo que en ellos era defensa se vuelve franca
apologia.

A mediados de siglo la celebracién historicista del jacobinismo
ocupara al socialista Louis Blanc (1811-1882), autor de otra volu-
minosa historia de la Revolucién (1847-1862). Pero Blanc separa
a Robespierre del Terror. Los verdaderosultraterroristas son para
él los hebertistas y los... termidorianos antes de Termidor, verdu-
gos sanguinarios como Tallien. El jacobinismo surge comojusticia
y no comoviolencia. Louis Blanc, sin adherir a la Comuna de 1871,

terminara sus dias en la pacifica izquierda “radical” de la Tercera
Republica. Entre tanto los afios treinta todavia iban a conocer otra
explicacién providencialista de la Revolucién: la del joven Thomas
Carlyle (1795-1881). En su excéntrica, rapsédica, fascinante French
Revolution (1837), el iracundo profeta de Chelsea logré condenar
al mismo tiempo al iluminismo, a la democracia y al conservaduris-
mo. A sus ojos el siglo xvim francés fue un epitome de escepticismo
y corrupcién —para no hablar dela frivolidad y lascivia caracteristi-
cas de las razas latinas. El flagelo revolucionario —la tirania de
“King Mob’’— habia sido (como en De Maistre) un castigo de Dios.
Al cultor del heroismo y del taciturno Cromwell le parecié que la
Revolucién abundé en asambleas de mucha platica y fue escasa en
héroes. Mas el narrador romantico hizo algo pionero: valorizé, aun
en la condena,el papel de los sans-culottes.  
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Curiosamente, el mayor pensadorradical de la época, Karl Marx
(1818-1883), se mostré mucho menos impresionado porel radicalis-
mo dela plebe revolucionaria. Para comprenderlo que Marx pensé
de la Revolucién Francesa, es necesario tomar en cuenta al menos
dos vetas teéricas. La primera, la conceptualizacién de la historio-
grafia liberal, de Constant a Guizot. La otra, la filosofia de la
historia de George W. Friedrich Hegel (1770-1831). En su bello
libro sobre Hegel y la Revolucién Francesa (1957), Joachim Ritter
repara en la diferencia entre Hegel y el iluminismo en lo tocante
a la idea de presente. Para el iluminismo, el presente es lo que
fibera al hombre de la historia. Para Hegel, sin embargo, el pre-
sente realiza el pasado, porque completa la obra de la raz6n en la
historia (asi la libertad moderna realiza el ideal cristiano de la
plena subjetividad). De ahi se desprende una posicién critica tanto
frente a la Revolucién comoa la Restauracién: mientras ésta niega
el presente, aquélla niega el pasado, en lugar de superarlo por la
realizacién de su potencial racional.

Atraido en Ja juventudpor el aura quilidstica de la Revolucién,
y enemigo hasta el fin de la Restauracién, Hegel atribuia a la obra
revolucionaria y napolednica la legitimacién de la sociedad moderna,
patria de la individualidad desarrollada. En su Filosofia del Dere-
cho (1821), defiende los derechos humanos como derechos del
individuo €n si, y No como sujeto de una nacionalidad o confesién
religiosa —posicién, como sabemos, frontalmente opuesta al pensa-
muento contrarrevolucionario. Sin embargo en la Fenomenologia del
Espiritu (1807), Hegel elaboré una severa critica al Terror. El
fundamento del Terror, argumentaba, es el formalismo de la li-
bertad: una nociédn demasiado abstracta de la libertad, que repele
cualquier mediacién institucional. Al abolir estas ultimas, el pro-
yecto jacobino delibertad no tiene cémo construir y por esa raz6n
se vuelve hacia la pura destruccién de toda particularidad social,
en una furia persecutoria y cruel.

En su Filosofia de la Historia, uno de sus testamentos filoséfi-
cos, Hegel contextualiza ese tema al tratar de mostrar por qué el
formalismo terrorista de la libertad ocurri6 en Francia y no en
Alemania. La raz6n est4 en que el protestantismo es naturalmente
reformista, por estar imbuido de la certeza de que el mundo es
Espiritu, marcha de la conciencia en la historia. Si lo real
es racional (esto es, promesa de razén actualizada), obviamente
no es necesario destruir la realidad. En el catolicismo, por el con-
trario, el Espiritu mal se da como punta de la conciencia de lo
Absoluto; la realidad no es percibida como racional, y en conse-
cuencia la realizacién de la libertad adopta un destructivismo dras-  
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tico. Tal es el mensaje del paragrafo (se trata del nim. 552) dela
Enciclopedia de Hegel citado por Luc Ferry en su penetrante nota.
Ferry resume bien la actitud general de Hegel ante la Revolucion:
franca aprobacién de su principio (emergencia del individuo en
cuanto tal), desaprobacién de su método (el Terror, formalismo
de la libertad abstracta). Como puede verse, Hegel ‘‘cierra’” con la
escuela liberal, y no con la critica reaccionaria.

éY Marx? Por as{ decirlo, funda el analisis hegeliano (Revolu-
cién == libertad moderna) con la genealogia de las clases tal como
fue expuesta por Guizot y por otro historiador liberal romantico,
Augustin Thierry; la Revolucién marca el advenimiento de la bur-
guesia (el Tercer Estado de Thierry y Guizot). Sdlo que para Marx,
esa burguesia socialmente triunfante hace algo mas: crea uni esfera
politica aparentemente auténoma, que el jacobinismo sacralizara.
Ensu Critica de la Filosofia del Derecho de Hegel (1843) y en dos
textos escritos en Paris: La cuestién judia y La Sagrada Familia
(1844-1845) Marx emprende, como hegeliano de izquierda, una
critica feuerbachiana de esa alienacién politica. 1793 es el auge de
ese idealismo de Estado; Termidor, el regreso a la verdad social,
que es la primacia de la burguesia en la sociedad civil, dentro de
aquello que Marx va a analizar mas tarde como el modo de pro-
duccién capitalista.

Feuerbach denuncia el modo porel cual la humanidadse alie-
naba en la religién; Marx hard lo mismo con la politica. Frangois

Furet piensa que cuando Marx, en La Sagrada Familia, satitiza la

tentativa robespierrista de resucitar el republicanismo a/l’antica, se
vale de la critica de Constant al supercivismo anacrénico de la ideo-
logia jacobina. La diferencia es que, al contrario de Constant, Marx,
en vez de celebrar la libertad moderna, privada y social, prefiere
concentrarse en la critica a la idea de una esfera publico-politica.

Al inyentar la reptblica, Francia se hizo menos moderna que In-
glaterra, sede del capitalismo industrial. En suma: para Marx, el
jacobinismo, lejos de anunciar el socialismo, constituyé un caso se-

rio de politismo,
“Enfin Michelet vint”, Jules Michelet (1798-1874), hijo de un

impresor jacobino, concibidé el proyecto de hacer de la historiografia
una “resurreccién”. Fue el evocadorlirico de la epopeya revolucio-

naria, en la magnifica prosa de su Historia de la Revolucién Fran-
cesa (1847-1853). Adn resuenan en el oido de la memoria las frases
del capitulo sobre la caida de la Bastilla: “Aquel dia una idea se
alz6 en todo Paris. . .”. Romantico de izquierda (como lo sera Victor
Hugo), Michelet dara a la interpretacién liberal una inflexién nota-

ble: establece la visién /iberal-nacional-populista de la Gran Revo-  
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lucién, Historia inmetsa en archivos (y, bien entendido, en la com-
pilacién documental de Buchez y Roux), pero también, desde el
comienzo, polémica ideolégica. Pues Michelet escribe contra los mo-
narquistas (legitimistas o ‘‘angléfilos”, como Guizot) y contra los
neojacobinos de izquierda, cristianos (Buchez) o socialistas (Blanc).

La introduccién define el /eitmotiv: la historia de Francia es
el palco de un conflicto entre la doctrina de la Gracia y el prin-
cipio de la Justicia. La monarquia catélica representaba lo primero,

la Revolucién lo segundo, A la salyacién como don divino corres-
pondia el poder arbitrario del rey, fuente de favor. En medio del
reinado de Luis XV se instala el reino de la opinién publica: la
legitimidad tradicional, religiosa o secularizada en el absolutismo,
entra en crisis. El paraiso de la Revolucién, para Michelet, es el
periodo entre la rebelién del Tercer Estado y la Fiesta de la Fede-
racién, en julio de 1790. Los jacobinos son culpables de haber sus-
tituido a la soberania del pueblo por Ja dictadura y el Terror, pero
al menos salvaron a la patria. Pues lo que hace palpitar el corazén
de Michelet, adversario de la plutocracia orleanista y nada simpé-
tico a las sectas socialistas, atin es, después de la libertad popular,
el sentimiento de la nacionalidad. Por esa razén su héroe no es ni
Mirabeau ni Robespierre: es Danton.

El ultimo intérprete romantico de la Revolucién fue un amigo
de Michelet, victima como él de la represién orleanista y neobona-
partista: Edgar Quinet (1803-1875). Republicano liberal, Quinet
se habia levantado en los afios 1840 contra el neojacobinismo ca-
tdlico de Buchez. Después, ya en el exilio, articula la critica de la
escuela historiografica “‘fatalista”, de Thierry y Guizot. Abrumado

con el Segundo Imperio, Quinet descree de la historia como marcha
inexorable dela libertad, conducida porla ascensién del Tercer Esta-

do. Finalmente en 1865, publica su gran libro, La Révolution. Qui-
net problematiza aquello que los historiadores liberales habian pen-
sado en bloque: la evolucién social, redundando en la igualdad
civil, y la historia politica. A sus ojos, la sociedad que se legitima
en 1789 es el producto de una evolucién secular. Pero la disolucién
del poder real es, por el contrario, una ruptura con el pasado, se-
guida de recaidas. Profundamente impresionado por la reiteracién
del eclipse de la libertad, con el sofocamiento de las esperanzas de
la revolucién de 1848, Quinet indaga el porqué de esas recurrencias
iliberales. Es que Francia, después de haber resistido a la Reforma
y excluido, bajo Luis XIV, el pluralismo religioso, no disponia de
un sistema de creencias propicio a la libertad politica. Robespierre
retoma a Richelieu: ambos operaron con el absolutismo dela razén
de estado. Las luces eran, en conjunto,liberales, pero eran también
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insuficientes para arraigar, fuera de las élites, el gusto por la liber-
tad. Para la historiografia liberal de la Restauracién, ya lo sabemos,
el absolutismo, nivelando clases, prepara involuntariamente a la
libertad. Quinet ve las cosas bajo otro angulo. Al contrario: la de-
mocracia francesa, por haber nacido de una lucha contra la aristo-
cracia, y por haberse aliado a la administraci6n monarquica, qued6
estigmatizada por la propensién a la servidumbrepolitica. Comolos
hugonotes Constant y Guizot, como antes Montesquieu y Voltaire,
y al contrario de Michelet, Quinet es un angléfilo (y un americané-
filo) politico: un adepto de las instituciones que el protestantismo
ayudara a fundar. La valorizacién de la pregunta de Quinet sobre
las bases culturales de las instituciones libres es una de las mejores
contribuciones de Furet a repensar ya la Revolucién, ya su legado
axiolégico.

Otro angléfilo, mas famoso atin, fue Alexis de Tocqueville
(1805-1859) cuya segunda obra, después de la Democracia en Amé-
rica, seria justamente E/ Antiguo Régimen y la Revolucién (1856).
La éptica es muy diversa de lo que sera la de Quinet. Para Toc-
queville, la pregunta de Quinet tiene una respuesta “fatalista’”: la
fuerza del centralismo en toda la historia de la Francia moderna.
Unatradicién despética, erigida por el absolutismo, emasculador
de la nobleza, se reafirma en [a Revolucién,liquidando el episodio

liberal de 89, y retorna bajo los dos Napoleones. En esa medida,el

Antiguo Régimen es causa, y no sdlo condicién, de la Revolucién

jacobina. La democracia, definida como estado social que tiende a
la igualdad, es el principio general de la sociedad moderna. Mas
puede asumir o no formas liberales, En los Estados Unidos, las

raices religiosas inconformistasy la fuerte vida asociativa garantizan
la republica liberal. En Francia la tradicién es otra. De ahi algo que
hubiese repugnadoal buen burgués Guizot, pero que seduce el alma
del aristécrata normando Tocqueville: el elogio del feudalismo,
época en que los nobles encarnaban libertades altivas y no meros
privilegios odiosos, como en el Ancien Régime absolutista. Para
Tocqueville, demédcrata de raz6n y aristécrata de corazén, el mal del
Ancien Régime fue el haber pervertido el principio aristocratico.

Quinet no aceptara esta tesis. Si la aristocracia es necesaria para
la gestacién de la libertad, pregunta, ;por qué entonces es en los
Estados Unidos que se encuentra la democracia mas libre? El aristo-
cratismo tocquevilliano tiene tanto de prejuicio de clase como de
hipétesis histérico-sociolégica. Al converger con esa critica, un ana-
lista moderno, John Plamenatz, de Oxford, acostumbraba sefialar

otra falacia de Tocqueville. Este juzgaba el pasado feudal menos
igualitario pero mas libre que \a sociedad absolutista o bonapartista.  
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Error, dice Plamenatz: la sociedad feudal era ciertamente menos
igualitaria, pero no por eso era “maslibre” que sus sucesoras; todo

depende del punto de vista, pues visto desde abajo el feudalismo
parece mucho mas jerarquico que libre. Y la igualdad una de las
dimensiones de la libertad.

En la cronologia de las interpretaciones de la Revolucién el Ii-
beral-conservadurismo de Tocqueville se sitaa entre el liberal-popu-
lismo de Michelet y el republicanismo-liberal de Quinet. Como
juicio global sobre la Revolucién, sin embargo, Tocqueville esta
mucho mas a la derecha de ambos. Un giro mds en la misma
direccién y tenemos los ya mencionados Origenes de la Francia
contemporanea, de Taine, publicados de 1875 a 1893. Como Toc-
queville, Taine enfatiza la centralizacién y la nivelacién, elemento
unificador entre el Antiguo Régimen y la Revolucién. Pero su ana-
lisis de los origenes de esta ultima es monocausal: a culpa la tienen
los phisolophes, en tres ofensivas: la de Voltaire contra la reli-
gién, la de los enciclopedistas contra las costumbres, y la de Rousseau

contra la sociedad. En esa seudoexplicacién histérica, magra y re-
duccionista, Taine se mostrara tanto o mas abstracto y deductivo
quelos intelectuales tipo Descartes, Boileau o Rousseau, a los que

por esa misma razon condena. Enlostres volimenes de los Orige-
nes, consagrados al proceso revolucionario, se nota el mismo reduc-

cionismo: para Taine, la Revolucién es el Terror, casi sdlo el Terror,
que él identifica erréneamente con unapsicologia de masas precur-
sora de Gustave Le Bon, en una oc/ofobia tan delirante como la de
Carlyle. Si la etiologia pecaba de unilateralidad, la interpretacién
es manca, prejuiciosa y monolitica. La historiografia no-literaria de
Taine es mucho menosperspicaz que la psicologia y semidtica de su
tratado De /’intelligence, aan hoy muy pertinente.

Alphonse Aulard (1849-1928), el primer historiador universi-
tario de la Revolucién, consagré en gran parte su Historia Politica
de la Revolucién (1901) a refutar el juicio y método de Taine.
Como éste, sin embargo, Aulard da gran relieve al papel causal
de las ideas, sobreestimando la influencia del “modelo inglés”
—pero dando énfasis, con mayor fundamento, al contagio de la
independencia americana (poco antes, en Cambridge, las conferen-
cias de Lord Acton sobre la Revolucién Francesa (1895-1899) ha-
bian hecho de la independencia de las trece colonias el elemento
catalizador en la deflagracién de Ja opinién insurreccional) . Para Au-
lard, la Revolucién fue positiva, porque prefiguré la democracia y
la republica. La Constituyente instituyé apenas un régimen electoral
censario y la dictadura jacobina violé los derechos del hombre; ain
asi, con todo, Aulard se esmera por soldar lo quela critica liberal
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tanto habia separado, 1789 (la Asamblea, los derechos del hombre)
y 1793 (la constitucién republicana). Taine era oficialmente un
positivista no ortodoxo. Sin embargo su métodohistérico, especial-
mente en lo tocante a su famosa incriminacién de los philosophes
como fautores de la Revolucién, es muy poco positivista en su negli-

gencia documental. En ese sentido metodoldgico, la primera historia
positivista de la Revolucién fue la crénica politica de Aulard, y por

coincidencia hasta el héroe de Aulard —Danton, como en Michelet—

habia sido ungido por el propio Comte, que hizo de él un ejemplo
de la dictadura provisional progresista, preludio del gobierno delos
sabios en la “edad positiva’”’.

Mas la historiografia de 1900 no consistia unicamente en él
positivismo republicano del maestro de la Sorbona: comprendia
también la Historia Socialista de la Revolucién Francesa (1900-

1902), del gran tribuno Jean Jaurés (1859-1914). Militante, como
Buchez y Blanc, Jaurés produjo su monumental historia (cuya ex-
tensi6n rivaliza con la Recherche de Marcel Proust) tomando como
base una nueva investigacién especialmente en el terreno econdémico.
El periodo cubierto va de 1789 a 1795. La tesis es la de la vulgata
marxista, diversa de lo que, como vimos, el joven Marx habia ele-
gido para la Revolucién: Jaurés retoma el derrocamiento del feu-
dalismo y la conquista del poder por una burguesia enriquecida por
el capitalismo ascendente del Setecientos.

Sin embargo, como bien dice Mona Ozouf en el articulo sobre

Jaurés, su historia socialista de la Revolucién noes, en lo absoluto,

una historia de la revolucién socialista. Jaurés evita, juiciosamente,
el anacronismo precursor. En rigor, en lo esencial, la tesis de la

burguesia ascendente no es ni siquiera marxista sino heredada por
Marx: est4 en esa perspicaz Introduccién a la Revolucion Francesa,

escrita por Barnave en la carcel, en plena année terrible yi tam-

bién se encuentra en Mme.de Staél, Thierry y Guizot. El marxismo

la pondra en teoria, con el pretexto de la primacia de lo social y de
los condicionamientos econémicos. Jaurés se sirve de la riqueza de
la burguesia y de la prosperidad del siglo (menos el “interciclo”
labroussiano, que nole interesa), para oponerse a la pintura mise-
rabilista fijada por el que, no obstante, fue su admirado Michelet.
Y también para —enfiligrana— combatir el mesianismo proletario
blandido por sus adversarios socialistas, comenzando por Jules
Guesde, en alianza con la ortodoxia marxista de la socialdemocra-
cia alemana. Tal mesianismo insiste en la imagen de una clase to-
talmente despojada. Ahora bien, si la Revolucién Francesa nacié

de una época de prosperidad, los obreros, herederos de la bur-  
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guesia, tienen derecho a esperar algo diferente de una revolucién
de la miseria. El revisionismo de Jaurés va a colorear su interpre-
taci6n de 1789. Y también su humanismo. Segin él mismo, la
caida de la Gironda se debiéd en gran parte a la irracionalidad de
su politica belicista —la misma que asesinaré al pacifista Jaurés en
1914. Su socialismo ético y humanitario se rehisa a reducir los de-
rechos del hombre, el mds noble enunciado revolucionario, al sim-
ple manto ideoldégico del interés de una clase. Su admiracién por
Robespierre es por el republicano y no porel terrorista de estado.
Todo Jaurés esta contenido en Ja vibracién con la que cita a Mira-
beau: “Nos es licito creer que comenzamosla historia de los hom-
bres’.

Aulard y Jaurés rescataban para la Tercera Republica y el socia-
lismo democratico, la imagen de la Revolucién empafiada por Toc-
queville y Taine. Mas la preguerra también iba a producir una fe-
cunda renovacién del andlisis de la derecha, debida a los trabajos
de Augustin Cochin (1885-1916), redescubiertos por Frangois Furet
en los afios 1970 (y sorprendentementesin un articulo propio en su

Diccionario). Muerto en el frente de batalla, Cochin pertenecia a

la gran burguesia catélica y tuvo sus investigaciones sobre las so-
cietés de pensée, las células jacobinas de la Revolucién, publicadas
postumamente, Su punto de partida es la alergia conservadora de
Taine por el fendmeno jacobino. Pero Taine se habia dejado fas-
cinar por la accién jacobina sin investigar sus mecanismos. Cochin,
que estuviera en 1909 tomando la defensa de Taine contra Aulard,

quiere saber cémo la ideologia de la virtud se puede transformar
en fanatismo colectivo. A su entender la vieja tesis reaccionaria del
complot (cf. Barruel) es demasiado superficial. En Taine, a su vez,
la explicacién del éxito jacobino es muy psicologista. Cochin, lector
de Durkheim, se esfuerza por darle una base sociolégica. Su res-
puesta es iluminadora: el jacobinismo descansa sobre un tipo de
sociedad o asociacién, un organismo de militancia ideolégica que

prosperaba en la Francia del Setecientos: los circulos literarios, sa-
lones filoséficos, logias masénicas, clubes patridticos. Lo que ca-

 

racteriza todas esas agremiaciones de pensamiento esla filiaci6én _

igualitaria determinada por la comunién de ideas. A la nacién sec-

cionada, estamental y corporativa del Ancien Régime, el club jaco-

bino contrapusola religién de la democracia y de la unidad nacional.
Convertida en una sociedad abstracta, en un pueblo de electores, la
nacién pasa a tener en el militante democratico, prefiguracién del

politico, su canal de transmisién. Por lo tanto jacobinismo y “ma-
quina” (prefiguracién del partido) son consustanciales. Las insti-
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tuciones, nuevamente como en el Antiguo Régimen,serfan esqui-
vadaso sustituidas por esas nuevas redes de poder e ideologia.

Cochin, como Jaurés, trabaj6 fuera de la universidad. Esta, sin
embargo, alojara a partir de los afios veinte los grandes vuelos
de la interpretacién socialista de la Revoluci6n —la progenie de
Jaurés. Dos grandes nombres, Albert Mathiez y Georges Lefebvre,
ambos nacidos en 1874, el mismo afio de la muerte de Michelet y
de Guizot. Mathiez, que ira a morir, a su turno,en el salén decla-
se, en 1932, publica los voltiimenes de la Revolucién Francesa de

1922 a 1927. Socialista de origen campesino, Mathiez rompe estre-
pitosamente con el radical (es decir, republicano moderado) Aulard
en 1908. Reaccionando ferozmente contra el culto de Danton, en la

linea Michelet-Aulard, intentara edificar la glorificacién de Robes-
pierre. Mathiez retoma de Jaurés una perspectiva marxista vulgar, la
de la ascensién de la burguesia como motor de la Revolucién. Para él
la dictadura jacobina fue un bolcheviquismo avantJa lettre, una poli-
tica terrorista que intenta alcanzar una transformacién social en
profundidad. Furet no deja escapar la contradiccién: al identificar
la esencia de la Revolucién comosu ajfio II (el terror supuestamente
socializante de 1793-1794), esa interpretacién acaba por traicionar

su propia premisa marxista, que era, finalmente, la conquista del
poder por la burguesia. Por esa razén, el mejor Mathiez resulta
ser el estudio monografico de aspectos sociales correctos, como su
libro de 1927 sobre la carestia y el terror.

Mucho més equilibrada y fértil seria la obra de Georges Lefebyre
(1874-1959). Sucesor espiritual de Mathiez, pero ocupante de la
catedra de Aulard en la Sorbona (que Mathiez habia disputado en
vano), Lefebvre se consagra con una monografia sobre el campesi-
nado en el norte bajo la Revolucién. Campesinos ya ampliamente
propietarios antes de 1789 y de la venta de los “bienes nacionales”
(Ja tierra confiscada a la Iglesia y a los emigrados) que constituian
una clase atravesada por tensiones internas, como la oposicién entre
labradores y labriegos. Esa pequefia burguesia rural, que se alza
contra los derechos seforiales en 89, se vuelve mas tarde contra la
republica burguesa, favorable, como antes lo habia sido el Ancien
Régime, al desarrollo del capitalismo agrario, Esta tesis hoy es
puesta en duda por investigadores que descubrieron en el pequefio
campesinado, atin el comunitario, una gravitacién espontanea para la
economia de mercado pero que,en las entreguerras, tuvo el mérito
de profundizar el andlisis del prisma social de la Revolucién. El
segundogran libro de Lefebvre es un estudio de las mentalidades. El
anatomia de la Grande Peur de 1789. También le debemos 1a obra
clasica del sesquicentenario: Ochenta y nueve (1939), al mismo
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tiempo sintesis erudita del annus mirabilis y celebracién de la Re-
volucién ante las fauces del nazismo en ascensién.

Furet respeta en Lefebvre al mejor historiador universitario de
la Revolucion, el perfeccionador de la documentacién y el pionero

de la “historia de abajo’’, abierta al examen concreto de las camadas
populares y su mentalidad, Por otro lado, lamenta que Ja erudicién
lefebvriana, aunque mucho menossectaria que la de Mathiez, tu-
viera la tendencia a ignorar las grandes cuestiones conceptuales que
fueron removidas,en el siglo pasado,porespiritus como Tocqueville
© Quinet. Lo mismo se podria decir del mayor discipulo de Lefebvre
(y ocupante de su citedra en 1967), Albert Soboul (1914-1982),
eminente investigador de los sams-culottes (Les Sans-culottes Pa-
risiens en lan II, 1958). Pata Soboul la dictadura jacobina fue
debilitada por la presién popular y porlas contradicciones generadas
por la represién del movimiento sans-culottes. El capital analitico-
empirico de la “historia de abajo” seria notablemente enriquecido
por dos ingleses, George Rudé (n. en 1910), autor de The Crowd

in the French Revolution (1959), estudio que barre con lo criminal

y desproletariza a la revolucién callejera, y Richard Cobb (n. en
1917), que publicé en 1961-1963 un extenso libro, Les Armées
Revolutionnaires, en realidad una narrativa magistral del Terror,

desde el punto de vista de sus agentes y pacientes. Gracias a Le-
febvre, Soboul, Rudé y Cobb el verdadero rostro de la revolucién
popular, sin cuyos asomos no se explica el proceso de 1789-1794,
pudo ser mejor conocido.

Dadala naturaleza monografica de esa history from below (que
hoy en dia ha tenido una brillante continuacién aunque con otra
inclinaci6n ideolégica en los trabajos de Donald Sutherland sobre
la contra-revolucién campesina), el hecho de retomaral revisionismo
conceptual derivé deotras plagas historiograficas, El primer esfuerzo,
treinta afios atras, provino del americano Robert Palmes (n. en

1909; The Age of Democratic Revolution, 1959-1963). Su tesis, per-
filada en Francia por Jacques Godechot, es que el mundo atlantico
fue barrido, en la segunda mitad del Setecientos, por una ola demo-
cratica, teniendo a las aristocracias 0 a las oligarquias desafiadas por
grupossociales hasta entonces excluidos de Ja estructura de poder y
el status. Pero la mayoria de los del métzer fue escéptica. La Revolu-
cién Francesa tiene de hecho una naturaleza muy diversa de la
Revolucién Americana,y las insurrecciones en Ginebra, en los Paises
Bajos y en Polonia a partir de 1768, 0 los Gordon riots en el
Londres de 1780, exhibian motivaciones esencialmente heterogéneas
y no siempre democraticas.

Al principio, el revisionismo conceptual mas sdlido fue casi ex-
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clusivamente critico, La mayor contribucién fue Ia del inglés Alfred
Cobban (1901-1968). Su conferencia de 1954, “El mito de la Re-
volucién Francesa’, dio por tierra con la leyenda vulgar-marxista
de la Revolucién como el derrocamiento del feudalismo por una
burguesia capitalista. Diez afios después, en el libro La interpreta-
cién social de la Revolucién Francesa, Cobban, en forma analoga

a lo que hizo su compatriota Hugh Trevor-Roper en el debate sobre
la gentry en la época dela revolucién puritana, mostré6 —contra Le-
febyre y compafiia— que los hombres de 1789 pertenecian a cama-
das sociales en decadencia, no en ascensién y se vieron forzadosa li-
quidar los derechos sefioriales bajo la presi6n campesina. Cobban
llega a indicar cémo Lefebvre, a pesar de su categorizacién centrada
en la “‘ascensién de la burguesia’’, revela que los principales benefi-
ciarios del proceso fueron los burdcratas de la administracién real
y de los tribunales, al lado de profesionales como los abogados, y
sus ganancias fueron, fundamentalmente, posiciones en el aparato
estatal. Asi, como las masas insurrectas, la burguesia revolucionaria
€fa muy poco capitalista; en el fondo se trataba de una burguesia
de servicios.

Comerciantes, industriales y financistas no pasaban deser el 13%
de los representantes del Tercer Estado en 1789 y se puedetenerla
seguridad de que la restante mayoria no estaba exactamente com-
puesta por campesinos 0 pequefios artesanos. Esa burguesia de ser-
vicio era una especie de bajo clero de la noblesse de robe (a pesat
de la diferencia estamental entre magistrados, bailios, notarios y
tutti quanti). Y cuandosusrepresentantes sacrificaron euféricamente
los oficios venales en la Constituyente, no fue sin compensacién: pues
los cargos suprimidos fueron indemnizados con assignats, y todoin-
dica que el capital asi escatimadosirvid para la adquisicién de bie-
nes nacionales formadosporlas ex-propiedades eclesidsticas. Al igual
que en la fortuna del extonelero Grandet; una abadia y varios viiie-
dos comprados en tres centavos de miel colada... Y Balzac agrega
que Grandet se vuelve maire en la regién de Saumur. Para Cobban,
el significado de la “revolucién burguesa” fue que una amplia ca-
mada de funcionariosy legistas alcanzé puestos mucho masaltos en
la estructura del estado, desplazando a los favoritos de la Corte;
y el significado de la “‘abolicion del feudalismo” consistiéd en que los
campesinos dejaron de pagar derechos sefiriales.

Lo que Cobban demolié sera reforzado entre 1967 y 1972, por
Tos hallazgos del americano George V. Taylor (n. en 1919), para
quien la riqueza en la Francia prerrevolucionaria era predominante-
mente no capitalista, atin entre la burguesia. Taylor pone énfasis
ademas. en que es imposible deducir el radicalismo de la Constitu-
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yente de las reivindicaciones expresadas en los cahiers de doléance
sometidos a los Estados Generales: y por lo tanto, que la verdadera
fuerza radicalizadora se localizaba en el propio proceso politico.

Ese énfasis en la dindmica politica, que rebasa la interpretaci6n
social desmarxizada de Cobban,es justamente la marca delos traba-
jos de Frangois Furet (a. en 1927). En su historia de la Revolucién

(1965), escrita con Denis Richet, habia contestado a la idea, entro-

nizada por la vulgata izquierdista, del Terror jacobino como “‘cul-
minacién” metaburguesa del proceso revolucionario. Para Furet y
Richet, el Terror fue, por el contrario, una desviacién aberrante

—culminacién, apenas, del “‘derrape’’ politico de un movimiento
esencialmente burgués (aunque precapitalista). De ahi la revalori-
zacién del pionerismo de Cochin: el redescubrimiento de los meca-
nismos sociolégicos de creacién de una nueva cultura politica —la
teligién jacobina de la democracia radical— manipulada por los
clubes. Mas Furet va mas alla de Cochin, al mostrar la importancia
de las fases liberales, antes y después del Terror, y el juego de tran-
sacciones y concesiones que acompafié al propio auge del poder ja-
cobino. Uno de los grandes méritos de la reinterpretacién furetiana
es la nuevainteligencia del proceso termidoriano, que fue, como él
tan bien lo dice en Penser la Révolution Francaise, la revancha de

la sociedad sobre las sociedades.
Con esa “victoria de la legitimidad representativa sobre la legi-

timidad revolucionaria” (sbid.) termina la Revolucién. Y todo el
mensaje de Furet, liberal moderno, protagonista, al lado de Raymond
Aron y de tantos otros, del esfuerzo de liberacién del pensamiento
francés de corsés iliberales, es en el sentido de exorcizar el incubo
de la Revolucién como mistica paratotalitaria, dogmatica, ideocra-

tica y sectaria. De concretizar, en fin lo que pedia Aron en E/
opio de los intelectuales: \a liquidaciéncritica del mito de la Re-
volucién. De ahi el lema de Furet: “Ja Révolution est terminée”’.

Vista desde mas alla de la Mancha, la perspectiva de “‘historia
conceptual” de Furet es una aplicacién de la metodologia de los
Annales, la escuela historiografica liderada por Fernand Braudel.
Lo quecaracteriza la escuela de los Annales es la tendencia a mini-
mizarel papel de las contingencias y la influencia de los individuos
en la historia. Lo que singularizaria a Furet en esa familia histo-
riografica seria la importancia atribuida porél a Ia ideologia (segan
la opinién de Norman Hampson, en el muy reciente Blackwell
Dictionary of Historians).

De cualquier modo, Furet, en cuanto intérprete de la Revolu-

cién, ofrece reconceptualizaciones de gran potencial cognitivo. Al
usan a Cochin, nos invita a entender la produccir del Terror, cons-
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ciente de la verdad intuida por Michelet: el jacobinismo, retérica de-
mocratica sin participacién popular. Utilizando a Tocqueville, él
busca encaminar la explicacién que falta en Cochin: gpor qué, en
toda la Europa de las Luces, fue en Francia que estallé la Revolu-
cién? La respuesta, tocquevilliana (al menos enespiritu si no en
Ja letra) implica la consideraci6én de estructuras sociopoliticas en
una relativa longue durée, justificando, a miver, la filiacion (hete-
rodoxa) de Furet bajo la luz de la escuela de los Annales para
las estructuras, condicionantes de las contingencias.

Por otra parte, la reconceptualizaci6n de Furet no puede ser
considerada meramente como tocquevilliana, porque él interroga,
de manera muy especial, los fenémenos de ruptura a los que el
continuismo de la tesis de Tocqueville no da mayor releyancia. En
la Optica furetiana, la intensa experimentacién politica y constitu-
cional de la década revolucionaria permanece bajo el foco de aten-
cién —y constituye algo inexplicable en términos del progreso de
la centralizaci6n que Tocqueville habia enfatizado, De modo que,
en Furet, la centralidad de lo ideolégico, al explicar la Revolucion,
implica el rechazo tanto de la férmula marxista como del enfoque
exclusivamente tocquevilliano. Y sobre todo ese acento en lo ideo-
légico (y los mecanismos sociales de su produccién) no es para
nadarestricto. Es un acento, no una hipéstasis, y opera como premi-
sa de todo un abanico deinvestigaciones llenas de ensefianzas acerca
de los presupuestos culturales, del tejido de mentalidades, de la
sociedad revolucionaria; campo en el que se destaca la coeditora de
Furet, Mona Ozouf, autora de un libro notable sobre la fiesta
popular bajo la Revolucién.

Historia de las mentalidades frecuentada por otros destacadoses-
pecialistas en el Setecientos, como Michel Vovelle (La Mentalité Ré-
volutionnaire, 1985) o Maurice Agulhon.Porlo que resta a Agulhon
(en Histoire Vagabonde, 1988) acaba de problematizar la historia
conceptual del jacobinismo ala Furet, alegando, como Hampson, su

impermeabilidad a Ja contingencia. En su lugar, él proponeun te-
torno calificado a la vieja “teoria de las circunstancias’, esbozada
por Bailleul y Mignet, segiin la cual el endurecimiento de la Re-
volucién se debié principalmente a presiones coyunturales como las
dificultades econémicasy el peligro de la invasién extranjera. Tesis,
segin vimos, altamente problematica a su vez, al menos en lo que
concierne a la segunda razén.

El acento poscobbaniano en lo politico no esta sélo en el esce-
nario de los andlisis contempordneos. Hay indicios de renovacién
del abordaje social no marxista, en desafio al prestigio de la nueva
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historia politica. Es el caso del ya citado Donald Sutherland, que
emplea el estudio regional de la Revolucién como tiro de gracia
en la tesis de la consolidacién de la burguesia, subrayando el vigor

de las corrientes contrarrevolucionarias (en general, como reaccién

a la descristianizacién forzada) y el primado dela regién sobre la
clase, cuando ésta se define en términos nacionales.

Un camino intermedio, claramente sociopolitico mas que social
o politico, fue abierto porel brillante andlisis compattivo de Theda
Skocpol, de Harvard, en States and Social Revolutions (1979), un
paralelo erudito entre las revoluciones francesa, rusa y china. Skocpol
parte del reconocimiento de que la burguesia capitalista primaba
por la modestia en la Francia anterior a 1789. El régimen delos
Borbones entré en crisis por razones andlogas a las que asediaron
el trono imperial chino en 1911 y al gobierno del zar en 1905 y
1917: presiones externas, derivadas de la competencia internacional
y generadoras de una gran carga para el erario, acabaron por ero-
sionar el poder mondrquico. Como en China y en Rusia, la Revo-
lucién Francesa, lejos de ser el producto de una transformaci6n
socioeconémica, resulté de un sindrome factorial compuesto de crisis

fiscal crénica, rebeliones campesinas y un conjunto de cambios juri-
dicos y politicos. Las revoluciones sociales son sobre todo crisis de
crecimiento en un proceso de state-building. Las variables funda-
mentales son para Skocpol, la quiebra del viejo estado y el levan-
tamiento rural. Se puede decir que ella inserta un tema tocquevillia-

no (el desagiie bonapartista de la Revolucién, que logra implantar

la estructura estatal comenzada pero jamés completada por
el absolutismo) en una Fragestellung delimitada por Barrington
Moore: andlisis compartivo del destino del campesinado, dentro de
una tipologia de las modernizaciones. Pero en Tocqueville la 6ptica
es continuista, mientras que Skocpol subraya la fractura revolucio-
naria, el colapso de anciens régimes. Una lectura no teleoldgica de
su comparativismo arroja una luz innegable sobre el resultado de la
Revolucién. Para el andlisis genético es necesario ver también en
otras direcciones.

Una cosa es cierta: después de la colonizacién, comenzada por
Lefebvre, de los varios territorios de la “historia de abajo’, des-
pués del desmantelamiento de la mitologia historiografica por Cob-
ban y después de la reconstruccién conceptual propuesta por Furet,
nuestro entendimiento de la Gran Revolucién ha progresado bas-
tante, empirica y conceptualmente. Las pasiones ideolégicas ya no

contagian a la interpretacién de la década impar 1789-1799. La
Revolucién se volvié, finalmente, historia —ya no divide con la
antigua intensidad a los franceses y a todos nosotros, los modernos.
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La Revolucién dejé de estar en cuestién, De hecho, como diceel
titulo de un libro bien pensado por Jacques Solé, ahora suena la
ocasi6n de que pongamos “la Revolucién en preguntas”. (J. Solé,
La Révolution en questions, 1988).

Traduccién de Valquiria Wey
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© HAY ninguna dudade quela filosofia social de Rousseau des-

empefié un papelsignificativo en la preparacién ideolégica de

la Revolucién Francesa de 1789-1793, aunque en lo personal Rous-

seau estuviera lejos de las inclinaciones revolucionarias, claramente

en contra de la violencia revolucionaria. En sus didlogos Rousseau
juez de Jean-Jacques, asegura “que profesa el respeto mds sincero a
las leyes y a las constituciones nacionales, y que siente mayor aver-

sién porlas revoluciones y por coligados de toda especie”. El caso de

Rousseau no es el unico. La historia conoce a no pocos pensadores

cuyas pretensiones personales eran mas humildes que las potencias

vigorosas que objetivamente contenian sus obras creativas. —

La doctrina de Rousseau era unade las premisas ideolégicas de

la dictadura jacobina. Aan en visperas de la Revolucion, Marat

propagaba apasionadamente las ideas de E/ Contrato Social. El

seguidor convencido de los puntos de vista de Rousseau fue Robes-

pierre, quien vio en el “inmortal Jean-Jacques” al filésofo verdade-

ro y al amigo de Ja humanidad. aoe

Nosélo el espiritu revolucionario sino incluso muchas expre-

siones del jefe de los jacobinos fueron tomadas de las obras de

Rousseau. Cuando unolee los discursos proféticos de Robespierreno

puedesino recordar la impronta de las palabras de Jean-Jacques: El

hombre ha nacidoparala felicidad y para Ja libertad jy sin embargo

en todas partes, es esclavo y desgraciado! La sociedad tiene por

objeto la conservacién de sus ‘derechos y la proteccién de suSer

iy no obstante en cualquier lugar ésta le degrada y le oprime!’’

1 Cit. por Bernard Groethuysen, J. J. Rowssean, México, FCE, 1985,

2a :
: 2 Maximilien Robespierre, La revolucién jacobina, Barcelona, 1973,

p- 107.
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Al mismo tiempo, el nombre de Rousseau, no sin razén, se
vincula a la crisis de la ideologia iluminista. En la persona del pen-
sador francés Ja Ilustracién alcanz6 su punto culminante y se em-
pez6 a referir criticamente a si misma, a sus principios filoséficos
ptimordiales. Esta actitud antinédmica hacia las ideas dela Ilustracién
se manifiesta en rasgos tipicos de Rousseau: la actitud dual hacia
la civilizaci6n, la critica del progreso burgués glorificado por los
iluministas, la consideracién de la propiedad privada comofuente de
desigualdad e injusticia, el planteamiento del principio de la sobe-
rania del pueblo como contrapeso de la monarquia ilustrada.

Al destronar Ja presuncién ilustrada, Rousseau pone en tela de
juicio las ilusiones del sentido comin burgués. Si los filésofos de
la Ilustraci6n aspiraban a convertir al hombre en ser racional al
proyectar el mundo humano a su imagen y semejanza, Rousseau
quiere mas bien humanizar la razén misma, ponerla en correspon-
dencia con la naturaleza del hombre. El “simple tacto moral’ (Karl
Marx) del pensador francés le decia que la existencia del hombre
en este “mundoperfecto” no tiene nada que ver con su esencia verda-
dera: la misma realidad humana, que no puede escapar a sus con-
tradicciones internas, se escinde haciendo a los hombres fingir, pa-
recer otros distintos de lo que son, vivir segin las opiniones de Ios
demas. Al perder su autenticidad, todos buscan su felicidad en la
apariencia, ninguno se preocupa de la realidad. Todos cifran su
ser en el parecer, todos son esclavos y victimas del amor propio,
no viven en absoluto para vivir, sino para hacer creer que han exis-
tido. El amor propio engendra competencia, envidia, rivalidad, am-
bicién, y al mismo tiempo hace al individuo buscar a otros seme-
jantes, tener relaciones con ellos, depender de sus opiniones a tal
grado que deja de ser él mismo y se convierte en un conjunto de
papeles sociales impuestos desde fuera. Por otra parte, al alejarse
de Jas raices morales vivificadoras, el hombre llegé a la conclusién

de quelosvalores éticos son algo insignificante y no esencial; mas
atin, que no existen las virtudes sino las cosas utiles, y la misma
dignidad humana se mide por el precio que los demas estén dis-
puestos a pagar.

Rousseau considera que la esencia del hombrees la libertad, que
se pone de manifiesto en su maxima expresiénen el estado natural.
“El hombre ha nacido libre y, sin embargo, por todas partes se en-
cuentra encadenado”.* ;Cémose lleva a cabo este cambio?, se pre-
gunta Rousseau, y responde: es necesario suponer que en la misma
naturaleza humana se encuentra la capacidad de su realizacién no

3 Jean-Jacques Rousseau, E/ Contrato Social, 3a. ed., México, Espasa-
Calpe, 1977, p. 15.  
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sdlo en concordancia consigo misma, sino en contradiccién con ella
misma. Rousseau considera el estado original como natural no por-
que sea necesario rechazar en aras de él Jos logros de la civilizact6n,
sino porque en este estado los hombres son indispensables y viven
en concordancia con su propia naturaleza y la naturaleza que los
rodea. El hombre sdlo necesita liberarse del falso amor propio, es-
cuchar dentro de si mismo la voz de la naturaleza, y eso le dara la
oportunidad derestituir aquellas propiedades morales que una vez
habjan sido puestas en él por la naturaleza y luego sepultadas bajo
la basura de los conyencionalismos externos. De nuevo podrasentir
que vive en concordancia conlas necesidades de su propia viday Ile-
gara a ser, como Robinson, duefio de su propio destino.

En este sentido, es bastante significativa la aplicacién por
Rousseau del modelo del hombre natural —Robinson—, que se
interpreta en algunos respectos en un sentido contrario a la concep-

cién ideolégica de la novela de Daniel Defoe. Mientras que el Ro-
binson de Defoe introduce en la naturaleza el confort, las comodida-

des y trata de no darse a costumbres simples, de no hacerse salvaje,
sino que, muy por el contrario, quiere liberarse de esa sencillez na-
tural, el entusiasmo del Robinson de Rousseau, en cambio, se cons-

truye precisamente a partir de la extraccion artificial del hombre de
la sociedad. La imagen de Robinson sirve para Rousseau comola
manifestacién de la utopia del estado natural, como un patron moral

permanente de la vida humana que es necesario para recuperar la
tergiversada justicia histérica y liberar a la naturaleza humana del
poder despético del régimen perverso. Tal representacién del hom-
bre natural solitario que existe fuera de su relacién con la sociedad,

desde el punto de vista de Marx “no es menos absurda que la idea
de un desarrollo del lenguaje sin indiyiduos que vivan juntos y
hablen entre si’.* Pero este absurdo, dice Marx, “tenia un sentido

y uma razén entre los hombres del siglo xvim’’.° Esta robinsonada
sociolégica, segin Marx, era una “apariencia estética’” de la con-
ciencia iluminista y fue una forma de compensar la ignorancia de
las leyes histéricas que gobiernan el desarrollo de la sociedad. Al
mismo tiempo, esta concepcién ilusoria expresa la aspiracién delibe-
rar la capacidad innata en todo hombre de someterse a si mismo para
constituir una sociedad futura dejusticia y de raz6n. El esquema abs-
tracto del hombre natural resulta ser por tanto una robinsonada, y
a pesar de su interpretacién unilateral en Rousseau comporta en si

 

* Karl Marx, Elementos fundamentales para la critica de la economia
politica, México, Siglo XXI, 1977, p. 4.

5 Ibid., p. 4.  
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mismoun sentido bastante importante a la luz delas tareas histérico-
sociales de la Gran Revolucién Francesa.

Como hemos dicho, desde el punto de vista de Rousseau el
“hombre natural” se distingue de otros animales por su capacidad de
perfeccionamiento, de superacién del estado animal, que lo sacé del
estado salvaje y lleg6 a convertirse, simultaneamente, en la fuente
de todas sus desdichas. Esta capacidad del hombre para el progreso
se reconocia de maneraentusiasta por todoslosilustrados, en quie-
nes tuvo casi siempre un valor positivo, mientras que en Rousseau
las formas sociales del perfeccionamiento despiertan serios recelos.
“Seria triste para nosotros el yernos obligados a convenir que esta
facultad distintiva y casi ilimitada es la fuente de todas las desdi-
chas del hombre; que es ella quien lo saca, a fuerza de tiempo, de
esta condicién originaria en la que pasa tranquilo e inocente sus
dias, que es ella la que, haciendo surgir con los siglos sus luces y
sus errores, sus vicios y sus virtudes, le vuelve a la larga el tirano
de si mismo y de la naturaleza’’.®

El pensadorfrancés considera que con la aparicién de la propie-
dad privada “todos los progresos ulteriores han sido, en apariencia,
otros tantos pasos hacia la perfeccién del individuo, y en realidad
condujeron hacia la decrepitud dela especie’’.’ Rousseau supone que
en las civilizaciones existentes hasta hoy el progreso es al mismo
tiempo regresin, el perfeccionamiento incluye en si degradacién, es
decir, el desarrollo social se lleva a cabo en formas antagénicas.

A pesar de esta forma tergiversada del progreso humano,
Rousseau considera que bajo la mascara de la enajenacién en la
civilizaci6n contempordnea se desarrolla la esencia del hombre. Por
eso el regreso a la inocencia original, a la serenidad del espiritu, es
imposible: el proceso histérico es irreversible. No pueden ya los
hombres “volver sobre sus pasos ni renunciar a las desgraciadas
adquisiciones que habian hecho” *

Rousseau vincula el cambio radical en el desarrollo de la natu-
raleza humana al surgimiento de la propiedad privada. Esta ul-
tima, precisamente, deforma la esencia del hombre, quien, usando
las palabras de Hegel, pasa a otro ser y por tanto pierde su inte-
gridad original, se escinde en el antagonismo de la dominacién y la

subordinaci6n; el hombre pierde su libertad.

Desdeel punto de vista de Rousseau la libertad y la relacion
dominacién-subordinacién son incompatibles entre si. En efecto, “es

® Jean-Jacques Rousseau, Discurso sobre el origen y fundamentos de la
desigualdad entre los hombres, Madrid, Alhambra, 1985, p. 83.

T Ibid., p. 130.
8 [bid., p. 139.
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muy dificil reducir a la obediencia a quien no busca mandar y el
mas habil politico no conseguiria someter a hombres que no quieren
otra cosa que ser libres’’.®

Por otra parte, anticipando la dialéctica hegeliana del sefior y
el esclavo, Rousseau nota con perspicacia que en la sociedad con-
temporanea en general no existe la libertad, pues cada cual se per-
mite oprimirse en la medida en que él mismo aprecia, sobre todo,
su derecho de dominar a los demas y accede, por lo menos tempo-
ralmente, a ser esclavo, para tener en el futuro a su vez la oportuni-
dad de imponer cadenas de esclavitud a los otros. La relacién sefior-
esclavo no permanece unidimensional, se convierte en una interde-
pendencia queatestigua que el sefior tampocoeslibre.

El hombrenatural, que es por esencia un serlibre, siente repug-
nancia por las diferentes formas de dependencia social: no sdlo
puede envidiar el falso brillo de la riqueza, de la reputacién y del

poder, sino que es capaz de sentir conmiseracién por sus victimas.
El hombre, segun Rousseau, naciéd como un serlibre, lo cual signifi-
ca que la naturaleza actuara sin ningin obstaculo en él. Pero esto
no quiere decir que el hombre libre no se supedite a regla alguna y
pueda hacer todo lo que le venga en gana; al contrario, al hombreli-
bre que actua segin su naturaleza nuncase le ocurrira comportarse de
una manera tal que limite la libertad de los otros para satisfacerse
a si mismo: significaria que él desea su propio avasallamiento, La
libertad, como la vida misma, es el don inapreciable de la natura-
feza: al despreciar la libertad nosotros despreciamos el valor de la

propia vida.
Rousseau formula interesantes conjeturas sobre la actitud del

hombre hacia la naturaleza: su aspiracién a dominarla trae como

<onsecuencia un cambio en la esencia original del mismo hombre.
Segin la opinién del pensador francés, el hombre no sélo trans-
forma el objeto que le es dado por naturaleza, sino que quiere
apropiarselo, quitarle su independencia, someterlo a su poder. La
armonja primordial, la fusién intima del hombre con la naturaleza
se desvanece, pero la violencia sobre la naturaleza exterior es al
mismo tiempo unaalteracién de la esencia humana, la enajenacién
del hombre por el hombre.

En la sociedad contemporanea puede tener lugar una actitud de
intimidadcon la naturaleza, pero la devocién y hasta la supeditacién
a ella no es un objeto ensi, sino el subterfugio del espiritu astuto que
Jas utiliza para avasallar ain mdsa la naturaleza. El hombre llega
a ser cada vez maslibre en su telacién con la naturaleza, pero la

° Ibid. p. 160.  
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libertad se entiende aqui como la supeditacién de ésta a su voluntad,
a su poder. Noes la eliminacién de las relaciones de dominio y
sumisi6n sino un cambio en los papeles: el hombre sale de su depen-
dencia esclava de la naturaleza para comvertirse en su duefio. Este
tipo de relaciones del hombre con la naturaleza paulatinamente se
traslada a la esfera delas relaciones intrahumanas, donde el vinculo
cosificado se universaliza, la cosa se entroniza, el hombre llega a ser
para el otro sdlo unacosay se lo evaltia desde el punto devista de
la utilidad del uso quese le da.

Asi pues, el pensamiento rousseauniano revela la antinomia inter-
na de las premisas principales de la conciencia ilustrada no porque
retroceda ante las posiciones de esta Ultima sino porque penetra en
su sentido mas profundo y mas consecuente.

Uno de los puntos centrales de la doctrina de Rousseau es la
cuestién de la desigualdad social y las vias de su ertadicaci6n. Como
ya hemosvisto, el transito de la igualdad original de los individuos
aislados a una situacidén de desigualdad social se llevaba a cabo en
vittud de la facultad de perfeccionamiento del hombre. La inven-
cién de las herramientas y el paso a la vida sedentaria determinaron
el acercamiento paulatino de los hombres, que se hicieron utiles

los unos para los otros, La aleacién de los metales y la agricultura
despertaron el gran cambio, pero Ilevaron al mismo tiempo al sur-
gimiento de la propiedad privada, la miseria y la opresién. Precisa-
mente la propiedad privada es, segin las palabras de Rousseau, la

base de la sociedad civil y al mismo tiempo la causa principal de
desigualdad social. Las consecuencias inmediatas de la aparicién de
la propiedad privada fueron, en opinién del pensador francés, la
contraposicién de los intereses de los hombres, la competencia y la
aspiracién al enriquecimiento a costa de los otros, a despecho de
los demas. Tal habia sido, segin Rousseau, el primer estadio de la
desigualdad, que surgié en la época de la descomposicién del “es-
tado natural” anterior al nacimiento del Estado.

El segundoestadio de la desigualdadsocial estuvo representado
por el surgimiento del Estado sobre la base de los convenios inicia-
les. Es que estos convenios constituyeron la comunidadpolitica y el
poder estatal, pero quedaron diseminados en ellos graves defectos
morales. El llamado pacto principal fue la unién delos ricos contra
los pobres; este pacto fijé juridicamente el derecho de losricos y
condenéa la miseria y a morir de hambre a los pobres. En sentido
estrictamente moral y juridico este pacto fue injusto, ya que se ba-
saba no sobre el derecho sino sobre la fuerza. Pero la sujecién a la
fuerza es un acto de necesidad y no una obligacién que los hombres
adquieran voluntariamente.
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El tercer estadio de la desigualdad social fue el transito hacia
el despotismo, hacia el abuso del poder. Los gobernantes que habian
sido inicialmente servidores del Estado empezaron a considerarse
ptopietarios del poder. Al quedar basado éste en las leyes, los dés-
potas lo convirtieron en el patrimonio de una persona o de un circulo
estrecho de personas. Bajo el despotismo la desigualdad alcanza su
limite extremo y se transforma en su contraposicién: ante los dés-
potas todos son iguales en ausencia de derechos, o sea, son iguales
a cero. Pero el déspota puede ser gobernante mientras sea el que
tenga mas fuerza. En cuanto la gente encuentre la fuerza suficiente
podra tedricamente expulsarlo y él no tendra ninguna razén para
quejarse dela violencia: “‘sdlo la fuerza lo mantenia, sélo la fuerza
lo derrocé”.*° Comosi la sociedad hubiera vuelto a su punto ini-
cial de desarrollo, la desigualdad primordial natural es negada en
la etapa histérica, determinada por la desigualdad social y esta
Ultima se sustituye por el estado de igualdadsocial. El desarrollo
se lleva a cabo asi, dialécticamente, por medio de la negacién de la
negacién.

El acuerdo entre dos personas juridicas (al cual se reduce el
conyenio entre el soberano y el pueblo) es un caso particular, en el
cual ambas voluntades conservan su independencia la una respecto
de la otra, y quedan dos voluntades privadas que no forman la
voluntad general. Otro es el caso del contrato social, el pacto de
todo el pueblo consigo mismo. Segun los principios de este pacto,
el hombre libre llega voluntariamente y no por la fuerza al acuerdo
de poner su libertad natural a disposici6n de la comunidad social
(de otro modoesto no seria un contrato sino unarelacién deescla-
vitud), con la seguridad de querecibira a cambio, por lo menos, un
equivalente de lo que entrega; o sea, él estara conforme de entrar
en una asociacién tal que le permitira ser libre como antes. Al
entregar sus derechos y libertades a todos, él en realidad no se
entrega a nadie. Por medio del contrato se forma un “yocolectivo’,
soberano, que es el pueblo comotal. Su voluntad es la unidad in-

quebrantable, que se distingue de Ja pluralidad de las voluntades
individuales. Las esferas de accién de la voluntad privada y la
voluntad general son estrictamente delimitadas. Asi como la yolun-
tad privada no puederepresentar a la voluntad general, la voluntad
general cambia de naturaleza si no persigue objetivos generales.

Comola teoria de Hobbes,el contrato social de Rousseau parte
del hecho de la existencia de individuos egoistas como su pre-
misa. Pero a diferencia de Hobbes, para quien el principio del indi-
vidualismo del libre albedrio, entendido como arbitraredad, es el
 

10 [bid., p. 164.
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punto de partida de la construccién del modelo dela sociedad civil,
Rousseau no sdlo rechaza tal concepto de libertad sino que considera
que su realizacién es precisamente contraria al ideal de la libertad
verdadera. Por eso conviene distinguir el ideal del pensador francés
de aquella realidad que él analiza. Cuando élse refiere a la volun-
tariedad del individuo en la sociedad, aplica a la sociedad civil la
propia medidadeésta, y no sus criterios morales.

Para subrayar mds aun el cardcter original de la teoria del con-
trato social de Rousseau, comparemos su concepcién con la de Hob-
bes. Desde el punto de vista de este ultimo, el hombre en estado

natural es el egoista maligno, obsesionado por el odio a losotros.
Pero el odio mutuo engendra permanentemente el peligro de una
muerte violenta, amenaza la vida de todo el género humano. Noes
sorprendente que en situacién semejante, el deseo de sobrevivir, el
instinto de autoconservacién Ileguen a ser las mas fundamentales de-
terminaciones de las aspiraciones humanas. El quid de este instinto
es el miedo a la muerte violenta. El efecto, del miedo sobre la

conducta humana es doble: por una parte, el miedo hace al hombre
prudente, al disminuir las pasiones agresivas. Por la otra,el miedo
mismo es la mas fuerte de las pasiones. Presa del temor, el hombre
se hace aprensivo, supetsticioso. El miedo mismo puede ser causa
de muchas acciones irracionales, vilezas, crimenes absurdos. Esta

vivencia del miedo en el “estado natural” tiene, desde el punto de
vista de Hobbes, un cardcter general. Cada individuo lo encuentra

en los otros individuos, de los cuales brota la amenaza a su existen-

cia. Precisamente la igualdad, en la conciencia prudente de los peli-

gros, da la posibilidad de lanzar el convenio sobre la base de una

suspensiOn de la “guerra de todos contra todos’, sobre el estableci-
miento del estado civil. El contrato social tiene en la doctrina de

Hobbes el sentido dela reaccién colectiva prudente ante una situa-

cién peligrosa en la cual se habian encontrado los individuos. Pero

en el sentido moral, o sea de acuerdo al juicio que ellos consideran

internamente aceptable para si, estos individuos pertenecen, como

antes, al “estado natural’. Su contrato es sélo el convenio pacifico

de personas privadas, de egoistas empedernidos que se pusieron de

acuerdo para observar ciertas reglas determinadas bajo la presién de

situaciones para todos peligrosas. De aqui se desprende la coaccién

de la fuerza externa con la ayuda dela cual el Estado, su soberano,

hace que sus stibditos mantengan el contrato original. El régimen

politico hacia el cual Hobbes conduce paso a paso

a

la victima ator-

mentada por el miedo es muy desolador, y el reconocimiento dela

racionalidad de este régimen implica el servilismo desenmascarado

ante la fuerza que garantice la seguridad elemental.
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Todo eso, desde luego, tenian que descartar de Hobbeslos pen-
sadores democraticos, vivificados por los ideales republicanos de la
comunidad social. No es sorprendente que la palabra “Leviathan”
con la cual Hobbes designé metaféricamente al Estado, se conyirtie-
ra en la literatura politica posterior en el sinénimo del Estado-mons-
truo, donde los hombres arrastran una existencia lamentable bajo
leyes draconianas 0 gozan (alli donde el poder no puede conseguir-
las) de las libertades e impunidades de los criminales no detenidos.

A diferencia de Hobbes, Rousseau parte de la idea que el Estado
tiene como objeto la garantia no sdlo de la seguridad sino también
de la libertad de Ja personalidad. El Estado no debe permitir que
intervengan los intereses privados egoistas en la vida social. Cuando
el hombre se convierte en ciudadano enajenando todos sus derechos
en favor del cuerpo social, lo hace voluntariamente, con desinterés.

El orden social, segin Rousseau, no es producto de la naturaleza
ni de la coaccidén, sino el resultado del orden moral. Si la sociedad
civil se hubiese fundado sobre la fuerza, entonces los stibditos se
habrian subordinado a su autoridad sdlo temporalmente, mientras
sus fuerzas cedieran al poderio del soberano. Pero en cuanto el poder
coercitivo del Estado disminuye desaparece la causa que hizo a los
sibditos subordinarse al pacto inicial. De aqui la conclusién: “pues-
to que ningin hombre tiene una autoridad natural sobre su seme-
jante y puesto que la fuerza no produce ningin derecho” no quedan
mas que “las convenciones como base de toda autoridad legitima
entre los hombres’’.+

Mientras que el individuo de Hobbes busca la oportunidad de
ponerse de acuerdo, o mds exactamente, de convenir en el precio

de los productos que intercambia con los demassobre la base del
rechazo colectivo de la guerra de “todos contra todos”, el ciudadano
de Rousseau se entrega a la comunidad con una clara conciencia
de la racionalidad y moralidad de su comportamiento.

Si al individuo de Hobbes le resulta ajeno el principio de la
autonomia moral y es antes que nada capaz de reconocer volunta-
riamente los derechosy las libertades del otro, el ciudadano de Rous-
seau se vuelve por su propia voluntad miembro de la comunidad
politica.

Al entregarse al poder de la colectividad, el individuo adquiere
la plenitud de los derechos y las obligaciones del ciudadano; no se
siente menoscabado “porque las palabras stbdito y soberano son
correlaciones idénticas cuya idea se reine bajo la sola palabra de
ciudadano”.#

11 E! Contrato Social, p. 20.
12 Ibid. p. 109.
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El principio fundamental de la doctrina politica de Rousseau que
lo distingue radicalmente de los tedricos anteriores es la exigencia
de la soberania del pueblo. Esta soberania, en su opinién, debe ser
inalienable e indivisible. Ya que la soberania es indivisible, Rous-
seau esta contra la diyisién de los poderes en legislativo y ejecutivo.
Las funciones del poder ejecutivo, sostiene, son la manifestacién de
la voluntad queel soberano da al cumplimiento de las leyes adscri-
tas a este poder. En este sentido el papel del gobierno, segiin Rous-
seau, consiste en ser mediador entre el pueblo-soberanoy el ciuda-
dadano-sibdito.

El ideal de Rousseau del “estado de la razén y la justicia’” no es
algo totalmente tranquilo y sosegado, del mismo modo que 1ali-
bertad en él no es reposo, sino inquietud; la igualdad no esla iden-
tidad absoluta de los individuos sino la lucha incesante contra la
perturbacién que provoca el interés privado. Segtin el pensador fran-
cés, el interés general nunca actia por si mismo por encima de los

intereses privados, “porque si la oposicién de los intereses particu-
lares ha hecho necesario el establecimiento de las sociedades, el
acuerdo de estos mismos intereses es lo que lo ha hecho posible.
Esto es lo que hay de comun en estos diferentes intereses que forman
el vinculo social; y si no existiese un punto en el cual se armonizasen

todos ellos, no hubiese podido existir ninguna sociedad’’.*
El acuerdo de todos los intereses, segiin Rousseau, surge como

consecuencia de su oposicién al interés de cada cual. Si no hubiera
diferencias de intereses, no habria por qué plantearse qué esel in-

terés general. Este ultimo no encontraria entonces ninguna resisten-
cia para establecerse y no tendria que existir la politica como un
arte. Todo sucederia automaticamente. Rousseau estaba conyencido
de que a la armonja social no se llega por un acto unico, sino que
es el resultado de un proceso constante y prolongado de concertacién
entre el interés privado y el bien comin.

