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RELACIONES DE COOPERACION ENTRE
AMERICA LATINA Y LOS PAISES DE

EUROPA DEL ESTE

Por Aida LERMAN ALPERSTEIN
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA,
UNIDAD XOCHIMILCO, MEXICO

UANDOA PARTIR del afio de 1948 el enfrentamiento ideologico
c entre la Unién Soviética y los Estados Unidos desemboco en
la GuerraFria, las relacionesentre los paises latinoamericanosy los
de Europa Oriental que se habfan iniciado y/o restablecido poco
antes, se interrumpieronal aducir los gobiernos de América Latina
la intervenci6n soviética en sus asuntos internos por medio delos
partidos comunistas locales.

La ausencia de relaciones se mantuvo durante la mayorparte
de la década delos cincuenta, hasta que en 1956 los contactos se
reanudaron lentamente al proponer Nikita Kruschev la Coexisten-
cia Pacifica. El sistema mundial adquirié mayorfluidez tanto por
el incrementode la cooperaci6n entre los Estados Unidosy la urss
comoporel surgimiento de dos nuevoscentros de poderpolitico
y econdmico: Japén y la Comunidad Econémica Europea.

La Revolucion Cubanaimplic6 también un cambio deperspec-
tivas, en el sentido de queya no se consideraba a América Latina
una zona segura y absolutamente integrada a los Estados Unidos.
Los movimientossociales que se sucedieron a partir de los afios se-
senta en América Latina por influencia, la mayoria de ellos,
de dicha revoluci6n, cuestionaban la hegemonia delpais del norte
y propugnaban la diversificacién de los contactos.

Ya para los setenta, los paises de Europa del Este integrantes
del Consejo de Ayuda Mutua Econémica-caMe, mantenian relacio-
nes con la mayoria delos paises latinoamericanos, impulsando to-
do tipo de contactos que,si bien eran todavia limitados, tendian
a fortalecerse.
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En este trabajo abordaremos especificamente la evolucién de
las relaciones de cooperacién entre América Latinay los paises de
Europadel Este asi comoel caracter de la mismay los obstaculos
que han surgido y que han impedido una mayorintensificacion
de dicha cooperaci6n hasta la fecha.

La Cooperact6n Econémica

Enun documento dela cEPAL se expresa que el concepto de coo-
peraci6n econémica sustentadoporlos paises del came difiere am-
pliamente del que practican los paises industrializados de economia

de mercadoy los organismosinternacionalesfinancieros y de asis-
tencia técnica.

En efecto, si bien en amboscasos la cooperaci6n econdmica esta enca-
minadaa la ejecucion de proyectosen el pais receptor a través de ayuda
material, restringida y fragmentada por parte de todoslos paises socia-
listas, tanto los organismosfinancieros internacionales comolos paises
industrializados otorgan en materia de financiamiento, mejores condi-
ciones de plazo, tasa de interés y periodo de gracia que lospaises del
came. Por otra parte la financiaci6n que ofrecen, permite la contrata-
cién multilateral para la construccién y puesta en marcha delas obras.
Los paises de Europa Occidental sélo actéan bilateralmente en Améri-
ca Latina —y a veces incluye la donaci6n deciertosservicios de asisten-
cia técnica, basandose en criterios econédmicos sobre el estado de
desarrollo econémico delpais receptor. Estas circunstancias han llega-
do a que nose haya podidoconcertar convenios en algunos paises de
América Latina, que atin esperaban mejores condicionesincluso la do-
naci6n deservicios y materiales."

Noobstante esta consideraci6n,la cooperacién entrelos paises de
EuropadelEste y los de América Latina ha tendidoa fortalecerse
sobre la base de unacierta especializacién por parte de los paises
socialistas. Asi, Bulgaria ha desarrollado su colaboraci6n principal-
mente enagricultura y agroindustrias, sectores de la construccion
mec4nicay eléctrica, maquinas para cortar metales, taladros, apa-
ratos eléctricos, etcétera. Checoslovaquia coopera con tecnologia
avanzaday el suministro de ciertos componentesindustriales como
turbinas para centrales eléctricas, equipo quirargico y hospitalario
 

1 CEPAL, Comercio y cooperacion entre América Latina y los paises
miembros del CAME, Santiago de Chile, Naciones Unidas, 1985 (Estudtos e
Informes, 51), p. 114.
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en general. El aporte de Hungriaesta ligadoal transporte ferrovia-
tio y de carreteras (autobuses), industria quimica y farmacéutica, cons-
truccién y educacién. Polonia colabora en las ramas de pesca, mineria
del carb6n, industria automotriz, metalmec4nica, textil, maquinaria
agricola y transporte maritimo. La RepGblica Democratica Alema-
na participa en el desarrollo y transferencia de tecnologia, colabo-
randoen la construcci6n de obras piblicas de infraestructura como
puertos maritimos, transportevial y ferroviario y construcciones me-
canicas. Rumaniapresta asistencia técnica en la exploraci6n de hi-
drocarburos yotros recursos naturales, proporcionando equipos para
la exploracion de los mismos. Finalmente, la Unién Soviética par-
ticipa en estudios de recursos hidroenergéticos y en la construccién
de plantas hidro y termoeléctricas de gran capacidad, asi como en
el disefio y elaboracién de proyectos encaminadosal suministro de
maquinarias y equipo, principalmenteenel area de pesca y petrdleo.

El sector clave en la cooperaci6nes el de la energia, donde se
estima que entrelos afios de 1960 y 1977 su valor ascendié a 580
millones de délares (excluyendo a Brasil). Las principales aporta-
ciones correspondieron a la Union Soviética, con untotal aproxi-
madode 40 millones de délares. La urss particip6, por ejemplo,
en la construcci6ndelas centrales eléctricas de Salto Grande, Bahia
Blanca y Costanera en Argentina. La central de Salto Grande,
esta ubicada enla frontera entre Argentina y Uruguay, sobreel rio
Uruguay,y las catorce unidadeseléctricas que la conforman y que
comenzaron a funcionar en 1983 tienen unacapacidadtotal de 1 890
mil Kw. Ya se ha concluido tambiénla instalaci6n y suministro de
los bienes de equipo en la termoeléctrica Costanera 7 y Bahia Blanca
que suman unacapacidad total de 900 mil Kw. En Brasil funcionan
dos hidroeléctricas construidas conla asistencia de la entidad so-
viética Energomashexport. En 1977 fue puesta en funcionamiento
la hidroeléctrica Capivara con una capacidad de 656 mil Kw, ubi-
cada en el rio Parapaneme. Desde 1982 funcionaa plena capaci-
dad la central eléctrica Sobradinhoen el rio San Francisco, con una
capacidad de 1 068 Kw.Estas centrales contribuyen al suministro
de energia eléctrica para el estado de Sao Paulo y los estados noroc-
cidentales de Bahia y Pernambuco. En 1986las entidades soviéti-
cas y brasilefias firmaron un convenio de colaboracién para la
construcci6n de doce hidroeléctricas pequefias y medianas con una
capacidad total de 480 mil Kw.

Checoslovaquiaes el segundo abastecedor de maquinaria eléc-
trica por unvalor aproximado de 75 millones de délares. A Argen-
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tina le vendi6 equipos por un valor de 67 millones de délares
destinadosa las centrales Giiemes, Lujan de Cuyo, los Reyumos,
La Plata y Agua de Toro, ubicadas enlas provincias de BuenosAires,
Mendozay Salta. La participacion checoslovaca en estas cinco cen-
trales se derivé de cuatro convenios bilaterales y un contrato por
licitaci6n publica internacional. En Brasil fueron construidas ocho
centrales con una capacidad de 1 435 mil Kw, entre las que figu-
ran las hidroeléctricas Cachueira, Dorado,Bariri, Ibitinga, Promissao
y las termoeléctricas Lacerda, Satelca, Igarapa y Nujepe. El com-
plejo hidraulico urra, compuestopor dos hidroeléctricas, con una
capacidad de 1 200 megavatios, figura entre las empresas mas im-
portantes del programa de desarrollo energético de Colombia-
Checoslovaquia. En Pera, también conlaasistencia de este Gltimo

pais, se pusieron en funcionamiento dos termoeléctricas en las ciu-
dades de Pucalpa y Quitos. En México, Checoslovaquia apoyala
instalaci6n de la central Penitas con una capacidad de 424 megavatios.

Hungria entrego la central hidroeléctrica del Cafién del Pato
en Pera por unvalorde 14 millones de délares, bajo la modalidad
de planta Ilave en mano, lo que represent6 una verdadera inno-
vacion dentro de las formas de cooperacién, porque hasta el pre-
sente ha predominadoel suministro de equipos sueltos.

La mineria fue otro sector importante dentro de la cooperacién
entre Checoslovaquia, Polonia y la urss con Argentina, Bolivia y
México fundamentalmente. La ayuda se centro en servicios de in-
genieria y consulta.

Por ahora casi no se aprovecha para las necesidades delos paises lati-
noamericanosla rica experiencia atesorada por los paises del CAME en
la prospecci6n y puesta en explotacién de los recursos de combustible
y materias primas que existen en susterritorios y la asistencia en este

campo a esos paises.”

Entre los afios 1980-1982, y en virtud de un contrato firmado con
la compafifa venezolana Lagoven, especialistas soviéticos perfora-
ton pozos con turboperforadoras en el lago Maracaibo. En Colom-
bia prestaron asistencia en la interpretacion de materiales
sismograficos, en la exploracién de petroleo y en la organizacion
de investigaciones geoquimicas. En 1984 gedlogos soviéticos traba-

? Secretariado del came, Relaciones entre América Latina y Jos paises
europeos del cAME, Documentopreparadopara el seminario organizado por
el seLA-CAME, Caracas, Venezuela, 1988, mecanografiado, p. 49.
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jaton en Brasil y Nicaraguaen la prospeccion geolégica y de valora-
cién dereservas de oro y otros materiales.

Empresas polacas prestan desde hacevarios afios asistencia a Pera
en trabajos de prospecci6n parala industria hullera en el yacimien-
to de carbon Alto Chicama, habiéndose yalorado reservas por 60
millones de délares. Igualmente en el yacimiento Oyénse calcula-
fon reservas por 42 millones de toneladas de carbon. En Argentina
pfestaron asistencia en la modernizacion de la mina de carb6én Rio
Turbio, mientras que técnicos checoslovacos colaboraron en Méxi-

co en la organizacion dela produccién de algunos tipos de maquinas-
herramientas y de rodamientos.

En el sector de industrias de transformacién tambiénse incre-
menté la cooperacién. Por ejemplo en Oruro, Bolivia, se puso en

explotaci6n una empresa que produce unas cinco mil toneladas de
antimonio con la participacién de Checosloyaquia, y en Jamaica
y Guyana especialistas hGingaros participaron en la construcci6n
de empresas de alimina.

En los afios ochenta, empresas de la Repdiblica Democratica Ale-

manadotaron debienes de equipo a hilanderias de Brasil, México
y Colombia. Tan sélo en México suministraron mas de tres mil ma-
quinas para la industria textil.

Especialistas balgaros elaboraron un proyecto de construccién
de dos complejos agroindustriales en el estado de Guerrero, Méxi-
co, en cuyo marco puedeser creada una empresa de produccién de
conservas y zumode frutas, un campo demostrativo de cultivo de ve-
getales, una planta de produccién de pienso, empresas para la
transformaci6n de carnes y verduras. En virtud de un convenio
bialgaro-mexicano ha comenzadola colaboraci6n para desarrollar
la vitivinicultura en el estado de Zacatecas.

El de la exportaci6n tecnolégica es otro campo quesefortalece:
“Las experiencias de los paises de América Latina acumuladas en
la exportaci6n de tecnologia han abierto posibilidades para desa-
rrollar la cooperacién en este campo conlos paises del cAMe’’.?

Durante la década de los setenta y comienzos de los ochenta,
Argentina, Brasil y México exportaron tecnologia para mas de mil
proyectos cuyo valor aproximado fue de 7 300 millones de délares.

Dosinstitucionesestatales brasilefias, Petrobras y Banco Brasi-

lia, a través de sus sucursales en el extranjero, Interbras y Braspe-
tro, se especializan en la exportaci6n de tecnologia para la industria

3 Ibid, p. 66.
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petrolera, producci6n de plataformas maritimas para la extraccion
de petréleo y en el campo de la informatica.

Firmas argentinas exportan tecnologia basadas en licencias ex-
tranjeras de hornoseléctricos de fusi6n para acero, sistemas de en-
friamiento por agua, etcétera.

Por parte de México, dosinstituciones ocupan un lugar fun-
damental en las exportaciones: el Instituto Mexicanode Investiga-
ciones de Energia Eléctrica, cuya fama se centra en el dominio de
la geotermia,y el Instituto del Petréleo que elabor6é setenta mate-
riales empleadosen los trabajos de sondeode petréleo, utilizacion
de residuos industriales de la produccién petrolera y petroquimi-
ca, disminucién dela corrosién en la produccién de parafinay ca-
talizadores para el proceso de refiaacién del petréleo. Ademas se
difundié la desmetalizacién del petréleo de sus sedimentaciones
pesadas. Asimismoen el mercado mundial se utiliza tecnologia me-
xicana para los preparados quimicos en la produccién de papel y
celulosa, fabricacion de cables electromec4nicos, elaboracién de papel

periddico a partir de residuos del procesamiento dela cafia de azi-
car o la producci6n deherbicidas en pequefias proporciones, etcétera.

En el planocientifico, la cooperaci6n es cada vez mas significa-
tiva. Por ejemplo la Unién Soviética ayuda a Brasil en el lanzamiento
desatélites artificiales y de cohetes meteorolégicos. Por otro lado
cientificos brasilefios han expresado su disposici6n de participar ac-
tivamente en la organizacién del vuelo piloteado a Marte que se
realizara en 1992.

La formaci6n de cuadros calificados para las ramas de econo-
mia, ciencia y cultura es otro aspecto relevante. Este programa ocupa
un sitio importante en la cooperaci6n a través del Fondo de Becas
del caAME, que comenzé6 a funcionar desde elafio lectivo 1974-75.

Noobstante lo apuntado, en la actualidad directivos del CAME
han manifestado que

comoest4n agotadas en considerable medidalas posibilidades de desa-
rrollo extensivo delas relaciones econ6dmico-comerciales entre los pai-
ses del CAME y América Latina, se busca promover nuevas formas como
las Sociedades Mixtas y las de Cooperacién Multilateral entre otras.‘

Las sociedades mixtas, que se basan en la propiedad y administra-
cién conjunta asi como enla distribuci6n paritaria de las ganancias

4 Ibid., p. 73.
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y pérdidas, contribuyen a crear nuevas ramas y empresas de expor-
tacién o sustitucién de importaciones, conforme a los programas
nacionales de desarrollo econémico y social, al mismo tiempo que
incorporan medios financieros necesarios pata estas operaciones.

En América Latina se desempefian actualmente 39 sociedades
mixtas: 18 checoslovacas, siete hiingaras, seis polacas, tres ruma-
nas, dos de Alemania Democratica y una de la Unién Soviética,

registradas en 13 paises de América Latina y el Caribe.
Si bien la colaboracién econdémico-técnicase realiza sobre la base

bilateral, en los Gltimosafios ha cobradocierto desarrollo la coope-
racién entre los paises socialistas y paises capitalistas industrializa-
dos en la construccién de obras en las nacionesen vias de desarrollo.

La mayorparte delas operacionestrilaterales estan ligadas a la
incorporacién de compaifiias occidentales en el suministro de algu-
nos tipos de maquinas e instalaciones. Por ejemplo, en la década
de los setenta la organizacién de comercio exterior soviético Ener-
gomashexport doté de equiposa la Central Costanera en Argenti-
na y subcontraté los servicios de la empresa francesa Beili para la
provision de aparatos de control y medida y a la empresa de Ale-
mania Federal Ksp para la entrega de bombas. Estas firmas, jun-
to con la Deutsch Babcock participaron en el suministro de equipos
para la central termoeléctrica de Bahia Blanca.

Al instalarse una fabrica de antimonio y aleaciones ferrosas en
Bolivia, la entidad soviética y la checoslovaca Skodaexport dotaron

de equipospara la tostacién de minerales y concentrados junto a
la empresa germanooccidental Kléchn Humboldt Deutsch.

De igual modovarias compajfifas de paises capitalistas emplean
en calidad de subcontratistas a organismosdepaises socialistas. Asi,
por ejemplo, cuandose instalaron los talleres de reparacion para

la explotacién petrolera en México, la compafifa francesa Cretsot-

Loire hizo participar a la empresa Wekzaeng Mashinov und Merk-
zag, de la Repablica Democratica Alemana,en la provisi6n de ma-

quinas herramientas.
La compafifa austriaca Wést-Alpine toméparte junto a una em-

presa de la rpen la construccién de unarefineria de petroleo en

Pera y una planta metalirgica en Bolivia. Asimismola trasnacio-

nal Texaco Gulf de Estados Unidos levanté una fabrica de gas li-

cuado en Ecuador equipada en parte por Rumania, y cuando la

empresa francesa Technip construy6 unarefineria de petroleo en

Peri, la entidad balgara Technoimport suministr6 materiales para

depésitos.  
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Otra tendencia quese observa en los ultimosafioses la incor-
poraci6n de capitales latinos a compafifas de los paises socialistas.
Por ejemplo, en 1987 el Gosagroprom, complejo agroindustrial de
la federaci6n rusay la firma sueca Tetra Park, firmaron conla brasi-
lefia Sucocitrico Cutrale un protocolo para la fundacion en la urss
de una empresa conjunta de produccién de jugo de manzanay na-
ranja de procedencia tanto soviética como brasilefia.

Esta tendenciaa la diversificaci6n de las formas de cooperacién
multilateral ha cobrado fuerza. En la realizacién de diversos pro-
yectos en paises en desarrollo se incorporan incluso organismosin-
ternacionales como en el proyecto Chipepe, conjunto lechero en
Nicaragua, donde tomaron parte el Programa Mundialde la Ali-
mentaci6n, FAO, BID y compafifas de Cana ja, Espafia, México, Cu-
ba, la RDA y la urss. El organismo de ccmetcio exterior soviético
y la compafiia brasilefia Norberto Odebrecht construyen en Ango-
la la central hidroeléctrica Capanda, cuya potencia sera de 520 mil Kw.

La empresa brasilefia Braspetro ha hecho participar a la enti-
dad hingara Chemodomplex comosubcontratista para explotar ya-
cimientospetroliferos en Iran y a la rumana Arcif para perforar pozos
artesianos en el Yemen. La empresa hingara Technoimpex hain-
corporado a compafiias brasilefias en el suministro de maquinas he-
framientas en sus proyectos en Nigeria.

Noobstante los avances logrados en el campode la coopera-
cién entre los paises de América Latina y las nacionesintegrantes
del came de EuropadelEste, persisten una serie de problemas que
€s necesario superar a fin de que pueda lograrse una cooperaci6n
mas plena. Estos obstaculos sonlos siguientes:

a) Escasa e inadecuada informacién sobre los usos y costum-
bres seguidos en cada uno de los paises; b) falta de uniformidad
entre las normas técnicas utilizadas en Latinoamérica y el CAME, lo

que impide la participacién de los paises socialistas en proyectos
latinoamericanossujetosa licitaciones internacionalesy en los cua-
les las normas técnicas usadas para elaborar las basesdelalicita-
cién se expresan en especificaciones que corresponden a normas
aplicadas por los paises de Occidente; c) desconocimientodela tec-
nologia provenientedelospaises socialistas, que obedeceen parte
a que la formacién académica y experiencia profesional delostéc-
nicos de América Latina esta influida por Ia utilizaci6n de tecnolo-
gia del area capitalista. Ello ha determinadola ineficiencia en la
elecci6n del equipo de procedencia socialista asi comoel descono-  
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cimiento de su uso y mantenimiento; d) deficiencia de los servi-
cios de posventa al ser reducido el nGmero de centros deservicios
distribuidos en América Latina, lo cual contrasta con el volumen
y la complejidad del equipo vendido; e) cambios de orientacién
de la politica econémica por parte de los paises latinoamericanos,
que han modificado en oportunidadesla prioridad de los proyec-
tos de inversi6n por el cambio dadoenla funcién del sector pabli-
co. La mayor privatizacién de la economia generé efectos
perturbadores en este sentido.

Los expertos del cAME plantean quelos obstaculos para la coo-
peracién se deben a que

En América Latina escasean ingenieros y disefiadores nacionales alta-
mentecalificados a la vez que no existen potentes centros de investi-
gaci6n cientifica y de proyeccién que estén en condiciones deresolver
de modointegral las tareas del desarrollo. Ademas de que los paises
latinoamericanos experimentan serias dificultades para movilizar recursos
financieros para la realizaci6n de proyectos grandes y medianos.°

Conclusion

Lasrelaciones de cooperacién entre América Latina y los paises
europeos miembrosdel CAME son ciertamente limitadas, pero cuan-

do consideramos que su inicio es muy reciente —década de los
setenta—, no podemosdejar de observar que han tendidoa fortale-
cerse en areas especificas, comoesel caso dela energia y la mineria.

Asimismo debemosreconocer que la poca magnitudde la coo-
peracién obedece también a lo expresado porla cePpal en elsenti-
do de que el concepto mismodifiere del de los paises capitalistas,
con los cuales ha mantenido AméricaLatinalos lazos mas antiguos
y mas firmes, sobre todo con los Estados Unidos.

Dealli que sea obvio que las empresas, los profesionalesy los
institutos de investigacién estén mas familiarizados con la tecnolo-
gia proveniente de los paises industrializados de Occidente y que
tengan dificultades para asimilar la proveniente delos paises socia-
listas. Por ello lo que manifiesta el came sobre la deficiencia de los
técnicos e institutos latinoamericanos debe considerarse como una
opinién parcial.

El acercamiento de Latinoamérica a los paises de Europa Oriental

> Ibid., p. 41.  



 

18 Aida Lerman Alperstein

ha sido sumamentebeneficioso, porque a largo plazo permitira la
diversificaci6én de sus contactos y, por consiguiente, cierto margen
de independencia respecto de los Estados Unidos. Sin embargo,el
futuro de las relaciones conlossocialistas es dificil de predecir, ya
que el proceso de transformacién que viven apunta a una mayor
integracién con Europa, y América Latina aparece por el momento
marginada de sus necesidades eintereses.

 

JOSE GAOS Y LA AMPLIACION
METODOLOGICA EN HISTORIA DE

LAS IDEAS

Por Este/a FERNANDEZ DE AMICARELLI

CONICET-CRICYT, MENDOZA, ARGENTINA

A HISTORIA DE LAS IDEAS es un campodeestudio.en el que se pro-

L duce el descubrimientodela Historia como caminopara la con-
solidacién del sujeto latinoamericano, condicién de posibilidad del
filosofar mismo. En este sentido, Arturo Andrés Roig sefiala que
la importancia deesta disciplina ‘‘le ha venido del hecho de que
surgio y se desarroll6 como una delas tantas formas culturales de
autoafirmacién de nuestros pueblos’’.!

En este marco se comprendela discusién gaosiana en torno a
la ‘‘filosofia del mexicano’’. En su propuestael objeto deesafilo-
sofia, es decir, el mexicano mismo, es considerado no como una

esencia susceptible de contemplacién y descripcién, sino como un
problema. E\ método apropiadopara el tratamiento del tal objeto
no puedeser entonces otro queel hist6rico-existencial del plan-
teamiento y resolucién de los problemas dela circunstancia mexi-
cana concreta, capaz no solo de pensarla sino también de trans-
formarla.

Si bien Gaosparte del circunstancialismo de Ortega, su inter-
pretacion se fundaen unaradicalizaci6n del historicismoporla cual
la Historia es recreacién del pasado y creacién del presente y del
futuro. Esto es posible merced a la mediaci6n y presencia del suje-
to en el método propuesto por el autor.

Unaporte metodologico interesante es la revision de la nocion
de ‘‘fuente’’ para una Historia de las ideas, que resulta amplia-
da por Gaos has:a permitir la incorporacién en dicha categoria de
todotipo de expresién de ideas que puedaser conocidaporel his-

1 Arturo Andrés Roig, ‘‘La ‘Historia delas ideas’ y sus motivaciones fun-
damentales’’, en Revista de Historia de las ideas (Quito), 4 (1983), p. 153.
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toriador. Entre todas las fuentes posibles Gaos destaca la primacia
de los documentosescritos 0 ‘‘textos’’ propiamente dichos; éstos
son ‘‘directos’’ cuando manifiestan, sin mas mediaciones, el pen-

samiento del narrador,e ‘‘indirectos’’ cuando en el documentoel

autorrefiere ideas u opiniones ajenas. Pero ademas delas escritas,

Gaos considera comofuentes las expresiones orales de ideas que,
comoenel caso anterior, pueden ser también ‘‘directas’’ o ‘‘indi-
rectas’’. En tercer lugar,el filésofo espafiol extiende la nocién de
fuente a todo tipo de ‘‘documento’’: ‘‘Nosélo los ‘diplomaticos’.
La mas sencilla carta familiar, el mas humilde ‘documento’ domés-
tico, puede ser expresién de ideas, quiz4 apenas conscientes para
quieneslas expresan de esta misma manera, pero noporello me-
nos efectivas y operantes en la circunstancia doméstica o fami-
liar’’.? Por Gltimo, el concepto examinadoincluye otras formas de
expresiOn no textuales: ‘‘. . .tampoco se excluyen los ‘monumen-

tos’, ni siquiera los desprovistos de toda inscripci6n. Tambiénellos
son expresiOn de ideas. . . bien que se trate de una expresi6n muy
peculiar y porello requeridora de una hermenéutica no menospe-
culiar’’.3

En estos parrafos hacen su aparicién porvez primera categorias
de anilisis que el autor profundizaria afios mas tarde en su obra
De Ja filosofia.

Es asi como Gaospresentael esbozo del concepto de ‘‘universo
discursivo’’ o totalidad organizada del pensamiento humano, que
ha alcanzadoel nivel de la expresi6n nosélo escrita sino también
oral o, al menos, comopalabrainterior. Efectivamente, en la con-

cepcién gaosiana las fuentes de la Historia de las ideas abarcan
toda manifestacién discursiva, pasada, presente o futura, textual

oO notextual.
Dentro del horizonte amplio del ‘‘universo discursivo’’ los tex-

tos son manifestaciones concretas de una determinada sociedad en
una €poca dada; dealli la supremacia quelos textos poseen en su
calidad de fuentes. Pero la nocién de‘‘fuente’’, generalmenteres-
tringida al texto o documentoescrito, se profundiza hasta rescatar
otras formas expresivas que no han alcanzadocristalizaci6n textual
y que podemosconsiderar como discursos meramenteposibles (ex-
presin oral, pensamiento no expresado verbalmente) o que sélo

2 José Gaos, En torno a /a filosofia mexicana, México, Alianza editorial,
1980, p. 26.

3 Ibid., p. 26.
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podemos conceptuar como‘‘textos’’ en un sentido muy amplio del
término (‘‘documentos domésticos’’, ‘‘monumentos desprovistos
de inscripcién’’). Esto abre la posibilidad metodolégica de acceder
a determinadas voces que, por una situacion de marginalidadso-
cial, no han logrado formalizarse textualmente. Ademias,la inclu-

sién de los documentosfamiliares y de los monumentos,utensilios
y, en general, el mundodelos objetos creados y usadosporel hom-
bre en el ambito dela vida diaria, permite incorporar como fuente
dela historia la cotidianidad misma, a través de sus formas expre-
sivas, textuales y no textuales.

Finalmente, la distincién entre formas ‘‘directas’’ e ‘‘indirec-
tas’’, propias tanto de la expresién oral como textual, noslleva a
la consideraci6n delas fuentes no como configurando un discurso-
uno sino comoun‘‘sistemade discursos’’, organizado desdela pers-
pectiva peculiar que le confiere su autor, y provisto de un grado
de ‘‘referencialidad discursiva’’, esto es, un sistema donde estan

presentesdiscursosotros 0 ‘‘referidos’’, introducidosenel discurso
del narrador.

Valentin Voloshinoy define el discurso referido como ‘‘el dis-
curso dentro del discurso, enunciado dentro del enunciadoy,al

mismotiempo, discurso acerca del discurso y enunciadoacerca del
enunciado’’.‘ Se trata de una operaci6n verbal en la cual un enun-
ciadoes extraido de su contexto original para ser incorporadoa otro.
Deeste modo,dos contextos, con ubicaci6én espacio-temporal o social

distinta y con posiciones axiolégicas diversas, interactiian dentro de
la misma estructura semAntica.

Asi, la distinci6n gaosiana entre expresion ‘‘directa’’ e ‘‘indi-
recta’ de ideas nos ponefrente al fenémeno dela referencialidad
discursiva comoverdadera unidad de sentido, con respectoa la cual
el enunciado monolégicoaislado es una mera abstraccién. Gaosde-
fine la expresi6n ‘‘directa’’ de las ideas como aquella propia ‘‘de
quien asi las esté dando a conocer a un historiador’’; la forma‘‘in-

directa’’ es la ‘‘de ideas anteriores 0 ajenas de quienasi las esté
dando a conocera un historiador —al quese las dara a conocer aquél
sdlo por medio de las actuales suyas’’.» La expresién indirecta de
ideas aparece claramente como un discurso referido, incorporado
en el propio y organizado a partir de un horizonte de comprensi6n
particular, diverso del autoral pero mediatizadopor éste. Esto mues-

4 Valentin Voloshinov, E/ signo ideologico y Ja filosofia del lenguaye,
Buenos Aires, Nueva Visién, 1976, p. 143.

> José Gaos, op. cit., p. 25 ss.
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tra hasta qué puntoenla realidad social el lenguaje siempre impli-
ca interaccién entre dos o mas sujetos.

A continuacién, Gaossefiala la posibilidad de distinguir tres

etapas en la metodologia propuesta: invencién de textos, andlisis
y sintesis textuales y articulacién de la historia.

Enel primer momentoel historiador procedea la seleccién de
las fuentes, tomandoa éstas en toda la amplitud que hemossefia-
lado; dicha selecci6n opera a partir de una axiologia prediscursiva
queincluyelos intereses particulares del autor y su perspectiva ideo-
logica propia, de modo quela tarea selectiva puedeser considera-
da como unaauténtica ‘‘invencién’’ de los textos. En el anilisis,
el historiador entabla un didlogoconlas ideas estudiadas, su suje-
to y su circunstancia, sin desprenderse de la propia subjetividad y
con el imperativo deser consciente de ella y de estar dispuesto a
modificar su punto devista si asi lo impone el nuevosaber; este
anilisis se completa con la elaboracién de una estructura dinami-
ca, que es la parcela de historia estudiada,es decir, la sintesis. El
Gltimo momentoesel de la articulaci6n, sintesis de grado supe-
rior, en que el historiador reconstruye la historia a partir de una
categorizacion por él determinada.

En su conjunto, el método gaosiano remite a lo que el autor
ha llamadola ‘‘dialéctica entre hechos e ideas’’, porla cual, si bien

los hechosno se reducen a las meras ideas —comopretendeelidea-
lismo histérico—, tampoco son absolutamente independientes de
ellas —posicién susteatadaporlas corrientes ‘‘sustancialistas’’. En
realidad todo hecho posee un sentido otorgado, elaborado desde
una comprensi6n del mundoestructuraday orgdnica, que funcio-
na como @ priorhistérico de toda interpretacién posible. ‘‘La ex-
plicaci6n o comprensi6ndelas ideas porel resto de la realidad de
que forman parte, implica una seleccién de esta masa de materia-
les, hecha con sujecién a un principio valorativo’’.‘ La Historia
delas ideas se organiza siempre desde un sistema axiolégico pre-
vio que determinalo ideolégico del discurso, esto es, el modo co-
moel historiadorse inserta como sujeto en el discurso hist6rico que
construye.

La presencia ineludible del sujeto en toda Historia y en toda
Filosofia de la historia trae aparejada una profundacritica a la no-
cién de objetividad. Gaos hace notar cémolatesis de la indepen-

& José Gaos, ‘‘O’Gorman la idea del descubrimiento de América’, en
Filosofia mexicana de nuestros dias, México, Imprenta Universitaria, 1954.
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dencia de los hechos en relacién con las ideas que los hombres se
formulan sobreellos, tan obvia en apariencia, conduceal historia-
dora extraer la norma metodolégica de atenerse a los hechosy pres-
cindir de las ideas. Sin embargo, enla base de este método y de
la tesis que lo inspira hay también una determinada‘‘idea’’, un
fondofilos6fico, que noes otro queel propio de la concepcién sus-
tancialista dominanteen la tradicién ideolégica de Occidente,se-

gain la cual la realidad se integra de sustancias inmutables, objetivas
e independientes de los sujetos que las piensan. ‘‘Tal objetividad
es la verdad de los hechos que, por lo mismo quelos hechosla po-
seen independientementedelos sujetos, éstos no pueden hacer mas
que descubrirla en y con los hechos mismos’’.’

Frente a la concepcién de la verdad como algo queesta en las
cosas a la espera de que vengaalguien a develarla, el planteo gao-
siano muestra la ligaz6n intima existente entre el problema de la
verdad y la cuestién del horizonte de comprensién histérico des-
plegado porel sujeto. Pero es necesario, al mismo tiempo, evitar
el error tedrico contrario consistente en reducir los ‘‘hechos’’, la
“‘verdad’’, a las ideas, en unidealismoal estilo hegeliano.El pro-
cedimiento metodolégico correcto se funda en el hecho de que, para
el historiador, en tanto sujeto empirico, no existe otro modo de
acercamientoa los hechossi no es a través delas ideas, profunda-
mente histéricas, en que los hechos se dan.

La presencia de la subjetividad est4 sefialada de diverso modo
en los tres momentos del método propuesto porel autor.

En el primer momento, como hemos comentado,la participa-
cién del sujeto es determinante, hasta el punto de que los textos
o documentosson‘‘inventados’’ porel historiador. La ‘‘invenci6n’’
de los textos corresponde a un momentopredialéctico del queha-
cer historiografico, en el cual el historiadorselecciona los data que
considera historiables, es decir, merecedores de entrar en la Histo-

tia. Con ellos construye un sistema o ‘‘totalizacién’’ que, parad6-
jicamente, noestotalizadora, pues tiene como punto de partida
aquella seleccién previa que suponeel olvido o la negacién de los
datos relegados. Ahora bien, esta negaci6n puedeser de distinta
indole: puede tratarse de una mera negaci6n nihilizadora porla
cual se desconoce un aspecto dela realidad histérico-social, o bien
puede ocurrir quese realice una negaci6n dialéctica por la cual los
datos no seleccionadosse encuentran de algiin modointegrados en

7 Ibid., p. 244.
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la totalizacién construida. En el primercaso el olvido cumple una
funcién ideolégica, en cambio, en el segundo obedece la necesi-

dad metodolégica de organizarel discurso hist6rico a partir de una
jetarquizaci6n delos data. Del modo en quese ejerza la negaci6n
depende,en dltimo término,la legitimidaddela ‘‘reconstrucci6n’’

hist6rica realizada; legitimidad que no debe confundirse nunca con
““‘objetividad’’s pues ésta, en sentido estricto, no existe, ya que la
totalidad resultante es puesta aprioriporel sujeto en el acto mismo
de la seleccién.*

Es posible, ademas,sefialar un segundo momento negador que
resulta del olvido respecto de la naturaleza misma dela seleccion
tealizada, y que se descubrefacilmente en la atribucién de objeti-
vidad absoluta a los data seleccionados.En la explicaci6n gaosiana
esta instancia corresponde la elaboraci6n de la simteses hist6rica,
quesigue inmediatamenteal anilisis hist6érico, del que apuntare-
mosalgunas consideraciones todavia, y forma conél el segundo mo-
mento del métodogaosiano. Por obra dela sintesis o reconstruccion
de la estructura dindmica de la parcela de historia estudiada‘‘las
distintas ideas 0 datos presentan afinidadesy discrepancias que las
unen y separan en distintos grupos: éstos presentan a su vezrela-
ciones de condicionamiento de unos porotros’’.?

En cuantoal andlisis, momento intermedio entre la invencion
de los textos y la elaboraci6n dela sintesis, Gaos sostiene quese
centra en el estudio no sdlo de un objeto o temasobreelcual el
texto versa, sino también de un sujeto que se expresa a través de
determinadas ideas. En relacién con la problematica ya apuntada
del discurso referido, puede afirmarse queel ‘‘sujeto delas ideas’
es incorporadoen eldiscurso del historiador de las ideas (discurso
querefiere) como discurso referido, produciéndoseasi unainterac-
cidn entre dos sujetos separadosen el tiempoy en el espacio. Toda
Historia de las ideas implica entoncesla introducci6n de un discur-
so —otro, es decir, la inclusién en unaestructura discursiva dada
de un enunciado que posee autonomia semAnticay sintactica y que
funciona del siguiente modo: por una parte, deja intacto el con-
texto quelo incorpora(el discurso del autor), al mismo tiempo que
dialoga (afirma, niega, tergiversa, polemiza,etc.) con él.

Es en el marco de lo que Voloshinoyllama ‘‘lenguaje interno’’

® Cf. Arturo Andrés Roig, Teoria y critica delpensamiento /atinoame-
ricano, México, FCE, 1981.

9 José Gaos, En torno a /a filosofia mexicana, p. 284 ss.
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—queest4 socialmente codificado y referido a un sujeto social y
no individual— donde se recibe, comprendey evaltia el habla del
otro —tambiénsujeto social. Se trata de una recepcidn activa que
supone unainterpretacién del discurso del otro y la preparacién
de una respuesta. De este modose establece unarelaci6n dinamica
entre el contexto autoral y el discurso referido, relacién que Gaos
expresa en estos términos: ‘‘...se suele tomar los textos como fuen-
tes de conocimiento exclusivamentedelos respectivos ‘objetos’: las
ideas constitutivas del tema del texto del caso. Pero todotexto, cual-
quierasea su objeto, es, ademas, fuente de conocimiento,en algu-
na medida,de su ‘sujeto’: el autor y sus circunstancias, integrantes
delas circunstancias de las ideas’’.!° Queda asi planteada la pro-
blemAtica de la Historia de las ideas y de la Filosofia de la Historia
como undidlogo entre sujetos que interactian, dentro de untex-
to, a partir de horizontes culturales y sociales distintos.

El método gaosiano no puede llevar sino a la conviccién dela
imposibilidad de aplicar seriamente la normade despojarse de aque-
llos factores subjetivos para captar los hechosen su objetividad. ‘‘El
imperativo de despojarse de ideas preconcebidas y prejuicios, no
se diga simpatias y antipatias, es imposible de cumplir: equival-
dria a despojarse de la propia personalidad,y sin ella dificil le seria
enfrentarse conla historia al historiador, que habria dejado de existir
como ser humano’’."' ¢Cudles son entonceslos imperativos vali-
dos que debenorientar la tarea del historiadoro delfilésofo?: ‘*Los
imperativos no puedenser sino: enriquecerse todo lo posible en
saber y pensar; afrontar con lo que se sepa y piensela historia. . .
pero esforzarse portenerla conciencia ms cabal posible delo sabi-
do y pensado con quesela afronta; y estar en conciencia resuelto
a cambiar de manerade pensar. . . hasta donde'lo impongael nuevo
Saber. 2.0?

En este planteo creemos encontrar un aspecto fundamental del
pensamiento gaosiano, a saber, la capacidad de volver criticamen-
te sobre si para dirigir una sospecha a los fundamentosdel propio
discurso. A partir del reconocimiento dela imposibilidad de aban-
donar el horizonte axiolégico desde el cual comosujetos hist6ricos
preguntamos,la biisqueda delos imperativos validos para la cons-
truccién de toda interpretacién supone el cuestionamiento acerca

10 Op. cit., p. 28.

u [bid.
12 Op. cit., p. 29.
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dela legitimidad del @ priori del cual se parte. Efectivamente,la
elaboracién de una Historia de la Filosofia o de una Filosofia de
la Filosofia, que tenga por objeto el pensamiento hispanoamerica-
no del pasadocon vistas al del presente y del futuro, requiere co-
mocondici6n sine qua non |a constitucién de un sujeto que se afirme
a si mismo comovalioso.'» De dondees posible sefialar el pensa-
miento gaosiano como un lugar de recomienzo dela filosofia, en
quese producela afirmaci6n de un ‘‘nosotros’’, el hombre hispa-
noamericano, con valor programatico y como sujeto del propio
pensar.