Antes del contrato social, segin Rousseau, el comportamiento
de cada individuo estaba determinado por su yoluntad particular;
pero cuando el hombrese convierte en miembrodel organismopoli-
tico, adquiere la voluntad general. Para Rousseau la voluntad ge-
neral no es el agregado mecanico o Ja sumaaritmética de voluntades
particulares. La voluntad general es inalienable e indivisible mien-
tras que las voluntades individuales son modificables y cambiantes.

Sin embargo, por mas que la voluntad general y las voluntades
particulares sean diferentes entre si, la encarnacién dela voluntad

general en la prdctica politica concreta se lleva a cabo, en resumidas

38 [bid., p. 37.  
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cuentas, a través de la suma de las voluntades individuales. Pero
surge la pregunta: ¢déndeesta la garantia que permita al conjunto
de las voluntades particulares expresar adecuadamente la voluntad
general ?

Es que para expresar la yoluntad general es insuficiente convo-
car a la reunién de todo el pueblo y preguntar a cada individuo qué
quiere él. El pueblo puede no saber, y tomar facilmente por su
propio interés comin, diferentes prejuicios o las falsas promesas de
los demagogos. En este sentido, la formula de la democracia: “el
poder del pueblo se lleva a cabo por medio de su voluntad”, a pe-
sar de su aparente simplicidad no siempre se plasma de modo ade-
cuado enla vida practica.

Desde el punto de vista de Rousseau, el concepto de pueblo
tiene un doblesentido: en un caso es “el yo colectivo’; la instancia
sobreempirica, fuente de la soberania superior. En otro caso, el pue-
blo es el conjunto delos individuos concretos, que siempre quieren
el bien pero no siempre saben en qué consiste ni c6moencontrarlo.

¢Cémovincular la voluntad del pueblo en calidad de instancia
sobreempirica con la multitud concreta de los individuos? En el
proceso de toma de decisiones politicas, considera Rousseau, cada
miembro de la comunidad social debe abstraerse en grado maximo
de su propia voluntad privada, para reconocer la voluntad general

del pueblo. Para evitar equivocarse y comportarse a ciegas cada
ciudadano puede disentir previamente respecto de su decisién poli-
tica con otros ciudadanos. Pero después dela discusién abierta de su
opcién politica, puede el ciudadano estar absolutamente seguro de
que expresé con certeza la voluntad del pueblo-soberano? Es que
el principio de la voluntad general y el principio de la voluntad
comin no siempre coinciden, y el derecho al voto comin no garan-
tiza de por si una decisién en el espiritu de la voluntad general. La
tarea de conciliacién de Ja voluntad general con la voluntad comin
se puede lograr, en opinion de Rousseau, por medio de los sabios

ilustrados que pueden ayudar al pueblo, como conjunto de muchos
individuos, a expresar su propia voluntad como “el yo colectivo’.
“Es preciso”, escribe Rousseau, “hacerle yer los objetos tal como
son y alguna vez tal como deben parecerle; mostrarle el buen camino
que busca; librarle de las seducciones de las voluntades particula-
res... los particulares yen el bien que rechazan; el pueblo quiere el
bien que no ve. Todos necesitan igualmente guias. Es preciso obli-
gar a los unos a conformarsus voluntades a su tazén”, es preciso
ensefiar al otro a reconocer lo que quiere. Entonces, de las luces pu-
blicas resulta la unién del entendimiento y de la yoluntad entre las
partes y, en fin, la mayor fuerza del todo. He aqui de donde nace
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Ja necesidad de un legislador. Para Rousseau, el estado del contra-
to social tiene que apoyarse en el conjunto de la razén y la voluntad,
sin cuyo acuerdo aquél desaparece.

Asi, desde el punto de vista del pensador francés el Estado tiene
que contener en si dos principales premisas inquebrantables: la ‘‘vo-
luntad general’, que es la portadora de Ja razén colectiva, y los
individuos libres, que se subordinan segin su buena voluntad al

colectivo social. Todo eso lo hicieron ellos independientementey sin
coercién exterior, de acuerdo no sélo a sus inclinaciones y costum-
bres, sino también a sus convicciones. Ninguno de estos dos prin-
cipios debe sacrificarse en provechodel otro. La cuestién es: “gc6mo
estos dos principios forman una sintesis dialéctica? ;Quién puede
hacerlo en el proceso de elaboracién de la legislacién? ;Los ‘amigos
del pueblo’, genios politicos?” Si, afirmé Rousseau, precisamente
estos hombres pueden tomar el papel de intérpretes de la voluntad
general del pueblo-soberano y plasmarla en los cédigos juridicos.
Son ellos los que pueden, mejor que los demas, esclarecer al pueblo
en qué consiste su interés verdadero y de qué manera la voluntad
general logra ser la voluntad de todos. Pero entonces surge la nueva
pregunta: gcémo garantizar que los “amigos del pueblo” siempre
estén a la altura delos intereses sociales, no tergiversen el contenido
de las leyes y no admitan el abuso de su propio poder? ;Acaso la
historia no ensefié de sobra a los hombres que bajo el nombresa-
grado de la soberania del pueblo, del bien social, se esconden
la codicia, la avidez, la demagogia o la aspiracién a usurpar el poder
por parte de algunos tiranos que fingian habilmente ser “los ami-
gos del pueblo”? El mismo Rousseau no parece inclinado a de-
jarse llevar por grandes ilusiones en este aspecto. El sabe que “asi
como la voluntad particular obra sin cesar contra la voluntad gene-
ral, asi el gobierno hace un esfuerzo continuo contra 1a soberania’’.*°

éDénde esta entonces la salida de este circulo vicioso? La via
es una sola: apelar al pueblo, a los hombres concretos, que a pesar
de sus prejuicios y errores pueden y deben controlar la ejecucién de
las leyes por parte de los funcionarios del Estado. Sdlo el régimen
democratico es capaz de garantizar la coincidencia de la voluntad
general con la voluntad de todos, asegurar la libertad y la igualdad
politica, el respeto a los derechos de cada ciudadano. Sédlo en la

sociedad democratica el pueblo puede tener derecho a tomar las
principales decisiones politicas sobre problemas importantes de la
vida del Estado. Rousseau confia en que el espiritu vivificador de
la moralse reflejara de una vez para siempre en la futura sociedad
 

14 Ibid., p. 52.
15 Thid., p. 102.  
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de la raz6n y la justicia. Sea cual fuere el espiritu de la particularidad
del ciudadano, éste no puedeser aislado nunca por completo de los
intereses comunes o comportarse en detrimento de ellos. Tarde o
temprano él aprendera queel intento de escaparse de los asuntos pu-
blicos, de irse a la madriguera de la vida privada, hace dafio a sus
propiosintereses. Si: el individuo como célula del orden social nue-
vo es interiormente contradictorio, y hace falta comprender esto
claramente para no esconderlas contradicciones, aunque tampoco cul-

tivarlas o establecerlas comoprincipio. Pues, desde el punto de vista

de Rousseau, igualmente puedecaerse amoralmentetanto en el auto-
engafio como en el goce exaltado del propio ‘‘desgaste interior’;
por eso la posicién que ocupa Rousseau en su contrato social no
significa en absoluto apaciguamiento espiritual o conciliacién con
las contradicciones de la realidad. El contrato social no es un estado
antagénico en si pero tampocoes algo absolutamente sosegado. En
este proceso no sélo se eliminan los fenédmenossociales que se ex-
presan en las categorias de violencia, esclavitud o desigualdad, sino

que se cambia el sentido de valores positivos tales como igualdad y
libertad, La igualdad politica como el objetivo de todos los érdenes
sociales anteriores se pone como el medio del fin mas elevado: la
autoafirmacién del ciudadano, el desarrollo de sus propiedades mo-
rales. En la sociedad de la razén el mismo Estado esel fiador de la
libertad, pero en un principio la libertad se percibe como la victi-

ma de la racionalidad, como algo abstracto, por eso el poder social
se ve obligado a repartirla y distribuirla entre el pueblo. Esto es: que
la libertad mientras contraponeel interés privado y se imponepor la
fuerza de las leyes es la libertad enajenada; el individuo percibe su
caracter enajenado cuando leconstrifien por fuerza a ser libre. Pero
paulatinamente el espiritu de la moral sustituye la fuerza del poder
porla fuerza de Ja costumbrey la necesidad por 1a imposicién de las
leyes de la justicia para que, cuando estas leyesse infiltren en los
corazones de los ciudadanos, se desvanezca el temor ante la propia
libertad que la voluntad privadase vio obligada a enajenar en la esfe-
ra particular y a contraponera si misma. En este proceso la existencia
individual se satura tanto del espiritu social, que el hombre entra
en las relacionessociales sin ningin tipo de violencia sobre su pro-
pia voluntad. El ideal civil de Locke consistjia en preservar los ‘“‘de-
rechos naturales” del individuo de la ingerencia por parte del Estado,
mientras que el ideal de Rousseau consiste en alcanzar con ayuda de
las leyes justas del Estado la supremacia de los intereses comunes
sobre los intereses privados. Rousseau esta convencido de que “cuan-
to mejor construido se halla el Estado mas prevalecen los asuntos
publicos sobre los privados en el espiritu de los ciudadanos. Hasta

a
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hay muchos menosasuntos privados porque proporcionandola feli-
cidad comin a una suma mas considerable que la de cada individuo
quédale a cada cual menos que buscar en los asuntosparticulares’’.*°
Aunque. Rosseau estuvo lejos de los ideales socialistas, se acercé a
la conclusién de que con la extirpacién de los intereses privadosy el
predominio de los asuntos piblicos tienen que desaparecer las pre-
misas del contrato social y por consiguiente tiene que desaparecer el
mismoEstado. El dice: “El cuerpo politico, lo mismo que el cuerpo
del hombre, comienza a morir desde el nacimiento, y lleva en si

mismo las causas de su destruccién’’.
Si atendemos a las paradojas de Rousseau, se puede creer a

primera vista que él sdlo sabe condenar o defender sin medida, sin

ningan matiz en susjuicios.
Al comparar el modo de pensar de Jean-Jacques con el pensa-

miento tipico de un burgués, Bernard Groethuysen escribe: “Para el
burgués, Rousseau es el hombre que exagera siempre en un sentido
0 en otro y a menudoincluso en sentidos contrarios, es un exaltado,
es el hombre de las pasiones exclusivas. En la vida y en la teoria
es siempre el mismo;en las grandes cosas, y hasta en las pequefias,
no vive sino en entusiasmos sucesivos’’.*’ Pero precisamente esta
pasién, este entusiasmo permanente le dieron la posibilidad de se-
parar la voluntad privada de la voluntad general, fijar los antago-
nismos sociales en toda su fuerza y por tanto acercarse a los prin-

cipios del pensamiento dialéctico.
Claro esté que Rousseau no era un pensador que, como Hegel,

prestara conscientemente atencién al aparato categorial del método
dialéctico. Pero su pensamiento, entrelazado con el objetivo analiza-
do, arrobadoporsus ritmos permanentes, aprehende dialécticamente
las contradicciones de la-misma realidad. En este sentido, el modo
de pensar de Rousseau, su dialéctica, era el método mas adecuado
de transformacién democratica de la sociedad, que se plasmé en los

resultados de la Gran Revoluci6én Francesa.

16 [bid., p. 111.
27 Bernard Groethuysen, J. J. Rousseau, p. 390.  
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las ponencias presentadas en dicho encuentro.  



  

HOSTOS COMO CONCIENCIA
LATINOAMERICANA

Por Leopoldo ZEA
CCYDEL, UNAM

EX esta regién de la tierra llamada Latinoamérica, han surgido
personalidades empefiadas en la mas dificil de las tareas, co-

mo lo es la de hacer hombres y pueblos que entran en la historia
bajo el signo de la dependencia, hombres y pueblos libres. Hacer
consciente la dependencia para liberarse de ella y luchando si es
menester con las armas para alcanzar la liberacion. Hombres de
pluma que hacen de ella espada, o de espada que convierten
en pluma. Los libertadores de la regién, como fue extraordinaria-
mente Sim6én Boliva, hicieron de la espada pluma, disefiando los
contornos de la libertad por la que se luchaba. Otros haran dela
pluma espada para lograr lo que la conciencia pidié hacer. En las
Antillas, donde se inicia el descubrimiento de la que seria llamada
América y, con él, la conquista y la colonizacién, surgieron dos de
estos grandes hombres de pluma y- espada: José Marti en Cuba y
Eugenio Maria de Hostos en Puerto Rico. Ambos enfrentan el co-
loniaje impuesto por descubridores, conquistadores y colonizadores,
pero también alertan sobre el neocoloniaje. José Marti muere poco
antes de que el neocoloniaje inicie su expansion sobre las tierras
liberadas de Espafia; el segundo vive plenamente el neocolonialismo
y lo enfrenta. Ambos luchan contra el coloniaje y neocoloniaje
comototalidad dominante sobre las Antillas y el Continente.

Simén Bolivar ya hizo consciente que el destino de Venezuela
estaba ligado al destino del resto de la América Latina. Hostos mos-
trara igualmente cémo el destino de Puerto Rico esta ligado a to-
das las Antillas y al Continente Latinoamericano. La lucha por la
libertad de las Antillas es la misma lucha que los pueblos del Con-
tinente iniciaron por liberarse del coloniaje. Porque “el porvenir de
América —escribia Hostos— no es competencia de un solo ameri-
cano, y todos ellos tienen el derecho de poner su dbolo en la obra
de redimir a las Antillas. Redencién de las Antillas y porvenir de la
América Latina son hechosidénticos”.1 La América unida, a la que

1 Eugenio Maria de Hostos, Obras completas, San Juan, Instituto de
Cultura Puertorriquefia, Vol. IV, p. 44.   
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ya denomina Latina, contribuiré al logro de lo que llama “‘el fin
hist6rico de la raza latinoamericana”, que es la unidad moral e
intelectual de todo el continente. Lo que se viene realizando en la
América que se denomina Latina, por estar abierta a todas las
expresiones de lo humano, se realizara en el resto de la misma,
incluyendola Sajona: “la fusién de tipos e ideas europeas de Norte
América, y la fusi6n de razas y caracteres dispares que penosamente
realiza Colombia’. La mestizacién que con tantas dificultades se

hace conciencia en la América Latina, se extender4 un dia al resto
del Continente, que sera un gran crisol de razas y culturas. Las An-
tillas son, para Hostos, el “medio geografico natural entre una y
otra fusién trascendental de razas”, porello las “Antillas son poli-
ticamenteel fiel de la gran federacién del porvenir, social, huma-
namente el crisol definitivo de razas”. De este gran crisol de mes-
tizacién de razas y culturas que es toda la América hablara también
el mexicano José Vasconcelos.

Hostos lucha por esta América Latina, por su unidad y por el
lugar que le corresponde en el resto del mundo. Su pluma enfrenta
a los calumniadores de esta América y a quienes tratan de rebajar
su identidad para justificar agresiones. Hostos defiende la identidad
de una América forjada en medio de brutales obstaculos. La iden-
tidad de una regién que ha transformado la dependencia en libe-

racién. Ningin pueblo antes que los pueblos que forman la Amé-

rica Latina ha tenido que transformarse desde sus mismas raices,
haciendo de las mismas materia para la creaci6n de un mundo
que niegue el que le ha sido impuesto. Una América que ha tenido

que contemplarse a si misma mirando a lo mas hondodesuhistoria

para sacar de ese mismo fondo el material con que ha de superarlo.
“No hay en todo el discurso de la historia de la humanidad —dice

Hostos— sociedades que hayan dado pruebas mas evidentes de fuer-
za, de resistencia y de vitalidad que las procedentes del coloniaje
de la América Latina’. Sin embargo, agrega, “‘no hay una sociedad
mas calumniada por la ignorancia y la maledicencia”. Calumnias de

gente que pretende hacer de su peculiar identidad piedra de toque
de la identidad de otros pueblos. Calumnias de gente que condena
todo lo que le distingue de ella pretendiendo someter lo distinto
a lo propio como si fuese la unica identidad posible, identidad de
identidades. ‘“;Quién puede racionalmente conceder el derecho de
juzgar acerbadamente de los pueblos recién construidos, a pueblos
ya viejos que atin no han conseguido constituirse, 0 a sociedades
que deben su pujanza juvenil a un conjunto de circunstancias favo-
rables o de antecedentes tradicionales que prueban su buena suerte

mucho mas que su aptitud?”, pregunta Hostos. “;Quién da a los  
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europeos el derecho de juzgar de la vida americana con el criterio
de Ja vida europea? ;Quién da a los norteamericanos el derecho de
juzgar a los sudamericanos, tomando comobase dejuicio su fortu-
na, su fuerza, su bienestar, sus felices tradiciones, antecedentes 1é6-
gicos de su presente vigoroso que es impertinente exigir de pueblos
ue, lejos de poder construir su presente en su pasado, han tenido

deainiente que destruir por completo su pasado?” Esta América
tan criticada ha hecho, por el contrario, lo que Europa y la otra
América no han podido hacer por la unidad racial queorigina el
mestizaje. Un mestizaje que Europa y los Estados Unidos rechazan
considerandolo degradante, pero que va haciendo en la América
Latina de la unidad de la diversidad su mayor fortaleza. Criticas
que han hecho dela diversidad racial y cultural de esta América
el punto de partida para imponerle la unidad dela discriminacién,
que separa lo que debe estar unido.

Lo que no han alcanzado Europa y los Estados Unidos a lo
largo de su historia, la unidad racial y cultural, lo viene ya reali-
zando la América Latina en los pocos afios que lleva de vida inde-
pendiente. Es por ello que pregunta Hostos, “jEn qué razén cien-
tifica pueden fundarse para exigir que las sociedades latinoameri-
canas hagan en sesenta, cincuenta 0 menos afios de independencia,
la fusién de elementos que constituyen la poblacién de esas socie-
dades recién nacidas? ;En qué raz6n histérica se fundan para exigir
que las naciones improvisadas de la América Latina tengan la fuerza
resultante del espiritu de nacionalidad?” “;Con qué derecho pue-
de Europa reirse de sociedades embrionarias, que si no tienen fuer-
za suficiente para imponer un derecho comin de gentes, tienen 16-
gica bastante para no adulterar la forma de gobierno que adopta-
ron?” “Por qué acusanestos pueblos a los de la América Latina de
barbarie, de ‘ctimenes de la humanidad’ que ellos en el pasado y
en el presente han cometido?’”’ “Diecinueve siglos de luchaintelec-
tual ha sostenido Europa con su ignorancia y su barbarie, y en
diecinueve siglos no ha logrado sofocar a la ignorancia ni destruir
la barbarie’’. Porque barbaras si lo son las formas de represién que
esta misma Europa aplica a sus mismos hombres y a los hombres
de otros pueblos para imponersuscriterios e intereses.

Hostos, al igual que el cubano José Marti y el chileno Francisco
Bilbao, compara la historia de su propia América con la historia
de la otra América, la sajona, ;Cudl es superior? ;Lo es acaso la

sajona por sus grandeslogros en lacivilizaci6n? La América Latina
no ha alcanzado tan extraordinarios triunfos, aunque mayores han

sido los esfuerzos que han tenido que realizar sus pueblos para
trascenderse a si mismos. Lo que en la América Sajona fue algo  
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natural, en la América Latina ha sido el resultado de la lucha que
el hombre de la regién ha tenido que mantener contra si mismo
para trascender sus obstaculos. La lucha que los pueblos de la
América Latina hacen por trascender el coloniaje impuesto es un

ejemplo de lo que puede hacer el hombre para dominar, no a otros
hombres, sino a si mismo, Los Estados Unidos sélo han Ilevado
hasta sus ultimas consecuencias la herencia recibida. La América
Latina, por el contrario, ha tenido que rehacer todo, que crear y
fecrear, empezando una y otra vez como si nada estuviese hecho.

“Si hay alguien que recorriendo mentalmente el Nuevo Mundo
—agrega Hostos— se maravilla de la diferencia que descubra ante
el continente del norte, en la parte ocupada por los Estados Unidos,
y el continente del sur, la parte que corresponde a las republicas
latinas, separe la vista del mapa, y fijela en la historia del Nuevo
Mundo. Léala con masatencién de la que se necesita para juzgar
de apariencias superficiales: pregintese y respéndase con imparcial
criterio”. “La guerra de independencia en Norte América ;fue una
revoluci6n o mera evoluci6én? ¢La guerra de independencia en la
América Latina no era a la vez una revolucién politico-social y una
revolucién moral e intelectual?” “Dada la tarea que tocaba a una
y otra, gcual de las dos sociedades, la angloamericanao Ja neolatina,
tenia mds dificultades que vencer?” Que se compare y se vea la
grandeza de esta América Latina; el que asi juzgue ‘‘se sorprendera
de que, siendo tan desproporcionados los medios con los que conté
la América Sajona, no sea mayor la diferencia entre la América
Latina y la sajona, y sea tan vigoroso, tan perseverante, tan con-

cienzudo el de aquella generosa porcién del continente”.?
El hombre que ha tomado conciencia de su generosa identidad

en la porcién de la América llamada Latina se resiste a adoptar
otra identidad, por rica que ella sea, que no presente tan extraor-
dinaria expresién de humanidad. A diferencia de los positivistas y
los civilizadores latinoamericanos que trataron de hacer de su re-
gion otros Estados Unidos y de sus hombres los yanquis del sur,

Hostos condena cualquier accién que implique la negacién del ser
que la dolorosahistoria del continente latinoamericano haoriginado.
Nose trata de ser como los Estados Unidos, ni tampoco de ser
como Europa; no se trata tampoco de ser parte de los Estados Uni-

dos o de otra region extrafia a la América Latina; de lo que se
trata es de hacer por los pueblos latinoamericanos lo que los esta-
dounidenses han hechoy estan haciendo por sus intereses. Hostos
se opone a la anexién de Puerto Rico a los Estados Unidos con la

2 Eugenio Maria de Hostos, ‘La América Latina”, en Obras, La Haba-
na, Casa de las Américas, 1976, pp. 147-168.
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misma fuerza con que ha luchado por emanciparlo de Espafia. Ante
la anexién que amenaza a su pueblo exige el plebiscito. “Ejerciendo
nuestro derecho natural de hombres que no podemosser tratados
comocosas, ejerciendo nuestros derechos de ciudadanos accidentales
de la Unién Norteamericana, que no pueden ser compelidos a ser
lo que no quieren ser, o a no ser lo que aspiran ser, iremos al
plebiscito. En los Estados Unidos no hay autoridad, ni fuerza, ni
poder, ni voluntad que sea capaz de imponer a un pueblo la ver-

giienza de una anexi6n Ilevada a cabo por las armas, sin que cons-
pire contra la civilizacidn mds completa que hay actualmente entre
los hombres, la ignominia de emplear la conquista para dominar las
almas”.® ;Acaso esa gran Nacién no hacia depender su existencia
de Ja declaracién que establece que todo gobierno debe descansar
sobre el consentimiento de los gobernados?

Bolivar no concebia la libertad de una nacién de esta América
sin la liberaci6n del resto de las maciones de la regiédn. Den-
tro de la regién estaban las naciones que el coloniaje es-
pafiol formé en las Antillas, Puerto Rico, la Dominicana y Cuba,
son parte de toda una regién de cuya liberacién depende la de la
totalidad de la América Latina. Asi lo recuerda Eugenio Maria de
Hostosal citar a Bolivar. El Libertador sabia que su obra noestaria
completa sin la liberacién de las Antillas, por ello trat6 de liberarlas
una vez terminadala liberacién del Continente. Bolivar, el “hombre-
legién —dice Hostos— fue el primero que irrumpié en el suefio de
nuestra vida colonial para redimirnos. El hombre-idea fue el primero
en concebir Ja patria inmensa y el que en cerebro ecuatorial nos hizo
coeficiente de esa patria malograda. El hombre-humanidad fue el
primero que, sin Cuba y sin Borinquen, declaré incompleto el Con-
tinente y quiso abrasarnos en su fuego redentor: éramos para él
pedazo de la humanidad que redimia”.

La batalla de Ayacucho tendria que haber culminado en las
Antillas. Pero entonces el Libertador debié enfrentar tanto al viejo
coloniaje del que habia librado el continente como al nuevo colo-
niaje que ya se presentaba para impedir quelas Antillas, y con ellas
el resto de la América, alcanzase su liberacién. El nuevo coloniaje
sélo habia esperado el momento para relevar a Espafia en sus colo-
nias, La extraordinaria voluntad bolivariana de liberar toda la
América Latina fue objeto dela intriga interna y externa que aplazé
su realizacién a casi un siglo después. No podemosolvidar la inten-
cién liberadora de Bolivar, dice Hostos. Ese “hombre y ese hecho
son la rafz de la independencia en las dos islas’”. Cuba y Puerto

3 Eugenio Maria de Hostos, “Manifiesto al pueblo de Puerto Rico”,
en Obras completas, Vol. V.  
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Rico sufrian ya el amargo trance de enfrentarse a la nueva coloni-
zacién, porello no podian, no debian, olvidar a Bolivar. “Hoy mas
que nunca queremos recordar que hubo un hombre cuyo genio fue
la logica, cuya radiosa voluntad fue el bien, en cuyo regazo cupimos
cuantos debiamos caber, que no se detuvo en los linderos de los
territorios devueltos por él a sus propietarios naturales, que no
retrocedié ante el mar, que —a no morir tan temprano para noso-
tros— ni aun ante la obstruccién diplomatica se hubiera detenido” .*
Yaotro antillano, José Marti, recordaba al mismo hombre dispuesto
a continuar la batalla liberadora mas alla de su muerte corporal:
asi “esta Bolivar en el cielo de América —decia Marti—, vigilante
y cefiudo, sentado avin en la roca de crear, con el inca al lado y el
haz de banderasa lospies; asi esta él, calzadas atin las botas de
campafia, porque lo que él no dejé hecho, sin hacerse esta hoy: por-
que Bolivar tiene que hacer en América todavia’’.®

iNosfalta Bolivar!, dice Hostos, nos falta el hombre que com-
plete su obra y dé unidad al Continente integrado por la desgracia
de la colonizacién. Tal unidad falta para liberar a las Antillas.

Liberar las Antillas sera liberar todo el continente latinoamericano.
Hacerlo sera fortalecerse. “Una vez afirmada —dice— ya quedara
de hecho constituida la personalidad internacional de América La-
tina, no solamente ante el Viejo Continente, sino también ante la
sdlida potencia de Norteamérica”. Asi‘ lo haria Bolivar. “;No habra

quién quiera seguir las huellas del coloso?” Bolivar supo ver la
libertad del continente més all4 de los Andes, y también “‘a través
de la niebla del futuro descubrid queel nucleo vital del continente
estaba en el mar de las Antillas”.° Mas alla de los Andes, mas alld

de los mares antillanos ha estado y esta la América Latina como

totalidad. Lo que Bolivar hizo por los pueblos del otro lado de los
Andes que separabansu tierra del resto de la tierra americana, de-
bera ahora ser hecho porlos pueblos del otro lado de los mares.

Buscandola incorporacién de los pueblos antillanos a la libertad
del Continente, Eugenio Maria de Hostos recorre toda Latinoamé-
tica, y pide ayuda parala liberacién de Puerto Rico y Cuba. Sélo asi
se completara la liberacién de todo este territorio que Marti llam6é
“Nuestra América’. Hostos habla de la necesidad de completar la
hazafia de Ayacucho. “Ayacucho —escribe— no es el esfuerzo de
un solo pueblo; es el esfuerzo de todos los pueblos meridionales

+ Eugenio Maria de Hostos, ‘Lo que intent6 Bolivar’, en Obras, pp.
155-165.

5 José Marti, “‘Simén Bolivar”, en Cuadernos de Cultura Latinoameri-
cana, México, UNAM, 1979.

® Eugenio Maria de Hostos, “Lo que intent6 Bolivar’.
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del Continente; no es el resultado de una lucha parcial, es el resul-
tado de una luchageneral; no es la victoria de un solo ejército, es
la victoria de todos los ejércitos sudamericanos; no es el triunfo
militar de un solo capitan, es el triunfo intelectual de todos los
grandes capitanes, desde la fantasia fascinadora que se llamo Boli-
var hasta la conciencia impasible que se llamé San Martin; noes el
campo de batalla de peruanos y espafioles, es el campo de batalla
de América y Espafia, no es la colisi6n de un porvenir contra otro
porvenir; no es la batalla de una guerra, es la batalla decisiva de

una lucha secular”. “Ayacucho es un compromiso contraido por
toda la América que deja de ser espafiola en aquel dia’. Alli luchan
juntos venezolanos y argentinos, neogranadinos y peruanos, ecuato-
rianos y chilenos, mexicanos y antillanos. Alli “todos derramaron

su sangre generosa, todos tomaron el paso de los triunfadores en
nombre de la independencia de toda la América Latina’.

Ayacucho fuela batalla de la liberaci6n de la América que se
Ilamara Latina; pero no fue la batalla decisiva. Lo que no hizo

entonces Bolivar habra que seguir haciéndolo. Los pueblos de esta
América tienen atin que seguir luchando por su libertad y por su
integracién en la libertad; tienen atin que enfrentarse a quienes con
diversos pretextos tratan de impedir el uso del derecho de esta Amé-
rica a la autodeterminacién de sus pueblos. Hoy “9 de diciembre
de 1870 —escribe Hostos— cuarenta y seis afios después de la ba-
talla de América contra Espafia, el triunfo de aquella batalla no
es completo. El compromiso contraido en Ayacucho por todos los
pueblos en él representados no se ha cumplido todavia. jTodavia no
hay una Confederacién Sudamericana! jTodavia hay republicas des-
garradas por discordias civiles! ;|Todavia no tienen fuerza interna-
cional las sociedades y los gobiernos colombianos! Todavia puede
un imperio atentar alevosamente contra México! jTodavia puede
otro imperio destrozar impunemente al Paraguay’. Mientras esto
suceda no podrcelebrarse la victoria contra el coloniaje. “Enlaza-
dos los pueblos que ella creé definitivamente, encaminandose uni-

dos hacia el porvenir, tienen derecho; separados, jno! Aquella no

fue la victoria de unaparcialidad del Continente, fue la victoria de

toda la América’”.”
Hacen falta nuevos Ayacuchos, nuevas batallas para anular

viejos y nuevos coloniajes. Eugenio Maria de Hostos, nacido hace
ciento cincuenta afios, hizo de su vida un luchar y un peregrinar

para unir pueblos y enfrentar coloniajes de cualquier tipo. De su
pluma hace palabra que unifica pueblos y espada que enfrenta
tiranfas, Enfrenta a Espafia diciendo que “no ha producido, ha

7 Eugenio Maria de Hostos, “Ayacucho”, en Obras, pp. 161-171.  
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abortado sociedades”. Enfrenta a los Estados Unidos, el primer
pueblo que rompe conel coloniaje europeo, pero que trata de im-
poner su propio coloniaje a la regién. Los pueblos de América
Latina no quieren para si nada que la poderosa nacién no haya
reclamado para su pueblo en la Declaracién de Independencia, su
Constituci6n y sus Leyes. Por ello reclama el derecho de autode-
terminacién de Puerto Rico, como los Estados Unidos reclamaron
en su tiempo el mismo derecho. Lo reclama Hostos para su pueblo
y con su pueblo para toda la América de la que sabe es parte Puerto
Rico. Asi realiz6 un largo peregrinaje por toda esta nuestra Amé-
tica, dejando su huella en cada unodelos lugares quepisd.

La tarea no es facil; de sociedades abortadas es dificil crear
sociedades modernas en las que la libertad y el compromiso social
encuentren acomodo. Coincide con Bolivar cuando escribe: “La re-
volucién de independencia ha tenido que crearlo todo: espiritu
social, sentimiento de la personalidadterritorial, voluntad nacional
prfopia, inteligencia del derecho, principio de libertad, nocién de
autoridad, medios organicos morales e intelectuales de existencia
social, fines de la nueva sociedad, creencia y conciencia”. “Sin em-
bargo —agrega— (y regocijémonos por esta poderosa vitalidad de
nuestras nacientes sociedades latinoamericanas), todo lo queera ne-
cesario ha ido haciéndose; sin plan, sin sistema, sin unidad de
conjunto, sin armonja de las partes con todo; pero se ha hecho”®

De extraordinaria importancia es recordar ahora, ciento cin-
cuenta afios después del nacimiento de este hombre, su sefiera fi-
gura. Recordarlo en este 1989 a punto de terminar el milenio, qui-
nientos afios después del descubrimiento

e

inicio de la conquista y
coloniaje de América. En momentos en que se hacen aun mas pa-
tentes los problemas que esta viviendo la América Latina en sus
telaciones con la otra América. Y una vez mas, el insistente reclamo
de respeto al derecho de autodeterminacién de los pueblos quelos
Estados Unidos hicieron en 1776 en su Declaracién de Independen-
cia. Momentos dificiles, pero queel historiador habra de ver como
Positivos, como lo hansido las crisis que a lo largo de la historia
ha sufrido la humanidad. ¢Sera decisién del pueblo de Puerto Rico
el formar parte de partes de la Unién Americana? Sera su decision
seguir los dificiles pasos del resto de la América Latina y conver-
tirse en una nacién entre naciones con las dificultades que esto
implica? Pero esto es futuro, lo cierto es que Puerto Rico ha sido
el puente de latinoamericanizacién de los Estados Unidos. Latino-
americanizacién con todala carga de unidad y dediversidad, de mes-
tizaje, de la multiplicidad de razas y culturas de este continente.

® Eugenio Maria de Hostos, “Tres reptblicas’, en Obras, pp. 175-205.
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Puerto Rico ha vivido la dificil experiencia de la América Latina
convirtiéndose a su vez en experiencia para unos Estados Unidos
cada vez mds murtirraciales y multiculturales. Latinoamérica trans-
formandose asi sin m4s en una gran América o una gran Colombia,
como lo reclamaban para el continente tanto Bolivar, como Hostos
y quienes les habian seguido en esta hazafia de universalizacién del
hombre y su cultura.

  



 

LA DIMENSION KRAUSO-POSITIVISTA
EN EUGENIO MARIA DE HOSTOS

Por José Luis ABELLAN
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE, MADRID

Roe LA palabra “‘krauso-positivismo” fue utilizada ya a fi-
nes del siglo pasado por Adolfo Posada (1892), es un hecho

quelos historiadores del pensamiento y la filosofia no hemos cobra-
do conciencia de toda su importancia hasta tiempos muy recientes. En
primer lugar, porque se ha desvirtuado el significado mismo dela
palabra, al darle un sentido meramente accidental de transicién cro-
nolégica entre dos filosofias —krausismo y positivismo— sin caer
en la cuenta de que en la expresién krauso-positivismo se esconde
un planteamiento filoséfico auténomo y con cardcter ideoldgico es-
pecifico. Es necesario, por tanto, aclarar cual es éste.

Los estudios existentes en el momentoactual permiten ya definir
dicho movimiento, caracterizandolo por tres notas fundamentales,

que, a mi juicio, son las siguientes:

1) El intento de conjugar filos6ficamente dos opciones aparente-
mente opuestas, como son el idealismo y el positivismo, con
sus métodos respectivos: el especulativo (razén) y el expe-
rimental (observacién), superando el dualismo racionalista

de la filosofia moderna. Esta sintesis entre racionalismo me-
tafisico (krausismo) y observacién empirica (positivismo) es
presentada comounareaccién contra los excesos del idealismo
filoséfico; asi, ‘‘frente a las construcciones incontroladas de
la razon idealista, autojustificadas al margen y con indepen-
dencia del conocimiento cientifico, la reflexi6n filoséfica po-
sitiva trata de legitimarse a partir de los resultados de la
experiencia cientifica’”’.*

2) La metafisica inductiva propuesta implicitamente en lo ante-
rior trata de realizarse mediante la apelaci6n a la psicologia
experimental comociencia privilegiada para tal intento. La

oe Diego Nijfiez Ruiz, La mentalidad positiva en Espana: desarrollo y
crisis, Madrid, 1975, p. 88.
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atencién de los krauso-positivistas a las corrientes psicolégico-
expetimentales y a sus implicaciones filoséficas es un rasgo
ampliamente compartido por casi todos; la misma conclusién
hallariamosal estudiar a otros pensadores de la misma tenden-
cia, muy especialmente a Salmerén y Gonzalez Serrano.
La afirmacién de un “monismopositivo” o “‘cientifico”, que
tiene su mds amplia formulacién en una “concepcidn del
mundo unitaria’, aunque luego adquiera modalidades muy
diversas en su concrecién. En los planteamientos psicofisicos
derivados del segundo rasgo, encuentran los ktauso-positivis-
tas un rechazo del dualismo de origen cartesiano y, consecuen-
temente, la busqueda de “una unidad de loreal en la direc-
cién positiva’’,* que tendré como meta una nueva “‘concepcién
monistica de la realidad’.

La importancia de esta caracterizacién del krauso-positivismo esta
siendo verificada en el 4mbito del pensamiento espafiol, donde su
aplicacién resulta decisiva para aclarar aspectos tan importantes co-
mo,por ejemplo,la filosofia de la Institucién Libre de Ensefianza en
su praxis pedagdgica, la significacién ideolégica de Clarin en su
novela, el sentido profundo de la llamada “‘polémica de la ciencia
espafiola’”’, el trasfondocultural de la novela espafiola de la época,
las claves del modernismoculturaly literario. . .

El tema, sin embargo, esta prdcticamente virgen en los estudios
filosdficos sobre América Latina, aunque algo se ha estado haciendo
Ultimamente en los paises del Cono Sur, muy principalmente en
Argentina y Uruguay, y en algtn otro con menor intensidad. La
inmensa mayoria de las Historias de la Filosofia latinoamericana
apenas prestan atencién al krausismo, que nunca resulta acreedor a

un capitulo completo; en su casi totalidad el krausismo constituye un
apartado dentro del capitulo dedicado al idealismo, y se constata cé-
moesa influencia nunca procedié directamente de Alemania, sino que
Ilegd a través de los krausistas espafioles de la segunda generacién
—Giner de los Rios, Salmerén y Gonzalez Serrano, muy principal-
mente— o de algunos krausistas belgas, entre los que figuran en
primer término los nombres de Ahrens y Tiberghien. En su libro
La filosofia iberoamericana, Francisco Larroyo dice; “durante dos
décadas de los sesenta a los ochenta, buena parte de la juventud
hispanoamericana fue educada en las obras de Sanz del Rio”,® sin

2 Nicolas Salmerén, ‘‘Sobre la ensefianza dela filosofia”, en Boletin de
la ILE, XIV (1890), p. 339.

8 Francisco Larroyo, La filosofia iberoamericana, México, Porrda, 1978,
p. 100.  
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caer en la cuenta de que precisamente durante esos afios se produjo
el cambio hacia el krauso-positivismo y que el mismo positivismolati-
noamericano, de tanta importancia en la configuracién ideolégica de
sus paises, estuvo muy marcado porlos planteamientos krauso-posi-
tivistas; sdlo asi se explica el caracter peculiar del mismo, que ha

llevado a algunoshistoriadores a hablar de un “positivismo autéc-
tono”.* Esto es lo que yo Iamaria krauso-positivismo, sobre cuya
influencia apenas se ha hablado en América: un capitulo entero,

pues, que, a mi modesto entender, esta atin por escribirse.

En lo que sigue voy a tratar de hacer ver la fecundidad de un
planteamiento semejante para el caso concreto de Eugenio Maria
de Hostos, en quien se ha visto a un intelectual simultaneamente in-

fluido por el krausismo y el positivismo, sin caer en la cuenta de
que ambasinfluencias no son discernibles, sino un todo indiviso al
que Ilamamos precisamente krauso-positivismo. El doctor Manuel
Maldonado Denis —buen conocedor dela obra hostosiana— dedicé
hace unos meses su atencién al tema, reconociendo el problema que

anida en el fondo de su pensamiento. “Hostos —nos dice— es, al
mismo tiempo que un cientifico, un hombre de accién, un revolu-
cionario que no vacila en unirse a una expedicién que busca la libe-
racién de Cuba y de Puerto Rico. ;Cémo entonces —debemospregun-
tarnos—, puede reconciliarse el caracter conservadordel positivismo
europeo con el proyecto revolucionario hostosiano?”’.* Pregunta cohe-
rente y de uma pertinencia total, a cuya contestacién el doctor
Maldonado Denis aporta una serie de datos muy acertados; en lo
primero que acierta es en sefialar que ““Hostos no calca servilmente
el positivismo comteano sino que adopta una postura critica frente
a éste”,® y el segundo granacierto consiste en fijarse en la concep-
cién que tiene Hostos de la sociedad como unatotalidad organica,
pues precisamente en esos dos rasgosse afirma la caracterizacion del
krauso-positivismo,calificacién que el doctor Maldonado no puede
atribuirle por la simple raz6n de que a la hora de elaborarsu trabajo,
el tema estaba siendo objeto de primeras investigaciones ain no
hechas publicas. La aproximacién que hace el profesor de la Univer-
sidad de Puerto Rico al pensamiento de Hostosviene a coincidir pun-
to por punto con lo que aqui hemos llamado krauso-positivismo.
Cuando nos habla de “‘sintesis entre las necesidades del individuo y
las de la Sociedad” o le atribuye un cardcter ecléctico entre idealismo

+ Ibid., pp. 101-103.
5 Manuel Maldonado Denis, Exgenio Ma. de Hostos y el krausismo en

la América Latina. Ponencia presentada al Simposio sobre “El krausismo
latinoamericano”, Chinchén (Madrid), 22-24 de noviembre de 1988, p. 4.

© Ibid., p. 4.

 

 

La Dimensién krauso-positivista en Eugenio Maria de Hostos 61

y positivismo,esta reafirmandola definicién que del krauso-positivis-
mo hemosofrecido anteriormente. La sintesis entre el elemento cien-
tifico —proveniente del positivismo— y el elemento moral —prove-
niente del krausismo— es precisamente lo que caracteriza la postura
de Hostos, cuya “Sociologia —vuelve a decirnos Maldonado— no
puede concebirse aislada de su visién de la moral y de la educacion’’.”
Asi resulta que sociologia y axiologia estan inextricablemente unidas
en su pensamiento, comose revela de modoclarividente en el mismo
titulo —Moral social— de su obra mas importante, donde el elemen-
to cientifico de la sociologia aparece semanticamente emparejado con
la indole ética de su propio planteamiento.

El argumento del libro es, por supuesto, una cuestién que sobre-
pasa con muchoel aspecto semantico, pues delata un aspecto funda-
mental de la crisis de la civilizacién occidental en la que progreso
material y progreso moral aparecen disociados. Asi lo denuncia

en este parrafo:

Después de emancipada la razén, y cuando un método seguro la guia
en el reconocimiento de la realidad y en el conocimiento de la verdad;

después de emancipada la conciencia, y cuando tiene por norma infa-
lible la fe en su propia virtud y potestad; después de emancipadoel
derecho, y cuandotiene en sus nuevas construcciones sociales la prueba

experimental de su eficacia; después de la emancipacién del trabajo,
y cuando hasta su reciente libertad para fabricar un nuevo mundo
industrial que todos los dias se renueva, surgiendo todos los dias de

la fecunda, la prolifica aplicacién de las ciencias positivas, y cuando
a la ciega fe en los poderes sobrenaturales ha sucedido la fe reflexiva
y previsora en la potencia indefinida de los esfuerzos industriales,

multiplicados por los esfuerzos de la mente; en suma, después de la

conquista de todas las fuerzas patentes de la naturaleza, y cuando nos
creemos, y efectivamente estamos, en el primer florecimiento de la
civilizaci6n mas completa que ha alcanzado en la Tierra el ser que
dispone del destino de la Tierra, la divergencia entre el llamado pro-
greso material y el progreso moral es tan manifiesta, que tiene mo-
tivos la raz6n para dudar de la realidad de la civilizacién contempora-

nea.®

En el desafio intelectual que supone enfrentarse a dicha dicoto-
mia, Eugenio Maria de Hostos no encuentra otra alternativa que
aferrarse al imperativo moral que imprimié en él el krausismo de que
se empapé durante sus afios de estudio en Espaifia; eso si, sin renun-

7 Ibid., p. 9.
8 Eugenio Maria de Hostos, Moral social, Madrid,s.d., p. 6.
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ciar al credo cientifico positivista del hombre de su época. Por eso
“el cientifico social, el filésofo positivista que ve aproximarse, con-
forme al esquema de Auguste Comte,los albores del estado cientifico
en el desarrollo de la humanidad, cede el paso muchas veces al mo-

ralista que truena de indignacién contra la injusticia circundante”’.°
En nuestra opinidn,no se trata tanto de que el cientifico ceda el paso

al moralista, sino de que ambos est4n estrechamente unidos en lo

mas radical de su pensamiento y de su actitud humana. Esa radicali-

dad en Ja unién de ambosaspectos es precisamente lo que llamamos

krauso-positivismo.
A esta altura de nuestra exposicién es necesario dejar claro que,

en esa inextricable unién entre krausismo y positivismo, prima con

mucho el primero sobre el segundo, pues sdlo bajo la estructura

filosdfica e intelectual del primero puede articulatse el fondo cien-

tifico del segundo. En efecto, sdlo una concepcién filoséfica donde

Naturaleza y Espiritu aparecen unidos como doscaras de la misma

moneda permite sintonizar el estudio cientifico de la primera con el

impulso moral del segundo. El planteamiento se desarrolla muy ex-
plicitamente en Moralsocial; la lectura delos capitulos my mt de este

libro no puede dejar ninguna duda, como veremosa continuacién.

En el capitulo 1 se trata tanto del objeto de la moral social

como de su fundamento, y en él Hostos afirma que

la sociedad es un organismo viviente, que forma todo un aspecto de

la naturaleza real, que es exponente de un orden real, y que esta sujeto

a leyes naturales. Por lo tanto, si la moral por si misma es una ciencia,

y si la sociedad es el sujeto de otra ciencia, es indudable que la

moral social sera también unaciencia, y que su objeto no puedeser
otro que el de aplicar de un modo concreto las verdades abstractas

de las dos ciencias en que esta fundada.1°

En seguida, distingue Hostos entre el orden natural y el moral,
si bien deja muy claro que “en el fondo es una distincion de mero
método, pues siendo una Ia Naturaleza, uno es el orden en que se
manifiesta”." El hecho se patentiza ain mds claramente cuando

afiade estas palabras:

Ciencia comoes, la moral no se funda més que en realidades naturales,

y no se nos impone, ni gobierna la conciencia, sino en cuanto sus
preceptos se fundan en relaciones naturales. Estamos ligados por nues-

® Manuel Maldonado Denis, op.cit., p. 18.
© Moral Social, p. 30.
1 Jid., p. 31.
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tro organismo corporal con la naturaleza de que es parte, y de ese
vinculo natural entre todo y parte se derivan las relaciones de la
moral natural.1?

La sintesis que en el hombre se da entre su dimensién moral
(Espiritu) y su dimensién social (Naturaleza) es de tal entidad que
constituye una unidad indisoluble. Por eso Moral y Sociologia apare-
cen estrechamente entrelazadas en su estudio cientifico, constituyendo
el objeto especifico de eso que Hostos llama ‘Moralsocial’. En el
capitulo mm de su libro coneste titulo, al que antes hice referencia,
deja clara constancia de las intimas relaciones entre individuo, so-
ciedad y naturaleza; asi lo dice en el primer parrafo:

El individuo humano esta tan intimamente relacionado con todos y
cada unode los érganos sociales que integra, y con la humanidad que
personifica, como el atomo con las moléculas, las particulas, las masas
y los mundos. Todo en él, vida fisica, vida moral, actividad de volun-
tad y de razon, sensibilidad psiquica y fisica, animalidad y conciencia,

el ser entero, es una relacién.1*

Y el hecho queda ampliamente reafirmado al final del mismo
capitulo, cuando escribe lo siguiente:

De tal modo es esa relacién necesaria entre los seres humanos un
hecho regular y normal, que en él esta basada, por lo que respecta

al pasado, la Historia de la Humanidad, y en él se basan la sociologia

y Ja moral, por lo que respecta al porvenir. La antropologia esta de
tal modo segura de ese hecho, que todas sus inducciones, especialmente
las a veces formidables de la antropologia antehistérica, no tienen otro

fundamento sustancial. El hombre es hombre, y como tal, humanidad;

hombre de ayer, de hoy, de mafiana, del viejo y del nuevo mundo, de
la vieja tierra que produjo el ultimo periodo glacial, de la tierra nueva
que producira la venidera marea polar, siempre idéntico a sj mismo

en necesidades de vida y de conciencia.14

Esta concordia o armonia entre raz6n y naturaleza, especulacién
y experiencia, moral y sociologia, es precisamente el racionalismo
arménico krausista, impregnado dela suficiente dosis positivista para
constituir la nueva filosofia que llamamos krauso-positivismo, con
su amplia repercusién en Espafia y América.
 

14 [bid., pp. 31-32.
18 [bid., p. 34.
44 [bid., p. 36.
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Ahora bien, unavez sefialada la incidencia del krauso-positivismo

en el pensamiento hostosiano, vamos a pasar a examinar cémo di-

cha postura se refleja también en su vida y en su psicologia. El

hecho hasido estudiado por el profesor argentino Victor Massuh,

quien en un ensayo muy licido analiza la insatisfaccién de Hostos

ante el positivismo comteano, dado el desconocimiento que éste

tuvo dela interioridad humana. La consideracién del hombre como

mero homo faber era una mutilacién que incapacitaba para la crea-

cién del hombre nuevo que estaba necesitando el proceso de “‘libe-

racion mental’ del hombre americano. Hacia 1870 empieza este

proceso de transformacién espiritual de Hostos, que se va a traducir

en una asuncién del idealismo moral y politico que !levaba en el

corazén y habia sido rechazado intelectualmente por el positivismo.

En un clima de hondacrisis personal se produce la vuelta al krav-

sismo y, bajo la disconformidad que ello genera en su alma, empieza

a gestarse ‘‘la estructura de una conducta nueva que en adelante pug-

nara por inaugurar un estilo de vida’, con lo que “toma punto de

partida el definitivo viraje hacia la recuperacién de lo interior hu-

mano y con ello Ja conquista de una nueva imagen del hombre’’.**

Esta recuperacién de su énterioridad, apertura hacia una concepcién

integral del set humano, ha sido muy bien descrita por Massuh:

Si hasta el presente, el positivismo habia puesto en vigencia una de-

terminada idea del hombrey en base a ella exigido una educacién del

ser para la sociedad, en adelante se exigiré una formacién del hombre

para el hombre mismo. Y, por supuesto, con base en una nueva con-

cepcién de lo humano, Concepcién que acentuar4 su autonomia y dejara

al descubierto sus profundidades creadoras y tragicas. Para Hostos ello

comporta una consecuencia decisiva: en adelante la revolucién habra

cambiado de sentido. El centro de su actividad libertadora se habra

desplazado, desde el nucleo politico de la sociedad hacia el centro

intimo y personal del individuo humano. En virtud de lo cual, el

espectaculo de Ja revolucién espiritual cobrara a partir de Hostos, esta

perspectiva original y fecunda: ya no se vera al hombre ganado —en

términos positivistas— por las urgencias ptagmaticas de la realidad

social americana, sino a la inversa: se veré a América convertida en el

drama interior de un hombre. Transformacién espiritual de América

que se gestari en la medida que individuos aislados se abracen a su

caos, la recojan en si y la padezcan como una Ilaga viva, como un

destino incierto. De tal modo que alli, en el micleo interior de lo

humano, en el ardor de unaIlaga a un destino ciego, en el rumor

 

45 Victor Massuh, ‘‘Hostos y elpositivismo hispanoamericano’’, en Ideas

en torno de Latinoamérica, México, UNAM, 1986, vol. II, p. 1208.
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de un deseo, una yocacién, un sentimiento individual y tinico, alli en

la agonia de unaexistencia trizada por el grito de las pasiones o en
la forja silenciosa y oscura de un cardcter, pueda América pulsar el
ritmo de su propio cambio. Transformacién de su ser que se efectuara
en la medida que el hombre se enjuicie a si mismo y desvele los
ambitos de su interioridad, porque es alli donde tendra lugar la mas
importante tarea.?© e

Esta transformacién del krausista en positivista y del positivista
en krauso-positivista, es lo que convertira a Hostos en un hombre
de dimensién continental. “Yo no tengo patria —dird entonces—
en el pedazo detierra en que nacié mi cuerpo; pero mi alma se ha
hecho de todo el Continente americano una patria intelectual, que
amo mas cuanto mas la conozco y compadezco”.*” Se produce asi un
giro de trascendental importancia en su pensamiento, por el que el
problema espiritual americano se abre a la reflexién antropolégica
masque la sociologia. El destino de América y el de Hostos vienen
asi a identificarse de forma extrafia y paradigmatica, como ocurrié
con los grandes educadores del mundo latinoamericano; su figura
hace desde entonces pareja con Sarmiento, Varona, Bello, Lastarria...
Son los definidores del “hombre completo” en que se disuelven los
dualismos y se armonizan las mas opuestas dimensiones. Asi expresa
Hostosese ideal:

Ser nifio de corazén, adolescente de fantasia, joven de sentimientos
en la edad de la madurez temprana, en lo “que quien Ilama edad

cientifica; ser armonja viviente de todas nuestras facultades, raz6n,

sentimiento y voluntad movidos por conciencia; ser capaz de todos
los heroismos y de todoslos sacrificios, de todos los pensamientos y

de todos los grandes juicios, y poner en todo aquella verdad, aquella
sinceridad, aquella realidad del ser que sdlo de ese sentimiento, que
s6lo de él trasciende; ser finalmente un mediador entre el racionalismo

excesivo, no por racionalismo, sino por absorber en él todas las demés
actividades independientes y necesarias del espiritu, y entre el pasio-

nalismo de los que creen que todo lo hace la pasién, eso es lo que
llamo yo ser hombre completo, eso es lo que yo practico.18

Ahi esta la clave de lo que se llamé “‘liberacién mental” de
América, que no podia venir sino de la superacién de todo dualismo:
barbarie-civilizacion, medievalismo-modernidad, humanismo moral-

16 [bid., pp. 1209-1210.
+7 Cit. por Victor Massuh, op. cit., p. 1210.
18 Cit. por Victor Massuh, op.cit., p. 1219.
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ciencia positiva. .. Si el positivismo habia rechazado uno delos tér-
minos —el primero de esas ecuaciones—, el krauso-positivismo, me-
diante la realizacién del “hombre completo”, permitira la superacién
de los dualismos: “Ser finalmente mediador entre el racionalismo
excesivo y el pasionalismo de los que creen que todo lo hace la pa
sién”, como el propio Hostos escribird.

* * *

Anres de terminar, quisiera hacer una consideracién sobre el
valor que puede tener el mensaje de Hostos para su patria puerto-
rriquefa. Aunque él dijo que su patria era todo el Continente —lo
cual no tiene por qué dejar de ser cierto—, también creemos que su
ejemplo y su doctrina pueden tener una peculiar aplicacién a Puerto
Rico.

Al manifestarnos asi, estamos pensando quela Ilamada “‘cuestién
puertorriquefia” —aparentemente tan propia y especifica de este
pais— noes sino una modulacién particular de unasituacién general
queafecta a todoel continente latinoamericano, En realidad, Puerto
Rico noes sino ejemplo paradigmatico del problema latinoamericano
por excelencia: su dependencia con respecto a Estados Unidos, La
cuesti6n esta en queel status politico de la isla —el llamado “Estado
Libre Asociado’— hace explicita dicha dependencia, mientras que,
en el resto de los paises latinoamericanos, la independencia politica
declarada en sus respectivas Constituciones oculta su dependencia
real —al menos desdeel punto de vista econédmico. Se da asi una
situacién inversa: mientras que en Puerto Rico la dependencia po-
litica protege una situacién de cierto desahogo econdémico, en el
resto del conjunto latinoamericano la independencia constitucional
no puede impedir la subordinacién econémica y estratégica. Plantea-
das asi las cosas, puede verse en el mensaje integrador de Hostos
una férmula que permita un acercamiento entre una y otra cultura
—la latina y la anglosajona— quefacilite la realizacién de la identi-
dad cultural propia de los paises latinoamericanos: eso que hemos
llamado, siguiendo la tradicién de algunos de sus mds eminentes
pensadores, la “liberacién mental de América”. En la dimensién
krauso-positivista del pensamiento de Eugenio Maria de Hostos en-
contramos semillas que, debidamente cultivadas, podrian contribuir
al nacimiento del sazonadofruto.

     

 

 

HOSTOS Y LA UNIDADDE AMERICA
LATINA: RAICES HISTORICAS DE UNA

UTOPIA NECESARIA

Por Fernando AINSA
UNESCO

L PRINCIPIO de la unidad del continente es uno de los/eit-
motivs del discurso utdpico latinoamericano y ha operado co-

mo catalizador de todas las definiciones de la identidad cultural
de la regién, a la que se percibe como una, mas alla de su diversi-
dad. Aunque formulado diferentemente en el marco delos sucesi-
vos modelosfiloséficos, ideolégicos o literarios que han pautadoel

proceso histérico de América Latina, el principio esperanza de la

unidad ha sido siempre el mismo: definir lo americano y proyectar

un futuro mejor para el continente a partir de su unidad politica,

cultural o étnica.

I. Unidad y especificidad de América

La pteocupacién ontolégica por definir lo americano comodnico

corre paralela a la busqueda de las marcas “diferenciadoras”’ y los

signos propios del Nuevo Mundo.’ El s# mismo colectivo se cons-

1 Entendemos el “principio esperanza’ en la acepcién de Ernst Bloch,

comoFea ies Hee la tendencia en lo real 5 aeie poe

a nuestro juicio, uma interesante aplicacién americana, donde : u ae

de la utopia en la historia es de indiscutible importancia, Hemos desarr: 7

do estos puntos en Fernando Ainsa, ‘Ernst Bloch: un ie eeZ

perspectiva de América Latina (1885-1985)", Revista de la Biblio ee

cional, (Montevideo), 25 (1987) y “La funcién utépica en ay ie

y el modelo de Ernst Bloch’, Prometeo, ee Latinoamericana de Filosofi.

iversi de Guadalajara), 6 (1986). d

Naeoe son apices ES si no tienen mucho aviso, a Po

afios andando de su llegada

a

esta tierra se hacen otros”, eee ray

Bernardino de Sahagin, destacando las marcas diferenciadoras le =

ricanos, proceso que culmina en la boutade de José Ortega y oe

Conquistadores mismos sona los primeros ameticanos”. Hemos . iae

la aparicién de los signos identitarios de lo americano en Remede a oe

Identidad cultural de Iberoamérica en su narrativa, Madrid, Gredos, 1986.
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tituye alrededor de una conciencia identitaria unica, diferenciada
desde su origen en relacién a Europa y a la América “sajona”.

La lucha por la wnidad continental se desenvuelve, tedrica
practicamente, al mismo tiempo que se define su oitecliiided,
constante que puederastrearse en el pensamiento y la accién de la
Ilustraci6n, la Independencia americana y en buena parte de los
discursos programaticos de los siglo xix y xx, entre is cuales se
inscribe sin dificultad el de Eugenio Maria de Hostos. Como ana-
lizaremosen este trabajo, el pensador puertorriquefio trata en forma
simultanea de unit y definir “la personalidad internacional de
América Latina’, no solamente ante el Viejo Continente, sino ante
“la sdlida potencia” de Norteamérica.

Desde Francisco Miranda, José Gervasio Artigas y, sobre todo,
Simén Bolivar, la identidad latinoamericana plenamente asumida
aparece como sinénimo de unidad politica. En las paginas de
proclamas, textos y enunciados del deber ser americano, la unidad
de pueblos y naciones constituye el correlato inevitable de una
identidad que debe cristalizar en un proyecto de vocacién unica.
Este discurso se prolonga en Andrés Bello y Domingo Faustino
Sarmiento y reaparece en la ensayistica de fines del siglo xix y
principios del xx.

“La América Grande” que “entrevé’” José Marti en 1883, se

convierte en la “Madre América” y en “Nuestra América” en 1981.
“Las ansias a las que nadie ha dado forma” —de las que habla
José Enrique Rod6 en E/ que vendra (1897)— anuncian la dialéc-
tica polarizada de Ariel (1900), y “la misién de la raza iberoame-
ricana’’ que proclama José Vasconcelos en La raza césmica se iden-
tifica como el “crisol en que han de fundirse todas las culturas para
crear una sola”. También forman parte del ideal de unidad ameri-
cana la “Patria unica” (1910), “la Patria Grande del porvenir”
(1912), sobre las que escribe Manuel Ugarte o las ideas de ameri-
canismo de Francisco Garcia Calderén en su obra La creacién de
un continente (1913), preocupacién que oscila entre la nocién de

identidad nacional y latinoamericana en Manuel Gonzalez Prada,
José Carlos Mariategui y Antonio Caso.

Si el objetivo de una América unida y unica es una constante
del ensayo filoséfico y politico, la narrativa y la poesia no dejan
también de reflejarla. Basta pensar en el Canto General de Pablo
Neruda 0 en muchos de los poemas de José Marti, Rubén Dario o
César Vallejo, Esta versién literaria integral de lo latinoamericano
ha permitido representar arquetipica y miticamente la unidad del
continente con una intensidad muchas veces mayor que la del dis-
curso politico, econdmico y sociolégico.  
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Identidad y necesidad de la utopia
s
E x discurso identitario latinoamericano habla de “‘reivindicar
nuestro pasado’, “‘fomentar valores propios’, “buscar la autentici-
dad’, “‘combatir las ideas foraneas’’, ‘ser fieles a nosotros mismos’”
para denunciar, mas recientemente, la deculturacién provocada por
la alienacién, cuando noel imperialismo cultural. En la indagacién
de la especificidad se han acufiado conceptos unificadores como
Ser americano, idea de América, americanidad, conciencia america-
na, expresién u originalidad americana.

Las nociones de ‘diosincrasia, de auctoctonia, de peculiaridad y
mas recientemente, de #dentidad se han sucedido en el marco de
escuelas filosoficas y movimientosliterarios para referirse a una
misma procupacién planteada tanto a nivel nacional (cuando no
nacionalista) como regional y continental, es decir, en el seno de
una América concebida como una “unidad en la diversidad’. Sea
cual sea el gentilicio con la cual se la denomina —Hispanoamérica,

Iberoamérica o Latinoamérica— la idea de una América unida ha
suscitado adhesiones comolas de Patria, al punto de quesela Ila-
ma también ‘Patria Grande”’.

Estas adhesiones han necesitado de una conceptualizacién tedri-
ca mayor que la mera pertenencia a una comunidad o un pais, cuyo-
sentimiento identitario brota espontaneamente gracias a la autode-
terminacién implicita e instintiva, afectiva e intuitiva que toda na-
cionalidad presupone. Sin embargo, pese al origen tedrico de esta
nocién, nadie discute hoy en dia las profundas rafces histéricas del
espacio del anhelo® que una América Latina unida proyecta en las
aspiraciones de sus habitantes.

De ahi que hablemos desde el titulo de este ensayo de utopia
necesaria y de raices histéricas del discurso unitario americano, as-
pectos que aparecen claramente explicitados en la obra de Eugenio
Maria de Hostos.

Exilio y patria americana

No es exagerado decir que la conciencia latinoamericana de Hos-
tos se genera a partir de la experiencia del exilio. Como para

8 La utopia, a diferencia de la ideologia, necesita de un espacio (terri-
torio del imaginario lejano y dela alteridad) y de un tiempo (pasado —Pa-
taiso perdido o Edad de Oro— o futuro, tiempo de la esperanza) para
configurarse. Ernst Bloch los llama tiempo y espacio ‘del anhelo”. América
se ha aparecido desde el momento del descubrimiento como ese espacio
ideal donde la utopia podia objetivarse.
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muchosescritores latinoamericanos, es el exilio el que le da la
perspectiva necesaria para proyectar una visién unitaria del conti-
nente, mas alla de localismos y nacionalismos.

Si el periplo inicidtico que lo lleva a partir de 1871 y durante
casi cuatro afios por Colombia, Peri, Chile, Argentina y Brasil, le
da la conciencia de la problematica comin del continente, es su
condicién de “eterno exiliado”, la que le permite reconocer con tono

desgarrado que:

Yo no tengo patria en el pedazo de tierra en que nacié mi cuerpo;
pero mi alma se ha hecho de todo el continente americano una
patria intelectual, que amo mAs cuanto mas la conozco y compadezco.*

Esta patria “intelectual” esté presente en toda su obra, incluso
en la novela juvenil La peregrinacién de Bayoan (1863). Como ha
destacado Carmen Vasquez, en esta obra Hostos “se propuso lograr
una alegoria con fondo indudablemente histérico” y politico, utili-
zando “la novela como modo de expresién”.® Escrita en primera
persona, los referentes autobiograficos aparecen acentuados. Asi en
el mondlogo de Bayodn se reconocesin dificultad al propio Hostos,
especialmente cuandoconfiesa:

América es mi patria; esta sufriendo, y tal vez su dolor calme los

mios... Si puedo encontrar alli lo que en vano he buscado en Eu-
ropa; si en una de esas republicas hay un lugar para un hombre que

ama el bien, después de recorrerlas todas, después de estudiar sus
necesidades presentes, y evocar su porvenir, me fijaré en la que mas
reposo me prometa... Si en ninguna lo encuentro, seguiré peregri-

nando.. .

Esta constante aparece en otros textos de Hostos, porque es
evidente que al considerar “toda la tierra del Nuevo Continente”
como “‘su patria’, transforma la “patria americana’ en la causa de
su vida, Habla asi en forma metaférica de “‘esta religién de la patria

americana” o de “teatro” donde protagoniza un papel consciente-

+ Eugenio Maria de Hostos, Obras, comp. y prdl. de Camila Henriquez
Urefia, La Habana, Casa de las Américas, 1976.

5 Carmen Vasquez, “La peregrinacién de Bayoan de Eugenio Maria de
Hostos”, Les Maite: et leur expression au XIX siécle dans le Monde His-
panique el Ibero--Americain. Etudes reunies pat Claude Dumas, Lille,

Presses Universitaires de Lille, 1988.
° La peregrinacién de Bayodn, Rio Piedras (Puerto Rico), Editorial

Edil, 1981, p. 319.
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mente asumido: “Situarme en mi teatro, en esa América a cuyo
porvenir he dedicado el mio”.

Es esta misma patria americana la que le permite una esperan-
zada visién del futuro: “La gran patria del porvenir en toda la
América Latina’, esa “patria grande’ que define no como una
“patria limitada a cerros, desiertos, rios u océano”, sino como una

fuerza proyectada en el futuro, porque se considera “hijo de la pa-
tria del porvenir, no del presente y todo su sano sentimiento, toda
su licida raz6n, toda su actividad inagotable, todo su entusiasmo”.
En ese porvenir anhela insertar la “civilizaci6n latinoamericana’’®
en lo universal, porque “un fin capital tiene América que cumplir:
la unidad de la civilizaci6n cosmopolita’”’. Y a este porvenir dedicé
su vida y su obra.

Imposibilidad real e intencién utépica

L obra de Eugenio Maria de Hostos, comola de la mayoria de
los autores del periodo, refleja el conflicto no dirimido entre el
diagnéstico de la realidad que se pretende riguroso cientificamente
y la visi6n de un futuro proyectado comoidealidad, notas agudiza-
das del romanticismo-positivista® en que su generacién traduce la
tension entre el ser de la realidad y el deber ser de la utopia.

Si ninguna de las obras de Hostos puede considerarse como
perteneciendo al género utdpico, cuyas reglas son muyprecisas y que
en general ha sido poco practicado en el mundohispanico, y aunque
la palabra utopia no se menciona en ningiin texto, la intencién utd-
pica de su obra es evidente. En la actitud programatica —lo que
Lagmanovich llama “la actitud dialogal’ por la cual el ensayista
latinoamericano insiste en “lo que falta hacer”, “lo que es necesa-

rio hacer’— Hostos desarrolla un significativo discurso utdépico.
En este contexto, es interesante recordar que la mayoria de las

obras deintencién utépica, mas alla de la discusi6n semantica sobre
las caracteristicas del género, estimulan la reflexién sobre la época

1 América: la lucha por la libertad, antologia de textos de Eugenio
Maria de Hostos, Est. prel. de Manuel Maldonado Denis, México, Siglo

XXI, 1980,p. 51.
8 Obras, p. 315.
® En la periodizacién del ensayo latinoamericano que propone David

Lagmanovich en “Hacia una teoria del ensayo hispanoamericano’”’ (Actas,
Hispanic Studies, The University of South Carolina, 3 (1984), p. 19), el

primer periodo, integrado por las Generaciones de 1837, 1852 y 1867, re-
presentado respectivamente por Domingo Faustino Sarmiento, Juan Montalvo
y Eugenio Maria de Hostos, es el del ensayo romdntico-positivista, p. 21.
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en que han sido escritas y orientan la imaginacién hacia lo que
podria ser, deber ser enunciado siempre en funcién de los valores
imperantes en la sociedad del autor. Las relaciones con la realidad
son siempre determinantes, ya que la utopia mdsirreal y fantastica
en apariencia no puedeevitar los referentes de la época de su autor.
Basta pensar en los escritores que fundan el género como Moro,

Campanella, Bacon y Harrington.’
Porqueel luchador y pensador puertorriquefio no hizo otra cosa

que abrir posibilidades en lo imposible elaine de su época. La
intencién utdpica de su discurso aparece subrayada por esa distancia
entre lo imposible relativo y lo imposible absoluto que ha puesto
en evidencia la frustrada unidad continental a partir de la inde-
pendencia de las Antillas.

La funcién utépica del discurso de Hostos sobre la unidad de
América Latina surge, pues, del desfase existente entre la circuns-
tancia histérica y politica de su formulacién y la dificultad practica
de su aplicacién, es decir, de la tensién resultante entre el ser de la

realidad y el deber ser de la idealidad. Esta funcién utépica se evi-
dencia en la perspectiva que da la lectura contempordnea de un
texto programatico cuya dificil aplicacién practica conocemos. En
la medida en que el modelo de unidad de América Latina propuesto
por Hostos ha sido momentaneamente derrotado por las fuerzas
adversas de la historia, la intensa voluntad y el esperanzado idea-
lismo de su discurso politico se transforma en enunciado utépico.

De ahi que hablemos de intencién utépica en Eugenio Maria
de Hostos, un autor que no haescrito ninguna obra del género y que
no ha utilizado la palabra utopia en ningunodesustextos, escritos
casi todos ellos en el fragor de un combate bien preciso —la lucha
por la emancipacién y la independencia de las Antillas— al que
consagré su vida entera.

10 Tomas Moro concibe Utopia (1516) como modelo alternativo a la
realidad politica inglesa de su época y termina su vida ejecutado por el
orden imperante que ha combatido como Canciller. Tommaso Campanella
esctibe La citta del sole (1602) en la cArcel, donde esta encerrado por
haber apoyado la agitacién de los campesinos de Calabria, cuya injusta
situacién social le inspira el modelo de sociedad teocratica que propone.
Francis Bacon, que también fuera Canciller de Inglaterra, proyecta “la
casa de Salomén” en New Atlantis (1626), utopia que se convierte en la
realidad de la Royal Society of London y posteriormente en el College of
Philosophy. James Harrington publica Oceana (1656) como un desafio
a la convulsionada Inglaterra de Cromwell y es perseguido bajo el reinado
de Carlos II.
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4 II, Lo snico como diferencia

La ptospeccién utdpica de la unidad de América Latina en la
obra de Hostos parte del doble significado de lo “nico, Por un lado,
la acepcidn semantica de lo #nico como diferente, especificidad que
aparece subrayada porla condicién americana de nuevo mundo con-
trapuesto al viejo y, por el otro, la wnicidad entendida comointe-
gracién de partes diversas en una unidad, Hostos sabe que Latino-
américa es “nica en el sentido que no existe otra sino solamente
ésta, pero —al mismo tiempo— tiene conciencia de que no es ne-
cesatiamente una en el sentido de que exista at en ella, por
lo que plantea su integracién como meta.

El pensador puertorriquefio entiende el principio esperanza de la
unidad del continente a partir de la coincidencia de lo especifico
y singular con Ja unicidad, mas alla de la diversidad de sus com-
ponentes. Su ideario es, en este sentido, perfectamente coherente:
proyecta la necesidad de la unidad de América Latina a partir de
su especificidad, un modo de garantizar su independencia a partir
de su propia originalidad.

Sin embargo, el razonamiento de Hostos —que puede parecer
claro asi resumido— esta fragmentado en una profusa obra perio-
distica, epistolar y libresca con que jalona una vida dedicada fun-
damentalmente a Ja liberacién de su patria y en la cual la unidad
continental es la prolongacién natural de la independencia de las
Antillas, pero no un fin en si misma.

En las paginas siguientes nos proponemosdescribir cémo se es-
tructura la funci6n utépica en el seno de un discurso variado,

urgente y palpitante, escrito al ritmo de acontecimientos muchas

veces adversos. Para ello analizaremos la especificidad de lo ame-
ficano segiin Hostos, originalidad que justifica la independencia

de las Antillas por la que combate a lo largo de toda su vida y
primer eslab6n de una unidad continental que proponea través de
varias formulas que oscilan entre el diagnéstico que se pretende
cientifico, el realismo politico y un apasionado idealismo. En unos
y otros veremos cémo se mezclan su entusiasta visién de una Amé-
tica unida y proyectada al futuro y la desazén del fracaso del pre-
sente histérico en que vive, dialéctica de la esperanza y la desespe-
tanza en que se debate tragicamente y que otorgan a su obra una
indiscutible vigencia en el momento en quese festeja el sesquicen-
tenario de su nacimiento.  
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Juventud y novedad de lo americano

Tix especificidad de lo latinoamericano surge para Hostos de la
condicién de mundo “nuevo” que tiene el continente recién inde-
pendizado, Este ingreso tardio de América en la historia occidental
lo asocia con la nocién de “juventud” que lo nuevo conlleva. Como
tantos otros autores preocupadospor la identidad del Nuevo Mun-
do, Hostos paga tributo a la creencia en la “juventud” de América,
verdadero tépico de la ensayistica continental, cuando no mero
lugar comun,al afirmar que:

América aporta al mundo una “‘humanidad més joven”, sana y reno-
vadora, capaz de aportar nuevos principios a la moral, nuevos proble-
mas a las ciencias politicas y naturales. América —en definitiva—
brinda ‘‘nueva savia a la vida universal’’.12

En esta perspectiva, no es dificil sostener que las “‘organizacio-
nes enfermizas del Viejo Mundo” se renuevan en América, ya que
del Nuevo Continente sdlo son dignos los seres humanos que bus-
caran en él un “medio” nuevo para “un nuevo mundo moral e
intelectual’? Al sentar la civilizacién “sus reales” en América,
donde la realidad es ‘‘mas completa y mas humana”, no es dificil
pronosticar que “la humanidad vivira mejor de lo que ha vivido”.*

Hostosno se limita a repetir el t6pico de lo nuevo de América
como sindénimo de joven, sino que afiade a lo nuevo la acepcién de
lo novedoso, y, por lo tanto, insuficientemente conocido. Porquesi

le parece evidente que “Ja humanidad vivira en América mejor de
lo que ha vivido”, Hostos afiade en la misma frase: “. . y la ciencia

tendra mds horizontes que descubrir’’.*
Para el pensador puertorriquefio, el nuevo mundoes, sobre todo,

un mundo desconocido:

Ese es un mundo nuevo, no sélo por ser casi completamente descono-

cido del naturalista, del socidlogo, del comercio y de la industria
universal, del Viejo Mundo y hasta de si mismo, sino porque la

tarea que le esta encomendada por sus antecedentes tradicionales y

por sus fines histéricos es totalmente nueva en Ja vida de Ja huma-

nidad.15

 

1 Obras, p. 163.
% Jbid., p. 358.
18 Ibid., p. 359.
4 Ibid., p. 163.
18 [bid., p. 147.
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América ofrece el campo “‘novedoso” de lo desconocido a la
curiosidad cientifica, tanto en las ciencias fisicas y naturales, geo-
grafia e historia, como en la “‘ciencia de Jas sociedades”. En efecto,
“Ja sociedad es en ese mundo nuevo tan desconocida como la natu-
raleza y es tan calumniada comoella’.

En ese campo“ absolutamente inexplorado” y, sobre todo, en la
variedad “en tendencias, en fenédmenos morales y politicos, en es-
tados sociales y econédmicos, en aplicaciones del progreso politico a
la vida material y en interpretaciones del ideal americano”, Hostos
avizora las posibilidades de un “total desarrollo de sus fuerzas’’. En
el Nuevo Mundosera posible “‘el progreso mds activo de todos los
tiempos, con la transformacién mas armoniosa de que hasido tes-

tigo e instrumento el ser humano”.
Para queello sea posible —y tal como sucede con otros pensa-

dores positivistas del periodo— Hostos se esfuerza por articular
su vocacién idealista y sus prospecciones utépicas en el contexto de
un discurso que se pretende cientifico. Por ello, el conocimiento del
Nuevo Mundo deberaser “reflexivo”, menos “apasionado” y menos
librado a la “fantasia individual”. Para que prime la “‘razén colec-
tiva”’, Hostos imagina un futuro de vida menos “irreflexiva”, donde
América “podré desarrollar totalmente sus fuerzas fisicas, morales y
mentales, y podra considerar “arménicamente” su pasado, su pre-
sente y su futuro.’® Esta unidad en la que se perdera “la aplicacién
cientifica del principio biolégico” consagrara, sin embargo, la “li-

bertad democratica’”’.

Tiempo histérico y espacio inédito

Lidoble condicién de lo nuevo —joven y desconocido— hacen
que América pague tributo a su “carencia de historia”. Hostos re-

conoce que:

La revolucién de independencia ha tenido que crearlo todo: espiritu

social, sentimiento de la personalidad territorial, voluntad nacional

propia, inteligencia del derecho, principio de libertad, nocién de

autoridad, medios organicos morales e intelectuales de existencia social,
fines de la nueva sociedad, cohesién social, costumbres, trabajo, creen-

cia y conciencia.%7

Haciéndose eco de la contradiccién del doble signo de la

“juventud” de América —abierta al futuro, carente de pasado— se
 

16 Ibid., p. 161.
1 [bid., p. 177.
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justifican muchos de los problemas americanos en la perspectiva de
una historia que no puede medirse en los escasos afios de vida
independiente y que necesita de su insercién en el curso delos siglos
de Ja civilizacién occidental. En una comparacién dela historia del
Viejo y del Nuevo Mundo,resulta claro que:

Hasta el siglo xv, ninguna de las sociedades europeas habia logrado
fundir los diversos matices etnograficos que constituyen desde enton-
ces la unidad de Ja raza y el cardcter en las varias naciones del Viejo
Continente: habian empleado quince siglos en esa operacién de la
quimica social, gEn qué razén cientifica pueden fundarse para exigir
que las sociedades latinoamericanas hagan en sesenta, cincuenta o
menos afios de independencia la fusién de elementos tan heterogéneos
como los que constituyen la poblacién de esas sociedades recién na-

cidas 228

Nopuede,porlo tanto, exigirse que las ’naciones improvisadas”’
de América Latina tengan la misma homogeneidad de las socieda-
des europeas, obtenida en “‘diecinueve siglos’’ de historia. Esta mis-
majustificacién del ¢#empo histérico americano, se aplica al espacio
del nuevo mundo, ya que toda Ja poblacién europea ocupa “un
territorio mas reducido que tres porciones, Brasil, Bolivia y Argen-
tina, del continente meridional’,

Por muy intensa que sea su intencién utépica, Hostos sabe que
no puede exigirse que:

Unterritorio desierto tenga Ja estabilidad que sélo puede cientifica-
mente exigirse de sociedades en donde Ja poblacién haya dominado la
naturaleza, la produccién multiplicado Ja actividad, el cambio multi-
plicado las necesidades, la circulacién multiplicado el bienestar, el

consumo multiplicado las relaciones, éstas creado el estimulo, el esti-

mulo el progreso, el progreso la paz, la paz la libertad, la libertad
el orden, el orden Ja fuerza y la fuerza el sentimiento de la perso-

nalidad.?°

Sin embargo, a diferencia de Sarmiento que para hacer plau-
sible y verosimil su proyecto de integracién nacional y de unidad
regional americana a partir de ese mismo “‘desierto” primordial, lo
remitia al “modelo europeo’”, porque éstas eran ‘“‘las necesidades

de las naciones modernas’’ comoItalia, Alemania, Canada y Esta-
dos Unidos, Hostos pretende una evolucién exclusivamente ameri-

cana.
 

18 América: la lucha por la libertad, en Obras, p. 196.

1° Ibid., p. 196.
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Unidad tedrica y origen histérico comin

La visién americana de Hostos tiene profundas raices histéricas
y en ningin momento se presenta como un desasido y vago “sonar
despierto”. En su conceptualizacién resulta fundamental el origen
hist6rico comtn de lo americano. La unidad que puede derivarse
de un mismo origen le parece a Hostos indiscutible en la medida
que permite cobrar conciencia de lo que es comin:

Si hay algunatierra a la cual pueda apropiarse con escrupulosa exac-
titud el incentivo dictado de mundo nuevo,es aquella que, insertandose

por México en el continente septentrional del Nuevo Mundo, recorre

el istmo de Panama, sigue la casi recta trayectoria de las costas meri-
dionales del Pacifico, penetra en las regiones desoladas del estrecho

austral, domina soberanamente el Atlantico del Sur, contempla como

suya toda Ja cuenca del mar de las Antillas y cuenta en su extension
inmensa, desde los limites mexicanos del rio Bravo hasta el grado

57 de latitud austral, dieciocho republicas de un mismo origen, un

imperio de origen semejante, y mas de treinta millones de habitantes
con iguales aptitudes para la civilizacién e idéntico anhelo de pro-
greso.7°_

La conciencia y el sentimiento de pertenencia a este mismo
origen le parecen también obvios, ya que cuando “‘se habla al sen-
timiento de esos pueblos, palpitan en tanta actividad los afectos y
los instintos de familia”. El problema es la “razén de sus gobier-
nos’, donde los argumentos en contra del americanismo y en favor
del “aislamiento egoista’” de cada uno de los Estados, son tan
impulsivos, que Hostos no comprende cémo “‘pueden sentir tan ex-
pansivamente los que razonan con tan egoistas restricciones’’.**

La percepcién de una unidad americana cualitativamente distin-
ta de los particularismos que la integran, no impide que sus expre-
siones individuales sean leales hacia el grupo, la familia 0 a la
localidad de la que son originarios. Una no excluye la otra, aspecto
que resulta clave en la comprensién critica de su pensamiento, pro-
yectado desde lo espec’fico antillano, especialmente cubano y puer-
torriquefio, pero representativo de lo americano, no sélo a nivel

continental, sino en su insercién en lo universal.

Esto nos lleva al andlisis de las etapas a través de las cuales
Hostos proyecta realizar la unidad de América Latina.
 

20 Ibid., p. 194.
21 “Congreso Latinoamericano”, en E/ Correo de Nueva York, 26 de

noviembre de 1874.
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III, Etapas de la unidad

La desiderata hostosiana de la unidad continental de América La-
tina se estructura a partir de la circunstancia histérica desde la que
escribe. Por lo tanto, la primera e ineludible etapa es la emancipa-
cién de las Antillas.

La emancipacion de las Antillas

Ewta perspectiva de Hostos no puede haber unidad latinoameri-
cana mientras existan en la regién paises que no son independien-
tes, La emancipacién de las Antillas es el requisito previo de cual-
quier proyecto de unificacién del continente y adquiere en el con-
texto de su proyecto una dimensién histérica que rebasa la mera
reivindicaci6n nacional de Cuba y de Puerto Rico.

En efecto, Hostos considera que el Mar Caribe es el Mar Me-
diterraneo del Nuevo Continente y que, por lo tanto, esta “con-
sagrado a ser el camino ondulante de todas las ideas, de todos los
progresos de la nueva humanidad”. En ese mar de las Antillas,

“mar Caribe o de Colén’”, individualiza “dos grupos de islas que
en los dias venideros de las historias seran la Grecia del Nuevo
Continente”.” Es el Mare Nostrum del Nuevo Mundo, donde:

Cubaesta de tal modo colocada en la disposicién geografica del globo,
que es como su puntocentral: después del Istmo de Panama, no hay
en el mundo moderno unaposicién geografica tan favorable: perfo-
rado el Istmo, la posicién de la Isla y de todo el archipiélago habra
centuplicado su importancia. En Ja distribucién delas tierras del Nuevo
Mundo,Ia situacién del archipiélago y de Cuba es Ja de intermediarios
indispensables entre las dos grandes masas del Continente.?*

Hostos no sdlosefiala la situacién estratégica de las Antillas,
sino que se adelanta en su visién prospectiva a la construccién del
Canal de Panamay a la reordenacién geopolitica que provocara en
la regién. En este esquema, es evidente que la condicién colonial
de las Antillas es un obstaculo a la “‘comunicacién natural” entre
la regién del Caribe y el resto de América, porque las islas son las
“mediadoras entre el Viejo y el Nuevo Mundo”. Es interesante ob-
servar cémo el pensador puertorriquefio reordena la vision eurocen-
trista tradicional para darle una perspectiva latinoamericana en la

22 América: la lucha por la libertad, p. 133.
28 Obras, p. 361.
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cual Jas Antillas son una etapa “‘comercial e industrial” de la na-
vegacién entre dos mundoy entre las diversas partes del Nuevo,
punto central y pasaje obligatorio en la comunicacién, lo que es
requisito ineludible en todo proyecto de unidad. Las islas son, en
efecto:

El lazo, el medio de unién entre la fusién de tipos y de ideas europeas

de Norte América y la fusién de razas y caracteres dispares que peno-
samente realiza Colombia (la América Latina): medio geogrdfico
natural entre una y otra parte del Continente, elaborador también de

una fusién trascendental de razas, las Antillas son, politicamente, el

fiel de la balanza, el verdadero lazo federal de la gigantesca federa-
cién del porvenir; social, humanamente, el centro natural de las fu-

siones, el crisol definitivo de las razas. Por eso sirven de estacién
necesaria a las comunicaciones comerciales de la tierra, por eso seran

un dia la casa de peregrinos de la Humanidad.™

Los fines aparecen claramente explicitados: la fuerza comercial
no solo favorecera “un vasto desarrollo de la civilizacién’’, sino
que preparara “el ensayo de fusién latente que se verifica siempre
en los grandes centros comerciales, la unidad de la especie”.?* En
el area geopolitica generada por el intercambio, la unidad de la
civilizaci6n americana se ratifica en la extensién progresiva de la
independencia continental, en la cual la liberacién de las Antillas
es la continuacién “natural” de un proceso histérico irreversible.

Espacio y tiempo, componentesineludibles de la utopia, apare-

cen suficientemente contextualizados para dar al proyecto de Hostos
una seria base histérica. En su famosa carta al presidente del Peri
del 13 de octubre de 1873, sostiene con indiscutible seguridad: “Yo
creo, tan firmemente como quiero, que la independencia de Cuba
y Puerto Rico ha de servir, debe servir, puede servir al porvenir
de la América Latina’’.**

En el desarrollo explicativo de esta conviccién maneja la certeza,

la esperanzada formulacién de un deber ser y una posibilidad jus-
tificada por la propia circunstancia histérica americana. La certeza
es que la independencia:

Hadeservir, porque las Antillas desempefian en el plan natural de

la geografia de la civilizacién el papel de intermediarias del comer-
cio y de la industria: el comercio es actividad aplicada a las necesi-

24 Obras completas, t. 1, p. 285.
2 Tbid., p. 147.
26 Publicado en E/ Argentino (Buenos Aires), 1873.  
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dades, la industria es ciencia aplicada al bienestar de los hombres, y

son conductores de ideas, como lo son de elementos fisicos de bien-

estar; transmisores de progresos morales e intelectuales, como lo son

de progresos materiales.

Al mismo tiempo, Hostos enuncia un principio programatico

no menos enraizadoenel contexto regional:

Debe servir, porque las Antillas son complemento geolégico del con-

tinente americano, complemento histérico de la vida americana, com-

plemento politico de los principios americanos, y tienen el deber, no
ya el derecho, de sustraerse a toda accién perturbadora de la unidad

geografica, histérica y politica de América,

Finalmente, considera que esta independencia y la unidad con-
siguiente del continente se inscriben en una légica histérica en la
cual Jas sucesivas etapas habran de darse naturalmente:

Puede servir, porque la independencia de las Antillas no es otra cosa
que emancipacién del trabajo, y por tanto, aumento de poblacion, de

produccién de recursos fisicos para la civilizacién americana; no es

otra cosa que emancipacién del comercio y de la industria, y por tanto,
eliminacién de los obstaculos materiales que hasta hoy ha tenido la
comunicacién entre una gran parte de América y aquellas islas, que
son mediadoras naturales entre el Viejo y el Nuevo Continente.

La independencia de las Antillas “reconstituye” geograficamente
el continente americano y permite la “unificacién de todas las par-
tes en el todo”. Como consecuencia natural de ese movimiento
histérico de la independencia continental, las Antillas van hacia:

El periodo necesario de su vida en que, disponiendo de si mismas,
contribuyan con toda la América Latina al porvenir esplendoroso de
la nueva civilizacién que elabora el Nuevo Continente; no es otra

cosa que aclamacién de los principios morales y politicos en que se
funda la democracia americana, y por tanto, definitiva direccién de

toda la sociedad americana hacia fines propios, necesarios, connatura-
les, independientes de los fines que dirigen la sociedad europea.**

En la exaltada dialéctica de su discurso, Hostos no olvida que el
primer obstaculo subsiste: las Antillas siguen siendo colonias, por
lo tanto no puede hablarse de unidad latinoamericana, ya que:

21 América: la lucha por la libertad, p. 190.
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Teniendo que seryir, debiendo y pudiendo servir la independencia
de las Antillas al porvenir de todo el continente se plantea el pro-
blema ;Cémo, convertida la independencia de las Antillas en pto-
grtama de gobierno, pueden los de América Latina realizarlo?

La respuesta a esta interrogante es congruente con su planteo
general. Para que dejen de ser colonias nada mejor que apelar a la
solidaridad continental, es decir, al 4mbito natural en que esa uni-
dad futura debera expresarse.

La confederacién centroamericana

HOsTOs propone la reunién de un Congreso americano para te-
velar “‘la existencia real, palpable y positiva, de una comunidad de
afectos, ideas e intereses, que bastan para atraer el respeto de los
hombres y la reflexién de los gobiernos”,** meta que considera di-
ficil, pero que “vale la pena”, ya que:

Ni gobiernos, ni pueblos, nadie hay en los pueblos latinoamericanos

que no sepa, que no presienta que es interés comin de todos ellos

la independencia de las Antillas. Ligarse con el fin concreto de con-
seguirla, equivaldria a hacer el ensayo de una fuerza.?

Sin embargo, aunque llame a un Congreso americano, Hostos es
consciente del fracaso de Congresos anteriores como el de Lima y
de Santiago. Del mismo modo,juzga como negativoslos efectos del
tratado Tripartito de 1857 y la cuadruple Alianza de 1865.

Si de la unién de los paises de América Latina depende el por-
venir de la civilizacién politica del continente, Hostostiene el sufi-
ciente realismo politico para comprender que la unién no puede
hacerse de golpe, “sino parcialmente”, ni en todos sus fines, sino
“en algunos’, no en forma definitiva, sino temporalmente, no por
todos al mismo tiempo, sino por “algunos gobiernos latinoameri-
canos”’,
_Hostos propone una integracién latinoamericana gradual, cuya

primera etapa debe ser la Unién Centroamericana, a la que no con-
cibe como una federacién, sino como una confederacién, La Unién
Centroamericana seria un eslabén de la ansiada “reconstitucién”
geopolitica del continente, ya que:

28 Obras, p. 251.
2 Tbid., p. 59.  
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Si las Antillas Ilegaran a su independencia en tiempo oportuno, en
este gran tiempo en que vivimos, y lograran reconstituirse pronto y
atrajeran a su c*rculo de accién al istmo y las repiblicas centrales, tal
vez quedar‘a eliminada para siempre una de las mds formidables
incégnitas del porvenir continental. Entonces, el Archipiélago y este
pedazo de tierra que une los dos continentes del Nuevo Mundo,ad-
quiriria por la navegacién y el cambio aquella rapida fuerza que da
la afluencia de los intereses universales hacia un centro.*°

Sdlo en ese momento puede hablarse de una Confederacién
subregional:

Entonces, y como precedente de Ja unién de nuestra raza en nuestro
mundo,toda la parte del estado de Panama que correspondeal Istmo,
las cinco repiblicas centrales y las tres Grandes Antillas, Cuba, Santo
Domingo, Puerto Rico, formaran una confederaci6n de estadoslibres.

La unidad centroamericana tiene para Hostos profundas raices
hist6ricas, ya que América central es un “mismo pedazo del istmo
colombino”sin obstaculos topograficos que lo separen, y una misma
“raza ibérica combinada con los mismos o semejantes elementos de
la raza aborigen”, y una sociedad que hereda los mismos males de
la colonia’”’.** En el proyecto de Hostos, los Estados Confederados de
América Central y el Caribe se integrarian como una unidad sub-
regional junto a otros grupos federales como el Canada, los Estados
Unidos de América y los Estados Unidos Mexicanos. A pesar de
la aspiraci6n reiterada de ver al continente unido, Hostos reconoce
que la unidad de “las Américas” no es politicamente posible, sobre
todo en relacién a los Estados Unidos a los que pensé en alguna
ocasién seria posible asociar al proyecto en un mismoplanoiguali-
tario.

Pese a ello, imagina, a partir de la unidad centroamericana, otros
mecanismosjuridicos para “‘la unificacién de las partes en el todo”
que serian “una forma accesible en nuestro tiempo” del “designio
culminante de Bolivar’. Unade ellas es la liga diplomatica de las
naciones americanas.
A través de la “Liga diplomatica” se podria crear una perso-

nalidad internacional, capaz de evitar derrotas como la invasién de
México, la tentativa de reanexidn de Santo Domingo o “la catastro-
fe todavia no bastante llorada del infortunado Paraguay”. Sin em-
bargo, Hostos es consciente que de todos los obstaculos quedificultan

80 Ibid., p. 305.
31 Obras completas, t. XIV, p. 313.
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la institucién de esa personalf{dad internacional, la falta de un in-
terés comtin es el mayor,” porque “Jas alianzas se rompen hacia

su centro natural de gravitacién”. Al mismo tiempo todo proceso
de unién genera dos tipos de temor. Por un lado:

Los que pudieron utilizar sus ventajas y constituirse rapidamente, no

quisieron confederaciones que suponian habian de darles todas las
responsabilidades y ningunas de las ventajas de la confederacién,

y por otro lado:

Los que no pudieron constituirse tan facilmente, acaso veian en la

confederacién un medio auxiliar de estabilidad interior, pero ms cla-
ramente creian ver un medio de preponderancia para los estados ya

constituidos.*¢

La liga de los independientes

Preocuravo por pasar de una fase “‘desiderativa’” y de simple
expresién de un ‘‘anhelo” a una mas “‘programatica’’, Hostos pro-
pone como medio de lograr la unidad latinoamericana, una asocia-
cién politica con el nombre de Liga de los Independientes, cuyos
fines, entre otros, son:

La sustitucién de la confraternidad sentimental que hoy aproxima ti-

biamente a la sociedad latinoamericana de las Antillas y del continente,
con la confraternidad de intereses materiales, intelectuales y morales,

y con la unidad decivilizacién que espera a sociedades idénticas en

origen y en tendencias (Articulo 3).

La Liga trata de convertir la mera voluntadasociativa de paises
de similar origen en un verdadero germen de “mercado comin”
latinoamericano, donde los intereses materiales (geopoliticos y
econémicos) puedan tenerse simulténeamente en cuenta con los
“morales” e “intelectuales’. Tales fines se basan en la repeticién
de dosprincipios clave de la visién latinoamericana de Hostos:

— EI principio de unidad, paz y nacionalidad en las Antillas
(Articulo 1c, Inciso E de la Liga).
— El principio de expansién hacia el continente latinoamericano

(Ati Teeines):

® Obras, p. 159.
33 [bid., p. 247.  
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Sobre la base de la independencia de las Antillas y a partir de
su visién geopolitica en la que el Caribe, verdadero Mare Nostrum
del Nuevo Mundo, opera como centro natural de unién y de co-
municacién entre el hemisferio Norte, América Central y del Sur,
Hostos proyecta la unidad latinoamericana a partir del ‘'Principio
de expansién hacia el continente americano”:

Para no ser Espafia, ni Judea, ni China, es necesario hacer expansivas
las fuerzas nacionales, obedecer al principio de expansién, salir de si
misma, difundirse, vivir juvenilmente la activa vida de relacién que
solicita y espera a todo pueblo del Nuevo Continente, y acaso més
alla que a otro cualquiera, a los que se han formado en el archipié-

lago de las Antillas, centro del mundo civilizado, camino del comercio

universal, objetivo de la industria de ambos mundos,fiel de una ba-

lanza que ha de pensar algin dia los destinos de la civilizacién cos-
mopolita.™

Para el caso extremo de que no sea he “una confederacién
politica”, Hostos propone una forma definitiva de libertad: “la
confederacién de ideas”.

Me vengué de él imaginando una forma definitiva de libertad y con-
cebi una confederacién de ideas, ya que me era imposible una con-

federacién politica. Porque soy americano, porque soy colono, porque
soy puertorriquefio, por eso soy federalista) Desde mi isla veo a

Santo Domingo, veo a Cuba, veo a Jamaica, y pienso en la confede-
raci6n: miro hacia el norte y palpo la confederacién, recorro el semi-

circulo de islas que ligan y “federan” geograficamente a Puerto Rico
con la América Latina, y me profetizo una confederacién providen-

cial.35

Como otros pensadores y hombres de accién americanos, Hos-
tos no hace sino luchar por una América libre y unida, buscando
instrumentar una férmula politica que traduzca eficazmente su
ideario en la practica. Sin embargo, en esta busqueda, Hostos va
mas lejos. Su América idealmente unida es una América donde
las minorias y los grupos marginalizados tienen voz. Indios, chinos,
huasos, rotos, cholos y gauchos, y “otros tantos esclavos de la
desigualdad social’, entre los que incluye premonitoriamente a la
mujer, tienen derecho a formar parte de una América unida y a no
ser “‘ridiculizados” en sus aspiraciones de integracién. Hostos es

% Ibid., p. 248.
8° América: la lucha porla libertad, p. 173.
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consciente que aborigenes, cholos, zambos y negros son “elementos

sociales que viven mds o menos divorciados del sano y fecundo mo-
vimiento de la sociedad’’*® por lo que la unidad buscada debe
empezar por la polidoneidad con estos grupos.

La conciencia de la importancia de integrar las minorias al por-
venir de una América unida, la cobra Hostos en su “peregrinar’”’

americano. Lo explicita en su carta del 9 de diciembre de 1873
ditigida a José Manuel Estrada, redactor de E/ Argentino:

Durante esos tres afios, consagrados con mi voz, con mi pluma y con
el ejemplo de una vida desinteresada a la confraternidad de todos
estos pueblos, a la defensa de todos los desheredados, fueran “‘rotos’’

y “huasos” y araucanos en Chile, fueran chinos o quechuas en Peri,
sean gauchos o indios en la Argentina: durante esos tres afios dedica-
dos a pedir practica leal de los ptincipios democraticos, formacién de

un pueblo americano para la democracia, educaci6n de Ja mujer ame-
ricana para precipitar el porvenir de América.%?

Mucho antes que Vasconcelosy lejos de la visidn racial selec-

tiva de Alberdi o Sarmiento, Hostosconcibe el porvenir de América

como el de “un crisol de razas’”. En forma consecuente con su lucha

politica, hace generar ese “‘crisol” en las Antillas.

Las lecciones de la historia

Ex enunciado utépico de unadireccién sefialada con tanta convic-
cién no impide que Hostos acepte las lecciones de la historia. El
pensador puertorriquefio conoce perfectamente las fuerzas atomiza-

doras y centrifugas que neutralizan todo esfuerzo de unidad. La
“balcanizacién” americana —lo que Sarmiento llamé las Provincias

“desunidas” del Rio de la Plata y, mds graficamente Francisco
Bilbao definira como ‘los Estados Desunidos del Sur’ en contra-

posicién a los Estados Unidos del Norte— le ofrecen un “extrafio

contraste”: tienen un mismo origen, los mismos intereses del pre-
sente, la misma atraccién por el porvenir y estan en_un mismo con-

tinente y, sin embargo, son incapaces de ponerse de acuerdo. La

86 Obras, p. 185.
31 América: la lucha por la libertad, p. 38. En unacarta escrita a Gui-

lermo y Manuel Matta el 19 de junio di 1874, pero no enviada, Hostos
insiste en el tema de “Ja unién ridiculizada de todos estos pueblos’, en los
que incluye a estas minorias por cuya defensa luché, especialmente por los
chinos del Pera (p. 118).  
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recapitulacién de los fracasos es abrumadora, empezando por el

propio SiménBolivar.
Bolivar —ese “hombre-legién” porque fue el primero en in-

terrumpir el suefo dela vida colonial para redimir el continente—
fue también el primero en concebir “la patria inmensa’”’ y en sefalar
que sin Cuba ni Puerto Rico, el continente estaria “incompleto”.
Puerto Rico, la patria de Hostos, era parte de “la humanidad que
redimia” el Libertador.%* Pese a la influencia de Bolivar y al
sentimiento de los “padres” de la patria, los ‘‘capitanes” de la
“independencia” y el de las “poblaciones liberadas”, Hostos sefiala
cémola unidad latinoamericana ha fracasado, aunque no hayan sido
derrotadas las ideas, ya que: “Hoy llena esta de hombres eminentes
nuestra América Latina que saben quelas Antillas son complemento
politico y geografico del continente”.

Hostos recuerda asimismo los esfuerzos alrededor del nombre
de Colombia para definir lo especifico americano antes de que se
generalizara el gentilicio de América Latina:

Noobstante los esfuerzos hechos por Samper, por algunos escritores

latinoamericanos y por el autor de este articulo, reforzados por la
autoridad de la Sociedad Geografica de Nueva York, no prevalece
todavia el nombre colectivo de Colombia con que han querido dis-
tinguir de los anglosajones de América a los latinos del Nuevo Con-
tinente. En tanto que se logra establecer definitivamente la diferencia
es bueno adoptar para el continente del sur y América Central, Mé-
xico y Antillas el nombre colectivo que aqui le damosy el de neolati-
nos usados porel sefior A, Bachiller Morales, o el de latinoamericanos

que yo uso para los habitantes del Nuevo Mundo queproceden dela

raza latina y de la ibérica.8®

38 [bid., p. 58. Hostos llama a Bolivar “hombre-idea” porque fue el
primero en concebir Ja patria inmensa y también “hombre-humanidad” por-
que fue el primero que sin Cuba y sin Puerto Rico, declaré “incompleto
el Continente’. Puerto Rico era saber que “las Antillas son complemento
politico y geografico del continente que quieren para el progreso y para
la libertad’’.

8° Ibid., p. 194. Es interesante anotar que Hostos confia que un dia
América se Ilamara Colombia: ‘“‘Entonces el continente se Ilamar4 Colombia,
en vez de no saber cémo Ilamarse; en vez de ser la patria de peruanos,
chilenos, argentinos, mexicanos; cada repiblica inlagecteste en si misma,
concurriré con todas las demas al gobierno internacional de todas, y el poder
exterior que no ha logrado crear Ja fuerza individual de cada una de las
naciones constituidas, lo impondra eficazmente la fuerza colectiva’’ (Obras,

p. 167).
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Del mismo modo, recuerda las etapas histéricas de la reunién
de Venezuela, Nueva Granada y Ecuador,la unién de cinco republi-
cas centroamericanas, los propésitos del Congreso de Panama de
1824, la confederacién Peri-Bolivia, el régimen federal de las pro-
vincias del Rio de la Plata, las “secciones’ del Estado mexicano.
Pese a todosestos esfuerzos, el principio de “‘unidad en la variedad”
no haprevalecido en América.

En otras ocasiones, frente a la triste realidad americana Hostos
habla del “via crucis” de la justicia en América y de los pormenores
que lo “horrorizan o repugnan’’, lamentandose de no “tener tiem-
po” para presentarlo, pero preguntandose si “acaso sea bueno no
tenerlo’’.*°

En el fundamentalarticulo escrito en ocasién del aniversario de
la batalla de Ayacucho, Hostos se lamenta de que:

Cuarenta y seis afios después de “la batalla de América contra Espana”
todavia “no hay una Confederacién Sudamericana’, jtodavia hay pue-
blos americanos que combaten solitariamente contra Espafia! ;Todavia
hay republicas desgarradas por las discordias civiles! ;Todavia no
tienen fuerza internacional las sociedades y los gobiernos colombianos!
;Todavia puede un imperio atentar alevemente contra México! {Toda-
via puede otro imperio destrozarnos impunemente al Paraguay !**

El impacto deestas palabras se hace més intenso, por su vigencia
actual, donde con otros ejemplos no menos dramaticos, podrian
repetitse casi textualmente las mismas causas de fondos confabu-
lando contra el destino de una América unida.

En este diagnéstico profundamente enraizado en la historia,
pero no porello menos proyectado hacia la utopia del porvenir que
suefia para el continente, Hostos observa cémose refleja en “la
pobre América” la crisis universal del alma humana, porque son
prestadas las costumbresy las creencias y porque América ha vivido
demasiado poco de si misma para tener “un sistema propio de creen-
cias”’.

Vigencia de una lucha postergada

Eweste anilisis que va rebasando lo meramente histérico, para
adentrarse en lo filoséfico, Hostos llega a afirmar que el continente
americano es un continente “hamletiano”, porque padece en su in-

40 “Harto llora la justicia en cada casa para que quedeel deseo de verla
llorar en la vecina”, sostiene en otra ocasién (Obras, p. 234).

41 El Nacional (Lima), 9 de diciembre de 1870, Obras, p. 161. 
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tima realidad el “combate de las fuerzas parciales’, aun no armo-

nizadas en un orden superior.
El desgarrado combate ‘‘hamletiano” que se prolonga hasta hoy

en dia, cuandose festeja el sesquicentenario del nacimiento de Hos-
tos, otorga, paraddjicamente, una vigencia inesperada a su obra,
porque, comohaescrito Jorge Albistur:

El paso de los afios ha derrotado cada vez mas a Hostos, pero lo ha
hecho —por eso mismo— cada vez més actual. La balcanizacién ame-
ricana se ha profundizado, en tanto ha ido creciendo el justo rencor

de las naciones latinas con respecto a la potencia del norte, con la

cual es cada vez més dificil imaginar una unificacién en condiciones

igualitarias. Pero el fracaso de Hostos es sélo una variante del fracaso
mismo de Bolivar. Cuando en 1826, convocé éste en la ciudad de

Panamé a representantes de Colombia, México, Peri y Estados Unidos,

los embajadores de esta ultima naci6n —siempre tan oportuna, aun

en la omisi6n— lIlegaron una vez que el congreso habia finalizado.

Pero en realidad, nada de lo dispuesto en aquel congreso dio fruto
alguno, pues ni Peri, ni México, ni Guatemala respetaron los com-
Promisos que ellos mismos habian contrafdo. Por el momento, éste es
el destino de los sofiadores de una América distinta.4?

El propio Hostos en el recordado articulo en ocasién del ani-

versario de la batalla de Ayacuchoreitera la vocacién de una Amé-
rica unida, mds alla de toda derrota circunstancial, ya que los
pueblos creados con la independencia americana tienen derecho a
encaminarse unidos hacia el porvenir, pero “separados, jno!’’, pues
aquélla “no fue la victoria de una u otra parcialidad del continente,
fue la victoria suprema de toda la América, y sélo cuando la poli-
tica obedezca a la geografia, la realidad a la necesidad, la conse-
cuencia a la premisa, sdlo entonces sera ldgico el sagrado regocijo”.

A la espera de ese “‘sagrado regocijo”, nada mejor que estudiar
y valorar la obra de Hostos en su justo contexto de latinoamericano
con yigencia universal, pero no por ello menos enraizado en su
tierra natal puertorriquefa.

#2 Jorge Albistur, La Semana de El Dia (Montevideo), 5-12 de abril
de 1986.

HOSTOS Y EL NACIONALISMO
LATINOAMERICANO

Por Maria Elena RopRiGUEZ OZAN

CCYDEL, UNAM

EK Los Ultimosafios, y la mayoria de las veces a peticién de los
propios antillanos, se habla de ‘América Latina o Latinoamérica

y el Caribe”. Tal parece quese trata de dos entidades diferentes. Esto
mellama siempre la atencién, y mas de una vez me he preguntado:
por qué no simplemente Latinoamérica? La explicacién de la pre-
sencia de otras lenguas y culturas en esta regién no meparece sufi-
ciente. Mayores son las diferencias entre los europeos, y se dice Eu-
ropa. Los caribefios parecen asf olvidar que ya en su propia historia
est contenida la idea de pertenencia a una unidad mayor: Latino-
américa, Esta idea fue hecha explicita, muy tempranamente, en el
siglo XIx, por un extraordinario antillano, Eugenio Maria de Hostos,

a quien hoy recordamos con este homenaje.
Alrevisar algunas partes de su obra he confirmado mi tesis. Na-

cido en la primera mitad del siglo pasado,la conciencia Jatinoameri-
cana de Hostoses tan antigua y profunda que no hay realmente un
mar que lo separe del continente. La independencia antillana, que
tuvo en él a unode sus principales luchadores, la sintio intimamente
ligada a la independencia continental. En su carta al Presidente del
Peri decia que la misma es “reconstitucién geografica del Continente
ameticano, y por tanto unificacién de todas las partes en el todo;
no es otra cosa que continuacién del movimiento histérico de la
independencia continental. . .”*

Poresta causa, no es de extrafiar que, fracasados sus intentos de
encontrar comprensién en la Espafia Republicana, haya iniciado un
largo peregrinaje por la América del Sur. En cada unodelos paises
que visit6 o en los que vivid, siempre manifesté en sus ensefanzas
un nacionalismo continental latinoamericano, no sélo antillano. Cre-
yente fervoroso en los resultados que podian obtenerse de la educa-

1 Eugenio Maria de Hostos, Obras completas, San Juan, Instituto de
Cultura Puertorrique.a, 1969, vol. vi, p. 37, cit. por Manuel Maldonado
Denis en la presentacién de Eugenio Maria de Hostos, Moral social, Cara-

cas, Biblioteca Ayacucho, 1982.  



 

 

90 Maria Elena Rodriguez Ozan

cién de nuestros pueblos, Ilevé su palabra a todoslos foros que tuvo
a su alcance,

Hostos traté de explicarse una y otra vez a nuestras sociedades,
a las que consideraba injustamente tratadas. Decia: “Si en algunos
latinoamericanos, si en uno solo, hubiera nuestra reverencia a esas
sociedades calumniadas, despertado el respeto carifioso que usual-
mente no se manifiesta en la América Latina, esa sola reaccién de un
alma recta bastaria para fecundizar el esfuerzo infecundo que re-
presenta este trabajo’.

La incomprensin hacia la América Latina comienza, para Hos-
tos, en los propios latinoamericanos. Asi, en el andlisis que hace de
la Argentina explica la organizacién que apenas esta comenzando y
apunta posibles errores que el transcurso de los afios se ha encargado
de corroborar. Critica duramente la “‘centralizacién excesiva”, y ex-
presa su interés por ver desaparecer de la América Latina este ‘‘fu-
nesto sistema politico y administrativo’”’.

La inmigraci6n masivalleva pocosafios de iniciada cuando Hostos
llega a BuenosAires; a pesar de esto ya vislumbra los problemas que
causara la falta de una planificacién inteligente. Asi dice: “La inmi-
gtacion es casi exclusivamenteitaliana y espafiola y se establece en
el litoral, sobre todo, en la ciudad de Buenos Aires y en su contorno,
centraliza en una gran ciudad o en dos y en sus contornos los bene-
ficios econdmicos que estaba Ilamadaa producir en todo el pais’.

Considera que, a pesar de haber adoptado la Argentina el sistema
federal, sigue arrastrando los defectos centralistas de la colonia. La
inmigracién, entonces, no esta desarrollando arménicamente a todo
el pais sino solamente algunos focos, desvirtuando de ese modo el
sentido que la inspiré.

Critica, ademas, la actuacién de los grupos de inmigrantes
espafioles, que han alcanzado un gran desarrollo econémico y pre-
sionan al gobierno argentino para que defienda los intereses de Es-
pafia en la causa de la independencia de Cuba.

Hostos fue, por otro lado, uno de los primeros en abogar por la
construccién de un ferrocarril trasandino que consideraba seria una
gran via de comunicacién entre Ja Costa del Pacifico y el Atlantico.
Afios después también los intereses britanicos consideraron favora-
ble para su economia esta posibilidad y realizaron la obra; otra habia
sido, sin embargo,la intencién de Hostos y fue un sincero reconoci-
miento a su campafia que la primera locomotora que cruz6 la cordi-
Mera de los Andes recibiera el nombre de Eugenio Maria de Hostos.

? Eugenio Maria de Hostos, Obras, La Habana, Casa de las Américas,
1976, p. 229.

3 [bid., p. 236.  
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Delos paises de América del Sur que recorre Hostos, es Chile
donde permanece por mas tiempo. Manuel Maldonado Denis, en
la presentacién que hace de la obra de Hostos para la Biblioteca
Ayacucho, considera que esta relacién es tan estrecha “que sélo po-
dria compararse con la que estableceria con el pueblo dominicano
afios mas tarde’’.*

gEn qué medida influy6 Hostos en Chile? Y en estos afios de la
segunda mitad delsiglo xx, étiene alguna vigencia su pensamiento?
Entre los destacados impulsores del integracionismo latinoamericano
es una figura importante el chileno Felipe Herrera, nacido en Val-
paraiso en 1922. Hombre deaccién y pensamiento, se formé profe-
sionalmenteen derecho y economia.A esta ultima disciplina se dedicé
casi exclusivamente como funcionario internacional. Vinculado a la
CEPAL primero, Director Ejecutivo del Fondo Monetario Internacio-
nal y Director durante una década del Banco Interamericano de Des-
arrollo, se declaré siempre nacionalista e integracionista, ;Cuales
fueronlas bases ideoldgicas del latinoamericanismo de este banquero?
Segiin su propia confesién él se formé a la sombra dela figura de
Hostos. Dejemos que el mismo Herrera nos relate su encuentro con
Hostos:

En unode los acogedores prados del Parque Forestal de Santiago de
Chile, a la sombra de sus Arboles imponentes, se alza la sobria escul-
tura de un hombre maduro, de barba y cabellera robustas, cuyos ojos
profundamente sentados parece que todavia escrutaran el porvenir.

Alli como tantos otros nifios santiaguinos, lei por primera vez su
nombre grabado en el bronce conmemorativo: Eugenio Maria de Hostos

(1839-1903). ees
Afios més tarde, al iniciar mi vida de estudiante universitario, mis

ojos inquietos de adolescente volvieron otra vez a leer el mismo
nombre en letras de bronce sobre Ja testera de la primera aula de la

Escuela de Derecho.
Dentro del aula, ya no supe sdlo de su nombre, sino dela figura

y del ideario de Eugenio Maria de Hostos. Mi viejo profesor Gabriel
Amunitegui le dedicé un extenso panegirico. Se refirié a su obra, no
sélo en el campo tedrico de Ja ciencia politica y del derecho constitu-
cional sino también como uno de sus antecesores en esta catedra de la
Universidad de Chile. Lo comparé a Andrés Bello y a Domingo Faus-
tino Sarmiento no sélo por su calidad de americano completo sino

ademas como hijos adoptivos de Chile que mucho habjan contribuido
al desarrollo intelectual y social de su segunda patria, Lo describid
como un hombre que, nacido en Puerto Rico, habfa actuado y luchado

4 Manuel Maldonado Denis, ‘“‘Presentacién”, en op. cit., p. XL  
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en Espafia, en Francia, en Estados Unidos y en toda América Latina,
siempre guiado por un profundo sentido de la unidad de nuestros

pueblos.®

Dice mas adelante que la obra de Hostos todavia “‘perdura en el
sistema concéntrico que regula los colegios del Estado, Como tam-
bién es de inspiracién hostosiana el principio del equilibrio de los
poderes adoptado en nuestra constitucién de 1925”.®

Felipe Herrera libré durante afios unabatalla incansable por la
integraci6n americana, que lo hizo proclamar: “Somos una gran na-
cién deshecha”, en la Universidad de Bahia en 1962. Dejé constancia
de su admiracién por Hostos y de cuanto él habia lucradopor “‘for-
mar una patria entera con los fragmentos de patria que tenemoslos
hijos de estos suelos’’.”

Masadelante dice Herrera: “No se adentran en el verdadero es-
piritu de Hostos quienes no comprenden que fue esta vocacién de
luchar por la integraci6n americana la que le llevé a transformarse
en educador, en socidlogo, en filésofo y en politico, durante su
intensa y variada vida, en tantos y tan diversos escenarios culturales
y geograficos’’*

Las anteriores son algunasreflexiones que he querido hacer re-
cordando a este gran latinoamericano que a pesar de haber vivido
casi toda su vida en el siglo pasado tiene ensefianzas de gran actuali-
dad para nuestro mundo. Quizds de él podriamos recoger este ideal
integracionista que ayer como hoysigue siendo la unica via de salida
para nuestra América.

® Felipe Herrera, Nacionalismo latinoamericano, Santiago de Chile, Ed.
Universitaria, 1967, p. 169.

® Ibid., p. 170.
7 Ibid., p. 171.
8 [bid., p. 171.  

RELEYENDO A HOSTOS: ALGUNAS
FACETAS DE SU IDEARIO

Por Solomon Lipp
UNIVERSIDAD MCGILL, MONTREAL

E* NUESTRA €poca —é€poca de guerras y holocaustos, de secues-
tros y toma de rehenes, de cinismo y fanatismo— el nombre

de Eugenio Maria de Hostos, una de las personalidades mas gene-
rosas que haya tenido este continente, sirve para hacernos recordar
que a pesar delastinieblas que nos rodean aparece de vez en cuando
esa llama de espiritu que nos alumbra inspira.

Hostos luchaba incesantemente con su ambiente. No habia des-
canso para él desde el momento en que tomé conciencia delas in-
justicias cometidas con su patria, y de los males que corrian por el
mundo, Era el hombre comprometido por excelencia.

Muy impresionantees su biografia. Revela una rara combinacién:
hombre de cultura universal, pero no encerrado en una torre de
marfil. Su actividad fuera del gabinete era asombrosa: al mismo
tiempo que proclamabaideas filoséficas, fue el promotor del ferro-
carril trasandino. En el Pert luchabaen pro delos chinos explotados;
en Chile fundaba liceos; en Venezuela explicaba técnicas pedagdégi-
cas renovadoras. Trabajaba por la emancipacién de Cuba y por la
de su querida isla, Puerto Rico, donde vio la primera luz del dia.
Se va a Espafia para seguir con la lucha pues piensa que la instau-
racién de la primera Republica Espafiola podra ayudarlo a conseguir
la independencia de su patria. Pero sus amigos Salmerén, Castelar,
Pi y Margall, declaran ser primero espafioles que republicanos. Igual-
mente inutil resulta su viaje a Washington para entrevistarse con el
presidente McKinley.

Dejando aparte estas actividades valiosas en tierras extranjeras,
me gustaria detenerme principalmente en algunos aspectos de su
pensamiento, escogidosal azar.

Sus ideas son la encarnacién del hombre moraly razonable. Hos-
tos destaca el valor de la dignidad humana. La moralidad social e
individual se funda en la realidad natural, porque, segin el puerto-
rriquefio, en la naturaleza se encuentra un orden, un sistema, unrit-
mo, que el hombre es capaz de captar, comprender e imitar.

Hostos exalta el cumplimiento del deber. El deber morales pri- 
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mordialmente deber condicionado, mds que nada, porel desinterés.
El utilitarismo egocéntrico no deberia servir nunca como guia para
la conducta humana. La inica utilidad genuina es la que beneficia
los intereses individuales y publicos, pero tiene que ser una utilidad
subordinada a imperativos morales. De ello se derivaria que cuanto
mésculto es el individuo tanto mdsobligado esta a servir a su pro-
jimo.

Hostos extiende estos conceptos a varias actividades humanas.
Por ejemplo, en el terreno politico ataca toda forma de corrupcién.
La politica sin moralidad es una indignidad. Paracitar otro ejemplo,
el periodista que yende sus ideas para colaborar con intereses des-
honestos, es antisocial e inmoral. El periodista representa al pueblo,
por otro lado escribe no sdlo para sus contemporaneos, sino también
para la posteridad. Una prensa libre es el guardian de la libertad
y un déspota sin prensa que lo contenga es un azote; escribe Hostos:
“EI periddico es la voz del ciudadano... la indignacién del pueblo
maltratado”.*

También es para nosotros de sumointerés el hecho de que Hos-
tos viera con una clarividencia asombrosa los efectos malsanos que
puede producir el progreso industrial y tecnolégico en la personali-
dad humanay en las relaciones sociales. Pronosticd las numerosas
inadaptaciones que esperaban a grandes sectores de la poblacién
mundial. Denunciaba el contraste entre el desarrollo material y el
lamentable nivel moral que se observa hoy en dia. ;Cémoutilizamos
nuestro tiempo?, pregunta. ;Qué clase de actividad cultural hacemos?

Unodelos puntos basicos sobre los que nosilustra Hostos es que
la sociedad es un aspecto dela naturaleza y que el hombre, claro, es
parte integral de la sociedad. Por consiguiente, existe una relaci6én
intima entre el hombre y la sociedad, asi como entre el hombre y la
naturaleza. Los tres en conjunto, es decir, hombre, sociedad y natu-
raleza, funcionan de acuerdo a un gran designio césmico que nos
revela el principio majestuoso de la armonia —armonia descubierta
por la razén, y que constituye la base de la ética. Hay una Razon
Ordenadora que equilibra las fuerzas mds contrarias. De mas esta
decir que este racionalismo arménico es Ja piedra angular del krau-
sismo espafiol, que ejercié no poca influencia en el ideario de Hostos.
La vida perfecta esta basada, segiin él, en la razén, la que sabe do-
minar las pasiones y los apetitos del cuerpo. Su fe en la razén lo
convence de que ésta podra reducir 0 disolver todo tipo de elementos
negativos; de ahi su fe ilimitada en el poder de la educacién. Para
él, sélo mediante el desarrollo de la capacidad de pensar, razonar y

1 Eugenio Maria de Hostos, Espafa y América, en Obras completas,
Paris, Ediciones Literarias y Artisticas, 1954, vol. XXI, p. 364.
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conocer es que podra redimirse América. Todo, pues, queda subordi-
nado a la raz6n. Por ejemplo, la voluntad es la facultad humana
mas proxima a las facultades animales, porque es el instrumento
del instinto. Es esencialmente perversa. Por eso es esencial que el
hombre ejerza su libertad, porque aunqueel instrumento sea malo,
la razén le obligara a hacer el bien, pero se necesita poder actuar
libremente para realizarlo.

Hostos parece ser esencialmente un racionalista optimista. El
universo para él es bueno porque esté gobernado por la ley del
“progreso incontenible”’, y el progreso intelectual depende de la
eliminacién o disminucién de los obstaculos que impiden el descu-
brimiento de esa uniformidad que caracteriza todas las zonas del
saber. En fin, si se conoce el bien, habra quellevarlo a la practica;

el mal es un error que sdlo cometen los ignorantes.
Sin embargo, se me ocurre que pueden surgir algunas preguntas.

En primer lugar, es necesariamente valida esta hipdtesis que sos-
tiene que todo el cosmos es esencialmente una sinfonia arménica?
Las uniformidades o la armonia de Ja cual habla Hostos, json parte
inherente de la naturaleza? Puede que esta misma naturaleza sea
mucho mas variada y variable, y no siempre tan bella como opina
nuestro pensador. Puede que estas uniformidades no sean mas que
productos de la raz6n humana, que siempre se esfuetza desespera-
damente por formular sistemas y armonias para evitar los trastornos
de un orden caético.

A esto puede contestar el partidario de la postura hostosiana,
que de todas maneras esta raz6n humana es un meroreflejo de la
Raz6én Césmica, la que gobierna todo. Como consecuencia, la tesis
de Hostos —si se acepta esta hipétesis— nose ha invalidado.

En segundo lugar, uno se preguntasi hay unacontradiccién entre
Hostos fildsofo moral y Hostos socidlogo. En su Tratado de moral,
escrito en 1884, predica la religién del deber. Alli dice que hay que
convertir los deberes en costumbres. Su ética racionalista nos ensefia
7 al conocer el bien, lo practicaremos. En cambio, en el Tratado

e sociologia, publicado después de su muerte, Hostos afirma que las
sociedades son organismos que obedecen ciertas leyes organicas para
poder seguir con sus multiples actividades. Estas leyes se reflejan a
través de los varios fendmenosde la vida social. Asi, la ley de socia-
bilidad nos dice que el hombre nunca puededesarrollarse en un es-
tado deaislamiento; tiene que asociarse con otros seres humanos. El
mismoprincipio se aplica al grupo, sea la familia, la tribu, la nacién
o la federaci6én de naciones.* La ley de conservacién dicta que la

2 Eugenio Maria de Hostos, Tratado de Sociologia, en Obras completas,
México, 1969, vol. XVII, pp. 39 ss.
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vida cotidiana continua de la sociedad depende del funcionamiento
de sus érganos. La ley de medios implica que las fuerzasy las institu-
ciones sociales sufren modificaciones debidas a los medios por ellas

empleados.
Ahora bien: me atrevo a preguntar si el hombre, desde la 6ptica

sociolégica, es unicamente un juguete a merced deleyes inexorables.
Si lo es, :puede ejercer —hablando ahora moralmente— su voluntad
para educarse de manera racional y mejorar su condicién?

Forzoso es concluir, para salir de este dilema, que esta contra-
diccién no es mas que aparente. La presuposicién basica de Hostos
—y ésta es la sintesis de su pensamiento moral y sociol6gico— es
que el hombrese dirige hacia el bien, igual que la sociedad, porque,
siendo ésta una parte del Universo, avanza, quiéranlo o no, también

inexorablemente hacia el orden.
Si este proceso, dictado por las leyes sociolégicas de Hostos, se

llama determinismo, entonces el hombre, gracias a su inteligencia
superior, puede cumplir su destino con mis eficacia si comprende y
obedece a este mismo determinismo.

Comoya hemosdicho,existe, para nuestro pensador,unaafinidad
armoOnica entre los fendmenos sociales césmicos: las mismas leyes
que rigen en la naturaleza, afectan a la sociedad. ¢Cual es, pues, la
orientacién filoséfica de Hostos? Sin exagerar o incurrir en un so-
fisma, puede decirse que no le viene mal otra designacién que la de
“determinista optimista”’.

Claro que existe una contrarréplica, basada en otra postura filo-
séfica. A todo lo anterior se puede responder con lo siguiente: al
orden césmico no le importa en absoluto la ley moral. El orden
césmico es incapaz de engendrar esta ley en la conciencia del hom-
bre o en la vida de los pueblos. Esto es, lamentablemente, la otra

cara de la moneda.
Sabemos que Hostos se adentré en la sociologia positivista y

evolucionista del siglo pasado. Leia a Comte y a Spencer, se intere-
saba porlas ciencias. Pero su inteligencia lo llevé a wna superaci6n
del positivismo. El positivismo queria educar para la sociedad, pero
pasé poralto las potencias internas del hombre. Hostos nunca olvidé
estas zonas espirituales: queria crear un hombre nuevopara realizar

1a transformaci6n interior del continente. En esto consistfa para él
la “‘liberaci6n mental” de América.