Como hemosvisto,la Historia de las ideas aparece en Gaos co-
mouna formacultural de autoafirmaci6n del sujeto latinoameri-
cano y como camino conducente a la filosoffa mexicana, en
particular, e hispanoamericana, en general. En este sentido,la cues-
tién dela posibilidad de la filosoffa mexicana se resuelve en la exis-
gencia deconstituir un sujeto que se valore a si mismo comosujeto
hist6rico. Dentro de este contexto, el tema dela necesidadde revi-
sar los principios metodolégicosy axiolégicos a partir de los cuales
ese sujeto mira hacia el pasado, resulta de gran interés, pues aun
un discurso pretendidamentelatinoamericanista puede basarse en
una afirmacién de si mismo que podemosconsiderar ilegitima.

Efectivamente, no se niega que la posibilidad de todo conoci-
miento se funde en un actovalorativo previo; al contrario, esto es

precisamente lo que Gaos enfatiza al colocar a la subjetividad co-
mopunto de partida de toda interpretaci6n dela historia. Lo gno-
seolégico tiene su condicién de posibilidad en un acto de afirmacién
de determinadosvalores, intereses, afectos, acto que genera un ho-

rizonte de comprensi6na partir del cual se mediala realidad y se
constituye toda objetividad. Pero esta mediacién delo objetivo por
lo subjetivo no tiene la mismavalidez en todoslos casos, y el im-

3 Cf. Arturo Andrés Roig,of. cit., p. 11: ‘*. . .aparece precisamente
entendida la normatividad dela filosofia cuando Hegel en su Introduccion
a la historia de Jafilosofia se plantea el problema del Comienzo dela filosofia
y de su historia’. Alli nos dice que tiene un comienzoconcreto,es decir, his-
torico, en la medida en queelsujeto filosofante ‘se tenga a si mismo como
valioso absolutamente’. . . y que. . . ‘sea tenido comovalioso el conocerse
a si mismo’. Afirmaciones ambas de un sujeto que no implican una reduc-
ci6n a la mera subjetividad, en cuanto queel individuo lo es en la medida
en quese reconoce a si mismoenlo universal y en cuantolafilosofia necesita
(riissen), ademas, de la forma concreta de un pueblo (die konkrete Gestalt
eines Volkes)’’.
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perativo de ser capaz derevisar criticamente aquello sabido o pen-
sado, a partir de lo cual se afrontan los ‘‘hechos’’, y de resolverse
a modificarlos ‘‘puntos de vista’’, suponeel problemadelalegiti-
midaddel ‘‘nosotros’’ fundante. Como veremosluego,sélo un su-

jeto empirico (y no una abstraccién ontologizante), y que asume
la historicidad tanto propia comodelosotrossujetossociales, pue-
de legitimar el comienzo de un pensar con caricter liberador.

Ahorabien,la cuesti6n dela validez y de los limites del sujeto
gaosianosolicita una discusi6n que afrontaremosen otro lugar. Pero
mis alla de las debilidades del planteo del autor, la presencia del

cuestionamiento sobre la legitimidad de todo saber representa la
posibilidad misma de superaci6n de las propias contradicciones y
silenciamientos.

En la medida en queel sujeto que historiza las ideas asumelos
imperativos legitimos, ‘‘hay un progreso espira/, intelectual y afec-
tivo y volitivo, del historiador en relacién con la historia’’.“ Si
adoptamos como herramienta metodolégica la distincién entre dos
posibles dialécticas,"’ una discursiva, esto es, la elaboraci6n de un

discurso que explica la ‘‘realidad’’ a partir de la seleccién de los
data y su posterior organizacion, y otra dialéctica real, concebida
comoel proceso hist6rico mismo que, en su devenir, obliga a re-
pensar los hechos y a elaborar el discurso, podemosconcluir que
la produccién simbélica puede realizarse sobre la base del oculta-
miento de algtin aspecto dela realidad social o bien puede procu-
far aproximarse a ésta, ejerciendo cierto gradodecritica y autocritica
e intentando quela dialéctica discursiva se acerque a los procesos
hist6ricos para permitir su itrupcion en este nivel. A partir enton-
ces de la distinciénsefialada diremosqueel ‘‘progreso enespiral’’
aludea la posibilidad de una aproximacién permanentea la dia-
léctica real, que permita desmontar y corregir las totalizaciones ocul-
tantes en queel discurso puedacaer, a la luz de la historicidad

concretade los hechosy de la conflictividad queellos generan. Se-
mejante‘‘progreso’’ se relaciona ademas con la necesidad de supe-
rar los sucesivos ‘‘olvidos’’ que cada presente ha ejercidoy ejerce
respecto delos distintos pasados. Se trata, en definitiva, de resol-
ver dialécticamente la tradicién intelectual latinoamericana preo-

4 José Gaos, En torno a /a filosofia mexicana, p. 29.
15 Cf Arturo Andrés Roig, ‘‘Propuestas metodolégicas para la lectura de

un texto’’, en Revista del IDIS (Universidad de Cuenca), nam. 11 (1984).
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cupadapor‘‘deshacerse del pasado’’y ‘‘rehacerse segiin un presente
extrafio’’ para ‘‘en vez de deshacerse del pasado, practicar con él
una Aufhebung. . .; y en vez de rehacerse segiin un presente ex-
trafio, rehacerse segiin el pasadoy el presente mAs propios,convis-
tas al mas propio futuro’’."© Gaos formula asi la exigencia de
elaborar unaFilosofia de la Historia a partir de una concienciahis-
torica queno ejerzael olvido anteciertos hechosdel pasado, y ante
los grupos humanosque han promovidotales hechos, sino que asu-
mala propiahistoria como Gnico mododeproyectarse en una uto-
Pia para si, es decir, con una apertura hacia el futuro comoel lugar
de la novedad histérica. Pues, si bien lo humanoen general se ca-
racteriza por la experiencia de la contingenciay futuridad,esta ex-
periencia se potencia al maximo en el caso del hombrelatino-
americano, ‘‘porque las naciones hispanoamericanas representan en
la historia de la cultura universal un caso nuevo’’.”

Fl Gltimo momento del método gaosianoes la elaboracion de
“‘una sintesis de grado superior, una sintesis de la sintesis de los
resultados de los andlisis, en una narracion seguida, Gnica, a través
de su articulaci6n’’, en la cual “‘el historiadorintegra todos los pun-
tos. . . en un todo queresulta, en definitiva, explicable 0 com-
prensible porla concurrencia de todas sus partes con él: la Historia
endereza cada parte, hacia el todo’’.'* En la confeccién de esta to-
talizaci6n de grado superior es de fundamental importanciala or-
ganizacion de los data querealiza el historiador. Si partimos del
hecho de quela historia vivida posee unaestructura y una dinami-
cidad propias, es evidente que las mismas resultan destruidas por
la selecci6n previa llevada a caboporel historiador desde un deter-
minado a prion. La Historia es, de este modo, desarticulacién de
la historia, pero es tambiénrearticulaci6n a partir de determinados
criterios selectivos. La Historia ‘‘necesita reconstruir, rearticular, la

historia, prescindiendo de lo omitidoentre lo seleccionado, soldando
directamente los cabos de lo seleccionado. La mas obvia ma-
nifestacién de esta reconstrucci6n o rearticulaci6n dela historia por
la Historia es la division de aquélla por ésta en edades, épocas, pe-
tiodos’’."° Tal periodizaci6n se realiza por medio de determinados
conceptos que Gaos denomina‘‘categorias’’.

16 José Gaos, op. cit., p. 140.
7 Op. cit., p. 176.
18 Op. cit., p. 33.
19 Op. cit., p. 34.
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Las categorias son los instrumentos conceptuales a partir de los
cuales se organiza un determinado discurso; poseenprioridad res-
pecto de los demas conceptos y funcionan comoposibilitantes del
pensar y de su expresi6n discursiva. Se originan en un determina-
do 4mbito dela realidad, pero luego se generalizan y se aplican
en otros terrenos. ‘‘En los dominios dela historia se presenta aquella
tendencia como imperialismo de las categorias autéctonas de una
parte de la historia sobre otras partes de ésta’’.”” Es decir, la atri-
bucién de categorias extraidas de la historia europea a los procesos
latinoamericanos es una expresi6n de imperialismo, pues supone,
en definitiva, la incorporacién de las historias nacionales enla lla-
mada‘‘Historia universal’. Quese trata de un procedimientocla-
ramente ideolégico, lo demuestra el hecho de que encierra una

concepcién de la historia del pais o paises en cuesti6n como des-
provista de sustantividad suficiente para desplegar un procesohis-
térico peculiar, comprensible por medio de categorias propias. De
alli que toda formade ‘‘imperialismo de las categorias’’ dependa,
en Ultimainstancia, de una Filosofia de la Historia construida des-

de una voluntad de dominio. ‘‘De hecho, el mentado imperialis-

molo ha ejercido hasta hoyla historia europea en la Historia hecha
por los europeos —y por los coloniales mentales de los euro-
peos. . .— y lo ha ejercido como dependencia del mas radical im-
perialismo de la Filosofia de la Historia y de la Cultura hecha por
los europeos’’.”!
‘+ El mencionadoimperialismotiene su origen en la idea de que
‘México, en particular, e Hispanoamérica, en general, carecen de

una doble originalidad: en las ideas, el pensamiento la filosoffa,
por unaparte,y en la Historia detales ideas, pensamiento filoso-
fia, por otra. Esta segunda falta de originalidad radicaria en la in-
capacidad para articular la Historia de las ideas mexicanas (0
hispanoamericanas) a partir de categorias originales, fundadas en
la propia historicidad y mas alla del modelo europeo de la Histo-
ria. La importancia de una categorizacion propia se revela en el
hecho de que demostrandola falsedad de esta supuesta carencia
de originalidad, se prueba inmediatamente la falsedad de la pri-
mera imputaci6n. Las peculiaridades estructurales y dinamicas de
las ideas mexicanas (o hispanoamericanas) portan una originalidad
que sdlo puedeapreciarse desde la formulacion de categorias autoc-

20 Ibid.
2 Op. cit., p. 35.  
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tonas y originales. Es decir, la peculiaridad enlas ideas y en los pro-
cesoshist6ricosse revela a la luz de un tratamiento histérico también
peculiar (a partir de categorias peculiares).

Se trata de mostrar hasta qué puntolas categorias de anilisis
elegidas no puedenserajenas a la realidad hist6rico-cultural anali-
zada. La exigencia de una reformulacién de las categorias mani-
fiesta el paso de una visién estatica (comocarente de historicidad)
a una visié6n dinamica de América Latina, y supone comoconse-
cuencia necesaria la reformulacién del sujeto que enuncia el dis-
curso: ya no puedeserel europeo o el colonial del europeo, vale
decir, el americano quetiene sus ojos puestos en Europa, sino que
se trata de ofro sujeto histérico y social que semantiza la misma
realidad pero desde postuladosdistintos, para lo cual es necesario
proponercategorias nuevas.

Ahorabien, un sistema simbéiico es un conjunto estructurado
de signos que han recibido un significado segundoy una carga va-
lorativa determinada, y que se organizan a partir de conceptos ca-
tegoriales fundamentales o basicos. Entonces, las categorias que
configuran un sistema simbélico no solamente designan unareali-
dad, sino que ademas encierran un valor normativo y axiolégico,
vale decir, poseen naturaleza ideolégica, y esto en dossentidos: ea
primerlugar, representan un determinado programa —yla exigencia
de pensar nuestra realidad a partir de categorias originalesse rela-
ciona, de este modo,con el propésito de consolidar una filosofia
hispanoamericana—,y, en segundolugar,ejercen distintos modos
de ocultamiento o manifestacién respecto de la realidad social o
nacional. Porlo cual la utilizacién de categorias foraneas implica
un grado de encubrimiento delas peculiaridades delas sociedades
latinoamericanas y de justificacién del estado de cosas existente;
porel contrario, la formulacién de categorias autéctonas puede con-
ducir al planteamiento de la necesidad de unacritica o una rever-
sién de la realidad descubierta.

La propuesta de formulacién de categorias propias se vincula,
finalmente, con la voluntad de elaborar un discurso que no esté
al servicio de la deshistorizacién del hombre americano como ca-
rente de sustantividad propia, y conduceal proyecto de inversi6n
de la Filosofia de la Historia imperial, cuyo prototipo se encuentra
en Hegel y su concepcién de América comoel lugar de un vacio
hist6rico. En este sentido, las condiciones que ha de cumplir un
discurso filos6fico propio pueden resumirse en la necesidad de ‘‘una
filosofia o un filosofar elaborado sobre unsistemacategorial que    
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coincida con una temporalidad desde la cual nuestro hombrese sien-
ta responsable de su hacerse y su gestarse’’.””

La exigencia de categorias autéctonas vienea sefialar una direc-
ci6n en cuanto al problemadel origen de todosistemacategorial.
El mismo puede surgir de un @ prioripuestoporel sujeto, o bien
puedeoriginarse a partir de la elaboracién de una experiencia his-
torica, es decir, a posterior’. Gaosse inscribe en la linea trazada

por Dilthey con su critica del sistemacategorial kantiano, cuyo aprio-
rismo condicionala naturaleza trascendental del sujeto que postu-
la tales categorias.

La crisis de la nocién de ‘‘sujeto’’ ha conducido a desmontar
los supuestos kantianosy a replantearse la tabla clausuraday estric-
tamente formal delas categorias, asi como también la exacerba-
cién de la contraposici6n entre forma y contenido postulada por
Kant. Ahora bien, el cuestionamientoa la filosofia trascendental
se inicia en el pensamiento de Hegel conel despertar de la nocién
de historicidad y con la nueva comprensiénde la subjetividad co-
moresultado de un procesodialéctico en el que se superala dico-
tomia kantiana entre forma y contenido. Sin embargo,enlacrisis

del apriorsmo kantiano, Dilthey representa un hito fundamental,
cuya importancia radica en la afirmacion de un sujeto creador con-
cebido no comoEspiritu absoluto, esto es, como un ‘‘nosotros’’

universal y necesario, sino como histérico, contingente y empirico.

Lacritica de Dilthey, asumida por Gaos,se dirige al supuesto
kantiano de la independencia del pensamiento,con suscategorias
formales, respecto de la multiplicidad de sensaciones. El historicis-
ta alem4n afirma que en lo que Kantllama ‘‘intuicion’’ ya operan
procesos mentales tales como diferenciar, estimar grados, unir, se-
parar. Estos procesos constituyen para Dilthey el campodel ‘‘pen-
sar tacito’’; actian en la formacién delas percepciones y luego son
la base de la abstraccién propia del pensamiento discursivo. Asi,
las categorias formales son abstraidas de aquellas funcioneslégicas
primarias y no deducidas a prioré del pensamiento discursivo.

La propuesta diltheyanase dirige a ensanchar el planteamiento
de Kantcon respecto a las condiciones histéricas del conocimiento
humano, pero tomando comopuntodepartida un sujeto concebi-
do como unidadestructural de sentimiento, ideas y volicion, y no
como un yo puramenteintelectual y abstracto. Dilthey ataca la di-
visi6n tajante entre materia y forma o intuicién y pensamiento, y

2 Arturo Andrés Roig, ‘‘Categorias y temporalidad para unfilosofar la-
tinoamericano’’, 1987 (mecanografiado).
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afirma que enla percepcién, junto con los materiales sensibles, se
imponela forma en que éstos han deser ordenadosporla concien-
cia. La elaboracién de la percepcién comienza inmediatamente y
a partir de la materia: ‘‘la indole de los contenidos sensibles condi-
ciona la forma de abarcarlos conjuntamente’’.” No se nos da una
materia sin forma que luego es informada; la forma es abstraida
de la materia misma.

A partir de una definicién de las categorias en general,* Dil-
they distingue las categorias formales o légicas, quese aplican a to-
dos los objetos de conocimiento,y las categorias materiales 0 reales,

exigidas por la indole de los objetos y distintas segin se apliquen
al dominio delas ciencias del espiritu o de la naturaleza. Las pri-
meras resultan dela abstracci6ny se desar‘ollan en el plano discur-
sivo como explicitacién de las representaciones quese inician en
la percepcién. ‘‘Son un percatarse de grado superior, que constata
pero no construye a prion. Aparecen ya en nuestro pensamiento
primario y se hacen valer después en una etapa superior. Constitu-
yen las condiciones formales tanto del comprender comodel cono-
cer, tanto de las ciencias del espiritu como en las de la natu-
raleza’’.®

Las categorias materiales (duraci6n, significado, desarrollo, es-
tructura, etcétera) tampoco son construidas @ priori, sino extraidas
o ‘‘explicadas’’ de la vivencia misma. Son modosderelaci6n infe-
ridos a partir de la vida; como ésta no es unarealidad acabada sino

un proceso hist6rico en desarrollo, la tabla de las categorias reales

permanece siempre abierta y sujeta a ampliaciones.
Deeste modo Dilthey reivindica el origen empirico de las cate-

gorias: el pensar y las experiencias sdlo ‘‘explican’’ las conexiones
quecontienela vida misma.El conocimiento esposible porque en
la experiencia vital estén contenidas todas las relaciones quese pre-
sentan explicitadas en las categorias.

Se retomaasi la tradici6naristotélica en lo que respecta al esta-

23 Wilhelm Dilthey, Psicologia y Teoria del conocimiento, México, FCE,
1944, p. 208.

24 ‘En los predicados que aplicamosa los objetos se contienenmodos de
captacion. A los conceptos que designan tales modoslos llamo categorias.
Cada uno de estos modos comprende unaregla de relacién. Las categorias
constituyen en si conexionessistemAticas, y las categorias supremas sefialan
los puntos de vista supremos de captaci6n dela realidad’’, en Dilthey, E/
mundo historico, México FcE, 1944, p. 216.

25 Wilhelm Dilthey, of. cit., p. 218.  
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blecimiento del sistema categorial. En efecto, en el pensamiento
de Aristételes, las categorias no son deducidas logicamentesino se-
fialadas a partir de los enunciadosposibles y concretos. Esta forma
de proceder ‘‘se aproxima al modo comola ‘conciencia esponta-
nea’ ejerce la funci6n categorial y su estudio nosabre la posibili-
dad de analizar formas discursivas que se mueven en un nivel de
cientificidad no muyalejado del ‘saber cotidiano’. . .’’.*6

Esta linea de pensamiento en la determinacién de las catego-
tias, representada fundamentalmente porAristételes y Dilthey, es
la que asume Gaos comopropia,en contra de todo apriorismo, cuan-
do plantea la necesidad de articular la Historia de las ideas a
partir de categorias autéctonas. Para nuestro autorlas categorias se
convierten en herramientas de andlisis en un proceso de a
bosterioridad-a prioridad: en primer lugar,la categoria se origina
@ posterior’, en el devenir histérico y a partir de unarealidad con-
creta (nuestra cultura latinoamericana); luego se constituye en un
instrumento de anilisis que permite organizar los hechos empiri-
cos estudiados, es decir, funciona a prior respecto de la articula-

cién de la Historia de las ideas o dela filosofia. Pero para que
esta Historia sea capaz de revelar la novedad y peculiaridad de la
realidad historiada, las categorias de andlisis deben haber tenido

un origen empirico e histérico en aquella realidad. Ahora bien, la
postulacién de un origen empirico y no a priori delas categorias
hist6ricas supone una decisién axiolégica respecto del sujeto dela
historia, que ya no puedeser un universal abstracto.

26 Arturo Andrés Roig, ‘‘‘Civilizacién’ y ‘Barbarie’. Algunas considera-
ciones preliminares para su tratamiento en cuanto formas categoriales’’, 1987
(mecanografiado).
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I

LLLEGAR A SER de unarealidad puede pensarse en tanto que con-
E tinuidad y como transformaci6n de lo que es. Aqui tratamos
de reflexionar la posibilidad de esta segunda dimensién.

La realidad latinoamericana no puede pensarse de una manera
diferente. El ser de ese mundo no puedesatisfacer la raz6n. Su efec-
tividad es una manifestacién de la negatividad histérica. La mise-
tia y la desgracia en la cual se hunden esos pueblos, exige unllegar
a ser diferente.

Enlo queserefiere a la negatividad en ese mundo, noesdificil
constatar el estado de pauperizaci6n en el cual se hundenesos pue-
blos. No es dificil tampoco constatar el estado de desigualdad ex-
trema de esas estructuras sociales. Sabemos, en efecto, que una

infima minoria controla lo esencial de las riquezas sociales, mien-
tras la gran mayoria vive en la miseria total.

La crisis internacional que conocemosno ha hecho mas que agra-
var ese estado de cosas. Ahora sabemosqueel nivel de endeuda-
miento que esta pauperizando esos pueblosnoesel resultado de
unsimple error de calculo econémico, comohasido el caso en otros
paises del Tercer Mundo.La fuga de capital, la importancia delfe-
nomeno, nos muestra quese trata de otra cosa.

Las investigacionesde las grandesinstituciones financieras, co-
molas de los organismosinternacionales, nos muestran quelas eli-
tes del poder de esos paises se apropiaron de una parte importante
del dinero de los empréstitos y los colocaron en el sistema financie-
to delos paises desarrollados y principalmente en los Estados Unidos.

* Ponencia presentada en las Terceras Jornadas de Historiadores Ameri-
canistas realizadas en Santa Fe, Granada, en octubre de 1989.
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Detal manera quesellega a la situaci6n absurda que constata-
mos en un pais como Venezuela. Seginlas fuentes de la Morgan-
Garanty de New York, la fuga de capital de ese pais es de 58 mil
millones de délares,* mientras su deuda exterior es de 32 mil mi-

llones de délares. Venezuela emplea actualmente mas del 70% del
valor de las exportaciones para cubrir su deuda.

Esto implica que, independientemente del hecho de que la mi-
noria dominante venezolanaposeasuficientes reservas, el pais esta
en un estado de casi bancarrota. A este fendmeno,el de la fuga
de capitales, hay que afiadir el problema dela dolarizacién. Esto
es, el hecho de que las monedas nacionales se devalian al infinito,

en gran parte porque los que tienen dinero lo transforman en dé-
lares. Asistimos actualmente al hecho de que unadelas activida-
des fundamentales en esospaises es la especulaci6n sobre el délar.
Se establece incluso una competencia,a ese nivel, entre los Estados

y los particulares, los llamados coyotes. De tal manera quelos Es-
tados se han convertido al coyotismo.

Lo que constatamos aqui es un fenémenode corrupcién y de
extranjerizaci6n delas elites de poder. No se trata aqui de una sim-
ple exacerbacién del interés privado. Se trata mas bien del hecho
de que las minorias dominantessdlo piensan en funciéndel exte-
rior. Esta extraversi6n estética y econdmica, no es un fendmenonue-

vo en ese mundo.
Enla €poca colonial se creia que lo bello y lo buenosdlo podia

ser una emanaci6n de la metrépoli. Por el contrario, todololocal,

todas las manifestaciones humanas y del universo americano, eran
ya consideradas comoexteriorizaciones dela fealdad y dela des-
gracia. Es por esto que al culto de lo que pertenece a los pueblos
admirados, corresponde el desprecio de los pueblos que les pro-
porcionan las riquezas que poseen.

El suefio de esas minorias dominantes es consumir los bienes
de los paises admirados, poder invertir en ellos y poder pasar ahi
unaparte del afio. La €poca actual no ha hecho mas que exacerbar
ese fendmeno.Esto, debido al aumento dela corrupciény del re-

nombredelas personas implicadas. Antes eran pocoslos sefiores
que se podian permitir esosviajes y esas inversiones. La visita a Pa-
ris era un evento delcual se hablaba en los periddicos.

La desestructuracién econémica de esas sociedades ha provoca-
do,claro esta, la agravacién de ese fenémeno. Enlos iltimos tiem-

* Newsweek, 17 de abril de 1989.
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pos se ha convertido en una medidade seguridad el sacar dinero
o, al menos, el atesorar dolares.

II

Es éste, por lo tanto, el estado de cosas que se trata de sobrepa-
sar. El problemaes saber en funcién de qué perspectiva se puede
ir mas alla.

Antes se crefa que la causa de esa perversion de las minorias
dominantes era la extrema concentraci6n de la propiedad.Las ri-
quezas en ese entonces estaban principalmente objetivadas en las
tierras, en los negociosy en las casas. Los ricos eran esencialmente
terratenientes, negociotenientes y casatenientes.

De tal manera que la reduccién dela esfera privada, y porlo
tanto el aumentodela cosa publica, aparecia comola solucién mas
adecuada. Es poresto que la tendencia socializante y marxista, en
su version tropicalizante, va a jugar un papel tan importante
en la intelligentsia y en una parte de la clase politica.

La experiencia mundial nos muestra que esta perspectiva es par-
ticularmente problematica. Sobre todo con el caso del proyecto
marxista.

Plat6n nos mostré ya en su Repabsica que la integracion de la
esfera privadaenla esfera publica lleva necesariamentea la castifi-
cacion dela sociedad. Contrariamentea Aristételes, quiensefiala,

porsu lado, quela categoria del cambioes consubstancial a la vida
social.

La supresion de esa categoria implica la negacion dela repro-
ducci6n y por lo tanto, el empobrecimiento extremo dela socie-
dad. Ademas Aristételes nos hace comprender, y la practica lo
confirma, que el aumentodela cosa pablica no implica el acre-
centamiento de la riqueza de cada uno de los miembros de la so-
ciedad. Desde el punto de vista econdmico, la cosa publica es el

conjunto de riquezas puestas a la disposicién de los que controlan
el poder.

De tal modo que el aumentode la ‘‘res-publica’’ implica el
acrecentamientodelas riquezas sociales que se ponena la disposi-
cion de los que controlan el poder. Este conjunto de riquezas es
lo que llamamosel presupuesto del Estado. Ahora bien, esta suma
es una parte de ese todo que llamamosel Pip, producido porla so-
ciedadcivil. El Estado, comolo sefiala Adam Smith, pertenece al

sector improductivo.  
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Por consiguiente el aumento del sector pablico en el mundo
al cual nos referimos no puede mis que acrecentar el fundamento
material de la perversién, a la que hemos hecho menci6n.Este pro-
ceso no ha hecho mas que aumentarlos privilegios de las minorias
dominantes.Lossefiores ya no son solamente casatenientesy terra-
tenientes, ahora puedenser ademas jefes de empresas estatales,al-
tos funcionarios, generales y tantos otros puestos honorificos que
se han multiplicado con el acrecentamiento de la cosa publica. En
Méxicose cuentaeste chiste significativo, del ‘‘nomenclaturista’’
del pri que pregunta a un grupo de jévenes agitados: ;Para qué otra
revoluci6n, si ya nos hemos enriquecido demasiado?

Resulta, porlo tanto, evidente que el aumentodela esfera pi-
blica no es una respuesta racional: que el sociolistismo no parte de

una posici6n puramente axiolégica.
El fracaso de esa perspectiva no implica, sin embargo, la desa-

paricién de la necesidad del cambio. El sobrepasar las condiciones
de miseria y de abyeccién enlas cuales se encuentra ese mundo es
una necesidad urgente.

El deber-ser es una dimensi6n axiolégica. Ello implica el pen-
sar la realidad a partir de valores de orden universal, como el bien

y la justicia. No se trata por lo tanto de continuar utilizando los
universales para legitimar una representaci6n dada del interés ge-
neral, es decir una ideologia.

Se trata en realidad de pensar en funcién de esos valores mis-
mos; comprender en todo caso quelos universales son medida de
la acci6n, finalidad englobante.

Esos valores han estado siempre presentes en la cultura huma-
na, pero han sido continuamente pervertidos por la mentira y la
impostura. Se trata de comprenderque la lucha porla justicia es
el deber-ser del mundo.

Ill

Sisintetizamoslos grandes problemas del mundolatinoamerica-
no nos damos cuenta que existe, por un lado, el problemade la
deudaexterior, la necesidad de volver a tener solvencia, y por otro
lado, el fenédmenodelaestructura social, la urgencia de cambiar

los 6rdenesinst‘tucionales, las realidades sociales.

Enlo queserefiere a la deuda y al problemade la dolarizaci6n
en genera) hay que tener en cuenta que ambosestan ligados, por
vias diferentes, al desorden monetario internacional que conoce-
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mosdesde fines de 1971. Este desorden esel resultado del fin de
la garantia oro del délar. Lo cual hace que desde entonces los Esta-
dos Unidos posean el privilegio de adquirir los bienes del mundo
sin ninguna contrapartidareal.

Este desequilibrio extraordinario hace que la sociedad mas rica
del mundoesté subvencionada porelresto delos paises y particu-
larmente por los mas pobres. El tributo que paga AméricaLatina
es, desde luego, considerable, debido tanto a la dolarizacién co-

moal hecho de queloscapitales fugados son invertidos sobre todo
en los Estados Unidos.

Este estado de injusticia internacional s6lo puede desaparecer
si se sobrepasa al reino del délar. En otras palabras si se restablece
la igualdad proporcional en el intercambio.

Hay que tener en cuenta quesi se le retira al délar la funci6n
de monedainternacional se provocara una depreciacién conside-
table del valor de esa moneda. Los Estados Unidos no poseenre-
servas suficientes para poderhacerfrente al regreso masivo de délares.

Detal manera queelfin del reino del délar implica su depre-
ciaci6n al infinito y, por lo tanto, el de los empréstitos liberados
en esta moneda.Ese proceso conduce necesariamente al regreso a
la solvencia de los paises latinoamericanos y de todas las naciones
endeudadas en délares.

Noesdificil prever que ese resultado se obtendra muy rapida-
mente. El problema que presenta ese cambio a nivel del sistema
monetario internacional es el de saber qué se va instituir en lugar
del délar. Los mas altos responsables del smi piensan que el sistema
monetario europeoes el modelo que deber4 sustituir al sistema del
délar.

Ese cambiosera altamente problemAtico, puesto que implica-
tia el paso de un sistema injusto a otro que lo es también. Esto
porque el sme esta hecho de tal manera que favorece a las mone-
das fuertes en contra de las monedas fragiles.

El ir mas alla de los tiempos negativos implica a nivel interna-
cional, por encimadetodo,el restablecimiento dela igualdad pro-
porcional en el intercambio entre las naciones. La competencia
seginlosprincipios axiolégicos presuponela igualdad de posibili-
dades, de oportunidades.

Presentar los valores universales como guia y fin de la acci6n
es ponerla sustancia de lo humano,su dimensi6n genérica, como
objetivo de su propia realizacién. Los principios universales son con-
substanciales a lo humano comotal. Nose trata, por lo tanto, de
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reglas producidas por la supremainteligencia de un pueblo dado,
comose pretende con la asi llamada ciencia alemana.

A la altura de nuestras circunstancias, debemosser ya capaces
de reconocerla substancialidad de los valores universales y recha-
zat los prejuicios que han cimentadoel horror y la abyecci6n de los
tiempos negativos. Se trata de pensar el mundono a partir de la
razon de la fuerza, sino mas bien dela fuerza de la raz6n. El cbje-

tivo es hacer de la sustancia ética universal, del deber-ser, la finali-

dad de la practica histérica. El papel del intelectual no es pensar
el mundoa partir de las fuerzas facticas, sino mas bien de la ver-

dad, de la raz6n y dela justicia.

IV

Como lo acabamosdesefialar,el llegar a-ser-otro del mundolati-

noamericano implica no solamenteel volver a tenersolvencia, sino
también al saneamiento de sus estructuras sociales.

Hemosvisto que desdeel puntode vista universal, el de la ra-
z6n ética, no se trata de englobar la sociedad civil dentro del Esta-

do. Ya en su época Aristételes se pregunt6 sobre la proporcion
razonable del Estadocon respecto a la sociedad civil. No dio nin-
guna respuesta precisa a ese interrogante.

Sin embargo, nos hace comprender quehay quelimitarel peso
del Estado. El pensamiento ético, en su dimensiénfilos6fica, nos
revela precisamentela necesidad de esta limitaci6n. Ya se compren-
dié desde entonces que el Estado sin limites es una potencia malé-
fica. Hablamos entonces de poder arbitrario.

La reflexi6n en la filosofia politica no se detiene Gnicamente
en este asunto del encuadramiento de esta potencia, sino que ha-

bla de saber c6moevitar el acceso al poderde los bandidos,los la-

dronesy los criminales.
A partir de esa necesidad van a surgir dos ideas fundamentales,

como manifestacin de la moralidad objetiva: la del Estado de de-
recho y la de la democracia. En efecto, mas alla dela simple consta-

tacién de queel Estado es unaentidad juridica, se manifiesta la
idea dela limitacién normativa de esta potencia; sobre todo enel

uso de la fuerza.
La idea de la democracia es, precisamente, la de los mecanis-

mosderegulacién objetiva. Se trata no solamente de un problema

de alternancia politica, sino mas bien de evitar que el espacio del   
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poderen cualquiera de sus niveles, pueda ser objeto de monopolio
de un grupo dado, de un pufiado de compadres o de una banda
de facinerosos.

El mal social, en el sentido ms radical del término,es la apro-
piacion de la cosa publica. El problema es que todo poderlucha
por permanecer. De ahi que todo podertiendea crear para su clien-
tela privilegios, sinecuras, puestosvitalicios y parasitismo.

El papel de la democracia, en su dimensi6n de regulaci6n pu-
fa, no es solamente el de asegurar la circulaciénde las elites del
podersino tambiénel de evitar precisamenteesa tendenciaa la apro-
piaciéndela cosa publica. El principio de la alternancia concierne
la totalidad del espacio p&iblico y no unasola de sus partes.Es alta-
mente problemiatico, por tanto, el aceptar la alternancia dela eli-
te politica y noel dela elite administrativa.

Ahora bien, el Estado de derecho y la democracia, en su di-

mensi6n radical, no puedenexistir si la comunidad social no esta
compuesta desujetos del poder. El gran problemaenlospaisesla-
tinoamericanoses precisamente éste. Los sujetos del poder son una
minoria. El pueblo es una masa de no-personas, cuya Gnica fun-
cin politica es la de legitimar los poderes establecidos. Es por esto
que en esas realidades la democracia es una farsa, desempefiada por
poderes olig4rquicos, con tendencias al despotismo.

No hayqueolvidar,a este respecto, quelos sefiores en ese mundo
se consideran descendientes de dioses, de reyes y de grandes. Esa
miserable pretensién es el resultado del supremo horror y de la
abyecci6n de los tiempos negativos.

La extranjerizacion de las minorias dominantes no podra des-
aparecer mientras no se haya sobrepasadoesta fractura social. Por
esa raz6n la verdadera transformacién de ese mundo pasa por un
levantamiento humanista,en el cual los pueblos podran recuperar
su dignidad genérica.

Los valores universales que son de orden intuitivo nos recuer-
dan quela belleza y la raz6n nosonelatributo de una especie da-
da del género humano.Noes necesario demostrar quelo universal
se manifiesta igualmente en todas sus determinacionesparticula-
res. Esto, de la misma manera quela sustancia del todo, se encuen-
tra en cada unadesuspartes.

La realizacion del deber-ser en su manifestacion universalizan-
te es, como objetivo de la historia, una lucha sin fin. Las fuerzas
facticas tienden siempre a pervertir su manifestaci6n.

Es porello que uno de los momentosAlgidos del proceso se
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dara cuandoel Estado se convierta en una encarnacion de la justi-
cia concreta. El papel del Estado ético en su sentido universal 65;
por un lado,el de producir y administrar el derecho justo y, por
el otro, el de asegurar y promoverla nivelacién social.

Mas alla del Estado de derechose perfila, en tanto que deber-
ser en el mundo,el Estado dejusticia. El objetivo de la historia
desde un punto devista axiol6gico es llegar a alcanzar tiempos en
los cualeslas practicas sociales seran guiadas por ptincipios deor-
den universal: del bien de Ja verdad y dela justicia. Nose trata,
por tanto, desde un puntodevista politico, de conquistar el po-
der porel poder, sino de conquistar el bienestar de la comunidad
social. Es decir, crear las condiciones para producir y asegurar la
existencia de una comunidad de entidades auténomas que vivan
en la abundancia.

 



 

 

EL PRIMER CRONISTA DE INDIAS
FRENTE AL “MARE MAGNO”

DE LA CRITICA

Por A/varo Félix BoLaNos
TULANE UNIVERSITY

ONZALO FERNANDEZ DE OviEDO (1478-.557), el primer cronista
G oficial de las Indias, ha recibido unapersistente atenci6n de la
critica hist6rica y literaria desde el mismosiglo xvi hasta nuestros
dias. Hernando Colénle dedica un capitulo de su Historia del Al-
mirante, en la que lo ataca por su peregrinatesis de identificaci6n
de las Antillas con las legendarias Hespérides.' Juan Ginés de Se-
pulveda pondera su trabajo histérico sobre las Indias y lo utiliza
en la composici6n de la primerahistoria de Indias en latin, De Re-
bus Hispanorum Gestis ad Novum Orbem Mexicumque (‘‘Haza-
fias de los espafioles en el Nuevo Mundoy México’), alrededor de
1560.? Fray Bartolomé de Las Casas, con sus insidiososlibelos con-
tribuye a su critica en los capitulos que le dedic6é en Historia de
las Indias por los mismosafios.?

Sin contar con las innumerables repeticiones tendenciosas de
los libelos de Las Casas que hicieron, por ejemplo, Par Ternaux
y los sefiores de la Biographie Universelle Ancienne et Moderne,
 

1 Es el cap. x: ‘‘Se muestra ser falso que los espafioles tuviesen antigua-
mente el dominio delas Indias, como Gonzalo Fernandez de Oviedo se es-
fuerza en probar ensus historias’’ (76).

2 Dice Septilveda enel libro 1, cap. 1 de su cronica indiana: ‘‘La historia
de estas cosas fue hecha por Gonzalo Fernandez de Oviedo, hombreinteli-
gentey solicito, en muy amplios comentarios, pero en espafiol, en virtud de
un encargo oficial quese le hizo’’ (188).

3 Por ejemplo, en el lib. m, cap. cxin, dice: ‘‘En su historia que com-
puso [Oviedo] mezcla con falsedades a su prop6sito en disfavordelos indios,
segian siempre hizo, como enemigodellos capital. . .’’ (320). Y mas adelan-
te desautoriza su labor de historiadoral indicar que Oviedo habla de‘‘lo que
nunca vido"’ y de cuyos ‘‘argumentos tan feas cosas colige’’ (321). En su Apo-
/ogia contra Septilveda, estos ataques se volveran mis acres.
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el siglo xix inicié una gran atencién a Oviedoconla primera edi-
cion completa de su Historia generaly natural de las Indias (1851-55)
y su primera biografia amplia y documentada por Amadordelos
Rios.

El siglo xx, mas prolifico que los anteriores, presenta diversas
oportunidadespara la critica de la vida y obra de Oviedo conla
celebraci6én de fechas como el quinto centenario de la muerte de
Oviedo en 1957, que dio ocasi6n a un nameroespecial dela Revis-
ta de Indias (nams. 69-70, 1957),‘ y el quinto centenario también
de la fecha de su nacimiento en 1978 que permitié la edicion de
un grupodeensayos en la obra América y la Espana del siglo xvi
(Madrid, 1982). Esto sin contar con las innumerablesiniciativas in-
dividuales que se han traducido en ampliose importantes trabajos
comolas contribuciones biograficas de José de la Pefia y Camara,
los iluminadoresarticulos de Enrique Otte,el sdlido estudio de An-
tonello Gerbi, 0 el moderado panegirico de la Gltima biografia de
Oviedo por Manuel Ballesteros.

Sin embargo, a pesar de esta constante atenci6n delacritica
—que prometeabultarse conlos trabajos por estos dias escritos con
motivo del quinto centenario del Descubrimiento— la disparidad
de opiniones, y la confusi6n depareceressobre la figura de Oviedo
recuerdan el ‘‘mare magno’’ con que él mismo definia la exube-
tancia y desorden dela naturaleza y los intentos de describirla.°
Unaexplicacién tiende a ofrecerseal leer la multifacética y contra-
dictoria bibliografia sobre este cronista: muchoscriticos que se ocu-
pan de él, no se leen unosa otros, o no hacen casodelas fuentes,

0 no tienen el interés de coordinar la informaci6n quesobreel autor
se ha de repetir en cada estudio. Y no metefiero a la diversidad
de opiniones sobre la obra y la personalidad del autor, la cual es
natural que exista, sino a la confusa diversidad de su semblanza
como hombre,historiador,e intelectual del Renacimiento, una sem-

blanza que frecuentemente oscila entre el libelo y el panegirico,
o entre la mas simplista alabanza y los mas ramplones insultos.