Pero, claro, no se trataba exclusivamente del hombre. Estoy se-
guro de que al movimiento feminista contemporaneo muchole van
a agradarestas palabras de Hostos: “Enséfienme un pueblo en donde
sea libre la mujer y lo declararé moral’. Estoy igualmente conven-
cido de que algunos de los comentarios hostosianos traeran una
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sonrisita a los labios de, por lo menos, una mitad del publico reunido
aqui, cuando dice, por ejemplo, que en el hombre,el sentimiento
es una facultad inestable, transitoria e inconstante, pero en la mujer
es estable, permanente y constante. Ademds, en la mujer, el senti-
miento es mas activo, mas eficaz, mds petsuasivo, Por eso insiste

Hostos en Ja educacién cientifica de la mujer.* Quiere madres que
ensefien cientificamente a sus hijos. Si se logra esto, resultara una
patria que obedezca a la razén, basada en la ciencia, el trabajo
y la moralidad. Educada la mujer exclusivamente por el corazén,
es una planta que vegeta, no es una entidad de razon. Si la mujer
es complice de nuestras faltas lo es por ignorancia. Hay que de-
volverle a la mujer el derecho de vivir racionalmente. Nosotros,
los hombres —concluye Hostos— los que monopolizamosla fuerza
y el poder social, somos responsables de los males que van en
contra de Ja naturaleza, cuya ley externa es la igualdad moral del
hombre y de la mujer. La mujer, igual que el hombre, esta dotada
de facultades creadoras que pueden conquistar las supersticiones y
los errores, los que son contrarios a la raz6n.

La fe de Hostosen la razén se manifiesta también en su ensayo
“La América Latina’.* Aqui rechaza las criticas contra el conti-
nente formuladas por otros paises. No hay una sociedad —dice—
mas calumniada por la ignorancia que la nuestra. Periodistas, via-
jeros, exploradores: estos son los agentes del injusto descrédito de
América Latina. ;Quién da a los europeos —pregunta Hostos— el
derecho de juzgar la vida americana? jQue no hablen ellos! Des-
pués de diez y nueve siglos de ignorancia y barbarie, Europa no ha
logrado poner fin a esta ignorancia, ni destruir esta barbarie. La
mejor respuesta que puede dar el americanoes luchar porla justicia
y la libertad. La razén de ser del americano es defender la raz6n
contra el fanatismo, y combatir el prejuicio y la ignorancia.

El énfasis en la razén aparece también en su famoso estudio
sobre Hamlet, escrito mientras se hallaba en Chile. Al referirse,
por ejemplo, a Claudio, lo describe como un ambicioso, que cometid
un crimen porque ambicionaba el reino y la mujer del rey, su
hermano. En la conciencia de este personaje predominaba la vo-
luntad sobre la razon.’ La moraleja queda bien clara: todos los
hombres son malos cuando se dejan dominar por la pasién o el
interés.

8 Eugenio Maria de Hostos, Forjando el porvenir americano, en Obras
completas, 1969, vol. XII, p. 45.

4 io Maria de Hostos, Temas sudamericanos, en Obras completas,
1969, vol. VII, pp. 7-15.

5 Eugenio Maria de Hostos, ‘Hamlet’, en Critica, Obras completas,
vol. XI, pp. 132-133.
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Dicho sea de paso, Hostos traza aqui un doble paralelo: pri-
mero, entre Hamlet y su propio estado de 4nimo, y en segundo
lugar, entre el héroe de Shakespeare y la condicién general de
América. En el primer caso, afirma que lo que hace infeliz a Ham-
let es la incertidumbre y el no hacer lo que debe hacer. Concluye
que él también se encuentra en una situacién semejante. De la
misma manera, declara que América es hamletiana; esta exami-

nando su propio ser y preguntandose a dénde debe ir y qué debe
hacer.

Ya que nos hemos referido a Hamlet, podemos mencionar de
paso la actitud de Hostos frente a los problemasestéticos. A su
juicio, el arte tiene que subordinarse a la moral. Por eso, no se

puede hablar de la libertad artistica, pues la creacién de la belleza
pura tiene que cedersu sitio a la consecucién de fines sociales. No
tolera “el arte por el arte’. Se encuentra en Hostos un fuerte
criterio puritano: para él una obra sensual es indigna, lo que es
muy razonable en un moralista. El fin del arte es concurrir con la
ciencia a la formacién de un sistema de pensamiento.

Pero aqui hay que hacer una pausa. El tema de las fuerzas
irracionales del hombre —y sus evocaciones, funestas consecuen-
cias— nos hace olvidar que lo irracional puede tener sus aspectos
favorables. Hostos parece darse cuenta de ello cuando admite el
papel positivo del sentimiento, de la fantasia, de los suefos miti-
cos. Y como si quisiera corregir el énfasis exagerado en la raz6n,
se convierte en uma especie de mediador entre un racionalismo
tigido y excesivo, y las emociones y sensaciones humanas, también
esenciales, [ntenta superar este dualismo al hablar de su ideal, “el
hombre completo”, y fundir todas estas facetas —todas necesarias
para el espiritu— en un equilibrio arménico y superior de fuerzas.*

Hostos luchaba por la creacién de una Federacién Libre Anti-
Ilana que comprendiera Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo y Haiti.
El Caribe seria asi el mare nostrum de las doce repiblicas latino-
americanas que lo cercan. A este ensuefio dedicé su vida entera de
meditacién, estudio y agitacién dolorosa. Aprendié en el transcur-
so de sus decepciones que en la sociedad actual los intereses de los
fuertes quedan por arriba, y que el Derecho Internacional esta hecho
segin las conveniencias de los poderosos. También sabia que las
masas, siempre despreciadas, son mas dignas de aprecio que los
que con ellas amasan su fortuna y su poder.

Yase ha indicado en otras ocasiones que existen grandes seme-
janzas entre Hostos y el gran fildsofo aleman, Emmanuel Kant, en

® Véase Victor Massuh, “‘Hostos y el positivismo hispanoamericano’,’
en Cuadernos Americanos 9 (1950), pp. 178-187.  
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el sentido de que ambos aspiraban a que se lograra la paz mundial
por medio del establecimiento de una confederacién de pueblos

libres, El “imperativo categérico’”’ del filésofo de K6nigsberg cons-

tituye la base principal de Ja politica de la paz. No podemosser

tratados como cosas, habia escrito Hostos, expresando asi, en for-

ma sucinta, el imperativo kantiano. Nuestros ciudadanos no pueden

ser impelidos contra su yoluntad a ser lo que no quierenser. Para

Hostos, como para Kant, la autonomia de la persona implica la

garantia de la paz perpetua —lo que quiere decir que la persona

es fin y no medio.
Era el anhelo de Hostos que la unién sofiada de sus queridas

Antillas y el proyecto de poner fin a los Estados Desunidos de la
América Latina, terminaran, tarde o temprano, en la fundacién de
la Federacién de las Naciones. Esta tendria como base sdlida eb
sustento de reptblicas auténticamente democraticas. Creia Hostos

que los paises Ilamados a dar el ejemplo del Estado internacional
eran los del Nuevo Continente. Hay que subrayar aqui que no se

trata de cualquier tipo de Estado. Para Hostos, la sociedad no es

una mera suma aritmética de individuos, sino un ser viviente, que
no tiene una personalidad aparte de estos individuos. No se trata
de un sistematotalitario, tal como lo encontramos, por ejemplo,
en Hegel, donde el individuo existe unicamente para el Estado,
donde el Estado absorbe por completo al individuo. Al contrario,

el organicismo pluralista de Hostos afirma que nosélo existe el
individuo para el Estado, sino que el caso inverso también debe
tener vigencia. Alli donde el individuo no vale, el Estado vale
menosaun."

La clarividencia de Hostos aparece en otra ocasi6n, poco antes

de su muerte. Con una visién profética nos dice lo que va a pasar
en el siglo xx con respecto a los pueblos colonizados. Los negros
exigiran sus derechos por medio de las armas; los nativos de la

India demandarin que se les devuelva su autonomia. La lucha
por la libertad seré més complicada que nunca: los anglosajones

han entendido bien esta lucha para si, pero no para otros. De sumo

interés es el comentario de Hostos acerca de los eslavos, que to-

marén parte en Ja lucha porla libertad. Estos seran “los nuevos

4rbitros de la civilizacién”.® En esta profecia se nota la confianza

que tiene Hostos en las leyes “cientificas”, tan caracteristicas de

1 Véase José A, Frinquez, “La vision de Kant y el ensuefio de Hostos”,
en Hostos, peregrino del ideal, Paris, 1954, p. 81.

8 Eugenio Maria de Hostos, Hombres e ideas, en Obras completas,

1969, vol. XIV, pp. 423-424.  
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la época, y que fueron utilizadas en Ja historia y en la sociologia
de aquel entonces.
_ Hostos nos dejé a principios de nuestro siglo. Fallecié, me
imagino, con no poca desilusién y frustraci6n —jtodavia habia
tanto que hacer! Pero también murié rodeado degloria y esperanza,
y venerado por millones. Qué bien lo expresé Pedro Henriquez
Urefia: “‘murié de asfixia moral’. También nosotros, esta semana,
por falta de tiempo, nos sentimos frustrados, por no poder aden-
trarnos mas en su obra multifacética. Que basten, por eso, estos
pocos comentarios inadecuados para honrarlo. En estos dias, cuan-
do reinan las fuerzas de un irracionalismo desenfrenado, le rendi-
mos el homenaje que merece. Lo recordamospor el ejemplo que
ofrece su noble y abnegada vida, y por habernos demostrado que
esa llamita espiritual no se ha apagado por completo.

 

 

HOSTOS: HACIA UNA DEFINICION
ENSAYISTICA DE UNA REPUBLICA

Por Juan Gabriel ARAYA G.
UNIVERSIDAD DEL BIO-BIO, CHILE

Introduccién

E LA gran variedad de trabajos ensayisticos, periodisticos y cri-
ticos que Eugenio Maria de Hostos escribiera durante su pri-

mera residencia en Chile (1872-1873), su mejor produccién, en re-
lacién con la nueva realidad que presencia —realidad que sus senti-
dos y su cerebro absorbieron poderosamente— fue su ensayo titulado
A Chile en su exposicién de septiembre.

Creemos estar en condiciones de afirmar, conscientemente, que
este trabajo constituye una de las més altas manifestaciones del
intelecto de Hostos, no sdélo por su calidad literaria, sino porque,

ademas, contribuyé conceptualmente a definir la imagen real de una
nacién en su formacién republicana. Por lo tanto, en la medida

en que nos sentimos motivadosa indagar la identidad chilena e his-

panoamericana formularemos alcances, observaciones y conjeturas
sobre el contenido y proyeccién de dicho documento. Comosesabe,
éste fue concebido en plena juventud de su autor, quien tuvo, por
motivacion directa, la necesidad de reflexionar en torno a fendmenos
sociolégicos, politicos y econémicos, a la luz de una circunstancia que
trascendié la especifica descripcién de ella misma.

En consecuencia, nos anima el afan de situar correctamente el
pensamiento hostosiano en funcién de algunasde sus ideas motrices:

libertad nacional, progreso basado en la raz6n, esfuerzo permanente;
aspiraciones que al convertirse en banderas de lucha libertaria, nos
han dejado un modelo de honradez y dignidad. Entendemos que la
aplicaci6n de la fuerza de tales ideas significd, la mayoria de las
veces, profundidad en el tratamiento de los temas y certeza en el
diagnéstico de problemas, defectos y virtudes de la sociedad de su
 

1 Santiago de Chile, Imprenta de la Republica de Jacinto Nifiez, 1873.
Todas las citas pertinentes que se hacen en este trabajo corresponderin a
esta edicién.
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tiempo. Portal razén, desde la alta mira que nos transmite su ejem-
plo, se hace imprescindible generar, con brios, la reactualizacion de
su pensamiento en el medio hispanoamericano, pues ninguna de sus
ideas centrales ha perdido vigencia, antes bien, han cobrado una
actualidad mayor.

Estimamos que la obra mencionada evidencia la profundidad al-
canzada por el pensamiento de Hostos, al ser capaz de determinar
dialécticamente y de un modocritico el estado material, social y
espiritual de Chile en la segunda mitad del siglo xrx. Sin abandonar
su Optica americanista, en este texto Hostos supo no sdlo observar
con agudeza sino que, ademas, y en forma medular, medité con
capacidad de socidlogo y politico de alto vuelo sobre temas canden-
tes, Temas que se referian, entre otros, a las causas del retraso
econémicoy social, a los progresos de la nacién, a la situacién del
campesinadoo del obreroy a la irrupcién del arte como necesidad vi-
tal en un medio que lo reclamaba con urgencia.

La monografia que nos preocupa puedesercalificada cabalmente
como un Discurso Inaugural acerca del progreso material que la
repiiblica chilena habia alcanzado hacia la década delos setenta del
siglo xrx. Hostos, al proponerse describir los progresos de Chile
—pais que al inaugurarse la Exposicién en septiembre de 1872, con-
taba con 62 afios de vida independiente— hacia, a la par, una ra-
diografia social y politica, necesaria tanto para favorecer el conoci-

miento de la nacién en el exterior,” como para contribuir al mayor

develamiento de su propio cuerpo en el interior del territorio.
En esa época, la nacién chilena habia conocido y privilegiado

dos importantes discursos culturales: el de José Victorino Lastarria
sobre el papel de la literatura chilena, pronunciado en la Sociedad
Literaria el 2 de mayo de 1842, y el de Andrés Bello, referido al
sentido y significado de la educacién superior, en el acto de fun-
dacién de la Universidad de Chile, en septiembre de 1843. Pues
bien, ambos discursos medulares constituyen la suma de las inquie-
tudes espirituales independentistas del periodo; sin embargo, nin-
gunode los dos, pese a su enorme trascendencia, incluyé el entorno
material y social en que se desenvolvia el pais en esa década portalia-
na. Hostos, treinta afios después, era el hombre elegido por América

2 Es enaltecedor saber que setenta afios después, un hijo de Eugenio
Maria, el Cénsul de Chile en Puerto Rico don Filipo Luis de Hostos, en el
Instituto Iberoamericano de la Universidad de Puerto Rico, el 8 de diciembre
de 1942, leyé una conferencia titulada “Chile, tierra de esfuerzo y accién’”,
destinada a divulgar aspectos de la tierra chilena y la confraternidad inter-
americana amenazadapor el guerrerismo nazi. Un Hostos nos recuerda —por
via de la palabra escrita— el gesto de otro Hostos, metido por aquel en-
tonces en el confin austral del continente americano.
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para completar ambos discursos, ofreciendo al mundo una visién
global e integrada de la verdadera imagen del pais.

Noesta de mas recordar que en el afio 73 Hostos incursiona en
un tema considerado hasta entonces tabi por la sociedad conserva-
dora: la educacién de la mujer. En efecto, el puertorriquefio, en la
Academia de Bellas Letras de Santiago, pronuncia una serie de con-
ferencias destinadas a impulsar la inclusién de la mujer en la edu-
cacién cientifica, y a solicitar que sela instruya masivamente, segun
lo sefialan los adelantos modernos. Tanto porel desarrollo de este
tema comopor el que apunta al progreso chileno, Hostos es un ade-
lantado del pensamiento, un visionario y un auténtico veedor del
piesente y del futuro de Hispanoamérica.

Situados en una amplia perspectiva, podemos afirmar que el
discurso critico de Hostos, en el sentido de reflejar polémicamente
una realidad sélo en algunos aspectos remite al discurso lastarriano.
También debié sentir el eco del controvertido discurso sarmientino
asi como sin duda la suave critica de Andrés Bello. Sin embargo,
estimamos que Hostos, colocado allado deestos ilustres, hace otro
discurso. Elabora un nuevo mensaje critico del pais, pues pese a la
hondura de su miraday dela lectura social y geografica que hace
de la repiblica, no incorporé a su letra ni la virulencia politica
extrema ni el idealismo enceguecedor, asi como tampoco la negacién
absoluta del presente histérico de Chile,* actitud adoptada, en cierta
o en gran medida, por Lastarria y Sarmiento. Pues bien, Hostos
no ensalza ni anatemiza; juzga realidades haciendo uso del criterio
superior que le permite establecer una concatenacién natural de cau-
sas y efectos, pero también de reconocimientos y denuncias fundados
en su idea de progreso social.

La maximaaspiracin de Hostos fue Ja de contribuir a echar las
bases de una democracia efectiva en el pais que sentia como suyo,
sin ingresar a obstinadas y aristocraticas frondas partidarias que lu-
chaban porel poder.

Estimamosque al comenzar elsiglo xx,la tarea critica de Hostos
desde otras vertientes del pensamientoy la ideologia, fue retomada
implicitamente —en relacién con el examen de los problemasdel pais
y sus males— pordestacados chilenos, quienes pusieron el acento,
con mayor o menor intensidad, en descubrir y perfilar la personali-

dad del pais. Entre ellos Alejandro Venegas, Luis Emilio Recaba-
tren, Francisco Antonio Encina, Nicolas Palacios, Alberto Cabero.

 

3 Es pertinente indicar, en relacién con la imagen que se hace del pais
un extranjero, el antecedente que constituye la obra de Maria Graham,
Diario de mi residencia en Chile en 1822, Santiago de Chile, Cervantes, 1922.

+ Ariel Peralta, en su interesante y controvertido libro E! mito de Chile,
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La exposicién de septiembre

Anres de entrar en materia, queremosprecisar que la razon inicial
del ensayo de Hostos fue la organizacién en Santiago de Chile de la
Primera Exposicién Nacional de Artes e Industrias, que se inauguté
en la capital el 15 de septiembre de 1872. Dicha exposicién se debié
a la iniciativa del Intendente de Santiago, don Benjamin Vicufia
Mackenna,® quien fue en aquella época el mds decidido impulsor
del bien piiblico de la ciudad y un gran amigo del patriota puerto-
friquefio, a quien le unia, entre otros lazos afectivos, su comtin apoyo

a la independencia de Cuba.°
Ahora bien, con motivo de la sefialada exposicién, el ayunta-

miento santiaguino conyocé a un Concurso Publico de ensayo —lla-
mado “Memoria” por los promotores, de acuerdo con la nomen-
clatura universitaria vigente, que atin no utilizaba la expresion “en-
sayo”para referirse a un tipo determinado de trabajo intelectual—,
para ponderarla realizacién de la iniciativa. Hostos, recién llegado

al pais, y en gira propagandistica destinada a conseguir el apoyo
en pro de la independencia de Cuba y Puerto Rico, concursé y obtuvo
el Primer Premio con un voluminoso trabajo de noventa y seis pa-
ginas, dedicado a describir la exposicién y a explorar 1a realidad
chilena en general.

Vision de Chile: hacia la
formulacion real y utdpica de un pais

Liaobra consta deseis capitulos que van precedidos de una intro-
duccién y de palabras preliminares. Los capitulos se refieren exclu-
sivamente a “Lo que es Chile”, “Lo que puede set Chile”, “La socie-
dad constituida”, “La inmigracién” y “La Exposicién en sus seccio-
nes .

Santiago de Chile, Imprenta Universitaria, 1971, plantea que en la obra de
Palacios, Tancredo Pinochet, Venegas y Encina se hace mencién dela caida
vertical del espiritu civico, la corrupcién del ejecutivo y la funcién publica.
Ademis, la afioranza de una época feliz perdida en la fatuidad de los grupos
aristocraticos.

5 Benjamin Vicufia Mackenna fue intendente de Santiago, durante el
gobierno de Federico Errazuriz Zafiartu (1872-1876) y es uno de los mas
destacados historiadores del siglo xx: representé el pensamiento liberal y a
su intelectualidad mas brillante.

6 Para mayores antecedentes sobre los vinculos amistosos y sociales de
Hostos en Chile, consiiltese mi libro Evgenio Maria de Hostos en Chile, Chi-
Ilan, Talleres Graficos del Instituto Profesional de Chillan, 1987.
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Hostos escribe su gran ensayo al modo didactico. Sin embargo,
mAs que su composicién formal, nos interesa descubrir la motiva-
cién que explica su escritura. En este sentido, pensamos que Hostos,
al escribir sobre unarealidad especifica, no hace mds que vaciar su
personalidad centrada en torno a una preocupacin basica: la libe-
racién politica, social y econémica de América Hispana, en funcién

de su independencia definitiva y de su progreso material y espiritual
en ascenso permanente. De tal manera que, al convertir a Chile en
objeto de su ensayo, se mantiene en sintonia con su impulso esen-
cial: la emancipacién integral del continente de habla espafiola, del
oscurantismo,la opresién y el pauperismo. Una emancipacién conce-
bida en términos de cortar nudos que ataban al antiguo régimen
colonial, y por ende, su herencia de atraso y vasallaje secular.

Consideramos que Hostos es uno de los principales ensayistas
hispanoamericanos y que, como tal, refleje en sus textos una de las

preocupaciones centrales de este género: “la definicién cultural del
continente a fin de laborar un proyecto”’.’

Por consiguiente, la lectura de Hostos significa una busqueda
reveladora de nuestra identidad nacional y continental. Y en esa
direccién hay que entender su monografia sobre Chile. Un intento
logrado de construir el perfil del pais austral, a través de la mirada
desprejuiciada y altruista de un gran pensador. De unpais, que en el
momentodela escritura hostosiana, a causa de su ubicacién geogra-
fica y su juventud politica, era insuficientemente conocido en la co-
munidad de los pueblos americanos.

Los propésitos sefialados por Hostos alinicio de su obra se re-
lacionan directamente con otros semejantes: amables y bien inten-
cionados, que practicaron escritores en torno al pais austral. Ya el
fundador Pedro de Valdivia, en sus Cartas dirigidas a Carlos V, en
sentidas lfneas, le representaba al monarcalas delicias del clima chi-
leno, Alabanza idéntica efectia, en el siglo xvu, el sacerdote jesuita
Alonso de Ovalle, quien, en su Historica relacion del reino de Chile,
encomia el paisaje chileno y las bondades dela tierra, a fin de
atraer gente a su territorio. De este modo, Hostos se inserta también

en esa vieja tradicién quedicta el t6pico de alabanza y bondades del
clima. Sin embargo, avanza en su escrito mucho masalla de esa mera

consideracién, pues ahora estableceré la relacin entre el clima y sus
habitantes; entre el clima y los factores que entran en su conserva-
cién o alteracién. Alerta incluso sobre el cuidado que se debe tener
en la preservacién de la vegetacién y en los peligros de la explota-

7 Expresién utilizada en el prélogo de Jaime Giordano a su obra escrita
con Daniel Torres, La identidad cultural de Hispanoamérica, Santiago de
Chile, Monografia del Maitén, 1987.  
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cién agricola o minera indiscriminada. De esta forma, el puertorri-
quefio se manifiesta como un auténtico y modernoecologista.

Al comenzarsu trabajo ensayistico, Hostos parte de un rasgo con-
siderado hasta el dia de hoy como peculiar al chileno. Dicho rasgo
lo apreciamos cuando elpatriota afirma que la Exposicién Nacional
fue improvisada, debido a que hubo muy poco tiempo para montar-
la; sin embargo, agrega a continuacién, este hecho permitié demos-
trar que el pais estaba en condicionesdesalir airoso de una situacién

de apremio, Afirma halagadoramente, que éste disponia en potencia
de los elementos necesarios para manifestar sus adelantos. Al res-
pecto, decimos que Hostos, con fina ironia, ha apuntado a un hecho
reconocido por ensayistas y socidlogos: el sentido de la improvisaci6n
nacional.

La sincera y directa observacién de Hostos acerca del discutido
don de la improvisacién, le sirve instrumentalmente, para expresar
—de acuerdo con su vocacién republicana— que en el pais existian
los recursos para realizar con éxito la exposicién. Al mismo tiempo,
para establecer que dichas materialidades: industriales, agricolas,
minerasy artisticas, fueron posibles porque el progreso tuvo un pun-
to de partida: el dia en que se inicié la independencia del pais. O
sea que el clima de descolonizacién, mas que la accién mismadela
clase dirigente o la magia de la improvisacién, fue la causa del
progreso.

En relacidn con lo que se formula, creemos queen la escritura
de Hostos hay rasgos del ensayo que se hacen presentes con mucha
fuerza. Puntualmente nos referimos a la libertad que tiene este
emisor para relacionarse con el destinatario, en funcién de implicitas
relaciones histéricas y politicas. También a la voluntad de visién
personal del ensayista, pues el mensaje nace de su interpretacién y
de la discusién que sabe armar con los elementos dela realidad que
él percibe.

En el caso del discurso que tratamos, Hostos, inmerso en su
problematica, obvia la mencién del denominado periodo anarquico
de la repiblica y la constitucién del llamado Estado modelo porta-
liano, para poner énfasis en la existencia independista inicial de la
nacién y en su devenir. Insiste en que Chile ha nacido y se hafor-
mado a raiz de una protesta violenta contra una vida interior: la
colonia. En esta linea de pensamiento, se vincula con Lastarria —uno
de los maximos pensadores liberales del siglo xrxx—, pero se separa
de él y de otros representantes del liberalismo* en su cardcter y en la

8 Bernardo Subercaseaux, en su libro Cultura y sociedad liberal en el
siglo xix (Lastarria, ideologia y literatura), Santiago de Chile, Aconcagua,
1981, explicita la disociacién entre ideolog‘a liberal y existencia social que
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valoracién del presente nacional, estigmatizado porel chileno con de-

nuedo y encono.
El puertorriquefio formula, evidentemente, su.pensamiento desde

una realidad distinta a la del chileno, pues lo hace partiendo del
estado calamitoso de opresién que sufre su pais. De.alli, su énfasis

en el progreso chileno y en su independentismo nacional. No obstan-
te esta actitud, Hostos no vacila en denunciar —en las mismas pa-

ginas de su ensayo— lacras y miserias del Chile republicano. Es
obvio que como enunciado implicito en su discurso se halla la si-
tuacién colonial que padece su patria natal.

Porotra parte, Hostos no se separa sdlo de Lastarria en su teo-
rizar ensayistico, sino también de Sarmiento y otros intelectuales

americanos, puesal referirse a la dicotomia América-Europa, no du-

da en decir que es falso aquel juicio que plantea la superioridad de
esta ultima. Y a pesar de destacar visiblemente los grandes progresos
europeos, concluye expresando que América Latina ha hecho mas
que Europa en pro dela civilizacién universal, porque todo lo ha
hecho en un lapso mas breve de su historia. ;Qué mayor prueba de
su americanismo que dicha afirmacién! Mas atin, no vacila en. ase-

verar que Estados Unidos y su grandeza no es mas admirable que la
fuerza vital de las sociedades latinoamericanas, pese a encontrarse

éstas contaminadas por las enfermedades de su origen colonial.

Formulaciones sociolégicas de Hostos

Ew una posicién muy cercana a la de otros escritores que han
abordado el estudio de Chile considerandolo como una nacién en
contacto intimo con su geografia® y afectada por su posicién insular
de faja de tierra situada entre el mar y la cordillera, factor que la
ajsla del resto de los paises,Hostosinicia su estudio refiriéndose

a la vinculacién entre la naturaleza y el hombre que en ella habita.

De este modo, con sagacidad y siguiendo los pasos del método

inductivo, Hostos formula inteligentes observaciones sobre especies
 

se dio en Chileal surgirel liberalismo. Afirma: “las ideas liberales no expre-
saban la situacién histérica del pais’, p. 19.

® Luis Oyarzin —el admirable escritor chileno—, en su excelente Temas

de la cultura chilena, Santiago de Chile, Imprenta Universitaria, 1967, es-

cribe: “La tierra chilena ha impreso un cierto cardcter a la forma social’,

p. 11, concordando con el planteamiento hostosiano a casi un siglo de

distancia. : :

10 Ezequiel Martinez Estrada en Radiografia de la pampa, Buenos Aires,

Losada, 1961, en relacién con este tema expresa “Chile es quiza la nacién

peor ubicada del planeta, semejante a la planta que brota en las junturas de

dos piedras’’, p. 81.  
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representadas en la Exposicién. Maderas y granos, por ejemplo, le
sirven para hacer unahistoria de la vegetacién chilena. Afirmamos
de manera pertinente que la erudicién que el puertorriquefio de-
muestra en estas materias evoca los primeros estudios naturales que
en el pais emprendieron sabios de renombre comoel abate Molina,
Claudio Gay, Ignacio Domeyko, AmadoPissis, Rodolfo Philippi.

Sin embargo, en virtud de dicha descripcién, Hostos llega a con-
clusiones sociolégicas —causafinal de su discurso—, al afirmar que
el clima esta sujeto a la accién de la civilizacién, Formula, en este
campo, un verdadero llamado a recuperar la poblacién vegetal que
se ha perdido, y reprueba los procedimientos crueles de la agricul-
tura que se apodera de la montafia.

Detal suerte que el anilisis hostosiano siempre culmina en pre-
dicamentos generalizadores y en categorias que el estudioso puede
aplicar a la realidad social. En este sentido, demuestra poseer una
gran capacidad de abstraccién y habilidad cn taxonomias, razona-
mientos e intuiciones ttiles para enjuiciar una sociedad.Por lotanto,

el estudio de Hostos supera la muestra de referencia para proyec-
tarse en una suerte de sociologia de la historia y la geografia. La
inicial descripcién de los referentes y objetos es el pretexto para una
construccién superior que incluye principios de la razény la ciencia,
en su aplicacién al ser humano.

Al detenerse en los adelantos industriales, reflexiona acerca de
la importancia que adquiriria el trabajo agricola con el apoyo dela
tecnologia.” A partir de ese hecho puntual, Hostos hace patente su
grado de conciencia positivista al aseverar que la actividad material
modifica el caracter del hombre y de su sociedad.” Asi postula que
un pueblo que se ha formado en las tareas de la agricultura debe
continuar con la actividad emancipadora de la industria, el comer-
cio y el arte. Es decir, el caracter de una nacién se modifica a la vez
que se modifica el trabajo social.

Por consiguiente, el progreso material corresponde al progreso
social del trabajo. La necesidad de cambio importa un cambio eco-

11 El historiador Luis Galdames en su Historia de Chile, Santiago de
Chile, Zig-Zag, 1945, indica que el periodo estudiado por Hostos fue de
una grandeza econémica notable. Afirma que en la Primera Exposicién Na-
cional de Agricultura (1869) se dieron a conocer numerosas maquinarias
agricolas y sistemas de cruzamiento para la prosperidad de la ganaderia.

12 Manuel Maldonado Denis en su prélogo a Moral social. Sociologia, de
Eugenio Maria de Hostos, Caracas, Bibloitece Ayacucho, 1982, afirma, cer-
teramente, que Hostos aplica el positivismo a la realidad caribefia y latino-
americana, y que “incorpora lo positivo en la filosofia positivista, vale decir
aquellos aspectos de ésta que representan un paso hacia adelante en el es-
fuerzo humano por conocercientificamente, la realidad social’.
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némico en la sociedad, el que significa, a su vez, una alteracién de
las relaciones entre el capital y el trabajo. Luego estas alteraciones
deberjan conducir a un mejoramiento del estado social. En corres-
pondencia, entonces, el mejoramiento social supone, entre otras rea-
lidades: emancipacién del feudo, destronamiento del seftor feudal,
aniquilamiento del feudalismo, accién efectiva de la ley del salario
y demas efectos andlogos.

Como se aprecia, Hostos revela una gran comprensién de los
complejos problemas que emanaban deltrabajo y la produccién en
un pais que recién entraba en la modernidad. En especial una socie-
dad liberada de la dominacién extranjera.

Hostos —proveniente de un pais centro de una atrasada econo-
mia colonial, y empapado de un ideario liberal con conciencia so-
cial— no puede menos queexteriorizar su satisfaccién al encontrarse
con una nacién que era administrada —aunque no correspondiese a
su ideal pleno— por una republica liberal. Dealli, la ilusién quese
forja al constatar que los trabajadores chilenos comienzan a eman-
ciparse del yugo impuesto por los patrones. Hostos contempla
—ademas— con asombro,la gran obra publica que realiza su amigo,

el dinamico y derrochador Intendente de Santiago, el escritor Benja-
min Vicufa Mackenna,de quien algunos historiadores afirmaron que
“era absolutamente inconsciente en el terreno, econdmico, como en
muchos otros aspectos del mundo delas realidades’’.**

Desde el punto de vista histérico, es util afirmar que en aquel
periodo hubo un auge econdémico que aligeré momentaneamente las
condiciones de vida de algunos sectores de la poblacién. La explo-
tacién de los ricos minerales de plata descubiertos cerca de Antofagas-
ta (Caracoles, 1870), la explotacién de las salitreras (entonces pe-
ruanas) y las guaneras de Antofagasta, emprendidas porcapitalistas
chilenos y obreros chilenos hizo que brotaran, por un corto periodo,
raudales de plata que produjeron unarelativa holgura econémica.

El porvenir de Chile

En cierto modo, Hostosestima que la situacién econémica deter-
mina un progreso politico en las instituciones, las que, en virtud de
esta dindmica, tendrian que democratizarse en el futuro porla via
dela liberacién del trabajo y el capital. En apoyo a su argumentacién
indica las mayores libertades civicas que ofrece el liberalismo, en

 

18 Juicio que pertenece al historiador Francisco Antonio Encina en su
Historia de Chile, Santiago de Chile, Ercilla, 1984, t. XXIX, p. 210, Hay

otros juicios similares.
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comparacién con el conservadurismo autoritario, La utopia liberal
ejerce su fascinacién, con pasién, en el espiritu de Hostos. Espiritu
hecho del delicado cristal del suefio y de la arcilla del combate.

A la postre, dadas las argumentaciones que aduce acerca de “‘lo
que puede ser Chile’, Hostos construye, idealmente, el pais que
visita. Funda sus esperanzas en un futuro promisorio —el tiempo
confirmara o no sus nobles expectativas— que dara cabida a una
nacién de sdélido caracter, altiva y con confianza en si misma. Asi,

estima que si Chile mejora su estado social, podra Ilegar a ser una
democracia, Mas tarde, sin embargo, lamentara el enfrentamiento
fratricida de la Guerra del Pacifico, como también, la ruptura que
significé el derrocamiento del presidente mArtir José Manuel Bal-
maceda. i

En consecuencia, apoyandose tanto en la realidad que palpa como
en su pensamientode visionario, Hostos pronostica, vaticina y augura
el desarrollo de potencialidades y latencias. Muchas son sus predic-
ciones, pero nos es permitido sdlo destacar algunas.

Deacuerdocon la relacién que plantea entre la geografia y sus
hombres, piensa que Chile podria ser en el futuro la Italia Austral
del continente americano. La insistencia en las particularidades geo-
graficas del pais, con afan de caracterizarlo, hace que muchas veces
su pluma se impregne de unfino airecillo poético. Asi, para hablar
del cardcter reservado del chileno, estima conveniente describir al
pais como “‘colocado entre dos soledades, los Andes y las nieves, y

entre dos desiertos, Atacamay: el Pacifico’.
El poderoso vuelo ensayistico de Hostos se ponede relieve cuan-

do vaticina una verdadera democracia para la nacién. De este modo
declara, magistralmente, que “La democracia aunque parezca lejana
todavia, sera asegurada para Chile, porque es una condicién necesa-
ria del movimiento de la sociedad chilena’”’. En otros términos,reitera

que no habra verdadera civilizacién en Chile hasta que haya una
verdadera democracia, porque siendo la democracia, la expresion ne-

cesaria del desarrollo completo de la sociedad, se impondra defi-
nitivamente a ella y a sus gobiernos. Incluso llega a declarar que,
como la civilizaci6n se modifica, la obra grandiosa del progreso
puede realizarse en cualquiera de las sociedades jévenes de Norte-
américa y América Latina, ampliando su profecia a todoel conti-
nente.

Siempre en virtud de la Exposicién, Hostos enuncia que Chile

dista de tener unacivilizacién propia, pero que va hacia ella y debera
llegar a ella. Para obtenerla, la accién de la sociedad chilena tiene
que conseguir dos objetivos: su organizacién interna y la conquista
de su influencia en el exterior.
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No menosinteresantes son sus ideas en relacién con la inmi-
gracién europea. Situadas éstas en un terreno un tanto utdpico, pero
afincadas troncalmente en su critica de las estructuras sociales de la
nacién y su voluntad de comunicacién entre los pueblos, considera
deseable 1a venida de colonosdel viejo continente.™

Como siempre, el hilo conductor de sus pensamientosse inicia

con el “hecho social” de la Exposicién. Al lamentar que en su seno
no se exhiban alambres eléctricos ni planos o maquetas de ferroca-
rril, esté haciendo hincapié en el significado del telégrafo que une
los mares y en los esfuerzos y deseos del pais en pro de un ferro-
carril inter-oceénico. Alambres y planos hubieran simbolizado el
ansia de expansi6én de Chile hacia un mundo del cual lo separan
enormes distancias. Este propdésito de Hostos por comunicare inter-
comunicar, obedece a su voluntad de acendradocontinentalista y a
su deseo de intercambio de experiencias entre los pueblos. Nada mas
alejado de su personalidad queel aislamiento y el repliegue insula-
tizado. Con razén la primera locomotora que atravesé los Andes
uniendo Argentina y Chile Ilevé su nombre con orgullo emblematico.

Ahora bien, Hostos considera que el efecto inmediato de la in-
migracién sera la divisién de la propiedadterritorial y del cultivo.
De ambas divisiones se produciria la reorganizacién del trabajo
agricola.

Sus reflexiones en torno del problema quesuscita la tierra son el
fruto de un acabadoanilisis social. Estima que Chile es una sociedad
incompleta todavia, porque lucha contra la desproporcién existente
entre el territorio que ocupa y la poblacién que la compone.Situa-
cién que, a su juicio, produce dos fenémenos: la emigracion, que
indica falta de trabajo y bienestar, y la excesiva mortalidad de par-
vulos, que indica pauperismo. Asimismoel campesino chileno emigra
porque vive en un estado deservidumbre.

Luego, la emigracién cesar4 en el mismo dia en que cese la
coaccién del sefior feudal sobre el siervo de su feudo: y esa coac-
cién cesar4 el mismo dia en que la ocupacién del territorio por una
inmigracién numerosa, inteligente y diligente, establezca la compe-
tencia de cultivos, de producciény salarios.

Es evidente que la critica de Hostos se ha tornado profunda y

™4 La colonizacién en Chile ya habia dado sus primeros pasos con la
gestién de Vicente Pérez Rosales, destinada a traer colonos alemanes. Afios
mis tarde, en el gobierno de Balmaceda (1886-1891) se impulsa de nuevo.
El historiador Hernan Ramirez Necochea, en su libro fundamental Balmaceda
y la contrarrevolucién de 1891, Santiago de Chile, Universitaria, 1958, des-
taca el hecho de que estas medidas perjudicaban ciertos intereses, pues frente
al latifundio de la zona central surgia una nueva regién en el sur que podia
competir con éxito con los antiguos feudos del Ilano mis agricola.
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directa, pues las expectativas que almacenaen su dnimo, corresponden
al feliz desarrollo que debiera tener una sociedad joven, pujante y
saludable. En la concepcién hostosiana esta presente, con vigor, el
viejo tépico de América comotierra de la abundancia. En su caso,
América es una tierra dispuesta a permitir todas las actividades del
hombre, convirtiéndose en un gran laboratorio y reserva de la hu-
manidad. En su amplia mente cobra energia la idea de la patria
universal del ser humanoy de la conciencia. Los mas nobles pensa-
mientos redentores tienen cabida en la tierra verde de su dorada
utopia.

La dinamica discursiva

Es pertinente destacar que en la monografia hostosiana se percibe
una aguda vigilancia intelectual que obliga a su autor a alzar la
reflexién tedrica hacia horizontes abiertos y globales de comprensién
del mundo. Se evidencia en la escritura, por ende, el sentido de
urgencia que se le plantea a la conciencia del ensayista, quien, res-
ponsablemente, no sélo tiene que dirigir su atencidn a la descripcién
del hecho puntual, sino ademds ahondar en las motivaciones que
recibe. Es decir, desarrollar, a la par, un pensamiento al respecto,
incluso ir mds alla. Por lo tanto, cuando Hostos nos habla de las
virtudes de los productos que ofrecen las diferentes secciones de la
Exposicién, expone al unisono sus ideas sobre el movimiento de la
sociedad chilena hacia formas mas perfectas de civilizacién.

En este sentido, Hostos, definiendo a la civilizacién como un
producto del trabajo humano,” dirige la mirada y la intramirada
de su ensayo a cuatro momentossociales: el momentode la agricul-
tura, el momento de la industria, el momento de la mec4nica apli-
cada y el momentodelarte. Cada unodeellos, inicialmente, vincu-

lado con las respectivas secciones de la exposicién, pero estudiados
4 posteriori dentro de un contexto masuniversal. Pues, justamente,
la sabiduria hostosiana consiste en comenzar con la descripcién de
un hecho menorpara culminar en un sdlido cuerpo de conclusiones

mayores.
Por consiguiente, en el estudio de las cuatro instancias que se

indican, tampoco hara4 —como en casos anteriores— ninguna con-
cesién a su dialéctica metodolégica ni a su dindmica discursiva. Su
discurso inaugural concluiré con el juego discursivo profundo,plan-

15 Martinez Estrada en op.cit., n. 10, afirma que “Civilizacién es el
uso correcto de las formas que ella crea”. En este aspecto coincide notable-
mente con Ja conceptualizacin que maneja el maestro puertorriquefo.
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teado entre reconocimientos y cuestionamientos de identidadespara,
a la postre, formular enunciados practicos y tedricos, encaminados
a ofrecer un diagndéstico severamente sociolégico del complejo
cultural, material y politico de la nacién chilena que ponia en
funcidn su pensamiento.

Para ilustrar de la mejor manera posible la intima y fina sensi-
bilidad de Hostos —aquella que se advierte en las venas veloces de
la serpiente sabia de su escritura—, en relacién con la humanizacién
de las materias que constituyen el sujeto de sus reflexiones, revela-
remos una actitud ejemplar de su comportamiento.

Al examinar la Seccién Agricola, mucho mas que en los produc-
tos alli expuestos, Hostos piensa en el hombre que los ha creado

y en el campesino que algtin dia podra leer. Unicamente porquede-

tras del objeto esta el ser verdadero, el que crea y el quesufre,
“merece ser contemplada con reverencia la Seccién Agricola de la

Exposicién’’. No hay palabraslo suficientemente elocuentes para ex-

presar nuestro respeto por el gesto admirable.
En elterreno puntual de sus observaciones, una vez mascritica

al latifundio, acusandolo de demoler los templos vegetales para
ensanchar sus terrenos cultivables y de explotar al campesino,afir-
mando que “el influjo de la ley no llega al campo’. Poresa causa, y
segun su opinién, se suscita una sorda oposicién entre campo y ciu-
dad.

A la luz de dichos planteamientos queda claro que el conflicto
entre campo y ciudad, o mds bien la vieja dicotomia sarmientina
entre civilizacién y barbarie, queda superada al introducir un ele-
mento mas preciso de la contradiccién: la mala administracién de
la justicia. Para que no haya dudas acerca de su exacta posicion,

asevera que “el progreso, comolacivilizacién, esta en peligro, cuan-
do existe el desnivel intelectual que separa al hombre que sdlo
tiene necesidades animales del que tiene necesidades mas complejas”’.

Para informar sobre la Seccién Industrial, Hostos usa, una vez

mas, la misma dindmica discursiva dirigida a captar las cosas en mo-
vimiento, en oposicién a lo estatico e inerte. De este modo, advierte
sobre la transformacién de la materia prima en producto manufac-
turadoe industrial. El trigo es ahora harina y pan; el cafamo, cuer-
da; el anis, aguardiente; la planta, hilo. La Seccién Industrial es,
en su consideracién, un templo, y la recorre con respeto: el respeto

por el trabajo.
Su elevado pensamiento —elevado precisamente por tener como

punto departida la realidad mds inmediata— se manifiesta al ofrecer
los rasgos esenciales que caracterizan al trabajo. El principal —entre
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otros que delimita Hostos— es el que apunta al hecho decrearsoli-
daridad y una confraternidad afectiva, moral e intelectual de todos
los hombres en todoslos fines de la vida humana,

Al igual que en la preocupacién demostrada por el campesino
Hostos vela solidariamente por el obrero y teclama porsus ominosas
condiciones. A tono con su mentalidad, expresa enérgicamente que
éste debe tener derecho

a

escuela nocturna, biblioteca y formacién
tecnolégica, politica y social para que sea un ser humano normal,

_ En palabras medulares y nacidas de sus més entrafiables convic-
ciones, el puertorriquefio claya el bisturi de su plumaen la nefasta
educacién colonial hispana, basada en la inercia y en el descrédito
del trabajo.”* Y, porque, ademas, es herencia que pesa y pena aun
en las sociedades en formacién. Al respecto afirma: “Trabajar era
confesarse pobre honrado; confesarse pobre honrado era declararse
pueblo, ser pueblo era ser victima”. En verdad, las paginas que
Hostos dedica a la Seccién Industrial devienen un verdadero canto
al trabajo y al progreso humano,

En consecuencia, con los razonamientos anteriores —y tesulta
obvio decirlo— propenderaal fomento del uso de maquinaria agrico-
la moderna;” sin dejar de denunciar antes quelos gobiernos conser-
vadores anteriores habjan negado en 1847 el uso detales maquinas,
porque —segun su planteamiento— eran ejecutores de una voluntad
negativa de la sociedad.

La apreciacién artistica

En ningun caso, Hostos descuidael andlisis de la cuestién artistica.
Por el contrario, la ptivilegia, pues a raiz de sus atinadas observa-
ciones en torno a la Seccién Artistica de la Exposicién, escribe varias,paginas tratando el delicado tema. Comoes su prdctica inveterada,

*° En relacién con este punto resulta revelador transcribir el pensamiento
que se desarrolla en el libro El modo de ser aristocrdtico, de Luis Barros y
Ximena Vergara, Santiago de Chile, Aconcagua, 1978, Al analizar la men-
talidad econémica de Ia oligarquia chilena del 1900, establecen: “la oligar-
quia desvaloriza el trabajo en general y, en particular, el trabajo remunerado.
Eneste ultimo ve una suerte de estigma propio de las clases inferiores’’.
Coincidencia notable con la estimativa hostosiana.

77 No deja de ser divertida la expresién de Hostos para caracterizar la
antigua y popular “‘trilla de yeguas” en Chile, que tan “miticamente’’ ha
tepresentado al campo

y

a sufolclore. A propdsito del cambio en las faenas
agricolas del animal a la maquina, dice: “desde la trilla de yeguas-esqueletos,
fiesta no tan alegre, cuanto de groseras consecuencias, hasta la trilladora
mecanica...”. Op. cit., n. 1.  
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equilibra armoniosamente el hecho puntual con la reflexién lumi-
nosa y penetrante hasta convertir sus comentarios en una inestimable
manifestacién de critica estética de alto rango.

Hostos celebra la exposicién de pinturas, esculturas y otras artes
en el escenario de la gran muestra nacional. Elogia los trabajos de
Nicanor Plaza, el gran escultor chileno del siglo xix, y hace pers-

picaces acotaciones sobreel arte griego dela piedray el cincel, como
revelacién déila cultura de un pueblo naciente. Una vez mas exhibe,
con modestia, su copiosa informacién de cultura universal. Vincula
hechos artisticos ocurridos en épocas pretéritas, pero que son sinto-

mas de la misma causa.
Hostos, con delicada ironia, expresa que en Chile ha empezado

a formarse un museo doméstico —creacién adulterina de la vanidad
y el lujo— en el Ambito de algunos poderososvalidos de la fortuna.
Formula esta observacién para precisar mas adelante que lo que debe
interesarle a un pueblo, realmente, es el desarrollo del arte, no en
forma privada ni al servicio de un individuo en particular, sino en
su funcién social para que sea exponente y coeficiente de la vida
de un pueblo. :

El puertorriquefio, volcandose contra la miopia de la clase diri-
gente chilena ante el arte verdadero y sus complejidades, critica mor-
dazmenteel gusto artistico de la alta sociedad. Asi afirma que esta

Ultima no estima otra pintura que la que signifique la representa-
cién de algdn retrato familiar, pues no comprende la obra de arte
sino en cuantosefiale un fin Util o prdctico, De este modo, tnica-

mente valorara comoarte el adorno de un estrado, o un homenaje

retratistico a los antepasados.
Sin embargo, Hostos afirma también de manera optimista que

esa sociedad saldr4 de su ignorancia porque el arte es un producto

del desarrollo y de la evolucién de los pueblos. Detal forma que,

a pesar de expresarse el arte aisladamente, en el ‘‘museo doméstico’,

en el gusto unilateral de una clase o en la carencia de él, el movi-

miento ascendente de las aspiraciones y realizaciones del pueblo en

la busqueda de la propiedad, producira, a la postre, la necesidad

colectiva de la dignidad estética. Hostos, lo expresa hermosamente,

como en tantas otras afirmaciones, en los siguientes términos: Sal

vago sentimiento de lo bello que habia estado desarrollandose en

silencio, se habia convertido en realidad. Chile tenia vocacion ar-
tistica porque tenia artistas y tenia obra de arte’.

Noobstante, las multiples y atinadase inteligentes observaciones

que Hostos hace acerca del arte en el seno de una sociedad en for-

maci6n, existe una mas que —a nuestro entender— condensa de una

manera meridiana su pensamiento correspondiente. Esta se halla
=  
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formulada en el juicio en que caracteriza al arte como un fenédmeno
de desarrollo de la humanidad, apuntando, al mismo tiempo, al
problema dela inspiracién artistica.

La transcripcién y actualizacién de su enfoquecritico, puede aho-
rrarnos muchas paginas de explicaciones e incentivar el estudio de su
valoracién estética. Este es el siguiente:

El arte. como todo exponente de progreso, es un fenéfheno del desa-
rrollo de la humanidady es coeficiente de una vida social determinada.
Comoexponente, demuestra que el progreso es expansivo y quecircula
de un pueblo a otro, de una raza a otra, de un continente a otro.

Comocoeficiente, demuestra que el progreso es propio, que la civili-
zacién es caracteristica del pueblo o Ja raza o el continente que la ha
conquistado.

Si el artista ha creado, inspirandose en civilizaciones diferentes,
en una naturaleza distinta de aquella en cuyo medio hanacido, podra
ser un gran dibujante, un gran pintor, un gran escultor; y podran

ser sus obras indicio de un progreso dela sociedad que lo produce,
pero no seran un dato para juzgar la civilizacién nacional, porque

no corresponderén ella.

Si por el contrario, el artista y su obra han intentado reproducir el
medio fisico y social que los produce; si han obedecido al movimiento

regular de la vida en la sociedad de donde surgen, artista y obra po-
dran noser revelacién de un progreso para el arte universal; pero son
coeficientes de la civilizacién que se forma y modifica con caracteres
Propios en la vida social que representan.

Consideraciones finales

Fwamente, y a mododesintesis, planteamos que la monografia
en cuestién permite la construccidn tedrica y practica de un perfil de
Chile. Tedrica, en la medida en que reflexiona sobre la naturaleza y
el ser de una nacién; practica, en cuanto toma para su quehacer ted-
tico los datos materiales: sociales, politicos y culturales de una
exposicién nacional. Por lo tanto, cumple los requisitos de un estudio
activo, no contemplativo, al incluir la reflexién interpretativa y crea-
tiva mas los datoscientificos que la hacen posible.

Detal suerte construye Hostos, ensayisticamente, una definicién
posible de Chile en un periodo de su historia y en su contexto his-
panoamericano.Situado el autor en el interior del mismoperiodo,le
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otorga a su visién todala validez politica y moral que puede emanar
de un patriota auténticamente americano. y

Por tal raz6n, postulamos que la monografia en cuestién—uti-
lizamos esta expresién genérica porque apunta a una limitaci6n te-

matica e intensidad en el estudio—* representa un auténtico “dis-

curso inaugural’. Y es un discurso inaugural, puesto que perfila los

rasgos materiales y espirituales mas representativos de un pais ini-
cial, que reafirmaba su identidad en virtud de la exposicién de sus
primeras produccionescolectivas. ; on

Comoesostensible, los puntos de vista que el puertorriqueno

toma en cuenta para su estudio, objetivizan los adelantos y retrasos

de un pais; los defectos de su clase dirigente, los avances hist6ricos

y muchas otras expresiones més. Sin embargo, lo que nos interesa

es destacar el hecho de que Hostos aplica en Chile un proyecto de

transformacién libertaria. Un proyecto que considera la fuerza del

cambio y de la renovacién. Subrayamossignificativamente que para

hacer efectivo tal proyecto, se debe incluir en su desarrollo la idea

matriz que genera todas las demas, esto es, que el progreso social

y politico por la via del esfuerzo, del sacrificio y del estoicismo debe

estar basado absolutamente en la emancipacién del hombrey su pue-

blo. De una emancipacién que conduzca, finalmente, a lograr la

ansiada redencién social y politica del ser hispanoamericano.

Desde nuestra particular perspectiva, con la presentacién de este

trabajo quisimos demostrar el alto grado alcanzado por Eugenio

Maria de Hostosen la penetracién social y politica de un contorno

americano. La profundidad de su ensayo sociolégico nos ha entre-

gado la imagen verdadera de un pais, el que a su vez, reciprocamente,

contribuyé a clarificar y a robustecer las ideas del propio escritor.

 

18 Véase el capitulo “El ensayo como género”, p. 47, en la obra de

Medardo Vitier, ahs Del ensayo americano, México, FCE, 1945.

 

 



HOSTOS, EL PANAMERICANISMO Y LA
SOCIEDAD POLITICA ARGENTINA,1873-1874

Por Pablo A. Pozzi
UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES

EX EL afo 1871, parti el patriota puertorriquefio Eugenio Maria
de Hostos hacia América del Sur con el objetivo de hacer

propaganda y generar solidaridad continental para la lucha porla
independencia de Cuba y Puerto Rico. Su gira lo llevé a Colombia,
Pert, Chile, y en septiembre de 1873 arribé al puerto de Buenos
Aires en la Republica Argentina. Alli lo esperaban muchos de los
grandes nombres argentinos de la época: el presidente Domingo
Faustino Sarmiento, su antecesor, el general Bartolomé Mitre, las
familias Quintana, Paz, Varela, Estrada. Sin embargo, y a pesar
de la aparentemente buena acogida, Hostos registré en su diario:
“Contraste entre la acogida publica de Chile y la de Argentina, y
la privada de ambos paises. Mayor hospitalidad en Chile” +

Hostos se qued6 en la Argentina entre el 30 de septiembre de
1873 y el 22 de febrero de 1874. Durante esos escasos cinco meses
la dualidad que marcé Hostos, el contraste entre lo publico y lo
privado, nunca dejé de ser cierta. Esa fue la caracteristica del apoyo
que el patriota puertorriquefio encontré entre distintos sectores de la
clase politica argentina, En general fueron aquellos hombres ligados
al Partido Autonomista de la Provincia de Buenos Aires los que
dieron mayor apoyo y solidaridad a la gestién de Hostos en la Ar-
gentina. Ellos le facilitaron el trabajo, le brindaron su amistad y le
dieron acceso a la prensa por ellos controlada para desarrollar su
labor de propaganda independentista.

Pero en general los politicos argentinos respondieron con escasa
solidaridad concreta, a diferencia de la acogida que habia recibido
Hostos en Chile y en Pera. Las razones centrales de esta situacién
las podemos encontrar tanto en la coyuntura por la que atravesaba
la Argentina como en el modelo de pais que en ese entonces estaba
imponiendo la clase dominante. De hecho, el proceso de conforma-

oe Eugenio Maria de Hostos, Diario, Buenos Aires, 30 de septiembre y
oars en Obras Completas, La Habana, Cultural S$, A., 1939, Vol. II,
p. 65.
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cién de una clase dominante a nivel nacional y de un Estado a tra-
vés del cual ésta ejercié su poder se Ilevé a cabo ligado a Europa,
fundamentalmentea Inglaterra. Dentro de lo que se ha caracterizado
como el capitalismo dependiente argentino’ no habia cabida para
cuestiones como la dela solidaridad con Ja independencia de Cuba
y Puerto Rico. De hecho cualquier cosa relacionada con ese tema
recibié un trato superficial, excepto en aquellos sectores margina-
dos que cuestionaban el modelo de pais que imponia la clase do-
minante. La realidad material es que la élite no encontraba que
beneficiara a sus intereses el ahondar relaciones con América Latina
y si con Europa,y por lo tanto rechaz6 cualquier accién que dificul-
tara esta relacién.

I

Hosros Ileg6é a la Argentina en 1873, pocos meses antes de la
eleccién presidencial que dio el triunfo a Nicolas Avellaneda, con
el apoyo del entonces presidente Sarmiento, y en la que Bartolomé
Mitre result6 derrotado. Esta eleccién, y el momento histérico que
sintetiz6, marcaron el vuelco definitivo hacia un modelo de pais
que se concreté seis afios mds tarde en 1880. De esta manera la
Argentina completé el proceso de formacién de una clase domi-
nante junto con un Estado nacional que expresé su dominacién, y
de un modelo socioeconémico de pais que marcé el desarrollo na-
cional durante los cincuenta afios siguientes. Asi los afios entre la
caida de Juan Manuel de Rosas, en 1852, yel triunfo del general
Julio A. Roca en la batalla de Puente Alsina, en 1880, fueron un

petfodo de transformaciones, cambios y recomposicién.
Terminada la Guerra del Paraguay (1865-1870) la Nacién Ar-

gentina qued6 casi totalmente pacificada en los términos deseados

por la clase dominante, aunque todavia habrian de producirse le-

vantamientos en contra de su hegemonja, El levantamiento de Feli-
pe Varela en 1868, y los de Ricardo Lépez Jordan en 1871, 1873 y
1876, fueron rapidamente aplastados por un ejército nacional que

se estaba modernizando. Pero eran estertores finales de una causa
moribunda, agotada frente al creciente poderio de la burguesia agro-

exportadora, Se afirmé entonces el proceso de estructuraci6n ca-

pitalista del pais, que fue cobrando la fisonomia que con algunas
 

2 Hay numerosos autores que coinciden en esta caracterizaci6n. Aqui

seguimos a Waldo Ansaldi, “Notas sobre la formacién de la burguesia ar-

gentina, 1780-1880", en Enrique Florescano, coord., Orfgenes y desarrollo

de la burguesia en América Latina 1700-1955, México, Nueva Imagen, 1985.
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variaciones apreciables conserva hasta hoy: gran productor deali-
mentos y materias primas para el mercado mundial, gran importador
de productos industriales, gran deudor ante los centros financieros
del mundo,industrializacién deficiente y deformada.

Esta estructuracién y evolucién del pais se inicié casi coinciden-
temente con modificaciones fundamentales en los grandes centros
capitalistas del mundo, y se dio en el marco delas nuevas condicio-
nes originadas por aquellas modificaciones. Para los paises centrales,
la década de 1860 fue un periodo de gran expansién del equipo
productivo industrial, asi como también de un acelerado ritmo de
inversion de capitales. Los propietarios de ganado en Argentina se
beneficiaron por esta expansién general, especialmente los produc-
tores de lana. Esto se vio favorecido por situaciones coyunturales,
como por ejemplo la Guerra de Secesién en los Estados Unidos, que
aumenté la demanda de lana argentina por parte de la industria
textil britanica. En este sentido la Argentina comenzé un periodo
de expansién econémica basada en los mercados europeos, la soste-
nida corriente de inversién de capitales y préstamos para el desa-
trollo de infraestructura, y la incorporacién de nuevas tierras a la
produccién.* Al mismo tiempo se comenz6 a fomentar la inmigra-
cién europea como forma de obtener mano de obra necesaria para
esta expansién, puesto que la Argentina era, con relacién a sus ne-
cesidades, un pais subpoblado. Reconociendo el crecimiento econé-
mico, Hostos criticaba con singular agudeza este modelo de pais,
escribiendo:

Estas ... necesidades, vastamente satisfechas en la Republica Argenti-

na por el gran desarrollo que ha dado al cambio comercial Ja inmi-
gtacién, no estan contrabalanceadas por industrias educadoras, como

son la explotacién del campo la extraccién del mineral, sino desven-
tajosamente estimuladas por la grande industria del pais, la pecuaria,
que enriquece sin esfuerzo a la clase propietaria de la tierra y del
ganado, a expensas de las costumbres, de Ja civilizacién y de los gus-

tos de la clase que funciona en esa industria.

El desarrollo econémico basado en la dependencia de capitales
y el mercado europeo, y la inmigracién van a resultar en una cul-

8 Para el proyecto de Ja clase dominante véase, ademas de Waldo An-
saldi, Oscar Cornblit, Ezequiel Gallo y Alfredo O'Connell, ‘La generaci6n
del 80 y su proyecto: antecedentes y consecuencias”, en Torcuato Di Tella,
Gino Germani y Jorge Graciarena, Argentina, sociedad de masas, Buenos
Aires, EUDEBA, 1965. También Oscar Oszlak, La formacién del Estado
argentino, Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 1985.

+ “Federacién Argentina’, en Temas sudamericanos, vol. VIII, p. 102.
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tura y tradicién que, particularmente por lo que hace a la clase domi-
nante, ya a mirar mas hacia Europa y Estados Unidos que hacia el
resto de América Latina. A su vez toda esta situacién Ilevé a la
Argentina a verse terriblemente afectada por las oscilaciones de la
economia internacional. Una baja en la economia europea que afec-
tara los mercados de las exportaciones argentinas o disminuyerael
flujo de capitales, generaba fuertes crisis econdmicas, tal como ocu-
rrid en 1866 y en 1873.

Un aspecto importante de este desarrollo que afecté la gestion
de Hostos en la Argentina fueron las relaciones comerciales que
existian con Espafia y con Cuba colonial. Ya en la década de 1820
el cuero, la carne, el sebo y otros subproductosdela industria gana-
dera encontraban facilmente mercados en Europa, Brasil, Cuba y
América del Norte. En 1825 Espafia ocupabael tercer puesto y Cuba
el séptimo en relaciones comerciales con la Argentina.’ Asimismo,
hacia 1860 la Argentina importaba, entre otros productos, azicar y
tabaco cubanoy aceite de Espafia.° El diario E/ Argentino, en el que
escribia Hostos, registraba minuciosamente las importaciones espa-
fiolas: almendras, garbanzos, avellanas, aceitunas, naipes, alpiste,

chocolate, fideos, jabén, vinos catalanes y de Malaga.’ Por su par-
te, a partir de 1860 la historia econémica espafiola registra la im-
portacién de una verdadera avalancha de trigo procedente, entre
otros paises, de la Argentina.® Por ultimo, si bien el principal impul-

so provenia de rubros comola lana, el tasajo vinculaba la Argentina
a un mercadorestringido, ya que se exportaba principalmente a Bra-
sil y Cuba para alimento delos esclavos, lo que representaba entre
un 4 y un 5% del total del valor exportado.” Tan importante era
este comercio que llevé a un rompimiento entre Hostos y Sarmien-
to. Cuenta Hostos que un dia Sarmiento le dijo: “Quiero la inde-
pendencia de Cuba y Puerto Rico; pero la Republica tiene un gran
comercio de tasajo en La Habana’.

El peso del comercio exterior en la Argentina no era sdlo defi-
nitorio en cuanto al desarrollo econdmico, como noté Hostos, sino

5 Miron Burgin, Aspectos econdmicos del federalismo argentino, Bue-

nos Aires, Solar/Hachette, 1975, p. 67. :
6 Horacio Giberti, Historia econdmica de la ganaderia argentina, Bue-

nos Aires, Solar/Hachette, 1970, p. 146.
1 BI Argentino, 15 y 31 de enero de 1874. be :
8 Jaime Vicens Vives, Historia social y econémica de Espana y América,

Barcelona, Ed. Vicens-Vives, 1971, p. 251. :

® José Carlos Chiaramonte, Nacionalismo y liberalismo econdmicos en

Argentina, 1860-1880, Buenos Aires, Solar/Hachette, 1971, IP. 31, 32, 40.

10 “Ta lucha electoral de Buenos Aires”, en Temas sudamericanos, p.

416.
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que también tenia un gran alcance debido a que los ingresos del
Bstadose derivaban principalmente de la aduana de Buenos Aires.”
Todo este comercio importador-exportador se encontraba controlado
por poderosos intereses, fundamentalmente los relacionados con los
comerciantes britanicos residentes en el pais, dependientes de las
casas metropolitanas. Y también por poderosas familias tales como
los Anchorena, cuya relacién con el mercado espafiol se daba a tra-
vés de la casa Juan Genesy y Cia.” Esta relacién, junto con el
desarrollo de la inmigracién a la Argentina, generé un importante
grupo empresarial espafiol ligado a intereses catalanes que esta-
blecieron talleres, comercios y bancos.’* Si bien estos empresarios
No se insertaron organicamente en los partidospoliticos, su influen-
cia, ejercida a través de los canales y alianzas logradas, fue de mu-
cho peso y se prolongé a través del periodo.*

Analizando los efectos politicos de la inmigracién espaiiola en
la Argentina escribié Hostos:

Yo habia, desde mi llegada a este pais, notado ese efecto contrapro-
ducente de Ja aglomeracién casi exclusiva de inmigrantes extranjeros
en Buenos Aires y en su comarca; pero nunca se me habia presentado

tan palpable y tan monstruosa como la he visto desde que la serie
de aciagas noticias de Cuba vino a excitar los sentimientos de la po-
blaci6n argentina y extranjera ... Porque esos cincuenta mil espafioles
representan una potencia econdémica, forman una enorme masa de in-
tereses, influyen con ellos en las relaciones politicas e individuales del
pais, relacionan los intereses de Espafia con los de esta Republica y
centralizando toda su fuerza en Buenos Aires, ejercen sobre el Go-
bierno la presién que éste ejerce sobre todo el pais.

II

A nivel politico este periodo de transformacién abarcé las presi-
dencias de Bartolomé Mitre ( 1862-1868), Domingo Faustino Sar-
miento (1868-1874) y Nicolas Avellaneda (1874-1880). La falta
de capitales, la tendencia a invertir solamente en actividades agro-

11 “Federacién Argentina’, en Temas sudamericanos, p. 97.
12 Waldo Ansaldi, op. cit., pp. 570, 574.

18 Hilda Iparraguirre, ““Crecimiento industrial y formacién de la bur-
guesia en una subregién argentina: Cérdoba a finales del siglo xxx y princi-
pios del xxx”, en Enrique Florescano, op. cit., p. 596. :

% Ibid., p. 605.
. 15 “Cartas argentinas”,en Temas sudamericanos, pp. 390-391. De La

Opinién de Talca, 4 de marzo de 1874.  
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pecuarias y a rehuir la inversién industrial, la necesidad de fomen-
tar la inmigracién, las oscilaciones de la economia llevaron a la
clase dominante a reconocer la necesidad de un Estado nacional
fuerte y centralizado. Esto se vio reforzado por la necesidad de
incorporar econdémicamente el conjunto del pais al modelo agroex-
portador. Este modelo se encontré con la oposicién de importantes
sectores provinciales del interior que reaccionaron con levantamien-
tos armados. Asi la clase dominante recurrié al Ejército nacional
para imponer, a sangre y fuego,el “orden” necesario a su modelo de
“progreso” nacional.

Dados los intereses de la clase a la que representaban, los go-
biernos de la época desarrollaron una politica exterior consistente
en dar la espalda a Latinoamérica y dedicarse exclusivamente a tra-
tar con el capital europeo. Mientras que el Paraguay de Francisco
Solano Lépez constituyé un modelo de desarrollo alternativo, tal
como lo noté Hostos,"® la clase dominante argentina fue declarada-

mente latinoamericanista, en el sentido de reivindicar el derecho de

intervenir en la politica de los paises vecinos. Pero uma vez liquidado

ese peligro rechaz6 cualquier intento o planteamiento de unidad
latinoamericana en la medida que percibié que ello podia empeorar

sus relaciones con Europa.
Un ejemplo deesto fue el serio conflicto de 1866, generado por

el empleo de fuerzas navales por Espafia contra el Peru. Se realizé

entonces en Lima un Congreso continental de apoyo al Peru, y
Sarmiento, entonces ministro ante Washington de paso por Lima,

se adhirié al mismoy al ideal de unidad latinoamericana, después

de haber pronunciado en Chile un destacado discurso latinoamerica-

nista. El entonces presidente Mitre lo desautoriz6 declarando:

Merepugnaba tomar por base delas resoluciones de los gobiernos,las
consideraciones pueriles que se hacian valer para motivar la liga de
una o mis republicas americanas. Que la verdad era que las repablicas

americanas eran naciones independientes, que vivian su vida propia
y debian vivir y desenvolverse en las condiciones de sus respectivas
nacionalidades, salvandose por si mismas o pereciendo si no encon-
traban en si, propios medios de salvacién. [Era malo] hacer ameri-
canas todas las cuestiones con Europa decadapais.17 :

Justo.es reconocer, sin embargo, que Sarmiento, que escribia a
Mitre defendiendo la idea de la unidad latinoamericana, nada hizo

‘16 “Federacién Argentina’, en Temas sudamericanos, pp. 78-80.
17 Paul Groussac, La biblioteca, Buenos Aires, 1896-1898, p. 281.   
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en ese sentido cuando él mismo estuyo al frente del gobierno.
Aunque sus puntos de vista continentales contribuyeron a dar forma
a una doctrina hemisférica, lo cierto es que no apartaron a la Ar-
gentina de su politica tradicional. Harold Peterson escribié sobre
el panamericanismo sarmientino: “En la marea de expansién eco-
ndémica promovida por él quedaba poco lugar para la solidaridad
latinoamericana en la cual creja’.‘* Hostos también remarcé el

cardcter contradictorio de Sarmiento diciendo que:

Légico, ha hecho en el gobierno todo lo que habia predicado en su
oposicién a la barbarie; ilégico, creyé6 que podia transplantar las cos-
tumbres y el caracter de todo un pueblo a una sociedad que, no por

los portentosos esfuerzos con que ha intentado normalizarse, ha con-
seguido desprenderse de un pasado que, como todas las sociedades

hermanas de América Latina, aunque con caracteres diferentes, la ago-
bia todavia. En el primer caso era secundado; en el segundo caso.
encontraba resistencias.1°

Esta combinacién de intereses expresados en un modelo de pais
Ilevaron a la Argentina al decir de Hostos, a un punto que “explica

tan bien el curso de las ideas en este noble pais, tan digno
de ser americano y cuyo espiritu desamericanizan tanto sus

gobiernos; esclarece con tan clara luz la conducta del Gobierno
argentino en la guerra del Pacifico y en la de Paraguay; presagia
tan serios peligros para el porvenir. . .”*° Esta situacién llev6, even-

tualmente, a la Argentina a ser el tinico pais americano que apoyd
abiertamente a Espafia en la Guerra con Cuba entre 1895 y 1898. En

esa €poca, si bien existiéd un micleo de simpatizantes pro-cubanos,
particularmente entre obreros y estudiantes, el gobierno estaba tan

decididamente al lado de Espafia que incluso permitié el recluta-
miento de tropas para ayudar a los espafioles a aplastar a los inde-
pendentistas. También apadriné una recogida publica de dinero para
ayudar a Espafia en la compra de un buquede guerra,el Rio de Ja
Plata.”

18 Harold Peterson, La Argentina y los Estados Unidos 1810-1960,
Buenos Aires, EUDEBA, 1970, p. 312.

19 “DPD. Faustino Sarmiento”, en Temas sudamericanos, p. 39.
20 “Cartas argentinas’’, en Temas sudamericanos, p. 391.
21 Philip Foner, La guerra hispano/cubana/americana y el nacimiento

del imperialismo norteamericano 1895-1898, Madrid, Akal Editor, 1975, pp.

206, 208.
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Ill

Para comprender con mayor claridad la compleja situacién a la
que se enfrentaba Hostos en su tarea solidaria latinoamericanista,
debemos considerar las caracteristicas de los partidos politicos ar-
gentinos de la época. Como explica el historiador Milciades Pefa,
hacia 1860 desaparecen los viejos conflictos de clase por modifica-
cién en la situacién de las clases y regiones, y queda el pais domi-
nado porlosestancieros portefios y del litoral, la burguesia comer-
cial y el crecientemente poderosocapital extranjero. Predomina entre
todos estos sectores una unidad deintereses y de objetivos en cuanto
al tipo de desarrollo que desean para el pais. El Estado argentino
presenta todaslas caracteristicas externas de una moderna republica
democratico-burguesa, pero falta la estructura de clases capaz de
sustentar esa organizacion estatal, porque, a excepcién de los te-

rratenientes que explotan sus tierras con arrendatarios, no existen

clases modetnas. Y afirma Pefia: “Los nueyos partidos politicos

que entonces aparecen no se forman como 6rganos de ninguna clase
de la sociedad argentina, sino como empresas politicas destinadas
en primer término a usufructuar el aparato estatal... No represen-
tan los intereses de ninguna clase o sector de clase, aunque desde

luego no pueden menos que reflejar y realizar la politica de las

clases dominantes”.”*
Junto con Hostos podemosdecir que

Damoseste nombre [el de partidos politicos}, no a asociaciones poli-
ticas definidas, basadas en principios, aspirantes a realizar doctrinas
propias en el gobierno, resultantes de oposiciones doctrinales a otro u
otros partidos, porque no los hay en la Republica Argentina. Si le
damos ese nombre, es por falta de otro, Las divisiones politicas de la
Republica, asi como las que alguna vez agitan la vida interior de las
provincias federales, como las que se disputan el gobierno de la Fe-

deracién, son puramente personales.?*

Asi, las transformaciones nacionales se reflejaban en los “par-
tidos politicos” que se disputaban las elecciones provinciales y na-
cionales desde 1862. En ese afio, la polémica en torno al intento
de federalizar la provincia de Buenos Aires dividid al Partido Li-
beral portefio. Los nacionalistas adoptaron tal nombre por su ac-
titud favorable a la nacionalizacién de la provincia, cuyo eje central

22 Milciades Pefia, De Mitre a Roca, Buenos Aires, Ediciones Fichas,
1965, p. 38. : :

23 “Ta lucha electoral de Buenos Aires’, en Temas sudamericanos, p. 410.
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era poner la ciudad de Buenos Aires y su aduana bajo el control
del gobierno central, separdndola del provincial. Los autonomistas,
por su parte, tomaron esa denominacién por su politica contraria
a la federalizacién y su defensa dela integridadpolitica y territorial
de la provincia. En seguida predominaron sobre sus respectivos
rétulos los de “‘mitristas’” y “alsinistas’”, derivados de sus jefes ma-
ximos, que reflejaban mejor la indole caudillista de esos “partidos”.

Hasta las elecciones provinciales de 1864, autonomistas y nacio-
nalistas reflejaban mas bien facciones internas del Partido Liberal.
El autonomismosalié fortalecido de esas elecciones y apareci6 como
partido, ya no como tendencia interna.* En cuanto las elecciones

presidenciales de 1868, triunfé la férmula Sarmiento-Alsina, que
derrot6 a la de Rufino de Elizalde, promovida por Mitre, el presi-
dente saliente. Dealli surgié el Partido Nacional, con base en el
interior, que conjuntamente con el Partido Autonomista de Alsina,

apoyado en Buenos Aires, logré derrotar a Mitre una vez mésIle-
vando a Avellaneda a la presidencia de la Nacién en 1874. Denun-
ciando la existencia de fraude en las eleccionesestallé la rebelién
del mitrismo, sofocada ese mismo afio,”*

El funcionamiento de estos partidos ha sido descrito por nume-
rosos historiadores de la época.

Nucleados en torno a la figura de un caudillo, carecian de organiza-
cién permanente y de continuidad en la accién; sus periodos deacti-
vidad eran los de preparacién de las elecciones nacionales, provinciales
© municipales. Durante los intervalos, su vida politica quedaba limi-
tada a los restringidos circulos de los caudillos y sus amigos politicos,
y a las expresiones de algunos érganos de prensa estrechamente liga-
dos a aquellos dirigentes.?¢

Las decisiones nacian, se discutian y eran lanzadas a la vida
publica desde el seno de esos pequefios circulos personales. La
“masa” partidaria era conyocada con el solo objeto de conyalidar
lo resuelto previamente por el grupo dirigente de cada faccién.

En estos partidos inorganicos, el aparato estaba constituido por
un grupo de figuras influyentes, entre las que sobresalia el caudillo.
Completaban el aparato partidario figuras menores, con influencia
en cada parroquia de la ciudad y en la campajia, necesarias para

24 Carlos Heras, ‘‘Las elecciones de legisladores provinciales de marzo
de 1864”, en Trabajos y Comunicaciones, 5, pp. 96 y 97. é

25 José Carlos Chiaramonte, Nacionalismo y liberalismo econdmicos,
op. cit., José Campobassi, Mitre y su época, Buenos Aires, EUDEBA, 1980.

26 José Carlos Chiaramonte, p. 149.
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movilizar electores y grupos de choque.”” Fundamentales para estos
partidos eran los gobernadores, ministros, comandantes militares,
jueces de paz, que al ser piezas claves del aparato estatal posefan
una fuerza decisiva en las elecciones. De esta forma el “club” de la
capital aprobaba la lista elaborada por el circulo dirigente, por el
que debian votar los partidarios de la campajia. En cuanto a las
telaciones de cada partido portefio con el interior, consistian en

alianzas ocasionales. En lo que hacea la financiacién de la actividad
partidaria, no podia provenir de otros medios que delas contribu-
ciones de adherentes de fortuna o del saqueo de las arcas del Es-
tado, ademas del aporte de los propios dirigentes que estaban
en condiciones de hacerlo. En el primer caso se trataba por lo general
de miembros de la burguesia comercial o ganadera que, apartados
de la accién politica por estar dedicados a sus negocios, aseguraban
de esa formala necesaria vinculacién entre la clase dominante y los
politicos.

El “partido” era movilizado cuando se acercaban las elecciones.

Surgian entonceslos “clubes’’ electorales, que agrupaban a los par-
tidarios de cada tendencia. El mecanismoelectoral sufria la genera-
lizaci6n del fraude, en formas casi inverosimiles, que eran sobre-
Ilevadascon total naturalidad por los contempordneos. Asi el fraude

se ejecutaba y se organizaba a la vista de todos, y a menudo con
saldo de heridos y muertos. En Buenos Aires, dondeel padrén elec-
toral oscilaba en torno al 10% de los ciudadanos,el fraude era tan
comun que Héctor Varela, amigo de Hostos, escribiéd en el diario

La Tribuna:

Sabemos perfectamente que el Club Libertad no hadeser novicio en
el arte de fabricar votos; sabemos que més de un muerto podrido en

la fosa ha de aparecer sano y lleno de vida votando... Pero, ;no ha
hecho lo mismo el Club del Pueblo? Eso es lo que nos irrita: que

pretenda presentar como cémplice de un escindalo sélo al Club Li-
bertad cuando se sabe... que si no lo hizo ese dia, fue porque no

pudo.. .78

El mismo Hostos notaba esta situacién al referirse a la eleccién
de Nicolds Avellaneda, y escribia: “Indudablemente, el Poder Eje-
cutivo Federal y el Ejecutivo de casi todas las provincias lo auxilia-
ban... mds digno del sefior Avellaneda hubiera sido triunfar sin
auxiliares oficiales’ .”°

27 Tbid., p. 151.
28 Citado por Carlos Heras, op. cit., p. 76.
29 “La lucha electoral en Buenos Aires’, en Temas sudamericanos, p. 413.
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Partidos inorganicos, sin principios, no es posible atribuir su
rivalidad a ninguna divisién de clases o sectores de clases. Hostos
escribié:

Ningin partido doctrinal porque todo el pais cree en la necesidad de
las mismas doctrinas de progreso; tantos partidos personales cuantas

grandes individualidades... Durante su perfodo, lleno de personali-
dades caprichosas, pero también de fecundisimo trabajo, el presidente
Sarmiento no ha hechootra cosa que continuar la obra inteligente de
su antecesor, el general Mitre. Lo auxiliaba en la obra un hombre jo-

ven, el Dr. Avellaneda.. .%°

Que no representan clases distintas se comprende facilmente
porque en aquella época existia una sola clase social con cierta cohe-
sién: la burguesia. En cuanto al proletariado, se encontraba en
formaciédn como clase. De ahi que politicamente se hallara en un
estado tal de indiferenciacién con grupos precapitalistas que le era
imposible generar una expresién orgdnica coherente, como ocurrié
después, producto de la inmigracién: a partir de 1872 funcionaba
en Buenos Aires unafilial de la Asociacién Internacional de Tra-
bajadores. En cuanto a los sectores medios, surgidos al calor del
modelo agroexportador, no Ilegaban a constituir atin una fuerza
social diferenciada como para generar una expresién politica per-

manente.

Sin embargo, el caracter personalista que definia el nacimiento

y organizacién de estos partidos no impedia que pudiesen reflejarse
en ellos, circunstancialmente, algunos de los conflictos sociales de

1a época. Esto se puede atribuir a dos cosas. Primero a la disputa

en torno a las caracteristicas particulares de un modelo depais ba-

sado en la agroexportacién, y segundo, al problema del reparto

del poder dentro del Estado que iba surgiendo en torno a ese mo-

delo de pais. Ambos aspectos se expresaban a través de la presencia

en cada partido de hombres desectotes sociales distintos. Por ejem-

plo, la adhesién al mitrismo de la mayoria de los comerciantes de

Buenos Aires y la mayor participacién de ganaderos en el alsinis-

mo.” Porsu parte el alsinismo conté con la adhesién de la juventud

portefia, y en particular de la juventud universitaria. Esto reforz6

el sesgo popular del partido y su mayor apertura a una politica de

reformas, constituyéndose en portavoz de inquietudes sociales més

definidas.”

80 Ibid. p. 412. :

31 José Carlos Chiaramonte, op. cit., pp. 161-164. Véase también Fer-

nando Barba, Los autonomistas del ’70, Buenos Aires, CEAL, 1982.

s2 Fernando Barba, op. cit., p. 10.

 

 

Hostos, E] Panamericanismoy la Sociedad Politica Argentina 129

Sin embargo, mitrismo y alsinismo eran dos sectores con intere-
ses fundamentalmente idénticos que, sin disentir ideolégicamente,
se disputaban el usufructo del aparato del Estado y las ventajas de-
rivadas dela relacién con Europa. En este sentido, la organizacién
politica argentina tenia mucho més de fachada para el exterior que
de real expresidn de unasociedad altamente organizada en el terre-

no institucional,
Deesta manera, en visperas de 1880 todavia se acumulaban im-

portantes problemassin resolver: sede definitiva de las autoridades
nacionales, efectos de la crisis econémica, sistema monetario, politica
comercial, organizacién bancaria, conquista de las tierras todavia
dominadas por los indigenas, conflictos con los paises limitrofes.
La falta de definicién de los partidos acerca de esos problemas y
su obstruccién de una politica capaz de encararlos, la continua z0-
zobra derivada de sus rivalidades y choques armados, estaban pro-
vocando un estado de animo favorable al cambio. La situacién poli-
tica anterior a 1880 era, pues, una situacién de transici6n en la que
el caracter de los problemas, nuevos y antiguos que debia encarar
la burguesia argentina, ponia en crisis el tipo de partidos existente

hasta entonces y reclamaba la desaparicién desus initiles divergen-

cias que ya dafiaban los intereses fundamentales de la clase domi-

nante.

Vs

E'sen este contexto politico que Hostos llega a la Argentina con

elobjetivo de promoverla solidaridad para con la lucha independen-

tista de Cuba y Puerto Rico. Hostos escribe en su diario: “Se trata

de hacerme posible dos cosas: primero la propaganda incesante en

favor de las Antillas; después la vida. En cuanto a la primera, es-

tamos por empezar; en cuanto a la segunda, me han propuesto mil

cosas buenas que han concluido por reducirse a prometerme trabajo

en tres periddicos distintos’’.®

Esencialmente, tanto el ganarse la vida como la tarea propagan-

distica se van a ver estrechamente ligados. El 1° de octubre de 1873

el diario La Tribuna publicé un articulo dandole la bienvenida a

Hostos en forma halagiiefia: “El Sr. Hostos, a quien damosla bien-

venida, hasacrificado posicién, goces, halagos, familia, todo cuanto

un hombre amaparasi, porla libertad de las Antillas y la felicidad

de sus hermanos”.** Unosdias mastarde el mismo periddico anuncié

38 Djario, Buenos Aires, 26 de octubre de 1873, en op. cit., p. 66.

*4 La Tribuna, 1° de octubre de 1873. 
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que Hostos entraba a formar parte de su redaccién, y que escribiria
sobre arte y literatura.** El 7 de noviembre apareciéd en La Tribuna
el primer articulo firmado por Hostos.

Porsu parte, el diario E/ Argentino también le dio la bienvenida
diciendo que Hostos era merecedor de “Ja simpatia y la admiracién
universal del Continente”, para luego agregar: ‘‘Hostos ha nacido
en Cuba, nuestra hermana esclavizada, jadeante por el cansancio y
enrojecida por la sangre de sagrados combates en busca de su eman-
cipcién’’.*° A Hostos le deben haber hecho gracia las lisonjas y las
promesasde solidaridad junto con la profunda ignorancia sobre su
persona que revelaba la equivocacién sobre su lugar de nacimiento.
Esas cosas al margen,la recepcién de Hostos por parte de José Maria
Estrada y su diario fue buena. El 10 de octubre de 1873 aparecia
en sus paginas el primer articulo firmadoporel patriota puertorri-
quefio, que pasaria a escribir regularmente.

La labor desolidaridad de Hostos se nota casi inmediatamente
en las paginas de La Tribuna, Meses antes el mismo periddico in-
formaba a sus lectores sobre la muerte del independentista cubano
Ignacio Agramonte como “una gloriosa victoria espafiola”.*” Asi-
mismo,el diario hablaba con admiracién del politico espafiol Emilio
Castelar, hasta el punto de publicarle un largo discurso en serie.**
Sin embargo, a partir de que Hostos inicia su tarea de redactor se
notan cambios. Por un lado, La Tribuna comenz6 a difundir mas
noticias sobre la lucha independentista como por ejemplo varios in-
formes sobre ataques del Ejército mambi.* O, por ejemplo, un largo
articulo publicado en serie, titulado “Cuba mértir, Cuba libre”.°
Asimismo,las noticias aparecidas en La Tribuna reflejaban que en
la misma ciudad de Buenos Aires se estaban realizando actos en
solidaridad con Cuba. Por ejemplo, el 10 de noviembre se informé
de un acto de estudiantes universitarios en el Teatro de la Victoria
para, entre otras cosas, socorrer al “Sr. Echeverria escapado a la
persecucién de los yoluntarios de La Habana”.

Lo mismo ocurrié con E/ Argentino, Es notable cémo durante
los meses previos a la llegada de Hostos a la Argentina este perié-
dico no habia publicado noticias de ningin tipo sobre la lucha in-
dependentista caribefia. Pero la llegada de Hostos cambié esto to-
talmente. Ademésdelos articulos firmados por el patriota puerto-

85 [a Tribuna, 5 de noviembre de 1873.
3° El Argentino, 29 de septiembre de 1873.
8t La Tribuna, 26 de julio de 1873.
88 La Tribuna, del 23 al 28 de agosto de 1873.
8° La Tribuna, 12 y 13 de noviembre de 1873.
*° La Tribuna, 8 9 y 10 de diciembre de 1873.
*. La Tribuna, 10 y 11 de noviembre de 1873.  
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rriquefio, El Argentino comienza a dedicarle espacio a Cuba. Por
ejemplo,el caso de Virginius es motivo de largos andlisis entre ene-

ro y febrero de 1874, ligandolo estrechamente con la independencia

cubana.‘? También aparecen noticias sobre combates entre los espa-

fioles y los patriotas cubanos,** y se publican articulos sobre el go-

bierno insurgente.**
Sin embargo, y a pesar de los denodados esfuerzos de Hostos,

el desarrollo de la solidaridad con Cuba y Puerto Rico encontro

r4pidamente un techo. Esto lo refleja Hostos en su diario:

En el intermedio, desde el Presidente de la Republica hasta el presi-

dente de la sociedad Independencia de Cuba, todo el mundo se com-
place en demostrarme la inutilidad de mi viaje, haciéndome vercudn-

to les interesa conservar la amistad de los espafioles, cuan olvidados

estan Cuba y todo lo que se relaciona con la América. La gente esta

completamente europeizada.. . :
Por eso fue un gran placer para mi el aprovechar la ocasién que

se me ofrecié de hacer un viaje lejos de la capital, pues con los
articulos que yo escribi desde Rio Cuarto, Cordoba y Rosario he po-
dido obtener lo que buscaba; un renombre forzado por cualidades

forzosamente reconocidas.
Unanoticia espantosa, el fusilamiento de algunos de mis herma-

nos por los espafioles de Cuba me hizo volver. Volvi a empezar mi
propaganday ella me ha costado los mas intensos dolores que he te-

nido en mi vida, He sido injuriado del modo mas infame sin poder

vengar las ofensas y sin ser defendido mas que por J. M. Estrada.*°

Dias mastarde, después de una discusién con E/ Correo Espanol,
periédico de la comunidad espafiola en la Argentina, Hostos escribié:
“Al cortar la discusién con un articulo Ileno de dignidad, esperaba
que me comprendieran; pero no. Senti en mi derredor rumores que

me hicieron comprender cudn grande es el abismo que me separa
de la gente’’.*°

Si hacemos un balance de la tarea solidaria de Hostos en la
Argentina nos encontraremos que recibié escaso apoyo por parte

42 Véase por ere El Argentino, 7, 12, 13 de enero y 11 de febrero
de 1874, En el articulo publicado el 11 de febrero de 1874 la redaccién de
El Argentino propugna un “gobierno autonémico para Cuba”.

43 El Argentino, 9 de febrero de 1874.
44 El Argentino, 9 y 11 de febrero de 1874. é
45 Diario, Buenos Aires, 26 de diciembre de 1873, en op. cit., pp. 67-

a 48 Diario, Buenos Aires, 31 de diciembre de 1873, op. cit., vol. II,

p- 69.  
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dela élite dirigente argentina. Aparte del diario La Tribuna, de Luis
V. Varela, también fue apoyado por el periddico E/ Argentino, de
José Manuel Estrada, y en menor grado por E/ Nacional, ditigido
por Wenceslao Pacheco, Tuvo mucho mds eco en cuanto a recono-
cimiento comointelectual hasta el punto que Vicente Fidel Lépez,
Rector de la Universidad de BuenosAires, le ofrecié la Catedra de
Filosofia o la de Literatura Moderna.*”

Donde Hostos si encontré apoyo fue en la juventud y el pueblo.
Escribe en La Opinién de Talca: “Ha habido en Cuba la infame
matanza que debiera para siempre enajenar a Espajia la simpatia
del mundo entero... slo he conseguido mover y estimular a la
juventud que nada puede’.*® Lo mismo se evidencia cuando Hostos
relata un acto en el Teatro Variedades. Después del mismolosasis-
tentes marcharon porlas calles de Buenos Aires: “La bandera de
Cuba,colocada entre dos argentinos, recorrié triunfalmente, en me-
dio de un pueblo delirante de entusiasmo, entre aclamacioneses-
truendosas, a los ; Viva Cuba independiente! m4s undnimes, las ca-
Iles mas concurridas y céntricas de la ciudad”*°

El problemapolitico que impidié a Hostos desarrollar la solida-
tidad con el independentismo cubanoy puertorriquefio con el mismo
éxito que en Peri y en Chile se derivaba tanto de la coyuntura
especifica argentina como delas caracteristicas de la clase dominante.
En apariencia las condiciones para que Hostos Ilevara a cabo su
tarea eran Optimas. Existia en ese entonces una Asociacién Indepen-
dencia de Cuba quese reunia en el estudio del Dr. Guillermo Raw-
son.” Este influyente politico habia sido Ministro del Interior du-
rante la Presidencia del General Mitre, pero en 1873 estaba estre-
chamente ligado al Partido Autonomista. Hostos también escribe
que el general Mitre le habia dado a entender que contaba con su
apoyo para la campafia pro-independencia de Cuba, aunque esto no
se materializ6 en la prdctica.* Asimismo, habia obtenido el apoyo
brindado por la familia Varela. Esta familia, enrolada en el sector
tradicional del alsinismo, ostentaba mucha influencia politica. Con-
taba con Rufino Varela, que en 1873 era Ministro de Haciendadela
Provincia de Buenos Aires, y con Mariano Varela, que era Ministro
de Relaciones Exteriores del Presidente Sarmiento. Asimismo, José

47 Diario, Buenos Aires, 20 de enero de 1874, en op.cit., p. 82.
48 “Cartas argentinas’”, en Temas sudamericanos, p- 379. De La Opinion

(Talca), 8 de febrero de 1874.
4° Ibid., p. 397.
50 La Tribuna, 17 de julio de 1873.
*1 Fernando Barba, op.cit., p. 19.
®2 “Ta luchaelectoral en Buenos Aires’, en Temas sudamericanos, p.

416.  
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Manuel Estrada y su periddico, El Argentino, integraban el Club

Electoral, que nucleaba al ala reformista del autonomismo. A
través de estos apoyos habia contactos con el Presidente Sarmiento
y con Adolfo Alsina, el principal caudillo politico de Buenos Aires.
Es evidente que el autonomismo estaba dispuesto a brindar cierto
apoyo politico a Hostos. Que este apoyo era potencialmente impor-
tante resulta claro, puesto que La Tribuna fue uno delos sustentos
de la candidatura de Sarmiento en 1868 y de la de Avellaneda en
1874.

Sin embargo, ya antes de la llegada de Hostos era evidente que
este apoyo era contradictorio y estaba condicionado por distintos
factores. Es asi como La Tribuna publicé un articulo en julio de

1873 en el que remarcabala escasa solidaridad argentina para con
Cuba, a diferencia del apoyo econdémico brindado por Venezuelay el
reconocimiento comobeligerantes otorgado por Pera. Y decia: “no
abrigamos grandes esperanzas; la conducta que se observ el ano

pasado no puede de manera algunaser disculpada”."* Sin embargo,
al dia siguiente publicaba otro articulo en el que criticaba a la
Asociacién Independencia de Cuba “por resucitar amargas polémi-
cas en momentos en que Espafia avanza porla senda republicana”.™
Y cuatro dias mas tarde, el mismo periddico reclamaba a la Aso-

ciacién que Ilevara su campafia hacia la poblacién.”

Es evidente que la coyuntura condicionaba estos apoyos y limi-
taba la obtencién de otros. La crisis econémica de 1873 hacia im-
prescindible mantener buenasrelaciones con Europa para propiciar
el flujo de capitales y la apertura de los mercados. Ademas, el mo-
mento de transicién junto con las pugnas politicas dirigia la aten-
cién delas élites argentinas mds hacia los problemas internos que
hacia la solidaridad latinoamericana. Esto lo vio el mismo Hostos,

cuandoescribié: “Aqui, desde hace un afio, nadie se ocupa directa

© indirectamente de otra cosa que de las préximas elecciones de
presidente’’.*

Por otro lado, el levantamiento de Ricardo Lopez Jordan en
la provincia de Entre Rios dificulté a Hostos el acceso a un sector
politico que tenia puntos de contacto con el latinoamericanismo
hostosiano: los federales del Interior. Fue el caudillo federal Felipe
Varela quien levant6, en 1868, la consigna de la Unién Latinoame-
ricana, ligando la oposicién del interior al modelo de pais que se

53 Ta Tribuna, 17 de julio de 1873.
54 La Tribuna, 18 de julio de 1873.
55 La Tribuna, 22 de julio de 1873.
50 “Cartas “argentinas’’, en op. cit., p. 379.  
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imponia con la Guerra del Paraguay.’ Pero en 1873, todoel partido
federal se encontraba en franco retroceso, Tanto la debilidad de este
partido como la categérica condena que Hostoshizo del levanta-
miento imposibilitaron un acercamiento."

Por otro lado, el ideario hostosiano estaba muy lejos de provocar
confianza en la clase politica argentina. Hostos reivindicaba la igual-
dad civil y la libertad politica en un pais en el cual el fraude era
la forma derealizar elecciones. Levantaba el continentalismo en un
momento en que la clase dominante se esforzaba en estrechar lazos
econémicos y culturales con Europa. Hostos desconfiaba de los Es-
tados Unidos, en una Argentina cuyo Presidente era un gran admi-
rador del pais del norte. El patriota puertorriquefio se rehusaba a
aceptar el reduccionismo sociolégico sarmientino de “‘civilizaci6n o
barbarie’’*® que habja servido a la clase dominante como justifica-
cién ideolégica para aplastar la oposicién en el interior y hacer la
guerra al Paraguay.

Cuando este ideario fue aplicado por Hostos a sus agudos ana-
lisis sobre el desarrollo argentino, sus conclusiones halagaron a la
clase dominante. Pero también tuvieron la capacidad de apuntar muy
bien los déficits y limitaciones de una sociedad que se creia cada
vez mas europea. Asi Hostos describe el papel que juegan los in-
migrantes y predice que traeran progreso, pero se preocupa por la
falta de escuelas. En Rio Cuarto observa que hay muchos devotos,
pero asisten a la escuela doscientos nifios solamente, y la Biblioteca
Municipal esta cerrada. Si bien, en su visita a Cérdoba, predice el
movimiento de reforma universitario que va a conmoverel continen-
te cuarenta afios mastarde, hace notar que hay demasiadasiglesias,
y que la Universidad es mas un edificio moral que material, aseme-
jandolo a un simbolo del oscurantismo. Hostos se ubica, politica-
mente, del lado de los “desheredados... sean gauchoso indios en
la Argentina’.®* A diferencia de la clase dominante, Hostos ve al
gaucho buenoy obediente, que un dia se rebela contra la injusticia:
“su alma humana, nativamente generosa y buena, ansiosa de pruebas

57 Jorge Abelardo Ramos, Del patriciado a la oli i i
Ediciones del Mar Dulce, 1982, a Ceae

58 “Cartas abiertas’, en op. cit., vol. VII, p. 373. De La init
Talca, 2 de diciembre de 1873. ie : ees

59 Véase Manuel Maldonado-Denis, “‘Introduccién al samiento social
de Eugenio Maria de Hostos”, en Eugenio Maria de ae América: La
ae por la libertad, San Juan de Puerto Rico, Ediciones Compromiso, 1988,
p. 28.

°° Maria Teresa Babin, “El pensamiento de Hostos (1839-1 e
Revista del Instituto de Cultura Puertorriquena, 59 oa P. Aaes

°1 Cartas, en op.cit., vol. IV, p. 44, ash ee
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para su virtud, anhelante de ocasién para su heroicidad”.* Esta

Ultima apreciacién se acercaba demasiado, para la clase dominante

argentina, a una justificacién de las Montoneras del interior y a

una critica a su proyecto de pais.

Vv

A pesar de lo incémodas que podian resultar algunas de sus pos-

turas, Hostos encontré un cierto apoyo en el sector autonomista de

la clase dominante. Asi encontramos a hombres como José Manuel

Estrada y Vicente Fidel Lopez, que fueron sus més cercanos colabo-

radores argentinos, o al ya mencionado Rawson y a los Varela.

Todos estos hombres se encontraban, en ese entonces, alineados

con el autonomismo de Adolfo Alsina. Sin embargo, no todos esta-

ban en el mismo sector. Estrada y L6épez eran hombres de origen

federal vinculados al ala reformista del autonomismo nucleada en

el “Club Electoral”, Por su lado, tanto Rawson como los Varela

estaban alineados en el ‘Club Libertad”, que reunia al sector mas

tradicional delalsinismo.™
Durante el periodo 1868 a 1878 el autonomismo intenté am-

pliar sus bases de sustentacién para mantener su influencia poli-

tica frente al mitrismo y al Partido Nacional que se iba gestando

en el Interior. Grupo integrado por ganaderos, saladeristas y ban-

queros, el autonomismo buscé su apoyo en los nacientes sectores

medios y de pequefios propietarios. En este sentido reivindicé un

provincialismo a ultranza buscando respuestas locales a los proble-

mas concretos. Es asi como planteéd un programa proteccionista e

industrialista como respuesta a la crisis de 1866 y a la de 1873, para

después abandonarlo una vez superadas las mismas. Por esto mismo

tendié puentes hacia el federalismo con el fin de incorporarlo a sus

filas.~ En este sentido, el autonomismo nucleé a sectores populares,

a la juventud universitaria reformista, a sectores interesados en la

industrializaci6n, y a algunos antiguos federales todo en defensa de

la autonomia provincial.
Esta combinacién los hizo mas receptivos a las propuestas soli-

darias de Hostos, puesto que éste no sélo planteaba el latinoameri-

62 “Federacién Argentina’, en Temas sudamericanos, pp. 85-86.
63 Fernando Barba, op. cit., p. 19.
6 Jorge Abelardo Ramos, op. cit., p. 82; Fernando Barba, op. cit., p.

10; Fermin Chavez, Vida y muerte de Léopez Jordan, Buenos Aires, Hys-

pamérica, 1986, p. 211. Notese el cambio en la actitud de los autonomistas

En el primer levantamiento de Lépez Jordin el alsinismo, a través de Héctor
Varela, es instrumental en su derrota.  
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canismo sino también la industrializacién.® En particular la inci-
dencia coyuntural de sectores proteccionistas y los esfuerzos por cap-
tar a los antiguos federales implicaban un sesgo latinoamericanista
en la politica de los autonomistas. Ello a su vez permitié que éstos
captaran a un sector de los federales contrarios a Mitre.® El latino-
americanismo de los proteccionistas era un derivado de su oposicién
al librecomercio que favorecia la relaci6n europea. En el caso de los
federales encontramos que se recurria al latinoamericanismo como
contrapeso del imperialismo inglés, y en oposicién al proyecto dela
clase dominante.

Pero también hubo unautilizacién politica de este ideario. Dado
que el principal enemigopolitico de los alsinistas era el partido de
Bartolomé Mitre, aquéllos se esforzaron en reunir bajo su bandera,
a los opositores de éste. En este sentido, el independentismo de Hos-
tos tenia una cierta utilidad para los autonomistas ya que Mitre
encontraba apoyo en los sectores de comerciantes acaudalados, mu-
chos de los cuales eran espafioles o tenian ligaz6n con Espafia par-
ticularmente en cuanto a la importacién de productos de consumo
de lujo. Podemospostular que un tibio apoyo al independentismo
cubano le provee al autonomismo de un elemento ético y moral que
por un lado lo presenta ante sectores populares como heredero de
la gesta de la Independencia argentina, y por otro sirve para nuclear
a aquellos importadores que competian con el comercio espajfiol,
como por ejemplo los franceses. Asi, el darle espacio a Hostos en
periédicos autonomistas como La Tribuna o El Argentino, les per-
mitié fortalecer su imagen progresista y popular en relacién con el
mitrismo y al mismo tiempo levantar principios que estrecharan la-
zos politicos con algunos federales.

Sin embargo, no existian diferencias de fondo entre los autono-
mistas y los mitristas respecto del modelo de pais agroexportador.
Su grupo dirigente estaba integrado por ganaderosy financistas cuyo
interés principal era la exportacién y el flujo de capitales europeos,
aspectos en el cual coincidia toda la clase dominante, mitristas,
alsinistas y el Partido Nacional de Avellaneda. Asimismo, un par-
tido como el de los autonomistas, que se planteaba obtener apoyo

°° “Cartas argentinas’, en Temas sudamericanos, vol. VII, p. 380. De
La Opinién de Talca, 8 de febrero de 1874.

°° Este esfuerzo por parte de los autonomistas es comprobado en una
carta a su amigo Gregorio Benitez, fechada el 19 de junio de 1873, en la
que escribia Juan Bautista Alberdi: ‘Ya no cabe misterio sobre el caracter
y alcance de la revolucién de Entre Rios... Por ajenos que los partidos en
que esta dividido el de Buenos Aires sean al origen de ese movimiento, son
simpaticos a él los partidarios de Alsina: de Jo cual resulta que una parte
del gobierno argentino aprueba la revolucién, y otra la condena”,
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popular, no podia ignorar que en 1869 el 30% de los extranjeros
residentes en la Argentina eran espafioles, y que la inmigracién
hacia crecer sus numeros absolutos aceleradamente.®* Por lo tanto,
el latinoamericanismo de los alsinistas, al igual que el latinoameri-
canismo de toda la clase dominante argentina después de 1880, no
va mas alld de un recurso retérico extremadamente limitado. Asasi
como Hostos encontrar4 un campo aparentementefértil a su prédica
independentista en sectores sumamente influyentes de la politica ar-
gentina, pero al mismo tiempo una reticencia a que esto se transfor-
me en un apoyo material a la lucha de Cuba y Puerto Rico que pue-
da implicar una ruptura con Espafia y, por ende, con Europa. Lo que

se dice no es lo que se hace, y atin en el caso de lo que se dice se

sigue una politica al filo de la navaja tratando de captar a todos
los sectores sin romper con ninguno. Comoescribe el historiador
Fernando Barba: “Aceptaron, o por lo menos aparentaron hacerlo,
aquellos principios en cuanto podian utilizarlos para conseguir apo-
yo de un vastosector de la opinién publica’’.**

VI

A pesar de las expectativas de Hostos, su prédica tuvo un eco muy
limitado en la Argentina, y no se pudo transformar en medidas
concretas, a diferencia de lo que se dio en otros paises de América
Latina. No hubo movilizacién en apoyo al independentismo caribefio.
Es por esto que Hostos escribié en su Diario:

Toda mi alma se levanta contra estos hombres, estos gobiernos, estos
pueblos, esta opinién corrompida del mundo: todo esta bien siempre

que los intereses de los fuertes queden por arriba y todo se empastela
para producir la impotencia de la justicia. La Europa, la América del
Norte, Ja del Sur, los hombres mds eminentes y mas respetados no
titubean en encontrar que esta bien que Espafia y la sediciente Repi-
blica Espafiola martiricen a Cuba, pues, qué es el martirio de un
pueblo ante el interés de los Estados Unidos, ante los celos de Ingla-
terra, ante las leyes internacionales hechas expresamente para fortalecer
los derechos de los mas fuertes? En presencia de una conjuracién tan
monstruosa de la raz6n practica del mundo y de las infamias de los
hombres contra la justificia, me siento deseoso de morir con ella mas

67 Ernesto Maeder, ‘‘Poblacién e inmigracién en la Argentina’, en Gus-
tavo Ferrari y Ezequiel Gallo, comps., La Argentina del Ochenta al Cente.
nario, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1980, p. 556.

®8 Fernando Barba, op. cit., p. 27.  
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que de continuar viviendo en un mundoen que los mas generosos im-
pulsos y los mas desvergonzadosintereses son parangonados cuando
se trata de impedir a los individuos y a los pueblos llegar al triunfo
de su derecho. [...] Empero ya no puedo adquirir Jas falsas fuerzas
de que se necesita para triunfar entre los hombres y de que yo me he

desembarazado a sabiendas, es casi imposible que yo llegue a hacer

nada y es mis facil ponerse en aptitud de reconquistar las fuerzas de

que me siento desprovisto.°°

Hostos se esforzd por cumplir su misién latinoamericanista y
solidaria en la Argentina. La coyuntura y los intereses de la clase
dominante argentina lo llevaron a fracasar en su objetivo de generar
apoyo real y concreto para la lucha independentista cubana y puer-
torriquefia. Ninguna cantidad de honores y halagos pudo enganarlo
de la realidad con la que se enfrentaba. De ahi su profundo dolor,
tristeza y abatimiento con el que partié rumbo a Brasil y a Estados
Unidos.

6° Diario, 14 de enero de 1874,op. cit., pp. 80-81.  

FEMINISMO E IDEOLOGIA LIBERAL EN EL
PENSAMIENTO DE EUGENIO MARIA DE

HOSTOS

Por Lucia GUERRA CUNNINGHAM
UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA, IRVINE

N EL pensamiento de Eugenio Maria de Hostos, su primer
libro titulado La peregrinacién de Bayodn es, en muchossenti-

dos un pre-texto en el cual esbozan planteamientos ideolégicos
que posteriormente se convertiran en importantes puntos seminales de
su sefiera trayectoria. Publicada a la edad de sdlo veinticuatro afios,
en 1863, y cuando elautor residia en Madrid, esta novela, segin la
definici6n de Hostos, “mds que unlibro, es un deseo; mds que un
deseo, una intencién; mas que unaintencidn, es sed. Sed de justicia
y de verdad”? Si, a nivel tangible, el viaje realizado por Bayoan es, en
primera instancia, el retorno al viaje original emprendido por Cristé-
bal Col6n en el descubrimiento de América, el acercamiento mismo
a la figura del Descubridorse realiza desde la perspectiva desgarrada
del colonizado. De este modo,la hazafia reveladora de otros mundos
creados por Dios deviene en “hacer escenario de pasiones viles el
lugar de Ja inocencia y de la paz’ (p. 131).

Comoparte de un devenir histérico que hizo del suefio venturoso
una pesadilla en la cual se profané el mundo adivinado porel Des-
cubridor, Bayodn en su viaje funciona como la conciencia que denun-
cia el resultado de una empresa iniciada por Colén como genio posee-
dor de la verdad. Desde unpresentetefiido porlas injusticias del sis-
temacolonial espafiol, Bayoan vislumbrala perfeccién de los origenes

y anhela la armonja perdida en el continente americano. Y en este
territorio de la esperanza, la liberacién de las nacionesantillanas se
concibe comoel preambulo de una confederacién instaurada a partir
de los principios de la libertad, la igualdad y la fraternidad.

Pero el viaje de Bayoan es ademas una busqueda quetrasciende
los limites de una situacién histérica contingente. Hostos define tam-
bién su novela como la “intencién de probar que hay otra dicha mejor

1 Eugenio Maria de Hostos, ‘‘Prélogo a Ia primera edicién”, en La pere-
grinacién de Bayodn, San Juan, Puerto Rico, Editorial Coqui, 1969, p. 33.  
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que la que el hombre busca’ (p. 33), como una actividad creativa
que ubica a la escritura en “la oscuridad de una conciencia” (p. 33)
que intenta definirse. En este sentido entonces,el /eit- motif del pere-
gtinar se postula en el texto como el proceso de comprenderel labe-
rinto de la existencia humana en unviaje hacia el centro que per-
mitira descubrir su esencia constitutiva.

En esta busqueda metafisica del sujeto por alcanzar una com-
prension de si mismo, la mujer amadaresulta ser la nave que hace
descubrir las rutas incégnitas del ser. Marién, cuyo nombre designa
una regién de Cuba, es en La peregrinacién de Bayodn el signo que
hace de la identidad nacional sdlo el umbral de una compleja red
en la cualesta inserto el sujeto. Por esta raz6n, el encuentro mismo
con la amada marca, en la trayectoria del protagonista, una ins-

tancia del renacer que se describe de la siguiente manera: “Estoy
‘en el cielo, todo es luz. Me palpo, y no mecreo: la carne que me
encubre no me parece carne, no me parece la que ayer tenia. Me
miro interiormente, y me parece otro el espiritu que yace alli” (p.
70). El amor asumeasi el significado de una “aurora” (p. 72) y
a través de Marién, Bayodn comienza a vislumbrar la armonia de
un orden césmico y divino del cual ambos amantes son una imagen
especular. Es mas, la joven, por su pureza y virtud, resulta ser la
prolongacién de Bayoan como sujeto inclinado a “las inteligencias
inmaculadas” (p. 259) y “el pensamiento puro de toda mancha”
(p. 259).

Pero si en este sentido Marién representa el tipico mundo ideal
anhelado por una Subjetividad Roméntica masculina, es interesante
observar que luego dela etapa del descubrimiento y el asombro, se
produce en Bayoan el conflicto entre la plena realizaci6n de su
amor y la empresa racional de luchar por su patria. Marién, en su
calidad de otro que ilumina al sujeto, junto con representar las
relaciones armoniosas de un cosmos creado por Dios, pone en evi-

dencia el desequilibrio de un orden humano e injusto propiciado
por el colonialismo espafiol. De este modo, el conflicto interior
del protagonista planteado comoIa lucha entreel coraz6n y la raz6n
simboliza la escisin humana entre una vivencia metafisica que
iguala a todos los hombresy una experiencia histérica que enajena
del resto de la humanidadalestar bajo la influencia nefasta de una
estructura de poder.

El conflicto de Bayodn, sin embargo, es sdlo comprendido por
los otros personajes masculinos de la novela. Poniendo de mani-
fiesto la marginalidad histérica de la mujer de la época. Marién es
umbral y fuente de Ja espiritualidad pero carece de conciencia o
impulso como sujeto social, Anclada en elterritorio del corazén,

A
a
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sus propios anhelos se restringen exclusivamente al amor vivido,
fuera del devenir histérico contingente. Concepto que sugiere una
diferencia fundamental entre hombres y mujeres. Mientras el padre
de Marién aprueba los propésitos libertarios de Bayodn calificdn-
dolos de virtuosos, su madre duramente lo interpela diciendo:

éPor ventura piensa Ud. que el tiempo espera, y que Ilegara un dia

en que se realicen sus suefios, y descanse en el amor de Marién, de los

terrores de sus pesadillas? jDesgraciado de Ud., Bayoan! El tiempo

No €speta: se presenta, se detiene un instante, sigue andando, y ha

desaparecido cuando queremos detenerlo: la felicidad es lo mismo que

el tiempo; y ahora, el tiempo esla felicidad... (p. 106).

Para la perspectiva histérica de Bayon, el presente se vive en
términos de un futuro y una evolucién que se fundamentan en un
concepto del tiempo como linearidad teleolégica. Por el contrario,
la visién femenina del tiempo se postula en Ja novela como un pre-
sente fugaz que, al igual que el encuentro fortuito del amor, estd
sujeto a circunstancias nefastas que lo hacen desaparecer, Esta ecua-
ci6n entre tiempo y amor, aparte de marginar a la mujer de la
Historia, postula su experiencia amorosa como el centro exclusivo
de su existencia. Por lo tanto, la ausencia del amado hace de Marién
un cuerpo enfermo de melancolia y un sistema nervioso perturbado.

Comotipica heroina roméntica, la palidez y fragilidad fisica de
Marién incita la sensualidad en Bayoan. Y en su calidad de otro,
nuevamente es ella la que hace conocer al protagonista la disyun-

ci6n humana entre Cuerpo y Espiritu. Si en la primera parte de la
trayectoria del Sujeto Romantico el conflicto basico se daba entre
una aspiracién amorosa egocéntrica y el anhelo solidario de contri-
buir a la liberacién de la patria, ahora Bayoan se debate entre la

pureza y el deseo. Agonia de valor trascendental que le hace des-
cubrit “la mezquina dualidad” (p. 294) de la naturaleza humana
y que, a la vez, le permite vislumbrar el centro de su existencia
en el dolor.

La muerte de Marién es entoncesla luz que da origen a una ver-
dadera iniciacién en la trayectoria del protagonista, puesto que su
dolor deviene en un autoconocimiento quelo reinserta en la Histo-
tia. “América es mi patria; esta sufriendo, y tal vez su dolor calme
los mios” (p. 320) afirma Bayodn antes de emprender su regreso,
consciente de que, como hombre que amaelbien, tal vez esté con-
denado a una peregrinacién eterna.

Dentro del contexto general del amor en Occidente,se podria
aseverar que la relaci6n de Bayoan y Marién duplica el movimiento
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basico de una subjetividad masculina que se acerca a la amada y,
a través de ella, revierte a si misma en un gesto de narcisismo pri-
mario.? De modo mis especifico, Marién representa un concepto
romantico de lo femenino que, en su conjuncién de cuerpo y espi-
ritu, ilumina al sujeto masculino tanto en la esfera trascendental
de lo metafisico como en su trayectoria histérica, Al igual que So-
phie en el Emilio de Rousseau (1762), Marién es un complemento
para el héroe roméntico sin alcanzar a ser por si misma un individuo

con capacidad para modificar el devenir histérico.
A pesar de que, bajo la influencia del positivismo, el héroe ro-

mantico se dinamiza en empresas que lo hacen agente activo en su
entorno natural e histérico, es importante sefialar que los nuevos
principios filos6ficos mantienen a la mujer fuera del ambito dela
productividad y el intelecto. El héroe positivista se caracteriza pot
su capacidad para aprehenderla realidad a través de la raz6n cien-
tifica, cuyas leyes generales le permiten predecir tanto la linearidad
de los fenémenos naturales como el movimiento teleolégico de la

historia. El es también duefio de si mismo como ciudadano de un
mundo queevoluciona hacia el progreso. La mujer, porel contrario,
contintia siendo, en esencia, la cautiva eterna del amor, como pream-
bulo mitificante de su papel primario de madre y esposa. Asi, por
ejemplo, en el nuevo proyecto de la Humanidad concebido por Au-
gusto Comte, se reitera la complementariedad no aut6noma de la

mujer.
Comte se opone a la igualdad de los sexos basdndose en los

ptesupuestos de la biologia de la época, que postulaban a la mujer
como en un peérpetuo estado de infancia que la hacia inferior al
sexo masculino considerado como modelo de perfeccién. Y en este
modelo, lo cerebral constituia la marca que diferenciabaal hombre
de los animales. Segiin su razonamiento,la inferioridad de la mujer
residfa en su mayorinclinacién hacia lo afectivo que la acercaba
a los animales y la hacia incapaz derealizar actividades intelectuales.

En su “Leccién 50” del Curso de filosofia positiva publicado en
1839, Augusto Comte afirma: “{la mujer] carece de capacidad para

cumplir con Ja continuidad e intensidad necesarias para realizar una
labor mental, ya sea por la debilidad intrinseca de su facultad ra-
cional o por su mayor sensibilidad fisica y moral que es hostil a la
concentracién y a la abstraccién cientifica’’.* Restringiéndola a las

2 Para informacién mds amplia sobre este gesto narcisista de un Sujeto
masculino en su relacién con la amadaen la tradicién de Occidente, se puede
consultar el interesante estudio de Julia Kristeva titulado Historias de amor,

México, Siglo XXI, 1987.
8 Este texto, originalmente publicado en 1839, se incluye en Women,
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funcionesespirituales del corazén, Comte margina a la mujer delas
actividades intelectuales e indica que la direccién del progreso esta
en intensificar los aspectos domésticos de su vida y en disminuir la
carga del trabajo fuera de la casa con el objetivo de perfeccionar
su Unica funcién en la nueva sociedad como educadora de la natu-
raleza moral de los hombres. Afecto, virtud y pureza son, para
Comte, los elementos constitutivos de un progreso moral quereitera
la funcién complementaria de la mujer en la empresa masculina

de la evolucién positivista.
De este modo, no obstante el valor revolucionario de la indus-

trializacién, el sistema democratico y el avance de las ciencias, con-
texto histérico en el cual fermenta la corriente positivista, a la
mujer se la mantiene en un papel estatico de madre quela revierte
al Génesis biblico y al pecadooriginal.

Dentro de este contexto, no es de extrafiar que las importantes
reformas educativas realizadas por Domingo Faustino Sarmiento
en Argentina estén fundamentadas en el objetivo de hacer de las
mujeres mejores madres y eficientes duefias de casa, En la creacién
de escuelas primarias y normales para nifias, Sarmiento se
propone educar a la mujer puesto que la concibe como figura
basica en la preparacién de los futuros ciudadanos de la nacién. Y
en los cursos incluidos, pone énfasis en el manejo cientifico de las
tareas hogarefias (economia doméstica, planificaci6n presupuestaria,
higiene y crianza cientifica del nifio) al mismo tiempo quese in-
troduce la gimnasia para fortalecer su cuerpo, que dara hijos mas
sanos. Esta diferencia en la preparacién educacional de cada sexo
se mantiene hasta 1907, fecha en la que se inaugura en Buenos
Aires el primer liceo para nifias que permitira a las mujeres tener
acceso a una educacién preparatoria para ingresar a la universidad
aunque, aparte de los cursos académicos, se mantuvieron las clases
de bordado y economia doméstica.*

“La educacién cientifica de la mujer’, discurso pronunciado por
Eugenio Maria de Hostos en Santiago de Chile en 1872, constituye,
en muchos sentidos, una estocada violenta contra uma ideologia
masculina y liberal que basandose en las nuevasactividades de la
ciencia quiso legitimizar la inferioridad de la mujer. Su discurso es

the Family, and Freedom. The Debate in Documents, editado por Susan
Groag Bell y Karen M. Offen, Stanford, Stanford University Press, 1983,
p- 220. La traduccién es mia.

* Para un excelente anilisis histérico de la educacién de la mujer en
Argentina, se puede consultar el articulo de Cynthia Jeffress Little titulado
“Education, Philanthropy, and Feminism: Componentes of Argentina Wo-
manhood”, incluido en Asuncién Lavrin, ed., Latin American Women: His-
torical Perspectives, Westport, Connecticut, 1978, pp. 235-251.  



 

144 Lucia Guerra Cunningham

también, para una perspectiva feminista contemporanea, la denuncia

mas vigorosa de las mutilaciones que el sistema patriarcal impuso

a la mujeral relegarla a una funcion exclusivamente biologica que

hizo de ella un Utero reproductor, un corazén grande y un cerebro

pequefio. Construccién cultural que en la época se representa incluso

en los primeros dibujos anatémicos del esqueleto femenino, en el

cual la pelvis se delinea con dimensiones exageradas, el craneo es

notablemente reducido y en medio delas costillas yace un coraz6n.

A modo de anécdota, se puede agregar que, después de cuidadosas

mediciones y cdlculos aritméticos, los cientificos del siglo xrx des-

cubrieron semejanzas significativas entre el esqueleto de la mujer

y el del avestruz.”

Proponer que a la mujer se la educara en las ciencias equivalia

a desconstruir, de manera abrupta, todos los mitos —planteados

como axiomascientificos— acerca del sexo femenino que se deno-

minaba débil y bello, sublimemente sentimental y, por ley natural,

ignorante. A pesar de que Chile se destaca en el siglo xIx como uno

de los paises mas avanzados en la educaci6n, hacia 1872, fecha en

que Eugenio Maria de Hostos pronuncia su sefiero discurso, el par-

tido conservadory la Iglesia se oponian fuertemente a las reformas

de Diego Barros Arana, que declaraban obligatoria la ensefianza

de las ciencias.® Si ésta resultaba en detrimento de las creencias

religiosas para los jévenes, segin la oposiciénclerical, la educacién

cientifica de la mujer, propuesta por los hermanos Amunategui para

que ella tuviera acceso a las profesiones liberales, no sélo se consi-

deraba un desperdicio de dinero sino también una inmoralidad. Asi,

Zorobabel Rodriguez en las columnas del diario conservador E/

Independiente afirma: “Los liceos de mujeres a cargo del Estado,

no seran otra cosa que verdaderos burdeles costeados por los con-

tribuyentes. La palabra es durisima, pero es la tnica que expresa

con exactitud nuestro pensamiento’’.”

El hecho de que se compare la formacién académica de la mujer

5 Excelentes estudios acerca de la representacién del cuerpo humano y

sus relaciones con el contexto histérico y cultural, son los que integran Ka-

thryn Gallagher y Tom Laqueur, eds., The Making of the Modern Body, Los

Angeles, University of California Press, 1987.

® Asi, el 7 de julio de 1865 triunfé la oposicién conservadora y se

declaré que los estudios de historia natural, quimica, geografia fisica e histo-

ria de la filosofia y literatura no eran necesarios para aspirar a los grados uni-

versitarios. Sélo después de la vigorosa insistencia de Barros Arana en de-

creto del 24 de abril de 1867 estos estudios se declararon obligatorios, Julio

César Jobet analiza en detalle esta polémica en su completo estudio titulado

Doctrina y praxis de los educadores representativos chilenos, Santiago de

Chile, Editorial Andrés Bello, 1970.

7 [bid., p. 288.

 

 

Feminismoe Ideologia Liberal en el Pensamiento de Hostos 145

con una actividad prostibularia no resulta, en realidad, insdlito en
un ambiente social en el cual las funciones domésticas hacian de
ella| el angel del hogar’, “el influjo santificante en el nido fami-
liar”, “la mujer venerada en su sublime misién maternal”. Por lo
tanto, el acceso de la mujer a las profesiones liberales equivalia
para los positivistas comtianos, a una pérdida de la santidad. Asi Hl
chileno Juan Enrique Lagarrigue, uno de los mds vigorosos propa-
gandistas de la Religién de la Humanidad postulada por Augusto
Comte, declara: “Tanto los trabajos tedricos comolos trabajos prac-
ticos tienden inevitablemente a secar el corazén. Deellos ha de
estar pues libre el sexo femenino, para que sea fuente santificante
en que sacerdotes, patricios y proletatios se repongan de sus labores
publicas”’.®

La voz de Eugenio Maria de Hostos recoge las denuncias sofo-
cadas de Maria de Zayas y Sor Juana Inés de la Cruz en elsiglo
xvil y se une al sector mas progresista de la ideologia liberal lati-
noamericana. En Puerto Rico, se vincula con Ignacio Guasp, quien
en 1842 habia abogado por la instruccién de la mujer, an José
Pablo Morales Miranda que propone la emancipacién femenina con-
tra un injusto orden social y, sobre todo, con el pensamiento reyo-
lucionario de Alejandro Tapia y Rivera, quien afirma, hacia 1862
que la mujer debe emprenderel estudio y la practica de las profe-
siones,
a Consciente del caracter polémico de sus planteamientos, Hostos
inicia su discurso declarando que el tema que se propone desarrollar
no debe ser considerado como un escandalo. Sin embargo, su de-
nuncia de los errores € injusticias impuestos por los hombres a la
mujer constituye, sin lugar a dudas, unadelas protestas mds trans-
gresoras y violentas contra el sistema patriarcal imperante. Para Hos-
tos, las tradiciones sociales, intelectuales y morales han sumido a la
mujer en las tinieblas del error, la han deshumanizado haciendo de
ella “un corazén afectuoso” y “un cerebro ocioso”.® En un tono
altamente beligerante, Hostos afirma:

Educada exclusivamente como esta por el corazén y para él, aislada
sistematicamente como vive en la esfera de la idealidad enfermiza, la

mujer es una planta que vegeta, no una conciencia que conoce su

existencia; es una mimosa sensitiva que lastima el contacto de los

8 Juan Enrique Lagarrigue, Carta sobre la Religién de la Humanidad
dirigida ala senora dona Mercedes Cabell i ifeeee ae bello de Carbonera, Santiago de Chile,

_ ° En este anilisis, hemos utilizado el texto del discurso reproducido en
Paginas escogidas de Eugenio Maria de Hostos, Buenos Aires, Angel Es-
trada y Cia, s.d., pp, 81-94. Esta cita corresponde a la pagina '84,
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hechos, que las brutalidades de la realidad marchitan; no una entidad

de razén y de conciencia que amparada por ellas en su vida, lucha
para desarrollarlas, las desarrolla para vivirlas, las vive libremente,

las realiza. Vegetacién, no vida; desarrollo fatal, no desarrollo libre;

instinto, no razén; haz de nervios irritables) no haz de facultades

dirigibles; sistole-didstole fatal que dilata o contrae su existencia, no

desenvolvimiento voluntario de vida (p. 84).