Oviedo fue el primer cronista oficial de las Indias, el escritor

4 Para una vision de la bibliografia sobre Oviedo hasta 1966 véase An
Annotated Bibliography de D. Turner.

> En el proemioal lib. ix de su Historia general dice Oviedo: ‘‘Y en mu-
chas partes no se puedeverel cielo desde abajo destas arboledas (porser tan
altas y tan espesas ¢ llenas de rama). . . demas de su espesura, hay otras plan-
tas e verduras tan tejidas y tan revueltas. . . e otras ramas mezcladas que con
muchotrabajo y a fuerza de pufiales y hacha es menester abrir el camino.
Y lo que en esto se podria decir es un MARE MAGNO.. .”’ (1: 278).
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de un libro de caballerias y de amplios trabajos genealégicos y me-
morialistas, quien compuso la primera y mas amplia historia del
Descubrimiento y la Conquista hasta mediados del siglo xvi y su
descripcién naturalista y etnografica.*

A través del Sumario (Toledo 1526)’ y su Historia general y
natural de las Indias (Sevilla 1535),* Europa obtuvo las primeras
y mas divulgadas descripciones vividas y detalladas de América y
sus aborigenes. También obtuvolosprimerosrelatos pormenoriza-
dosde las hazafias, aciertos y desmanes delos conquistadores espa-
fioles, que habrian de alentar por igual las argumentacionesde los
defensores del derecho de conquista comoJuan Ginés de Sepiilve-
da y los defensores del conquistado como Las Casas. Sus descrip-
cionesdirectas y tajantes de unos indigenas a quienes consideré in-
dolentes, tardos en el aprendize’e y en ocasiones peligrosos, se
prestaban para estos debates y lo «xponian a consideracionesextre-
madas de parte delos criticos.°

Su efectividad como burécrata e intermediario en el nombra-
miento y destitucién de los gobernantesde las colonias de la épo-
ca, lo colocaban en medio del trafico feroz de influencias politicas

® Para unaclara, actualizadae ilustrativa exposici6n del conjuntode obras
éditas e inéditas de Oviedo véase ‘‘Oviedo a media luz’’ de Avalle-Arce.

7 Apareci6 con el titulo de Oviedo de /a natural historia de las Indias y
del cual se han hecho innumerablesreediciones. Existe inclusive una edicién
facsimil (Chapel Hill, 1969).

8 El titulo dela obra en esta primera edici6n fue La historia general de
Jas Indias, pero en el colof6n denominala obra como‘‘general y natural his-
toria de las Indias’, cf Turner, An Annotated Bibliography, 7-8. Fue pu-
blicada en Sevilla por J. Cromberger. Una reedicién de esta primera parte
aparecié en Salamanca en 1547con eltitulo de Cronica de las Indias. La hysto-
nia de Jas Indias agora nuevamente impressa corregida y emendada, cf. Tur-
ner, 8.

Excepto porla edici6n aislada dellibro xx de esta obra (sobre el viaje de
Magallanes) en Valladolid en 1557 —elafio de la muerte del cronista— no
volvera a haber ediciones de esta obra hasta que enel siglo xix Amador de
los Rios publiquea través de la Real Academia dela Historia la obra comple-
ta en Madrid entre 1851 y 1855. Eneste trabajo utilizo la edicién hecha por
Juan Pérez de Tudela Bueso parala BAE. Las citas se referiran a esta edicion.

° Dice en 1526, por ejemplo, sobre los indios en el Sumario: ‘*. . .co-
men carne humana, y son abominables, sodomitas y crueles y tiran flechas
emponzojfiadas detal yerba que por maravilla escapa hombredelos que hie-
ren. . .’’ (113). Y en 1535 en la Historsa: ‘‘. . .esta gente de su natural, es
ociosa y viciosa, e de poco trabajo e melancélicos y cobardes,viles y mal incli-
nados, mentirosos e de poca memoria, e de ninguna constancia. . .”’ (lib.
Ml, cap. VI, 67).
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y econdémicas en un momentoen el que América era para Espafia
un campodeinversi6n para la obtencion detesoros fabulosos. Ar-
mado de un excepcional sentido del deber, y la sensacién de po-
seer una misi6n trascendentedeservicio, se crey6 un corrector de
las anomalias gubernamentales en las nuevas tierras y atacé y criti-
c6é a todo lider o gobernante quele hacia ‘‘deservicios’’ al rey de
Espafia.'" Oviedo, un individuo que pocas vecescall6 lo que qui-
so decir, despert6 grandes admiraciones y animadversionesal mis-
mo tiempo.

La reputaci6n de Oviedo ha venido, entonces, formandose desde
el siglo xvi con rasgos exaltados, exttemados e imprecisos. Se le
ha atacadocalificandolo de ‘‘idiota’’, ‘‘calumniador’’ , ““impio”’
(Las Casas, Apo/ogia, 378), genocida en Indias, quejustifica su ac-
to calumniandoaborigenes (Par H. Ternaux,7), tirano abomina-
ble ysifilitico que buscabala cura de su mal enlas Indias (Biographie
Uniwerselle Ancienne et Moderne, 310-11), viejo chocho y pedan-
te (‘‘Vieillard pedant et radoteur’’, Morel-Fatio, 186), palatino con
el “‘poco honroso’’ cargo de marcar a los indios esclavos (Serrano
y Sanz, cccii), bastardo (Romoli, 217), enemigo de la comunidad
cristiana que buscaba Las Casas (Hanke, 16), acusador y cémplice
de Pedrarias ‘‘que por equivocaci6n paso a las Indias’’ (Porras Ba-
rrenechea, 240-41), ‘‘hombre tan pragmAticamente oportunista y

tan habilmente simulador’’ (Pefia, 621), ‘‘que hizo enla vida tan-
tas cosas feas’’ (Pefia, 670), hombrede habilidades de segundaclase

(Ballesteros, Gonzalo Fernandez de Oviedo, 86) que vivid movido
por ‘‘el viento que muevenotras personas’’ (Ballesteros, Vida de/
madrileno Gonzalo Fernandez de Oviedo, 14) y hasta ‘‘menguado
y tartamudo’’ (Porras, Revollo, 173).

Igualmentese le ha exaltado como ‘‘prudentey diligente va-
r6n’’ y ‘‘escrupuloso escritor’’ (Sepalveda, Apo/ogia, 235), profe-
ta imperturbable convencido de su probidad fiel oficial que
compromete su paz espiritual en el cumplimiento del deber (Otte,
“Unacarta inédita’’, 438), critico cdustico con autoridad moral para
 

10 Comoejemplodeesta actividad politica de Oviedo véase ‘‘Memorial
de Gonzalo Fernandez de Oviedo denunciandolos abusos de Pedrarias y sus
oficiales en la gobernaci6n de Castilla del Oro’’, reproducido por Angel Al-
tolaguirre en su Vasco Nunez de Balboa, 209-17.

4 En ‘‘Informe querindieron a la Academia de Historia de Cartagena
los sefiores G. Porras Troconis y presbistero Pedro M. Revollo, sobre la fecha
de fundacién de la ciudad de Cartagena de Indias. . . sept. de 1932’’, in-
cluido para su refutaci6n por Enrique Otero D'’costa en su Comentoscriticos.
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criticar a los conquistadores (Salas, ‘‘Fernandez de Oviedo’’,
160-61), un Plinio delas tierras americanas por sus observaciones

sin prejuicios de la naturaleza (Gerbi, 163), ejemplo de exaltaci6n
de la verdad histérica vista y vivida (Hernandez Sanchez-Barba, 48),
hombre que murié pobre por honrado ‘‘en tiemposy lugares en
que todo el mundose enriquecia a rio revuelto’’ (Menéndezy Pe-
layo, 88), uno de los mejores prosistas del siglo xvi (Chinchilla
Aguilar, 323), un historiador con demasiadoespiritu para abrazar
teorias doctrinarias (Fueter, 326) y cuyo testimonio histérico ‘‘so-
brepasa la obra de Espafia en América’’ (Garcia, 472), un escritor
cuyo americanismo ‘‘noes para ser parangonado conel de nadie y
le coloca en una situaci6n de primus interpares (Avalle-Arce, ‘‘Ovie-
do a media luz’’, 139).

Pero no solamente estos extremoscalificativos son reveladores
del desorden que prevalece en la bibliografia de Oviedo. A pesar
delas s6lidas contribuciones biograficas de Amadordelos Rios, José
de la Pefia y Camara, Juan Pérez de Tudela," Enrique Otte y Juan
Uria Riu, muchoserrores ya aclarados repetidamente sobrela vida
de Oviedo se siguen presentandoen articulos y manuales. El mejor
ejemplolo ofrece la supuesta calidad decristiano nuevo de Oviedo.

El primero en atacarlo comojudaizante fue Las Casas en su His-
toria de las Indias, quien defendiendoa los indios de las acusacio-
nes de idolatria que hizo Oviedo en su Historza, le recuerdaa €ste
su falta de autoridad moral para hacerlo dadoel origen de sus abue-
los (lib. m1, cap. cxum);% Pefia y Camara recoge la acusaci6n y tra-
ta de demostrarla asociandoel silencio de Oviedo sobre su padre,
la popularidad del apellido Oviedoy el oficio de escribanoa la ca-
lidad de descendiente de judios.'* La argumentaci6n le ofrece

 
12 Este Gltimo con dostrabajos: ‘‘Vida y escritos de Gonzalo Fernandez

de Oviedo’’ (vii-clxix) que sirve de introduccién a la edicién de la Histo-
ria general de la Biblioteca de Autores Espafioles; y ‘‘Rasgos del semblante
espiritual de Fernandez de Oviedo:la hidalguia caballeresca ante el Nuevo
Mundo’’. Ambos son excelentes e imprescindibles contribuciones.

13 Dice Las Casas: ‘‘Y en este punto[ataquea la idolatria de los indios]
debiera considerar Oviedo cuales estuvieron sus abuelos y todo el mundoan-
tes que viniese al mundoel hijo de Dios.. .’’ (III: 326).

4 Dice Pefia: ‘‘En resumen y con caracter conjetural. . . Gonzalo per-
tenecia —por su madre cuando menos—,al clan bien situado en oficios y

en escribanias de Madrid, Toledoy otras ciudades cortesanas. . . Por su padre
(gclérigo?) —llevara este o no tal apellido— pertenecia Gonzalo la familia
asturiana de Valdés y andabarelacionado con su rama de Zamora y Toro,
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gtandes servicios a Américo Castro y su tesis sobre la ‘‘espafioli-
dad”’ en La realidadhistérica de Espana, donde Oviedoes uno de
los mejores ejemplos del judaizante integrado al concepto dehis-
panidad.” A partir de aqui, la idea de un Oviedo converso se re-
pite en los articulos y manuales, a pesar de que en 1960 Juan Uria
Riu publicé en la Revista de Indias un documento querevelaba
la identidad del padre de Oviedo, Miguel de Sobrepeiia,cristiano
viejo de Asturias."

La importancia del documentoy su revelaci6n es capital para
la comprensién dela personalidad de Oviedo, pero no harecibido
mayor atenci6n ni siquiera por parte de prominentes especialistas. J.
B. Avalle-Arce, por ejemplo, no lo conoceal publicar su edicién
del Sumario de la natural historia de Indias en 1963y en su prélo-
go no slosostiene la calidad de converso de Oviedosino que tam-
bién caracteriza su vida como un‘‘triunfo de la voluntad de ser
algo’’ (6) en reaccién contra su estigma judaizante. Onceafios des-
pués, en 1974, public6 unaseleccién de las Quinquagenas con el
titulo de Las memortas de Gonzalo Ferndndezx de Oviedo, en \a
cual insiste en que todavia ni siquiera conocemos el nombre del
padre de Oviedo (656-57, n. 711). Finalmente en 1980,en su arti-
culo ‘‘Oviedo a media luz’’, es mAs cauto se limita a referirse
a ‘‘ese ‘alias de Sobrepefia’, que por largo tiempo tuvo perplejos
a los criticos’’ (139), aunquesin ilustrar nada sobreel origen de
Oviedo en la semblanza biografica que sobre él esta pre-
sentando."”

 

pero también concejil y cortesana. Parece casi imposible queesta familia Ovie-
do estuviera limpia de raza’ (634).

5 “El interés de Fernandez de Oviedo en subrayar el ‘casticismo’ de los
espafioles es nuevo indicio deser él el cristiano nuevo’’, 67, n. 5.

16 Uria Riu en su articulo ‘‘Nuevosdatos y consideracionessobre elli-
naje asturiano del historiador de las Indias Gonzalo Fernandez de Oviedo’’
con el descubrimiento de un documentoponefin a las conjeturas sobreel
origen judaizante del padre de Oviedo. Se trata de una Real Cédula contes-
tandoa unareclamacién dirigida al Consejo del Reino en la queel cronista
pide justicia por la usurpaci6n que alguien ha hecho de ‘‘la hacienda que
habia quedado deMIGUEL DE SOBREPENA, su padre, vecino de Borondes,en el
consejo de grado. . .’’, 15.

7 AGn en 1983 esta biografia de Pefia y Camara sigue gozandodetotal
credibilidad hasta en criticos dela talla de José Juan Arrom quien, con base
enella, llega a afirmar que enlos datos autobiograficos en la Historia general
Oviedo ‘‘logré inventarse a si mismo comopersonaje deficcién’’ y ‘‘habia
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ManuelBallesteros, quien se propusoescribir la biografia defi-
nitiva de Oviedo, una biografia que no pecara delos excesos pane-
giristas de Amadordelos Rios ni los denigrantes de Pefia y Camara,
publicé en 1981 su Gonzalo Fernandez de Oviedo, unlibro conce-

bido en 1957 con ocasién del 11 Congreso Hispano-Americano. En
él no sélo ignora la revelacién de Uria Riu y cree que su calidad
de converso lo hace familiar de los hermanos Valdés (143), sino que
ignora también la amplia biografia sobre Oviedo existente desde
el afio de ese congreso. Ni siquiera menciona, por ejemplo, los tra-
bajos de Antonello Gerbini los de Avalle-Arce, a pesar de que son
pertinentes en su discusion.

Un segundoejemplo, aunquesencillo, de este dialogo de sor-
dos, es el de considerar a Oviedo como paje y no mozo de camara
del principe don Juan —herederode los Reyes Catélicos. El detalle
es importante porque son funciones muy distintas que implican una
diferencia en el nivel social del biografiado. El puesto de paje de
un principe estaba reservado sdlo para hijos de familias nobles, el
de mozo de c4maraera accesible a gente de origen mas humilde.
El error lo propagan inicialmente historiadores como Par Ternaux

(7), Alvarez Baena (355), William Prescott (1: 209), Washington
Irving (323) y Ticknor (118). La primera correccién la hace desde
el siglo xxx Amadorde los Rios, quien justifica a los criticos ante-
riores y culpa al mismo Oviedo por la ambigiiedad (xiv, n. 8). Sin
embargo,y a pesar de la amplia popularidad dela biografia escrita
por Amadordelos Rios, el error siguié repitiéndose en criticos e
historiadores como Benito Sanchez Alonso (451), Antonelo Igle-
sias (281), Eduard Fueter(326) y otros. En 1963 y en 1980 Avalle-
Arce consider6é necesario recordarla correccién de Rios al respec-
to,pero a pesar de ella, varios criticos contemporaneos todavia
repiten el error como lo acaba de hacer el profesor B. W. Ife en
1986."

Unade las razonesporla cual la critica tiende a repetir tantos
errores ha sido precisamente la adopcién incondicional de la bio-
grtaffa de Amadordelos Rios. En ella son problematicoslos crite-
 
comenzadoa novelar su propia vida’’ (‘‘Gonzalo Fernandez de Oviedo,re-
latpr.. <bo

18 En su ‘‘Introducci6n’’ a su edicién del Sumario (7), y en su ‘‘Oviedo

a media luz’ (140, n. 3).
19 En los datos biograficos introductorios sobre Oviedo a un buen articu-

lo sobre el arquetipo de ficcién y la narrativa histérica en la Historia de
Oviedo ‘‘Alexander in the New World...’’ (37).
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tios basicos: uno, la aceptacién de los datos autobiograficos de
Oviedo —sin verificarlos en la mayoria de los casos con documen-
tos hist6ricos— y la voluntad panegirista. Por eso Oviedo aparece
como un personaje ejemplar y excelente de Espafia: ‘‘. . .es por
tantoel més vivoreflejo delos instintos y de las esperanzas de aquella
naci6n. . .’’ (xii). Es también un buen vastago que ‘‘guiado siem-
pre delos saludables avisos que en la infancia habia recibido, huy6
cuidadosamentede /os malos y victosos, procurando eltrato de los
buenos e ilustres (xvii, énfasis de Rios). Son muchas las exageracio-
nes e invenciones que se desprenden deesta actitud, delas cuales
expondremoscuatro: la de un Oviedoartista a la altura de maes-
tros italianos del Renacimiento, un Oviedo hijo de un partidario
de la Beltraneja, un amiguisimo de monarcas y magnates, y la de
un hombre que muere en Espajia.

La relacion de Oviedoconla pléyade del Renacimientoitaliano
fue un tépico propiciado por el mismo cronista: ‘'. . -aquel Leo-
nardo de Vince, o Andrea Mantefia, famosos pintores que yoco-
noci en Italia. . .’’ (Historia, lib. x, Proemio, 7). Pero se requitié

la voluntad panegirista de sus criticos para pasar a la exageracion
que fue. Dice Rios: ‘‘Su amora la pinturale acercé a Vinci, Ticia-
no, Michel Angelo y Urbino,principes de aquella encantadoraar-
te’’ (xvii). Emesta afirmaci6nse retinenserias imprecisiones. Oviedo
no fue pintor sino dibujante,” y no de los buenos, por lo cual mal
pudiera haber poseido una habilidad pictérica que lo convirtiera
en colega de un maestro como DaVinci. Antonello Gerbi hace una
precisién de la cuesti6n:

Pero gcémolos conocié [a Da Vinci y Mantegna]? ¢a titulo de qué? En
1500 Oviedo tenia 22 afios, Leonardo 48 y Mantegna 70. ,Qué tenia
que decirles el jovencito espafiol a esos dos maestros en el 4pice de su
gloria? Un fragmento dela inédita Bataf/as noslo dice, y nos deja un
poco decepcionados(214).

 
20 Sus esfuerzos en la representacién de la admirable naturaleza nueva

delas Indias llevaron a Oviedo a emprenderIailustracién de su Historia con
sus propios dibujos, demostrandoasi una gran vocaci6n artistica que no ne-
cesariamente lo hace un buen artista. Para Pérez de Tudela tal intento no
pasa de ser unapretensién: ‘Oviedo se imaginabalo bastante bien’ dotado
en el arte del dibujo comopara ilustrar con su manoeltexto de su Historia
general’ (‘‘Rasgos’’, 412). Para una ms positiva valoraci6ndelas ilustracio-
nes de Oviedo véase el articulo de DaymondTurner,‘‘Forgotten Treasure from
the Indies: TheIllustrations and Drawings of Fernandez de Oviedo’’.
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Se trata de la frivola habilidad de recortar diminutas figuras de pa-
pel con tijeras, un arte que se habia puesto de modaantes en Espa-
fia y del cual se queja luego el propio Oviedo por el tiempo que
perdié en ello. Ludovico el Moro, quien recibié del joven Oviedo
uno deestosdisefios, se lo mostr6 a Da Vinci y, segan el mismo

Oviedo, éste se admiré de tal habilidad y dijo que de existir este
joven espafiol en €poca de romanos hubiera sido proclamado‘‘el
dios de las tijeras’’. La anécdota —registrada solamente por
Oviedo— ha dado para notables exageraciones decriticos de todas
las €pocas.?!

Por otra parte es improbable, por razones cronoldgicas, que haya
conocido a Ticiano, Miguel Angel y Urbino.‘‘La frase ‘de queco-
noci6 a estos tres maestros’ es ambigua y debeinterpretarse en el
sentido de que admirésus obras’, dice Antonio Ballesteros Beret-
ta (21). ‘‘A mi me parece inverosimil’’, dice Gerbi, ‘‘por varias
razones de tiempoy lugar’ (214, n. 222). Y Concepcién Garcia
Sainz da las razones:

. . durante la estancia de Oviedo en Italia, 1499 a 1502, Ticiano ape-
nas contabadiez o doce afios, Miguel Angel habiarealizado una mini-
maparte de su producci6n pictérica, especialmente en Florencia, y
Urbino,es decir, Rafael, se encontraba enesosafios ejerciendo su apren-
dizaje bajo la direccién de Perugino (65).

Vale la pena agregar que fue Rios y no Oviedo quien supuso el
encuentro con estos tres Gltimos maestros.

Esta exageracion de Rios respecto de un Oviedoartista codean-
dose con maestros del Renacimiento ha tenido unasecuela perdu-
table en los criticos posteriores. Lo repiten Natalicio J. Gonzalez
(‘‘Prologo’’ 6), José Miranda en su ‘‘Introducci6n’’ a su edicién
del Sumario, aunque con menosénfasis: ‘‘EnItalia se acerca, trata

o conoce a muchosdesus universales ingenios: a Leonardo de Vin-
ci, a Miguel Angel, al Ticiano. . .’’ (41), y hasta el cuidadoso y
equilibrado Alberto Salas en su Tres cronistas de Indias (65). Ma-
nuel Ballesteros, a pesar de que se propone ‘‘dar de Oviedo una
imagendiferente de la hasta entonces conocida’’ (segiinJaime Gon-
zalez en su resefia, 701) llega en su biografia definitiva de Oviedo
a excesos encomiAsticos comoéste ‘*. . .no cejaba en su tensién de

21 Para muestra un bot6n,y recientemente Juan Gustavo Cobo Borda
en un entusiasta articulo de divulgacién sobre el Sumario, llega a decir que
esta habilidad le abri6é ‘‘las puertas de las cortes europeas’’ [!!], 64.
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agradar a los poderosos,ofreciéndoles lo queellos no tenian: el ta-
lento enlas artes del ingenio’’ (Gonzalo Fernandez de Oviedo, 62).
Oviedo fue un individuo extraordinario, pero no en virtud de sus
calidadesartisticas.

La suposicion de que Oviedo era hijo del secretario de Enrique
Iv, Juan de Oviedo, adepto al bandodela Beltraneja, fue la ma-

nera comoRiosexplicé el silencio rotundo de Oviedo sobrela iden-
tidad de su padre.” Y tal explicacién ha sido repetida por muchos
criticos como Ballesteros Beretta (1), José Miranda (10), y Natalicio
Gonzilez (5), quienes se limitan a reproducir lo dicho por Rios;
Pérez de Tudela también, pero al menostrata de dar fundamento
a tal suposicion después de oponerla la tesis del Oviedo converso
traida por Pefia y Camara.» De otra parte tiene la disculpa de ha-
ber hecho este planteamiento antes de que Uria Riu demostrara
en 1960 la verdadera identidad del padre de Oviedo.

Menosraz6n tienen para la repetici6n de esta imprecisién en
1982 un especialista como Manuel Ballesteros, quien de manera

muy ambiguapresenta todas las versiones sobreel origen de Ovie-
do —la de Rios, Pérez de Tudela y Pefia— para terminar comen-
tando sobrela tesis beltranejista: ‘‘Gonzalo, buen cortesano, quiso
no se recordara esto nunca y en vez de entregarse a pleitos recorda-
torios, se dedicé a labrarse un porvenir por su cuenta, fiandose en
sus dotes personales’ (Gonzalo Fernandez, 41).*

El Oviedo amiguisimo de monarcas y magnates es popularisi-
mo entre muchoscriticos también. Exagerando informacionesdel

2 Dice Rios en ‘‘Viday escritos. . .’’: ‘‘Acaso por no despertar estos de-
sagradables recuerdos, call6 Gonzalo constantemente el parentesco que te-
nia con Juan de Oviedo, mostrandoseporel contrario muyadicto a los Reyes
Catélicos’’ (xiii, n. 5).

23 Dice Pérez de Tudela en su ‘‘Vida y escritos. . .’’: ‘‘Es posible, co-
mosugiere Pefia, que el beltranejismo fuera ya a mitad delsiglo xvi un de-
mérito demasiado afiejo comoparainspirar propésito alguno de disimulo o
enmascaramiento; pero el caso de deslealtad del secretario Juan de Oviedo
para’con la reina Isabel, que al subir al trono lo habia aceptado benévola

¢ incautamente a su servicio, era demasiado notorio y demasiadocontrario de

los honores civicos como para que conviniera recordarlo’’, xiv.
4 Otra ambigtiedad mis ret6rica, también del afio 1982, es la de Ram6n

Ezquerra Abadia quien, a pesar decitar el articulo de Uria Riu (12), sugiere

que Oviedo haya sido descendiente del beltranejista: ‘‘Nacio Fernandez de
Oviedo en 1478 y ya tenia numerososparientes o gentes del mismo apelli-

do. . . algunos en la época de Enrique tv y sobre todo enla delos Reyes

Catélicos, como Juan de Oviedo, secretario de Enrique 1v y partidario de la

Beltraneja. . .’’ (11-12).
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mismo Oviedo o suponiendodetalles de algunos encuentros, Rios
nos lo presenta como confidente de secretos amorososdel principe
don Juan (xvii), sirviente intimo y fidedigno del rey Fadrique en
Italia (xviii-xix), cortesano queridisimo porel Rey Fernando el Ca-
tolico y el César, Carlos v. La siguiente cita sobre sus quejas ante
la corte de las maldades de Pedrarias es explicita al respecto:

. .Serviale la ilustre memoria del principe donJuan deprotector escu-
do, y abriansele a su nombre, comoal influjo de misterioso talisman,
las puertas de magnatesy prelados: el mismo César, que ya en Bruselas
y Barcelona habia oido de su boca las quejas contra el gobernador de
la Tierra-Firme, y que recordaba coimplacidysu lealtad para conelprin-
cipe, su tio, luego que hubode enterarse del propésito de su venida,
no solamente previno al Consejo quele hiciera justicia, sino quele con-
cedié en su camara especial audiencia(xliv).

No da Rios, por supuesto, una evidencia de esta gran deferencia
del emperador.* Sin embargo,el dato se repite también hasta la
saciedad y en cada caso con detalles nuevos: Ballesteros Beretta, por
ejemplo, no solamente nos dice que el emperadorCarlosv ‘‘le ro-
go’’ [!!] que escribiera el Sumario (25),y que la ciudad de San-
to Domingoenlaisla de La Espafiola lo convirtid en una especie
de héroecivil en 1532 al regresar con el titulo de Cronista de In-
dias (27) —delo cual, hasta donde sé, no hayevidencia historica—,
sino que noshabla también de un Consejo de Indias ‘‘siempre com-
placiente con las peticiones del cronista’’ (29). Insisten en el t6pi- -
co Natalicio Gonzalez (5) y Chinchilla Aguilar (327), para quienes
el joven Gonzaloesel preferido y protegidodel principe donJuan
(5), Julio Cesar Garcia quien dice que Carlos le ‘‘favorecia con
su amistad’’ (479), y otros comoJosé Miranda y ManuelBallesteros.

Pero el error que mas divulga AmadordelosRios,y el que de-
muestra mas a las claras la libre imaginacion que ejercia éste en

2+ Hay evidencias, por el contrario, de las dificultades que Oviedo tuvo
en la bisquedadelas audiencias con el Consejo de Indias y los reyes. El me-
jor ejemplo lo prevee Enrique Otte en su ‘‘Unacarta inédita. . .’’ al indicar
oe el Consejo le ponia poca atenci6n a sus innumerables peticiones y quejas
(439).

26 De habersido asi Oviedo no hubiera tenido que pagar la impresion
dellibro con plata de su bolsillo. Dice el autor en el colof6n de la primera
edicién de 1526: ‘‘El p[re]sente tratado intitulado Ouiedo dela natural hystoria
delas Indias se imprimié6 a costas del autor Go[nz]alo Fernandez de Ouiedo
al[ia]s de Valdes. . ."’, Turner, An Annotated Bibliography (2).  
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sus narraciones hist6ricas, es el de la muerte de Oviedo en Vallado-
lid y no en Santo Domingo, dondeenrealidad ocurri6. Este error
habia sido cometido antes por otros.” Rios esta tan convencido de
su dato que puedeincluir detalles tanto de la supuesta reaccién
del cronista ante los hechos hist6ricos del momento comosobrelas
circunstancias de su muerte: ‘‘Oviedo llegaba a Espaiia en el otofio
de 1556, llenandose de admiraci6n, al saber los grandes aconteci-

mientos que estaba presenciando el antiguo mundo.. .’’ (Lxxx).
Se encamina entonces, segiin Rios, a Valladolid para publicar su
Historia:

. .comenzandoporellibro vigésimo de la misma, primerodelase-
gundaparte; pero estaba decretado por la Providencia que no gozara
en la vida de la fama que le auguraban sus escritos. Apenas impreso
el expresado libro se vio asaltado de tan agudas fiebres que, pos-
trando su cansada aunque vigorosa naturaleza, le acabaron en breves
dias. . . (Ixxx).

Entre 1890 y 1892, Antonio del Monte y Tejada publicé la obra
completa en cuatro volimenes, Historia de Santo Domingo —habia
publicado el primero en 1853— en La Habana, Cuba, en donde
hace la correccién de este error. Dice Monte y Tejada en e) tercet
volumen: “‘Eneste relato [de Navarrete ‘‘Introduccién’’, 43] noto
una equivocacién manifiesta, porque Oviedo murié en Santo Do-
mingo, comolo acreditan los documentos auténticos que conservo

en mi poder’’ (11), y pasa a la citacién del largo ‘‘pleito homena-
je’’ sobre la adjudicacién de la fortaleza queel cronista dejaba va-
cante con sufallecimiento:

En la muy noble y muyleal Ciudad de Santo DomingodelaIsla Espa-
fiola a 27 dias del mes de junio de 1557 afios, habiendofallecido la
nocheantes y pasadodela presente vida Gonzalo Fernandez de Ovie-

27 Antes lo habian cometido Alvarez Baena (356) en 1789; Martin Fer-

nandez de Navarrete en su introduccién a la Colecct6n de los viajes y descu-
brimientos que hicieron por mar los espanoles a fines del siglo quince;
Washington Irving en su History ofthe Life and Voyages ofChristopher Co-
lumbus —traducci6n de la obra de Navarrete— en 1828; Par Ternaux en su
Bibliotheque Americaine (7-8) en 1837 y M. G.Ticknor en su Historia de
la literatura espanola (122) en 1851 (traducci6n espafiola), entre otros. To-
dos ellos tienen la disculpa, sin embargo, de quela correccién del dato con
documentos nose hara sino hasta el afio 1853. 
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do, Alcaide por S. M. dela Fortaleza de esta dicha ciudad. . . (11-12,
ps 1)

A pesar de esta correccién, pudo mas en la mayoria de loscriticos
posteriores la inamovible reputacién de don AmadordelosRios.
Y el error se repite no sélo en el resto del siglo xix sino continua-
mentehasta hoy a pesar también delas frecuentes correcciones de
criticos como Pefia y Camara (611-12), Miralles de Imperial —quien
incluso anexa la copia del ‘‘pleito homenaje’’— (91-92), y Pérez
de Tudela (‘‘Vida y escritos’’, clxvi).

La periddica repeticién del dato err6neo no deja de hacernos
pensar en la gran susceptibilidad de la comunidadcritica ante el
establecimiento de algunas informaciones erréneas como ésta. La
siguiente lista —que no es en absoluto exhaustiva— nos dara un
ejemplo de este didlogo de sordos. Algunoscriticos tienen justifi-
cacionesv4lidas para la transmisi6n del error, otros no.

En 1886, Henry Harrisse repite el error en su Bibhiotheca Ame-
ricana Vetustissima (256-57). Vicente de la Fuente, un especialista
que puede emprenderla edicién de una obra inédita de Oviedo,
Las Quinquagenas, y quien podria igualmente ser mas riguroso,
cae en el error en 1880 en su ‘‘Advertencia. . .’’ (xi); Bernard Mo-
ses en 1922, quien se basa en Harrisse, en su Spanish Colonial Li-

terature reproduce hasta el detalle imaginario de la causa de la
muerte de Oviedo: ‘‘The author succumbedto an acute fever at
the age of seventy-nine’’ (48). La Enciclopedia Universal Mustra-
da, notoria por las barbaridades que expone sobre Oviedo,” no
deja de caer en este topico en 1925. G.O.M., en su ‘‘Galeria de

historiadores neogranadinos’’ (4), lo hace en 1934. RamonIglesia
se aventura también, en Cronistas e historiadores de la conqutsta

de México, a suponercircunstancias de esa muerte en Espafia: ‘‘Mu-
rié en Valladolid en 1557. Tal vez procurandola resolucién deal-
gan pleito delosinfinitos a que daba lugar la gobernacién delas
nuevas tierras’’ (79).
 

28 Para unadetallada informacién del sistema de ‘‘pleito homenaje’’ en
la adjudicaci6n de fortalezas, y en particular, la de Oviedo,véaseel intere-
sante articulo de Enrique Otte, ‘‘Gonzalo Fernandez de Oviedo: Alcaide’’.

2° Esta Enciclopedia no solamente repite todos los errores indicados en
Rios sino que agrega despropésitos panegiristas comoel siguiente:‘‘trat6é con
aquella pléyade de conquistadores delas Indias, con el Padre Las Casas y otros
muchos que pudieron apreciar en H. de Oviedolas bellisimas cualidades que
adornaban a su persona’’ (1228). Obviamentelos sefiores de esta publica-
cién nunca supieron de las violentas contradicciones Oviedo-Las Casas.
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Natalicio Gonzalez, otro editor de escaso rigor critico, se ad-
hiere totalmente y sin reservas a la version biografica de Rios —la
cual reproduce— en 1944 (12). Otros como Ernesto Chinchilla Agui-
lar empeoran la reproducci6ndelerror. Para él, segiin escribe en
1957 en ‘‘Algunos aspectos de la obra de Oviedo’, éste fallecié

“en 1579 [sic], en Valladolid’’ (330). Una autoridad del estudio
de la historiografia como Ed Fueter en Historia de /a historiografia
moderna, a pesar de hacer unajusta valoraci6n de la obra hist6rica
de Oviedo, parece recogerel error no de Riossino de fuentes ante-
tiores (326). Nofaltan otros que a pesar decitar la correccién de Monte
y Tejada no se atreven a desautorizar la version de Rios. Es el caso
deJosé Miranda en ‘‘Introducci6n’’ al Sumario en 1950 (36). En 1957
le toca repetir el dato a Antonelo Iglesias en ‘‘En el cuarto
centenario de la muerte de Gonzalo Fernandez de Oviedo y Val-
dés (1478-1557)’’ (281).

A partir de 1957, afio de la publicacién del nimeroespecial
de la Revista de Indias (nams. 69-70), dedicado a Oviedo, y en el
quelos articulos de Pefia y Camara, Pérez de Tudela y Miralles de
Imperial se encargan de subrayarla correccién ya hecha por Monte
y Tejada enel siglo anterior, habria menos raz6n para encontrar
nuevamenteel error de la muerte en Valladolid. Pero noesasi.
Y siguen cayendo en él los especialistas y editores.

En 1963 Juan Bautista Avalle-Arce, en su edicién del Sumario

de la natural historia de Jas Indias, incluye la consabida informa-

cién: ‘‘Sdlo alcanz6 a ver impresoellibro xx (primero de la se-
gunda parte), que aparecié en el mismo lugary afio en que muri6
el longevo historiador (Valladolid, 1557)’’ (9). Lo sorprendente en
este caso es que Avalle-Arce recomienda altamentela biografia de
Oviedo escrita por Pérez de Tudela, ‘‘Vida y escritos. . .”’ y en la
cual, como hemosdicho,se corrige explicitamente este error (clxvi,

556).
En 1983 Enrique Otero D’costarepite el error a pesar de reve-

larse comoespecialista en Oviedo con base en la apologia que hace
de su obra en Comentoscriticos sobre la fundacién de Cartagena
de Indias (1: 18). Y en 1986 B.W.Ife nuevamente, no deja de
decirnos:‘‘{he] visited Spain several times beforefinally returning
in: 1556) (37)2)

 

30 Existen otros errores sobre su obra comoel de considerar el libro de ca-
ballerias, Don Claribalte, una traduccién de Oviedo y no unaobra original
(error en el que cayeron gentedela talla de Edmundo O’Gorman y José Mi-
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La vida y la amplia obra hist6rica, literaria y memorialista de
Oviedo siempre han despertado desde el siglo xvi gran interés
—como hemos visto— enlos historiadores los criticosliterarios. Ese
interés promete ampliarse dada la apertura de nuevas fronteras de
estudio con el examen quese esta haciendo desus cualidades co-
mo narrador con su libro de caballerias Don Claribalte,® con el
examen dela vocaci6nliteraria de sus relatos de la conquista,*? y

las amplias y detalladas memorias queescribié.»

Su calidad de primer cronista que intento la escritura de una
vision supraperspectiva de medio siglo de descubrimientoy con-
quista, asi comosu calidad de ser uno delos primeros cronistas de
Indias en preocuparse acuciosamente porel oficio de la escritura
dela historia, lo convierten ante los ojos de la nuevacritica litera-

 

randa). Otro viejo error cometido en el siglo pasado por William Prescott
de confundir dos obras de Oviedo, las Batallas y quinquagenas con las Quin-
quagenas todaviase nota en criticos ocasionales de Oviedo comoJuan Gusta-
vo Cobo Borda en 1986 (75).

31 Especialmentea partir de la publicacién de la edicién facsimilar de la
Real Academia Espafiola. La obra ha recibido atencién de D. Turner en 1964
““Oviedo’s C/aribalte: The First American Novel’’; Avalle-Arce en 1974 ‘‘El
novelista Gonzalo Fernandez de Oviedo y Valdés’’; Cedomil Goig en 1982
‘La novela hispanoamericanacolonial’; Steephanie Merrim también en 1982
“The Castle of Discourse: Fernandez de Oviedo’s Don Claribalte. . .’’; y Al-
berto del Rio Nogueras en 1985 ‘‘El desvio del paradigma de género en el
Claribalte. . ."’. Este Gltimo articulo y el de Turner son contribuciones me-
nores y algo dispersas. Los tres restantes son ingeniosos, rigurosos e ilumi-
nadotres.

32 El Sumario y la Historia general han recibido también atenci6n des-
de el punto devista literario recientemente. En 1983 José Juan Arrom en

su articulo “Gonzalo Fernandez de Oviedo relator de episodios y narrador
de naufragios’’ (importante por su trabajo de divulgacién mas queporsus
contribucionescriticas); en 1984 Stephanie Merrim ‘* ‘Un Mare magnoe ocul-
to’: Anatomyof Fernandez de Oviedo’s Historia generaly natural de Jas In-
aias’’ (excelente proposicién dela intenci6ny estructura de la Historia); en
1985 Héctor Orjuela ‘‘Origenesdela literatura colombiana’’ (se empefia con
mefoscriterios geograficos en encontrar la literatura colombiana de funda-
cion); en 1986 B.W.Ife ‘‘Alexander in the New World.

.

."’ (valioso aporte
sobre los arquetipos clasicos hist6rico-literarios en las cronicas de la conquista).
También puedeincluirse a E. Pupo-Walker quien, aunquesin desarrollarlo,
proponeen su La vocacion hiteraria delpensamiento historico en América el
estudio del cronista como autor deficciones, en particular en el informe
de Oviedo sobre los hechos de Las Casas en Cuman, véase 64.

33 Sobre esto véase Avalle-Arce, Las memorias de Gonzalo Fernandez de
Oviedo, y sus contribuciones en el prologo y sus numerosas y valiosisimas notas.
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tia e hist6rica del periodo colonial, en un campo abierto de inves-
tigaci6n muyatractivo.