Desmitificando la figura de la heroina romantica envuelta en
las aventuras de un corazén que la hace morir de amor y desman-
telando el pedestal que Augusto Comte fabricara para la veneracién
de la mujer en su santa misién de madre, Eugenio Maria de Hostos
compara la existencia de la mujer con la de una planta enfermiza.
Privada de la raz6n y de la conciencia por un sistema quela relega
a la esfera de lo doméstico,ella, lejos de constituirse en un sujeto
aut6nomo y duefio de su destino, esta condenadaa ser el apéndice
silenciado de la historia. Es mds, reiterando el concepto revolucio-
nario de John Stuart Mill en La subyugacién de la mujer (1869),
Hostos sefiala que su vida, carente de verdadera libertad, se limita
a seguir el desarrollo fatal que la sociedad le ha adjudicado. Den-
tro de una ruta ya prefijada como un ominoso destino, la mujer no
slo est privada de su libre albedrio y de una verdadera partici-
pacién en el devenir histérico, sino que incluso carece de una con-

ciencia para conocer y discernir su propia existencia.
Pero el discurso de Eugenio Maria de Hostos trasciende de ma-

nera significativa, la protesta feminista de la época, que general-
mente se limitaba a poner de manifiesto las injusticias del sistema
patriarcal. Desde una perspectiva original y altamente revoluciona-
tia, Hostos ataca los cimientos mismos del pensamiento positivista
tradicional y se ubica en una vanguardia que hasta hoy dia intenta
subvertir los fundamentos de la falocracia.

El primer aspecto que llama la atencidn en su discurso esel
hecho de que Hostos rompe la dicotomia tajante entre razén y co-
taz6n, yendo asi contra las bases mismas de un sistemafilosdfico
falocéntrico que se basa en las oposiciones binarias. Es més, el acto
de borrar esta dicotomia implica subvertir los ptincipios esenciales
de unatradicién de Occidente en la cual todas las explicaciones
racionales de la humanidad y el universo se anclan en estructuras
de un cardcter disyuntivo. Cuerpo o mente, espiritu o carne, lo te-
rrenal o lo celestial, lo visible o lo invisible, lo negro o lo blanco
han sido, desde la época delos gtiegos, los soportes que excluyen
toda posibilidad de una fluidez no-disyuntiva que permita com-
prender al objeto como lo unoy lo otro simulténeamente.
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Eugenio Maria de Hostos, al afirmar que es el sentimiento el

que despierta y motiva el amor a la verdad, amplia el territorio
de lo intelectual acuartelado dentro de los limites de la razén para
proponer un espacio sin fronteras en el cual el coraz6n es vehiculo
y fuente del sendero que conduce a la civilizacién. De este modo,

modifica las bases mismas del concepto de lo humanoen la disyun-
tiva entre lo racional y lo sentimental, y reinterpreta la figura del
homo sapiens para hacerlo hundir los pies de su sabiduria en el
terreno de lo afectivo. Su actividad intelectual prolifera, por lo
tanto, sdlo en el limo original de un corazén quela nutre. Es mas,
contradiciendo una epistemologia que postula lo sentimental como
inferior a lo intelectual, Hostos no solo invierte esta estructura je-
rarquica sino que también adscribe a la mujer una superioridad
innata sobre el hombre, Afirma:

El sentimiento es facultad inestable, transitoria e inconstante en nues-

tro sexo; es facultad estable, permanente, constante, en la mujer. Si

nuestro fin es servir por medio del arte literario a la verdad, y en el
estado actual de la vida chilena el medio més adecuado a ese fin es
el sentimiento, y el sentimiento es mis activo y por lo tanto mas per-

suasivo y eficaz en la mujer, por una encadenacién de ideas, por una
tigurosa deduccién Iegaréis, como he llegado yo, a uno delos fines
contenidos en la base primera: la educacién cientifica de la mujer-

(pp. 82-83).

Si bien desde una perspectiva contemporanea Hostos, en la base
de su argumento revolucionario, esta reiterando el mito falocéntrico:
que fija a hombre y mujer en las oposiciones binarias de la aa
y el coraz6n, el valor subversivo de su planteamiento reside en el
hecho de quereivindica al coraz6n rescatando asi a la mujer de su
sitial de inferioridad.

En cualquier andlisis cultural, se hace evidente el hecho de que
los hombres de Occidente han intentado siempre definir a la mujer,
impulso que se podria calificar como la obsesi6n por un otro que
es, al mismo tiempo,el /ocws corporal de los origenes. Pero si en la
Edad Media y el Renacimientolas teorias de la imaginacion mascu-
lina intentaban probar la imperfeccién de la mujer con un proposito
teolégico, a partir del siglo xvii,este interés tiene un objetivo de
caracter politico y econédmico. Los avances de Ja industrializacién y
la instauracién de un sistema democratico hicieron necesario inves-
tigar, de manera objetiva y cientifica, si la mujer posefa diferencias
significativas con respecto al hombre puesto que, si estas diferencias
eran s6lo aparentes, ella debia tener los mismos derechos que los
hombres.

ek
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Con un frenesi que sofocaba toda intencién de objetividad, los
cientificos se dieron a la tarea de probar y comprobar la desigualdad
entre los sexos llegando establecer Ja inferioridad de la mujer como
una ley natural. Asi, en 1871, un afio antes de que Hostos pronun-
ciara su discurso en Chile, aparece en Inglaterra The Descent of
Man, libro en el que Charles Darwin declara la superioridad del
hombre con respecto a la mujer como un fendmeno debido a la
evolucién genética y al principio de Ja lucha porla vida.

Dentro deeste contexto, las siguientes afirmaciones de Eugenio
Maria de Hostos resultan de un valor altamente disidente al decir:

los que hacemos las leyes para nosotros, para el sexo masculino, para

el sexo fuerte, a nuestro gusto, prescindiendo temerariamente de la

mitad del género humano, nosotros somos responsables de los males

que causan nuestra continua infraccién de las leyes eternas de la na-

turaleza. Ley eterna de la naturaleza es la igualdad moral del hombre

y de la mujer, porque la mujer, como el hombre, es obrero dela vida;

porque para desempefiar ese augusto ministerio, ella comoél est4 do-

tada de las facultades creadoras que completan la formacién fisica del
hombre-bestia por la formacién moral del hombre dios, Nosotros vio-
lamos esa ley, cuando reduciendo el ministerio de la mujer a la

simple cooperacién de la formacién fisica del animal, le arrebatamos

el derecho de cooperar a la formacién psiquica del angel (pp. 85-86).

De este modo, Hostos destaca un desfase bdsico entre “‘las leyes
humanas’’, que son las leyes que los hombres promulgan ignorando
a la mujer, y la ley eterna de la naturaleza que rige a hombres y
mujeres por igual. La violacién deviene, por lo tanto, para la ideo-
logia feminista del pensador puertorriquefio, en un signo que se ex-
pande hasta los origenes judeo-cristianos del orden social de Occi-
dente. Y, como recurso estratégico y metodoldgico, utiliza el argu-
mento de la perfeccién del hombre para poder probar la igualdad
de los sexos:

Mas justa con el hombre que lo que es él consigo mismo, la natu-

raleza previé que el ser a quien dotaba de la conciencia de su destino

no hubiera podido resignarse a tener por compafiera a un simple
mamifero; y al dar al hombre un colaborador de Ja vida en la mujer,
doté a ésta de Jas mismas facultades de raz6én y la hizo colaborador

de su destino (p. 87).

_ Desde una perspectiva contemporinea, cabria destacar el hecho
de que Eugenio Maria de Hostos es sin lugar a dudas uno delos
ptimeros pensadores que desmitifica una maternidad consagrada,  
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en nuestra tradicién, por la figura de la Virgen Maria, Arrancando
los velos y tules de proliferos eufemismos, llega a la base misma del
ideologema de la madre para producir la designacién correcta: “ma-
mifero”. La identidad de la biblica Eva se sustenta exclusivamente
en su funcién de madre, como lo indica su nombre, que significa
“Ja que da vida”. Exclusivamente anclada en su funcidn biologica
reproductiva, la mujer en nuestra cultura no ha sido mas que un
Utero regenerador cuyas funcionessociales estan dirigidas solamente

a la crianza de los hijos.°
Si en La peregrinacién de Bayodn Marién se catacterizaba como

un vehiculo estatico de lo trascendental en la evolucién del sujeto
masculino, en su discurso pronunciado nueve afios después, Hostos
define a la mujer como unainfluencia, y le adscribe ahora una po-
tencialidad que va mas alld de lo puramente intuitivo. Por poseer
los mismos atributos naturales que el hombre, la mujeres, de ma-
nera intrinseca y latente, una yoluntad, una conciencia inclinada al

conocimiento. Y, para Hostos, el influjo que ella produce sobre el
hombre es un influjo consciente y no solamente intuitivo. En otras
palabras, ella es, por derecho propio y natural, una forjadora de
conocimiento. Por lo tanto, su acceso a la educacién significa re-
tornar a la ley eterna de Ja naturaleza, eliminarel desfase entre lo
natural y lo masculino patriarcal para alcanzar la armonia césmica.

Nosdice:

Madre, amante, esposa, toda mujer es una influencia, Armad de co-

nocimientos cientificos esa influencia, y sofiad la existencia, la felici-

dad y Ja armonia inefable de que gozaria el hombre en el planeta, si
la dadora, la embellecedora, si la compafiera de la vida fuera, como
madre, nuestro guia cientifico; como amada, la amante reflexiva de

nuestras ideas, y de nuestros designios virtuosos; como esposa, la

compafiera de nuestro cuerpo, de nuestra razén, de nuestro sentimiento,

de nuestra voluntad y nuestra conciencia. Seria hombre completo.

Hoy no lo es (pp. 92-93).

Destruyendo los suefios ingenuos de una corriente positivista
que vislumbraba la utopia del progreso en un hacer exclusivamente
masculino, Eugenio Maria de Hostos supera este pensamiento, que
tanta influencia tuvo en su ideologia, incorporando a la mujer. Mas
aun, contradiciendo el concepto dominante de hombre comofigura
de la perfeccién, 1o califica de incompleto. Modifica asi, y de ma-

10 Consultar, por ejemplo, el importante estudio de Nancy Chodorow
titulado The Reproduction of Mothering: Psychoanalysis and the Sociology
of Gender, Los Angeles, University of California Press, 1978.  
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nera radical, la dialéctica patriarcal de los sexos fijada en el mito
adanico que supone al hombre como ser completo y a la mujer
como lacostilla que sélo dara luz en su funcién de madre. Si hom-
bre y mujer fueron creados por la naturaleza como seres igualmente
completos, la mutilaci6n de uno implica la mutilacién del otro.
Razon por la cual, en su argumento, Hostos concluye: ‘El hombre
que educa a una mujer, ese vivira en la plenitud de su ser” (p. 93).

Comoportavoz tanto de las voces marginales en el pasado como
de una ideologia feminista que en estos dias logra una verdadera
plataforma de lucha, Eugenio Maria de Hostos concibe la subordi-
nacién de la mujer como resultado de un despojo que ha violado la
armonia y el orden natural. En su pensamiento, el acceso a la edu-
cacién cientifica no significa una concesién que los hombres haran
a la mujer sino el acto de reinstaurar aquellos derechos que le han
sido injustamente negados. Poresta raz6n, afirma que la educacién
cientifica esta destinada a “devolverle la integridad de su ser” (p.
94).

En este afio en que se celebra su sesquicentenario, las palabras
de Eugenio Maria de Hostos, pronunciadas en un Santiago de Chile
surcado por carrozas victorianas, resuenan ain en un oleaje de ma-
reas visionarias. Decia en el edificio de Bellas Artes y dice hoy:
“se debe educar a la mujer para que sea ser humano (para que
cultive y desarrolle sus facultades). para que practique su raz6n,
para que viva su conciencia. . .”.

 

Documentos

Se reproducen a continuacién dos testimonios histéricos que reflejan el
diverso modo de plantear el tema de la integracién latinoamericana.  



 

 

PRESENTACION

El 9 de diciembre de 1824, en las alturas de Ayacucho, las tropas

insurgentes comandadas por Antonio José de Sucre, lugarteniente

de Simén Bolivar, derrotan en batalla final a las tropas que por

tres siglos habian impuesto el dominio espanol en Hispanoamérica.

SiméonBolivar, dos dias antes, el 7 de diciembre, previendo la vic-

toria, convoca al Congreso de Panama a las naciones que asi Surgian

en América al término de la victoria. Era ya el momento de realizar

el viejo sueno de Bolivar, el de la integracion de los pueblos, eman-

cipados ahora bajo el signo de la libertad. Habia que cambiar la

secular integracién bajo la dependencia por la integracién en la li-

bertad. Desde su destierro en Jamaica, anos antes, en 1815, Bolivar

habia expuesto el sueho que ahora aparecia como posible realidad.

"Es una idea grandiosa —decia— pretender formar de todo el

Mundo Nuevo, una sola nacién con un solo vinculo que ligue sus

partes entre si y con el todo. Ya que tiene un origen, una lengua,

unas costumbres y una religion, deberia, por consiguiente, tener un

solo Gobierno que confederase los diferentes estados que hayan de

formarse’’. Sueno que parecia imposible en ese momento, pero que

era casi una realidad alcanzada la victoria de Ayacucho. ¢Lugar?

El Istmo de Panama. “jQué bello seria —habia dicho— que el

Istmo de Panama fuese para nosotros lo que el de Corinto para los

griegos! Ojala que algun dia tengamos la fortuna de instalar alli

un augusto congreso de los representantes de las republicas, reinos

e imperios a tratar y discutir sobre los altos intereses de la paz y de

la guerra, con las naciones de las otras partes del mundo!”, La

América libre podria discutir y unirse con otros pueblos de la

Tierra, Pero, ante todo, seria la insistente demanda de Bolivar de

procurar la union de los pueblos de la region; la union de los pue-

blos que por su historia y cultura tenian un origen comin e inte-

reses comunes.
El Congreso de Panamd, lugar de la reunidn anfictionica de los

pueblos que, por tener mucho en comin podrian colaborar para el

logro de metas igualmente comunes. Habria que tratar también

con los otros pueblos de la Tierra, en la medida en que esta América

pudiese también participar en el logro de metas igualmente comu-

nes, en problemas como los de la guerra y de la pax que afectasen

a la regién. Bolivar, puesto en marcha el proyecto, se mostraba
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insurgentes comandadas por Antonio José de Sucre, lugarteniente

de Simon Bolivar, derrotan en batalla final a las tropas que for
tres siglos habian impuesto el dominio espanol en Hispanoamérica.
Simén Bolivar, dos dias antes, el 7 de diciembre, previendo la vic-
toria, convoca al Congreso de Panama a las naciones que asi surgian
en América al términode la victoria. Era ya el momento de realizar
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Mundo Nuevo, una sola nacién con un solo vinculo que ligue sus
partes entre si y con el todo, Ya que tiene un origen, una lengua,
unas costumbres y una religién, deberia, por consiguiente, tener un

solo Gobierno que confederase los diferentes estados que hayan de
formarse”. Sueno que parecia imposible en ese momento, pero que
era casi una realidad alcanzada la victoria de Ayacucho, ¢Lugar?
El Istmo de Panama. “jQué bello seria —habia dicho— que el
Istmo de Panamd fuese para nosotros lo que el de Corinto para los
griegos! Ojala que algun dia tengamos la fortuna de instalaralli
un augusto congreso de los representantes de las republicas, reinos
e imperios a tratar y discutir sobre los altos intereses de la paz y de
la guerra, con las naciones de las otras partes del mundo!”, La
América libre podria discutir y unirse con otros pueblos de la
Tierra, Pero, ante todo, seria la insistente demanda de Bolivar de
procurar la union de los pueblos de la region; la unidn de los pue-
blos que por su historia y cultura tenian un origen comin e inte-
reses comunes.

El Congreso de Panama, lugar de la reunion anfictionica de los
pueblos que, por tener mucho en comin podrian colaborar para el
logro de metas igualmente comunes. Habria que tratar también
con los otros pueblos de la Tierra, en la medida en que esta América
pudiese también participar en el logro de metas igualmente comu-
nes, en problemas como los de la guerra y de la paz que afectasen
a la region. Bolivar, puesto en marcha el proyecto, se mostraba  
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sin embargo cauto respecto de la participacién de naciones cuyos
intereses fuesen ajenos a los de los pueblos de la region. Pero mas
que cauto, abiertamente ofuesto a la participacién de naciones co-
mo los Estados Unidos. “No creo que los Estados Unidos, escribe
a Francisco de Paula Santander, deban participar en el Congreso
del Istmo, pues se trata de un pueblo heterogéneo y con intereses
distintos de los pueblos que recientemente habian alcanzado su
liberacién”’. “Por lo mismo, jamas seré de opinion de que los convis
demos para nuestros arreglos americanos’. Los Estados Unidos
eran parte de este continente y habian luchado por la libertad,
alcanzandola como los pueblos de la América meridional, pero era
s6lo la libertad de ellos mismos, de los Estados Unidos; por la liber-
tad de los pueblos al sur de sus fronteras, nada habian hecho ni
tampoco harian. Pese a esta recomendacién, en la que insistid
una y otra vez Bolivar, los Estados Unidos fueron invitados por el
organizador del Congreso, el general Santander.

El Congreso no se realizé tan pronto como lo habia querido
Simén Bolivar; diversas dificultades lo aplazaron hasta su instala-
cién, el 22 de junio de 1826 en el lugar ya determinado, Panama.
En menos de dos ahos, después de Ayacucho, los pueblos que habian
estado unidos para derrotar al imperialismo espanol se distanciaban
entre si por la ambicién de sus gobernantes. La presencia hispano-
americana del Congreso seria exigua. El propio Bolivar, creador del
proyecto, estaria ausente. La dura realidad se iba imponiendo a los
Suenos. Los Estados Unidos, invitados pese a las recomendaciones de

Bolivar, enviaron dos representantes, de los cuales uno llegé tarde
y otro murié en el camino. Las instrucciones que llevaban éstos, y
que aqui se fublican, eran, como habia ya supuesto Bolivar, con-
trarias al espiritu que debia animar la reunion. Otro espiritu, otros
intereses, animaban al gobierno de los Estados Unidos. Intereses
y espiritu sobre el continente expuestos por el Presidente James

Monroe. “América para los americanos’, concepcién de la otra
forma de integracién del continente bajo el signo de la depen-
dencia que los Estados Unidos sonaban imponer al continente y,
de ser posible, al mundo entero. Dos formas de integracién regio-
nal y mundial, que pronto se verian enfrentadas; la de Bolivar y
la de Monroe. Las instrucciones dadas a los delegados estadouni-
denses en la reunion de Panama no se siguieron por ausencia de
los mismos. No seria necesario, ya que los dirigentes de las naciones
recién liberadas del dominio ibero se mostraron reacios a cualquier
forma de integracién que no satisficiese sus intereses locales. Pronto
Se iniciaria el reparto de la region liberada y, con ella, el fin del
Sueno de Bolivar.  
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El Presidente de los Estados Unidos, John Quincy Adams, que
habia sucedido a Monroe, no podia negarse a la gentil invitacion
que le fue hecha para participar en el Congreso convocado por
Bolivar en Panama. Participaria, pero de acuerdo con los espe-
ciales intereses de la nacién que él presidia. No podia elutir ta
invitacién dice el propio Secretario de Estado, que firma
las instrucciones dadas a los representantes designados, sin sujetar
a los Estados Unidos con el “baldén de insensibilidad a los intereses
mds serios del hemisferio americano y quizd una falta de sinceridad
en las importantes declaraciones que hizo su predecesor ala faz
de ambos mundos’. Monroe habia expuesto una doctrina para
el continente, los Estados Unidos no podian ahora eludir su par-
ticipacion en una reunién que trataria los asuntos de ese mismo
continente. Participaria, pero a partir de los puntos de vista ya
expuestos por los Estados Unidos respecto del continente.

cA qué irian los Estados Unidos? No, por supuesto, a aceptar
compromiso alguno que pudiese ser ajeno a sus intereses. Plantea-

rian en ese foro los problemas que, de acuerdo con sus intereses,

tendrian que ser resueltos, pero sin aceptar compromiso alguno.
Relaciones puramente diplomdticas que no implicasen compromiso.

Se rechazb la idea de que el Congreso de Panama pudiera ser un

auténtico Congreso y, menos atin, un Congreso Anfictibnico. Los

Estados Unidos, ya lo anticipaba Simon Bolivar, se consideraban

extrahos a una comunidad como la que se pretendia reunir en

Panamé. “El Presidente opina —dice Henry Clay— queel referido

Congreso se debe considerar como un cuerpo diplomdtico, y no

como uno revestido de poderes de una legislacién ordinaria; es

decir, que un solo Estado de los que tengan representacion, no se

debe considerar comprometido por cualquier pacto o hecho, al

cual no suscribe y conviene su representante”. “De ese modo se

destruye la tentativa —agrega— de obligar a la minoria a conve-

nios opuestos a su opinién por la mera circunstancia de la concu-

rrencia de la mayoria, y cada Estado gozaria su libre albedrio y

voluntad, y se gobernara por sus propios intereses”. Siglo y medio

mds tarde, esta misma politica se aplicara en los foros internacio-

nales, Los Estados Unidos, al contrario de las naciones que han

surgido al sur de sus fronteras, no necesitan de solidaridad alguna ni

tampoco se plantean problemas de unidad como los planteados por

Bolivar. Los Estados Unidos son solos con sus intereses, y no acep-

tardn otra relacién que la contractual con individuos y naciones con-
cretas, relacién bilateral, de acuerdo con sus intereses. Sociedad

versus comunidad, Asociacién sin compromisos, Todo lo contrario al

espiritu que animara a Bolivar para convocar al Congreso, “Se des-  
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echa la idea de un Consejo Anfictiénico —sigue Clay— revestido
de poderes para decidir las controversias que se susciten entre los
estados americanos, o para arreglar, de cualquier manera su conduc-
ta’. Esto en la mente de los conductores de los Estados Unidos, otra
forma de relacién, la interamericana, la panamericana, que nada tiene
que ver con la preocupacién comunitaria de Bolivar. Nada con la
unidad de un conjunto de naciones de un mismo origen y cultura.

¢Consejo Anfictiénico? No, éste sdlo puede valer para comuni-
dades pequenas, no tan amplias como las que se han formado en
América, “Un Consejo de esta naturaleza —dice Clay— quiza con-
vendria a un nimero de estados pequenos y reducidos, cuyo terri-
torio unido no excederia el de la mas pequeia de las potencias
americanas, Tan absurdo seria confiar los intereses diversos y coi-
plicados de las naciones de este vasto continente a una sola auto-
ridad legislativa, como establecer un Consejo Anfictidnico que arre-
glase los negocios de todo el orbe’’. Pero, aun cuando esto fuese
posible, los Estados Unidos no podrian aceptarlo “sin una infraccién
de su actual Constitucién”. Si asi se pretendiese en la reunion de
Panama, tal pretensién tendria no sélo la oposicién de los Estados
Unidos, sino igualmente la de otras naciones celosas de su autono-
mia. “Aunque muchos periddicos han querido dar este caracter
al Congreso de Panama, no podemos creer que las partes interesa-
das quieran establecerlo”. Clay anticipa asi el fracaso de la veu-
nion, si la misma hace suyo el proyecto de Bolivar. Contra este
proyecto estaran los intereses de otras naciones, centralmente, la

que ya apunta como gran potencia, los Estados Unidos. Estos ha-
blan ya no sélo en nombre propio, sino en el de otras naciones de

la regién que consideran no aceptaran subordinarse a las ideas de un
hombre como Bolivar. En otra nota que aqui se acompana, Henry

Clay habla abiertamente de las frustradas ambiciones de Bolivar.
“Las noticias que nos han llegado de varios puntos —dice— en
cuanto a los proyectos y miras ambiciosas de Bolivar, han dismi-
nuido en extremo las bien fundadas esperanzas que tuvimos de las
resultas favorables del Congerso de las Naciones Americanas’, Y
vuelve a recomendar: “En todas sus conversaciones y tratos con
los demas ministros, procuraran ustedes confirmar su fe en insti-
tuciones liberales y prevenirles contra las maquinaciones ambicio-
Sas y planes, vengan de donde vinieren, que tiendan a la destruccién
de sistemas liberales”. Los Estados Unidos son opuestos a cualquier
forma de relacién interamericana que sea contraria a sus intereses.

Si las naciones de la América meridional, dice en otro lugar,
esperan ayuda de los Estados Unidos para terminar la guerra con-
tra Espana, habra que desenganarlas. La independencia de estos  
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pueblos no es asunto de los Estados Unidos, Nuestro pais, dice, ha
sido hasta ahora neutral en esa guerra y se mantendra neutral, “no
se tiene la menor intencién de mudar la pacifica y neutral politica
que actualmente caracteriza a los Estados Unidos’. “En tanto que
la guerra se limita a las partes actuales, seria una imprudencia y
falta de politica si los Estados Unidos tomasen parte enella’. Los
Estados Unidos “jamas comprometeran su neutralidad”. Pero ¢qué
pasa entonces con la Doctrina expuesta por el Presidente Monroe,

opuesta a toda intervencién extraia al continente? :No vale esto
también frente a Espana? Ante esta posible demanda, Clay instruye
a los delegados diciendo; “En diciembre de 1823, el Presidente de
los Estados Unidos en su anual mensaje ala apertura del Congreso,

anuncid como principio adecuado a este continente y en el que
debemos insistir en lo sucesivo, que no se debe permitir a ninguna
nacién europea, el que establezca en él nuevas colonias’. Esto

se refiere al futuro, ya que “no se propuso por aquel principio
incomodar las colonias europeas ya existentes y establecidas en la
América;tiene relacion a lo venidero, y no alo pasado”. Alfinalizar

el siglo XIX, los Estados Unidos, una vez asimilados el Oeste y los
territorios arrancados a México, cambiaran esta interpretaciénpro-
poniéndose ahora la expulsion de las potencias europeas de la Amé-
rica, concretamente del Caribe. Proyecto que se hard realidad en
1898, al expulsar a Espana de sus ultimos enclaves en la region.

Habia que ocupar el vacio de poder dejado por el colonialismo
europeo. Pero, mientras esto no fuese posible, los Estados Unidos

Se mostrardn respetuosos con los intereses europeos ya establecidos.

El continente americano entero es ya americano, “desde los
limites Nord Este de los Estados Unidos en Norte América, al

Cabo de Hornos en la Sudamérica sobre el Atldntico, con una o
dos excepciones; desde el mismo Cabo a los 51 grados de Latitud
Norte, en el Norte de América sobre el Pacifico, sin excepcién
alguna, todas las costas y territorios pertenecen a totencias sobe-
ranas americanas, No existe pues un soloee dentro de los limites
referidos en donde una nueva colonia pudiera establecerse sin violar
los derechos territoriales de algunos estados americanos’”’. Tal cosa
seria inadmisible. Tal es el espiritu de la Doctrina que fue expuesta
por el Presidente Monroe. Pero :qué pasa con losterritorios fuera
de estas costas en tierra firme, concretamente en el Caribe? Provt-
sionalmente, deben quedar como estan, bajo el dominio de sus
antiguos colonizadores, entre ellos Cuba y Puerto Rico, ultimos re-
ductos del dominio espanol en América. Y nada de esto debe ser
tocado. Habra que esperar a 1898 para plantear otra politica; mien-
tras tanto, estos territorios que todavia no estan al alcance de los  
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Estados Unidos deberan permanecer bajo el dominio espafol.
Henry Clay previene a los delegados contra cualquier intento
contrario. Impedir, ante todo, que las ambiciones de Bolivar se
extiendan a esos territorios. La neutralidad armada de los Estados
Unidos se encargara de garantizar la seguridad provisional de los
mismos, bajo el dominio espanol. “Alli declaramos que no deseamos
mudanza alguna de posesién o condicién politica de la isla —dice
refiriéndose a Cuba— y que no podemos ver con indiferencia que
pasase de la Espana a otra potencia europea. Tampoco deseamos
que se transfiera o anexe a alguno de los nuevos estados americanos”.

Con argumentos que repetird el Presidente McKinley en 1898,
justificando la anexién de Filipinas a Estados Unidos, el Secretario
de Estado Clay, refiriéndose a Cuba, se pregunta si la isla podria
mantener su independencia valiéndose de sus propios recursos. La
respuesta es no. Una “ojeada a la extensién reducida, condicién
moral y caracter discorde de sus habitantes, nos convencera de su
incompetencia actual de sostener un Gobierno sin auxilio de otra
potencia’. Esta situacion afectaria a sus vecinos, los Estados Unidos,

y por ello debe descartarse. La otra seria la independencia garanti-
zada por otras potencias gcudles potencias? “;Seran exclusivamen-
te americanas o se uniran éstas con algunas europeas?” Situacion

que seria imposible puesto que los recelos y ambiciones prevalecerian
sobre los fines de la independencia asi alcanzada, Quedaba la otra
via, su union al dominio de la Republica de Colombia 0 México.
Pero zpueden Colombia y México expulsar a los espanoles y man-
tener su dominio en la isla? ¢Acaso poseen Colombia y México
estos medios? “Lo dudamos. Ambos tienen que crear una marina’.
Ademéas, los habitantes de la isla, dice Clay, “lejos de unirse en
favor de la invasion tienen la mayor aprehension en cuanto a su
seguridad y que temen en participar una invasién de Colombia’,
esto es de Bolivar. ¢Y aun logrando su propdsito México y Colom-

bia podran mantener su dominio? "Ni Colombia ni México jamas
pueden aspirar al rango de una fotencia naval”. Las potencias euro-
peas, mas fuertes, pondrian en peligro el destino de la isla. Los
Estados Unidos no podrian mantenerse sin actuar ante un peligro
semejante. Lo mejor serd, asi, que provisionalmente tanto Cuba
como Puerto Rico se mantengan bajo el dominio espanol. Para
disuadir a México y a Colombia en su intento de llevar la guerra
de emancipacién al Caribe, los Estados Unidos no vacilaran en
alertar a Europa y ofrecer sus buenos oficios para evitar esta accion.
Es en este sentido que se dirigen al Zar de Rusia, Alejandro I, para
que éste, como cabeza de la Santa Alianza, garantice con su fuerza

el dominio de Espana en el Caribe. Habria que poner fin a la
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guerra misma de independencia mediante una paz negociada que
implicase la seguridad de que Espana no seria afectada en sus do-

minios en el Caribe. Los suenos de liberacién continental de Boli-
var, mostrados como expresién de sus ambiciones, deberian ter-

minar. Los Estados Unidos no estaban dispuestos a permitir la
realizacién de un proyecto que afectaria sus intereses presentes y
futuros.

2Qué plantearan entonces, los Estados Unidos al participar en

una reunién, con metas tan opuestas a las propias? Pura y sim-
plemente habria que aprovechar el foro que les era ofrecido para
reclamar supuestos derechos en sus relaciones con las republicas
hispanoamericanas que consideraban estaban siendo o podrian ser
afectadas. Afirmar derechos como los de la libertad de los mares
frente a otra gran potencia que limitaba los de los Estados Unidos,

la Gran Bretana. Todo lo veferente a embargo de naves, de blo-
queos, de un posible canal en Centroamérica en relacién conlos
cada vez mds crecientes intereses de los Estados Unidos. Pide Esta-

dos Unidos que a sus acuerdos comerciales se les dé el mismo trato

que se da alas potencias europeas. Que “ninguna nacibn americana
—dice Clay— conceda favores en comercio y navegacién a cual-
quier potencia extranjera en este 4 otro continente, que no estén
igualmente extendidos a las demds potencias americanas’. “Las
naciones son miembros comunes e iguales de una familia universal,

por qué deberia existir una desigualdad entre ellas y sus tratos
comerciales?” Se refiere concretamente a México, que insiste en

conceder favores especiales alos estados americanos de origen espa-
fol, pero no a los Estados Unidos, Los Estados Unidos estan contra

la politica de naciones mas favorecidas que otras. Los Estados Uni-
dos no han hecho concesiones semejantes a potencias europeas ni
americanas, ¢por qué paises como México no siguen esta misma
politica? Cierto es que los Estados Unidos poseen ya una marina
mercante que no tienen las naciones de la América meridional,
pero gpor qué se quiere superar esta desventaja con medidas como
las pa "Si los nuevos estados quieren tener una marina po-
derosa —dice Clay— deben buscar los elementos en la abundancia
y excelencia de sus materias, en la habilidad de sus artesanos, en
el precio bajo de sus manufacturas, en el nimero de sus marineros
y en su caracter fuerte y emprendedor’. Deben competir libremente
con otras potencias y no con legislaciones limitadas y contratos que
les impiden crecer, e impiden, a su vez, el desarrollo de naciones
que ya han mostrado su capacidad en este campo. La solidari-
dad que se pretende buscar en Panamé entre naciones que ain no

son capaces de competir con otras potencias, era contraria a los   
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intereses de la nacién que estaba mostrando su capacidad para
entrar en una competencia mundial en la que triunfan, pura y
simplemente, los mejores, los mds aptos, los mejor preparados.
La Union de la América ee por Bolivar era asi contraria
a la Union que propugnaban los Estados Unidos en su América
para los americanos, bajo el ala protectora e intereses de esa po-
tencia. Los Estados Unidos todavia sin suficiente fuerza para impo-
ner su propia doctrina, invitados a participar en el Congreso An-
fictiénico de Panamd, no intentaran otra cosa que mantener el
status de la region sin alteraciones, el status colonial europeo en
el Caribe, mientras los Estados Unidos alcanzaban la suficiente
fuerza para cambiarla en su beneficio.

Esta situacion se modificara al terminarel siglo XIX, cuando los
Estados Unidos estaban ya preparados para sostener una politica
continental al servicio de sus intereses. Se afirmaria el Monroismo-y
porél se bucaria anular los suenos de integracion latinoamericana de
Simén Bolivar, Ahora se hablara de integracién panamericana bajo
Jos auspicios y control de la gran potencia que se preparaba a ex-
pulsar del Caribe y del Pacifico los rezagos del imperialismo euro-
peo en América y para empezar los de la ya decadente Espana. En
septiembre de 1889 —pronto habra que recordar este préximo cen-
tenario historico, de los muchos que se vienen recordando—, los Es-
tados Unidos convocan en la ciudad de Washington la que llama-
ran Primera Reunién Panamericana. Seria éste el inicio del Pana-
mericanismo, que nada tiene que ver con lo que Bolivar habia que-
rido surgiese del Congreso de Panamd. Fueron invitados represen-
tantes de toda la ya llamada América Latina. Se hablé alli de poner
fin a los iltimos reductos del colonialismo europeo, aunque en
beneficio de la potencia convidante, Se justificaba asi la que pronto
Seria agresién a Espana para expulsarla de sus ultimos reductos;
los Estados Unidos harian lo que habian impedido hacer a México
y Colombia. José Marti resenaria la reunién mostrando lo que la
misma era en relacién con el proyecto de integracién americana
sonado por Bolivar. Los Estados Unidos conducirian la reunion en
relacién con sus peculiares intereses, tal y como se habia pedido
a los representantes estadounidenses hiciesen en Panama en 1826.
Se insistié en la Doctrina Monroe, “América para los americanos”’.
Doctrina que varios latinoamericanos rechazaron como ajena a los
intereses de la region. El argentino Roque Saenz Pena, reviviendo el
ideal bolivariano, dijo que no deberia hablarse de una “América
para los americanos”, sino de una “América para la humanidad”.

De esta reunion saldria el Panamericanismo, extrano a los idea-
tes ya anticipados por Bolivar de una comunidad hispanoamericana,  
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iberoamericana y latinoamericana a partir de la cual fuese posible

una comunidad mas amplia que abarcase, en el mismo sentido de
solidaridad, otras regiones de América y del orbe entero.

EeZ.

  



 

CARTA DE JAMAICA

CONTESTACION DE UN AMERICANO MERIDIONAL
A UN CABALLERO DEESTA ISLA

Kingston, 6 de setiembre de 1815

M: APRESURO a contestar la carta del 29 del mes pasado que
‘4 Vd. [Henry Cullen} me hizo el honorde dirigirme y que yo

recibi con la mayor satisfacci6n.
Sensible, como debo, al interés que Vd. ha querido tomar por

la suerte de mi patria, afligiéndose con ella por los tormentos
que padece, desde su descubrimiento hasta estos. ultimos perio-

dos por parte de sus destructores los espafioles, no siento menos
el comprometimiento en que me ponen lassolicitas demandas que
Vd. me hace sobre los objetos mds importantes de la politica
americana. Asi, me encuentro en un conflicto, entre el deseo de
corresponder a la confianza con que Vd. me favorece y el impe-
dimento desatisfacerla, tanto por la falta de documentos libros
cuanto por los limitados conocimientos que poseo de un pais tan
inmenso, variado y desconocido como el Nuevo Mundo.

En mi opinién es imposible responder a las preguntas con
que Vd. me ha honrado. El mismo barén de Humboldt, con su
universalidad de conocimientos tedricos y practicos, apenaslo haria
con exactitud, porque aunque una parte de la estadistica y revo-
luci6n de América es conocida, me atrevo a asegurar que la mayor
esta cubierta de tinieblas y, por consecuencia, sdlo se pueden ofre-
cer conjeturas mas 0 menos aproximadas, sobre todo en lorelativo
a la suerte futura y a los verdaderos proyectos de los americanos;
pues cuantas combinaciones suministra la historia de las naciones,
de otras tantas es susceptible la nuestra por su posicién fisica, por
las vicisitudes de Ja guerra y por los cAlculos dela politica.

Como me conceptio obligado a prestar atencién a la aprecia-
ble carta de Vd., no menos quea sus filantrépicas miras, me ani-
mo a dirigirle estas lineas, en las cuales ciertamente no hallara Vd.
las ideas luminosas que desea, mas si las ingenuas expresiones de
mis pensamientos.

“Tres siglos ha —dice Vd.— que empezaron las barbaridades
que los espafioles cometieron en el grande hemisferio de Colén’”’.
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Batbaridades que la presente edad ha rechazado como fabulosas,

porque parecen superiores a la perversidad humana; y jamasserian

creidas por los criticos modernos si constantes y repetidos docu-

mentos no testificasen estas infaustas verdades. El filantrépico obis-

de Chiapas, el apdstol de la América, Las Casas, ha dejado a

la posteridad una breve relacién de ellas, extractadas de las suma-

rias que siguieron en Sevilla a los conquistadores, con el testimonio

de cuantas personas respetables habia entonces en el Nuevo Mundo,

y con los procesos mismos que lostiranos se hicieron entre si, como

consta por los mas sublimes historiadores de aquel tiempo. Todos

los imparciales han hechojusticia al celo, verdad y virtudes de aquel

amigo de la humanidad, que con tanto fervor y firmeza denuncié

ante su gobierno y contempordneos los actos mas horrorosos de un

frenesi sanguinario.

;Con cudnta emocién de gratitud leo el pasaje de la carta de

Vd. en que me dice que espera que “los sucesos que siguieron

entonces a las armas espafiolas acompafien ahora a las de sus con-

trarios, los muy oprimidos americanos meridionales’”! Yo tomo esta

esperanza por una prediccién,si la justicia decide las contiendas de

los hombres. El suceso coronara nuestros esfuerzos porqueel destino

de la América se ha fijado irrevocablemente; el lazo que la unia

a la Espafia esta cortado; la opinién era toda su fuerza; por ella

se estrechaban mutuamente las partes de aquella inmensa monat-

quia; lo que antes las enlazaba, ya las divide; mas grandeesel odio

que nos ha inspirado la Peninsula, que el mar que nos separa de

ella; menos dificil es unir los dos continentes que reconciliar los

espiritus de ambos paises. El habito a la obediencia; un comercio

de intereses, de luces, de religién; una reciproca benevolencia; una

tierna solicitud por la cuna y la gloria de nuestros padres; en fin,

todo lo que formaba nuestra esperanza nos venia de Espafia. De

aqui nacia un principio de adhesién que parecia eterno, no obstante

que la conducta de nuestros dominadores relajaba esta simpatia, 0,

por mejor decir, este apego forzado porel imperio de la dominacién.

Al presente sucede lo contrario: la muerte, el deshonor, cuanto es

nocivo, nos amenaza y tememos; todo lo sufrimos de esa desnatu-

ralizada madrastra. El velo se ha rasgado, ya hemos visto la luz y

se nos quiere volver a las tinieblas; se han roto las cadenas; ya

hemossido libres y nuestros enemigos pretenden de nuevo escla-

vizarnos, Por lo tanto, la América combate con despecho, y rara

vez la desesperacién no ha arrastrado tras si la victoria.

Porque los sucesos hayan sido parciales y alternados, no debe-

mos desconfiar de la fortuna. En unas partes triunfan los inde-

pendientes mientras que los tiranos en lugares diferentes obtienen  
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sus ventajas, y ¢cudl es el resultado final? ;no esté el Nuevo
Mundoentero, conmovido y armado para su defensa? Echemos una
ojeada y observaremos unalucha simulténea en la inmensa exten-
sién de este hemisferio.

El belicoso estado de las provincias del Rio de la Plata ha
purgadosu territorio y conducido sus armas vencedoras al Alto
Peri conmoviendo a Arequipa e inquietando

a

losrealistas de Lima.
Cerca de un millén de habitantes disfruta alli de su libertad.

El reino de Chile, poblado de 800,000 almas, est4 lidiando
contra sus enemigos que pretenden dominarlo; pero en vano, por-
que los que antes pusieron un término a sus conquistas, los indé-
mitos y libres araucanos, son sus yecinos y compatriotas; y su ejem-
plo sublime es suficiente para probarles que el pueblo que ama su
independencia por fin la logra.

El virreinato del Peri, cuya poblacién asciende a millén y me-
dio de habitantes, es sin duda el mds sumiso y al que mas sa-
crificios se le han arrancado para la causa del Rey; y bien que
sean vanas Jas relaciones concernientes a aquella porcién de Amé-
rica, es indudable que ni esta tranquila, ni es capaz de oponerse al
torrente que amenaza a las mas de sus provincias.

La Nueva Granada que es, por decirlo asi, el corazén de la
América, obedece a un gobierno general, exceptuando el reino de
Quito que con la mayor dificultad contienen sus enemigos por ser
fuertemente adicto a la causa de su patria, y las provincias de
Panama y Santa Marta que sufren, no sin dolor, la tirania de sus
senores. Dos millones y medio de habitantes estin repartidos en
aquel territorio, que actualmente defienden contra el ejército es-
pafiol bajo el general Morillo, que es yerosimil sucumba delante
de la inexpugnable plaza de Cartagena. Mas si la tomare serA a
costa de grandes pérdidas, y desde luego carecera de fuerzas bas-
tantes para subyugar a los morigerados y bravos moradores del in-
terior.

En cuanto a la heroica y desdichada Venezuela, sus aconteci-
mientos han sido tan rdpidos, y sus devastacionestales, que casi
la han reducido a una absoluta indigencia y a una soledad espan-
tosa; no obstante que era uno de los masbellos paises de cuantos
hacian el orgullo de la América. Sus tiranos gobiernan un desierto;
y slo oprimen a tristes restos que, escapados de la muerte, ali-

mentan una precaria existencia; algunas mujeres, nifios y ancianos
son los que quedan. Los mas de los hombres han perecido por no
ser esclavos, y los que viven, combaten con furor en los campos y
en los pueblos internos, hasta expirar o arrojar al mar a los que,
insaciables de sangre y de crimenes, rivalizan con los primeros
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monstruos que hicieron desaparecer de la América a su raza primi-
tiva. Cerca de un millén de habitantes se contaba en Venezuela; y,
sin exageracién, se puede asegurar que una cuarta parte ha sido
sacrificada por Ja tierra, la espada, el hambre, la peste, las pere-
grinaciones; excepto el terromoto, todo resultado de la guerra.

En Nueva Espafia habia en 1808, segin nos refiere el barén
de Humboldt, 7.800.000 almas con inclusién de Guatemala. Desde
aquella época, la insurreccién que ha agitado a casi todas sus pro-

vincias ha hecho disminuir sensiblemente aquel cémputo, que parece

exacto; pues mas de un millén de hombres ha perecido, como lo
podra Vd. ver en la exposici6n de Mr. Walton, que describe con
fidelidad los sanguinarios crimenes cometidos en aquel opulento
imperio. Alli la lucha se mantiene a fuerza de sacrificios humanos
y de todas especies, pues nada ahorran los espafioles con tal que
logren someter a los que han tenido Ja desgracia de nacer en este
suelo, que parece destinado a empaparse con la sangre de sushijos.
A pesar detodo, los mexicanos seran libres porque han abrazadoel
partido de la patria, con la resolucién de vengar a sus antepasados
0 seguirlos al sepulcro. Ya ellos dicen con Raynal: lleg6 el tiempo,
en fin, de pagar a los espafioles suplicios con suplicios y de ahogar
esa raza de exterminadores en su sangre o en el mar.

Las islas de Puerto Rico y Cuba que, entre ambas, pueden for-
mar una poblacién de 700 a 800,000 almas, son las que mas tran-
quilamente poseen los espafioles, porque estan fuera del contacto
de los independientes. Mas ;no son americanosestos insulares? ;No
son vejados? ¢No desean su bienestar?

Este cuadro representa una escala militar de 2.000 leguas de
longitud y 900 de latitud en su mayor extensi6n, en que 16 mi-
llones de americanos defienden sus derechos o estan oprimidos
por la nacién espafiola, que aunque fue, en algun tiempo, el mas
vasto imperio del mundo, sus restos son ahora impotentes para
dominarel nuevo hemisferio y hasta para mantenerse en el antiguo.
éY la Europacivilizada, comerciante y amante de la libertad, per-
mite que unavieja serpiente, por solo satisfacer su safia envenenada,

devore la més bella parte de nuestro globo? j;Qué! ;Esta la Europa
sorda al clamor de su propio interés? No tiene ya ojos para ver la
justicia? ;Tanto se ha endurecido, para ser de este modo insensible?
Estas cuestiones, cuanto mds lo medito, mds me confunden; llego
a pensar que se aspita a que desaparezcala América; pero es impo-
sible, porque toda la Europa no es Espafia. |Qué demencia la de
nuestra enemiga, pretender reconquistar la América, sin marina, sin

tesoro y casi sin soldados!, pues los que tiene, apenasson bastantes
para retener a su propio pueblo en una violenta obediencia y defen-
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derse de sus vecinos. Por otra parte, ¢podra esta nacién hacer el
comercio exclusivo de la mitad del mundo, sin manufacturas, sin
produccionesterritoriales, sin artes, sin ciencias, sin politica? Logra-
da que fuese esta loca empresa; y suponiendo mas ain, lograda la
pacificacién, los hijos de los actuales americanos, unidos con los

de los europeos reconquistadores, ;no volverian a formar dentro de
veinte afios los mismos pattidticos designios que ahora se estan
combatiendo?

La Europa haria un bien a la Espafia en disuadirla de su obsti-
nada temeridad; porque a lo menos se ahorraria los gastos que
expende y la sangre que derrama;a fin de que, fijando su atenci6n
en sus propios recintos, fundase su prosperidad y poder sobre bases
mas sdlidas que las de inciertas conquistas, un comercio precario y
exacciones violentas en pueblos remotos, enemigos y poderosos, La

Europa misma, por miras de sana politica, deberia haber preparado
y ejecutado el proyecto de la independencia americana; no sdlo por-
que el equilibrio del mundo asi lo exige; sino porque éste es el
medio legitimo y seguro de adquirirse establecimientos ultramarinos
de comercio. La Europa que no se halla agitada por las violentas
pasiones de la venganza, ambicién y codicia, como la Espafia, parece
que estaba autorizada por todas las leyes de la equidad e ilustrada
sobre sus bien entendidosintereses.

Cuantos escritores han tratado la materia se acuerdan de esta
parte. En consecuencia, nosotros esperdbamos con razén que todas
las naciones cultas se apresurarian a auxiliarnos, para que adqui-
riésemos un bien cuyas ventajas son reciprocas a entrambos hemis-
ferios. Sin embargo, jcudn frustradas esperanzas! No sdlo los euro-
peos, pero hasta nuestros hermanos del norte se han mantenido
inméviles espectadores de esta contienda, que por su esencia es la
mésjusta, y por sus resultados la masbella e importante de cuantas
se han suscitado en los siglos antiguos y modernos, porque hasta
dénde se puede calcular la trascendencia dela libertad del hemis-
ferio de Colén?

“La felonia con que Bonaparte —dice Vd.— prendié a Carlos
IV y a Fernando VII, reyes de esta nacién, que tres siglos apri-
sionéd con traicién a dos monarcas de la América meridional, es
un acto muy manifiesto de la retribucién divina, y al mismo tiem:
po una prueba de que Diossostiene la justa causa de los americanos
y les concedera su independencia’’.

Parece que Vd. quiere aludir al monarca de México, Montezu-
ma, preso por Cortés y muerto, segiin Herrera, por él mismo, aun-
que Solis dice que por el pueblo; y a Atahualpa, Inca del Peru,
destruido por Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Existe tal
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diferencia entre la suerte de los reyes espafioles y de los reyes ame-

ricanos, que no admite comparacién; los primeros son tratados con

dignidad, conservados, y al fin recobran su libertad y trono; mien-

tras que los iltimos sufren tormentos inauditos y los vilipendios

mas vergonzosos. Si a Guatimozin, sucesor de Montezuma se le

trata como emperador y le ponen la corona, fue porirrisién y no

por respeto; para que experimentase este escarnio antes que las

torturas. Iguales a la suerte de este monarca fueron las del rey de

Michoacan, Catzontzin; el Zipa de Bogota y cuantos toquis, incas,

zipas, ulmenes, caciques y demas dignidades indianas sucumbieron

al poder espafiol. El suceso de Fernando VII es mas semejante al

que tuvo lugar en Chile en 1535, con el ulmen de Copiapé, entonces

reinante en aquella comarca. El espafiol Almagro pretext, como

Bonaparte, tomar partido por la causa del legitimo soberano y, en

consecuencia, llama al usurpador, como Fernando lo era en Espafia;

aparentarestituir al legitimo a sus estados, y termina por encadenar y

echar a las llamas al infeliz ulmen, sin querer ni aun oir su de-

fensa. Este es el ejemplo de Fernando VII con su usurpador. Los

reyes europeos sdlo padecen destierro; el ulmen de Chile termina

su vida de un modoatroz.

“Después de algunos meses —afiade Vd.— he hecho muchas

reflexiones sobre la situacién de los americanos y sus esperanzas

futuras; tomo grande interés en sus sucesos, pero me faltan -mu-

chos informesrelativos a su estado actual y a lo que ellos aspiran;

deseo infinitamente saber la politica de cada provincia, como tam-

bién su poblacion, si desean republicas o monarquias, si formaran

una gran republica o una gran monarquia. Toda noticia de esta

especie que Vd. pueda darme o indicarme las fuentes a que debo

ocurrir, la estimaré como un favor muyparticular’.

Siempre las almas generosas se interesan en la suerte de un

pueblo que se esmera por recobrar los derechos con que el Crea-

dor y la naturaleza lo han dotado; y es necesatio estar bien fas-

cinado porel error o por las pasiones pata no abrigar esta noble

sensacion: Vd. ha pensado en mi pais y se interesa por ele reste

acto de benevolencia me inspira el mds vivo reconocimiento.

Hedicho la poblacién que se calcula por datos mas 0 menos

exactos, que mil circunstancias hacen fallidos sin que sea facil

remediar esta inexactitud, porque los mas de los moradores tienen

habitaciones campestres y muchas veces errantes, siendo Jabrado-

res, pastores, némades, perdidos en medio de los espesos e inmensos

bosques, Ilanuras solitarias y aisladas entre lagos y tios caudalosos.

éQuién sera capaz de formar una estadistica completa de semejantes

comarcas? Ademislos tributos que pagan los indigenas; las penali-
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dades de los esclavos; las primicias, diezmos y derechos que pesan
sobre los labradores y otros accidentes alejan de sus hogares a los
pobres americanos. Esto es sin hacer mencién de la guerra de exter-
minio que ya ha segado cerca de un octava de la poblacién y ha
ahuyentado uma gran parte; pues entonces las dificultades son in-
superables y el empadronamiento vendra a reducirse a la mitad del
verdadero censo,

Todavia es mas dificil presentir la suerte futura del Nuevo
Mundo,establecer principios sobre su politica y casi profetizar la
naturaleza del gobierno que Ilegara a adoptar. Toda idea relativa
al porvenir de este pais me parece aventurada. ;Se pudo prever
cuandoel género humanose hallabaen su infancia, rodeado de tanta
incertidumbre, ignorancia y error, cual seria el régimen que abra-
zafia para su conservacién? ;Quién se habria atrevido a decir: tal
nacién sera repiblica o monarquia, ésta sera pequefia, aquélla gran-
de? En mi concepto, ésta es la imagen de nuestra situaci6n. Nosotros
somos un pequefio género humano; poseemos un mundoaparte, cer-
cado por dilatados mares, nuevo en casi todas las artes y ciencias

aunque en cierto modo viejo en los usos de la sociedad civil. Yo
considero el estado actual de la América, como cuando desplomado
el Imperio Romano cada desmembracién formé un sistema politico,

conforme a sus inteteses y situacién o siguiendo la ambicién parti-
cular de algunos jefes, familias o corporaciones; con esta notable

diferencia, que aquellos miembros dispersos volvian a restablecer sus
antiguas naciones con las alteraciones que exigian las cosas o los
Sucesos; mas nosotros, que apenas conservamosvestigio de lo que
en otro tiempo fue, y que por otra parte no somosindiosni europeos,

sino una especie media entre los legitimos propietarios del pais
y los usurpadores espafioles: en suma, siendo nosotros americanos
por nacimiento y nuestros derechos los de Europa, tenemos que
disputar éstos a los del pais y que mantenernos en él contra la
invasién de los invasores; asi nos hallamos en el caso mas extta-
ordinario y complicado; no obstante que es una especie de adivina-
cién indicar cual sera el resultado de la linea de politica que la
América siga, me atrevo a ayenturar algunas conjeturas, que, desde
luego, caracterizo de arbitrarias, dictadas por un deseo racional y
no por un raciocinio probable.

La posicién de los moradores del hemisferio americano hasido,
por siglos, puramente pasiva: su existencia politica era nula. Noso-
tros estébamos en un grado todavia mds bajo de la servidumbre, y
por lo mismo con més dificultad para elevarnos al goce de Iali-
bertad. Petmitame Vd. estas consideraciones para establecer la
cuestién. Los estados son esclavos porla naturaleza de su constitu-
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cién o por el abuso de ella. Luego un pueblo es esclavo cuando
el gobierno, por su esencia o por sus vicios, huella y usurpa los
derechosdel ciudadano o sibdito. Aplicando estosprincipios, halla-
remos que la América no sélo estaba privada desu libertad sino
también de la titania activa y dominante. Me explicaré. En las ad-
ministraciones absolutas no se reconocen limites en el ejercicio de
las facultades gubernativas: la voluntad del gran sultan, kan, bey
y demas soberanos despéticos es la ley suprema y ésta es casi arbi-
trariamente ejecutada por los bajaes, kanes y sdtrapas subalternos
de la Turquia y Persia, que tienen organizada una opresidn de que
participan los stbditos en razén de la autoridad que se les confia.
A ellos esté encargada la administracién civil, militar y politica, de

rentas y la religién. Pero al fin son persas los jefes de Ispahan, son
turcos los visires del Gran Sefior, son tartaros los sultanes de la

Tartaria. La China no envia a buscar mandatarios militares y letra-
dos al pais de Gengis Kan, que la conquisté, a pesar de quelos ac-
tuales chinos son descendientes directos de los subyugados por los
ascendientes de los presentes tartaros.

jCuan diferente era entre nosotros! Se nos vejaba con una
conducta que ademas de privarnos de los derechos que nos co-
rrespondian, nos dejaba en una especie de infancia permanente con
respecto a las transacciones publicas. Si hubiésemos siquiera mane-
jado nuestros asuntos domésticos en nuestra administraci6n interior,

conoceriamos el curso de los negocios publicos y su mecanismo, y

gozariamos también de la consideracién personal que impone a los
ojos del pueblo cierto respeto maquinal que es tan necesario con-
servar en las revoluciones. He aqui por qué he dicho que estébamos
privados hasta dela tirania activa, pues que no nos era permitido

ejercer sus funciones.
Los americanos, en el sistema espafiol que esté en vigor, y quiz

con mayor fuerza que nunca, no ocupan otro lugar en la sociedad
que el de siervos propios para el trabajo, y cuando més, el de

simples consumidores; y aun esta parte coartada con restricciones

chocantes: tales son las prohibiciones del cultivo de frutos de Euro-
pa, el estanco de las producciones que el Rey monopoliza, el impe-
dimento de las fabricas que la misma Peninsula no posee,los privi-
legios exclusivos del comercio hasta de los objetos de primera ne-
cesidad, las trabas entre provincias y provincias americanas, para

que nose traten, entiendan, ni negocien; en fin, ;quiere Vd. saber
cual es nuestro destino? los campos para cultivar el afiil, la grana,
el café, la cafia, el cacao y el algodén,las lanurassolitarias para
criar ganados, los desiertos para cazar las bestias feroces, las entra~  
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fias de la tierra para excavar el oro que no puede saciar a esa

naci6n avarienta.
Tan negativo era nuestro estado que no encuentro semejante

en ningunaotra asociacién civilizada, por mas que recorro la serie

de las edades y la politica de todas las naciones. Pretender que un

pais tan felizmente constituido, extenso, rico y populoso, sea mera-

mente pasivo, ¢no es un ultraje y una violacion de los derechos de

Ja humanidad?
Estdbamos, como acabo de exponer, abstraidos y, digamoslo asi,

ausentes del universo en cuanto esrelativo a la ciencia del go-

bierno y administracién del estado. Jamas éramos virreyes ni go-

bernadores, sino por causas muy extraordinarias; arzobispos y obis-

pos pocas veces; diplomaticos nunca; militares, sélo en calidad de

subalternos; nobles, sin privilegios reales; no éramos, en fin, ni

magistrados, ni financistas y casi ni aun comerciantes: todo en con-

travencién directa de nuestras instituciones.
El emperador Carlos V formé un pacto con los descubridores,

conquistadores y pobladores de América, que, como dice Guerra,

es nuestro contrato social. Los reyes de Espafia convinieron solem-
nemente conellos que lo ejecutasen por su cuenta y riesgo, prohi-
biéndoseles hacerlo a costa de la real hacienda, y por esta razon
se les concedia que fuesen sefiores de la tierra, que organizasen la
administracién y ejerciesen la judicatura en apelacién, con otras
muchas exenciones y privilegios que seria prolijo detallar. El Rey
se comprometié a no enajenar jamds las provincias americanas, co-
mo que a él no tocaba otra jurisdiccién que la del alto dominio,
siendo una especie de propiedad feudal la que alli tenian los con-
quistadores para si y sus descendientes. Al mismo tiempo existen
leyes expresas que favorecen casi exclusivamente a los naturales
del pais originarios de Espafia en cuanto a los.empleosciviles, ecle-
sidsticos y de rentas. Por manera que, con una violacién manifiesta
de las leyes y de los pactos subsistentes, se han visto despojar aque-
Ilos naturales de la autoridad constitucional que les daba su cédigo.

De cuanto he referido sera facil colegir que la América no
estaba preparada para desprenderse de la metrépoli, como subita-
mente sucedié, por el efecto delasilegitimas cesiones de Bayona y
por la inicua guerra que la Regencia nos declaré sin derecho alguno
para ello, no sélo por la falta de justicia, sino también de legitimi-

dad. Sobre la naturaleza de los gobiernos espafioles, sus decretos
conminatorios y hostiles, y el curso entero de su desesperada con-
ducta hay escritos, del mayor mérito, en el periédico “El Espafiol”
cuyo autor es el sefior Blanco; y estando alli esta parte de nuestra
historia muy bien tratada, melimito a indicarlo,
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Los americanos han subido de repente y sin los conocimientos
previos, y, lo que es mas sensible, sin la practica de los negocios
publicos, a representar en la escena del mundo las eminentes digni-
dades de legisladores, magistrados, administradores del erario, di-
plomaticos, generales y cuantas autoridades supremas y subalternas
forman la jerarquia de un estado organizado con regularidad.

Cuando las aguilas francesas sdlo respetaron los muros de la
ciudad de Cadiz, y con su vuelo arrollaron los fragiles gobiernos
de la Peninsula, entonces quedamos en la orfandad. Ya antes ha-
biamos sido entregados a la merced de un usurpador extranjero;
después, lisonjeados con la justicia que se nos debia y con espe-
ranzas halagiiefias siempre burladas; por ultimo, inciertos sobre

nuestro destino futuro, y amenazados por la anarquia, a causa dela
falta de un gobierno legitimo, justo y liberal, nos precipitamos en
el caos de Ja revolucién. En el primer momento sélo se cuidé de
proveer a la seguridad interior, contra los enemigos que encerraba
nuestro seno. Luego se extendidé a la seguridad exterior; se esta-
blecieron autoridades que sustituimos a las que acababamos de de-
poner, encargadas de dirigir el curso de nuestra revolucién, y de
aprovechar Ja coyuntura feliz en que nos fuese posible fundar un
gobierno constitucional, digno del presente siglo y adecuado a nues-
tra situacion.

Todos los nuevos gobiernos marcaron sus primeros pasos con el
establecimiento de juntas populares. Estas formaron en seguida re-
glamentos para la convocacién de congresos que produjeron altera-
ciones importantes. Venezuela erigid un gobierno democratico y
federal, declarando previamente los derechos del hombre, mante-
niendo el equilibrio de los poderes y estatuyendo leyes generales en
favor de la libertad civil, de imprenta y otras; finalmente se cons-

tituy6 un gobierno independiente. La Nueva Granada siguid con
uniformidad los establecimientos politicos y cuantas reformas hizo
Venezuela, poniendo por base fundamental de su constitucion el
sistema federal m4s exagerado que jamds existié; recientemente se
ha mejorado con respecto al poder ejecutivo general, que ha obte-
nido cuantas atribuciones le corresponden. Segtin entiendo, Buenos
Aires y Chile han seguido esta misma linea de operaciones; pero
como nos hallamos a tanta distancia, los documentos son tan raros
y las noticias tan inexactas, no me animaré ni aun a bosquejar el
cuadro de sus transacciones.

Los sucesos de México han sido demasiado varios, complicados,
rdpidos y desgraciados para que se puedan seguir en el curso de su
revolucién, Carecemos, ademas, de documentos bastante instructivos,

que nos hagan capaces de juzgarlos. Los independientes de México,  
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por lo que sabemos, dieron principio a su insurreccién en setiembre
de 1810, y un afio después ya tenjan centralizado su gobierno en
Zitacuaro e instalada alli uma junta nacional, bajo los auspicios de
Fernando VII, en cuyo nombrese ejercian las funciones gubernativas.
Por los acontecimientos de Ja guerra, esta junta se trasladé a dife-
rentes lugares, y es verosimil que se haya conservado hasta estos
Ultimos momentos, con las modificaciones que los sucesos hayan
exigido. Se dice que ha creado un generalisimo o dictador, que lo
es el ilustre general Morelos; otros hablan del célebre general Ra-
y6n; lo cierto es que uno de estos grandes hombres, o ambos sepa-

radamente, ejercen la autoridad suprema en aquel pais; y reciente-
mente ha aparecido una constitucién para el régimen del estado. En.
marzo de 1812 el gobierno residente en Zultepec presenté un plan de
paz y guerra al virrey de México, concebido con la mds profunda
sabiduria. En él se reclamé el derecho de gentes, estableciendo
principios de una exactitud incontestable. Propuso la junta que la
guerra se hiciese como entre hermanos y conciudadanos, pues que
no debja ser mas cruel que entre naciones extranjeras; que los dere-
chos de gentes y de guerra, inviolables para los mismosinfieles y
barbaros, debian serlo mdsparacristianos, sujetos a un soberano y
a unas mismas leyes; que los prisioneros no fuesen tratados como
reos de lesa majestad ni se degollasen los que rendian las armas,

sino que se mantuviesen en rehenes para canjearlos; que no se en-
trase a sangre y fuego enlas poblacionespacificas, no las diezmasen
ni quintasen para sacrificarlas; y concluye que, en caso de no admi-
tirse este plan, se observarian rigurosamente las represalias. Esta
negociacién se traté con el més alto desprecio; no se dio respuesta
a la junta nacional; las comunicaciones originales se quemaron publi-

camente en la plaza de México, por mano del verdugo, y la guerra
de exterminio continué por parte de los espafoles con su furor
acostumbrado, mientras que los mexicanos y las otras naciones ame-
ticanas no la hacian ni aun a muerte conlos prisioneros de guerra
que fuesen espafioles. Aqui se observa que por causas de convenien-
cia, se conservé la apariencia de sumisién al rey y aun a la constitu-
cién de la monarquia. Parece que la junta nacional es absoluta en el
ejercicio de las funcioneslegislativas, ejecutivas y judiciales, y el
numero de sus miembros muy limitado.