La celebracién del quinto centenario del descubrimiento de
América seguramente incrementar4 la atencién dedicada —entre
otros cronistas de Indias— a este hombre extraordinario que nos
ofrecié una delas relaciones historiograficas mas luminosas de la
colonizaci6n espafiola y una entusiasta descripci6n de la naturale-
za nuevadelas Indias. En esta coyuntura valdria la pena abogar
por una mayorrigurosidad en las semblanzas de su vida y obra li-
teraria para evitar los excesos panegiristas o libelistas, y la repeti-
cion de errores biograficos, y para posibilitar una mas amplia
comprensi6n dela contribucién histérica y literaria de este cronista
de Indias. Valga la pena aclarar que los aportes de individuos co-
moPérez de Tudela, Enrique Otte, Antonello Gerbi y Avalle-Arce
han sido sélidos en esta perspectiva. Pero la confusion, como ya
indicabamos, ha persistido y puede seguir reproduciéndose.
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OLAVIDE, TESTIGO EXCEPCIONAL DE
LA REVOLUCION FRANCESA

Por Estuardo NUNEZ

ACADEMIA PERUANA DE LA LENGUA

NTRE MUCHAS Otfas y extraordinarias ofrendas,el destino brindé al
E ilustre magistrado y filésofo peruano Pablo de Olavide (1725-
1803), el privilegio de haber sido testigo y actor en las diversas
fases de la Revolucién Francesa. Educado en su ciudad natal, Li-

ma, y precozmente graduado de doctor en ‘‘ambos derechos’
—elcivil y el canédnico— en la Universidad de San Marcos, la mas
antigua del continente americano, actué seguidamente comoel mas
joven oidor de la Audiencia de la capital del Virreinato del Pera.

En octubre de 1746 acaecié en Lima y Callao un catastr6fico
sismo, registrado como pavoroso enla historia colonial de la Amé-
rica Meridional. Para levantar la ciudad de susruinas y reconstruir-
la, la autoridadvirreinal escogié a Olavide como hombredeacci6n
€ iniciativa. Pero en el desempefio de su misi6n, su diligencia y
su celo provocaron reacciones adversas y criticas severas de mala admi-
nistracion.

Agobiadoporlos cargos en su contra, Olavide viajé a Espafia
para explicar su conducta. Al cabo de unlento proceso, obtuvo sen-
tencia real de perd6ny olvido. Pudo entonces, gracias a su capaci-
dad, rehacer su vida piblica cerca del rey Carlos III y obtener
mercedes importantesy cargos de confianza. Para rehabilitar su des-
medrada hacienda personal, hubo de casarse con una viudarica e
influyente. Viaj6 a Francia y trajo de alli libros, aficionese ideales
reformistas. Abrié en Madrid un sal6nliterario, especialmente di-
rigido a renovar la orientaci6n del teatro espafiol. Tradujo al efecto
piezas francesas del teatro clasico (Voltaire, Racine) y otras moder-
nas (Mercier, Sedaine). Atendié por encargoreal, obras en benefi-
cio del pueblo y en favor del orden ciudadano. Mas adelante, su
influencia fue ganando terreno con nombramientossignificativos  
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€ importantes comolos de Asistente de Sevilla y Superintendente
de las nuevas poblaciones de Andalucia para el efecto derealizar
la ley agraria y la colonizacién. En Sevilla puso su celo reformista
en la modernizaci6n de la ciudad,en las distracciones pablicas, en
la construccién de nuevosedificios y vias de comunicacion y en la
erradicaci6én de habitos nocivos y costumbresvetustas e impropias.
Elaboré los proyectos de reforma de la Universidad y reforma agra-
fia, mientras creaba en Andalucia las nuevas poblacionespara al-
bergar colonias de nacionales y extranjeros encargadosde implantar
sembradios en zonas antes desérticas. Tales planes y realizaciones,
elogiadas porlosliberales europeos, crearon resistencia de grupos
conservadores afectados, quienes lograron con sus denuncias queel
Tribunal de la Santa Inquisicién le abriese proceso porleer libros
prohibidosy llevar conducta contraria a la fe cristiana y a las bue-
nas costumbres. El proceso cobré proporciones impresionantes, so-
bre todo en medioseuropeosprogresistas que proclamaron a Olavide
martir de la libertad de pensamiento. Una sentenciairrita lo con-
dené a ochoafios deprisién que debié cumplir en monasteriosais-
lados e insalubres. Ayudado por amigos poderosos, Olavide logré
huir a Francia en 1780.

Desde entoncesreside por segunda vez entre Toulouse, Gine-
bra y Paris, ocultando su verdadera identidad para evitar su extra-
dicién, bajo el nombre de CondedePilos. Frecuenta amigos de
la noblezailustrada y de autores notables comolos enciclopedistas
Diderot, D’Alembert, Condorcet, Marmontel. Vive con fausto pues

goza de holgadasituaci6n econdémica. La fortuna de su esposa y
algunos présperos negocios, le permiten alternar con influyentes
arist6cratas. Da muestras desu aficiéna la lectura,a la tertulia in-
telectual y al juego de cartas, frecuentandolos salones del Conde
Dufort de Cheverny, del sefior de Moley y de Madame du Barry,
la ex-amante de Luis XV. Una aureola de pensador y hombreculto
e ingenioso Jo hace atractivo, al punto quese interesan por él Ca-
talina II de Rusia, artistas y sabios comoel explorador La Pérouse

y Francisco Mesmer,el autordela teorfa del magnetismo animal y
deotros hallazgos de gran resonancia en su €poca. Olavide parti-
cipa de sus experimentosenel castillo de Cheverny, centro dereu-
ni6n dearist6cratas ‘‘realistas’’. También organiza representaciones
de marionetas, de pequefias piezas teatralesal estilo italiano y adap-
taciones de obras célebres como E/ magico prodigioso de Calderon
de la Barca. Alterna esas tertulias con visitas al castillo de la Mal-
maison, adquirido por el conde de Moley, donde se reunen arist6-
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cratas de otro sector, los ‘‘patriotas’’, esto es, reformistas, donde

pudoalternar con el famoso abate Delille y el norteamericano Mortis.
Algunosde esos contertulios Ilegarian a ser actores 0 testigos

de la gran revolucion que se incubaba y queestallaria en julio de
1789. Olavide fue consciente de quele tocaria asistir a un trascen-
dental acontecimiento histérico. Vivia en Paris, durante los prime-
ros meses. Luego para apreciar mas de cerca los acontecimientosse
trasladé a Versalles. Pero cuando Luis XVI fue confinado en las Tu-
llerias, se traslad6 de nuevo a Paris, donde permanecié entre 1789
y 1791, siendo asi testigo excepcional de todoel procesoinicial de
la Revolucién y delos excesos de la desenfrenadaradicalizacion y
de las ejecuciones de enemigos y sospechosos. La violencia lo ho-
rroriz6. Pero particip6 en un comienzo como adherenteal ideal re-
formista en la Delegacién delos proscritos «jue asistié a la Asamblea
Constituyente, como “‘unespafiol’’. También lo hizo en la solem-
ne fiesta de la Federaci6n. Pero al recibir y comprobar ‘‘funestas’’
noticias acerca dela violencia en todoel pais, acerca de devastacio-
nes, ejecuciones,y reacciones contrala religién, su actitud fue cam-
biando,sobre todo cuandose produjola ejecuciéndelrey y la familia
real y miembros destacados de la nobleza. Olavidese refugia en
el castillo de Meung desde 1791. Aun muestra cierta ‘‘adhesion
exterior a los nuevos principios’’, dada su aficién al bien comin.
Asi colabora con las autoridadeslocales de su refugio, en obras de
caridad, en organizacion decasas de socorroy talleres de manufac-
tura de pafios para los pobres.

Noobstante, en raz6n desus antiguos vinculoscon la nobleza
y su actitud untanto vacilante entre el nuevo y el antiguo régi-
men, empezo a sufrir la acci6n vigilante de las autoridades y hasta
el embargodesusrentas. Esto dltimolo llev6 a reclamar a la Con-
vencién, alegando sus titulos de antiguo proscrito, de haber sido

declarado por la misma ‘“‘hijo adoptivo de la repablica’’. Pero lo
sigue afectando en 1793la ley que establecié comités de vigilancia
contra extranjeros sospechosos con la amenaza de expulsi6n via-
ble sobre aquellos stibditos de paises que, como Espafia, estaban
en guerra contra Francia. Segiin expone su més ilustrado y notable
bidgrafo Marcelin Defourneaux,* su defensa es respaldada en su

 
* Cfr. Marcelin Defourneaux, O/avide ou Je ‘‘afrancesado"’, Paris, Pres-

ses Universitaries de France, 1959.
Estuardo Nijfiez, Estudio preliminar a Pablo de Olavide, Obras Selectas,

Lima, Banco de Crédito, 1987 (Biblioteca C/asicos del Peri, 3).  
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condicién de ‘‘nacido en América Meridional’’, su condicién de
“‘colonizador’’ en Espafia, perseguidoporla Inquisicién, naturali-
zado en Francia y en haber jurado la Constitucién de 1791. A pesar
de esos argumentos,fue objeto en 1794 de unaorden de prision,

considerada antesala de la guillotina. Gravitaban, a pesar de to-
do, los antecedentes de amigos suyos como Madamedu Barry,el
poeta Plonché,el baron de Frenck, y algunos mas vinculados con
la monarquia abolida. Era el momento de auge de Robespierre y
el desencadenamiento de unacorriente radical. Olavide no desma-
yo y elevé una nueva peticién de amparo con abundantesfirmas de
los habitantes de Meungfavorables a su conducta. Afortunadamen-
te, hubode caer pronto Robespierre y la apelaci6n de Olavide ob-
tuvo acogidapositiva. Se anulala ordendeprisi6ny se levantala
confiscacién de sus bienes en octubre de 1794, acogiéndose la Con-

vencién al hecho probado de que Olavide era ‘‘nacido en Lima,
ciudad del Peré y ciudadano francés desde 1780’’. Es indudable
que contribuyé6a esta decisién la simpatia que en la provincia ha-
bia despertadoel atractivo y solidaridad por su conducta generosa
y filantropia cordial en beneficio de los necesitados en época de
crisis nacional. En 1795 se traslada de Meungal castillo de Che-
verny, donde reside hasta 1798. Seran estos sus afios de creacion
mis intensos. Escribe entonceslos cuatro volimenes de E/ Evange-
lio en Triunfo (publicado en 1797) y gran parte de sus diecisiete
novelas cortas, ademas de E/ testamento del filosofo. Parece que
entre 1797 y 1798 estuvo vinculadoa las tratativas mantenidas por
el venezolano Francisco de Mirandaconel norteamericano John Q.
Adams,el inglés William Pitt y el ex-jesuita peruano Juan Pablo
Viscardo y Guzman,para elaborar un plan destinado a lograr la
independencia de Hispanoamérica.

A raiz de la edicién de E/ Evangelio en Triunfo inicio gestiones
para regresar a Espafia, un tanto desilusionado desusfervores fran-

cOfilos. El rey Carlos IV permitié su retorno y le concedi6 una pen-

sién pararesarcitlo de la pérdida de su patrimonio en su forzado

retiro en Francia. Olavide volvié a Espafia y se establecié en Baeza
desde 1798, dondefallecié muy activo todavia a comienzos de 1803.

La vida de Pablo de Olavide mostré una intensidad y una su-
gestién extraordinaria. Su trayectoria conocié grandes triunfos y otras
tantas desventuras. Su vida no se desenvolvié con un ritmo parejo.
A sus momentostriunfales de Lima,en plena juventud,siguié des-
pués de 1748 el proceso de malversacién quelo llevé a Madrid.
A sus extraordinarios y grandes éxitos durante el gobierno de Car-
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los III en Espafia entre 1767 y 1776 como Asistente deSevilla y
Superintendente dela colonizacién de Sierra Morena,siguié el pro-
ceso inquisitorial y la prision. A su proclamacién como martir de
la libertad de pensamiento y su reconocimiento en Francia como
ciudadanode honorenlos tiemposrevolucionarios, adviene su per-
secuci6n comosospechosoy su refugio en las provincias, dondeal
fin, emprobrecido, pudovivir un tiempo antesdel regreso discreto
a Espafia.

En el Gltimo volumen de E/ Evangelio en Triunfo dedica cinco
capitulos o ‘‘cartas’’ a explicar su propia experiencia comotestigo
y en parte comoactor pasivo de ‘‘la moderna Revolucion de Fran-
cia’’. Esas cartas fueron cuestionadas porla celosa censura espafio-
la, no obstante queen ellas consta su desencanto delas ideas de
Voltaire y Rousseau, que habian alimentadosusarrestos reformistas
de juventud. Analizalas causas, agentesy efectos del proceso revo-
lucionarioy el ‘‘gradualismo’’ delas reformas por la Asamblea Cons-
tituyente, por la AsambleaLegislativa, por la Convencién y porla
Comuna,presenta cémo va extremando cada vez més en eltrans-
curso de ocho afios (1789-1797) sus mandatos y decisiones de or-
den politico, social y religioso. Hace un anilisis racionalista del
fendémenosocial y repruebalos excesos, la anarquia, el caosy la
orgia revolucionaria, que lleg6 a ocasionar tremendas injusticias,
crimenes nefandos, profanaciones y persecuciones implacables. El
desenfreno llevaba a limites inconcebibles. Olavide reacciona con
indignaci6n y clama contra la violencia. Aboga por un orden y
la vuelta al imperio del cristianismo tan maltratadoporla Revolu-
cién en el vano empefio de exterminar las creencias tradicionales.
E] texto de las “‘cartas’’ censuradas se ha descubierto hace apenas
unos afiosy sirve para justificar muchas paginas de su obra que pa-
recian incoherentes o retéricas.

E/ Evangelio en Triunfo se edit6 a partir de 1797, sin los capi-
tulos o “‘cartas’’ claves que explican el propésito final del libro.
Aunasi mutilado e incompleto,ellibro tuvo unéxito editorial ex-

traordinario. Menudearonlas ediciones espafiolas y las traduccio-
nesal inglés, al alem4n,al italiano, al portuguésy al ruso. En un

lapso de casi medio siglo fue uno delos libros mas difundidos en
Europa y en América. Puede advertirse en él un claro parentesco
con otro libro notable de la época, E/genio delcristianismo de Fran-
cois René de Chateaubriand (1768-1848) aparecido por primera vez
en 1802 y antecedido por A#a/a (1801). Dada la difusién alcanza-
da por la obra de Olavide desde 1797, pudo haberconocidoeles-  
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critor francés el texto del peruano y tomado algunas ideas o
planteamientospara la elaboraci6n de su obra destinada a exponer
tesis similar. De no haber habidotal acontecimiento serian expli-
cables las coincidencias en raz6n dela semejante intenciény finali-
dad propuestas por ambosautores: la reaccién contra el ateismo.

El impacto dela gran Revolucién fue decisivo en el desenvolvi-
mientointelectual de Olavide y constituy6 estimulo importante para
orientar ideolégicamenteel Giltimo tramo desu trayectoria espiri-
tual. La Revolucién Francesa fue para él experiencia sugestiva y tnica,
campoexperimental parallevar a la practica ideas de reforma, mo-
tivo de reconocimiento para lograr su propia accion y también opor-
tunidad derectificacion y de meditaci6n acerca del serio compromiso
de lograr la paz, la justicia, la libertad y el bienestar entre los
hombres.
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E' ANALISIS que presentamos abarca los afios de 1854 a 1860
—periodo que en México es conocido comode la Reforma—

y empieza con la Revolucién de Ayutla y terminacon la promulga-
cién delas Leyes de Reforma, mismas quesepararon definitivamente
a la Iglesia del Estado. Estosseis afios fueron un parteaguas en su
historia, ya-que a raiz del triunfo delosliberales reformistas en 1867
—afio en que se frustré la tentativa de instaurar un imperio
extranjero— se empez6 a conformar el actual Estado mexicano.Las
fechas arriba mencionadas también enmarcan el periodo de ma-
yor tension entre Espafia y México, habiéndosellegado incluso en
1857 a la ruptura de relaciones, por lo que hemosconsideradoin-
teresante preguntarnoscual fueel papel dela presencia espafiola
en aquellos afios. Asi comohayvarios estudios sobre la presencia
hispanaen el México de la década de 1820,en la épocadel Por-

firiato,? en el periodo de la Revolucién? y en el México cardenis-
ta,‘ no hay ningunosobre la época que estamos analizando. En
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este sentido nuestro estudio es pionero y aqui sélo presentamosal-
gunos avances delos puntos sobresalientes que hemosido encon-
trando en nuestra investigaci6n.

Cuandoel primero de marzo de 1854 se proclamé el Plan de
Ayutla parecié ser slo un pronunciamiento militar mas, légica ex-
presién del descontento que reinabaporlos excesos de la dictadura
santanista; sin embargo, pronto se transform6 en un movimiento
de gran amplitud y alcance ya quesirvié de catalizador delas ex-
pectativas de cambios profundosen la organizaci6n politica, eco-
némicay social de México. Este movimiento trajo al poder a una
nueva generacion deliberales dispuestos a reformarla sociedad en
su conjunto haciéndola mas democratica y acabando conlosprivi-
legios de instituciones secularmente protegidas:la Iglesia y el ejér-
cito. Como estas corporaciones eran apoyadas por sectores muy
amplios de la poblacién los antagonismos desembocaron en una
guerra civil, conocida como dela Reforma,en la que se pele por
dos concepcionesirreconciliables de lo que deberia ser el pais.

Es evidente que en todos los movimientossociales las minorias
extranjeras son afectadas, pero mas lo son cuandose les puedeiden-
tificar con alguna etapa superadadela historia pasada. En la gue-
tra a que hemoshechoreferencia, la imagen delostres siglos de
colonizacién estuvo muypresente, convirtiéndose en un armaideo-
légica tanto para aquellos que la juzgaban buena, los conservado-

res, como para los que la condenaban,los liberales. Este plan-

teamiento de la lucha politica forzosamente implicé a los es-
pafioles que residfan en el México de aquel momento y muchos
de aquéllos no fueron simples espectadorespasivos de los aconteci-
mientossino que asumierondistintas posturas ante los mismos. In-
dependientementedelas actitudesparticulares, globalmente fueron
juzgadosporla opinion publica segiin los dos esquemas quehe-
mossefialado. Esto los hizo victimas de agresiones que, si bien no
rebasaronla violencia normal de una revoluci6n, tuvieron connota-

ciones ideolégicas muyprecisas. Ello es claro cuando Mar.uel Pay-
no, un liberal mexicano, decia que México no temia una guerra
con Espafia, sino que més bien era deseable ‘‘pues reanimaria un
poco el espiritu cel pueblo, reviviendo el odio contra los es-
pafioles’’.°

Aun cuandola colonia espafiola era la mas numerosadelos gru-

5 Lilia Diaz, Versién francesa sobre México, México, El Colegio de Mé-
xico, 1963, vol. I p. 269.  
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pos extranjeros en el México reformista, no cabe duda de que era
bastante pequefia. Sin embargo, su importancia guardabapoca pro-
porcién con su namero, ya que una considerable cantidad de per-
sonajes ricos de origen ibérico seguian dominandotanto la escena
social y econémica comola cultural. Harold Sims nos dice que en
1810 habia unos 15 000 espafioles en México, hacia 1821, unos
10 000, y para 1827 sélo unos 6 500, cifra que sobre una pobla-
cién de 6 500 000 venia a ser un 0.1%.° Conla primeraley de ex-
pulsién de ese mismoafio salié6 un 27% dela poblacién hispana,
y con la de 1829 un 30% de la querestaba, lo que nos arroja una
cifra de sdlo 2 500 espafioles para 1830, en un México quese vio
privado de un considerable namero deinversionistas y comercian-
tes con redes mercantiles bien establecidas en el pais.” En 1831 se
decreté la amnistia y muchosde ellos volvieron ya que tenian lazos
familiares y vinculos comerciales bien fincados.

Para 1852, fecha cercana al periodo que nos ocupa,los hispa-
nos que habia en la Repiblica, segtin la Guia de Forasteros de Al-
monte, eran 3 047 y representaban el 63% delos extranjeros.* La
poblacién total de México era de 7 666 919, por lo que la colonia
espafiola venia a representar el 0.04%. Porlo general, los extranje-
ros vivian en las capitales —el Distrito Federal y las de los estados—,

y comola sumadelos capitalinos era de 703 244, tenemosquelos
espafioles conformaban un 0.4% de la poblacién urbana. Si toma-
mosen cuenta que era ésta la mas activa y representantiva del pais,
vemosquela presencia hispana no dejé deser considerable. En 1855
Miguel Lerdo de Tejada hizo unaestadistica porla cual los hispa-
nos residentes en México, registrados en la Legacién, eran 5 404,°

mientras que el Ministro Plenipotenciario de Espafia en México,
Ramén Lozano y Armenta, daba unacifra de 8 000; en 1857

el periddico E/ Estandarte Nacional esctibia que eran unos
10 000." Como vemos,las cifras eran muy variables y seguramen-
te la mas confiable fuera la de Lerdo de Tejada.Si bien todos estos

 
© H. Sims, Descolonizacion. . ., p. 13.

7 Ibid., p. 120.
8 Moisés Gonzalez Navarro, Anatomia delpoder en México, México, El
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nameros son bajos, cabe compararlos con el resto de las minorias

extranjeras para datnos cuenta de quela presencia espafiola seguia

siendo la mas cuantiosa, ya que en 1855 habia 2 125 franceses,

649 ingleses y 546 norteamericanos.” Hemos de sefialar ademas

queestas estadisticas s6lo contaban a los hombresy, dentro de és-

tos, slo a aquellos que estaban inscritos en las Legaciones.

La transicion de una colonia a pais independiente es un proce-

so largo y dificil y que no se resuelve con la mera declaracion de

independencia. En particular, cuandoel pais colonizado adoptala

lengua y en gran medida las costumbres del colonizador —como

fue el caso de México— los atrapados en este proceso se enfrentan

aun serio problema de identidad. Eso fue lo que paso con los es-

pafioles en México, muchosdeloscuales tardaron en definir su na-

cionalidad. De hecho, las mismas leyes mexicanas relativas a este

aspecto no fueronclaras hasta la década de 1850. Segtin el Conve-

nio quese firmé en 1847 entre México y Espafia, al respecto se de-

cia que ‘‘todos los naturales de Espafia residentes en México y

considerados expresa 0 tacitamente como ciudadanos mexicanospo-

dian desde aquella fecha acogerse a su primitiva nacionalidad’’, no

fijandose fechalimite para la reincorporaci6n como ciudadanoespa-

fol.» Al no haber quedadoclaro el Convenio ni haber acordado

un plazo fijo, hubosin cesar cambios de nacionalidad. Porello fue

que en 1855 el Ministro espafiol escribio a Madrid quelos espafio-

les de mala fe se hacian alternativamente delas dos nacionalida-

des, jugandoy especulando con ambas ciudadanias segtin conviniese

a sus intereses. Explicaba que algunos hispanos aceptaban cargos

del gobierno mexicano y que entonces dejaban de inscribirse en

la Legaci6n, y que cuando por cambio de gobierno perdian su em-

pleo, se presentaban de nuevoa solicitar su carta de seguridad, vol-

viendo a ser espafioles. Preguntaba el Ministro si debia darsele

el carnet, como dirfamoshoy, a un hispano que trabajaba o habia

trabajadopara el gobierno mexicano. Caberecalcar que en Madrid

esctibieron al margen dela carta del plenipotenciario ‘“que se re-

serve esta negativa pata cuandoel accedera ella nos pueda conve-

nir con otras’’.“ Respuesta que muestra la ambigiiedad del asunto

y la poca importancia que se le daba en Espafia.

Porlo general la poblaci6n espafiola fue de tipo urbano —des-

 
2 J. Bazant, op. cit., p. 103.
13 AMAE, Legajo 36. Afio 1855.
4 Loc. cit.
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contando a los capataces y administradores de las haciendas—
y tesidia principalmente enel Distrito Federal, el puerto de Vera-
cruz, Tabasco, Puebla, San Luis Potosi y Guanajuato. Si bien co-
mo hemos visto su numero era bastante reducido, su poder
econdémico fue bastantesignificativo. Los hispanos se distinguie-
ron en el comercio,la industria textil, la mineria y como hacenda-

dos. Alexis de Gabriac, Ministro francés en México, constantemente
hacia referencia a la inmensa riqueza delos espafioles y en 1856
escribia que ‘‘el valor de las propiedades o del numerario quese
encuentra en manosde los sibditos espafioles en el pais asciende
a cerca de 80 6 90 millones; es una cifra enormecuyas principales
rentas van a la metrépoli, puestas en circulacién comercial o bien
colocadas’’.' Esta relaci6n entre los capitales exportados de México
e invertidos en Espafia es un aspecto interesante que creemosse
ha minimizado. Sabemos, por ejemplo, que Juan Antonio Béiste-
gui hizo grandes inversiones en la madre patria, asi como Eugenio
Bermejillo, uno de los mas importantes hacendadosespafioles de
México, que vivia en Cadiz desde 1856' y hacfa alli buenos ne-
gocios. Y en cuanto a Lorenzo Carrera, de quien nos ocuparemos
extensamente mas adelante, tenia también excelentes conexiones

conlos circulos mercantiles hispanos, llegando ademas a tener gran-
des influencias en la politica.”

Otra de las cuestiones importantes de la presencia espafiola en
México fue la funcién quetuvieron algunosde los hispanos como
acreedores del gobierno. Como nos dice Tenenbaum,desdelos ini-

cios del México independiente aquél se habia acostumbradoa los
préstamosinternos, forzando a los comerciantes peninsulares a que
le suministraran fondos, y éstos, con la esperanza de obtener algu-
na protecci6n frentea las leyes de expulsién, cumplian conla peti-
ci6n."* De hecho una vez iniciado este proceso, sigue Tenenbaum,

fue imposible detenerlo y de 1827 a 1856 los gobiernos mexicanos
subsistieron gracias a sus prestamistas. A su vez, éstos, gracias al
agio, fueron aumentandosucapital y lleg6 un momento en que
su gran poder econémico influyé en las cuestiones politicas. Los agio-

3 L. Diaz, op. cit., p. 343.
16 Resena historica. . ., p. 23.
"7 Gabriac escribié a Paris que en México corrian los rumores de que Lo-

renzo Carrera habia pagado 25 000 pesos a Pastor Diaz para queno autoriza-
se el Convenio del 12 dejulio de 1856. L. Diaz, op. cit., p. 360.

'® Barbara Tenenbaum, México en /a época de Jos agiotistas. 1821-1857,
México, FCE, 1985, p. 201.
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tistas se acostumbrarona especular con la deudapablica, y cuantos
mas bonos tenian mas presién podian ejercer. AdemAs, es eviden-
te quelas obligacionesfinancieras queel Estado dejaba de cumplir
y que ellos efectuaban les permitian obtener ventajas sustancia-
les."° Los titulos de la deuda pablica, ya en manosdelos acreedo-

res, eran utilizados una y otra vez en transaccionesdiversas, tanto
con particulares comoconel Estado, por lo que hacian la funcién
del dinero. En realidad, los agiotistas raramente se dejaron guiar
por unaideologia, ya que hacian préstamos indistintamente a go-
biernos de tipo conservadoro liberal, mostrando conello unclaro

oportunismo.Tal es el caso de los Escandén, que apoyaron tanto
a los conservadores comoa los liberales. Los nombres de los mas
connotadosagiotistas espafioles fueron Juan Antonio Béistegui, Pio
Bermejillo, Isidoro de la Torre, Gregorio Mier y Teran, Cayetano
Rubio y Anselmo Zurutuza.” Un caso interesante desefialar co-
mo ejemplo de agiotista hispano es el de Gregorio Ajuria, quien
prest6 dinero a Ignacio Comonfort para quetriunfase la Revolu-
cion de Ayutla. Segtin Le Trait d’'Union, periddicoliberal francés
de la €poca, Ajuria prest6 60 000 pesos a la revoluci6n a condicién
de quese le devolviesen ;300 000! Una vez lograda aquélla,el pres-
tamista quiso su reembolso y Guillermo Prieto, Ministro de Ha-
cienda, se negé porfalta de fondos, por lo que el editorialista
comento:

Algunosjefes de la Revolucién y su Excelencia misma contrataron obli-
gaciones que cumpliéndolas en los plazos convenidos harian imposible
la marchadela revolucién y lo que le esta permitido a unjefe revolu-
cionario puede noestarlo de cierta manera a un gobierno.”'

Todos estos ricos y poderosos espafioles eran miembrosde la
Lonja de México, club social cuyo propésito era dignificar al em-
presariado. Todos los socios eran —o habian sido— destacadosco-
merciantes, industriales, mineros y acreedores. Para pertenecer a

esta Lonja se debia adquirir una accién de alto valor, por lo que
su membresia nosélo era una honra sino un signo de opulencia.
En 1859 contaba con 46 socios entre mexicanos y extranjeros.? Ca-

19 Ciro Cardoso, Formaci6n y desarrollo de la burguesia en México. Si-
glo xix, México, Siglo xxi editores, 1978, p. 19.

20 Para més detalles sobre Béistegui y de la Torre ver los estudios de Rosa
Ma. Mayer y Teresa Urias en Ciro Cardoso, op. cit.

21 Le Trait d'Union, 1°. de diciembre de 1855.
22 J. Bazant, op. cit., pp. 95-96.
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be sefialar también queen esta cuesti6n delos agiotistas de nacio-
nalidad espafiola hacen falta estudios, ya que la misma Barbara
Tenenbaum, especialista en el tema de los prestamistas, asienta

la importancia de los acreedores ingleses y franceses y se pregunta
si los espafioles influyeron en el mismo grado que éstos.

Otro aspecto interesanteal estudiar la presencia espafiola en Mé-
xico es el relacionado con la inmigracién. A pesar de que a partir
de la década de 1840 el gobierno mexicano insistié mucho en la
importancia de ésta, no fueron muchoslos inmigrantes quellega-
ton, debido basicamente las pocas garantias queofreciala situa-
cidn politica del pais. En cuanto a Espafia sabemos que tampoco
alli se fomento la emigracién puesto queella mismatenia proble-
mas de poblacién. No fue sino hasta 1853 quese dieron las Reglas
de Emigracién a América permitiendos¢lo venir a los habitantes de
las Canarias, permiso que en 1857 se <mplié a todoslos espafio-

les. Sin embargo, no dejé de haber cisos que escapandoa laley
venian desde Espafia 0, la mayoria, desde Cuba. Generalmente
la emigraci6n, en este caso a México, se basaba en el paisanaje o
en el parentesco, y los hispano-mexicanos preferian reclutar a sus
administradores 0 empleados entre los emigrantes espafioles. Es-
tos, a base de muchas horas de trabajo, acumulaban elcapital ini-
cial para echar a andar un negocio propio; si no lo hacian asf, su
vida transcurria monétona como empleadode cuenta ajena en el
comercio y en las fabricas o de mando intermedio como adminis-
trador, capataz o mayordomoenlas haciendas. Creemos queesin-
teresante, en este sentido, citar el caso del guerrillero espafiol José
Cobos, que participé en las luchas intestinas mexicanas, después
de haber venido a América a hacer rapida fortuna. José Zorrilla lo
conocié en México y lo describié de la siguiente manera:

Pepe Cobosera espzfiol, de las montafias de Santander. El y su herma-
no Marcelo habian ido a Cuba a buscar fortunaen el comercio. . . El
comercio honrado necesita mucho tiempopara enriquecer y la prospe-
ridad rapida de la especulacién necesita mucho dinero,actividad in-
cansable y una integridad algo problematica. Los hermanos Cobos
querian sin duda avanzar mis aprisa queel tiempo; y mal avenidos con
la monétonatarea del mostradory el carnet de cuentas, pasaranse de
un establecimiento de La Habanaal servicio de una haciendadelos al-
rededores de Puebla. La inquietuddel pais, trabajado entonces por nu-
merosas partidas de pronunciados,el instinto batallador de su sangre

23M. Kenny ef a/., op. cit., p. 28.
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espafiola y la esperanza de hacer fortuna echaronal fin al campoa los
Cobos. . . Adheridos naturalmenteal partido ‘‘Religién y Fueros’’, que
era el mas favorablea los espafioles y el de mas afinidad porsus creen-
cias cat6licas, se creyeron en su derecho tomandoparte activa en las
contiendas de un pais, donde atin andaban entela de juicio si no ya
los intereses de Espafia que habfa ya para siempre renunciado al de su
dominaci6n,los de cientos de espafioles que nunca se habian conven-
cido de que eran realmente extranjeros en aquella repablica.™

Esta indefinicién en cuanto a lo que realmente se era, por un
lado, y porotro los intereses especulativos a los que nosreferimos
més arriba, hicieron que muchoshispanosinterviniesen en cues-
tiones polfticas mexicanas. Enlas cartas de la Legacién francesa en-
contramosconstantes referencias ‘‘al arresto de espafioles acusados
de haber formado parte de varias conspiraciones’’.* El Ministro
francés, que decia reprobar estas intervenciones, pensaba que en
el fondo quizds eran ventajosas ya que “‘la influencia que ejercen
aquilos restos de esa gran raza es uno delos obstaculos para la ane-
xi6n’’ ,* refiriéndose desde luego a los Estados Unidos. Los agio-
tistas contribuian de modoindirecto, pero seguro, a mantenerel
estado crénico dela revoluci6én, pues ya vimos como convenia a sus
intereses. Pero lo mas grave es que tambiénla Legaci6n se prestaba
a ello. Sabemos, por ejemplo, que en 1853 la representacién es-
pafiola favorecié a los intereses de los manufactureros agiotistas””
que ayudarona los industriales mexicanosen el Plan de Arroyo Zar-
co,*® mismo que intentaba derrocar al gobierno del general Ceva-
llos que acababa de suprimir, en enero de aquel ajfio, las
prohibiciones al comercio. Aquel Plan, quese dio en la hacienda

de Arroyo Zarco, perteneciente al espafiol Lindoro Cagiga, involu-
cr6 a varios hispanos, encabezados por Lorenzo Carrera, y quedé
inserto dentro de la lucha, por lo demas muy decimonGnica, entre
proteccionismoy librecambismo. El apoyo del mismo grupo espa-
fiol a los conservadores mexicanosen el intento de cambiar el go-
bierno republicano por una monarquia en 1845-46” parece que

24 José Zorrilla, Recuerdos del tiempo viejo, Barcelona, Imprenta de los
sucesores de Ramirez y Cia., 1880, vol. , p. 296.

2 L. Diaz, op. cif., p. 351.
26 Ibid., p. 255.
27 Le Trait d’Union, 8 de febrero de 1853.
28 E/ Siglo xix, 26 de febrero de 1853.
29 Respecto a esta intriga ver Miguel Soto, La conspiracion monarquista

en México. 1845-1846, México, EOSA, 1988.
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volvié a repetirse en 1856, por tanto vemos que no dejaban de
conspirar en contra del sistema politico instaurado. Esta relaci6n
entre los grupos reaccionarios mexicanos y los mon4rquicos espa-
fioles llev6 a Gabriac a decir que ‘‘en México todoslos espafioles
son mas realistas que el rey’’.®

Habia, sin embargo,algunosliberales hispanos radicadosen el
pais que, comotales, simpatizaron con los reformistas mexicanos.
Algunos también participaron activamente en las filas del li-
beralismo y otros, por medio de la prensa, hicieron proselitismo.
Asi, Anselmodela Portilla quien, a través de su periddico E/Espa-
nol, neg6 que Espafia pretendiese intervenir en los asuntos de Mé-
xico, diciendo ques6lose trataba de c.ertos agiotistas que cambiaban
de nacionalidad cuandoles conven“a.* Varios otros periodistas his-
panos, como Cipriano de las Cagigas y Federico Bello, defendie-
ron tanto a los reformistas mexicanos comoal liberalismo espafiol,

negandose a aceptar la idea prevaleciente de que todoslos penin-
sulares eran reaccionarios:

Verdad es que en la Repablica existen muchos(espafioles) que por su
crasa ignorancia y poca inteligencia son la Gnica parte extranjera que
abriga ideas conservadoras; pero estos que pueden llamarsela escoria
de aquella nacién ni constituye la aspiracién de todoslos residentes en
México ni menosregla general para juzgar a los hijos de la peninsula.
Alli, como en todas partes, han existido liberales ilustres y defensores
de los pueblos. Nadatiene pues departicular que escritores espafioles
con pleno conocimientodela politica y del caracter de los sucesos mas
notables del continente defiendan los derechos del pueblo de México
y la reforma de la Repablica.*

Todas estas injerencias de los espafioles en la politica interior
mexicana no podian mas que complicar las ya dificiles relaciones
entre México y Espafia, sobre todo en momentos en que habia en
cadaunode ellos gobiernos con pocaafinidad politica. La ruptura,
que es otro aspecto de la presencia espafiola en México, advino en
enero de 1857, después de un afio y medio de gran tensi6n. Se de-
bid basicamente a dos problemas, por un ladoal de la deudaIla-

30 L. Diaz, op. cét., p. 322.
31 Loc. cit.
32 Le Trait d'Union, 8 de febrero de 1853.

33 El Eco Hispanoamericano de Paris juzgado porlos redactores de /a so-
ciedady refutaci6n a estos por el ciudadano Francisco Moncada, México,s.
c., 1861, pr 4.

 

La presencia espafiola en México (1854-1860) 77

madaespajfiola y porotro a la intromision enla politica mexicana
de que ya hemos hablado,quese revirtié en una hispanofobiacasi
colectiva quellevé al asesinato de varios hispanos en un corto lapso

de tiempo.El problema de la deudase debié a que en 1847 el go-
bierno santanista acepté firmar, con la Legaci6n espafiola, una Con-
vencién en que México reconocié un buen nGmero decréditos de
sabditosespazfioles y se aprest6 a pagarlos con un fondo creado con
el 3% de los derechos de las aduanas. Esta Convencién, que fue

firmada en momentosde gran convulsién politica —la interven-
ci6n norteamericana—, vino a complicar sobremaneralas relacio-

nes hispanomexicanas y el futuro de México, ya que lo comprometia
a cumplir obligaciones que no debian tener car4cter internacio-
nal. Recordemosque en el Tratado firmadoentre los dos paises en
1836 —porel que finalmente Espafia reconocia al México inde-
pendiente— habia un articulo en el que se asentaba que este
Gltimo reconocia como propia y nacional toda la deuda contraida
sobre su erario porel gobiernovirreinal desde la conquista hasta
1821. Este articulo estipulaba estar basado en la ley mexicana de
28 de junio de 1824 queestablecia que la naci6n mexicana recono-
cia comosuyoslos créditos contraidospor el gobiernocolonial des-
de el 17 de septiembre de 1810 hasta el 28 del mismo mes de
1821.* El Tratado se prestaba pues a una doble interpretaci6n:
édebia México pagar todas las deudas acumuladas porel gobierno
peninsular durantelos trescientos afios de Colonia o tan slo aque-
Ilas contraidas durante la guerra de independencia? Pero en lo que
si no habia lugar a equivocaci6n era que tanto México como Espa-
fia habian reconocido que se convertia en deuda interna mexicana,
por lo que nada tenian que ver ya con el gobierno peninsular. Sin
embargo,al haber firmado una primera Convencién, México dio

pie a que Espafia no cejase en su empefio del cumplimientodela
misma. La cuestiénfue creciendo en importanciay fue distancian-
do a los dos paises. De hecho ambostenian razon, México no po-
dia permitir que Espafia tuviese injerencia en sus problemas internos
y €sta no podia aceptar que su antigua colonia no cumpliese un
convenio formal. De la Convencién de 1847 se pasé a otra de 1849,
a otra mas en 1851 y finalmente a un Tratado formal en 1854.»
Ademas de los problemas arriba mencionados, surgié otro también

34 Manuel Payno, La Convencion espanola, México, Imprenta de Igna-
cio Cumplido, 1857, pp. 4-5.

35 J. M. Lafragua, Memorandum,Paris, Tipografia de Arbien, 1857, pp.
6-8.  
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de gran importancia y que fueel de la introducci6n de créditos que
ya no eran sGbditos espafioles o que ya no estaban en manosde
hispanos. Por eso es que en el Convenio de 1851 México estipulé
que, para ser aceptados, los créditos debian cumplir los requisitos
de origen, propiedady continuidadespaiiolas. En la Convencién de
finales de 1853 —convertida en Tratado en 1854— quedaron
incluidos dos millones y medio de pesos —en una deudadesiete
millones— en créditos que no cumplfan conlos requisitos estipu-
lados, y que habian sido introducidos por algunosagiotistas _diri-
gidos por Lorenzo Carrera, quien, como hemosvisto, se entrometia
en todos los asuntos mexicanos. Sin embargo, debido a sus cone-

xiones con el gobierno santanista, logré quese iniciase la liquidaci6n.

Al triunfo del Plan de Ayutla en 1855 unade las primeras me-
didas Ge} gobierno liberal fue el ordenar la suspensi6n de pagos
de la Convenciénespafiola, mientras se hacia la revisién de loscré-

ditos incluidos, ya que era voz publica que ‘‘en ella se habian co-
metido abusos escandalosos, se habia gravado al pais con sumas
enormesy se habia perjudicado los acreedores legitimos’’ .* Efec-
tivamente, éstos, que también fueron victimas de la suspension,
fueron Ilamadoslos ‘‘legitimos’’ mientras quelos otros fueron co-
nocidos comolos ‘‘fraudulentos’’. Advino entonces una pugnate-
rrible entre ambos bandos, misma quellegé a Madrid y aun al seno
de las Cortes, en que se hacfan largos discursos defendiendo acu-
sando a unos y a otros. Tan enredadaestuvo la cuesti6n que en
un momento dado hubo en México dos Ministros Plenipotencia-
rios hispanos, los dos decian representar a Su Majestad Catdlica,
uno, Lozano y Armenta, apoyabaa los ‘‘legitimos”’ y el otro, An-
toine y Zayas, a los ‘‘fraudulentos’’. Tan ingobernableseran loses-
pafioles residentes en México que Lozano, sin saber an que su

sucesor seria Antoine, escribia a Madrid:

Triste es la situaci6n en que va a encontrarse de aqui en adelante el
Ministro de Espafia en este pais en la profunda desuni6n que existe,
y no podra menos queexistir, entre los espafioles por las causas que
muy extensamente he sometido a la consideraci6n de vuestra excelen-
cia. No es posible que el sucesor que vuestra excelencia me destine pueda
conciliar tan opuestosintereses y dar gusto a todos. Ambos bandos han
aprendidoya el caminodelas representacionesy delos articulos en la

36 E/ Siglo xix, 20 de octubre de 1855.
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prensa comoel mas seguro mediode hacercaer al Ministro que no les
convenga.*”

Nosélose utilizaba a la prensa mexicana sino tambiéna laes-
pafiola y en ambas se denigraba tanto a Espafia como a México y
tanto a los mexicanos como los peninsulares radicados aqui. Tal
parece que Lorenzo Carrera estaba detras de todo el asunto y que
sus influencias llegaron hasta a comprar a varios diputados a Cor-
tes.*® Que la cuestién era muy turbia se hizo evidente cuando en
noviembre de 1855, al ir Lozano a Veracruz para embarcarse hacia

Espafia, fue asaltado y le robaron todos sus papeles en los que,
segan Gabriac, ‘‘iban pruebas terribles destinadas a justificar su
conducta ante los infames manejos de la Convencién espafiola y
capaces de poneral descubierto todas las ignominias de algunos
compatriotas suyos enriquecidos en México gracias a todaclase de
fechorias’’.° Esos papeles comprometian a Antoine y Zayas e in-
cluso a algiin Ministro de Su Majestad. Lorenzo Carrera, que ya
para entonces no vivia en México sino en Paris, fue a Madrid para
tratar de evitar que Lozanorevelase sus fraudes e intrigas.

Mientras tanto en México, ante unasituaci6n financiera ca6ti-

ca, el gobierno decreté,el 12 de abril de 1856, que todoslos acree-

dores de la Convencién espafiola debian regresar los bonos de la
misma,y quesi no lo hacian asi se intervendrian los bienes equiva-

lentes a estos bonos y a susrespectivos intereses.*° A pesar de las
protestas tanto de los ‘‘legitimos’’ como delos ‘‘fraudulentos’’ se
lleg6 a la intervenci6n de bienes. Antoine y Zayas, que habia sido
llamado a Madrid porel mal manejo dela cuestién, habia pensado
quela Gnica soluci6n era el amago de fuerza, por lo que solicité que
desde La Habana se enviase uma escuadra que se estacionase
frente a Veracruz. Efectivamente el 31 de mayo llegaron dos bu-
ques de guerra espafioles y fondearon enfrentea la isla de Sacrifi-
cios.1 Venia en uno de ellos el nuevo Plenipotenciario,
representante delatin en vida Bienio Progresista, Miguel de los San-
tos Alvarez, liberal convencido, queal entrar en platicas con el go-
bierno mexicano se convencié por un lado del fraude que se estaba
tealizando y por otro dela crisis financiera por la que atravesaba

37 AMAE, Legajo 2545. Afio 1855.
38 L. Diaz, op. ctt., p. 360.

39 Ibid., pp. 230-231.
40 J. M. Lafragua, op. cit., p. 5.
41 E/ Siglo xix, 2 de junio de 1856.
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el pais, por lo que se avino a un arreglo amistoso. Se acord6 que

México levantaria el embargo a la vez que Espafia retiraria sus bu-

ques. Asi se hizo

y

el 12 dejulio se firmé un Convenio con el Minis-

tro mexicano del Exterior, por el que Espafia acepto que una

comisién mixta de mexicanosy espafioles hiciera una revision ‘‘es-

crupulosa’’ delos créditos y que se persiguiese civil y criminalmen-

te a los acreedores fraudulentos, obligandolos a devolver lo que ya

habian recibido del erario mexicano. La actuacién de Delos Santos

fue reprobadaporel nuevo gobierno espafiol, el de la Union Libe-

ral. Lorenzo Carrera habia logrado lanzar a Espafia a unacasi ine-

evitable guerra con México. El Ministro francés que, como hemos

visto, seguia el asunto con gran interés, informaba que “*MEéxico

habia Ilegadoal limite de las concesiones compatibles con su dig-

nidad e interés’ y que ‘‘la Convenci6n espafiola era un pozo de

ignominias’’ .”?
La tension dela opinion publica era enorme, las campafias mu-

tuas de denigracion aumentaban y en México, como eran tiempos

revolucionarios, de asonadas, revueltas y pillajes, la hispanofobia

no se hizo esperar. Hubo varios atentados en contra de stbditos

espafioles, como por ejemplo en San Dimas, Durango, donde el

16 de septiembre —fecha en que nofaltaba quien recordaseel odio

a los antiguos colonizadores— se asesin6, después de uan reyerta, a

dos hispanos. Al cabo de tres meses, en diciembre de 1856, tam-

bién tuvolugar otro crimen decinco espafioles. Por mas que el go-

bierno mexicano insisti6 en que aquéllo era un delito de orden

comin,originado porlos tiempos revolucionarios que vivia Méxi-

co, el encargado de los negocios de la Legacién, Pedro Sorela, in-

sistid en que era un hecho politico, ya que los asesinatos eran

alentadosporel general Juan Alvarez, promotor del Plan de Ayu-

tla.El representante espafiol pidio el castigo inmediato de los

asesinos y la indemnizaci6n de las victimas, poniendo un u/tima-

tum de ocho dias,al cabo deloscuales,si no se hacia justicia, daria

por terminadas las relaciones. Por mas queel gobierno mexicano

se aprest6 a buscar a los criminales, rechaz6 enérgicamente el cargo

relativo a la existencia de un plan en contra delos espafioles. Co-

mo lo habia anunciado, Sorela se marché y Espafia dio por rotas

las relaciones con México. A pesar de quese envié aJosé Maria La-

fragua a Madrid para tratar dellegar a un arreglo, nose le recibid

#2 L. Diaz, op. cit., p. 360.

43 Resena historica. . ., p. 25.
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oficialmente. De hecholas relacionesse reiniciaron cuando,al es-
tallar la guerra civil en México, se establecié en la capital un go-
bierno conservador quese avinoa todas las peticionesde la Espafia
unionista. Comoes de todos conocido, el asunto no terminéalli,

ya queal triunfo delosliberales, en 1861, se volvieron a suspender
los pagos a las Convenciones, lo que promovié la intervenci6ntri-
partita. Pero eso ya es tema de otro estudio.

No podemosterminar esta larga exposici6n sobre la presencia
espafiola en México sin mencionar la importancia que tuvo desde
el punto devista cultural. Si bien en aquellos afios el pais con el
que mas simpatizaba era Francia, del que se nutria en lo politico
y en lo cultural, es evidente que debido la comunidadde idioma

todo lo que venia de Espafia tenia buenarecepcién. Hubovarios
periddicos editados por espafioles que se encatgaron de propagar tan-
to la cultura comolas ideas politicas hispanas y en ellos se podian seguir
con todafacilidad los debates en las Cortes, las discusiones delos
periddicos peninsulares, los viajes de Su Majestad, etcétera. En cuan-
to a teorias politicas se lefa a Jaime Balmes, a Juan Donoso Cortés
y aJosé Canga Argiielles, ensayista liberal que escribio en los afios
de 1840 la Cartilla de hacienda escrita en Londres para los mexica-
nos, en que instaba a éstos a adoptar la doctrina del liberalismo
econémico, como la panacea de todos sus males.“ La prensa his-
panomexicana fue tanto de tendencia conservadora, con periddi-
cos como E/ Universal y E/ Eco, editadosporel catalan Rafael Rafael,
comodetendencialiberal, entre los que se encuentran E/ Espanol,

E/ Eco de Espana, La Iberia y E/ Iris, editados por Anselmode la
Portilla, Federico Bello y Cipriano de las Cagigas. Por otro lado,
el Ateneo Mexicano, centro de gran actividad cultural, estaba pre-

sidido por el Conde dela Cortina, espafiol de abolengo y de gran
cultura, y contaba entre sus miembros a un buen numerodeespa-
fioles. Habia ademas en la ciudad de México unInstituto Cientifi-
co Espafiol-Mexicano al que asistian los nifios de la alta sociedad.
En cuanto alos espectaculos, la presencia espafiola fue de primer
orden ya que venian compajfifas hispanas de elevada categoria co-
molas de Matilde Diez y de José Miguel,se presentaban actores
como Le6n Espinosa, Pilar Pavia, Josefa Garcia y Rosa Espert.*’ Se

44M. Gonzalez Navarro, Anatomia. . ., p. 378.
45 E/ Siglo xix, 3 de enero de 1854.
46 Enrique Olavarria y Ferrari, Resewa historica del teatro en México

(1538-1911), México, PorrGa, 1961, vol. m, p. 647.
© Ibid., pp. 199, 640, 641 y 646.  
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disfrutaba y cantaba con las compafifas de zarzuela de José Frei-
xes,** presentandose al pablico mexicano varias obras del espafiol
tadicado en México Niceto de Zamacois.

No podemosomitir mencionar la presencia en México de dos
poetas decimonénicosespafioles que tuvieron cada uno su impor-
tancia en el mundode habla hispana. Uno de ellos fue Eduardo
Asquerino®que, si bien no es recordado hoy como poeta, hizo una
labor muy importante de acercamiento entre Espafia y los Paises
hispanoamericanosal editar, desde 1857, la revista quincenal La
América, publicaci6n quese interes6 por el Nuevo Mundoy su idio-
sincrasia. El otro, poeta por todos conocido y que estuvo en México
Porespacio de onceafios, fue José Zorrilla. Si bien en los primeros
afios de su estancia en México simpatizé con los reformistas, pues-
to que él mismose decia liberal, acab6 por seguir a Maximiliano,
denigrando luego a México y a sus habitantes. Como buen poeta
que fue, escribi6 unos simpAticos versos sobre nuestro pais con
los que quisiera terminar esta presentacion:

Comosociedad ain nueva,
nave que pocolastrada,
el viento o la marejada
a veces la trae y lleva,
Méjico es una nacién

tipica, Gnica, sin par,
pero mévil como el mar
y toda contradicci6n.

La chispa que hered6 América
de Espafia, y modificé
segin su tipo adquirié
con su poblacién numérica,
es dificil describir
y dificil de pintar
las reglas del buen juzgar,
sin arriesgarse a infringir.

Méjico es un sevillano
con costumbres de extremefio,

48 Ibid., p. 594.
49 Ibid., p. 199.  
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y que pone grande empefio
en no parecer indiano.
Majo de rumboy buentalle
come guindilla que abrasa;
es extremefio en su casa

y sevillano enlacalle.

Caballista y campechano,

buen jinete y mal torero,
Méjico es un caballero
quese viste de jitano.*°

% José Zorrilla, op. cit., vol. m1, pp. 122-125.

 



 

 

GABRIELA MISTRAL, UNAMUNO
Y VASCONCELOS

Por Maria de las Nieves PIniLLos
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE, MADRID

NEL ARCHIVO de Unamuno,enla antigua casa rectoral de Sala-
E manca, entre un verdaderotesoro de correspondencia dirigida
a don Miguelpor lo mas brillante de la intelectualidad americana
del primertercio del siglo, he encontrado una carta de Gabriela
Mistral.

La circunstancia del interés histérico de la carta, sumadaa la
oportunidad decelebrar este afio el centenario del nacimiento de
la autora, primer Premio Nobel americano de Literatura, me ani-

man 2darla a conocer.
El texto integro va a continuaci6n, pero creo imprescindible pre-

cederle de algunareferencia a la situacién en la queseescribié y a
los tres personajes involucrados, que en realidad son cuatro, si bien
uno de ellos no comparte la misma dimensién de afinidades que
ligan a los otros. :

La carta va dirigida‘‘a los sefiores Romain Rolland, en Suiza,
y Miguel de Unamuno, en Hendaya’’. Gabriela Mistral dirige el
mismotexto los dos intelectuales. Es obvio que los dosles con-
sidera con peso moral suficiente como parainfluir positivamente
en el ruego quejustifica su escrito.

Romain Rolland es un gran escritor francés, pacifista, Premio
Nobel de Literatura en 1915 —Gabriela lo recibié en 1945. Mi-
guel de Unamunoesel obligado punto dereferencia de cuanto hay
de creadorenlas letras y en el espiritu del mundo quehabla y piensa
en castellano. Nadie como Unamunovaa gozar de tanto respeto
y Prestigio, no sdlo por su obra intelectual y trayectoria personal,
sino porla confianza generalizada —existen miltiples testimonios
de ello— de queesel espafiol que mejor entiende y mas se intere-
sa por América.  
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Desdela vinculaci6én paterna con México —Félix de Unamuno
fue un vasco emigrante retornado—, hasta su dilatada relacion de
colaborador en publicaciones de toda América, iniciada en 1899
en La Nacion, de BuenosAires, que sélo con este diario va a supe-
rar los cuatrocientosarticulos, Unamunovaa ser un infatigable apa-
sionado de lo americano.

Mas dela cuarta parte de su biblioteca particular corresponde
a sus autores; recibe cartas de unos mil doscientos corresponsales

—amigos, admiradores— de aquel continente,entre ellos, los nom-
bres mas importantes dela cultura de su tiempo; hacecritica lite-
ratia hispanoamericana en La Lectura, La Epoca, E/ Liberal, E/
Imparcial, La Ilustracion Espanola y Americana, La Esfera; y en Amé-
tica publica, ademas de en La Naci6n, en Caras y Caretas, E/ Sol
y E/ Tiempo, de BuenosAires, en E/ Heraldo de Cuba, El Diario,
de México, y otras publicaciones mas de diversas naciones.

Gabriela Mistral confia en que Unamuno nopuedeserdesoi-
do. Su carta es un llamamiento desesperado en favor de la vida de
Vasconcelos que, verosimilmente, ve en claro peligro.

José Vasconcelos, fundador del Ateneo de la Juventud, lainsti-

tucién que mas limpiamente habia tratadodesalvarla libertad de
pensamiento durante la dictadura de Porfirio Diaz en México, y
después, decidido militante maderista, era el artifice de lo mas no-

ble y duradero de la revolucién mexicana.
Ministro de Educacién Publica con el Presidente Alvaro Obre-

g6n (1921-1924), a él se debian la renovacién educativa, con una
victoriosa lucha contra el analfabetismo, y una revolucionaria con-
cepcién educadoraintegral; la reivindicacién de la creatividad ar-
tistica artesanal, su fomento y desarrollo; el impulso a la pintura
mural, comoarte para el pueblo;el deporte para todos; la creacion
de miles de bibliotecas y orquestas populares; la edicion y distri-
bucién, a bajisimo costo, delosclasicos de la lengua castellana.

Precisamente, para esta labor habia requerido la colaboraci6n
de Gabriela Mistral, que fue la seleccionadora de las ediciones de

libros infantiles hechas porel Ministerio regido por Vasconcelos.
Comoseve, la carta no esta fechada, pero porlos sucesos a los

que hace menci6n, puedesituarse en el mes de diciembre de 1929.

En noviembredeese afio, Vasconcelosse habia presentado can-

didato porel Partido Antirreeleccionista en las elecciones presiden-
ciales a las que concurria también Pascual Ortiz Rubio, como hombre
del ‘‘Jefe Maximo de la Revoluci6n’’, Plutarco Elias Calles y, por
tanto, destinado a ser el ganador.
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La campaiia se habia desarrollado con bastanteviolencia. El pro-
pio Vasconcelos habia sufrido varios intentos de asesinato.

Cuando, comoera esperado y contodas las irregularidades po-
sibles, triunf6 el candidato oficial Ortiz Rubio, Vasconcelosse de-
clar6 Presidente electo e invit6 a la rebelion mediante el Plan de
Guaymas.

Ese es el momento en que Gabriela Mistral ve, seriamente, pe-
ligrar su vida. De ahi su movilizaci6n para presionar al Presidente
Emilio Portes Gil, a fin de que la garantice y le permitasalir in-
demnedeterritorio mexicano.

El interés hist6rico de la carta es patente. Se trata del testimo-
nio en vivo de un momento confuso y apasionante en quese va
configurando, entre magnicidios y sacrificios inmensos, el Estado
nacido de unarevoluci6n, todavia prisionero del ejército que la gano.

Pero, ademas, nos ayuda a comprenderla dimensién de Vas-
concelos —su vida ‘‘es preciosa no sdlo para su pais sino para la
América espafiola toda’’—, junto con la dimensién moral de su

autora. Y la vemos grande en humanidad, tanto comolo fue en
las letras.

A los sefiores Romain Rolland, en Suiza

y Miguel de Unamuno, en Hendaya

Respetadose ilustres amigos:

Perdénenmeustedesel que, saliendo de un viejo habito de no
pedirservicios personales,les Ileve a su mesa unapeticién, y una
peticion de importancia. Seria un grave remordimiento para miel
no haber llamado a la puerta de ustedes y haber usado solamente
de mis pobres fuerzas en este trance de peligro de un amigo comin.

Me impongoporla prensa de Paris de que don José Vasconce-
los ha lanzado una proclamaderebelién contra el Gobierno, de
que éste ha dado 6rdenesde buscarlo en elterritorio y de no per-
mitirle pasarla frontera y de que su vidacorre en estos dias un ries-
go mortal.

Posiblementefuiyo la nica entre sus amigosquele dijo amar-
gas verdadessobre la aventura loca de su candidatura,insensata no
en cuanto a que él no merezca la presidencia de México,de la cual
es dos veces digno, insensata en cuantoa su situacién personal de
enemigo del gobierno actual. A lo largo de la América, y meper-
mitiria decir que sin excepcién, cada presidente nuevosale dela
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voluntad, desnudao velada, del presidente anterior; la opinién pi-
blica no existe, excepto en el Uruguayy la Argentina, donde tam-
poco logra imponerse; los paises indios no votan, dejan elegir
presidente y diputados. No habia, pues, probabilidad alguna de
que nuestro amigo ganara unas elecciones en México y yo no tuve
la menorsorpresa con su derrota.

Si la prensa dice esta vez la verdad, él se habria lanzado a la
eterna aventura mexicanade la rebelién, perfectamente indtil, por-
que no hayposibilidad de gobierno puro, por ahora, en un pais
donde elejército domina en duefio absoluto, y a pesar de Vascon-
celos, seguiria dominando. Comprendoquesele declare en rebel-
dia, pero no comprendo quese procure por todos los mediosel
que salga del pais, y me aflige el hecho de que se hayan dadolas
6rdenes clasicas de perseguirlo porla tropa. Yo he vivido en Méxi-
co, yo conozco los habitos del pais como los de Chile y sé que esta
simple orden de arresto dadaa la tropa delterritorio entero puede
dar el resultado conocido por cien experiencias anteriores: el pri-
mer adulén del régimen, cualquier inconsciente, sin orden de ma-
tar, con obligacién de aprehender Gnicamente, puede matarlo donde
lo halle, como se maté a Carranza sin la voluntad de Obregé6n, co-
mose mat6 losjefes de la rebelién pasada. El ejército esta podri-
do y no conoce otra escalera de ascensos que el adulo a la pasién
deljefe y es tan neciamente criminal, que no entiende siquiera cuan-
do dafia en su prestigio al mismo régimen quesirve.

La vida de Vasconcelos, mis amigos, es preciosa no solo para
su pais sino para la América Espafiola toda. La reforma educacio-
nal que se realiza en el Continente, de él! deriva y de él viene en
derechura; su periodismo es el mas educador de nuestros pobres

pueblos hoy por hoy; su vida pablica de una limpieza perfecta es
el ejemplo vivo y quemante de nuestra juventud.Es preciso evitar
al mismo Méxicola vergiienza queseria su asesinato, el cual puede
ser consumadoen cualquier momento,sin ninguna voluntad del
presidente actual, a causa delos tristes habitos militares, y en ge-
neral politicos, del pais.

Mi petici6na ustedesse reduce a esto: el envio de un telegrama
personal de cada unodeustedespor separadoal Presidente Portes
Gil, solicitando escuetamente que se permita al Licenciado Vascon-
celos dejar el pais sin riesgo para su vida. Yo pido a ustedeseste fa-
vor, con verdadera angustia, y espeto que me sea concedido y con
la rapidez que el caso requiere. Seria para mi lo mas penoso del
mundoquepara obteneresta salida de Vasconcelosdesu pais tuvié-
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ramos que acudirlos escritores a una gesti6noficial, ingrata para
el gobierno mexicano e ingrata para nosotros mismos. Se piensa
en ella de parte de varios escritores sudamericanos y se apelara a
ella solamente en el caso de que fallen estas gestiones personales
con el Presidente. Los gobiernos de la América del Sur no pueden
pedir gracia para Vasconcelos comopara un adicto y un amigo, por-
que unopor uno,casi todos han sido fustigados por él y yo sé que
a Vasconcelosle seria profundamentedoloroso recibir, sin haberla
solicitado, esta gracia deellos.

La voz de ustedes puedeser escuchada, evitar a todos una enor-
medesgracia y salvar la vida mas noble y la mas valiosa del conti-
nenteespafiol, la que con mas vehemencialava y cauterizasus llagas,
la mas fuerte para hacerse oir y, sencillamente, la mas generosa.

El Licenciado Vasconcelos es para nosotros unacriatura creada para
nuestra redenci6n, con su tercio de Sarmiento, de Montalvo y de
José Marti.

Sus errores pesan una plumaal lado desusservicios; sus ligere-
zas y Sus violencias sonlas de su raza misma;perosusvirtudes,ellas
son las mas absolutas dela raza espafiola; pureza, aliento épico pa-
ra civilizar, valor temerario y una culturapermeada de humanidad.

Ruegoa ustedes queen el caso de que me concedan este favor
que para nosotros no tiene precio, se dignen enviar el telegrama
en cuesti6n a don Carlos D. Ambrosis, 2, Place Falliéres, Talence,

Gironde, France; él se encargara de enviarlo por el grupo delos
amigos de Vasconcelos.

Escribo a ustedes desde Italia, a donde me he venido por una
dolencia reumatica queel clima de Avignon me maltraté mucho;
permitanme que ingenuamente,con la ingenuidad de las pobres
mujeres, les ofrezca una casa con mar y pinosa los costados, donde
a ambosse les admira muchoy se les quiere tanto comoseles ad-
mira. Muchos deseos tengo de ver a ustedes dos, cuyo recuerdo y
cuyo rostro, que sigo viendo, me han confortadotantas veces, lim-
piado y consolado de manera casi sobrenatural.

Su servidora y amiga,

Direcci6n: Cavi di Lavagna. Prov. de Génova,Italia.

P.D.Micarta es estrictamente privada; yo no actio en ningu-
na accion politica de la América.

Universidad y Sociedad

A continuacién se reproducen algunas de las ponencias dedicadas al tema
“Universidad y Sociedad:la Universidad del Futuro’’, presentadas en el Ci-
clo de Conferencias Tematicas organizado porla Universidad Nacional Auto-
nomade México a principios de este afio, comopaso previo ala realizacion

del Congreso Universitario.

 

 



 
Ais

DECLARATORIA INAUGURAL DEL
CICLO DE CONFERENCIAS TEMATICAS

Por José SARUKHAN KERMEZ

RECTOR DE LA UNAM

COLEGAS UNIVERSITARIOS:

on las conferencias tematicas que hoyse inician damos un pa-
. so firme en nuestra ruta hacia el Congreso Universitario.

A nadie escapa que el trayecto caminado hasta ahora ha sido
de suyo complejo. Una delas lecciones mas importantes que estos
tres afios invertidos en la organizacién del Congreso nos han dejado
es que la intransigencia ha tenido quecederel paso al uso de la
taz6n y a la basquedadel consensoy que, por sobre todo,hatriun-
fado el interés de la instituci6n. Pero mas alla delas vicisitudes y
las dificultades que hemostenido quesortear, quisiera destacar que
haber llegado a esta etapa es tan sélo un teflejo de la madurez y
de la capacidad que tenemoslos universitarios para encontrar solu-
ciones a nuestros problemas y alternativas a los obstaculos que se
presentan en nuestro camino. Al dirimir las diferencias entre nues-
tros puntosde vista hemos optadoporel acercamiento de nuestras
posiciones, encontrandorespuestas satisfactorias que no significan
el abandono de nuestrosprincipios.

Hoyprevalece en la Universidad un climadiferente al que im-
peraba cuandoiniciabamoseste largo recorrido. Tenemos una con-
ciencia mucho mis clara de lo que somos como comunidad y de
lo quesignificamos comoinstitucién. Existe un mayor compromi-
so de los diversos sectores que la conforman por participar activa,
libre y dignamente en la bisqueda de una mejor Universidad, de
una Universidad mucho mas académica, mas creativa, mas innova-

dora, capaz de responder mejora las exigencias de nuestro tiempo
y de nuestro pais.

Asi comoenlos pasosprevios a la organizacién del Congreso
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no tuvieron cabida la confrontaci6n y la actitud contestataria co-
mo medios para imponer los puntos devista, no pueden aceptarse
ahoralas posiciones que claman ganar el Congreso para unou otro

sector de la Universidad. Si ha de haber quien gane el Congreso
en el ejercicio de su realizacién, debe ser nuestra institucién.

Las Conferencias TemAticas tienen como propésito fundamen-
tal enriquecernos en el conocimiento de la Universidad, delos prin-
cipales problemas que nos aquejan y también de su enorme

potencial. Por su estructura tematica y porla pluralidad ideolégica
y profesional de los ponentes que han sido invitados a impartirlas,
las conferencias permitiran configurar un esquemaconceptual mas
amplio y mas profundosobre la Universidad,vista tanto desde aden-
tro comodesdeafuera. A todoslos conferencistas les expreso el agra-
d«cimiento de nuestra instituci6n y los invito a que pongan en la
tarea ei s.ejor de sus esfuerzos.

Si verdaderamente queremosanalizar nuestra instituci6n y su-
gerir los cambios que la beneficien, tenemos comoobligaci6n pri-
maria conocer en profundidad nuestra Universidad. Aqui acecha
uno de los numerososriesgos a los que me hereferido. No pode-
mos permitirnos la irresponsabilidad de embarcarnos a ciegas en
el proceso del Congreso sin informacién amplia y veraz, ni preten-
der construir una nueva Universidad comosi estuviéramospartien-
do de unatabla rasa.

Pido a los conferencistas que hablen consencillez, objetividad
y, por qué no, con profundocarifio de esta Universidad a la que
la mayoria conoce intimamente. Que nuestra comunidad toda quede
bien informada, tanto delas limitaciones quela afectan como de
los numerososlogros que la enriquecen y que ha alcanzado duran-
te su larga existencia.

Notendremosunavision equilibrada si al hablar de la necesi-
dad de ampliar la participacién de la comunidad en algunos de los
cuerposcolegiados que gobiernan a nuestra instituci6n no mencio-
namos, por ejemplo, que mas de la mitad de nuestro Consejo Uni-
vetsitario esta integrado porrepresentantes elegidos porvoto directo,
universal y secreto de la propia comunidad;que enlos Gltimosafios
se han cristalizado diversos esfuerzos que han permitido unare-
presentacion paritaria de representantesdel personal de investiga-
cion en los Consejos Técnicosde la investigacién, en los Consejos
Internos delos Institutos y Centros y que también se han perfec-
cionado los mecanismos de representacién en los Consejos Técni-
cos de las Facultades y las Escuelas y el Consejo Universitario, a través
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del voto secreto, directo y universal que elige a los representantes
de la comunidad ante dichos 6rganos de gobierno.

Tampoco habria ponderaciénsial referirse a la necesaria eleva-
cién del nivel académico en algunas areas débiles de la institucién,

no mencionamos que hay que aplicar en ellas los criterios serios y
rigurosos de evaluacién que existen en diversas partes de nuestra
institucién, con los cuales se han obtenidolos resultados de exce-

lencia que han afamadoa la Universidad; y que también dichos
criterios y mecanismosde evaluaci6n se basan en nuestra reglamen-
tacion académica vigente, que se compara favorablemente con la
de las mejores universidades del mundo.

Finalmenteresulta incompletocalificar la adecuacion delos pla-
nes de estudio de diversas carreras o sistemas de nuestra Universi-
dad, e injusto dudar de la capacidad delos egresados, sin antes
mencionar que hay maestros que no pueden motivar intelectual-
mentea sus alumnos, generar interés y desarrollar en ellos su po-
tencial creativo, porque estan pobremente preparados o porque
cumplen medianamente con su trabajo docente, generandola frus-

tracién de sus alumnosy el disgusto y el descrédito entre la mayo-
ria de sus colegas profesores quesi cumplen con su responsabilidad
y que hacen un esfuerzo por elevar permanentementeel nivel de
su labor magisterial.

El ejercicio de anlisis que constituyela realizacion del Congre-

so debeser equilibrado, ponderado,objetivo, y debe tener unavi-

sion clara de las limitaciones y de las capacidades y logros de la

institucién. No podemos, no debemoscaer en una autocompla-

cencia que solo sugiera cambios cosméticos, pero tampoco enla auto-

denigraci6n destructiva que ciega y torpementeignora todo lo que

esta institucién ha acumulado en estructuras académicas y de go-

bierno, en formas de operaci6n y en criterios de evaluacion aca-

démica.
Sepamosdistinguir cuando unadeficiencia institucional surge

mas bien de la incapacidad personal o la distorsién de la autori-

dad, yasea ésta individual o colegiada,en la aplicacién de una norma

de evaluacién o de reglamentacién académica y cuandolaregla-

mentacién mismaesel obstaculo a la mejoria. No tratemosdere-

solver actitudes académicas erraticas mediante golpes de ley o de

reglamento. Aprendamosde nosotros mismos, de los ejemplos que

hemosvisto de cumplimientoo de falta del mismoenla aplicacion

de nuestra legislacion y también de las muchas instancias externas

a la Universidad que son muestra defrustraci6n social, no por ca-  
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rencia de legislaci6n, sino por la inadecuadaaplicaci6n de nuestras
leyes y reglamentos.

Rumboal Congreso,los universitarios compartimos con los me-
dios informativos el reto de comunicar fielmente a la sociedad me-
xicana nuestros acuerdosy diferencias, los avances y los obstaculos;

compartimosla responsabilidad de transmitir fuera del campusla
certeza de que lo que aqui se debate interesa tanto al pais como
a la propia Universidad. Debate seguramente intenso cuyoreflejo
en la sociedad debe mostrar en plenitud el espiritu universitario
quepersigue en su diversidad una sola meta:la positiva transfor-
macién de la Universidad.

Solamente en este espiritu tendremos a una comunidadinfor-
mada y por lo tanto contaremos con mas elementos para poderha-
cer verdaderas contribuciones, tanto en los foros locales como en

el propio Congreso. Es conveniente reconocer que las acciones por
desarrollar son muchas y que se presentaran de manera acelerada.
Queparasalir adelante en este compromiso colectivo, todoslos sec-
tores de nuestra Universidad deberan participar de manera decidi-
da. El empefio y la determinacién no pueden ser de unos cuantos.
La empresa y el deber son de la Universidad en su conjunto.

El compromiso que hemos adquirido es enorme. Elreto, ya lo
he dicho, es formidable. Estamos ante un gran ejercicio colectivo

de reflexiény de andlisis que no tiene precedentes. Porello, todos
debemoshacer un gran esfuerzo participativo, refrendar el com-
promisoconla institucién y hacer a unlado los intereses mezqui-
nos. Sélo asi podremos lograr nuestro objetivo.

Conviene tener muypresente que en los préximos mesesla so-
ciedad mexicana estar4 atenta, comolo ha estado siempre, a lo que

ocurra en la Universidad. Mostrémosle a ella lo que somos capaces
de hacer; pero reafirmemos también en los hechoslas virtudes de

nuestra autonomiay el hecho de queesta institucién sigue siendo
el proyecto cultural mas vigoroso y completo queel pais ha em-
prendido en el presentesiglo.

Hoyreitero que la participacién de la comunidades esencial
para el éxito del Congreso. Todos los componentes de nuestra co-
munidad deben pensar seriamente en contribuir con sus ideas y con
sus puntosde vista. En especial los miembros del personal acadé-
mico tienen una responsabilidad marcada. Esta es, en mi opinion,

una gran oportunidad para que ellos tomen en sus manoseldise-
fio de su Universidad, de su casa académica,y logren en ella lo que
siempre han sofiadotener para poder cumplir con su responsabili-
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dad y sus funciones en la investigacién, en la ensefianza y en la
difusién de la cultura.

Universitarios:

Es la nuestra una Universidad Ilena devitalidad, de inteligencia,

de sabiduria acumuladacon el paso del tiempo, pero también es
unainstitucin con limitaciones que quiere renovarse porqueesta
inmersa en un pais con numerosas limitaciones y en un proceso
de transformacién.Es en este sentido que nuestra obligaciény res-

ponsabilidad son atin mayores. Nos toca marcar pautas, sefialarca-
minos, generar modelosy abrir alternativas, lo mismo en materia
educativa que de investigaci6n, igual en las ciencias que en las hu-
manidades,ya sea en la innovaci6n artistica o en la difusi6n cultu-
ral. Esta sigue siendo nuestra mision y cumplirla cabalmenteesel
mejor legado que podemosdejarles a los universitarios de mafiana
y a la sociedad mexicana del siglo xxi.

POR MI RAZA HABLARAEL ESP{RITU

 



PENSAR EN LA UNIVERSIDAD

Por Pablo GONZALEZ CASANOVA
CENTRO DEINVESTIGACIONES INTERDISCIPLINARIAS
EN HUMANIDADES, UNAM

UIERO PREGUNTARME con ustedes como p»demospensar en la Uni-
versidad. No es una cuesti6n ret6rica. Me pregunto como pen-

sar en la universidad,en la nuestra, en Ja sociedad,en la sociedad

actual, la de México y un mundo mutante,la del futuro que esta

aqui y en el queyase cierne la nuevahistoria. Yo creo que pata
pensar en la universidad lo primero que tengo que hacer es amar

a la universidad, amar lo que hasido y es, y la nueva vida quelle-

ga. Es un problema pascaliano. Pensar la universidad no es algo
puramenteracional. Se necesita usar el cerebro, el coraz6ny la vo-

luntad. Pero esto ultimo,la voluntad, supone queel amora la uni-

versidad va a revelar tesis encontradas, ideas opuestas, temas a

debatir. Entonces a mi me parece que es necesario empezar porde-

marcar algunos temas de debate sobre nuestro tiempo y nuestra so-

ciedad y, desde luego, sobre la propia universidad. Pero el asunto

es tan vasto que voy a seguir dos caminos: voy a hablar del futuro

y dela sociedad en lo que tienen de vinculos con la universidad, y

al final diré s6lo unas palabras sobre los temas a debate en esta

universidad.
Hay muchosanilisis del futuro que tienen que ver con el desa-

rrollo delas ciencias y las humanidades. Si escogemosdos deellos

que ya han sido sometidosal paso del tiempo podemos darnos una

idea del problema a que quiero referirme como un problemaac-

tual, y que tiende a continuar en la década de los noventa, € inclu-

so en el proximosiglo. Herman Kahn y Anthony Wiener, a fines

delos afios sesenta, hicieron unalista de tendencias que en su in-

mensa mayoria (doce detrece) resultaron ciertas. Aun asi aclararon

queseria sorprendente quela historia no reservara sorpresas. Entre

las predicciones ms ligadas al tema que aqui nos ocupase encuen-
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tran las siguientes: 1. Un desarrollo cultural basado cada vez mas
en los datos empiricos, interpretados en formalaica, interpretados
en formas pragmaticas, humanisticas. 2. Una acumulaci6nacele-

rada de conocimientoscientificos y técnicos. 3. Una modernizaci6n
a escala mundial. 4. Un aumentodelas actividades terciarias, es
decir, de los servicios, de los trabajadores de cuello blanco. 5. Un

ritmo de cambio cada vez mas acelerado.
En anilisis especificos, los aciertos y errores fueron muy impor-

tantes. En unalista de 100 innovaciones muy probablesa fines del
siglo xx, incluyeron la difusién de la informatica, la difusién de
los medios deinstruccién por video y de la ensefianza programada,
el acceso a la educacién secundaria y a las universidades de una pro-
porci6n creciente y zayoritaria de la juventud. Ensusreflexiones
sobre las ciencias previeron que en los dltimos diez o veinte afios
del siglo xx se utilizarian las calculadoras electr6énicas comoinstru-
mentosde ensefianza y quelos estudiantes trabajarian en sus con-
solas desde la educaci6én primaria hasta la superior, por supuesto,
tanto en escuelas comofuera delas escuelas. Curiosamente,y sien-

do la ideologia mas bien liberal, Kahn y Wiener se equivocaron
al creer que a fines del siglo xx ‘‘las empresas privadas ya nose-
rian las principales fuentes de innovacién’’, y que ‘‘en relacién al
sector ptblico y social, el comercio jugaria un papel menos impor-
tante’’. Comoesbien sabido, esto no ha sido asi; entre las sorpre-

sas hist6ricas que hoy vivimosse encuentra un auge inesperado de
la gran empresa privada, y hasta un endiosamiento dela economia
de mercado y su empuje frente a la planificada y social. Otras previ-
siones econdmicas fueron validas —y son muysignificativas para
nosotros— comosu afirmacién de que habria una mayor desigual-
dadentre los paises ricos y los paises pobres, y su ‘‘escenario’’ de
un Tercer Mundo‘‘con perspectivas de desarrollo poco seguras’’,
con el afiadido de un perfil desastroso del Tercer Mundo princi-
pios del siglo xxi, hipétesis que hoy no podemosdescartar si si-
gue dominandola politica de desacumulaci6n y subconsumo que
han impuesto las grandes potencias y sus sistemas bancarios comer-
ciales a nuestros paises. En el terreno politico —y esto tiene impli-
caciones para la ensefianza superior, aunque nosélo para ella—,
Kahn y Wiener previeron la decadencia del comunismodetiposo-
viético como ideologia modernay revolucionaria,el aislamiento de
la uRss como potencia hacia 1990 (sic), y la cooperacién abierta
de Europa Oriental con la Comunidad Europea. Previeron también
otro hecho significativo para el mundoentero: que no habria una
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catastrofe nuclear entre 1967 y el afio 2000,idea quese habia veni-
do desarrollando a nivel de los jefes de Estado, y que derivé en el
planteamiento de un nuevo orden juridico mundial conlos dere-
chos, los rituales y los simbolos de una autoridad respetada o, en
su defecto, en el proyecto de transformaci6nde la lucha Este-Oeste
(entre ‘‘paises comunistas’’ y ‘‘democracias occidentales’’) en una
lucha Norte-Sur (entre paises industriales y paises ‘‘subdesarrolla-
dos’’). Kruschev habia afirmado en 1961 que la paz mundial era
posible y deseable, pero que las guerras de liberaci6n existirian mien-
tras existieran el colonialismoy el imperialismo. Casi al mismo tiem-
po, el Pentagono y la administracién Kennedy afirmaron que la
verdadera guerra inevitableseria la ‘‘guerra interna’’ en cadapais,
en particular en los subdesarrollados. Efectivamente la guerra Este-
Oeste se desplazaria a la guerra Norte-Sur, procurandolimitar ésta
a conflictos llamadosde ‘‘baja intensidad”’ en el ‘‘Sur’’, con ‘‘pe-
quefias provocacionese intervenciones que no desataran una dina-
mica dedesastre’’, que no desencadenaran lo que Ilaman los expertos
una ‘‘guerra inadvertida’’. Todos los planteamientosanteriores nos
afectan directamente, y afectan directamente la vida universitaria,
como en Panamé,victima de una de las mas crueles intervencio-
nes. También replantean, con el desarrollo de la ciencia y las hu-
manidades,el desarrollo del proyecto humanista, de unahistoria

del hombre para el hombre.Noslleva a repensar el derecho inter-
nacional,la politica mundial, la filosofia de la historia, todas las

humanidades y nuestro futuro comoparte del futuro del hombre. . .
Los problemas de Ia ciencia y las humanidades,y los del huma-

nismoen relaci6n con los estudios del futuro se enriquecen mucho
para nuestros propésitos si recordamoslo que dijeron, en 1966, un
grupo decientificos checoslovacos encabezadospor Radovan Rich-
ta. Nos interesa destacar tres de sus previsiones: la importancia cre-
ciente de la ciencia en la sociedad,el peligro de que continuara
el colonialismo y la necesidad de un nuevo tipo de economiaso-
cialista.