Los acontecimientos de la Tierra Firme nos han probado que
las instituciones perfectamente representativas no son adecuadas a
nuestro caracter, costumbres y luces actuales. En Caracas el espiritu
de partido tomé su origen en las sociedades, asambleas y elecciones
populares; y estos partidos nos tornarona la esclavitud. Y asi como
Venezuela ha sido la republica americana que ms se ha adelantado
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en sus instituciones politicas, también hasido el mas claro ejemplo
de la ineficacia de la forma democratica y federal para nuestros na-
cientes estados. En Nueva Granada las excesivas facultades de los
gobiernos provinciales y la falta de centralizacién en el general, han
conducido aquel precioso pais al estado a que se ve reducido en el
dia. Por esta raz6n, sus débiles enemigos se han conservado, contra
todas las probabilidades. En tanto que nuestros compatriotas no ad-
quieran los talentos y virtudes politicas que distinguen a nuestros
hermanos del Norte, los sistemas enteramente populares, lejos de
sernos favorables, temo mucho que vengan a ser nuestra ruina. Des-
graciadamente estas cualidades parecen estar muy distantes de noso-
tros en el grado que se requiere; y por el contrario, estamos domi-
nadosdelos vicios que se contraen bajo la direccién de una nacién
comola espafiola, que sdlo ha sobresalido en fiereza, ambicién, ven-
ganza y codicia. :

“Es mds dificil —dice Montesquieu— sacar un pueblo de la
servidumbre, que subyugar unolibre’. Esta verdad esta comproba-
da por los anales de todos Jos tiempos, que nos muestran las mas

de las nacioneslibres sometidas al yugo y muy pocas de las esclavas
tecobrarsu libertad. A pesar de este convencimiento, los meridionales
de este continente han manifestado el conato de conseguir institu-
ciones liberales y aun perfectas, sin duda, por efecto del instinto
que tienen todos los hombresde aspirar a su mejor felicidad posible;
la que se alcanza, infaliblemente, en las sociedades civiles, cuando

ellas estan fundadassobre las bases de la justicia, de la libertad y

de la igualdad. Pero jseremos nosotros capaces de mantener en su

verdadero equilibrio la dificil carga de una republica? ¢Se puede
concebir que un pueblo recientemente desencadenado se lance a la
esfera de la libertad sin que, comoa Icaro, se le deshagan las alas y
recaiga en el abismo? Tal prodigio es inconcebible, nunca visto. Por
consiguiente, no hay un raciocinio yerosimil que nos halague con
esta esperanza.

Yo deseo mas que otro alguno ver formar en América la mas
grande nacidn del mundo, menos por su extensién y riquezas que
por su libertad y gloria. Aunque aspiro a la perfeccién del gobierno
de mi patria, no puedo persuadirme que el Nuevo Mundosea por
el momento regido por una gran republica; como es imposible, no
me atrevo a desearlo, y menos deseo una monarquia universal de
América, porque este proyecto,sin ser util, es también imposible. Los
abusos que actualmente existen no se reformarian y nuestra regene-
racién seria infructuosa. Los estados americanos han menester de los
cuidados de gobiernos paternales que curen las lIlagas y las heridas
del despotismoy la guerra. La metrépoli, por ejemplo, seria México,  
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que es la unica que puede serlo por su poderintrinseco, sin el cual
no hay metrdépoli. Supongamos quefuese el istmo de Panama, punto
céntrico para todos los extremos de este vasto continente, ¢no con-
tinuarian éstos en la languidez y aun en el desorden actual? Para
que un solo gobierno dé vida, anime, ponga en accién todos los
resortes de la prosperidad publica, corrija, ilustre y perfeccione al
Nuevo Mundo,seria necesario que tuviese las facultades de un Dios,
y cuando menoslas luces y virtudes de todos los hombres.

El espiritu de partido que, al presente, agita a nuestros estados

se encenderja entonces con mayor encono, hallandose ausente la

fuente del poder, que tnicamente puede reprimirlo. Ademds los
magnates de las capitales no sufririan la preponderancia de los me-
tropolitanos, a quienes considerarian como a otros tantos tiranos:
sus celos llegarian hasta el punto de comparar éstos con los odiosos

espafioles. En fin, una monarquia semejante seria un coloso disfor-
me, que su propio peso desplomaria a la menor convulsién.

M. de Pradt ha dividido sabiamente a la América en quince
a diecisiete estados independientes entre si, gobernados por otros
tantos monarcas. Estoy de acuerdo en cuanto a lo primero, pues la
América comporta la creacién de diecisiete naciones; en cuanto
a lo segundo, aunque es mas facil conseguirlo, es menosutil, y asi
no soy de la opinidn de las monarquias americanas. He aqui mis
razones: el interés bien entendido de una republica se circunscribe
en la esfera de su conservacién, prosperidad y gloria. No ejerciendo
la libertad imperio, porque es precisamente su opuesto, ningun
estimulo excita a los republicanos a extender los términos de su
nacién, en detrimento de sus propios medios, con el unico objeto
de hacer participar a sus vecinos de una constitucién liberal. Ningdn
derecho adquieren, ninguna ventaja sacan venciéndolos; a menos que
los reduzcan a colonias, conquistas o aliados, siguiendo el ejemplo
de Roma. Maximasy ejemplos tales, estan en oposicién directa con
los principios de justicia de los sistemas republicanos; y aun diré
mas, en oposicién manifiesta con los intereses de sus ciudadanos:
porque un estado demasiado extenso en si mismo o por sus depen-
dencias, al cabo viene en decadencia y convierte su formalibre en
otra tirdnica; relaja los principios que deben conservarla y ocurre
por ultimo al despotismo. El distintivo de las pequefias republicas
es la permanencia, el de las grandes es vario; pero siempre se inclina
al imperio. Casi todas las primeras han le una larga duracién;
de las segundas s6lo Romase mantuvoalgunossiglos, pero fue por-
que era republica la capital y no lo era el resto de sus dominios,
que se gobernaban porleyes e instituciones diferentes.

Muycontraria es la politica de un rey cuyainclinacién constante
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se dirige al aumento de sus posesiones, tiquezas y facultades: con
razon, porque su autoridad crece con estas adquisiciones, tanto con
respecto a sus vecinos como a sus propios vasallos, que temen en él
un poder tan formidable cuanto es su imperio, que se conserva por
medio de la guerra y de las conquistas. Por estas razones pienso
que los americanos ansiosos de paz, ciencias, artes, comercio y agri-
cultura, preferirian las repiblicas a los reinos; y me parece que estos
deseos se conforman con las miras de la Europa.

No convengo en elsistema federal entre los populares y repre-
sentativos, por ser demasiado perfecto y exigit virtudes y talentos
politicos muy superiores a los nuestros; por igual tazén rehtiso la
monarquia mixta de aristocracia y democracia, que tanta fortuna y

esplendor ha procurado a la Inglaterra. No siéndonosposible lograr
entre las republicas y monarquias lo mas perfecto y acabado, evite-
mos caer en anarquias demagégicas, 0 en tiranias mondcratas. Bus-
quemos un medio entre extremos opuestos, que nos conducirian a
los mismosescollos, a la infelicidad y al deshonor. Voy a arriesgar
el resultado de mis cavilaciones sobre la suerte futura de la Ameéri-
ca: no la mejor sino la que sea mas asequible.

Por la naturaleza de las localidades, riquezas, poblaciones y
caracter de los mexicanos, imagino que intentaran al principio esta-
blecer una repiblica representativa, en la cual tenga grandes atri-
buciones el poder ejecutivo, concentrandolo en un individuo quesi
desempefia sus funciones con acierto y justicia, casi naturalmente
vendra a conservar su autoridad vitalicia. Si su incapacidad o vio-
lenta administracién excita una conmocién popular que triunfe, este
mismo poder ejecutivo quizds se difundira en una asamblea. Si el
partido preponderante es militar o aristocratico, exigira probable-
mente una monarquia que al principio sera limitada y constitucional,

y después inevitablemente declinara en absoluta; pues debemos con-
venir en que nada hay mas dificil en el orden politico que la con-
servaci6n de una monarquia mixta; y también es preciso convenir en
que sdlo un pueblo tan patriota comoel inglés es capaz de contener
la autoridad de unrey, y de sostener el espiritu de libertad bajo un
cetro y una corona.

Los estadosdel istmo de Panama hasta Guatemala formaran qui-
za una asociacién. Esta magnifica posicién entre los dos grandes
mares podra ser con el tiempo el emporio del universo; sus canales
acortaran las distancias del mundo; estrecharan los lazos comercia-
les de Europa, América y Asia; traerdn a tan feliz regién los tributos
de las cuatro partes del globo. ;Acaso sélo alli podra fijarse algin
dia la capital de la tierra como pretendié Constantino que fuese
Bizancio la del antiguo hemisferio!
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La Nueva Granadase unira con Venezuela,si llegan a convenirse
en formar unarepublica central, cuya capital sea Maracaibo, o una
nueva ciudad que, con el nombre de Las Casas, en honor de este
héroe dela filantropia, se funde entre los confines de ambos paises,
en el soberbio puerto de Bahia-honda. Esta posicién, aunque desco-
nocida, es mas ventajosa por todos respectos, Su acceso es facil yesu
situaci6n tan fuerte que puede hacerse inexpugnable. Posee un clima
puro y saludable, un territorio tan propio para la agricultura como
para la cria de ganado, y una grande abundancia de maderas de
construccién. Los salvajes que Ja habitan seriancivilizados y nuestras
Posesiones se aumentarfan con la adquisicién de la Goagira. Esta
nacién se llamaria Colombia como un tributo de justicia y gratitud
al creador de nuestro hemisferio. Su gobierno podra imitar al inglés;
con la diferencia de que en lugar de un rey, habra un poder ejecu-
tivo electivo, cuando masvitalicio, y jams hereditario, si se quiere
tepublica; una c4mara o senado legislativo hereditario, que en las
tempestades politicas se interponga entre las olas populares y los
tayos del gobierno, y un cuerpo legislativo, de libre eleccién, sin
Otras restricciones que las de la c4mara baja de Inglaterra. Esta
constituci6n participaria de todas las formas y yo deseo que no par-
ticipe de todos los vicios. Como ésta es mi patria tengo un derecho
incontestable para desearle lo que en mi opinién es mejor. Es muy
posible que la Nueva Granada no convenga en el reconocimiento
de un gobierno central, porque es en extremo adicta a la federacién
y entonces formard, por si sola, un estado que, si subsiste, podra ser
muy dichoso por sus grandes recursos de todo género.

Poco sabemosde las opiniones que prevalecen en BuenosAires,
Chile y el Pezii; juzgando por lo quese transluce y por las apa-
riencias, en Buenos Aires habra un gobierno central, en que los
militares se lleven la primacia por consecuencia de sus divisiones
internas y guerras externas. Esta constitucién degenerard necesaria-
mente en una oligarquia, o una monocracia con mds © menosres-
tricciones, y cuya denominacién nadie puede adivinar. Seria doloroso
que tal cosa sucediese, porque aquellos habitantes son acreedores
a la mas espléndida gloria,

EI reino de Chile esta llamado por la naturaleza de su situacién,
por las costumbres inocentes y virtuosas de sus moradores, por el
ejemplo de sus vecinos, los fieros republicanos del Arauco, a gozar
de las bendiciones que derraman las justas y dulces leyes de una
republica. Si alguna permanece largo tiempo en América, meinclino
a pensar que sera la chilena. Jamés se ha extinguidoalliel espiritu
de libertad; los vicios de la Europa y del Asia llegaran tarde o nun-
ca a corromper las costumbres de aquel extremo del universo. Su  
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territorio es limitado; estara siempre fuera del contacto inficionado
del resto de los hombres; no alterara sus leyes, usos y practicas;
preservara su uniformidad en opinionespoliticas y religiosas; en una

palabra, Chile puedeserlibre.
El Peri, por el contrario, encierra dos elementos enemigos de

todo régimen justo y liberal: oro y esclavos. El primero lo corrom-
pe todo; el segundo esta corrompido por si mismo. El alma de un
siervo rara yez alcanza a apreciar la sana libertad: se enfurece en
los tumultos o se humilla en las cadenas.

Aunque estas reglas serian aplicables a toda la América, creo
que con masjusticia las merece Lima, por los conceptos que he ex-
puesto y por la cooperacién que ha prestado a sus sefiores contra
sus propios hermanos, los ilustres hijos de Quito, Chile y Buenos
Aires. Es constante que en Lima no toleraran los ricos la democracia
ni los esclavos y pardoslibertos la aristocracia: los primeros prefe-
rirdn la tirania de uno solo, por no padecer las persecuciones tumul-
tuarias y por establecer un orden siquiera pacifico. Mucho hara si
consigue recobrar su independencia.

De todo lo expuesto, podemos deducir estas consecuencias: las
ptovincias americanas se hallan lidiando por emanciparse; al fin
obtendran el suceso; algunas se constituiran de un modo regular
en republicas federales y centrales; se fundaran monarquias cast
inevitablemente en las grandes secciones, y algunas seran tan infe-

lices que devoraran sus elementos ya en Jaactual, ya en las futuras
revoluciones, que una gran monarquia nosera facil consolidar, una
gran republica imposible.

Es una idea grandiosa pretender formar de todo el Mundo
Nuevo una sola nacién con un solo vinculo que ligue sus partes
entre si y con el todo. Ya que tiene un origen, una lengua, unas
costumbres y una religién, deberia, por consiguiente, tener un
solo gobierno que confederase los diferentes estados que hayan de
formarse; mas no es posible, porque climas remotos, situaciones
diversas, intereses opuestos, caracteres desemejantes, dividen a la
América. {Qué bello seria que el Istmo de Panama fuese para no-
sotros lo que el de Corinto para los griegos! Ojala que algun dia
tengamos la fortuna deinstalar alli un augusto congreso delos re-
presentantes de las republicas, reinos e imperios a tratar y discutir
sobre los altos intereses de la paz y de la guerra, con las naciones
de las otras partes del mundo. Esta especie de corporacién podra
tener lugar en alguna época dichosa de nuestra generacién; otra
esperanza es infundada, semejante a la del abate St. Pierre, que
concibié el laudable delirio de reunir un congreso europeo para
decidir de la suerte y de los intereses de aquellas naciones.
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“Mutaciones importantes y felices —continia Vd.— pueden ser
frecuentemente producidaspor efectos individuales”. Los americanos
meridionales tienen unatradicién que dice que cuando Quetzalcéatl,
el Hermes 0 Buda de Ja América del Sur, resigné su administracién
y los abandoné, les prometiéd que volveria después que los silos

desiguales hubiesen pasado, y que el restableceria su gobierno y
renovaria su felicidad. ;Esta tradicién no opera y excita una convic-
ci6n de que muy pronto debe volver? ;Concibe Vd. cualserd el
efecto que producira si un individuo, apareciendo entre ellos, de-

mostrase los caracteres de Quetzalcéatl, el Buda del bosque, o Mer-
curio, del cual han hablado tanto las otras naciones? éNo cree Vd.
que esto inclinaria todas las partes? ;No es la unién todo lo que
se necesita para ponerlos en estado de expulsar a los espajioles, sus
tropas y los partidarios de la corrompida Espaiia para hacerlos ca-
paces de establecer un imperio poderoso, con un gobierno libre y
leyes benévolas?

Pienso como Vd. que causas individuales pueden producir resul-
tados generales; sobre todo en Jas revoluciones. Pero no es el
héroe, gran profeta, o Dios del Andhuac, Quetzalcéatl el que es
capaz de operar los prodigiosos beneficios que Vd. propone. Este
Personaje es apenas conocido del pueblo mexicano y no yentajosa-
mente, porque tal es la suerte de los vencidos aunque sean dioses.
Sdlo los historiadores y literatos se han ocupado cuidadosamente
en investigar su origen, verdadera o falsa misién, sus profecias y
el término de su carrera. Se disputa si fue un apéstol de Cristo o
bien pagano. Unos suponen que su nombre quiere decir Santo
Toméas; otros que Culebra Emplumajada; y otros dicen que es el
famoso profeta de Yucatan, Chilan-Cambal, En una palabra, los
mas de los autores mexicanos, polémicos e historiadores prtofanos,
han tratado con mds o menosextensién la cuestién sobre el verda-
dero caracter de Quetzalcéatl. El hecho es, segun dice Acosta, que
él establecié una religién cuyosritos, dogmas y misterios tenian una
admirable afinidad con la de Jestis, y que quizds es la mas seme-
jante a ella. No obstante esto, muchos escritores catélicos han pro-
curado alejar la idea de que este profeta fuese verdadero,sin querer
reconocer en él a un Santo Tomas como lo afirman otros célebres
autores. La opinion general es que Quetzalcéatl es un legislador di-
vino entre los pueblos paganos del Andhuac, del cual era lugarte-
niente el gran Montezuma derivando de él su autoridad, De aqui
se infiere que nuestros mexicanos no seguirfan al gentil Quetzalcéatl,
aunque apareciese bajo las formas més idénticas y favorables, pues
que profesan unareligién la més intolerante y exclusiva de las otras.
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Felizmente los directores de la independencia de México se han
aprovechado del fanatismo con el mejor acierto, proclamando a la
famosa virgen de Guadalupe por reina de los patriotas, invocandola
en todos los casos arduos y llevandola en sus banderas. Con esto
el entusiasmo politico ha formado una mezcla con la religién, que
ha producido un fervor vehemente por la sagrada causa de la
libertad. La veneracién de esta imagen en México es superior a la
mas exaltada que pudiera inspirar el mds diestro profeta.

Seguramente la unién es la que nos falta para completar la
obra de nuestra regeneracién, Sin embargo, nuestra divisién no es

extrafia, porque tal es el distintivo de las guerras civiles forma-

das generalmente entre dos partidos: conservadores y reformadores.
Los primeros son, por lo comin, mas numerosos, porque el imperio

de la costumbre produce el efecto de la obediencia a las potestades
establecidas; los ultimos son siempre menos numerosos aunque mas

vehementes e ilustrados. De este modo la masa fisica se equilibra
con la fuerza moral, y la contienda se prolonga siendosus resulta-
dos muy inciertos. Por fortuna, entre nosotros, la masa ha seguido

a la inteligencia.
Yo diré a Vd. lo que puede ponernos en actitud de expulsar

a los espafioles y de fundar un gobierno libre: es Ja unidn, cierta-
mente; mas esta unién no nos yendra por prodigios divinos sino

por efectos sensibles y esfuerzos bien dirigidos. La América esta
encontrada entre si, porque se halla abandonada de todas las na-

ciones, aislada en medio del universo, sin relaciones diplomaticas

ni auxilios militares, y combatida por la Espafia que posee mas

elementos para la guerra que cuantos nosotros furtivamente pode-

mos adquitir.
Cuando los sucesos no estan asegurados, cuando el estado es

débil y cuando las empresas son remotas, todos los hombres vaci-
lan, las opiniones se dividen, las pasiones las agitan y los enemigos
las animan para triunfar por este facil medio. Luego que seamos
fuertes, bajo los auspicios de una nacién liberal que nos preste su
proteccién, se nos vera de acuerdocultivar las virtudes y los taientos
que conducen a la gloria; entonces seguiremos la marcha majestuosa
hacia las grandes prosperidades a que esta destinada la América me-
ridional; entonces las ciencias y las artes que nacieron en el Oriente
y han ilustrado la Europa volaran a Colombia libre, que las convi-
dara con unasilo.

Tales son, sefior, las observaciones y pensamientos que tengo
el honor de someter a Vd. para que los rectifique o deseche, segun

su mérito, suplicandole se persuada que me he atrevido a exponer-   
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los, mas por no ser descortés, que porque mecrea capaz de ilustrar
a Vd. en la materia,

Soy de Vd.etc., etc., etc.

BOLIVAR

 

 

 

INSTRUCCIONES DE HENRY CLAY

INSTRUCCIONES GENERALES
A LOS SENORES RICHARD C. ANDERSON Y JOHN SERGEANT

NOMBRADOS ENVIADOS EXTRAORDINARIOS Y
MINISTROS PLENIPOTENCIARIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS
CERCA DEL CONGRESO DE PANAMA

Secretaria de Estado

Washington, 8 de mayo de 1826

Sexons:

Las relaciones que existen entre los Estados Unidos y las demas
potencias americanas y los deberes, intereses y simpatias que son
andlogos a ellas han determinado al Presidente a que acepte la
invitacion que le han hecho las republicas de Colombia, Méjico y
la América Central, para que envie sus representantes al Congreso
de Panama. Es verdad, que no podia negarse a una invitacién de
tan alto cardcter y comunicada con tanta delicadeza y respeto, sin
sujetar a los Estados Unidos al baldén de insensibilidad a los
intereses mds serios del hemisferio americano y quizds a una falta
de sinceridad en las declaracicnes importantes que hizo su prede-
cesor a la faz de ambos mundos. ‘Los Estados Unidos en ceder al
deseo amistoso de aquellas tres repiblicas, que se le comunicé por
medio de sus respectivos ministros y de que transmitimos copias,
obran en perfecta armonia con sus anteriores pasos con respecto a
los nuevos estados americanos.

La reunién de un Congreso en Panama, compuesto de los re-
presentantes diplomaticos de las naciones, independientes de la
América, formard una nueva época en los negocios humanos. El
hecho mismo, sean cuales fueren las resultas de las conferencias

de semejante Congreso, no puede menos que llamar la atencién del
presente siglo, asi como la de la posteridad. Pero es de esperar
que tendra otros y mds fuertes motivos para la observacion del
género humano que los que puedan nacer de la mera circunstancia
de su novedad, y que merecerd el afecto y la gratitud de toda la
América por la sabiduria y liberalidad de sus principios. Es tan
importante y tan lleno de responsabilidad este evento, que el Presi-

 

 



 

182 Documentos

dente ha deseado que la representacién de los Estados Unidoscaiga
en ciudadanosdistinguidos. El Senado, confiado en el celo, habili-
dad y pattiotismo de ustedes les ha elegido para Ilenar tan intere-
sante servicio, y es su deseo que procedan ustedes lo mas pronto
posible a Panama. La corbeta de los Estados Unidos, Lexinton, se
ha habilitado con el fin de llevar al Sr. Sergeant y se halla pronta
a dar la vela desde el Puerto de New York al de Puertobello. El
Sr. Anderson esta notificado ya de su nombramientoy se le han en-
viado las instrucciones necesarias para que deje encargados los
negocios de los Estados Unidos en Bogota a la persona que tenga
por conveniente, y proceda a unirse al sefior Sergeant en Puerto-
bello, de donde se cree que sera mas cémodo seguir por el istmo a
Panama. Es probable que los ministros nombrados por las otras
potencias hayan llegado ya a su destino, y quizds habran compatado
sus credenciales y principiado Jas conferencias sobre algunos de los
articulos de que debe tratarse en el Congreso; pero también es de
suponer que habran diferido, hasta la llegada de ustedes, la consi-
deracién de aquellos puntos en que se esperaba que nuestro Gobier-
no tomaseparte.

El poder que acompafia es mancomin e in solidum y autoriza
a ustedes a conferir y tratar con los ministros, legalmente autoriza-
dos, de todas o cualesquiera delas otras potencias americanas, sobre
paz, amistad, comercio, navegacién, ley maritima, derechos neutra-

les y beligerantes, y todas las demas cuestiones que puedan interesar
al continente de América. Después del mutuo canje de sus respec-
tivos poderes, sera necesario determinar las férmulasde las delibe-

raciones, y establecer el método que debe seguir el Congreso. El
Presidente opina queel referido Congreso se debe considerar como
un cuerpo diplomatico, y no como unorevestido de los poderes de
una legislaci6n ordinaria; es decir, que un solo estado delos que

tengan representacién, no se debe considerar comprometido por
cualquier tratado, convencién, pacto o hecho, al cual no suscribe

y conviene su representante; y que en los casos de tratados, conven-

ciones y pactos, se debe enviar a las respectivas partes contratantes,
para su final ratificacién en conformidad a las provisiones de su
particular Constitucién. De este modo se destruye Ja tentativa de
obligar a la minoria a convenios opuestos a su opinién por la mera
circunstancia de la concurrencia de la mayoria, y cada Estado go-
zara su libre albedrio y voluntad y se gobernard por sus propios
intereses. Se desecha la idea de un consejo anfictiénico, revestido
de poderes para decidir las controversias que se suscitaren entre los
Sr americanos, 0 para arreglar, de cualquiera manera, su con-
ucta.
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Un consejo de esta naturaleza quizds convendria a un numero
de estados pequefios y reducidos, cuyoterritorio unido no excederia

el de la mds pequefia de las potencias americanas. Tan absurdo

seria confiar los intereses diversos y complicados de las naciones

de este vasto continente a una sola autoridad legislativa, como el

establecer un consejo anfictiénico que arreglase los negocios de

todo el orbe. Pero si el establecimiento de semejante consejo fuese

apetecible el Gobierno de los Estados Unidosno puede consentir

en él sin una infraccién de su actual Constituci6n. Aunque muchos

periddicos han querido dar este cardcter al Congreso de Panama,

no podemos creer que las partes interesadas quieran establecerlo.

Los congresos, tan comunes en Europa ultimamente, han sido ente-

ramente diplomaticos, y por consecuencia, los estados solamente se

obligaban alas firmas de los ministros que los representaban. A

pesar de esta restriccién necesaria e indispensable, grandes venta-

jas debetdn resultar de esta reunién de los ministros de todas las

naciones americanas, Esta Asamblea constituida con la aprobacién

de toda la América, facilitara las conferencias libres y amistosas,

las explicaciones mutuas y necesarias, y las discusiones y el estable-

cimiento de algunos principios generales, que tengan relacién con

la paz y Ja guerra, con el comercio y la navegacién. Eneste Con-

greso, en el espacio de pocos meses se podran concluir tratados

que cimentaraén nuestra amistad, los que no podrian concluirse,

quizd por muchosaiiossi se discutiesen por diferentes representan-

tes y en diferentes épocas y lugares. Teniendo constantemente a

la vista el cardcter esencial y el objeto de este Congreso, no es de

mucha importancia el método de sus conferencias Y, discusiones.

La experiencia ha establecido que, en cuanto

a

precision, seguridad

de los representantes y prontas resultas, seria mejor extender un

protocolo, en el cual pueden registrarse las propuestas mutuas de

las partes, acompafiadas de las observaciones concisas que tenga a

bien cualquier miembro ofrecer. Pero ustedes estan en libertad de

proceder del modo que tengan mas por conveniente, con la indis-

pensable restriccién ya nombrada. Sus poderes abrazan la autoridad

de tratar con todas o cudlquiera de las naciones representadas en

el Congreso sobre cualquiera de los puntos de que hablan sus ins-

trucciones.
El Presidente desea que en las cuestiones de comercio, navega-

cién, ley maritima y derechos neutrales y beligerantes, se formen

tratados con las potencias que estén dispuestas a hacerlo, en caso que

todas no convengan en ello; pero al entrar en estas negociaciones
separadas, tendran ustedes el mayor cuidado de no dar ofensa a

los que se nieguen a tratar y si creen ustedes que el hecho mismo  



 

184 Documentos

de abrir estas negociaciones separadas puede excitar sentimientos de
enemistad, en alguna de las otras potencias americanas, desistiran
ustedes de su intencién. Ustedes estan igualmente autorizados a
transferir las conferencias desde Panama a cualquiera otro punto
del continente americano que crean los representantes mds elegible.

Procedo a llamar la atencién de ustedes a las instrucciones del
Presidente por las cuales se gobernaran ustedes después de arreglar
el punto preliminar de que he tratado. La primera observacién que
se presenta, al acceder a la invitacién que se nos ha hecho es
que no se tiene la menor intencién de mudar la pacifica y neutral
politica que actualmente caracteriza a los Estados Unidos. Al con-
trario, las tres republicas que nos han convidado estén bien im-
puestas (pues asi siempre lo hemosinculcado), que los Estados
Unidos no se desviaran de aquella politica y que cumplirén con
la mayor escrupulosidad con todaslas obligaciones de una potencia
neutral. En tanto que la guerra se limita a las partes actuales, seria
una imprudencia y falta de politica si los Estados Unidos tomasen
parte en ella. No se puede imaginar un estado de cosas en que este
Gobierno se constituiria voluntariamente en un aliado de la Espafia,
y nuestro auxilio seria inutil a las republicas, puesto queellas solas
han mantenido su causa hasta aqui y han triunfado de las armas,
aunque no de la obstinacién de la Espafia. La conservacién de
esta posicién neutral que han tomado los Estados Unidos les ha
permitido hacer uso de un lenguaje fuerte a la Europa y reprimir
cualquier disposicién que existia de auxiliar a la Espafia en la
teconquista de las colonias. Si separandose de su neutralidad, se
hubieran precipitado en Ja guerra, era temible que sus esfuerzos
se hubieran neutralizado por los de otras potencias, que, llevadas
de su ejemplo, hubieran auxiliado a Ja Espafia. Teniendo conti-
nuamente a la vista la determinada neutralidad y disposicién pa-
cifica de los Estados Unidos y los deberes que exigen, procedere-
mos al examen delos puntos quese cree llamaran a la consideraci6n
del Congreso de Panama.

Estos pueden colocarse bajo dos capitulos:

1° Los que tengan referencia a la continuacién de la presente
guerra por las armas unidas o separadas de los beligerantes ame-
ricanos;

2° Los que tengan interés en todas las naciones de América,
ya sean neutrales o beligerantes,

En cuanto al primero, no podemos tomar parte alguna, por
Jas razones ya expuestas, y evitarin ustedes entrar en discusiones
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sobre él. Mas al paso que el Congreso sabe muy bien que los Es-
tados Unidos jamas comprometeran su neutralidad, quizds les ins-
tard a que contraigan una alianza ofensiva y defensiva en caso de que
las potencias de Europa, llamadas generalmente la Santa Alianza,
intentasen auxiliac a la Espafia, bien sea a reducir las nuevas re-
publicas americanas a su antiguo estado colonial, o bien sea con el

fin de obligarlas a adoptar formas de Gobierno mas conformes a
la politica y a las miras de aquella Alianza. No puede haber duda
de los pasos quedictaria el interés o el deber de los Estados Unidos

en caso de semejante tentativa. Nuestro ultimo Primer Magistrado
declaré solemnemente lo que debian hacer los Estados Unidos en
semejante caso —el pueblo consintié en la declaraci6n, y el actual
Presidente es de la misma opinién. Si las potencias continentales
de la Europa se hubiesen comprometido en una guerra para tea-
lizar cualquiera de los dos puntos ya citados, los Estados Unidos

al oponerse a sus miras, apenas merecerian la opinién de que obra-

ban en virtud de un impulso de generosa simpatia en favor de las
nuevas y oprimidas naciones. ;

En esta contingencia los Estados Unidos hubieran tenido que
tomar las armas en su propia defensa, y no con menos razon porque
la guerra reinaba en un punto distante de este continente, y lejos
de sus limites: pues no es creible que el mismoespiritu presuntuoso

que hubiera incitado a la Europa a invadir las otras republicas
americanas en auxilio de la Espafia o por causa de sus instituciones

politicas, se hubiera detenido en su injusta carrera (si la victoria
hubiere coronado sus armas) hasta extenderse aqui, y borrar en

estos estados todo vestigio de libertad humana.
Hubo untiempo en que se temieron estos designios; y se cree que

la declaracién que hizo el ultimo Presidente al Congreso de los
Estados Unidos tuvo mucha parte en disconcertar y arrestar su
progreso. Por este tiempo la Gran Bretafia manifesté una determi-
nacién de seguir la misma politica con respecto a los nuevos es-
tados, que marcé la conducta de los Estados Unidos. Después que
estas dos grandes potencias maritimas (la Gran Bretafia y los Es-
tados Unidos) hicieron saber a la Europa continental que no mi-
rarian en favor de la Espafia, era evidente que no tendria efecto,
al menos con Ja probabilidad de un éxito favorable. Desde aquel
tiempo Ia Santa Alianza ha desistido de cualquiera atentado con-
tra las republicas americanas y si esta misma Alianza ha visto con
disgusto (como es de creer) el progreso afortunado de aquellos
estados, tanto en la guerra como en elestablecimiento de sus libe-
rales sistemas politicos, han tenido que sufrirlo con sentimiento y

silencio.  
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Elfeliz curso de los negocios no solamente ha causado el aban-
dono de las intenciones hostiles de parte de la Alianza Europea,
pero hay motivos para esperar que ha conducido al estableci-
miento de miras pacificas, cuando no amistosas, hacia nuestras
republicas hermanas. Al entrar el Presidente de los Estados Unidos
a llenar las funciones de su empleo, su atencién se ha dirigido sin
cesar al objeto del establecimiento de la paz entre la Espafia y
aquellas repiblicas. Cuando reflexionamos en los medios masase-
quibles para la adquisicién de este objeto, no nos animé la espe-
tanza de dirigirnos en derechura a la Espafia, pero nos parecié
mas oportunovalernos dela intervencién de aquella misma Alianza
a cuyo favor y auxilio se acogia principalmente para la reconquista
de las colonias. Es notorio que la Rusia era el alma de esta Alianza,

y al instante que dirigimos a su Emperador, quien habia dado ya
a los Estados Unidos innumerables pruebas de amistad y de talento.
Copia de la nota de este Departamento al Ministro americano re-
sidente en San Petersburgo acompafia a estas instrucciones. Al
mismo tiempo se enviaron igualmente copias a los gabinetes de
Londres y de Paris, cuya cooperacién también se deseaba para la
terminacién de la guerra. Nuestro Ministro en Madrid recibid ér-
denes pata crear y afianzar una disposicién a la paz. Se nutrid la
€speranza, que por un movimiento simultaneo, general y concertado

de los Estados Unidos y de las potencias de la Europa, la Espaiia
quizas accederia a una paz que enel dia le es mas necesaria ella,
que no a las nuevas repiiblicas. El gabinete de San Petersburgo,
por el conducto del sefior Middleton, nos ha enviado ultimamente
una respuesta, copia de la cual, como igualmente la de sus propias
notas, acompafio. Enterado de estos documentos, cuyo contenido
confirma igualmente el Ministro de Rusia cerca de estos estados
en las conferencias oficiales que he tenido con él, verén ustedes
que nuestra apelacién a la Rusia no ha sido en vano, y que el
difunto Emperador, conyencido de la necesidad de la paz, inter-
puso sus buenos oficios para efectuarla. Su sucesor ha anunciado
formalmente su intencién de seguir las sendas de su ilustre prede-
cesor, y es probable que también empleara el influjo de aquel
Gobierno para la adquisicién de una paz satisfactoria a ambas
partes. Estos esfuerzos quizds seran initiles, y la soberbia y la obs-
tinacién de Ja Espafia triunfaran de nuestros deseos. Sin embargo
hay motivos para esperar que, o consentira en una paz cuya base
sea la independencia de las colonias, o en caso que crea que este
paso sea demasiado humillante, convendr4 en una suspensién de
hostilidades, como sucedié antiguamente con los Paises Bajos, y
esto al fin conduciria inevitablemente a un reconocimiento formal
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de la actual independencia de las nuevas repiblicas. Sea cual fuere
la conducta de la Espafia, la acogida favorable que ha dado el
Emperador de Rusia a las propuestas de los Estados Unidos, con
la conocida inclinaci6n que tienen la Francia y demas potencias
europeas a seguir nuestro ejemplo, nos hace creer que la Santa

Alianza no tomara parte en la guerra, sino que conservara su ac-
tual neutralidad. Habiendo, pues, desaparecido el peligro que nos
amenazaba desde aquel punto, no existe la necesidad de unaalian-
za ofensiva y defensiva entre las potencias americanas, la que sdlo

podia justificarse en el caso de la continuacién de semejante peli-
gro. En las actuales circunstancias esta alianza seria mas que inutil,
pues sélo tendria el efecto de engendrar en el Emperador de Rusia
y en sus aliados sentimientos que no debian provocarse inutil-
mente.

La Republica de Colombia ha pedido ultimamente la inter-
vencién amistosa de este Gobierno con el fin de procurar que la
Espafia acceda a un armisticio bajo las condiciones expresadas en
la nota que nos pas6 el sefior Salazar, copia de la cual juntamente
con mi contestacién es inclusa y en consecuencia se han enviado
las correspondientes instrucciones a los ministros de los Estados

Unidos en Madrid y San Petersburgo.
Otras razones median para impedir que los Estados Unidos en-

tren en esta Alianza. Desde el primer establecimiento de su actual
Constitucién, sus ilustres estadistas han inculcado Ja opinién

—como una maxima de su politica— que debian evitarse alianzas
extranjeras, Es verdad que al tiempo de adoptar esta resoluci6n,
su atencién se dirigia a la Europa, pues siendo su sistema de inte-
feses y conexién enteramente opuesto al nuestro, no les parecia
justo que nos mezclasemos en él. También es verdad que mucho

después del establecimiento de esta maxima se han erigido las nue-
vas republicas a quienes tiene muy poco o ninguna aplicaci6n. Sin
decir positivamente que no podia ocurrir un caso en que unaalian-
za muy estrecha entre los Estados Unidos y las otras reptblicas
americanas seria propia y expediente, podemos decir con seguti-
dad, que el motivo que nos hiciera desviar de aquella maxima esta-
blecida debia ser una de la mayor urgencia, y que en la actualidad
no existe. Entre las varias objeciones que se presentan a estas alian-
zas, y las que tienen mucho peso, son:

1* Ladificultad de un arreglo justo e igual de las contribu-
ciones de fuerzas y de otros medios, entre las respectivas partes,
para la adquisicién de un objeto reciproco, y =

2* La de proveer de antemano, y determinar con precisién,  
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cuando se presente el casus foederis; y de este modo evitar toda
controversia. Menos utilidad se presenta ahora de parte de los
Estados Unidos para uma alianza de esta naturaleza, porque nin-
gun pacto, sea del caracter que fuere o revestidos de las mayores
solemnidades, podia excitar en ellos un motivo misirresistible que
su propia conservacién. la que inmediatamente les estimularia a
los mayores esfuerzos en el caso de un ataque de parte de la Europa
contra las libertades de la América.

Las consideraciones que he expuesto, juntamente con las mas
que pueden presentarse a ustedes, convenceran a los representan-

tes de los otros estados americanos que unaalianza ofensiva y de-
fensiva entre ellos y los Estados Unidos, para el fin expuesto, seria

innecesaria y tal vez perjudicial. Mas si acaso no les pudieren us-

tedes convencer, y creyesen que el rehusar esta alianza no seria
considerado como una conducta amistosa, o tuviese un efecto per-
judicial sobre el éxito de las demas negociaciones, pedirén ustedes
que pongan porescrito los términos de la dicha alianza en la forma
mas precisa, y los recibiran ustedes ad referendum. Por este medio
el Gobierno de los Estados Unidos tendra el tiempo preciso para
considerar este punto y para adquirir los informes necesarios. Como
la alianza, si acaso es admisible, ha sido una cuestién de tiempo,la
demuestra su inutilidad, preparara los animos de los representan-
tes del Congreso a la negativa que, segtin es ptobable, dara este

Gobierno.

En la discusién de aquellos puntos en que todas las naciones
de la América que estén ahora en paz o en guerra, tienen un inte-
rés comun, insistiran ustedes en la necesidad de terminar la guerra
con la mayor prontitud posible, y de fomentar los medios mds ade-
cuados a la conservacién de la paz entre si y con el resto del mundo.
En el cultivo de la paz estriba el verdadero interés de todas las
NMaciones, pero en particular el de los nuevos estados, La tranqui-
lidad no es mas necesaria al adelanto y expansién de individuos en
su juventud, que a las nuevas naciones, que en medio de una guerra
desoladora, comienzan su carrera de independencia y de Gobierno.
Lo que mas necesita la América en el dia es la paz, pero por muy
apetecible que sea, nada vemos en lo venidero que deba inducir
a las republicas americanas a sacrificar un Apice de su soberania
independiente para su adquisicién. Deben, pues, rechazar todas
las propuestas que estriben sobre el principio de una concesién
petpetua de privilegios comerciales a una potencia extranjera. La
concesi6n de semejantes privilegios es incompatible con su actual
y absoluta independencia y participaria del espiritu de su antigua  
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conexién colonial, estableciéndolo de hecho aunque no en la apa-
riencia. Su honor y su orgullo nacional no deben permitirles entrar
en la discusi6n de propuestas, que tengan por base el reconoci-
miento de su independencia por la Espafia si ésta ha de conseguirse
por consideraciones pecuniarias.

En seguida al objeto primario de poner fin a la guerra entre
las nueyas reptblicas y la Espafia, deben tomarse en consideracién
los medios necesarios para conservar la paz entre las mismas nacio-
nes americanas, y con el resto del mundo. No puede haber época
mas favorable que la presente para que las naciones americanas
indaguen las causas que tantas veces han destruido la tranquilidad
del mundo, y para que hagan un esfuerzo loable (por una sabia
precaucién en el establecimiento de principios justos e ilustrados
que gobiernen su conducta en la paz y en la guerra), pata evitar
en cuanto sea posible, toda mala inteligencia. No tienen preocu-
paciones antiguas que combatir —practicas establecidas que mu-
dar—, teorias ni concesiones complicadas que vencer, libres de

todo compromiso a un sistema particular de comercio y de todo

cédigo egoista y beligerante, pueden consultar la experiencia del
género humano, y establecer sin parcialidad principios adaptados
a su condicién y capaces de promover la paz, sosiego y felicidad.
Lejos de la Europa, no es probable que tengan que tomar parte

en las guerras que en adelante pueda sufrir aquel punto del globo.
En estas guerras la politica de toda la América debe ser la misma,

la paz y la neutralidad que hasta ahora siempre han tratado de
conservar los Estados Unidos.

Si los principios que indica aquel estado de neutralidad como
mas adecuados los intereses de este hemisferio, tienen la cualidad
de ser justos en si mismos y calculados a impedir la guerra o miti-
gar sus rigores, se presentarin a la aprobacién general con un con-
junto de recomendaciones irresistibles. Los principios maritimos
de los Estados Unidos poseen ambas cualidades, y mas particular-
mente durante las ultimas guerras de Europa. El Presidente quiere
que ustedes traten de estos principios en el Congreso de Panam.
El poder arbitrario, en cualquier elemento que se ejerce, esta sujeto
a grandes abusos: pero esta atin mds expuesto a ellos en la mar que
en tierra, quiz4s porque se ejerce fuera de la vista deespectadores
imparciales, y por consiguiente libre de aquella restriccién moral,
hija del influjo de la opinién publica. En todos tiempos y entre
todas las naciones ha existido mayor desigualdad dela distribuci6n
del poder maritimo que del terrestre. En todos los siglos siempre
ha habido alguna nacién que ha tenido un completo ascendiente so-
bre el océano, y esta superioridad ha sido algunas veces tan grande  
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que ha contrapesado la fuerza maritima combinada de todas las
demas naciones. Pero cuando unasola nacién se halla en posesién
de un poder en cualquiera parte que sea, que no cede las fuerzas
unidas de las otras, las consecuencias son bien hotorias y se hallan
bien registradas en las paginas de la historia. Semejante nacién ade-
mas de hacerse presuntuosa, e incapaz de sufrir contradiccién u
oposicién, encuentra que la solucién de los problemas nacionales

es mas facil y mas agradable a su orgullo por medio dela espada,
que no poreltardio y oscuro proceso de una paciente investigacion.
Cuandola superioridad es en el océano, el abuso del poder se hace
mas insufrible. Aunque la seguridad contra la opresién debia ser
mayor en los casos donde hay probabilidad de su mas frecuente
ejercicio, es de advertir, no obstante que la civilizaci6n ha hecho

mas progresos en tierra que en Ja mar, y por consiguiente-los dere-
chos personales y los de propiedad en particular, encuentran mayor
seguridad y proteccién en el primero. Nada puede elevar mas el
caracter de la América, que la reunién de todos sus esfuerzos para

Ievar la civilizaci6n maritima al mismo grado que ha adquirido
en tierra, y de este modo proteger a los navegantes y a sus propie-

dades contrala injusticia y la violencia, dejandoles expuestos sola-
mente a las borrascas y contratiempos que ordena la Pro-
videncia.

Bajo el influjo de estas e iguales consideraciones propondran
ustedes la abolicién de la guerra contra las propiedades individua-
les y contra los buques que no estén armados. En tierra la propie-
dad de individuos esta protegida de embargo y confiscacién. Los
que no llevan armas no estan incomodados en el ejercicio de sus
respectivos oficios. 7Y por qué no se ha de extender esta humana
exencién a la mar? Si las mercancias depositadas en un almacén

en tierra quedan intactas en medio de los asolamientos de una
guerra moderna, puede haber razén para que estas mismas mer-
cancias transferidas a un buque que navega apaciblemente el
Océano, sean el objeto de captura y de condenacién legal? ;Si se
permite a los artesanos y a los labradores seguir sus respectivas pro-
fesiones sin molestia, por qué no son permitidos los marineros a
disttibuir las producciones de su industria en cambios para el bene-
ficio comin del género humano? Este objeto ha animado a los
Estados Unidos desde que tomaron su rango entre las naciones.
Hace mas de cuarenta afios que el doctor Franklin, uno de sus
ministros mas ilustrados, se expresé de esta manera: “Ya es tiempo
que se pusiese fin a un exceso que ultraja a la humanidad. Aunque
por su situacién geografica los Estados Unidos pueden sacar mas  
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provecho que otras naciones de la guerra de corsarios, sin embargo
se esmeran en abolir el sistema ofreciendo en todos sus tratados
con las dems potencias un articulo por el cual se obligan, en caso

de una guerra, que no se atmardn corsarios y que los buques par-

ticulares de ambas partes seguiran sus viajes sin ser molestados. Esta

serd una mejora feliz de la ley de las naciones. Los hombres justos

y humanos no pueden menos que desear las resultas mas felices’’.

Nuestro progreso ha confirmado las anticipaciones de aquel

ilustre estadista. Nuestra situacion geogrdfica es superior a la de

otras naciones en este punto, y en caso de una guerra, tenemos los

medios suficientes para aprovecharnos de nuestros corsarios. Pero,

fieles a nuestros principios, ofrecemos ahora las mismas estipula-

ciones que ofrecieron Franklin y otros negociadores americanos;

estas propuestas se pudieran haber atribuido entonces a Auestra

infancia y debilidad, pero en nuestra actual y madura situaci6n

sdlo proceden de unespiritu de filantropia.
Si por el consentimiento general de las naciones la propiedad

individual no estuviese sujeta a captura, como una ptesa legal de

la guerra, el principio que /a bandera cubre la propiedad perderia

su importancia, pues se confundiria en los demas arreglos maslibe-

rales y extensos. Pero si se puede juzgar por el tardio progreso que

hace la civilizacién en sus operaciones sobre los usos y costumbres

de la guerra, y porla tenacidad con que el poder siempre se ad-

hiere a las ventajas que suponetener, no se puede esperar que las

naciones concurran en eximir de captura toda la propiedad indi-

vidual. Algunas naciones tal vez admitirian un principio limitado,

cuando jamds consentirian a uno mas comprensivo. Propondran

ustedes, pues, la adopcién del principio de que la bandera cubre

la propiedad y que el buque enemigo hace la propiedad enemiga.

Fl uno necesariamente emana del otro, y en su aplicacién practica

hay en ambos una sencillez y certeza que los recomiendan aque

se adopten generalmente. Ambos obran en favor de la neutralidad,

y de este modo presentan un nuevo inconveniente a las naciones

para que emprendan temerariamente una guerra. me

Ustedes propondran una definién del bloqueo. La experiencia

de los Estados Unidos como igualmente la de algunos de los nuevos

estados, aun durante el corto término de su existencia politica,

claramente indica la necesidad de una descripcién clara e inteligi-

ble de los hechos que constituyen un legitimo bloqueo. La falta de

esta definicién ha sido la principal causa de las dificultades que

han existido entre ellos y los Estados Unidos. El interés del belige-

rante extiende, al paso que el del neutral contrae, en cuanto sea  
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posible, la linea del bloqueo: el interés del beligerante insiste en
la menor fuerza posible para dar valor al bloqueo, el del neutral
en la mayor. En esta lucha de pretensiones encontradas, como el
beligerante tiene las armas en la manoen apoyo delas suyas, el neu-
tral generalmente padece. La mayor seguridad contra los abusos
de ambas partes es uma clara definicién, la que presentando cir-
cunstancias notorias en su caracter y maturaleza, no admite de
disputa entre las naciones que tienen un sentido propio de justicia
y un mutuo miramiento a sus respectivos derechos. En los tratados
con Colombia y con la América Central, recientemente concluidos
y tatificados aqui (copias de los cuales acompafio) hallaran uste-
des la definicién del bloqueo que el Presidente quiere que se pro-
ponga y adopte.

Los mismostratados contienen igualmente articulos que suplen
una lista de contrabandos, como también varios otros que aluden a
un estado de guerra, en los cuales las partes contratantes pueden

ser beligerantes o neutrales, segiin sea el caso; ustedes estan autoriza-

dos a proponerlos todos. Entre los documentos que acompafian
hallaran ustedes una carta de mi predecesor, fecha 28 de julio de
1823, dirigida al sefior Rush, Ministro de estos Estados Unidoscerca

de la Gran Bretafia, con copia de los articulos de un tratado que
estaba autorizado a proponer a aquel Gobierno: tal vez facilitaran
sus trabajos. Habiéndose preparado los referidos articulos con la
mayor reflexién, bien pueden servir de modelo paralos que se agiten
en el Congreso, sobre puntos de igual naturaleza. Apenas es nece-
sario afadir, que este nuevo experimento con la Gran Bretajia,
comotodos los anteriores ha sido infructuoso.

Entre los puntos mas importantes que tal yez Iamaran la aten-
cién del Congreso es el defijar algunos principios generales, apli-
cables a todas las potencias de América, para el mutuo arreglo de
comercio y de navegacién. Los Estados Unidos desde el principio
de Ja guerra, siempre han proclamado que no desean tener yen-
tajas particulares en sus tratados de comercio con cualquiera de
las nuevas potencias y contintian en la misma desinteresada doc-
trina. En sus conferencias expondrén ustedes que como en sus
tratado con algunos de los estados americanos, no han pedidopri-
vilegios que no estén igualmente extendidos a cada uno deellos,
tampoco los pediran en sus negociaciones generales. Estos estan
dispuestos a extender a las potencias de Europa los mismos prin-
cipios liberales de comercio y navegacién, sobre cuya base los Es-
tados Unidosest4n prontosa tratar. El Presidente espera que uste-
des encontraran la misma buena disposicién en los demas estados
americanos, y que no se presentara dificultad alguna en obtener  
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su pronto consentimiento a las bases equitativas de una perfecta
igualdad y reciprocidad, las que estan ustedes autorizados desde
luego a proponer para el comercio y navegacién entre todas las
naciones americanas. Todo lo que sea de importancia a su comer-
cio y a su navegacién se puede comprender bajo dos principios
generales, y ambos estén fundados sobre aquellas bases. El primero
es, que ninguna nacién americana concedera favores, en comercio
y navegacién a cualquiera potencia extranjera en este u otro con-
tinente que no estén igualmente extendidos a las demas potencias
americanas, y el segundo, que las importaciones se hagan de cual-
quiera de las naciones americanas, o las exportaciones en sus propios
buques, pueden de la misma manera hacerse desde sus puertos en
los buques de todas las demas naciones americanas, ya sea el buque
nacional o extranjero, y en ambos casos el cargamento pagara los
mismos derechos y gastos, y no mas.

El primero de estos dos principios esta tan altamente recomen-
dado a todas las naciones, tanto por motivos de politica como de
justicia, que ciertamente exigita, al menos en el abstracto, la anuen-
cia de todos al instante que se haga la proposicién. Las naciones
son miembros comunes e iguales de una familia universal. ¢Por
qué debia existir una desigualdad entre ellas en sus tratos mercan-
tiles? ¢Por qué razén debia uma conceder favores a otra que niega
a la tercera? Todos estos favores parciales sélo excitan celos y al
fin estén contrapesados y castigados por las potencias injuriadas.
El principio propuesto no excluye aquellos arreglos particulares
que tienen por base verdaderosy justos equivalentes, independiente
de la mera reciprocidad mercantil, por la cual se conceden ciertas
ventajas a una potencia particular; pero la prudencia dicta que aun
esto debe evitarse en cuanto sea posible. Si el principio es sano en
su aplicacién general, es preciso confesar que se acomoda en par-
ticular a la condicién y a las circunstancias de las potencias ameri-
canas. Los Estados Unidos no tuvieron la menor dificultad en esta-
blecer estos principios con las reptblicas de Colombia y América
Central y se hallan insertos en los tratados con aquellas potencias.
Los Estados Unidos de Méjico solos se han opuesto a su reconoci-
miento, y en sus negociaciones con este Gobierno han querido ex-
ceptuar aquellos estados americanos que tienen origen espafiol, en
cuyo favor Méjico insiste en conceder favores mercantiles que
niega a los Estados Unidos. Esta excepcién es inadmisible, y se
enterardn ustedes de la opinién que hemos formado de ella, por
un despacho oficial dirigido al sefior Poinsett, fecha 9 de noviembre
de 1825, copia del cual es adjunto. Este sefior tiene érdenes de
dar punto a las negociaciones, si en contra de nuestras esperanzas  
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el Gobierno mejicano persiste en la excepcién. Lo mas extraordi-
nario es, que al paso que pretende que ha habido una especie de
inteligencia entre las nuevas republicas en este punto, no insistia
en él Colombia, ni la América Central. Ni ain se nombré en todo
el curso de las negociaciones aqui, que terminaron en el tratado
con la ultima potencia. El sefior Anderson se acordard si se tocd
en el tratado concluido con Colombia. Este Gobierno no puede
consentir en semejante excepcién; la resistiran ustedes en todas
sus formas, si se propone; y se negar4n ustedes a todo tratado que
la admita. No estamos aun impuestos si Méjico ha abandonado
esta excepcién, y concluido con el sefior Poinsett un tratado de
comercio, 0 ha insistido en ello y por consiguiente puesto fin a las
negociaciones. La base de la nacién mas favorecida deja a la parte
en plena libertad de prohibir los productos y manufacturas extran-
jeras que guste y de imponer sobre los que admita, los derechos que
requiera su politica o sus intereses. El principio sdlo encarga la
imparcialidad a las potencias extranjeras a quienes se aplica, y por
consiguiente que sus prohibiciones y sus derechos, cualesquiera que
sean, extenderan igualmente al producto y a las manufacturas de
todas ellas. Si una nacién ha contraido ya empefios con otra po-
tencia, por los cuales ha concedido favores comerciales, que per-

judican y dafian a si misma, podra ser opuesto a sus intereses
extender estos mismos favores a otras naciones. Pero los Estados
Unidos no han hecho semejantes concesiones a ninguna potencia

extranjera particular, ni tampoco ha lIlegado a nuestra noticia que
lo haya hecho algunade las potencias americanas.

El tiempo y el lugar convidan a la adopcién de un principio
mercantil vasto y liberal el que dispensando favores igualmente a
todos, priva a uno en particular de un motivo justo de queja.

El Presidente cree de la mayor importancia el segundo princi-
pio ya referido, a saber. Que las importaciones que se hagan de
cualquier pais extranjero en los puertos de cualquiera de las na-
ciones americanas, 0 las exportaciones en sus propios buques, pue-
den de la misma manera hacerse desde sus puertos en los buques
de todas las demds naciones, ya sea el buque nacional o extranjero;
y en amboscasos el cargamento pagara los mismosderechos y gas-
tos y no mas. En sus conferencias lo instaran ustedes con un celo
y actividad, proporcionados a su alto valor y a la liberalidad en
que originé la propuesta. Su reciprocidad es perfecta y cuando lo
adopten todas las naciones, nada puede haber mds importante a
la libertad y a los intereses de su mutua navegacidén. Los proyectos
de las naciones maritimas han sido varios y siempre han tendido a
aumentar su marina a expensas de las otras potencias. Cuando ha  
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habido un consentimiento pasivo a las operaciones de aquellos pro-
yectos, sin ocurrir a arreglos que los refrenen, su suceso en algunos

casos ha sido completo. Las naciones en el dia estan demasiado

ilustradas para someterse humildemente a los esfuerzos interesados

de una sola potencia, que desea monopolizar, en virtud de su propia
legislacin separada una parte desproporcionada de la navegacién
en sus tratos mutuos: A estos esfuerzos en el dia se oponen otros.
esfuerzos; la restriccién engendra restriccidn, hasta que al fin se
descubre después de una larga serie de vejamenes de ambas partes,
que el curso de la legislacién interesada no causa efecto sobre la
distribucién del poder maritimo, al paso que acarrea la consecuen-
cia inevitable de enemistar a las naciones, unas contra las otras.
La experiencia nos ensefia que es mejor empezar y continuar en la
carrera de la liberalidad que en la de una estrecha y cefida poli-
tica; pues lo primero conduce al mismo fin sin los desagradables.
incidentes que el tltimo necesariamente atrae. El principio de la
libertad reciproca de navegacién posee una sencillez que lo hace
muy recomendable: Hace innecesaria toda indagacién dificil y

penosa en cuantoal origen de los efectos de un cargamento sur-
tido. Dispensa con las penalidades y confiscaciones que muchas

veces sufre un cargamento entero y de mucho valor, porque hay

en él un sdlo articulo, cuya introduccién se ha hecho con una ig-
norancia e inocente violacién de los arreglos de la aduana. Esta-
blece una ley Ilana e inteligible. Hace al extranjero observar las
empresas legales del nacional. Abre todos los puertos americanos
a todos los buques americanos y los pone sobre un pie de igualdad,
sea cual fuere la distancia, o los mares que han adquirido sus car-
gamentos.

Este principio de la libertad reciproca de navegacién, como la
de la nacién mas favorecida, deja a cada Estado que la adopta,
en plena libertad de imponer los derechos de toneladas que dicten
sus necesidades 0 su politica. Sdlo establece la regla de que el bu-
que extranjero pague los mismos derechos que el nacional, y tam-
bién que el cargamento, sea de importacion o exportacion, pague
los mismos derechos, sea quien fuere el propietario, o el buque

que los cargue. Quiz4 se propondra que el mismo arancel de dere-

chosrija en todos los puertos de las naciones americanas, pero esto
seria inadmisible, pues sujetaria el poder de impuestos que tiene
cada Estado, en vez de dejarlo libre a consultar las circunstancias
de su posicién peculiar, costumbres, constitucién de Gobierno y
manantiales de donde nacen sus rentas. El extranjero no tiene mo-
tivo de queja cuando la misma medida se aplica al natural.

Tal vez se pondra el reparo que la marina de las demas nacio-  
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nes americanas esta ain en su infancia; que la nuestra ha hecho
grandes progresos, y que no estan preparados a ejercer esta reci-
proca libertad de navegacién hasta que la suya haya tomado ma-
yor incremento —no hay duda que existe esta diferencia en la ma-
rina de las respectivas naciones— gpero cémo se ha de remediar?
épor un sistema de monopolio que no podr4 menos que proyocar
la ley de talién? go por uno que, procediendocon liberalidad hacia
otros les inducita a devolver la misma liberalidad? Ya se ha mos-
trado claramente que el primer sistema nunca tiene feliz éxito a
menos que las potencias extranjeras no obren con moderaci6n, lo
que en el actual estado vigilante del mundo maritimo no puede
esperarse. Si aguardamosa darprincipio al sistema igual y liberal
hasta que todas las naciones hayan puesto sus respectivas marinas
bajo el mismo pie, se puede considerar como diferido indefinida-
mente. Si los nuevos estados quieren tener una marina poderosa,

deben buscar los elementos en la abundancia y excelencia de sus
materiales, en la habilidad de sus artesanos, en el precio bajo de

sus manufacturas, en el numero de sus marineros y en su caracter

fuerte y emprendedor, formadoporlos peligros de la mar, e invi-
gorado por una competicién liberal, viva e intrépida con las otras
potencias; y no en una legislacién limitada y contraida, siempre
neutralizada y al fin frustrada por la de las demas naciones,

Ambosde estos principios estan comprendidos, aunque mds en
detalle en el 2°, 3°, 4° y 5° articulos del referido tratado con la
Confederacién de la América Central. Pueden servir de modelo a
los que ustedes estan instruidos a proponery se considerar4n uste-
des autorizados a conyenir en todoslos articulos de aquel tratado,
para cuyo fin una copia acompafia a esta carta.

Es probable que los ministros de las otras potencias americanas
no estan preparados a convenir al segundo principio tal vez no
suscribiran a ello en los términos propuestos, 0 no consentiran a una
libertad reciproca de importacidn y exportacidn con el mismo
arancel, sin una restriccin en cuanto al origen del cargamento y
de la propiedad o destino del buque. Sin embargo, es preciso no
abandonar sus esfuerzos para establecer este principio en su mayor
extensién, hasta que estén exhaustos todos sus argumentos y per-
suasiones y se hace patente que es impracticable su adopcion. Si
acaso hallan ustedes una firme oposicién, propondran una modifi-
cacién del principio, de modo que incluya, al menos, los productos

y manufacturas de todas las naciones americanas, inclusas las In-
dias Occidentales. Atin con estos limites tendra un gran beneficio
Practico: todos los buques de las varias potencias americanas go-
zaran una libertad reciproca de exportacién de los productos y  
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manufacturas americanas que permiten las leyes de cada una,
pagando los mismos derechos para el buque y su carga. Si el racio-
cinio es exacto en apoyo del principio en su mayor extensién, tam-
bién lo es en sus operaciones mas limitadas. A esto se puede afiadir
que hay mucha semejanza en los productos de varios puntos de las
Américas, y por consecuencia mucha dificultad en trazar el origen
de los articulos que tengan un cardcter comin y semejanza, y
en imponer un derecho distinto, cuando Ja importacién se haga en
distintos buques, 0 los efectos estén mezclados en el mismo buque.