Para el grupo de Richta, digamospara Richta, a fines de este
siglo, ahora, cada vez ms, la ciencia como fuerza productiva di-

recta sustituiria la utilizacion del hombre comofuerza de trabajo
simple, no calificado, y provocaria un cambioenlas estructuras de
la producci6n y del conocimiento que a su vez supondria un cam-
bio colosal en las instituciones de ensefianza. La automatizaci6n
—de acuerdo con este estudio— tendera a abolir las tareas de la
manodeobra nocalificada. ‘‘El hombre dejara de producir las co-
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sas que las cosas pueden producir’’. Por eso los paises industriali-
zados, que en 1966 asignaban el 2% del pip a la ciencia, la
investigaci6n y el desarrollo, mostraban entonces una politica-
tendencia a invertir el 10% a fines de siglo, y 20% o mas en la
mitad del siglo xx. Por eso ya desde 1963 el porcentaje de estu-
diantes admitidos en los establecimientos de ensefianza superior
por grupos de edad era el 12% en Francia, el 17% en Canada, el
34% en Estados Unidos. Conel ritmo creciente alcanzado en la
posguerra se esperaba que finesde siglo el 50% delos jévenes
de los paises altamente desarrollados se beneficiarian de la educa-
cién superior. Por eso, el gobierno de Estados Unidosinvertia des-
de entonces unaalta proporcién del presupuesto pablico —ylo sigue
invirtiendo— en la educaci6n superiory la investigaci6n cientifica.
Y eso no obstante que estabaprevisto el desempleo tecnoldgico,
el cual en los Estados Unidosse calculaba hasta en 15 millones de
hombrespara el afio 2000; pero es que el desempleo habria de afectar
més a los menos preparados, mucho mas. Segin Richta lo impor-
tante para el futuro es un excelente sistema educativo, cientifico

y cultural. Es tan importante o mas importante, que la riqueza de
los recursos naturales y la capacidad de produccién industrial.

El equipo de Richta advirtié la gran importancia dela ciencia-
producci6n,y, por otra parte, contemplé con grave preocupacién
el que continuaran ‘‘las tendencias actuales que convierten la su-
perioridad econémicay técnica delos paises industriales en practi-
cas neocolonialistas’’. Pensé incluso que de ocurrir eso —un
colonialismo renovado— ‘‘se plantearia un problemainsoluble a
generaciones enteras’’. La combinacién de automatizaci6n y colo-
nialismo habria de dar —y esta es una teflexién nuestra— paises
de trabajadores cientificos con robots y paises con trabajadores de
madquila, en distribuciones favorables a las grandes potencias, y de-
sastrosas a la periferia del mundo, en un neocolonialismo que se
renovaria y fortalecerfa con la transnacionalizaci6n, la deuda exter-
na,la privatizaci6n y desnacionalizacién de empresas piblicas, la
integraci6n deelites politicas y militares transnacionales,y la asun-
cién de los papeles del Estado-naci6n por los paises centrales, in-
cluidala justicia penal transnacional, y el monopolio imperial de
la violencia legitima, con apuntes de colonizacién de aguas litora-
les, de territorios y canales, de poblacionesy gobiernos. Y estosfe-
ndémenos, por supuesto, tienen una importancia esencial para la

educaci6n superior a nivel mundial y para los conceptos e¢ institu-
ciones internacionales de cooperaci6n cientifica y humanistica, asi
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comopara el concepto de universidad maciona/ a fines delsiglo xx
con unaciencia y un humanismo quesin duda entrafian un carac-
ter mundial, global, internacional, nacional y otro dependiente,
neocolonial o transnacional, problemas ambosque revierten sobre
el humanismoy su capacidad de repensar unaciencia productiva
sin neocolonialismo, y con un compromisosocial hacia las mayo-
tias. La crisis de los gobiernos nacionalistas, de los socialdemécra-

tas, y de los socialistas que eliminaron del centro de la escena
econémica, politica y social al gran capital, repercute hoy sobreto-
doslos proyectos que plantean la solucién dela cuesti6n social frente
al capital y de la nacional frente al imperio. Unarica polémica abre al
nuevo pensamiento creador, en el que vale la pena destacar otra
prediccién del equipo checo que puedeservir para repensar en lo
econémico, lo tecnolégicoy lo cientifico, el proyecto alternativo

del neoliberalismo conservador dominante hoyenloscirculos inte-
lectuales y universitarios. Segin decia Radovan Richta desde 1966
la socializacién de los medios de produccién, su caracter piblico
y social predominantes pueden ser combinadosconel ‘‘espiritu de
empresa’’, asi comolos estimulos morales pueden ser combinados
con los materiales y en éstos, el estimulo de lossalarios con el de
las utilidades. Esas combinaciones, asegur6é, pueden dar un pro-

yecto realmente eficiente para resolver los problemas econémicos
y sociales, siempre que las mayorias sean la fuente del podery de
las decisiones. En la Praga de 1966 un equipo de intelectuales, mas
tarde anuladosporla intervencién militar ordenada por Breznev-
Khoziguin, dijo lo que hoy afirma desde la mas alta tribuna soviética
Gorbachov.Dijo: ‘‘las medidas tomadas hoyporlos paises socialistas
para utilizar las leyes del mercado, las categorias del valor, etcéte-
ta, pueden parecer a un observadorsuperficial un retorno en direc-
cién al capitalismo. Es todo lo contrario. . . se trata de formas
mercantiles en las que se mueve la economiasocialista en tanto que
economia del trabajo social. . .’’. La investigacién en ciencias so-
ciales, la educaci6n delas ciencias sociales en la Universidad tienen
retos enormespara profundizar en ‘‘los estimulos econémicosy las
motivaciones profundas del hombre’, o enla eficiencia como un

problema privado y como un problemasocial, piblico, de ‘‘la
mayoria’’.

Pero, a este respecto, me gustaria regresar al problema de la
modernizaci6ncientifica, tecnolégica, etcétera, un problema muy
en boga, y a otro, que se ha puesto de moda tambiénen el conjun-
to del orbe: la democracia. Desde que las monarquias absolutas de  
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Europa modernizaronsusejércitos, sus burocracias, sus sistemas im-
positivos, sus leyes, y una parte de sus mercados, la modernizaci6n
present6 una desusdoscaras, la conservadora. Esta ‘‘logré refor-
zat —comoha mostradoelhistoriadoringlés Perry Anderson— el
dominio de la clase feudal tfadicional’’. Fue una modernizacién
al servicio de intereses ancestrales. Pero hubo otra. La moderniza-
cion queafecté el poder y la propiedad dominante y que tuvo su
primergran éxito a partir de la Revolucion Francesa en quese des-
plazaron el poder y propiedad de los feudales a los burgueses, y
otra modernizacién mas, ocurrida mucho después, la Rusa de 1917,

en queel podery la propiedad de los medios de produccién se despla-
zaron hacialas organizaciones politicas y administrativas mas o me-
noscontroladas por los trabajadores. Tal vez hoyse est4 iniciando
una nueva modernizaci6n en la UniénSoviética y en los paises del
resto de Europa.

Las modernizaciones conservadoras, en el mundocolonial y neo-
colonial, se realizaron en distintos periodos: hacia fines delsiglo
xvi durante el imperio espajfiol, a fines del siglo xix y principios
del xx en los imperios dominados por los grandes monopoliospri-
vados europeosy norteamericanos;en la posguerra, sobre todo en la
ofensiva neoconservadora que transforma el neocolonialismo en
transnacionalizacion integral, o que busca transformarlo. Lapri-
mera modernizaci6n revolucionaria del mundocolonial ocurri6é con
la revolucién de independencia de Estados Unidos respecto a In-
glaterra. La Revoluci6n China de Sun Yat Zen y la Mexicana de
1910 que culminé6conla expropiacién del petréleo a las compa-

fifas extranjeras en 1938, constituyeron la primer gran oleadarevo-
lucionaria de modernizaci6n del Tercer Mundo. A ellas se afiadieron
las revoluciones nacionalistas y socialistas, o llamadas socialistas, de
Africa, Asia y América Latina. En todo caso, lo que queremos tam-
bién destacar es que cuando se habla de modernizaci6nse esta uno
refiriendo a un fendmeno mundial. Como ha hecho ver Theda Skoc-
pol, la modernizaci6n se concibe mejor cuando nosélosele ve co-
mo unproceso nacional y coyuntural sino como unproceso global
e hist6rico. Con lo anterior quiero destacar que el problemano con-
siste en estar en savor o en contra de la modernizaci6n pues ésta
es un hecho de larga duracién, y un hecho que abarca al conjunto
del universo. No, el problema més bien radica en ver de qué mo-
dernizacién hablamos, si de una modernizaci6n conservadora 0 pro-
gresista; y también si se trata de una modernizaci6n neocolonial,
transnacional, o de otra liberadora, o que siente las bases de un
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trato que nosea desigual entre las naciones, de un trato que no
sea explotadory colonial. Y aun este planteamientoesinsuficien-
te, comolo han comprobado con amplitud las experiencias histéri-
cas del siglo xx: el problema de la modernizacién también consiste
en sabersi se trata de una modernizaci6n autoritaria o de una mo-
dernizaci6n democratica. Ese es el problemaesencial, o mejor di-
cho, ese es el problema queparece ocupar el primerplano enla
dinamica histérica de nuestro tiempo, nosélo en el Este sino en
el Oeste, y no sélo en el Sur sino en el Norte. Aquivale la pena
detenerse un pocopara atar cabos. Quiero decir que para la Uni-
versidad, la modernizaci6n no es un asuntoa discutir, no es un asun-

to a aceptar o rechazar; que para la Universidad y su desarrollo de
las ciencias y las humanidades, de la investigacién, la educacion
y la difusi6n dela cultura, la necesidad de modernizaci6n es un he-

cho, y un hecho renovable, repetible necesariamente, pero que nos
obliga a pensar en la modernizacién que queremos dentro de un
proyecto humanista. Y alli es dondecabe la necesidaddereflexio-
nar en la modernizaci6n,en la Universidad y en los proyectos hu-
manistas deliberaci6ny justicia social que en su forma mas profunda
plantean el proyecto dela liberaci6n y el socialismo como unpro-
yecto democratico. Ahora bien, si nos acercamos a los problemas
con una gran perspectiva, y después regresamos a nuestras tareas
inmediatas, nos damoscuenta queel planteamiento de la demo-
cracia a finales del siglo xx no slo implica la definicién de la de-
moctacia como poderdel pueblo, para el pueblo o porel pueblo,
sino que también implica varias metas: 1o. El respeto a las formas
de pluralismo ideolégico; 20.El respeto a las formas de pluralismo
en las representacionespoliticas; 30. El respeto y cultivo del dialo-
go comoarte de preguntar, de oir, de precisar a través dela critica
y la informaci6n, dela claridad y la exactitud, en respuestas que
tiendan a desentrafiar los argumentos, los hechossin calificativos
ni enjuiciamientos globales o autoritarismos convertidos en dog-
may prejuicio; 40. E] respeto a la mayoria comorespetoal sufragio
y otras formas de auscultacion frente a las mediaciones decliente-
las, capillas, clanes, gremios, gruptisculos, que en experiencias di-
versas han anuladola expresi6n de la mayoria no solo desde arriba,
o desde el poder establecido, sino desde abajo y desde un poder
democratico emergente queen la micropolitica y en los hechos se
traiciona a si mismo; 5o. (Y punto también muyimportante para
la universidad). El reconocimientolacido de lo queesel especialis-
ta, de quien ha estudiado algo y lo conoce a fondo, lo domina,
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ya sea enlas ciencias fisicas o naturales, o en las humanas y admi-

nistrativas, con la experiencia secular comprobada unay otra vez
de quela sociedad contempordnea necesita en formavital del hom-
bre de ciencia del més alto nivel, del ingeniero y técnico que trabajan
en las industrias de punta y m4s avanzadas, y de los administrado-
tes de instituciones y organizaciones complejas; 60. El recono-
cimiento dela libertad intelectual, y de la autonomiade los cen-
tros de pensamiento, como uncaso particularmente importante
dentro de las libertades individuales y las autonomias colectivas;
Jo. Y algo mas dentro de esta serie de objetivos que caracterizan
la nueva lucha porla democracia, que caracterizan a esta democra-
cia emergente,algo que nosatafie de manera muydirecta: la con-
cepcién de la democracia no slo como un fendmenopolitico,sino
como un fenémenocultural que abarca el conjunto dela vida in-
dividual, familiar, social, politica, y también econémica, frente a
tiranosy explotadores; la publica e intima, entre ciudadanos, y en
el trato de pareja a la mujer, al nifio; en el trato al empleado, al
trabajador,nose diga ya al que tiene uncolor distinto de uno, con
repudio de cualquier racismo por sutil y leve quesea.

En todo este cambio de la democracia como cultura, no sélo

nos atafie el problema de la democratizaci6n como dialogo, sino
el problema dela democratizacién como trabajo modernoe inclu-
so especializado. El desarrollo de la democracia comocultura, de

que hablael boliviano Fernando Calderén, el desarrollo de la cul-

tura dialogal a que ha dedicadosu vidael brasilefio Paulo Freire,
el arte de saber preguntar para dialogar, con que rompio nuestra
tradicion hispanoautoritaria el gran poeta espafiol Antonio Machado,
exigen de la Universidad, hoy, no sdlo el incremento y el dominio de
la cultura del dialogo sino del didlogo informado, pues como ob-
servo Druckerhace treinta afios: en la organizacion moderna mas

quela subordinaci6n cuentala personalidad parael éxito delindi-
* viduo y dela organizacién. Todo lo cual noslleva a la convicci6n
mas profunda de quela sociedad futura necesitara una cultura de-
mocratica y una practica democratica, informada y formada, enque
la persona humanay el humanismo queva a formar la universidad
y la sociedad vayan al encuentro de la nuevahistoria.

Pero no todos son tan optimistas comoesta frase pareceria in-
dicar. Al contrario, hay muchosidedlogos cuyos pensamientoste-
nemos también que considerar, y que estan hablando desde hace
tiempodelfin de las ideologias, del fin de las utopias, o mas re-  
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cientemente del poszodernismo ydel fin de la historia. Quiero
limitarme a estos dltimos.

Hoyexiste una gran corriente filos6fica y publicitaria lamada
Posmodernismo. Akhmal Hussain —un socidlogo de Pakistan—
ha dicho con raz6n que ‘‘el posmodernismo es un posthumanis-
mo’’. Enrealidad,se trata de la negacién del humanismo que esta
mas de moda. Correspondeal desarrollo sin freno del pensamien-
to neoliberal quese lanzé contra los Estados populistas y socialistas
destacandolas terribles contradicciones de éstos y que, comoen la
épocadel liberalismo, clasico, endios6 al mercadofrente al Estado.

El antihumanismo posmodernista exige aceptar el sacrificio humano
que implica el imperio neoliberal sobre los pobres del centro y de
la periferia. Pide considerar como un hechonatural la miseria en
queviven las tres cuartas partes de la humanidad. Comohaobser-
vado Franz Hinkelammert, el posmodernismo ‘‘se niega al re-
conocimiento de una ética universal y es una filosoffa compara-
ble a la del nazismo (0 ala del colonialismo de Cecil Rhodes)
en el sentido de que considera que la vida es guerra y quelos

débiles pierden necesariamente esa guerra. Para el posmodernis-
moel ‘‘mercado total’’ aparece como el ambito de la guerra, y
el Gnico derecho humanoesvivir la guerra del mercado,y en ella
triunfar o perder. En el posmodernismohay unaespecie dereco-
nocimientocinico de la demagogia neoconservadora. Antelas fal-
sas ilusiones que siembra la demagogia neoconservadora al decir
que va a resolver —con esta economia y esta sociedad, y con una
“‘democracia sin pueblo’’— los problemas sociales, nacionalese in-
dividuales queen realidad acent@a en una forma empresarialmen-
te barbara y moderna;anteesas falsas ilusiones el posmodernismo,
igualmente conservador, declara pomposay filos6ficamente que los
pobresy los pueblos ya perdieron la lucha para siempre.Es la mis-
matesis quesostiene el mas publicitado delos‘‘filésofos’’ de nuestro
tiempo, un funcionario del Departamento de Estado, de nombre,

americano-japonés, Francis Fukuyama. En un articulo, con muchos
“‘comerciales’’ sobre el fin de la historia, sostiene Fukuyama que
no hayalternativa —fascista o comunista ni de ninguna otra
especie— frente al sistema mundial dominado porlas corporacio-
nes transnacionales de las grandes potencias capitalistas. Segin él,
el fascismo murié con la bomba atémica de Hiroshima,el comu-
nismoy el socialismo con la Perestroika de Gorbachovy. Asi, nin-
gin régimen podra en el futuro suceder a la ‘‘Democracia
Occidental’’. Ya no habr4 historias sino naderfas, en que los hom-
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bres suftiran o gozardn su vidasin ideas nuevas, ni grandes proyec-
tos humanos.El Tercer Mundos6lo causara problemas menores en
medio de su corrupci6n, de su ineficacia, de su atraso homuncular

que Occidente tendra a raya. Noes este el lugar para mostrar la
debilidad de semejantes ideas, ni la imposibilidad histérica y em-
pitica de concebir la sociedad humanasin alternativa. Baste decir
que lo mismose han propuesto las fuerzas mAs reaccionarias en la
Edad Moderna —desde que dieron por muerto a Dios— y que a
sus anuncios escatolégicos del fin del mundoy del sentido de la
vida, siempre vino a enfrentarse la esperanzay el triunfo histérico
de los movimientos humanistas. Nuestra hipotesis pues, es que la
universidad mexicanay nacional, tiene muy altas probabilidades
de acompaiiar el principio de una nueva Aistoria que habra de
arrumbar el sanseacabé defilésofos miedosos e intimidantes a la
moda.La Universidad, mas que nunca, tendra que contribuir a pen-
sar, y a hacer, el proyecto humanista emergente.

Dentro de este amplio panoramadela situaci6n mundial y al-
gunas desuscaracteristicas esenciales, quisiera decir una palabras
sobre México. Pues si para pensar en la Universidad tenemos que
pensar en el mundodehoy,decir algo sobre la forma en que la
Universidad es parte de México parece inexcusable. Comoes bien
sabido, Méxicose ubica en esa region del mundo que hapadecido
la historia del colonialismo y que ha tratado deliberarse deella.
Y si hoy padecetodas las politicas neoliberales y fondomonetaris-
tas que con la deudaexterna,la transnacionalizacion, la desnacio-

nalizaci6n,el deterioro de los términosdel intercambio, la apertura

de nuestros mercadosy la cerraz6n delos centrales, los altos costos
de marcas y patentes, etcétera, provocan los fendmenosde desacu-
mulaci6n y subconsumo ampliamente registradoscon estadisticas ofi-
ciales, macionales e internacionales, el pais presenta algunas
caracteristicas concretas que me parece es importante tomar en cuenta
en la Universidad Nacional Auténoma de México, sobre todo al
estudiar su situaci6n y sus cambios posibles 0 deseables. Voya ser
muy esquemiatico; pero espero al menossefialar algunos rasgos apro-
ximadosy esenciales.

Yo creo que al pensar en la Universidad tenemos que pensar
en la lucha ideolégica neoliberal, privatizadora, partidaria de re-
duccionescrecientes dela inversi6n y el gasto pablico, y que tien-
de desde hace varios afios a sustituir los subsidios de beneficio
popular o sociales por grandes transferencias que han beneficiado
sobre todoa la gran empresa privada, particularmenteen los Ulti-  
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mos sexenios; yo creo que esa lucha ideoldgica y esa politica van
a presionar fuertementesobre el proyecto de modernizaci6n dela
universidad piblica y privada. Pero no creo que tengan unsenti-
do univoco ni que operen de una manera fatal. Hay varios fend-
menos que mellevan a pensar asi, y también que existe un cierto
margen delibertad para no aplicar en el México de hoyla ortodo-
xia neoliberal y fondomonetarista. Enuncio algunos:el Estado me-
xicano sigue teniendo elementos de fuerza considerable en
comparaci6n con otros estados del Tercer Mundo. No entro a dis-
cutir definiciones: pienso enla escolar del territorio, la poblacién
y el gobierno comointegrantes del Estado, diriadel Estado-naci6n.
Con este enfoque, tan amplio, creo que el gobiernotiene algunos
gradosdelibertad no desdefiables y que talvez ha estado conside-
randopara no enfrentar unacrisis politico-s cial mas grave. Por ejem-
plo, en relacién con la deuda externa, cube tomar en cuenta que
el Pentagono estim6 que México amerita un trato especial, por ra-

zones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, y si ese trato
no deriv6 en las grandes ventajas que en un principio esperaron
los circulosoficiales, si contribuyé a consolidar una alianza gobierno-
empresarios-centrales obreras que contuvolospeligros hiperinfla-
cionarios, y dio margen, con algunas medidas mas, a unapolitica
de recuperaci6n relativa que, con todossus limites, es un hecho.
Conlo cual no quiero decir que dentro de unos cuantos afios no
yuelvan a agravarse los problemas; me pregunto por ejemplo como
vamosa reducir nuestra deuda externa cuando ya no tengamos em-
presas que vender o cambiar por ‘‘swaps’’. . . Lo que quiero decir
es que esos elementos inciden en nuestros poyectos de Universi-
dad. Aellos se afiade otro de la mayor importancia, y esel que
se refiere a la democratizaci6n del pais. En este terreno, si se en-

cuentran obst4culos muy grandes,y los hay, es innegable que tam-
bién existen elementos cn juego queno se dan enotras regiones
del mundo:nuestra cultura politica liberal, de tolerancia y respeto
a las ideas, mantiene y amplia espacios muysignificativos para el
cambiopolitico global, no sélo a nivel de la sociedad civil sino del

gobierno.Eneste filtimo, se han dado expresionescriticas y presio-
nes politicas en el Congreso que han superado cualquier antece-
dente enla historia de ese foro, sin que la derecha puedasostener
que vivimosen la anarquia y la ingobernabilidad. En los periddi-
cos, por lo dems, hay un nivel de informacién nacional e interna-
cional que en pocospaises alcanza a expresarse con tanta posibilidad
de informar e incluso, a veces de influir. Las graves violacionesal

oie
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sufragio, y la forma en quevarios periodistas han sido hechosvicti-
mas de unautoritarismo a veces criminal, no nos puedeocultar el
hecho que quiero destacar. Quelas posibilidades democraticas que
se abren paso en el pais, como expresi6n y representacion pueden
también,conlas variantes necesarias y deseables, darse en la Uni-
versidad. En muchoscasos se dan. Es innegable que en pocas uni-
versidades del mundose goza de unalibertad de catedra comola
de nuestra Universidad.

A los hechosanteriores, que le dan fuerzaal pais, a la Universi-
dad, no puede uno dejar de afiadir tres caracteristicas mas: la de
un pueblo que tiene unacierta cultura del poder y que sabe cuan-
do detenerse si no puede tomar el poder,y se detiene; la de una
oposici6n politica que ha hecho suyas las normas constitucionales,
y en la que destacan el Partido de la Revoluci6n Democritica y el
Partido de Accién Nacional, y finalmente, la de un gobierno que
no obstante ha reducido o privatizado una parte importante de sus
estructuras de acci6n social y de actividad econémica, desde la banca,
pasando porlos energéticos, la industria, el transporte, las comu-
nicaciones, el comercio y los mercados, todavia poseelos instrumen-
tos piblicos necesarios para impedirla desestabilizacion natural e
inducida que sufren otros gobiernosde la periferia mundial; esos
sin poder hacer absolutamente nada.

Si la democratizaci6n del pais crece, y si logra una defensa de
la propiedad pablica y social para unaarticulaci6n con la propie-
dad privada quelimite el modelo de desacumulacién y subconsu-
mo, muchos de los planteamientos sobre modernizacién y
democracia, sobre excelencia académica y expansién de la educa-
cién, superior aumentodelos recursos econémicos y humanos de
la Universidad, seran objetivos relativamente viables. En todo caso
yo creo que debemosluchar porellos con unaidea central: que
pase lo que pase, entre mas estudiantes se eduquen a unalto nivel,
siempre habremosdeganar, y que algo semejante ocurrira con la
modernizaci6n progresista de la investigacion y de la difusién cul-
tural, todo dentro de un espiritu de pluralismo ideolégicoy liber-
tad de expresién, y también decalificacion en el conocimiento y
el respeto al conocimiento especializado.

Con lo dicho quiero hablar de algo que no he mencionado has-
ta ahora: algunas delas tareas mas especificas en las que creo que
debemospensar en la Universidad Nacional Auténoma de Méxi-
co. Las enuncio muy brevemente. Primero: Tenemosque plantear-
nos la renovaci6n y la rearticulacién de lo que esla esencia de la
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Universidad, la unidadindiscutible de las ciencias y las humanida-
des, de la cultura general y la del especialista, de la teGrica y la prac-
tica y ésta con sus expresiones en las técnicas y las artes, y unas y
otras con un conocimientodelo general y lo particular, del mundo
—en su sentidonatural y politico—,y la Nacién. En la integraci6én
de las tareas universitarias, en su articulacién, nosdlo el Colegio
de Ciencias y Humanidadessino todaslas instituciones de docen-
cia, investigacion y difusién han de pensar y rehacer ese objetivo,
con otros més:la creciente articulaci6n y vinculaci6n de los distin-
tos niveles, desde el bachillerato hasta elposdoctorado. Ojala esa
vinculaci6n incluya a nuestra escuela de iniciacién universitaria, que
deberia adquirir caracteristicas eyenp/ares en el sistema nacional.
Pero si éstos son objetivos universitarios, es menester luchar contra
cualquier actitud o grupo quefrene la cooperacién delas escuelas,
o intente convertir a la Universidad en un conjuntodeinstitucio-
nes separadas. Segundo: Defenderel caracter nacional y ptblico
de la Universidad buscando los mejores modelos de cooperaci6n
con las universidades delas entidades federativas y con las univer-
sidades 0 escuelas privadas, abriendo las puertas del mundo en un
plano derespeto mutuoy de actualizaci6n y flujo de conocimien-
tos que permitan enriquecery poneral dia, o en muchoscasos con-

solidar, las altas metas dela investigaci6n cientifica y humanistica,

de la docencia, y también dela difusién de la cultura nacional y
universal. Lo anterior supone oponerse a cualquier politica de gru-
pos dela sociedad civil o del Estado que intente acabar conelca-
racter nacional de la Universidad o busque una politica de
desnacionalizaci6n y privatizaci6n universitaria. Manteniendoy re-
novando la autonomia el sentido nacional, la Universidad debe

ser pionera delos proyectos inminentesde integracién latinoame-
ricana. En ese sentido no sdlo debe mantenersu lema sino hacerlo
efectivo. Tercero: Impulsar con entusiasmoy seriedad la moderniza-
cién de la Universidad en ciencias y humanidades, artes y técnicas,

difundiendo o extendiendo el uso de los nuevos instrumentos de
cAlculo, video, informatica, telemAtica, conscientes de que éstos han
implicado una alteracién importantisima en la ‘‘accién comunica-
tiva’’, en la conceptualizacién mismay el trabajo intelectual, sin
que quepadejar de ladola revoluci6n cibernética de nuestro tiem-
po las distintas formas del anilisis de sistemas. Todo lo cual no
entrafia olvidar o descuidar los métodosclasicos de conocer y apren-
der ni a los autores clasicos, que lo son por estar vivos en nuestros
problemas y nuestra conducta. En la necesaria tarea de combinar
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lo modernoy lo clasico, el Sistema de Universidad Abierta de la
uNAM,al lado de todos los departamentos y secciones que mane-
jan los nuevos métodosde ensefianza, de investigacién y difusion
de la cultura, deben agilizarse e integrarse recreando la Universidad
desde dentro.Perosi lo anterior es cierto, resulta necesario oponerse
a los prejuicios contra los nuevos métodosde ensefianza, prejuicios
de quienes pretenden identificar esos métodoscon niveles inferio-
res de conocimiento comosi sdlo los clasicos y antiguos fueran de
alto nivel, y comosi los nuevos métodos nose pudieran aplicar en
gruposde alto nivel cuando, de hecho,representan el trabajo inte-
lectual mas avanzadode fines del siglo xx. Igualmente sera nece-
satio oponetse 4 quienes en nombre de unapraxis mal entendida en
el campodeias ciencias sociales, no dan al trabajo tedrico y técnico
el lugar que mereceen el conocimiento y transformaci6n del mun-
do actual al lado,es cierto, de una practica que va mas alla del ex-
perimento, més alla del laboratorio, del aula y la biblioteca, pero
quesélo alcanza sus niveles mas altos en combinaci6nde la cultura
llamada superior y las grandes luchas de los pueblos. Cuarto: A
este respecto, no podemos olvidar que todosnuestros planteamientos
se hacen en medio de unacrisis que afecta seriamente a nuestra
instituci6n, a sus profesores y empleados. A la lucha por queel
Estado amplie el subsidio universitario como parte de unapolitica
nacional, tenemos queafiadir el apoyo a proyectos concretos, estu-
diar, por ejemplo,la posibilidad de indexaci6n decolegiaturas (las
que rigen hoy fueron fijadas desde 1967), con reformulacién de
politicas de becas o exenciones que siempre han existido, y de una
politica fiscal que grave mAs a los padresde familia con altos ingre-
sos. En cualquiercaso, privilegiar la via fiscal frente a la de colegia-
turas parecela politica nacional mas id6énea si queremos mantener
la movilizaci6n social por la educacién que tan importante hasido
para la construccién de México, y si queremosvincular el proyecto
de modernizaci6n al de democratizaci6n. Quinto y é/timo: Impulsar
la democratizaci6n de la Universidad en el sentido realmente mo-
derno de extenderlos beneficios de la educaciény la cultura uni-
versitaria al mayor nGmero, y también en el sentido de impedir
cualquier practica autoritaria en la Universidad mediante unincre-
mento del dialogo respetuoso e informado,y de la participacién
de los distintos integrantes de la comunidad universitaria, con re-
conocimiento delpeso y responsabilidad que tienen profesores, di-
rectivos, investigadores —la academia— el desarrollo de una
verdadera universidad. Reconocer que la Universidad Nacional Auté-
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noma de México ha hecho un esfuerzo extraordinario para exten-
derlos beneficios de la educaci6n superiory quesi es legitimo pedir
que se amplie la proporci6én de jévenes que accedena los estudios
universitarios es mecesario aceptar que se dé mejor educaci6n a un
mayor namero, y nunca queelacceso a la educaci6nsuperior olvi-
de las exigencias académicas. Para alcanzar éstas, es menesterla coo-
peracién de la UNAM con el sistema de educacién primaria y
secundaria del pais en la fijaci6n de objetivos de aprendizaje, la
articulacién de planes de estudio, la produccién de material didac-
tico y el establecimiento de métodoslongitudinales de evaluacién
de conocimientos. Porotra parte y en lo quese refiere al gobierno
universitario es indispensable reconocer, de manera que no délu-

gar a dudas, que en los tltimosafiosla participaci6n democratica
ep la Universidad ha aumentado enlos consejos técnicos, en los
consejos ‘nternos, en la legislacién e interpretacién de lalegis-
lacién universitaria. Darse cuenta al respecto, y sostener con fir-
meza, que la Ley Organica vigente puede ser aplicada en formas
democriticas, no sdlo en el Estatuto y reglamentos,sino en la prac-
tica, y que hoy la democratizacién de la Universidad se puederea-
lizar desde dentro de sus marcos,si lo que se quiere es democratizar
las decisiones y mejorar los objetivos cientificos y humanisticos de
la Universidad. Al respecto, pensar que profesoresy estudiantestie-
nenla responsabilidad de democratizar sus propias organizaciones,
o de crearlas cuando no existan, con estructuras democraticas e ins-

titucionales, conscientes de que su tarea noessélo de politica uni-
versitaria, sino de educacién por y para la democracia, con una

disciplina critica que sea también ordenada, fuerte por lo respe-
tuosa en el didlogo y en la practica de las reglas establecidas por
la comunidad.Enese sentido actuar con la energia moral y serena
que forja el caracter ideal del universitario. En todo caso, pensar
quela Universidad debe ser almacigo dela cultura cientifica y hu-

manistica del siglo xx, y de la democracia considerada como
cultura. Gracias.

 

 

LA UNIVERSIDAD COMO
PROYECTO DE LA SOCIEDAD

Por Leopoldo ZEA
CCYDEL, UNAM

1. La Universidad como proyeccion de futuro

A UNIVERSIDAD como instituci6n de educacién y cultura cuyos
i. origenesse sitaan en Bolonia, Italia, en el afio de 1088 —hace

novecientos afios—, surgid con una preocupaci6n universalista y de
la futura Europa. En su seno habrian de formarse los individuos
que, con una vision pluralista, se enfrentasen al presente para po-
sibilitar el futuro. Universidad significa unidad de lo diverso, co-

mo expresién de lo que ha de ser comin a todos los hombres, a

los individuos, que con su interaccién forman sociedades. Socieda-
des con una meta comtin que habiade ser reconocida comopropia
de la diversidad de sus miembros. La Universidad tendria que ser
expresién de la sociedad en la creacién de un futuro comina los
diversos miembros que la forman. La Universidad, eneste sentido,

debera ser permanenteproyeccién de futuro. Un futuro quese ha-
r4 expreso en la miltiple orientacién de sus maestros, investigado-
res y alumnos; los primeros para dotar a los alumnos de los
conocimientos que posibilitasen el futuro; los investigadores dotan-
do a los maestros y alumnosdel diverso material que habria de ser
utilizado en este empefio. La Universidad surge en la historia
de Europa en momentosdeoscuridad, de confusi6n, de pugnas de

poderesy crisis de conciencia que originan la presencia de otros hom-
bres y concepciones del mundo que parecian opuestas entre si. La
Universidad surge en la llamada Edad Media europea como pro-
yecto destinado a encauzar una realidad que, pese a su compleji-
dad,era la expresién del hombreen sus multiples y diversas formas
de concreci6én. Diversidad que debia ser respetada para el logro de
un futuro que, lejos de presentarse comoalternativa u opcién con
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obligacién de elegir, formase el horizonte de posibilidades de la
sociedad, el pueblo, la nacién o conjunto de naciones.

La Universidad originé, en las sociedades en quesurgié,las po-
sibilidades que hicieron de Europa promotoradel progteso y dela
modernidad. La utopia milenarista se transform6 en fopia, en lu-
gar concreto derealizacion, de lo que parecia s6lo un suefio impo-
sible. Topia que abarcarala totalidad dela Tierra que la aventura
colombina mostrara como extraordinaria realidad. En la Universi-
dadse forjé el hombre moderno que aprendié6 a ponera Ja natura-
leza a su exclusivo servicio e ineludible beneficio. De la Universidad
en Europa surgieron los proyectos de dominaci6n de la naturaleza
que abarcaron al hombre mismo enlo queéste tiene de naturale-
za. El hombre deotras regiones del ya abierto planeta Tierra que
atin no tomabaconciencia de este saber manipuladordela natura-
leza y del hombre comoparte de ella. La Universidad permitio la
expansién y predominio de las sociedades que habian aprendido
en sus aulas, talleres y laboratorios a hacerlo posible. Es el saber que
los hombres y sociedades quelo han sufrido han calificado de do-
minaci6n.

2. Universidad colonizadora y Universidad emancipadora

Cononatural consecuencia de la expansién colonizadora delos

pueblos que habian aprendido la forma cémo dominar la natura-
leza, y a los hombres comoparte deella, surgi6 otra forma de uni-
versidad en pueblos comolos de la América, bajo dominio espafiol

y lusitano. La Universidad en la que individuos delas sociedades colo-

nizadas aprendiesenel saberservil, de servicio, para mayor benefi-
cio de sus conquistadores y colonizadores. Sobre este saber para la
servidumbre hablo Simén Bolivar al iniciarse la gesta libertadora

del Continente Iberoamericano. Los hombresde esta regi6n, decia

el Libertador, ‘‘no ocupan otro lugar en la sociedad queeldesiervos

propios para el trabajo y, cuando mis, el de simples consumidores’’.

“Pretender que un pais tan felizmente constituido, extenso, rico

y populoso, sea meramente pasivo ¢no es un ultraje y una viola-

cion de los derechos de la humanidad?’’. Pero asi era, se educaba

a estos hombresparala servidumbre,y es porello que estabamos,

agrega Bolivar, ‘‘abstraidosy, digamoslo asi, ausentes del universo

en cuantoesrelativo a la ciencia del gobierno y administracion del

estado. Jamas éramosvirreyes ni gobernadores, sino por causas muy

extraordinarias; arzobispos y obispospocas veces; diplomaticos nun-
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ca, militares, sdlo en calidad de subalternos; noblessin privilegios
reales; no éramos, en fin, ni magistrados, ni financistas y casi ni
aun comerciantes: todo en contradiccién directa de nuestras insti-
tuciones’’. Faltos de un saber que era exclusivo de los colonizado-
tes, las sociedades dominadas han tenido que improvisar, hacer de
su debilidad fortaleza y de su ignorancia punto departida para el
obligado conocimiento. ‘‘Los americanos —sigue Bolivar— han su-
bido de repente y sin los conocimientos previos y, lo que es mas
sensible, sin la practica de los negocios piblicos, a representar en
la escena del mundolas eminentes dignidades de legisladores, ma-
gistrados, administradores delerario, diplomAticos, generales y cuan-
tas autoridades supremas y subalternas forman la jerarquia de un
estado organizado con regularidad’’.

Preocupaci6n central de esta nuestra América, comose reflejé en el
caso de México,sera la creacién de colegios y universidades que com-
pletasen la emancipaci6npolitica de los americanospor la que fue
llamada‘‘emancipaci6n mental’’. La Universidad comoinstituci6n
de cultura superior que formase en esta regién de la Tierra hom-
bres libres y por ello capacitados para autogobernarse. Pero seria
a partir de la tomade conciencia del saberservil impuesto, sustitu-

yéndoloporel saber que lo anulase. Nadie podria hacer porlali-
bertad de los hombres de esta regién nada que éstos no fuesen
capaces de hacerporsi mismos. La revoluci6n ideolégica liberal busc6
hacerdelas instituciones educativas y de cultura como la Universi-
dad lo que las mismas habian sido y seguian siendo para quienes
habian impuesto su dominio a la naci6n. Habia que formar comu-
nidades de hombreslibres pero, al mismo tiempo, capacesde re-
conocer esta mismalibertad en los otros hombres, en los semejantes.
Habia que partir de la conciencia de lo recibido para que no si-
guiese siendoe iniciar lo que deberia ser. Habia que hacerlo de
inmediato, ya que no se podia esperar a quese diesen las condicio-
nes adecuadas para iniciar reformas inaplazables. Tal espera, lejos
de beneficiar a los pueblos dela regién, podria impedir su propio
cambio y progreso.

Alcanzadala independenciapolitica de pueblos como México,
sus individuos, que concebian la libertad comoalgo al alcance de
todos los hombres, se preocuparon porcrear las instituciones edu-
cativas quehiciesen posible el cambio de la servidumbrea la liber-
tad. México, decia Carlos Bustamante, no puedeesperar un dia mas.
México debe transformar con gran urgencia su educaci6n, para que
dicha transformaci6nsirva de base a la transformaci6n social, poli-  
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tica y econdmica dela sociedad. ‘‘Es pues necesatio —dice— que
nos hagamossuperiores a todas nuestras preocupaciones; es pues
necesario que los mismos a quienes encomendamosla ensefianza
deestos principios hagan unesfuerzo y tomen por su propia mano
los libros para poder aprenderdichaciencia,sin perder de vista aque-
lla maxima, muy repetida entre catedraticos, que dice que para sa-
ber ensefiar es menester aprender, y que tanto mejor se ensefia
cuanto mayor empefio hay en aprender; el que tiene necesidad
de ensefiar tiene necesidad de aprender’. Y esto habia que hacer-
lo en todas las instituciones de cultura superior, colegios y univer-
sidades en donde se formasen los hombres capaces de crear en
beneficio de si mismosy en beneficio dela sociedad a la que perte-
necen y no ya en beneficio de otros individuos y otras naciones.
Mayor empefio implica el liberar que el que implicé el dominar.
Dominar esfacil, liberar es dificil, porque implica negar la misma
facilidad de la dominacion.

La Universidad en pueblos comoel nuestro, al contrario de la
Universidad en los pueblos en queésta se origin6, debe tener co-
moproyecto defuturo arealizar el cambio. El cambio de unasi-
tuacién que no debe ni puede continuar, ya que esto implica negar
el espiritu quedio origen a la universalidad, la universalidad como
reconocimiento de lo propio en losotros, en lo diverso, lo que es
distinto como expresi6n dela propia e ineludible distinci6én. Uni-
versidad para el cambio, el progreso, la modernizaci6n; pero no
de un determinado grupo deindividuoso sociedades,sino de to-
doslos individuosy sociedades. Universidad para el cambio, pero
cambiototal, pleno, universal, en el que la expresion unitaria del
mismo impliqueel reconocimientodela diversidad de sus hacedores.

3. La Universidad y su funcion politica

Estamos ya en visperas de un nuevo milenio y a poco menos de
dos siglos de vida independiente de la region de la que formapar-
te México. El mundo queahora escalificado comodesarrollado con-
tina su marcha ascendente en la cual la Universidad sigue
participando, dando sentido de unidada su accion e instrumentos
de realizaci6n. Sin embargo, en sociedades comola nuestra ain
se sigue debatiendo sobreel sentido y proyeccién de la Universi-
dad, asi comosupapelen relacion conel futuro de la sociedad de
la que es expresién. Debate en el que atin se hace patente el que  
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debia yaser s6lo el fantasma de |. dependencia dentro dela cual
se origin6 la Universidad. ;Universidad para qué?, se sigue pre-
guntando. ¢Universidad para seguir preparando los dciles servi-
dores del sistema del que han deser instrumento? ;Universidad
en la que los mejor preparadospara la servidumbre encuentren pron-
to y facil acomodoenel sistemaal que han deservir? O, comosu-
puesta contrapartida, ¢Universidadal servicio de politicas de partido
encaminadas a la toma de poderestatal y del servicio delos intere-
ses expresos en esos partidos? En uno y otro caso, la Universidad
es vista comoinstrumentosin fines propios dentro de la sociedad
que le dio origen.

La Universidadnoes sélo instrumento,en cuantoensefia el ‘‘c6-
mohacer’’, antes que nadaes toma de conciencia de este qué hacer
o saber hacer. La Universidad nosélo forma profesionistas, cienti-

ficos y técnicos, sino que ademas hacepatenteel sentido, el para
qué deesta formaciény con ello a su vez la responsabilidad de los
individuos quelo realizan. En uninstituto tecnolégico, por ejem-
plo, sdlo se ensefia el c6mohacerbien esto 0 aquello, pero la Uni-
versidad muestra, ademas, el sentido de este qué hacer, el por qué
y el para qué del mismo.Es la conciencia de este por qué y para
qué lo que permite queel universitario tome conciencia y asumala res-
ponsabilidad del conocimiento por él adquirido, asi como de su
uso enrelaci6n, precisamente,con la sociedad quelo haceposible.
En sociedades comola nuestra se hace patentela obligaci6n deser-
vir a la sociedad, dela queel universitario es ineludible parte, en

relacién con sus necesidades mds urgentes. Dentrodelas necesida-
des porsatisfacer en sociedades comola nuestra,sigue siendoprio-
ritario el cambio que le permita entrar en la modernidad el
pfogreso, en otra relacién que la de instrumento.

Desde este punto de vista el ‘‘saber hacer’ en relacién conel
obligado cambio no difiere del ‘‘saber hacer’’ de las sociedades que
han logrado el desarrollo. Tambiénestas sociedades han alcanzado
su extraordinario desarrollo venciendo miltiples obstaculos, como
lo demuestra la historia de la civilizacién. Sociedades comola nues-
tra lo han de alcanzar a su vez venciendo obstaculos aun mayotes,co-
mo son los que imponenlas sociedades que ya han alcanzado el
desarrollo y s6lo ven en otras sociedades simple instrumentoal ser-
vicio de ellos. Sociedades mezquinas, nada dispuestas a reconocer
en otras sociedades lo que reclaman para si comoalgo exclusivo.
Frente a estos obstaculos, las sociedades que han de vencerlos no
puedenreclamar comoalgoprogresista y revolucionario, el que en



 

116 Leopoldo Zea

una supuesta Universidad popular se anulenlas exigencias de un
saber hacery hacerse bien. Unsabertan prioritario comolo es para
las sociedadesque, gracias al mismo, se imponen e impiden lograrlo
a quienesno lo han alcanzado,para poderasi imponersus intereses.

Este ‘‘saber hacer’ que ha posibilitado el crecimiento de las
sociedades que ahora imponensusintereses a sociedades comola
nuestra es, parad6jicamente, considerado comoalgo ajenoa la Uni-
versidad. ;Universidad para el cambio?Si, pero sélo a partir de la
accion politica partidaria para la previa tomadelpoder. La Univer-
sidad no tiene aqui otro papel queel de simple instrumento para
el logro de las metas limitadas que Je impongan los partidos en
su esfuerzo para alcanzar el poder. Se habla de los universitarios,
no de la Universidad, ya que la Universidad, dentro deesta inter-
pretacién, no existe o al menos no debeexistir. Esta es vista tan
solo como un campus, punto de concentraci6n o enclave, del que
ha departir el ariete que pongafin al sistema que debe ser cam-
biado.

La Universidad comotal, su quehacery el sentido del mismo,
forma parte delsistema que ha de ser simplementecancelado.El univer-
sitario ha de ser parte del cambiopolitico, revolucionario o conser-
vador, con olvido de un saber quees considerado comoobsoleto.
En la Universidad, campo de concentracién, deben tan sdlo for-
mar militantes politicos y lo mismo da que sean de derecha, iz-
quierda o centro. Lo primero es el cambio politico, después del
cambio,la Universidad propiamente dicha. Pero mientras esto se lo-
gra, se alzan instituciones privadas, llamadas universidades, que
se encargan de ensefiar el quehacer adecuadoa loslimitados inte-
reses dela iniciativa privada quelas sostiene. Mas que universida-
des, instituciones tecnolégicas dondese ensefia a hacer bien lo que
tal iniciativa privada necesita para su exclusivo desarrollo. Institu-
ciones alimentadas por el mismo abandonodel quehacer propia-
mente universitario que los supuestos grupos progresistas consideran
obsoleto. La Universidad,se insiste, no puede estar fuera de la po-
litica, no puedeser ajena a ella. Pero quienesasi dicen serefieren,
por supuesto, a la limitada politica de partidos y, porello, a un
proyecto nacional propio de una sociedad enla que se encuentran
equilibradamenterepartidoslos esfuerzos y los beneficios que a partir
deellos se alcancen.

La Universidad, la Universidad comotal, de la que venimos ha-

blando,ha hechoposible el desarrollo del mundocapitalista, pero
ha permitido, a su vez, la defensa del mundosocialista frente a  
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los embates del primero; esta Universidad no es ajena ni opuesta
a la politica en su sentido mds amplio, a la politica propia de una
sociedad, que busqueel propio desarrollo, se defienda dela agre-
sién externa o busqueel cambio, comola nuestra. La Universidad
comotal tiene unainclinada funci6n politica en relacién conla so-
ciedad que le ha dado origen. Una funci6n politica que no debe
confundirse con la propia delos partidos para alcanzar el poderpo-
litico. No es una politica en contradiccién conla politica partidis-
ta; es la politica de la sociedad que, ademas de actuar
cotidianamente,ha de dar sentido a toda su accién preparando los
instrumentos que posibiliten su futuro, el futuro de la misma po-
litica de partidos. Es ésta la politica que ha hechola grandeza de
sociedades en dondela Universidad comotal se inicia y ha posibi-
litado, igualmente, la defensa de sociedades que, comolas socia-
listas, han de enfrentar la resistencia de las desarrolladas. La politica
de sociedades que, comola nuestra, han de enfrentar igualmente
la resistencia mezquina de sociedades que noven enellas sino ins-
trumentos para su propio y exclusivo desarrollo.

La politica universitaria es la politica propia de la sociedad en-
caminada a dar sentido a la comunidad delas expresiones de sus
multiples individuos y, a partir de este sentido, ensefiar a hacer lo
quedebeser hecho para que alcance sus metas. Es este conocimiento
y el para qué del mismo el que hace de la Universidad instru-
mento politico del futuro de la sociedad. Instrumento consciente
y porello responsable de una accién quetrasciendela politica cir-
cunstancial de los partidos. Tal es la politica de la Universidad co-
moproyeccién de posibilidad del futuro, futuro quelos partidos
han derealizar en la administraci6n por alcanzar. Para este logro
ha de estarse suficientemente preparado. Unapolitica de futuro no
puedeestar en contradiccién conla cotidiana del presente; porel
contrario, la completa y posibilita al darle sentido. Un buen uni-
versitario no esta negado porser un buenactivista politico, como
un buenactivista puede y debe ser un buen universitario.

4. La Universidad de la Europa Oriental y su futuro

E.saberhacer y el para qué del mismose expresan en lo quese vie-
ne llamandoexcelencia académica; algo propio dela politica de
todas las universidades, cualquiera que sea su metafinal. Es este sa-

ber hacer el que ha permitido a Europa,y al mundollamado Occi-
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dental, alcanzar el extraordinario desarrollo que con tanta fuerza
se hace patente en visperas del inicio del Segundo Milenio de la
Historia dela era cristiana. Un saber hacer queestas mismas socie-
dades, en su propio beneficio, impiden esté al alcance de otras so-
ciedades a lo largo de la Tierra. Sociedades a las quese niega el
acceso a unaexcelencia queles ha permitido un extraordinario de-
satrollo. Porello la basqueda de un sistemasocial mas justo, en
el quetal desarrollo esté al alcance de todoslos individuos y socie-
dades, hasido vista como unobstaculo para el mezquino desarro-
llo del sistema individualista que originé el capitalismo. Y para
coartar esta ampliaci6n han levantado murallas de contencién que
impidan quetal desarrollo esté al alcance deotras sociedades. Para
ello se presiona a sociedades empefiadas en un desarrollo mas equi-
librado y justo.

En Europa Oriental surgié una sociedad en busca de un mayor
equilibrio social, econémico y politico que, al ser presionada por
las sociedades desarrolladas, fue obligada a participar en la carrera
armamentista pata impedir las agresiones que coartasen su propio
desarrollo. La Universidad en esta sociedad tendié a garantizar la
seguridad mediantela practica de un saber por excelencia defensi-
vo. Para alcanzar esta defensa fue sacrificandola posibilidad deal-
canzar su pleno desarrollo. Las sociedades en el mundo queaspiran
al socialismo pagan su obligada seguridad conel sacrificio del bien-
estar de sus individuos. Se potencié lo militar con sacrificio de lo
civil. Las sociedadesbajo el sistemacapitalista, porel contrario, hi-
cieron de sus universidades no slo instrumento de su seguridad
sino también del desarrollo doméstico de sus individuos. Los cos-
tos de esta seguridad los pagarian los pueblos, como los nuestros,
y por ello negadospara alcanzar su propio desarrollo y bienestar.
La excelencia académica en la Universidad de sociedades que anhe-
lan el socialismo fue encaminada al logro de instrumentosde de-
fensa contra la agresin exterior, pero conel sacrificio del desarrollo
y bienestar de los individuos que forman la sociedad. Fue en de-
fensa de su seguridad nacional quelas sociedadesdela Europadel
Este limitan la libertad y bienestar de sus individuos.

Esto es, precisamente,lo que esta cambiandoenlos tiltimosdias,
a unavelocidad extraordinaria, con la revolucion en la revolucién
quese hainiciado en la Union Soviéticay se ha expandidoal resto
delas sociedadesbajoel signosocialista de la EuropadelEste. Esta
revoluci6n implica la negativa a seguir participando en la carrera
armamentista conel sacrificio de las libertadesy el bienestar de las
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personas. Las metas quese han sefialadoparasi las sociedades que
forman el mundocapitalista son igualmente buenas paralas socie-
dades que aspiran al socialismo, ya que lo Ginico quese pretende
es que los logros del mundocapitalista queden tambiénal alcance
del resto de los hombres y sociedadesde la Tierra. Revoluci6én en
la revolucién. La Revolucién de Octubre de 1917, dice Mijail Gor-
bachov, no niega las revoluciones de Francia en 1789 ni la estado-
unidense en 1776, simplemente busca su ampliacion. Y enla bis-
queda de esta ampliacién la carrera armamentista bloquea la
acci6n de sociedades que quieren, para sus individuos, el disfrute
de un bienestar que mezquinamenteles regatea el mundoocciden-
tal. Sera dentro de esta nueva actitud que la Universidad de la Euro-
pa socialista busque la excelencia académica para algo mas que la
defensa del sistema; la excelencia académica para quelos indivi-
duos que forman esta sociedad gocen del bienestar material que
no tiene por qué limitar el bienestar de unos hombresy socieda-
des. Si importante es la excelencia para fabricar armas defensivas,
igualmente importantesera la excelencia académica para queelin-
dividuo, el hombre concreto que conformaesa sociedad, goce de
los mismosprivilegios y ventajas del mundocapitalista. Una posi-
bilidad al alcance de todos los pueblos de la Tierra. Las sociedades
que aspiran a larealizacién del socialismo no tienen por qué te-
nunciar a este proyecto haciendo suyoel saber que ha hechola gran-
deza de los paises bajo el sistema capitalista. El saber para la defensa
contra la agresi6n no esta refiido con el saber que oftezca a los ciu-
dadanosbajoelsistemasocialista crear condiciones de vida que emu-
len las de las sociedadescapitalistas.

Existen modosdiversos de alcanzar el bienestar del hombre que
no tienen por quéestar enfrentados, entre éstos el modosocialista.
El sistema que aspira a la realizacién del socialismo no puede ser
un sistema que solo impongasacrificios y limitaciones a la propia
libertad y desarrollo; debe también ofrecer la posibilidad de am-

pliar esta libertad y bienestar que han deestar al alcance de todos
los individuos. Mijail Gorbachoy,al hacerse cargo de la Secretaria
General del Partido Comunista en la Unién Soviética, en febrero

de 1986, expuso lo siguiente: ‘‘La vida humana,las posibilidades de
revelarla en todos los aspectos, es el mayortesoro, los intereses
deldesarrollo social estan por encimade todo”’. *‘Partimosdelcri-
terio de quela direccién principal dela luchaen las actualescir-
cunstancias esta en crear dignas condiciones de vida, materiales
y culturales, auténticamente humanas para todoslos pueblos, en
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asegurar la habitabilidad de nuestro planeta y una actitud cuida-
dosa hacia sus riquezas. Y ante todohaciala principal riqueza, ha-
cia el hombrey sus posibilidades. Es en este terreno en donde nos
proponemosla emulacién del sistema capitalista, pero la emula-
cién en las condiciones de una paz sdlida’’. La Universidad,en es-
te sentido, ha deofrecer a las sociedades bajo el sistemasocialista
los instrumentos para su ineludible defensa e igualmentelos ins-
trumentos para elevar el nivel de vida de sus individuos.

5. Crisis en la Universidad del Mundo Occidental

En Europa, enel llamado Mundo Occidental que tiene como su
maxima expresiOn a los Estados Unidos de América, surgié la pri-
mera Universidaddela historia en el afio 1088 en la ciudad de Bo-
lonia, Italia. Surgid para enfrentar y resolver los problemas de
aquellos dias. La necesidad de conciliar el espiritu latino impuesto
por Romaconel espiritu del cristianismo; la Ciudad del Diablo
con la Ciudad de Dios, como diria San Agustin. Habia queconci-
liar el poder material propio del Imperio Romanoconel poderdel
espiritu de la Iglesia cristiana desde Roma.La luchaporel poder
entre el Emperador germanoy el Papa,la lucha de las investidu-
ras, fue la expresi6n de este conflicto. Conflicto, igualmente, ante
el surgimiento de otras culturas, razas, otros hombresy otra reli-

gional este del Sacro Imperio Romano,bajo el predominio del Is-
lam. El enfrentamiento y las guerras designadas como Cruzadas.
Conciliar esta diversidad conducea la creaci6én de la primera uni-
versidad en la que lo diverso pudiese ser conciliado; universidad,
unidadde lo diverso. Tal conciliacién dio origen a la grandeza de
la Europa quese alzaria sobre ella; la Europa del Renacimientoy la
Modernidad pero también la Europa de la expansion colonial
y la conquista. Se inicié asi la grandeza del Mundo Occidental, pe-
ro una grandezalimitadaa los intereses de sus exclusivos promoto-
res. Grandeza mezquina, comoseinsistié en llamarla, que se niega
a aceptar para otros lo que reclamaparasf.

Dicha grandezase alz6, en primerlugar, sobre grupossociales
queno tenjan su alcance el conocimiento de este saber hacery los
modosde produccion que lo hacian posible. Surge el marxismo y
con él la luchade clases, que culmin6 en la Revolucion de Octubre

de 1917. Un sistemaal que se pusieron todoslos obstaculos y se
le oblig6 a entrar en unacarrera de armamentos impidiendo que
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alcanzase las metas delsistema capitalista. En su lugar surgieron
sistemas de condicién totalitaria que limitaron la libertad de sus
individuosy las posibilidades de un mododevida personal mas
justo. Se mantuvo el modo de produccién asiatico del que habla
Marx. Unasituacién quela revoluci6n iniciada en la Union Sovié-
tica ha puesto encrisis.

Dentro dela sociedad propia del mundocapitalista se mantu-
vo la disctiminacién y se hizo de la Universidad instrumento de
manipulaci6nal servicio de los grupossociales que se venian bene-
ficiando con eso. Dealli la rebelion estudiantil en Europay los Es-
tados Unidosa finales de los sesenta. Rebelién calificada para los
afectados comola ‘‘latinoamericanizacién’’ de la Universidad del
MundoOccidental. Rebelién contra la manipulacién y contra la
Universidad que habia dejado deserlo transformandose en un gran
Tecnolégico en el que se forman, adiestran y programan los profe-
sionistas, cientificos y técnicos que necesita el sistema para el ex-
clusivo desarrollo de sus manipuladores. Rebelién en las
universidades que ahora vuelvea realizarse frente a una tecnologia
robotizadora que va cambiando al hombrepor robots que hagan
su trabajo sin protesta. Rebeldias sindicales de obreros quese sa-
ben excluidos del gran desarrollo de un sistema cuyos frutos sélo
estan al alcance de grupossociales cada vez mAs limitados. La re-
voluci6n enla revolucién en la Europadel Este esta haciendo aun
mis patentela crisis de la Universidad en un mundoquese hane-
gado, precisamente, a universalizarse sdlo en beneficio delos limi-
tados intereses de su élite manipuladora.

En nuestra América la revoluci6n que esta viviendo Europa
se esta transformando en un grave peligro para el propio futuro.
La Europa de nuestros dias esta buscando, una vez mas,la conci-
liaci6n de los encontradosintereses de sus sociedades que polariz6
un sistema mezquino que no aceptabapara otros lo que reclamaba
para si. Esta polarizaci6n parece llegar a su término aqui. La Euro-
pa Occidental, asi como la Europa Oriental, tendran que revisar
la funci6n y sentido de la Universidad para que la misma cumpla
con el espiritu de conciliacién universal que le dio origen.

Pero esto no parece valer para la América Latina, nuestra Amé-
rica, frente a un sistema quela reconciliacién europea pone fuera
de ella. El mismoespiritu exclusivista, mezquino,al que dio senti-
do la Universidad del llamado Mundo Occidental. Nuestro pode-
foso vecino, al norte de esta América, podria hacer del gigantesco
presupuesto destinado a imponerla carrera armamentistaal socia-
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lismo —unacarrera que ya es obsoleta—, instrumento para una
gran integracién americana en la forma comolos europeos estan
intentando, para una gran Casa Americana como Europaproyecta
una gran Casa Europea.Peroesto es algo que implica el abandono
del espiritu mezquino queha originadola polarizaci6n continen-
tal. Los ya indtiles gastos de guerra permitirian elevar los niveles
de vida de pueblos quehasta ahora s6lo han sido instrumentos pa-
ra mantenerlosaltos niveles de vida de la potencia. Los Gltimos
acontecimientos nos demuestran que esta nuestra region sigue es-

tando bajo brutal dependenciaal servicio delos intereses no ya del
mismopueblodelos Estados Unidossino delos limitados grupos
sociales que manipulan su crecimiento. Por encima de las mismas
leyes de nuestros pueblos seguiran estandolas leyes que protegen
los intereses de los miembros de ese centro de poder. Por encima
de nuestra seguridad esta la seguridad de los Estados Unidos. Por
encima de nuestro derecho a la libertad de nuestros individuos y
el derecho de autodeterminaci6n de nuestros pueblos,la exclusiva

libertad de los ciudadanos estadounidenses y el derecho de auto-
determinaci6én de esa naci6n.

6. Crisis y futuro de la Universidad

La Universidad, en el sentido en que fue concebida en su naci-
miento, esto es, como tomade conciencia dela pluralidad de las
expresiones de lo humanopara captar su unidad en un proyecto
que ha deser comin las diversas y concretas expresiones de esta hu-
manidad, y como formadora de individuos que, a partir de esta
conciencia, busquen ese futuro comin,se encuentraencrisis. Cri-
sis en la mismasociedad quele dio origen, la sociedad del mun-
do europeoy occidental. En crisis porque, en lugar de expresar la
pluralidad de lo humanoy su integraci6n en un proyecto comin,
se la convirtié en instrumentoal servicio y en beneficio de un gru-
po cada vez més limitado de esa humanidad, marginando diversas
expresiones de lo humano.A partir de esta marginalizaci6n, la ma-
nipulacién de esta humanidad como supuesta expresi6n de lo in-
frahumano.De esta marginalizaci6n y manipulacién de unosgrupos
sociales en beneficio de otros, de unos pueblos en beneficio de otros

pueblos, surgié la luchadeclases y el anticolonialismo. Dobleres-
puesta a una mezquina concepcién del hombrey sus posibilida-
des, y a partir de ello el brutal enfrentamiento quese hace patente
en nuestros dias. La Universidad, lejos de ser toma de conciencia

unitaria de la diversidad de lo humanoe instrumentopara lafor-
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maci6n deindividuos que hiciesen posible un futuro comin, se
fue transformando en un gran Tecnolégico en donde se ensefia a
hacer lo que debeser hecho en funcién y beneficio de los grupos
manipuladores.

Igualmenteen crisis ha entrado la Universidad en las socieda-
des que venian buscandounarelacién mas justa entre los indivi-
duosy clases que forman las sociedades. Encrisis porqueel esfuerzo
de esta Universidad se redujo a la defensa de una sociedad conti-
nuamente presionada y agredida por otra sociedad quelimita las
posibilidades d= todo desarrollo en beneficio de un limitado gru-
po deintereses. Tal defensa hizo de la Universidad instrumento
Pragmiatico y cerrado a la multiplicidad de lo humano por suponer
que limitaba la obligadaresistencia ante la agresion. Se pusieron
limitesa la pluralidad del coftocimientoy a la libertad delos indi-
viduos con los que habia quecrear el futuro detal sociedad. Se
dio asi otra forma de manipulacién de los miembros dela sociedad
que ahora ha entrado encrisis. Los individuos que forman esta so-
ciedad aspiran a ser algo mas que permanentes sujetos de nunca
suficientes sacrificios de su libertad y de sus niveles de vida como
tales, de acuerdo con las presiones sufridas. La resistencia a la agre-
sion ha de ser més eficaz, precisamentesi se hace en defensa del
propio y concreto bienestar y de la propia y concreta libertad y no
s6lo dela posibilidad de las mismas. Porello los pueblos quefor-
man esta sociedad reclaman ahora mayor participacin en la de-
fensa concreta de sus intereses y no ya de abstracciones que no
puedenserobjeto de vivencia alguna. La Universidad también de-
bera ser adaptada para la formacién de individuos que actien en
defensa de su propio modo devida y existencia, pero a partir de
la tomadeconciencia de que este mododevida y libertad tienen
queser conciliados con el modode viday libertad de otros hom-
bres y pueblos.

En México, en la América Latina de la que es parte, la crisis
de la Universidad se ha originado por razones muy semejantes a
las dela sociedad quetiendeal socialismo,de la presién delas so-
ciedades desarrolladas que nada quieren saber de compartir tal desa-
trollo, pero que ademas imponensu dependencia a sociedades como
las de esta nuestra América. La Universidad en la Colonia tendia,
precisamente, a imponerlos habitos de dependencia para formar
eficientes servidores del sistema. Unavez alcanzadala emancipa-
cién politica de los pueblos de nuestra regi6n se planteé la necesi-
dad de completar lo mismo con lo que denominamos
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“‘emancipacion mental’ ’. Las instituciones de cultura superior, co-
mo la Universidad, deberian tender a esta nueva etapa de emanci-
pacién completandola politica. Universidad mas aut€éntica, y por
ello abierta a la pluralidad de lo humanoy al alcance de todoslos
miembrosde la sociedad emancipadasin discriminacién alguna.
Politica educativa, cultural, que completaba la obra de quienes por
las armas habian alcanzado la emancipaci6n politica.

La crisis se plantea en cuantose ha querido hacerdela politica
propia de la Universidad un instrumento dela politica partidista.

Puesse trata no tan slo deliberar politicamente a los individuos

sino, ademis, de prepararlos para el uso de la libertad aleanzada.
La ineludible y permanente lucha contra la dependencia, una y otra

vez impuesta, no implica el abandonodela politica consciente de

la libextad y la solidaridad que han-de guardar entresi los indivi-

duos. Deotra formase entra a la libertad comosucedié al término

de la emancipaci6n politica frente al coloniaje espafiol, sin prepa-

racion dela libertad para caer en la improvisacion de que hablaba

Bolivar. Improvisaci6n quelimita a su vez los logros de la emanci-

paci6n politica.
Ahorabien, gen esta obligada revision de nuestra Universidad

seremos capaces, los universitarios, de deslindar lo que es propio de

la politica de partidos de lo que es propio dela politica universita-

ria que da sentido y razon de la misma acci6n politica partidaria?

Deslindar no quiere decir separar, amputar, enfrentar, sino dar a

cada accionel lugar y tiempo quele corresponden. La Universidad

hade tenderal cambio, como tambiénla acci6n partidaria en socie-

dades comola nuestra. Dela accion descolonizadora como del go-

bierno han de ocuparse los partidos que la buscan; de la toma de

conciencia de la colonizacién y del cambio de mentalidad quela

hagaposible ha de ocuparse la Universidad. De otra formala eman-

cipacion politica en si misma quedar4 abierta a nuevas formas de

dominacién y dependencia, a la improvisacién de que hablaba Bo-

livar, que impide quese afiancen los logros de la emancipacion po-

litica. La politica en el sentido que ésta es comprendida tiene sus

propios instrumentos, como tambiénlostiene la Universidad que

complementaa la primera. Si no se deslindaesto,la Universidad

acabara transformAndose en instrumentono sélo para lasupuesta

accion partidaria para el cambio, sino mas aGn comosimpleins-

trumentodelos limitados intereses de quienes manipulan los par-

tidos, para la simple toma del poderporel poder o para negociar

el reparto del mismo.

 

 

LA UNIVERSIDAD FRENTE A LAS
OPORTUNIDADESY LOS RETOS

DEL CAMBIO ECONOMICO

Por Rolando CorpDERA
FACULTAD DE ECONOMIA, UNAM

I. Introducci6n

ws REFLEXION sobre el futuro de la Universidad, y mas atin el

intento por perfilar la Universidad futura, empefio que hoy
nos congrega, supone pensar el porvenir del pais todo. La metodo-
logia mas elemental asi lo aconsejaria. A eso voy a dedicar buena
parte de mi intervencién esta tarde.

Sin embargo,es posible y conveniente sugerir que la Universi-
dad, entendida como conjuntoinstitucional con objetivos y fun-
ciones especializados a la vez que sociales, es capaz de generar
dinamicas relativamente aut6nomas,encierto sentido irreductibles

a los mecanismoscentrales que ordenan la evolucién macrosocial.
En consecuencia, es también posible intentar una proyeccién ‘‘en-
dégena’”’ de la institucién, que recoja necesidades y potencialida-
des propias, siempre y cuandosesea conscientedelas restricciones
que la postre, y en el trayecto, la economia politica global le im-
pondra a esa evolucién probable de la Universidad. Trataré de echar
mano en su momentodeesta libertad metodolégica.

Estoy convencido de queel futuro de nuestra Universidad Na-
cional no puedeser la sumadelos futuros que se le asignen desde
los miradores profesionales y gremiales que hoy definen el mapa
universitario. El todo tendra que ser mayora la sumadelas partes,
si en efecto se busca un cambio org4nico y progresivo, una Univer-
sidad futura. Dichoesto, no tanto para curarmeen salud sino para
hacer explicito un compromiso, debo advertir que mi exposicién
tendr4 como campoprincipal de reflexién el de la economia politi-
ca, tratandode aportar a la discusién de los universitarios elemen-

tos y razonamientos para construir un contexto de ese orden,politico-
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econémico, dentro del cual inscribir limitaciones y oportunidades
para la Universidad futura.

A pesar de lo anterior, quisiera también adelantar una propo-
sici6n no metodoldégica, aunquesi estratégica respecto del tema que
nos ocupa:en las circunstancias de hoyy en las que se pueden prever
para mafiana,es dificil imaginar un futuro nacional deseable, que
minimamente se correspondacon los valores ptblicos del presen-
te, sin una Universidad activa y actuante enel espacio ptblico de
las ideas y las decisiones, explicitamente involucrada en los proce-
sos mas generales del orden econédmicoy politico. Asi, la Universi-
dad futura puede y deberia pensarse y proponerse como una agencia
capaz deinscribirse en, y propiciar los procesos de cambio rees-
tructuracién de la economia politica mexicana, procesos que, co-
mose sabe, han arrancadoya, sin «ue nadie pueda precisar todavia
su itinerario y destino. Esta incer:idumbre, propia de momentos
de mutacién global comoel que vivimos, se agrega al tiempo que
se hallevado el ajuste inicial, ya casi diez afios, asi comoa las seve-

tidades y dolores que dicho ajuste ha implicado, distribuidos por
lo demas de modo extremadamente desigual. En esta tesitura, es
claro que el reto para la Universidad aumenta, porque las deman-
das se multiplican, los recursos son escasos y nadie se atreve a otor-
gar prioridades portadoras de modo inequivocodesacrificios para
otros sectores y grupos.

La relevancia quele otorgo a la Universidad, en el contexto abier-
to porla crisis y el ajuste, no proviene, al menos no principalmen-
te, de unavisiOn activista y voluntarista, de esas que dieron lustre

a los movimientosde reformauniversitaria de la primera mitad del
siglo. Tampoco deriva de la elaboracién foquista-redentorista, de
salvacionismototalizador, en que desembocé el 68, aqui, en Amé-

rica Latina y en otras latitudes menostropicales.
Tenemosya, por fortuna, la distancia necesaria para iniciar un

deslinde tranquilo con esas experiencias que, sin restarles legitimi-
dad sociolégica ni valor ético, las ubique como expresiones desbor-
dadas de una realidad nueva,social e intelectualmente hablando,

que buscaba cauces y modospara desarrollarse y dar lugar a plata-
formas también nuevas para la producci6n y reproduccién dela so-
ciedad. Hoy podemosacercarnos con mAs confianza y conocimiento
queentoncesa los perfiles posibles, y necesarios, de esas vertientes
reproductoras dela existencia colectiva, a pesar de las opacidades
y agresiones que, comose dijo, ha traido consigo el ajuste puesto
en acto a partir de 1982.  
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Misugerencia sobre el protagonismo posible y deseable de la
Universidad, se apoya mas bien en unahipotesis sobreel ajuste que
puede desplegarse en México, una vez que se asumala insuficien-
cia hist6rica y estructural del quese realiz6 al calor de la emergen-
cia y las imposicionesdela crisis de la deuda que exploté en 1982.
Vayamos, pues, al terreno de la economia politica.

II. Ef ajuste y sus promesas

E. ajuste para pagar implic6 costos sociales y productivos enor-
mes. Esto es hoy incontrovertible. A la vez, sin embargo,trajo con-
sigo 0 indujo cambios importantesen la estructura productiva, que
se sintetizan en el surgimiento de capacidades exportadoras que ya
cuentan con un cierto dinamismopropioy vinculado a las oportu-
nidades y ventajas que se abren en el mercado internacional. Tam-
bién,y esto es en verdad relevante para nuestra reflexion, propicié
mutacionessignificativas en la actitud y mentalidad de algunas ca-
pas del empresariado, pero sobre todole dio a la conciencia de la
crisis y de la necesidad del cambio que habia permeadola conduc-
ta colectiva a lo largo delos afios setenta, una densidad y una ma-
terialidad, una experiencia existencial, formidables. Consecuencia
de todo esto son una maduraci6n acelerada y masiva de la concien-
cia social y, al final del periodo, una auténtica y prometedora ex-
plosi6n de ciudadania.

Como dijimos, el ajuste también produjo un extendido y largo
castigo a la existencia social, acentué el fraccionamiento y la hete-
rogeneidadpreexistentes y reforz6 las tendencias a la concentraci6n
de la riqueza y el ingreso. Hasta hoy, estossacrificios no han en-
contrado una contraparte positiva —y productiva— enel plano del
empleo,niestan

a

la vista corrientes de ingreso efectivamente com-
pensatorias de lo que se perdié en la década que termino.

Asimismo,el método adoptadopara encarar el ajuste impues-
to porel exterior no fue capaz de poneral pais en una nueva tra-
yectoria de expansi6n; el cambio estructural buscado y prometido
no artib6 a una nueva conformacion productiva y de intercambios
externos, susceptible de dar lugar, por ella misma, a un crecimien-
to rapido y sostenido, con vocaci6ndistributiva. Lo que es mas grave,
el ajuste no abrié las puertas a procesos de innovacion y adaptacién
comolos que se requieren para inscribir al pais en la avalancha de
cambioscientificos y tecnolégicos que definen el presente y el fu-
turo del mundo.
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Sin esto “ltimo, México no podra aprovechar las estructuras de

oportunidad que surgen hoyal calor de la recomposici6n interna-

cional, que dia a dia se vuelve mas compleja y multidireccional.

En estas condiciones, sigue presente para nosotros la posibilidad

ominosa de un rezago de corte y dimensién hist6ricos.

El costo social, vuelto en realidad un sacrificio, un desperdicio,

con escasa 0 ningunajustificaci6n técnica, junto con el estancamiento

en el quehacercientifico-tecnologico, cuandonolas reversionesre-

gistradas en esta actividad fundamental, comolo han expuesto con

alarma y angustia Ruy Pérez Tamayo y otros cientificos, son con-

trapesos decisivos de los logros econémicosy en la conciencia y la

conducta social, anotadosarriba. Puedevolverse simple y llanamente

fardos, y no solo contrarrestar avancessino distorsionarlos y condu-

cir al conjunto politico-econémico nacional a un franco deterioro.

En particular, pueden nublar y desva 1ecer la conciencia colec-

tiva sobre las restricciones que se empez’ a forjar en los afios mas

duros del ajuste y que, en el sismo, dio cuenta de las grandes po-

tencialidades que puedetenerese registro de las restricciones cuan-

do se le empieza a entender comodesafio y no sélo comofatalidad.

Deno encaminar el inventario de carencias y dificultades objetivas

hacia metas de superaci6n progresiva, y hacia tareas de invencién

y descubrimiento de rutas de solucién que no estan

a

la vista, lo

Gnico que puederesultar es la decepci6n, la desesperacion y el des-

orden, el todos contra todos, la basqueda implacable dela solu-

cién individual: un escenario sin esperanza y en la circunstancia

actual de falta casi absoluta de recursos extetnos, casi con seguti-

dad un escenario destructivo.

Escasezy restricciones férreas, sobre las que en lo inmediato no

tenemoscontrolo posibilidad cierta de actuar, llevan a concluir en

la actualidad del ajuste. Pero a la luz de lo planteado arriba, lo

que parece mas bien indispensable es pensar en una recomposicion

diferente, mds ambiciosa y compleja, aunque no necesariamente

antagonica a algunos aspectos y criterios principales de la que se

ha Ilevado a cabo hasta la fecha.

Esta necesidad, que se expone hoy a los ojos de todos una vez

que vuelveal centro de la reflexién pablica la urgencia de recupe-

rar el crecimiento y construir una trayectoria de desarrollo, pone

también en el centro de la escena politica nacional a la ciencia y

la cultura. No comoadjetivos de los procesos materiales que dan

nombre al crecimiento econdmico, sino comoejes sustantivos de

la innovacién y la adaptaci6n creativa, componentes insustituibles,
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a su vez, de una modernizaci6n incluyente, en condiciones dere-
formular no sdlo la fachadasinolostejidos y los cimientos mismos
de la economia politica nacional. Slo asi sera factible combinar
los imperativos deeficiencia del cambio internacional, que en esencia
son inconjurables, nacionalmente, con los objetivos hist6ricos de
democracia y justicia.

Con esta perspectiva, resulta coherente vislumbrar para la Uni-
versidad una accién protag6nica, no subordinada.Se trata de cons-

tituir nuevas capacidades de seleccién y eleccién de técnicas y
Procesos, y no s6lo de imitar lo que se nos ponga enfrente. Mas
queunacorriente continuaperoservil de especializaciones adapta-
tivas, lo que se requiere es conocimiento basico que habilite a la

sociedad para respondercon prontituda las exigencias de flexibili-
dad y capacidad de adaptaci6n complejas que hoy acompafian al
cambio técnico.

Lo que urge, entonces, es la creacién de circuitos teérico-

empiricos dispuestos y preparados para absorber informaci6n in-
ternacional, generar y regenerar conocimientoa la altura de los de-
sarrollos en los centros avanzados, asi como difundirlo y volverlo
atractivo entre la poblacién, los sectores productivos y el Estado.
Todoesto supone, sin estridencias, una capacidad deliderazgocul-
turalque, sin embargo, no puede separarse de la producciény la
politica.

___ Un liderazgo deeste tipo, por sus exigencias de rigor, comple-
jidad y plazo, no puede, por otro lado, quedar a expensas de las
contingencias, apetitos y citcunstancias particulares, que son pro-
pias de la actividad empresarial lucrativa, o de la politica centrada
en la consecucion o el mantenimiento del poder. Son, asf, otras

las instituciones que pueden y deben desplegar este quehacer, sin
el cual, por cierto, el quehacer empresarial no tendra pronto ‘mas
horizonte quela compra-ventao la especulaci6n,y el quehacer po-
litico corre el riesgo de volverse un tiovivo trivial, empobrecedor
de la vida pablica.

Existe otra dimensién, menosobvia, pero igual o mas decisiva
quele otorga a la Universidad, a la produccién y difusion organi-
zada de la ciencia y la cultura, un papel singular. Se trata de la
necesidad de impulsar nuevas maneras de concebir, actuar y sentir
la politica, si es que el ajuste mayor del que se ha habladose va
arealizar basado en un nuevo consenso nacional. Para ello es pre-
ciso que tenga lugar una generaci6n y adopciéncolectivas de obje-
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tivos generales, portadoresde visiones y convicciones comunitarias
sobre el bien comin,la relacién entre las personas la justicia social.