Si los representantes niegan el principio ain con estas modifi-
caciones, lo propondran ustedes con la mas amplia restriccidn de
adoptar solamente las reglas que deben observarse entre dos de las
Maciones americanas que en él convengan, cuando quieran trans-
portar sus respectivos productos y manufacturas. Bajo esta forma
lo propusieron los Estados Unidos en 3 matzo de 1815 (véase el
4° tomo de las leyes, pag. 824) a todas las naciones. En 3 de julio
del mismo afio se inserté en la convenciédn con la Gran Bretafia
(véase el 6° tomo de las leyes, pag. 603). Después se aplicé a los
Paises Bajos, a las ciudades Imperiales Hansedticas de Hamburgo,
Lubeck y Bremen, el Ducado de Oldenburgo, a la Noruega, Cer-
defia y a la Rusia (véanse los actos de la 1* sesién del 18° Congreso,
pag. 4). También se admitid en nuestro tratado de 1816 con la
Suecia (véase el 6° tomo de leyes, pag. 642) y ultimamente lo ha
admitido Colombia. En caso que se admita en este sentido mas
limitado, el primero, segundo y tercer articulos de la conyencién
con la Gran Bretafia ya referida, servirin de modelo para extender

los que ustedes estan autorizados a concluir. Estos tres articulos
abrazan otras materias que el mismo principio, pero son las que o
tienen uma conexién directa con él, o son necesarios para darle un
amplio y completo efecto. Al entrar en la desctipcién de los terri-
torios de los nuevos estados americanos con quienes tendremos en
adelante un trato mercantil, veran ustedes la propiedad de emplear
en los tratados que concluyan, los términos que puedan incluir
cualesquiera territorios, insulares o continentales, que pertenezcan
a cada uno la conclusién de la presente guerra. En el discurso de
su progreso se pueden perdero conquistar territorios que deben ser
comprendidos o excluidos,

En diciembre de 1823, el Presidente de los Estados Unidos en
su anual mensaje a la apertura del Congreso, anuncid, como un prin-
cipio adecuado a este continente y en que debemosinsistir en lo
sucesivo, que no se debe permitir a ninguna nacién europea, el que
establezca en él nuevas colonias. No se propuso por aquel princi-
pio incomodar las colonias europeas ya existentes y establecidas  
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en la América; tiene relacién a lo venidero, y no a lo pasado, Varios
ale los nuevos estados americanos han intimado su anuencia al prin-
cipio, pero se cree que ganara la opinién del mundo imparcial.
Cuando la América era comparativamente un baldio ilimitado
y un desierto casi despoblado, al principio establecida por hombres
civilizados de las naciones europeas por quienes fue descubierta,
éstos convinieron entre si en los limites de sus respectivos territorios,
pues no existia ningtin Estado americano que se opusiese, 0 cuyos
derechos se perjudicasen por el establecimiento de nuevas colonias.
Ahora no asi; desde los limites Nord Este de los Estados Unidos
en Norte América, al Cabo de Hornos en Ja Sud América sobre
el Atlantico, con una o dos excepciones; y desde el mismo Cabo
a los 51 grados de Latitud Norte, en el Norte América sobre el
Pacifico, sin excepcién alguna, todas las costas y territorios perte-
mecen a potencias soberanas americanas. No existe, pues, un solo

punto dentro de los limites referidos en donde una nueva colonia
europea podia establecerse, sin violar los derechos territoriales de
algunos estados americanos. Un atentado de establecer colonias,
y con su establecimiento adquirir soberania, debe mirarse como
una intrusién inadmisible. Si una porcién de los pueblos de Europa,

acosada por la opresién de su pais nativo, o instigados del deseo
de mejorar su condicién y la de su posteridad, quiere emigrar a
la América, sera sin duda la politica de los nuevos estados, como

siempre ha sido la nuestra, ofrecerles un asilo, y naturalizandoles,

extender a los que lo merezcan los mismosprivilegios politicos que
disfrutan los ciudadanos naturales. Pero no podemos permitir

que esta facultad de emigracién traiga tras si el derecho del Es-
tado europeo, de que se componen los dichos emigrados, de ad-
quirir poderes soberanos en la América. ;Qué diria la Europa,
si la América pensase en establecer alli una colonia? Si de este
modo se provocase su orgullo y ejerciese su poder para reprimir
y castigar un hecho tan arrojado, deben acordarse y deben sentir
que los americanos, descendientes de europeos, tienen igualmente
sus sensibilidades y sus derechos.

Con el fin de impedir estas colonias europeas y para prevenir
de antemano a la Europa que nose permitiran, el Presidente quiere
que se proponga una declaraciédn general de los diversos estados
americanos, cada cual, sin embargo, obrando por si y solamente
obligandose a si mismo, que no se permitira en lo venidero el esta-
blecimiento de ninguna nueva colonia europea dentro de los limites
de sus respectivos territorios, No se pretende comprometer a las
partes concurrentes para que apoyen el derecho que crea tener
cualquiera de ellos a los limites particulares; ni tampoco se propone  
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comprometerles a unaresistencia combinada contra cualquier aten-
tado futuro de establecer una nueva colonia europea. Es creible
que solamente el efecto moral de una declaracién combinada que
tiene por origen la autoridad de todas las naciones americanas, ser-
vita para impedir radicalmente dicho establecimiento; pero si asi
no fuere, y se hiciese efectivamente el atentado, entonces habra

tiempo para que se unan las potencias americanas y consideren la

propiedad de negociar entre si, y si fuere preciso, adoptar las me-

didas que sean necesatias para reptimir e impedirlo. El respeto

que se deben tanto a si como a la ee requiere que queden

satisfechos, que esta declaracién publicada con tanta solemnidad

ganara un respeto universal. No sera preciso darle la forma de un

tratado, Ia pueden firmar los varios ministros del Congreso y se

dard al mundo como unapruebadel sentido de todas las potencias

americanas.
Entre los asuntos que deben llamar Ja consideracién del Con-

greso no hay uno que tenga un interés tan poderoso y tan domi-
nante comoel que se tefiere a Cuba y Puerto Rico, pero en particu-
lar al primero. La isla de Cuba, por su posicién, por el numero
y cardcter de su poblacién, y por sus recursos enormes aunquecasi
desconocidos, es en la actualidad el importante objeto que atrae
la atencién tanto de la Europa como de la América. Ninguna
potencia ni aun la Espafia misma, tiene un interés mas profundo
en su suerte futura, cualquiera que fuese, que los Estados Unidos.

Nuestra politica en relacién a ella esta amplia y claramente descu-
bierta en la nota al sefior Middleton. Alli declaramos que no de-
seamos mudanza alguna en la posesién o condicién politica de
aquella isla, y que no podemosver con indiferencia que pasase de la

Espafia a otra potencia europea. Tampoco deseamos que se tras-
fiera o anexe a alguno de los nuevos estados americanos. En caso
de la larga duracién de la actual guerra se presentan tres situacio-
nes, en una delas cuales puedecolocarse aquella isla; y todas tres

merecen la mds seria y particular atencién, La primera es su inde-
pendencia, fiandose de sus propios recursos, a la conclusién de la
guerra, para la conservacién de ella. Segunda: Su independencia
con la garantia de otras potencias; o de la Europa, o de la América
o de ambosy tercera: Su conquista, y su union al dominio de la

Republica de Colombia, 0 de Méjico. Examinaremos ahora cada
una de estas situaciones en el orden en que las hemos colocado.

Primera. Si Cuba fuere capaz de mantener un Gobierno inde-

pendiente contra los asaltes internos y externos, prefeririamos verla

en aquel estado, pues que deseamoslafelicidad de otras como la

nuestra, y creemos que esta independencia mas probablemente  
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se asegurara por un Gobiernolocal, que nace directamente de, y se
identifica con el sentimiento, interés y simpatia de los gobernados.
Pero una sola ojeada a la extensién reducida, condicién moral y
caracter discorde de sus habitantes nos convencera de su incompe-
tencia actual de sostener un Gobiernosin el auxilio de otras poten-
cias. Y si ahora el atentado de romper la conexién con la Espafia
tuviese feliz éxito, parte de los habitantes dela isla, e igualmente
sus vecinos en los Estados Unidos vivirfan en la continua alarma
de presenciar aquellas escenas tragicas que se representaron en una
isla vecina, y su poblacién por el mero hecho de su independencia,
seria tentado a emplear todos los medios que la vecindad, semejan-
za de origen y simpatia pudiesen suplir para fomentar y estimular
la insurreccién, a fin de ganar fuerzas para su propia causa.

Aunque una independencia garantizada pudiera libertar la
isla de los peligros que hemos expuesto, sin embargo sustituiria
otros no menos temibles, y segin mi opinién, casi insuperables.
éQuiénes han de ser las potencias que garanticen? ¢Seran exclu-
sivamente americanas, 0 se umirdn éstas con algunas de las euro-

peas? ;Cual ha de ser el importe de sus respectivas contribuciones
militares y navales a la potencia protegida, y de los demas medios
necesarios al apoyo del Gobierno local? ;A quién se confiara el
mando de aquellas fuerzas? ;De las potencias que garantizaren no
excitara al que mandalos celos y los temores de la que no manda?
Confesemos ingenuamente que estas son cuestiones que confunden,
y que aunque no se debe desechar la idea de independencia bajo
estas circunstancias como enteramente inadmisible, si acaso se logra
un consentimiento sera con repugnancia, pues atraerd inevitable-
mente una serie de sucesos imprevistos e imposibles de evitar.

Con respecto a Ja conquista y unién de la Isla a Colombia 0 a
Méjico, es preciso confesar (en caso que estas potencias lo inten-

tasen) se mudatodoel caracter de la presente guerra. La lucha, de
parte de las reptiblicas se ha dirigido hasta aqui a la adquisicién
de su independencia, y han granjeado los buenos deseos y las sim-
patias de la mayor parte del mundo,y en particular de los Estados
Unidos. Pero en caso de alistar una expedicién militar contra Cuba,
ya se hace una guerra de conquista. En una guerra de esta natura-
leza, sean las que fuesenlas resultas, los derechos de los neutrales
sufririan una impresién seria, y quizés se veran en la necesidad
de cumplir con un deber que no podran descuidar. Las naciones de
la Europa quizds se creerdin obligadas a interponer sus fuerzas para
impedir un curso de eventos que no pueden mirar con indiferencia.
Si su interposicidn se limitase Gnicamente al objeto de impedir
una mudanza en el estado actual de Jas cosas con respecto a Jas  
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islas, los Estados Unidos, lejos de verse empefiados en poner obs-
taculos a sus intenciones, se veran en la necesidad, en oposicién a
sus deseos, de cooperar con ellas. En el supuesto que se emprenda
la expedicién indicada debe haber un examen detenido, primero,
de los medios que tengan Colombia y Méjico para efectuar el
objeto, y segundo, su poder para conservar la conquista, en caso de
realizarla, No tenemos datos suficientes para formar un juicio
sano en cuanto al primer punto. Para formarlo con exactitud debe-
mosestar impuestos en primer lugar de las fuerzas militares y nava-
les que las repiblicas pueden emplear; en segundo las que puede
tener la Espafia para resistir a los invasores, y en tercero, qué
porcién de los habitantes se unirian a uno y otto lado de los beli-
gerantes. Aunque no tenemos una relacién circunstanciada de estos
puntos, es notorio que la Espafia esta en actual posesién, con una
fuerza militar bien considerable; y este ejército recientemente re-
forzado ocupa al Morro quese cree casi inexpugnable, juntamente
con las demas plazas dela isla. Sabemos igualmente que, acosada
del continente de América todos sus medios y todos sus esfuerzos
se han concentrado en esta preciosa colonia que todas sus miras,
destruidas por largo tiempo por la multitud de sus empefios en
Norte y Sud América, se dirigiran a este solo punto, y reuniendo
los restos de sus ejércitos en Europa y en América, se opondra con
tesén a la invasién; y ademas hay motivos para creer que si las
potencias europeas no prestan sus auxilios abiertamente, lo hardn
en secreto y sin incurrir responsabilidad. Con esta combinacién de
fecutsos y circunstancias favorables no se puede negar que la con-
quista de Cuba es bien dificultosa, y tal vez impracticable, si la
expedicién carece de medios cuantiosos y poderosos, tanto navales
como militares ¢Y acaso poseen Colombia y Méjico estos medios?
Lo dudamos, Ambos tienen que crear una marina. Un navio de
linea, dos fragatas y dos o tres buques menores mal tripulados,
componen toda la fuerza naval de los Estados Unidos Mejicanos.
La de Colombia no es mucho mayor, ni mejor tripulada. Pero los
medios de transporttar y defender la fuerza militar durante la tra-
vesia, son absolutamente indispensables. Seria ademds temeridad
e imprudencia desembarcar un ejército en Cuba, si las dos republi-
cas no tuviesen una superioridad naval en el Golfo de Méjico, para
proveer las contingencias que siempre se deben anticipar en las
vicisitudes de una guerra. Ultimamente es bien sabido que los ha-
bitantes de Cuba, lejos de unirse en favor de uma invasién, tienen
la mayor aprehensién en cuanto a su seguridad, y que temen en
particular una invasi6n de Colombia, porel cardcter de una porcién
de las tropas de aquella Republica. 
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En caso que se superasen todasestas dificultades y se hiciese
la conquista de la isla, nos atormentaria el temor dela inestabilidad
de su condicién futura. La misma falta de fuerzas navales que
experimentarian en la reduccién dela isla, les impedirian de de-
fender y conservarla. Ni Colombia ni Méjico jamas pueden aspirar
al rango de una gran potencia naval. Ambas republicas (y Méjico
en particular) carecen de extensidn de costas, bahias y puertos
—cunas de los marineros; en fin, de todos los elementos necesarios
para una poderosa marina, La Inglaterra, la Francia, los Paises
Bajos, la Espafia misma cuando se recobre de su actual debilidad,
como precisamente sucedera antes de muchos afios, precederan a
Méjico y a Colombia en este ramo. Una guerra con cualquiera de
estas naciones de Europa, pondria a Cuba, si estuviese en manos
de alguna de estas republicas, en el peligro mds eminente. El Go-
bierno de los Estados Unidos no puedecerrar los ojos al hecho, que
en caso que las repiiblicas emprendan una expedicién militar contra
Cuba, los buques, marineros, cafiones y demas medios navales se
conseguirian principalmente en los Estados Unidos. Lejos de fo-
mentar la adquisicién de estos abastecimientos, estamos resueltos a
conservar una fiel neutralidad, y compeler la observancia de las
leyes; no obstante el mero hecho de una coleccién en nuestros
puertos no sujeta a sospechas Asperas e injuriosas; y veriamos con
bastante sentimiento los recursos sacados de nuestro pais, emplea-
dos en un objeto enteramente opuesto a nuestra politica y a nuestos
intereses.

El Presidente espera que estas reflexiones, apoyadas en las de-

mas que ustedes tengan por conveniente hacer, cuando no sean
de bastante peso para impedir totalmente la invasién de Cuba, al
menos convencerd al Congreso de la inutilidad de emprenderla con
medios dudosos e insuficientes. Las relaciones francas y amistosas
que siempre deseamoscultivar con las nuevas repiblicas, exige que
ustedes expongan claramente y sin reserva, que los Estados Unidos
con la invasién de Cuba tendrian demasiado que perder para mi
tar con indiferencia una guerra de invasién seguida de una manera
desoladora, y para ver una raza de habitantes peleando contra la

otra, en apoyo de unosprincipios y con motivos que necesariamen-
te conduciran a los excesos mas atroces, cuando no a la extermina-
cién de una de las partes: La humanidad de los Estados Unidos
en favor del mas débil, que precisamenteseria el que sufriese mas,
y el imperioso deber de defenderse contra el contagio de ejemplos
tan cercanos y peligrosos, les obligaria a toda costa (aun a expen-
sas de la amistad de Colombia y de Méjico) a emplear todos los
medios necesarios para su seguridad,  
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Si acaso saliesen fallidos todos sus esfuerzos para persuadir a
las reptiblicas que desechen Ja intencién de invadir a Cuba y Puerto
Rico, entonces se valdran ustedes de todos los mediosposibles para
inducirles que suspendan sus operaciones hasta que se sepael re-
sultado de la interposicién que creemos han hecho el Emperador
de Rusia y sus aliados a la instancia de los Estados Unidos con el
objeto de poner fin a la guerra, como igualmente la que se ha
hecho por Colombia. La Rusia es acreedora a esta suspension, y su
Emperador no dejaria de apreciar esta deferencia, y quizds exten-
dera sus buenos servicios a las nuevas reptblicas, en caso que la
Espafia se niegue a los consejos amistosos que han interpuesto al-
gunas de las potencias europeas. Pero hay motivos poderosos pata
creer que la Espafia reflexionara bien antes de desecharlos, y que
vera, como lo ve todo el mundo, que sus verdaderos intereses estri-
ban en la paz; los recientes sucesos, y en particular la caida del
castillo de San Juan de Ulta, y de la plaza del Callao no dejarian
de influir bastante en el Aanimo del Rey de Espafia y acelerar la
terminacién de la guerra.

La apertura de un canal porel istmo que une las dos Américas
pata los fines de navegacién, y capaz de admitir buques mayores
de un océano al otro, es un punto de gran consideracién y necesa-
riamente ha de Ilamar la atencién del Congreso. Este vasto e im-
portante objeto, si en algdn dia llega a efectuarse, interesara en
mas y menosgrados, al mundoentero. A esté continente probable-
mente le resultaran las mayores ventajas de la empresa; y Colom-
bia, Méjico, la América Central y los Estados Unidosen particular,

se aprovecharan mds que las otras potencias americanas. Todo lo
que redunde en beneficio de la América entera debe efectuarse por
medios comunes y esfuerzos combinados, y no debe dejarse a los
recursos separados aislados de unasola potencia.

Nuestros actuales informes en cuanto a la practicabilidad y
probables gastos de este objeto son bien limitados, asi pues no seria
prudente hacer mds que unos cuantos arreglos preliminares. Los
mejores puntos tal vez se hallaran en el territorio mexicano, 0 en
el de la América Central. Esta ultima Republica hizo, en 8 de
febrero del afio pasado, por nota que dirigid su Ministro el sefior
Cafias a este Departamento (y cuya copia incluyo), una oferta
liberal, manifestando una alta confianza en los Estados Unidos de
Norte América, La respuesta del Presidente (de que igualmente
acompafio copia) sélo pod{fa cefiirse en aquel tiempo a reconocer
la amistosa abertura, y a asegurar a la América del Centro que se
adoptarian todas las medidas necesarias a fin de poner a los Estados
Unidos en posesién de los informes necesarios para extender sus 



204 Documentos

conocimientos en el particular. Si la obra se ejecutare de modo que
podian pasar buques mayores de uno a otro océano, las ventajas
que de ella resultarian no deben apropiarse exclusivamente a una
sola nacién, pero deben extenderse a todas las potencias del orbe,
con tal que paguen una compensacién justa o un impuesto mode-
rado. Lo mas apetecible ahora es, adquirir los conocimientos nece-

sarios para formar un juicio sano en cuanto a la practicabilidad
y ptobable costo de la empresa, por los puntos que ofrecen las
mayores facilidades. Ya se habran tomado las medidas para adqui-
rir estos conocimientos. Le impondrén ustedes de lo que la Espafia
o alguno de los nuevos estados hayan hecho o intentado hacer, y
obtendran los informes que estén a su alcance, para resolver este
interesante problema. Impondran ustedes a los ministros de las
potencias americanas del vivo interés que toman los Estados Unidos
en la ejecucién de la obra, y del sumo placer que tendran en saber
que cabe en los limites de los esfuerzos humanos. Su proximidad
e informacién local les hace mas competentes que los Estados Uni-
dos para apreciar las dificultades que se oponen a la empresa. Uste-
des recibiran y transmitiran a este Gobierno cualquier propuesta
que se haga, o planes quese sugieran para su ejecucién combinada,

asegurando a los nuevos estados, que se examinardn con la mayor

escrupulosidad y con el deseo mésardiente de reconciliar las miras
e intereses de todas las naciones americanas.

Las potencias representadas en Panamé, tal vez propondran co-
mo un punto de consideracién si se debe 0 no reconocer a Haiti
como un Estado independiente, y si acaso la decisién que se tome
con el particular debe ser combinada, 0 se deja a cada potencia
a seguir el camino quedicta su politica. El Presidente es deopinién
que en la actualidad Haiti no debe ser reconocido, como una po-
tencia soberana independiente. Reflexionando en la naturaleza del
poder gobernante de aquella isla, y en el poco respeto que mues-
tran a todas las razas menos la africana, la cuesti6n de reconoci-
miento por la Francia estaba envuelta en mil dificultades antes del
reciente arreglo que dicen se ha concluido entre ella y Haiti. Segan
aquel arreglo, si estamos bien impuestos de los términos la madre
patria reconoce una independencia nominal en aquella colonia, y
como parte del precio del reconocimiento, Haiti se obliga a recibir
para siempre los productos de Francia imponiéndoles en sus puer-
tos la mitad de los derechos que exigen de las demds naciones.
Esta es una restricci6n, en que una potencia realmente independien-

te de ningtin modo debe consentir. La Francia no ofrece un equi-
valente en los términos en que recibe los productos de Haiti en sus
puertos. Si a la conexién colonial puede darse el nombre del “‘mo-  

Documentos 205

nopolio del comercio colonial que disfruta la madre patria”, no
puede negarse que Haiti, por aquel arreglo, ha consentido volun-
tariamente en su restablecimiento. No habia necesidad alguna de
este arreglo, por mucho quese hubiera creido obligado a indemnizar
los antiguos propietarios colonos de la pérdida de sus bienes en
Santo Domingo. Antes de concluirse aquel arreglo, Haiti disfrutaba
de hecho una especie de independencia, Por aquel arreglo, ha
mudado voluntariamente de cardcter, y en punto muy esencial con
relacién a las naciones extranjeras; y se ha constituido una nacién
no independiente. Bajo las actuales circunstancias de Haiti, el Pre-
sidente no lo cree prudente reconocerla como un nuevo Estado,
y esta cuestidn de reconocimiento no es una medida de bastante
consideraci6n para exigir la concurrencia de todas las potencias
americanas.

Se valdran ustedes de todas las ocasiones que se presentan para
convencer a los ministros de las demas potencias americanas de la
propiedad dellibre ejercicio de religién dentro de sus respectivos
territorios. Los autores de nuestra Constitucién no sélo se han abs-
tenido de incorporar con el Estado cualquiera forma particular de
religién, pero han introducido una prohibicidn expresa, por la cual
el Congreso no puede hacer ley alguna para el establecimiento del
culto divino. A nadie negamos la ley comin a todos, el adorar a
Dios de la manera que dicten sus propias conciencias. En nuestros
pueblos y ciudades, en la misma hora y muchas veces en la misma
calle, las congregaciones de los devotos de toda secta religiosa se
juntan en sus respectivas iglesias, y después de cumplir con las obli-
gaciones que les impone la solemne conviccién de sus deberes reli-

giosos, vuelyen y se unen a desempefiar sus obligaciones domésticas
y sociales. Las cabezas de una misma familia, perteneciendo a dis-
tintas sectas, acuden con frecuencia a dos distintas iglesias a ofrecer
sus oraciones, cada cual trayendo a su casa la instruccién moral
que ha deducido de sus respectivos curas. En los Estados Unidos
no experimentamos incomodidad de la falta de un solo estableci-
miento religioso, y de la tolerancia que prevalece por todos puntos.
Creemos que lo mismo sucederia a las demas naciones que quisiesen
adoptar la misma libertad de conciencia, Seria un absurdo decir
quela libertad civil y un culto establecido no podian existir en el
mismo pais; pero se puede asegurar que la historia no presenta
un ejemplo de su unidn en donde la religién ha sido exclusiva. Si
cualquiera de las potencias americanas tiene a bien introducir en
Sus sistemas una religién establecida, aunque sentiriamos semejante
determinacién, no tendriamos derecho alguno de hacen una queja
formal, a menos que no fuera exclusiva. Del mismo modo que los 
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ciudadanos de cualquiera de las naciones americanastienen el dete-:
cho en este pais de adorar a Dios de la manera que dicten sus con-
ciencias, nuestros ciudadanos deben tener el mismo privilegio cuan-
do sus negocios o sus inclinaciones les lleven a visitar cualquiera de
los nuevos estados. El Presidente autoriza a ustedes a proponer una
declaracién unida, firmada por los ministros de todas las potencias
representadas, o por parte de ellos, que dentro de sus limites se
permitiran la libertad de cultos; e igualmente en cualquiera tra’
tado o tratados que se concluyan procuraran ustedes insertar un
articulo que garantice la referida libertad en los territorios de los
respectivos estados.

Cuando este punto interesante descanse sobre la base de una

solemne declaracién y de tratados, tendra uma seguridad racional
y practicable. Esta nueva garantia aumentard las disposiciones
favorables que siempre tienen los hombresilustrados de oponerse
al influjo de la supersticién y del fanatismo.

El Presidente recomienda a ustedes la unién con los demas
ministros en cuanto a esta declaracién, como igualmente en la
dirigida a prohibir la colonizacién europea dentro de los limites
territoriales de cualquiera de las naciones americanas. Esta medida
anuncia, en cuanto a esta nacién el estado actual de sus leyes e
instituciones. El Presidente es el 6rgano por el cual este Gobierno
comunica con Jas potencias extranjeras, y estando a su cargo el
velar sobre el debido cumplimiento de las leyes, esta plenamente
autorizado a recomendar ambas declaraciones.

Tal vez se suscitaran entre las nuevas naciones americanas las
cuestiones de limites y otras materias de controversia, y querran
hacer un arreglo amigable entre si. La posicién imparcial y desin-
teresada de este Gobierno, en relacién a estas disputas, podra ser

motivo para que los ministros pidan sus consejos y opiniones. En
todos estos casos que tiendan al arreglo de estas controversias, ma-

nifestaran ustedes el deseo de prestar sus consejos, y si se exigiese,
también serviran ustedes en calidad de Arbitros. Dicen que se ha
suscitado una disputa, la que ain no se ha arreglado, entre los
Estados Unidos de Méjico y la América Central, en relacién a la
provincia de Chiapas. El Presidente desea que ustedes se impongan
a fondo del asunto, y si se halla que la América Central tiene jus-
ticia, daran a su favor todo el auxilio que cabe, sin comprometer a
este Gobierno. Esta prueba de amistad de nuestra parte se debe
a aquella Repiblica, tanto por la confianza y respeto que siempre

ha mostrado a estos Estados Unidos, cuanto por su comparativa de-

bilidad.
Finalmente; el Presidente me manda encargar a ustedes, que  
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pongan la mayoratencién a las formas de Gobiernoy a la causa de
instituciones libres por todo el continente. Los Estados Unidosdel

“Norte jamds se han animado, ni estén Ilevados ahora, por un
espiritu de propagar sus propiasinstituciones. Prefieren su confede-
racion a todas las demas formas de Gobierno y estan muy satis-
fechos de ella. Asi como no permiten ninguna intervenci6n extran-
jera en la formacién o en la conducta de su Gobierno, tienen la
mayor escrupulosidad de entremeterse en la construccién original o
ulteriores arreglos de los gobiernos de ottas naciones independien-
tes. Pero no estan indiferentes, porque nunca les puede ser indife-
rente la felicidad de otra nacién. Pero el interés que toman al ob-
servar la sabiduria o necedades que distinguen la carrera de otras
potencias en la adopcién o ejecucién de sus sistemas politicos es mas
bien un sentimiento de simpatia, que un principio de accién. En
la actualidad también evitaran de tocar un asunto tan delicado y
obrard4n con su acostumbrada precaucién, pero hay motivos para

creer que una potencia europea (cuando no sean mas) ha mostrado
mucha actividad en destruir las formas existentes de un Gobierno
libre que han adoptado Colombia y Méjico, y en su lugar sustituir
monarquias, y colocar principes europeos sobre el trono. Nuestras
hermanas republicas merecen el mayor elogio por la prontitud con
que despreciaron unas propuestas tan insidiosas; pero el espiritu que
las dicté nunca adormece y podra ser renovado. El motivo aparente
que proclamaron era que el reconocimiento de la independencia
de los nuevos estados, con obligacién de adoptar instituciones mo-

narquicas conciliaria las grandes potencias europeas. Las nuevas
republicas, siendo estados soberanos e independientes y dando a
conocer claramente su capacidad de gobernarse a si, siendo reco-
nocidos por estos Estados Unidos y la Gran Bretafia y habiendo
hecho tratados y otros pactos nacionales con potencias extranjeras
tienen un derecho decidido a ser reconocidas.

Algunas de las naciones europeas han diferido su reconocimien-
to por motivos de politica, pero no tardaran mucho en hacerlo,
pues su propio interés lo pediré, ya que no les mueve la justicia.
Pero seria una bajeza comprarlo, y nada habria mas deshonroso
que las repiblicas comprasen por viles condescendencias el reco-
nocimiento formal de aquella independencia que han ganado a
costa de tanta sangre y de tantos sacrificios. Habiendo resistido
todos los temores de un atentado de conquista por parte de las
_potencias combinadas de Europa, seria bajo y pusilanime, ahora
que estan en el goce no interrumpido de la mayor de las bendicio-

nes humanas, ceder a las maquinaciones secretas y amenazas abier-
tas de cualquier potencia europea. No creo que encontrardn uste-
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des dificultad alguna en hacerles abandonar 1a deliberacién de
semejantes proposiciones. No omitiran de aprovechar todas las
Ocasiones para fortalecer su fe politica, e inculcar la solemne obli-
gaci6n que tiene cada potencia de rechazar toda intervencién ex-
tranjera en sus negocios domésticos. También manifestaran ustedes
la mayor prontitud de satisfacer todas las preguntas en relacién
a la teoria y operacién practica de nuestra federacién y del gobierno
de nuestros estadosparticulares, como igualmenteilustrar y explicar
las innumerables bendiciones que han disfrutado y siguen disfrutan-
do los habitantes de los Estados Unidos a la sombra de su benigno
influjo.

La guerra que en la actualidad reina entre la Republica de la
Plata y el Emperador del Brasil nos es sumamente sensible; pero
este Gobierno conservard la més estrecha neutralidad. Las partes
interesadas deben saber que su conclusién interesa tanto al reciente

establecimiento de su independencia, cuanto a los principios de la
humanidad. La primera medida de que se valid el Emperador del
Brasil fue la de declarar todas las costas enemigas, inclusa una

banda entera y parte de Ja otra del Rio de la Plata y extendiendo
hasta el Cabo de Hornos, en un estado de bloqueo. Es notorio
que notiene la marina suficiente para mantenerlo de la manera que
exigen los principios de ley publica. Insistir en ello perjudica a los
intereses de los neutrales que siguen un comercio licito y quizds
enyolvera consecuencias mds ruinosas. Recomendaran ustedes a
las partes beligerantes la necesidad de terminar esta guerra y la
gran satisfaccidn que tendrian estos Estados Unidos en verel resta-

blecimiento de la paz; y no podran menos que ver, al paso que
protestan contra las practicas beligerantes que no autoriza la ley,

que deduciraén del bloqueo brasilense un nuevo apoyo en favor de
los grandes principios maritimos, cuya sancién espera el Presidente
obtendran ustedes de las naciones americanas.

Tengo el honor deser, sefiores

Su obediente Servidor.

HENRY CLay.  

Washington, marzo 16 de 1827

A LOS SENORES JOHN SERVEANT,Y J. R. POINSETT,
NOMBRADOS ENVIADOS EXTRAORDINARIOS Y
MINISTROS PLENIPOTENCIARIOS CERCA DE TACUBAYA.

Secretaria de Estado.

Sefiores:

Por el nombramiento del sefior Poinsett, hecho por y con el
consentimiento del Senado, en calidad de uno de los ministros de
los Estados Unidos cerca el Congreso de las naciones americanas
que deben juntarse en Tacubaya ustedes estan unidos en aquella
misi6n.El sefior Poinsett, segtin esperamos, estara dispuesto a coope-
rar en el cumplimiento de las obligaciones que encargan las ins-
trucciones ya dirigidas a los sefiores Anderson y Sergeant, 0 a cual-
quiera de ellos, en los negocios que atin no estén concluidos. El

Presidente descansa con la mayor confianza en el celo y habilidad
de ambos para promoyer, en tan importante servicio, los intere-

ses de nuestra patria.
Las instrucciones dadas a los sefiores Anderson y Sergeant son

bastante claras con relacién al Congreso. Segtin nuestras miras esta
Asamblea se debe considerar como enteramente diplomatica. Nin-
guna de las naciones representadas estar obligada a un tratado,
convencién o pacto, a lo cual no ha prestadosu libre consentimiento
en conformidad a las formas de su Gobierno particular. Con este
requisito indispensable, el Presidente deja a su discrecién el modo
de conducir las conferencias y deliberaciones de los ministros, lle-
vando siempre a la vista las observaciones que abrazan sus instruc-
ciones generales. Me veo inclinado a tocar otra vez este asunto en
consecuencia de una carta del Ministro de Colombia fecha 20 de
noviembre préximo pasado (cuya copia es adjunta), por cuyo tenor
podra inferirse, segin su opinién, que una mayoria de votos en la
Asamblea sobre cualquiera propuesta se mirara como decisiva. Ain
no hemosrecibido las copias de los tratados concluidos en Panama
a que tefiere aquella carta. Tenemos un derecho indubitable de
poseerlas y las aguardamos con impaciencia.
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Nuestros ultimos despachos sdlo alcanzan al que nos dirigié el
sefior Sergeant fecha 19 de enero ultimo con los documentos inclu-

sos, y nada adelantan en cuanto a la época en que debe juntarse
la convencién de los ministros de las varias potencias. El Presidente
aprueba el curso que adopté de anunciarse a los ministros al paso
que llegaban a Méjico. Por las respuestas que recibid de sus notas,
parece quese habia fijado el término de ocho meses, contados desde
el 15 de julio pasado, para la ratificacién de los tratados concluidos
en Panama, cuando también se esperaba que el Congreso se vol-
veria a juntar. El término expiré en 15 del presente mes. Es proba-
ble pues, que por este tiempo los ministros de las varias potencias
se habran juntado en Tacubaya. Pero si acaso no se reunieran antes
del 1° de junio proximo,el sefior Sergeant estd autorizado, después
de aquella fecha, a volverse a los Estados Unidos sin mas detencién.
En caso de su regreso, el sefior Poinsett tomara sobre si las obliga-
ciones de la misién combinada;y si se reuniese el Congreso después
de la fecha citada, y el sefior Sergeant se hubiese valido del permiso
concedido de dejar a Méjico, el sefior Poinsett concurrira al Con-
greso, como representante de estos Estados Unidos.

Las noticias que nos han Ilegado de varios puntos, en cuanto a
los proyectos y miras ambiciosas de Bolivar, han disminuido en
extremo las bien fundadas esperanzas que tuvimos de las resultas
favorables del Congreso de las Naciones Americanas.* Si estan
bien fundados nuestros informes (y hay mucha raz6n para temerlo)
es probable que no mira el Congreso en el mismo punto favorable
de vista que anteriormente hacia. Sin embargo, los objetos que abra-

zan sus imstrucciones son de tanta importancia que el Presidente
cree que no deben abandonarse en tanto que quede la mas remota
esperanza. Su valor no depende enteramente de las formas de los
gobiernos que puedan concurrir en su establecimiento, pero existe
en todos tiempos y bajo todas las formas de Gobierno.

En todas sus conversaciones y tratos con los demas ministros
procurarin ustedes confirmar su fe en instituciones liberales y

* Parece haber una falta de delicadeza y de candor hacia el Presidente de
Colombia, de parte del Gobierno de los Estados Unidos en publicar semejante
difamacién como la que contiene esta carta. No lo merece. Colombia se
mantuvofiel a las obligaciones del Congreso de Panama durante toda su
existencia, Era la iltima que hizo retirar sus ministros de aquel Congreso,
ni tampoco lo hizo, hasta que aguardé nada menosde dosafios y medio, sin
poder obtener del Gobierno de Méjico la ratificacién de los tratados conve-
nidos en Panama; gy cual fue la causa de esta falta de cumplimiento de
parte de Méjico y la consecuente disolucién del Congreso?, el influjo del
st. Poinsett, cayo Gobierno después reprocha a Bolivar con proyectos ambi-
ciosos, hostiles a los fines del Congreso de Panam.  
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prevenirles contra las maquinaciones ambiciosas y planes, vengan
de dondevinieren, que tiendan a la destruccién de sistemasliberales.

Habiendosido nombradoelsefior Rochester Encargado de Nego-
cios cerca de Guatemala,el sefior John Speed Smith de Kentucky,
anteriormente miembro de la Camara de Representantes, esta nom-
brado Sectetario de su misién. En caso de su conformidad (de que
todavia no hemos recibido noticia en esta Secretaria) procedera
desde Kentucky, por via de Nueva Orleans, a unirse con ustedes.

Ustedes pueden detener el portador de esta carta el tiempo
suficiente para traer los despachos que quieran enviar al Gobierno.
Si ustedes no quisiesen detenerle con ese objeto, después de perma-
necer dos semanas para recobrarse delas fatigas del viaje, yolvera
a los Estados Unidoscon los despachos que ustedes le confien.

Soy con muchorespeto,

Su obediente Servidor.

HENRY Cray.

Es copia sacada de una publicacién hecha en Filadelfia en el
afio de 1830, con el titulo de ‘“Observaciones sobre las instrucciones
que dio el Presidente de los Estados Unidos de Norte América a
los representantes de aquella Republica, en el Congreso de Panama
en 1826”.

México, julio 8 de 1878.
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TREINTA ANOS DE CASA DE LAS
AMERICAS

Por Roberto FERNANDEZ RETAMAR
CASA DE LAS AMERICAS, LA HABANA

ES DIF{cIL ser juez y parte, y en tal situacién me encuentro ahora.

Casi desde su nacimiento ofreci conferencias en la Casa de las
Américas, y luego fui miembro del jurado de su Premio Literario
y colaboradorde la que era entonces su tinica revista. Desde 1965 co-
mencéa dirigir esa revista, y desde 1986 a presidir la institucién. Eso

quiere decir que estoy profundamenteidentificado con ella. En con-

secuencia, puedo mencionar sus tareas, pero no estoy autorizado (ya
que catezco de objetividad) para calificarlas. Permitaseme pues dar
mas de una vezla palabra a otros en las paginas que siguen.

Siempre he pensado que la creacién de la Casa de las Américas

por la Revolucién Cubana, a menos de cuatro meses de su triunfo,

en enero de 1959, es unode los hechos que revelaron tempranamente

el cardcter no local sino latinoamericanoy caribefio de la Revolucion.

Comoes natural, no podian estar previstas en todos sus detalles las

que iban

a

ser realizaciones concretas de la institucién. En esto, como

en tantas cosas, “se hace camino al andar’, segun el clasico verso
machadiano, Pero quela intencién primordial fue aquélla, no deja

lugar a dudas. Como tampoco deja lugar a dudas el que la Casa

haya nacido bajo la conduccién de la legendaria heroina del Moncada

y de la Sierra Maestra que fue Haydée Santamaria. Este ultimo

hecho mostr6 con claridad la importancia concedida desde el primer

momento

a

la instituci6n entonces nactiente.

Elcriterio que alentaba la decisién de crear la Casa de las Amé-

ricas era el de la necesaria integracién de lo que Marti llamé Nuesira

América: la América bolivariana, martiana, sandinista. Se sabe que

no hay acontecimiento politico y social de veras trascendente en

nuestros paises que no haya hecho suyo el proyecto de integracién

continental: el proyecto cuya primera figura solar fue Simén Bolivar,

y que en nuestros dias encontré un heraldo excepcionalen la figura

de Ernesto Che Guevara, quien nacié en la Argentina, fue vno de

los pilares de la Revolucién Cubana y murié en Bolivia al frente

de lo que estaba en vias de ser un nuevo ejército bolivariano, Para
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impulsar la realizacién de ese proyecto, sobre todo en lo tocante a
la cultura artistica y literaria, surgié la Casa de las Américas. Su
objetivo inmediato era (y es) estrechar los vinculosentre losartistas
y escritores latinoamericanos y caribefios, y difundir sus obras a lo
largo y ancho del Continente, y aun del mundo, Naturalmente, tal
propésito tenia claros antecedentes: de Andrés Bello a Juan Maria
Gutiérrez, de Francisco Bilbaoa José Marti; esos antecedentes jalo-
nan lo mejor de nuestra historia intelectual en el siglo xix. Y ya en
éste son evidenteslos estimulos recibidos de acontecimientos como la
Revolucién Mexicana de 1910, con tan ricas consecuencias culturales,
y la Revolucién Guatemalteca que en 1954 fue ahogadaen sangre por
el imperialismo norteamericano; y de obras comolas del dominicano
Pedro Henriquez Urefia, cuya sabia hermana Camila fue activa co-
laboradora de la Casa. Siempre ser4 motivo de particular orgullo
para la Casa el que el Che (entre cuyas experiencias se encontraban
sus dias guatemaltecos y mexicanos) la visitara en varias ocasiones,
e incluso afirmara en un discurso dicho en Punta del Este, Uruguay,
en 1961, que la Casa se proponia la “exaltacién del patrimonio cul-
tural de toda Nuestra América’’; y que también la visitara, estudiara
en ella, nos aconsejara y colaborara con nosotros Carlos Fonseca.

Nollevaba mucho tiempo de fundada la Casa cuando todos los
gobiernos latinoamericanos, con la noble excepcién del de México,
fueron rompiendo relaciones diplomaticas con Cuba, por afiadidura
expulsada de la OBA. En esas condiciones, correspondié a la Casa ser
uno de los vehiculos que impidieron el total aislamiento latinoame-
ricano de la Cuba revolucionaria. Incuestionablemente, el mayor mé-

rito de este hecho recae en los cuantiosisimosescritores y artistas de
nuestros paises que contra viento y marea persistieron en mantener
relaciones con la Casa de las Américas, que era como decir con la

Revolucién Cubana y mejor ain con Ja Revolucién Latinoamericana.
Esas relaciones implicaron en no pocos casos dificultades de diversa
naturaleza para aquellos escritores y artistas que se mantuvieron fieles
a las mejorestradiciones y las esperanzas mejores de Nuestra Améri-
ca. Hoy, les ratificamos nuestra gratitud y nuestra admiracién a esos
compafieros que vemosrepresentados, para sélo nombrar a unos pocos
desaparecidos, en Ezequiel Martinez Estrada, Manuel Galich, Roque

Dalton y Arqueles Morales, entre quienes trabajaron en nuestros lo-
cales; y entre quienes también nos acompafiaron lealmente, en Efrain
Huerta, Jorge Zalamea, José Maria Arguedas, Sebastian Salazar Bon-
dy, Benjamin Carri6n, Manuel Rojas, Victor Jara, Paco Urondo,

Rodolfo Walsh, Haroldo Conti, Julio Cortazar, Mario Arregui, César
Fernandez Moreno, Angel Rama, Lilia Carrillo, Miguel OteroSilva,
César Rengifo, Aquiles Nazoa, Francisco Manrique Cabrera, Ernesto
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Mejia Sanchez, Juan Aburto, y por supuesto en cubanos como Juan

Marinello, Alejo Carpentier, José Lezama Lima, Mirta Aguirre, One-

lio Jorge Cardoso, Manuel Cofifio, Fayad Jamis, Luis Rogelio No-

eras,
En el Informe del Comité Central del Partido Comunista de Cuba

al Primer Congreso de dicho Partido, presentado en 1975 por el com-

pafiero Fidel Castro,se dijo lo siguiente:

La fundacién en 1959 de la Casa de las Américas contribuyé a impedir

el aislamiento cultural en los momentos mis dificiles del bloqueo, y

mediante diversas actividades como publicaciones, concursos, premios,

festivales, exposiciones y encuentros de literatura, teatro, plastica y

mtsica, ha vinculado a la Revolucién Cubana con los sectores mas

progresistas dela intelectualidad latinoamericana y a latinoamericanistas

de los paises socialistas, manteniendo en el Continente el aliento de la

Revolucién Cubana, La Casa de las Américas constituye hoy el centro

cultural mas prestigioso de América Latina.

Aqui se mencionan funciones de varios de los departamentos de
la Casa: los de Literatura, Teatro, Artes Plasticas, Musica, Editorial.

La Casa cuenta también con un Centro de Estudios del Caribe, una
Biblioteca especializada en cuestiones del area y otros departamentos
que contribuyen a hacer posible su faena.

Quiz4s la mas conocida de las actividades de la Casa sea el
Premio Literario Casa de las Américas, que se convoco por vez prfi-
mera recién creada la Casa y se otorgé a principios de 1960. Entre
los premiados de entonces, uno era un hombre ya consagrado con-
tinentalmente: el argentino Ezequiel Martinez Estrada; otro, un es-

critor inédito hasta ese momento: el cubano José Soler Puig, quien

en 1975, con la publicacién de El pan dormido, se reafirmaria entre

los grandes novelistas americanos, Ese amplio radio, que va desde

los reconocidos hasta los noveles, se mantendria como una constante

del Premio durante los que han sidosus primerostreinta afios. A lo

largo deellos, han llegado jurados provenientes de los mas diversos

paises de Nuestra América y aun de los Estados Unidos, Europa y

Africa. Por otra parte, en los primeros momentossélo se otorgaban

los premios a obras escritas en espafiol en los cinco géneros tradi-

cionales: novela, cuento, poesia, obra de teatro y ensayo. Posterior-

mente, el horizonte se fue ampliado con nuevos géneros y nuevos

idiomas, y en la actualidad se conceden también en testimonio (el

nuestro fue probablemente el primer concutso que acogié este géne-

ro) y literatura para nifios, y se conceden igualmente en portugués

(para autores brasilefios) e inglés y francés (para autores caribefios

de estas lenguas). Ademés, cadacierto tiempo se convoca a premios
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extraordinarios: ya se han otorgado los correspondientes a Simén
Bolivar, José Carlos Mariategui, Ernesto Che Guevara, La Juventud
en Nuestra América y XXX Aniversario de la Revolucién Cubana.
Para 1991 se ha convocado al Premio Extraordinario Nuestra Amé-
rica: ese afio tendra un siglo de aparecido el extraordinario ensayo
de Marti asi llamado.

Ademisdel Premio Literario, la Casa otorga otros en artes Plas-
ticas (Grabado y Fotografia) y Musica (Musicologia). Y junto a la
revista hom6énima, que es su vocero, edita también las publicaciones
periddicas Conjunto (dedicada al teatro), Mdsica y Anales del Cari-
be, todas ellas dedicadas a Nuestra América, y coedita, conjunta-
mente con la Unién de Escritores y Artistas de Cuba, Criterios, revista
de teoria literaria, estética y culturologia. Pero, como es natural, el
grueso de las publicaciones de la Casa recae en los libros hechos por
nuestra Editorial, la cual cuenta ya con centenares detitulos y con
las colecciones Premio, Literatura Latinoamericana, La Honda, Cua-
dernos de la Casa de las Américas, Pensamiento de Nuestra América,
Nuestros Paises, Valoracién Multiple y otras. A través de esa variada
red, la Casa divulga las obras que premia, los clasicos y los contem-
pordneos de nuestraliteratura, las obras de nuestros principales pen-
sadores, ensayos sobre nuestra realidad. Ademas, la Casa edita cata-
logos, afiches, discos: estos ltimos unas veces de musica, y otras

con textosliterarios por lo general leidos por sus autores, cuyas voces

se conservan en el Archivo de la Palabra dela instituci6n.
La Casa cuenta con dosgalerias de arte; la Galeria Latinoamerica-

na, que radica en su local principal, y la Galeria Haydée Santamaria,
que muestra la Coleccién Permanente de Arte de Nuestra América.
Aunque ambaslo hacen, corresponde sobre todo a Ja primera acoger
exposiciones temporales tanto de obras de uno 0 varios autores como
de manifestaciones anénimas, mientras la principal tarea de la Galeria

Haydée Santamaria es mostrar una parte apreciable de las muchas

obras que a lo largo de estos afios nos han sido donadas por sus

autores o por personalidades relevantes de los distintos paises latino-

americanos y caribefios.
Cada uno de los departamentos organiza, de acuerdo con su

naturaleza, conferencias, lecturas, mesas redondas, exposiciones, con-

ciertos, representaciones teatrales o muestras de video, que tienen

lugar constantemente. Ademas, atesora una vasta informacién sobre
las areas respectivas, y realiza de tiempo en tiempo encuentros de
escritores, teatristas, plasticos, musicos o educadores populares. Estas

reuniones permiten hacer un balancey proyectar tareas en comin. La

meta es siempre esa: trabajar concertadamente, dejando de lado lo

pequefio que pueda dividirnos y subrayandolo grande que nos une  
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y lo diverso que nos enriquece. En este sentido, las reuniones de
mayor envergadura que hemosrealizado son los dos Encuentros de
intelectuales por la Soberania de los Pueblos de Nuestra América,
uno en 1981 y otro en 1985, en que a los intelectuales con que

solemos trabajar se integraron cientificos, periodistas, tedlogos, uni-
ficados todos en el rechazo a la prepotencia imperialista y en la
defensa de nuestros auténticos valores.

Podria hablar largamente de nuestra Biblioteca (que es también
Hemeroteca), sin la cual no nos seria posible realizar muchas de
nuestras labores; y también podria hablar de otras esquinas de nues-
tra Casa. Pero por mucho queintente describir tales esquinas, y por
mucho que mencione sus faenas, poco habré dichosi no logro trans-
mitir el espiritu de trabajo que anima a la Casa, un espiritu que en
lo esencial no se ha modificado desde los afios en que una gran
dirigente politica, Haydée Santamaria, estuvo al frente de la ins-
titucidn, hasta los afios mds cercanos en que a ese frente han estado
un excelente pintor, Mariano Rodriguez, y luego un poeta. Creo

que se trata fundamentalmente de un espiritu de servicio con que
Haydée marcé a la Casa, y que hace quesus trabajadores suelan sen-
tir el orgullo de serlo en un centro que tiene la responsabilidad (y la
conviccién) de ser util. Sin duda en esto ha sido determinante la
inmensa presencia de Haydée, su hechizo personal, su manera inol-
vidable de vincular la politica radical y la sensibilidad humanista,
su conviccién de que tan trabajadores de la Casa son los que laboran
en sus locales como los que lo hacen en otros lugares y paises, su
necesidad organica de justicia y de belleza. Como consecuencia de
ello, y junto a su esencial vocacién latinoamericanista y caribefia, la

Casa ha mantenido una permanenteexigencia de verdady decalidad
(no sdlo artistica), y una renovada voluntad de contemporaneidad.
Esto ultimo podra parecer extrafio a quien conozca cémo la Casa ha
luchado y luchaporpreservar lo mejor de nuestras tradiciones. Pero
en cambio sera perfectamente comprensible para quien recuerde las
palabras de Stravinsky segin las cuales una tradici6n no es algo

muerto, sino una fuerza viva que informa y anima al presente. Pre-
cisamente a esa mezcla de defensa de nuestros genuinos valores,

exigencia de calidad y afirmacién de la contemporaneidad creo que

se debe, en apreciable medida,el vivo respaldo que la mayoria de los

intelectuales latinoamericanosy caribefios dan a la Casa de las Amé-

ricas.

Ese respaldo, esta claro, no es a una rigida institucién local ni a

una suma amorfa de departamentos 0 labores. Pues es propio de la

Casa su voluntad de dinamismo, de coherencia; su voluntad de ela-

borar, o de reelaborar, junto con los muchisimos compafieros quete-
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nemos en Nuestra América yen otras partes del mundo,criterios
sobre las multiples cuestiones que constantemente hemos ido abor-
dando. No esta de mésinsistir en que entre esas cuestiones no ha
estado nuncala torpe tentacién de pretender sefialarle pautasal arte,
cuya rica variedad y cuya busqueda permanente les son consustancia-
les. Ni hemos aspirado a una uniformidad ideolégica que no seria
compatible con la variedad desituaciones que vive nuestra América.
Pero tampoco podiamos permanecer neutrales ante el panorama com-
plejo y a menudo draméatico que muchos de nuestros paises han
ofrecido u ofrecen atin. La neutralidad, en estos casos, hubiera egui-
valido a complicidad con el imperio. Y precisamente el honroso re-
chazo a éste es un rasgo comin delos mejores intelectuales latino-
americanos y caribefios. Por eso la Casa de las Américas ha comba-
tido cuantas maniobrasel imperio ha urdido en estas décadas pelea-
doras para desviar hacia una neutralidad culpable, cuando nohacia
la defensa abierta de sus intereses, a escritores y artistas a quienes
unas veces amenaza o coarta, y otras halaga zalameramente para
apartarlos de las responsabilidades de ellos con respecto a sus pue-
blos. Ysi bien es cierto que ha logradosu finalidad en unos cuantos
casos, y ya se habla incluso de una nueva derecha en la vida inte-
lectual de nuestro continente, es sobre todo cierto que a aquéllos,
enormemente mayoritarios, que han permanecido firmes, han venido
a sumarse promociones jévenes, y que unos y otros estan llamados
a configurar una nueva izquierda que imaginativa y valientemente
dé respuestas adecuadas a las actuales circunstancias. Asi vemos las
cosas en la Casa de las Américas.Y colaborar en ello nos parece
nuestro deber actual.

Evaluando en 1979 el trabajo cumplido hasta esa fecha por la
Casa de las Américas, Mario Benedetti escribié:

Desde su creacién, la Casa quiso ser un centro de difusién, de estudio

y de encuentro del arte y las letras latinoamericanas, o sea, una nueva

forma de lucha contra la segmentacién y el desmembramiento de nues-
tra cultura, fomentados desde siempre por el imperialismo, Por lo
general, los escritores y artistas latinoamericanos y del Caribe sabjan
mas de lo que se producia en Paris, Londres o Nueva York que delo

que se creaba en México, Caracas, La Habana, Lima, Buenos Aires,

Kingston o Montevideo. La Casa de las Américas propicié el encuentro
en Cuba deescritores, pintores, mtsicos, dramaturgos, cantantes; mu-

chos de nosotros nos conocimos aqui, dialogamos aqui, intercambiamos
aqui por vez primera experiencias y opiniones sobre la vida artistica
de nuestros respectivos paises.  
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Y en 1980afiadia Julio Cortdzar que en la decisién de la Revo-
luci6én Cubana

de dar el maximo, de proyectarse mas alla de la érbita local como
la Gnica manera de encontrarse auténticamente consigo misma, la labor
de la Casa de las Américas asume unasignificacién que ningin elogio
podria abarcar, y que sobrepasa largamentesu brevevidainstitucional. . .
En estos ultimos afos la irradiacién cultural de la Casa se ha visto
multiplicada por muchas razones, que sdlo mencionaré parcialmente.
En primer lugar, sus publicaciones y actividades han ocupado un lugar
permanente y muy importante en todos los centros de recepcién de
cultura del’ mundo, incluso en algunos cuya linea ideolégica dista de
ser la de Cuba pero que ya no pueden ignorar la calidad y la validez
de la produccién intelectual y artistica que la Casa vehicula y estimula.

Por ultimo, en un coloquio universitario celebrado en el Brasil
en octubre de 1988, y en el que se rendia homenaje tanto a la Casa
de las Américas como a él mismo, el profesor brasilefo Antonio
Candido recordé el interés suscitado en estas décadas por convocar
reuniones de intelectuales latinoamericanos en paises metropolitanos,
comofue el caso del Congreso realizado, bajo los auspicios del Co-
lumbianum, en Génova, en enero de 1965; y afiadié:

En ese momento ya estaba en plena actividad unaalternativa nuestra,
esto es, una nueva modalidad que consistia en promover de manera

sistematica el encuentro de los intelectuales y artistas latinoamericanos
en la propia América Latina, sin mediaciones, por mis positivas que
fuesen, como era la del Columbianum, Merefiero al esfuerzo heroico

de unainstitucién justamente homenajeada en este coloquio, la Casa
de las Américas, a cuyo actual presidente, Roberto Fernandez Retamar,
conoci en el Congreso de Génova, hace casi veinticuatro afios. En la
lucha gigantesca por romper el aislamiento que le fue impuesto, la
Republica de Cuba desarrollé, con enormessacrificios, un sistema de

encuentros internacionales de todo tipo, que permitiria a los intelectua-

les y artistas de la América Latina el contacto constante en el terreno

del propio subcontinente, sin necesidad de intermediarios, Vinculado
personalmente a la Casa de las Américas por mas de unaactividad de
colaboracién, puedo testimoniar sobre la importancia de este esfuerzo

que dio nuevo timbre a nuestra convivencia.
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EN TODOS SENTIDOS

Para apoyar a la economia nacional...

En diciembre de 1988 se inicia la produccién de petroquimicos basicos en

‘el Complejo Petroquimico Morelos, al poner en operacién comercialla
planta productora de Oxido de etileno, con capacidad de 200 mil toneladas

anuales. Enel presente ajio, se tiene programada la puesta en marcha de
la planta elaboradora de etileno de 500 mil toneladas por afio y otra mas,

productora de 125 mil toneladas anuales de glicolesetilénicos.

En la moderna petroquimica...

Produce ademas derivados que son base para cientos de

productos que permiten disfrutar mas y mejorla vida cotidiana...

Los productosdel petrdleo estanenlos alimentos,la higiene,
la salud,la radio, el deporte, la recreacién, la comunicaci6n....

PEMEXesta con nosotros.

jCuidar el petréleo es basico para vivir mejor!
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INCA CARCILASO DE LA VEGA |

A los 450 afios del nacimiento del INCA CARCILASO DE LA
VEGA,el primer escritor mestizo americano, cuya obra es una

de las cimeras y mAs vigorosas expresionesdela identidadlati-
noamericana; que representa la version de Nuestro Mundodes-
de el mestizaje, y que es fuente original de la gran literatura de
lengua espafiola que hoyflorece en este continente, la revista
Plural de Excélsior, e| Instituto Panamericano de Geografia e His-
toria y la Embajada del Perit en México, se han propuesto unir
sus esfuetzos para conmemorar tan significativo aniversario y con-
tribuir a la indispensable valoracién de este singular hombre y
cronista de América, por lo que hacen piblica la presente

CONVOCATORIA

para un Concurso de Ensayo conel tema del Inca Garcilaso de
la Vega, que se regira por las siguientes

BASES:

1. Se concederan dos premios de igual mérito y una Menci6én
Especial. Los dos premios consisten en un pasaje de avion
México-Lima-Cuzco-Lima-México y la cantidad de US $400
(CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS)y la Men-
sion Especial consiste en un pasaje de avi6n en la misma ru-
ta, sin la cantidad adicional. En el Pera se organizara una

agendade encuentrosy conferencias con relacién a Garcila-
so de la Vega, de acuerdoconelinterés personal que en ello
tuvieren los galardonados.

2. Los ensayos ganadores se publicaran en la revista PLURAL
de EXCELSIOR y en la revista HISTORIA DE AMERICA
del INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E
HISTORIA.Los convocantesse reservan el derecho de pu-  
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 ie  blicar o no textos concursantes que no hubieran sido pre-

___  10.

ee

miados pefto que recomienden los jurados con el pago
equivalente a los colaboradoresregulares de la revista don-
de se publiquen mas el envio de 5 ejemplares al autor.. No
se devolveran originales.
Podran participar autores de cualquier nacionalidadlatino-
americana, queresiden en México, incluidos los autores chi-

canos que residan en México o en los Estados Unidos.
. El tema ser4: EL INCA GARCILASO DE LA VEGA,y su
tratamiento sera libre, dentro del género de ensayo, para
desarrollarse en cualquier 4mbito como puedenserel histé-
rico, literario, filoséfico, testimonial, lingtiistico, sociepoli-
tico, etc. Los trabajos deberan ser inéditos.

. La extensién maximadelos ensayosparticipantes sera de 25
cuartillas en tamafio carta, a doble espacio.

. El concursose abrira el dia 11 de abril de 1989 se cerrara
el 14 de octubre del mismoafio. Se considerar4 la fecha del
matasellos del correo.

. Los textos concursantes deber4n enviarse en un original y
tres copias a: Exzbajada delPerit, Paseo de las Palmas 2030,
Lomas de Chapultepec, México, D. F., C.P. 11000. Atn.
PREMIO INCA GARCILASO.

. Los concursantes participaran bajo seudénimo, debiendo
acompafiar su ensayo con un sobre cerrado dondese indi-
quen su nombre, nacionalidad, domicilio, teléfono y una

bio-bibliografia.
. El juradocalificador tendr4 como Presidente de Honoral

HistoriadorSilvio Zavala y estara conformado por Maria Bra-
vo Arriaga, Julio Ortega e Ignacio Diaz Ruiz y actuara co-
moSecretario Edgar Montiel, Consejero Cultural y Cientifico
de la Embajada.
EI fallo del jurade se emitira el dia 14 de diciembre y sera
inapelable.

/
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Filosofia de la liberacion

Enrique Dussel

Abelardo Villegas

Arturo Roig

Maria Luisa Rivara de Tuesta
Edgar Montiel

Ofelia Schutte

Gregor Sauerwald

Manuel Velazquez

NUESTRA|
AMERICA
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En una sociedadcientifico-técnica la cultura
puede subsistir en tanto es escritura plural y solidaria,
capaz de generar permanentemente nuevos espacios
de conocimientoy libertad.

ANTHROPOSRevista de Documentacion
Cientifica de la Cultura se propone documentarlas
multiples escrituras que van configurando nuestra cultura
mediante la investigacién de sus agentes —creadores,
estudiosos y usuarios destacados-, reuniendo,
estructurando y reviviendo fragmentos del Tiempo,
inscritos y dispersos en obra y obras.

Porello, la revista ANTHROPOSes un
instrumento de lectura y actualizacién para ser guia
y referencia en la indagacion de nuestra produccion
cultural, fragmentaday unitaria en el tiempo.

Los SUPLEMENTOS,en sus cuatro
modalidades —Miscelanea, Monografias, Antologias
y Textos dehistoria social del pensamiento—, forman
un cuerpo nuevo dela revista ANTHROPOSen secuencia
tematica, ofreciendo asi un mayorservicio documental
y valiosos materiales de trabajo.

 

Publicacién imprescindible para Bibliotecas, Centros de estudio
e investigacién,Instituciones universitarias y docentes,etc...

UNA ESCRITURA PLURAL DEL TIEMPO

DATOS TECNICOS: IMPORTE SUSCRIPCIONES:

epLegaBisse: Revista: Suplementos (Suscr. anual)
Formate. 20 aca 1999 qmensuat ESPs 8 Pas. + 6 VAJnevou:(12numero a! ano) 8.128Pua (por AVION)

 

Numero sencilo: 64 X0KH (96)Numero gebie 120+XLVil (76) anosasain
‘Suplementoe: 6 nur 1981 {incompleto)aa 1983 3.500 Pla. + 6% IVA PEDIDOS LE SUSCRIPCION:

1983 3.750 Pla. + 6% IVA RevistaANTHROPOSromedio” 160 paginay/n* 1964 3750 Pa + 6% VA Dpto, deSuscriociores
(entre 112 y 208) 1985 3750 Pa + Sm VA sar

spafol (admie otraslenguas) 1986 4280 Pla. >6IVA 'CUGAT DEL VALLES
Ean“EatonAnropos. 1987 5515 Pts. + 6% IVA

L (Barcelona) 988 6.128 Pia+6% VA
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 ALEJANDRO KORN
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V. CERTAMEN LATINOAMERICANODE ENSAYOPOLITI-
CO DE NUEVA SOCIEDAD

La Editorial Nueva Sociedad que desde 1972 edita la revista NUEVA
SOCIEDAD,y ha producido en forma constante numerososlibros y
otras publicaciones sobre temas econémico-sociales, politicos y cultu-
rales de interés continental, convoca a su V Certamen Latinoamerica-
no de Ensayo Politico, sobre el tema

«LA VIOLENCIA EN AMERICA LATINA»

BASES DEL CERTAMEN

1. Podran participar autores latinoamericanosy caribefios asi como no
latinoamericanos que vivan en América Latina o que trabajen so-
bre la problemtica de la regi6n.

2. Los ensayos debenser inéditos, ser presentados en espafiol y tener
una extension minima de 12 cuartillas (mecanografiadas a doble
espacio en papelcarta) y una maxima de 18 cuartillas. Deben ir
acompafiadas de un breve resumeninicial de 15 lineas aproxima-
damente, eventuales notas (enumeradas consecutivamente)y bi-
bliografia, datos que debenir en hojas aparte,al final del ensayo.

3. Los ensayos seran firmados con seud6nimo. Debe enviarse original
y cuatro copias, acompafiadas de un sobrecerrado, en cuya parte
externase indicara el seud6nimoutilizadoporel autor. Enel inte-
tior del sobre debera ir el titulo de la obra; los datos personales
del autor (nombre completoy breve curriculum) y su direccion par-
ticular.

4. Ningdn autor podra enviar mas de un ensayo, ni podra participar
con un trabajo que haya obtenido algin premionacional o inter-
nacional.

5. NUEVA SOCIEDAD adquiereel compromiso de publicar y difundir
los 8 mejores ensayos y premiarlos con US $200 cada uno.

6. Se otorgara a todoslos participantes una suscripci6n anual

a

la re-
vista NUEVA SOCIEDAD.

7. La revista se reservael derecho de publicar los trabajos enviados por
los participantes. Los trabajos no seran devueltos a sus autores.

8. El juradosera designadoporla revista NUEVA SOCIEDAD y es-
tara integrado porpersonalidades de la politica,las letras, las cien-
cias y el periodismo latinoamericano.

Eljurado hara piiblico su fallo el dia 30 de noviembre de 1989, y con-
siderara s6los ensayos Ilegados a Caracas hasta el 30 de septiembre de
1989.
Los trabajos deberdn ser remitidos a la siguiente direccin postal:  NUEVA SOCIEDAD, ;
Apartado 61.712-Chicao, Caracas, 1060 A, Venezuela. J  
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