Por razones histéricas bien conocidas, pero también debido

a la complejidad e interdependencia estrecha queya caracterizan a
nuestra estructura social, el cambio econémico reclamala instau-

racion de otros métodospoliticos para definir su rumboy concretar
su ritmo calidad. La modernizaci6n basada en el mandatojerar-
quizado no encuentra eco facil en un cuerpo social plural y diver-
sificado, donde ademas el poder aunque concentrado se ha

difundido relativamente. En esa medida, es cada vez mas cuesta
arriba la tarea de integracién y unificacién de intereses y acciones
en torno a objetivos comunesa partir de un esquemajerarquico
de, digamoslo asi, mando dnico e inapelable.

Deotra parte, la realizacién del ajuste mayor de que hablamos,
a través de una estrategia Gnica, omnipresente, de mercado, de in-
tercambio de ventajas y ganancias, nos asegurael convertir a la eco-
nomia, también al Estado la politica, en un casino, en una arena

donde todos se enfrenten, pero de ningan modoel surgimiento
de trayectos de desarrollo y modernidad de larga duraci6n.

Dediferentes maneras se trata de encontrar vias no reduccio-
nistas como las mencionadas,a través de la concertacién, que pata

ser un métodoconstructivo delargo plazo, capaz de producir cam-
bios culturales profundos, debe inscribirse en un proceso mayor de
aprendizajesocial a través de la deliberaci6ny el debate organizados.

La politica como proceso de aprendizaje mutuo, como uncir-
cuito de persuacién y comunicaci6n en tornoa la definicién de ob-
jetivos y fines, asi comodecriterios para llevar a cabo esas decisiones
finalistas, supone dosis crecientes de investigaci6n y critica, asi co-
mo unalabor permanentede iluminaci6n sobre la naturaleza de
los dilemas y las cuestiones a debate. Sélo asi se puede expandir
el campode posibilidad del juicio politico, de los politicos, y crear
un contexto real y creible de exigencias y de responsabilidad den-
tro del cual se debata y se adopten las decisiones politicas sobre
lo que conviene o noa la sociedad en cada momento.

La politica tiene que ver con valoresy fines, no con técnicas o
cuestiones de eficiencia. Pero la Universidad, con su critica de la

realidad, asi comocon su reclamoderigor y racionalidad, puede
sin duda contribuir a desplegar nuevas actitudes, mas cercanas a

formas de intercambio democratico comprometidas no sélo con la
distribucién de podersino consu utilizacién en funci6n de propé-
sitos pablicos. Esta, por supuesto, por verse si nuestra futura deli-
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beracién sobre la reforma de la UNAM puede superar la trampa
del reduccionismo,las tentaciones de la solucién autoritaria o del
reparto de posiciones y cuotas a la manera de los bazares.

III. La Universidad y sus oportunidades

La universidad del presente, cercada por el sindrome profesio-
nalizante que tanto ha expuesto Gilberto Guevara, no esta a la
altura de los desafios y posibilidades queabre el ajuste. La univer-
sidad moderna,asi comola futura, tiene que producir profesiona-
les y éstos conformar gremios. Lo que no puede soportar la
Universidad, ms queal precio de osificarse y centrarse sobre si mis-
ma, es que susdecisiones sobre la formacién deprofesionales que-
den sujetas al grillete gremial y de las profesiones existentes.

En el mundodela flexibilidad y de la explosién comunicativa, que
sera también nuestro mundo,lo anterior es simplementesuicida.
Ello, sin embargo, poco o nadatiene que ver conla nocién, todavia
tan en boga, de una universidad encadenada, o que responda, o
asuma,el mercadodetrabajo. En los tiempos actuales, para no ha-

blar de los que vienen, un criterio de esta naturaleza, aparte de

ingenuo, puedeser fuente de miiltiples desperdicios de recursos
y frustraciones de jévenes.

Lo que esta en cuestién, mas bien, es, por un lado,la capaci-
dad dela Universidad para conformar unaestructura sélida de for-
maci6én basica y profunda, en la cual pueda sustentarse una
perspectiva de profesionalizaci6n y especializaci6n polivalente, co-
mo la llama José Ayala, que en alguna medida responda a movi-
mientosy deslizamientosenlas necesidades y la demandasociales.
La clave aquies la preparacién para ser flexibles mas que para ser
especialistas.

Por otro lado, esta en juegola disposicién real de la Universi-
dad y los universitarios para planear su desenvolvimiento,fijar y
respetar objetivos, y darse formas reales, creibles, de organizaci6n
del trabajo y de evaluacién de susresultados.

Poco podemosesperar a este respecto, si se mantiene la absur-
da, increible, separaci6n entre la investigacién y la docencia que
priva entre nosotros. Un maestro queno investiga es inconcebible,
en unaperspectiva comola aqui sugerida; un investigadoralejado
por sistema de la docencia es, para decir lo menos, digno de toda
sospecha.

Sin duda, se debe contemplar la excepcién, pero mas queello,
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darle a la investigaci6n y a la docencia una dimensié6n variada, no
necesariamente formalizada, que permita una utilizacién intensa
y extensa delos recursos existentes. La formaci6n de profesionistas
e investigadoresa partir de proyectosy estrategias de investigacién,
en torno a investigadores probados y comprometidos,es un ejem-
plo de lo anterior. Darle dignidada la investigacion para la docen-
cia, a la producciénde material didactico de todotipo, es asimismo
una opcién que vincula y no bifurca, ni aminora,el valor del tra-
bajo de los docentes.

Lo que no puededurar, en todocaso,es la visién pobre y em-

pobrecedora de unaexcelencia refugiada geografica y funcionalmente;
se trata de un enfeudamiento quenotiene sustento,tal vez ni pa-
rangOn, en experiencia internacional ninguna.

La educaci6n superior, se sabe, resinti6 sin defensa alguna
los embates del ajuste deudistico. Los recursos ptiblicos se reduje-
ron a la mitad y la absorcién de estudiantes se mantuvo, a pesar
de que la poblaci6n en edaddeser estudiante de educaci6én supe-
tior siguié creciendo. En todocaso,la capacidad real de absorci6n
se deterioré, y la dinamica educativa examinadaconrigor simple-
mentese estancé. o de plano sufrié una reversi6n pasmosa. Nohay,
a partir de la proyecci6n simple deestas realidades, Universidad fu-
tura; hay Universidad y universitarios sin futuro.

Tanto las aperturas posibles que emanan del cambio cientifico
técnico, como las que provienen dela necesidad de un cambio po-
litico, le asignan a la Universidad un lugar en el espacio publico
que habra quecrear para realizar un ajuste de amplio espectro, co-
moel sugerido. Nosdlo eso, la Universidad tiene queser, porella
misma, un espacio publico. Vale la penacitar aJusto Sierra: ‘‘No. . .
no sera la Universidad una persona destinada a no separar los ojos
del telescopio o del microscopio, aunqueen torno de ella una na-
ci6n se desorganice; no la sorprendera la toma de Constantinopla
discutiendo sobre la naturaleza de la luz del Tabor’’ (Citado por
G. Guevara, ‘‘La Universidad y la Nacién’’, Mimeo, 1989).

Publica y nacional, pero rigurosa, responsabley racional, selec-
tiva de métodos,recursosy cofrades, integraday flexible, portado-
ta de valores nuevosy fundamentossélidos, autocritica por sistema
y vocaciony no por oportunidad o moda,la Universidad de siem-
pre, la Universidad queel futuro puede darnossi hoy,en el presen-
te, nos hacemoscargo de sus retos y los volvemos oportunidades.

UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD

Por Ruy PEREZ TAMAYO

FACULTAD DE MEDICINA, UNAM

OMO UNIVERSITARIO viejo y comprometido con miimstitucién,

c. acepté la generosainvitacién de la Comisién Organizadora del
Congreso Universitario para presentar esta conferencia. El tema in-
cluye, de acuerdo con las instrucciones de la cocu, /as relactones
generales de la Universidad con la sociedad. Se pueden presentar
los diversos proyectos de Universidad y Jas cuestiones generales y
teoricas sobre la legislacién universitaria. El enfoque general es el
de analizar la Universidad en elfuturo de México. En otras pala-
bras, Zodo. Los afios y la experiencia me han ensefiado queen este
tipo de situaciones lo mejores seguir las tres reglas de oro delas
conferencias, que son: 1) tener algo que decir, 2) decirlo y, 3) no
decir nada ms. El problemaes que con un tematan generosoten-
go muchisimo quedecir, mucho mas de lo que autoriza el tiempo
concedido a mi presentaci6n, y con seguridad mucho mas delo que
toleraria su paciente y generosaatenci6n. Porlo tanto, de entrada
medisculpo por no cubrir todoslos temas, asuntos, aspectos y re-
covecos incluidos en el titulo de esta conferencia; como podia es-
perarse, voy a referirme a un grupolimitado de problemas de la
UNAM, aquellos en los que he pensado en formaespecial porque
a lo largo de mis 40 afios de universitario me han afectado de ma-
nera personal.

Parto de un postuladoincontestable. La Universidad es unains-
tituciOn social: la sociedad la crea, la apoya y la conserva, pero tam-
bién la cuestiona, la agrede y la transforma. Desdesusorigenes,

no hay Universidad sin sociedad, pero también en afios més recien-
tes, no hay sociedad sin Universidad. Lo que empezé en algunas
ciudadesitalianas y francesas de los siglos x1 al xi, como corpora-  
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ciones de estudiantes que pagaban directamente a sus profesores
y les exigian apegoa ciertas reglas (nofaltar a clases, cumplir con
el programa, hacer examenes razonables), y que reclamaban de sus
ciudades anfitrionas un tratamiento especial, al cabo desiete siglos
se ha convertido en unaestructura increfblemente mas compleja
y mas heterogénea. Pero ha conservado y reforzado su intimarela-
cién con la sociedad,a la que se debe y para la que trabaja, que
también hacrecido en complejidad. Desde susprincipios, las uni-
versidades no fueron iguales: Bolonia no era lo mismo que Padua,

y Paris fue muy distinta a Cambridge. Las diferencias reflejaban
el efecto combinado de dos parametros:la estructura interna de
la institucién, definida por sus objetivos, y la naturaleza desus re-
laciones conla sociedad, que determinaba las formas en que preten-
dia alcanzarlos. Estos son los dos temas generales que voy a examinar
en esta platica: en la primera parte voy a revisar cual debe ser la
funcion de Ja Universidad en la sociedad mexicana de hoy del
futuro, mientras en la segundaparte voy a repasar algunos mode-
los posibles para la Universidad. En otras palabras, gcudles deben
ser los objetivos de la Universidad y cémo puede organizarse para
alcanzarlos mejor?

UnGltimo comentario antes de entrar en materia. Cuando ha-
blo de la Universidad merefiero a ésta y a las demas universidades
publicas del pais, cuyo compromiso es con oda la sociedad mexi-
cana; mis comentarios no estan dirigidos a las universidades priva-
das, que tienenotros objetivos y que sdlo atienden a un gruposocial
muyrestringido.

0

éPara qué sirve una Universidad? Mi primera reacci6n ante esta
pregunta es intentar contestarla histéricamente. Sin embargo,la
historia universal nos muestra una variedad tan amplia de respues-
tas que es necesario agregarle ciertas restricciones, tanto tempora-
les como geogrdficas. Por ejemplo, la pregunta podria formularse
como ¢para quéhan servidolas universidades del mundooccidental
en lo que va del siglo? Aunque algunos historiadores aceptarian
este planteamiento comoviable, el resultado de sus investigacio-
nes tendria mas valor académico que practico, porque sospecho que
la respuesta todavia seria demasiado heterogénea. La pregunta que
realmentenosinteresa es ¢para qué deben servir, hoy y en elfutu-
ro, las universidades en nuestro pais?
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(No soy enemigo dela historia, sino todo lo contrario. Estoy
convencido de queelestudio histérico delas relaciones universidad-
sociedad en los paises occidentales, en lo que va del siglo xx, en-
riqueceria nuestra vision actual y futura delas universidades de ME-
xico. Pero también creo que el Congreso de la uNAM no puede
esperar a queeste estudio se haga. Porlo tanto, las opiniones que
expreso en lo que sigue carecen de la bendicién hist6rica, que mu-
cha falta les hace.)

En primer lugar, mencionemoslos tres objetivos que la Ley Or-
ganica de 1945 marca a la Universidad:la ensefianza,la investiga-

cién y la difusién de la cultura. Comotodas las leyes, ésta también
fue hija de su tiempo y también ha envejecido. Estimuladaporel
crecimiento y desarrollo de la sociedad mexicanaen los45afiossi-
guientes la Universidad adopté y llev6 a cabo otras funciones no
especificadas en su Ley Organica, pero tampocoviolatorias deella.
La primera y mas importante, porque la distingue de todas las ins-
tituciones privadas de ensefianza superior, hasido servir como me-
canismolegitimo de movilidadsocial para las clases econdmicamente
menosfavorecidas del pais; en otras palabras, funcioné y sigue fun-
cionando como promotora dela justicia social. Otro objetivo ha
sido el anilisis critico de la sociedad mexicana desde muydistintos
puntosde vista: econémico,estético, politico, antropolégico, filo-
légico, hist6rico, psicolégico, filoséfico y otros mas; en este contex-
to, la Universidad ha funcionado comola conciencia de México,
sefialandotanto sus lacras como sus aciertos. Una funcién mas ha
sido contribuir al reforzamientode la identidad nacional, a través
de fomentar el trabajo académicocientifico y humanistico delos
mexicanos, nica formade luchar contrael colonialismointelectual.

Pero la multiplicacién de los objetivos de la Universidad enlos
Ultimos45 afios no se hizo conservando suestructura de 1945; co-
motodos sabemos, aqui también ocurrieron grandes cambios, de
los que solamente mencionaré tres, porque tienen que ver con mi
tema.

1) El primero fue que la uNaM crecié hasta hacerse inmensa,
aumentandosuinscripcion de 8 154 alumnosen 1929, a 430 000
alumnosen 1990; en lugar de unasola gloriosa escuela preparato-
ria, ahora ya tiene 9, mas 5 CCH,lo quesignifica cerca de 250 000
jovenes enel nivel educativo intermedio; no sOlo estrené unfla-

mante campus en 1955 (con todoy estatua de Miguel Aleman,pe-
ro también con murales de Siqueiros y de Chavez Morado)sino que
ha seguido ampliandose con nuevas instalaciones, no solo en cu
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sino también en otrossitios del pr (Acatlan, Cuautitlan, Zarago-
za) y del pais (San Pedro MArtir, Ensenada, Guaymas,La Paz, Ve-
racruz, Cuernavaca, Oaxaca y otros mas). La UNAM es hoy

probablementela Universidad mas grande del mundo, comola ciu-
dad de México, que no sélo es la mas grande del mundosino tam-
bién la mas grande en todala historia de la Humanidad.

2) El segundo cambio fue consecuencia del primero y consistié
en la separacién programiatica y geografica dela investigaci6n cien-
tifica de la docencia; en cu se cre6 primero la Ciudad dela Inves-
tigacion, y mas recientemente la Ciudad de las Humanidades, ambas
separadas de las escuelas y facultades, en dondese localizaron la
mayorparte de los centrose institutos, y ahi se refugiaron casi to-

dos los investigadores universitarios. Los Gltimos en llegar a este
nirvana académico fueron algunos de los humanistas, que hoy ocu-
pan los edificios azules que adornan el extremo sur de cu.

3) El tercer cambio fue la burocratizacion de los administrado-
res de la UNAM, que progresivamente adquirieron una hegemonia
total sobre las actividades académicas. En esos afios recientesy acia-

gos, el profesory el investigador universitarios, miserablemente asa-
lariados, sujetos a toda clase de reglas absurdas y de arbitrariedades
administrativas, sin mecanismoseficientes de defensa, sin lideraz-
go académicoconfiable y sin representacién gremial auténtica, per-

dieron casi toda su capacidad deprotesta y de auscultaci6nfiel de
sus ideas. La voz académica de la Universidad se transformé, del
coro polifénico, disonante y fuerte que le correspondia ser, en un
canto casi gregoriano, monofénico, plafiidero y frecuentemente
inaudible.

Ul

E. pfimer punto que deseo discutir es el mds importante deto-
dos,no sdlo para el proximo Congreso Universitario o parala exis-
tencia dela institucién misma,sino para la definici6n més precisa
y concreta de su esencia; se trata de la estructura interna de la Uni-
versidad publica mexicana de hoy y del futuro. Como mencioné
hace un momento,tal estructura esta determinadaporlos objeti-
vos o funciones quese le reconozcan o asignen la institucién. Se
trata de respondera la pregunta: Universidad, ¢para qué? El Con-
greso tendra que orientarse en funcién dela respuesta, democrati-
camente mayoritaria, de sus participantes; como soy optimista,
espero quela formula ganadora (que seguramente nuncaservo-
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tada, pero que decidir4 todas las otras votaciones del Congreso)se-
14, para elevar la calidad de vida de todos los mexicanos.

La pregunta, Universidad, ¢para qué?, noes ociosa, recorde-

mosque la pregunta completa que realmente nosinteresa es, Uni-
versidad Nacional Autonoma de México, :para qué, hoy y en el
Futuro? Las respuestas a este cuestionamiento han variadoen orien-
taci6n y en matices en los Giltimos 80 afios (comoejemplo, recorde-
mosel famoso debate Caso-Lombardo Toledano), pero creo que
en la actualidad pueden resumirse en los dos patrones generales
siguientes: 1) la Universidad deberia ser un instrumentopolitica-
mente comprometido, ideolégicamente definido y activamente com-
bativo de la sociedad, despierto a todoslos problemas quela afectan
y dispuesto a luchar en cualquier campo porsu solucién; en otras
palabras, una Universidad democratica y popular, con unaplata-
formapolitica especifica que excluye a todas las otras, y participa-
tiva en su favoren las contiendas politicas y sociales de su tiempo,
y 2) la Universidad deberfa ser un centro de estudio, anilisis y en-
sefianza de todaslas ideas y tendencias cientificas, artisticas, filos6-
ficas, politicas y sociales de su tiempo y detodos los tiempos; en
otras palabras, de acuerdo con este Gltimo concepto, la Universi-
dad pablica de México aspira a ser un centro generadory disemi-
nador dela cultura nacional y universal.

Pareceria que estas dos respuestas a la pregunta mencionada,
Universidad Nacional Auténoma de México, ¢para qué, hoy y en
elfuturo?, son mutuamente excluyentes: la Universidadpolitica
caracteriza a la académica comoanticuada, antidemocratica,elitis-

ta y reaccionaria, mientras que esta tltimase refiere a la primera
comodesvirtuada, demagégica, populista y comunista (o anarquis-
ta). Esta polarizacién la conocemostodos muybien, porquela he-
mosvivido en nuestra Universidad enlos tiltimostres afios; el pais
tambiénla conoce,no sélo por el ruido que hemoshecho nosotros
sino porqueen varias universidades de provincia se ha establecido
el modelo politico mientras que en otras todavia se sostiene el mo-
delo académico,y sus resultados estan a la vista. Todos los que he-
mos tenido oportunidad de visitar y conocer de cerca a estos dos
tipos de universidades mexicanas sabemos muybien a qué condu-
ce cada uno deellos. Son experimentospiloto de cada unodelos
dos modelos de funciones y de estructura que se proponen para
la UNAM.

El modelo de Universidad quehellamadopolitico no es real-
mente una estructura universitaria sino un partido.  
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Asi lo definen su unidad ideolégica, su absoluta exclusién de
otras concepcionesposibles de la sociedad, su proyeccién en ella
y su combatividad y especialmentelos métodos (demagégicosy frau-
dulentos, como es la regla entre nosotros) que usa para alcanzar
sus objetivos. No se trata de estudiar a la sociedad entodas sus va-
tiedadesy expresiones, de compararla con otras en su tiempo y con
ella mismaa través del tiempo, de autopsiarla y analizarla minu-
ciosamente en la gran riqueza de todas sus distintas expresiones,
sus multiples causas y sus infinitamentevariables consecuencias. Se
trata de conquistarla @fortiori y de transformarlaen algodistinto,
tedricamente predeterminado comolo justo, lo correcto y lo bue-
no. En este modelo de universidad sus tedricos ya conocenlas res-
puestas a todas las preguntas importante. que puedenplantearse,
o por lo menosya han establecido los cziterios dentro de los que
las respuestas seran aceptadas. En lugar de una actitud abierta e
inquisitiva, dispuesta a explorar todos los caminosy a escuchar to-
das las posiciones, lo que se da es una intolerancia completa para
cualquier cosa que se aparte de la linea nica preestablecida por
el partido. Las funciones de esta Universidad-partido ya no son la
investigacion, la ensefianza y la difusién de la cultura (de hecho,
rechaza la excelencia académica como una formadeelitismo), ni
tampoco la movilidad social, la critica de la sociedad y el reforza-
miento dela identidad nacional; ahora tendra otras, como son la

conquista del poder,la participaci6n activa en los problemas socia-
les y politicos del pais y, finalmente, la transformaciénde la socie-
dad. Para llevar a cabo estas funciones la Universidad-partido debe
ser masiva, mientras mds grande mejor, porque asi tiene mas peso
politico; deben prevalecer los sistemas llamados ‘‘democraticos’’,

en dondelas decisiones se toman no por razonamiento sino por
aclamaci6n tumultuosa, en dondeel voto de un alumno acabado
deingresar a la preparatoria pesa igual que el de un profesor emé-
rito y en dondelas autoridadesse eligen por medio de votaciones
‘‘populares’’ después de una campaiia dirigida a conseguir el ma-
yor numero de votos, porque asi se garantiza el acceso y la perma-
nencia de los lideres politicos en el poder y se impide el ingreso
de los académicos. La Universidad-partido se opone a que en su
seno se cultiven aquellos aspectos de la cultura nacional y universal
quenotienen aplicaci6n inmediata a problemas actuales de Méxi-
co y que nocontribuyen la formaci6n deprofesionales y lideres
comprometidoscon el cambio social. La Universidad-partido dice,
parafraseando a un famoso filésofo alem4n del siglo pasado: ‘‘Hasta
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hoy, las universidades se han dedicado

a

estudiaral mundo;lo que
les corresponde hacer ahora es cambiarlo’’.

En cambio,el modelo académico de universidad es todolo con-
trario. Reconoce comolegitimas las funciones ya mencionadas de
generaciOn y difusién de todala cultura nacional y universal y no
discrimina como objeto de estudio a ninguna de las ideas, anti-
guas o contemporaneas, sobre economia,historia, politica, biolo-
gia, matem§aticas, literaturas, fisica, astronomfa, teatro y todas las

demas manifestaciones del espiritu humano, tengan o no aplica-
cion momentdneadirecta a algunos delos llamados ‘‘problemas
nacionales’’, porque acepta queel desarrollo cultural es un verda-
dero problema nacional. La Universidad-academia se preocupa por
la excelencia y la considera su mas alta prioridad; esta convencida
de quenohay sustituto para ella y no se asusta delelitismo resul-
tante porque conocela historia y sabe quelas élites siempre han
formado parte de las sociedades constituidas por homo sapiens, que
aun en las sociedadessin clases hay unas clases que son ms clases
queotras, y quees preferible quela élite esté formadapor los mas
inteligentes, los mas cultos y los mas constructivos. Aunquees uni-
versal, la Universidad-academiasabe que el cumplimiento éptimo
de sus funciones requiere que su tamafio se mantenga dentro de
cierto orden de magnitud, y que en la proporci6n en quelo rebase
reducira su eficiencia: como notiene aspiraciones politicas no le
interesa masificarse, pero tampoco le preocupaser una universidad
grande, siempre y cuandotengael personal, las instalaciones y los
fecufsos pata atendera todoslos alumnos y cumplir con todas sus
funciones sin comprometer su bisqueda permanentedela exce-
lencia. La Universidad-academia no es una democracia popular si-
no una democracia representativa, que también puede llamarse una
meritocracia; en otras palabras, nose rige porel voto paritario de

todos sus miembrossino porel juicio critico y razonado de algunos
de los ms antiguos, prudentesy sabios deellos; este sistema de
gobierno esta muylejos de ser perfecto y seguramente que podria
(y deberia) mejorarse, usando la experiencia acumulada en sus 45
afios de vida; pero a pesar de todos sus defectos, es el mejor que
conozco y representa una delas pocas escructuras que le han dado
continuidad al esfuerzo universitario mexicano desde 1945 hasta
la fecha, la Universidad-academia dice, de acuerdo con el famoso

autor romanodelsiglo 11 de nuestra era: ‘‘Nada de lo que es hu-
mano mees ajeno’’.
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IV:

Prrmiranme un breve paréntesis. Mi plan original era tratar dos
puntos: en primerlugar, las funciones de la Universidad enla so-
ciedad de hoy en la del futuro, y en segundolugar,los posibles
modelos dela Universidad en el futuro. Ustedes ditan que ya hice
las dos cosas, pero en realidad sélo he comentadoel primer punto,
usando paraello el conflicto universitario de los ultimostres afios;
todavia no he dicho nadade la uNaM en el futuro. Pero antes de
hacerlo quisiera compartir con ustedes unareflexién sobre el pre-
sente de nuestra institucién, algo que tiende a pasar a segundo plano
o hasta a perderse devista ante la inminencia del proximo Congre-
so Universitario. Y es que la UNAM tiene muchos aspectos muy po-
sitivos y muy notables, que se han ido desarrollando poco a poco,
comofruto del trabajo y del pensamiento de varias generaciones

de universitarios, y que nosotros tenemos la gran responsabilidad
de protegery de continuar. En tiemposdecrisis institucionales, siem-
pre hay un grupo deidealistas entusiastas que suscribenel ‘‘bo-
rén y cuenta nueva’, que piensan que hay que deshacerlo todo
y empezar a partir de cero. En el otro extremo, también hay un
grupo derealistas aburridos que se niegan a cambiar absolutamen-
te nada. Estos dos gruposcasi siempre contribuyenal colory al folk-
lore del periodo de transformacién, pero nada mas; desde luego,
no participan en ninguno de sus aspectos trascendentales.

Todos los universitarios queremos una Universidad mejor. El
Congreso es una oportunidadpara lograrlo, y yo quiero dejar re-
gistrado mi optimismoenrelaci6n conlos resultadosfinales de nues-
tra proxima autoevaluacion.

Pero debe quedar bien claro que tambiénsin congresos la UNAM
nunca ha dejado deevaluarse, de progresar y de transformarse en
respuesta a las demandas dela sociedad mexicana. Para los jéve-
nes, que la comparan de un afio a otro, esta transformacién puede
no ser aparente; para los menos jévenes, que ya podemos compa-
rar varias décadas, el cambio es obvio; y para todoslos interesados,
existen los Anuarios Estadisticos de la uNAM, en dondesus profun-
das y masivas metamorfosis pueden cuantificarse afio con afio.
El punto es que la UNAM no puedeconcebirse como un dinosaurio
viejo, inGtil y anticuado, cuyo Gnico destino deberia ser la destruc-
cién total, sino como unainstituci6nreciente, fresca y vigorosa, in-
dispensable para el pais y provista de mecanismos intrinsecos para
adaptarse a las necesidadesde la sociedad a la que sirve, que ade-
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mas ha estado funcionando todo el tiempo. El problemacentral
es que la UNAM, comotoda estructura generada por Lomo sapiens,
no es perfecta. Pero es perfectible, lo que justifica mi optimismo
en relacion con el Congreso. Estoy seguro de quela mayoria de los
universitarios haremos caso omiso de los revolucionarios deliran-
tes, y de los conservadoresrecalcitrantes, y que lograremosdefinir
con claridad y precisi6n lo que debe conservarse y lo que debe cam-
biarse de la uNAM, asi como los procedimientos menos traumati-

cos y mAs constructivos para hacerlo bien y sin lastimar a nadie.

Vv

Tis segunday Ultima parte deesta platica se refiere a los modelos
posibles de la uNAM en el futuro. Confieso no tener dotes de as-
trologo, de nigromante o de adivino, y que miboladecristal se
empafia cuandole pregunto por algo que podria sucederme a mi
mismodentro de un afio. En otras palabras, predecir es muy difi-
cil, sobre todo cuandose trata del futuro. Parte de la dificultad
surge porquea nuestras predicciones siempre les exigimos que sean
100% correctas, que le den al clavo en todo, quelas cosas ocurran
tal comolas anticipamos; otra parte de la dificultad es porque las
predicciones tienden a ser muy ambiciosas, a abarcar demasiado,

en vezderestringirse a segmentos-limitadosdela realidady a tiem-
pos razonables. Pero por fortuna éste noesel caso; nose trata de
que yo prediga para ustedes cémosera la UNAM enel afio 2010, o
algo asi. Mas bien creo que lo que mecorrespondees sugerir algu-
nos cambios que serian favorables para que la Universidad pudiera
cumplir sus funciones mejorde lo que lo hace actualmente. En ra-
z6n del tiempo, yo s6lo voy a referirme tres de ellos: 1) cambio
de tamafio, 2) cambio administrativo y 3) cambio de espiritu.

1) Cambio de Tamano

Panto de la proposicién de que la uNAM hacrecido demasiado. Ya
mencioné unas cifras, pero convendria agregar otras sobre el creci-
miento del pais: entre 1929-1990, o sea en los dltimos 61 afios,
la poblaci6n de México ha aumentado de 10 a 80 millones, 0 sea
8 veces, mientras que la poblacién estudiantil de la UNAM hacre-
cido de 8 154 a 450 000, o sea mas de 500 veces. :A qué se debe
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esta fantastica masificacién? Creo que al aumentoprogrtesivo de la
demandade educacién mediay superior, apoyada y favorecida por
tres factores principales: a) los principios democraticos de nuestra
Revolucién, que garantizan la posibilidad y la validez de la mas
amplia movilidadsocial; b) el crecimiento demografico, que mul-
tiplica geométricamente el namero de aspirantes a una vida me-
jor; c) el surgimiento y aumento progresivo de la clase media del
pais. En 1929 la estructura de la UNAM representé una solucién
aceptable al problema de la educacién media y superior en Méxi-
co, que entonces afectaba a un grupo reducido de jévenesdelas
clases sociales capacitadas cultural y econédmicamente parasolici-
tarla y aprovecharla. En 1945 las cosas ya habian cambiado tanto
que la demandadela creciente juventud mexicana rebasaba y ha-
cia obsoleta la estructura de la Universidad; era necesario crear un

nuevo sistema quesatisficiera la nueva exigencia de educaci6én y
de trabain de la juventud, pero que conservara intactas las funcio-
nes de la UNAM, de reconocido e indispensable valor para el pais.

Desafortunadamente esto no se hizo, sino quese legisl6 con
los ojos vueltos hacia atras, a pesar de que no sdlo el futuro sino
el presente sefialaban otra ruta: la Ley Organica de la uNaM,en sus
articulos 1 y 2 , fracci6n III, y el Estatuto General, en susarticulos
4 8, fraccién XVI, sefialan quela educaci6n a nivel de bachillera-
to es una funci6n universitaria. El resultado fue que 10 afios mas
tarde, cuando la UNAM se cambié de sus viejos, hermosos pero ya
insuficientes edificios, dispersos en lo que hoyes el Centro Hist6ri-
co de la Ciudad de México, a sus nuevas, amplias y orgullosas ins-
talaciones en CU, en vez de renovaci6n el cambio fue una simple

mudanza. La UNAM ocupé los nuevosedificios con una estructura
vieja ¢ incompetente para enfrentar (no digamosresolver) los pro-
blemas educativosplanteadospor la juventud de un México en pleno
y vigoroso crecimiento. E] pais tuvo la espléndida oportunidad, en
1955, de aprovechar la inauguracién de cu para modernizar susis-
tema educativo nacional y proyectarlo con ambici6n y generosidad
hacia el futuro. Pero en lugar de unapolitica educativa iluminada
y mesianica, los mexicanos tuvimos que contentarnos con mas de
lo mismo,o sea una timidaserie de pactos y componendas disefia-
das no para mejorar la educaci6n sino para conservar el poder, mi-
serable y efimero, de unos cuantos funcionarios politicos.

En los 35 afios que nos separan de 1955, la uNaM haseguido
siendo victima de la misma miopia (¢sera congénita?) de los go-
biernos mexicanos en materia educativa. Unotras otro, desde Ale-
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man hasta Salinas de Gortari, los distintos autores sexenales de la
politica nacional han optado, en forma abierta o disfrazada, por
conservar el mismo esquema quefuncioné brevemente en 1929 y
que puedecaracterizarse por tres proposiciones: a) la educacién me-
dia (secundaria y preparatoria) es parte de la educaci6n superior
(licenciatura y posgrado); b) por lo tanto, ambas deben impartirse
en la mismainstituci6n; c) en consecuencia, cuando la demanda
de educaci6én media y superior aumente,la soluci6n sera incrementar
los espaciosfisicos, el personal académicoy las facilidades materia-
les para que la ensefianza se siga impartiendoen la mismainstitu-
cion. Esta politica esta basada en dos errores absurdos, que pasan
inadvertidos mientras se manejan nimeros pequeiios de estudian-
tes, pero que al aumentar éstos se hacen obvios; el primero es con-
siderar a la educacién media comoparte de la superior, cuando en
realidad son dosniveles con objetivos, problemas y técnicas no s6-
lo totalmente distintos sino cada vez mas dificiles de manejar co-
mosi fuera unosolo; el segundoes creer que a través del tiempo
lo Gnico que va a cambiar es la magnitud de la demanda educati-
va, mientras que todo lo demas permanecerd igual, cuando lo que
realmente ocurte es que simultaneamentecon el tamafio aumenta
la complejidad y se modifica la naturaleza mismade los problemas.

El resultado es que actualmente la UNAM es un monstruo enor-
mecontal inercia que es casi imposible moverla en algun senti-
do, pero una vez que se mueve es también casi imposible detenerla
0 que cambie dedireccién. Comoera de esperarse, la eficienciater-

minal de muchas escuelas y facultades es desastrosa, los indices de
desercién son mayores al 50% en no pocas deellas, el nivel acadé-
mico ha disminuido tragicamente en toda la UNAM,y el presupuesto
siempre esta por debajo de las necesidades minimas de operacion
académica. Conelretraso y la timidez acostumbradas,hace15 afios
el gobierno intenté disminuir la magnituddela tragedia abriendo
otra universidad en el pr, la UAM, pero comoera deesperarse (por-
quenoera una medidapara resolver el problemareal de la educa-
ci6n media y superior en México,sino para aliviar un sintoma), esa
institucién ya esta sufriendo desde hace afios los mismosproble-
mas de sobrepoblacién que la UNAM.

Personalmente, creo que el tamafio excesivo es uno delos pro-
blemas ms importantes de la uNAM. También creo que noes in-
trinseco a su estructura, sino que es consecuencia dela ineptitud
y falta de vision de las autoridades educativas del pais, que por lo
menosdesde 1945 no han percibido el cambio en la naturaleza de
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nuestra sociedad,el crecimiento incontenible de la juventud y su

justa demandade participacién cada vez mas activa en todoslos

aspectos de México. Como avestruces,los gobiernos revoluciona-

rios se han negadoa aceptar quelos simples esquemas educativos

de 1929 ya eran obsoletos en 1945 y son absurdosy hasta grotescos

en 1990.
@Qué hacer ante este problema? ¢Comoevitar seguir crecien-

do, y al mismotiempo llamar la atenci6n a las autoridades educa-

tivas nacionales sobre la urgencia de atendera las necesidades actuales

y futuras de educacién de la juventud mexicana contemporanea,

no con medidas de 1929 sino delsiglo xx1? Creo que la UNAM pue-

de desempefiar un papel central en una revolucion educativa en

México, que ya deberia haber ocurrido hace varios lustros pero que

todavia no tiene para cuando; bastarevitalizar el insulso y verbo-

rreico Plan para la Modernizacion de la Educacion, excretadore-

cientementeporel actual gobierno, para darnos cuenta quese trata

de ‘‘mas de lo mismo’’. Para romperconeste circulo vicioso, me

permito hacer las siguientes modestas proposiciones:

a) Separar, en el sistema educativo nacional, la educacion me-

dia de la educacion superior. No es necesario cambiar la Ley Orga-

nica para esto; aunquela ley dice que a la UNAMle correspondela

educacién media y superior, no dice que soda la educaci6n media

y superior, ni tampoco la unala hace hoy ni la ha hecho nunca.

Tal medida implicaria la creacion de un nuevonivel general deen-

sefianza en México, que hasta hoy solo cuenta con dos: la educa-

cién primaria y la media superior; la idea es crear tres niveles

educativos en el pais, que serian la ensefianza primaria, la media

y la superior. En principio, éste no parece ser un cambio muy revo-

lucionario, pero resulta que en Méxicosf lo seria, porque el estado

tendria que reconocer que su sistema educativo actual es obsoleto

y que deberia cambiarlo por otro un poco mas complejo y un mu-

cho mis eficiente. En el orden practico, la NAM reduciria su ta-

maifio en casi un 50%, pero ésta noseriala principal ganancia para

el pais; la principal ganancia seria la apertura de nuevas opciones

de educacion y de vida para la juventud mexicana.Se necesita una

mayordiversificacién de las opciones de ocupaci6n remunerada,jun-

to con una multiplicacion de las fuentes de trabajo, conmensura-

bles con el incremento en el namero y enlas justas ambiciones del

sector juvenil de la poblacién. Se requiere prestigiar y hacer atrac-

tivos, en base a mejores ingresos y mayorstatussocial, a los niveles

técnicos de las distintas ocupaciones que requiere la vida contem-
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poranea. El verdadero contenido de la sobada modernizacion de-
beria ser precisamente ese: elevar al plomero, al electricista, al
carpintero, al mec4nico, a la enfermera, al técnico electrénico, al
maestro, y a tantos otros trabajadores indispensables para la articu-
laci6n y el buen funcionamiento de la sociedad moderna,al mis-

mo nivel econémico y social que disfrutan los abogados, los
ingenieros, los médicos, los banquerosy los diputados.

Lo queestoy diciendo es que el modelo de la sociedad mexica-
na de 1945 es totalmente incapaz de incorporar, en forma digna
y satisfactoria, a la juventud de 1990:se requiere hacer una verda-
dera transformaci6n social para hacerles justicia a los derechosy as-
piracionesde los jévenes. El movimiento estudiantil del 68 fue en
gran parte el choqueentre unsistemapolitico anticuadoy rigido,
y esta nuevafuerzade la juventud mexicana, ansiosa de participar
comofuerza social y no como manadadeborregos.La ‘‘solucién’’
oficial al conflicto, que primero consisti6 en la satanizacién delos
estudiantes y que culminé6 en la brutal matanza del 2 de octubre,
mostré con dolorosa pero transparente claridad la incompetencia
del régimen para enfrentarse a (no digamos aprovechar, y mucho
menossatisfacer) esa manifestaci6n completamentejusta y natural
de unsector recién surgido en nuestro pais que buscaba, de mane-
ra tumultuosa pero también limpia y honesta,su sitio en la socie-
dad. Ahora que ya han pasado mas de 20afios, el problemasigue
sin resolverse y ha dado nuevas pruebas de su potente existencia:
las manifestaciones estudiantiles de principios de 1987, en las que
muchos miles de jévenesse lanzaron las calles, estuvieron forma-

das en su mayoria por preparatorianos.
b) Miproposicion es rechazar que la UNAM Siga creciendo y pro-

poner la creaci6n de otras UNAMS, tantas como sean necesarias pa-
ta acomodar a todoslos jé6venes mexicanos que tienen derecho a
una educaci6n y queposeen eldeseoy la capacidad para adquirirla
y usarla. gPor qué debe limitarse México a una sola UNAM? Unpais
de 80 millones de habitantes, con un indice de crecimiento demo-
grafico tan elevado comoel nuestro, con un ritmo de transforma-
cién urbana tan acelerado, y con una necesidad tan urgente de
capacitacion técnica y de educaci6n general, no puede seguir teniendo
una sola UNAM. Su multiplicacién no es nada nuevo: existe en Ale-
mania desde hace mas de 100afios, en Inglaterra desde principios
de este siglo, y se realiz6 en Francia a partir del movimiento del
68. La formula general es muy simple: se disefia un modelo 6pti-
mo de UNAM en cuantoa tamafio, funciones y estructura, y este mo-
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delo se replica cuantas veces sea necesario para satisfacer la demanda
de educacién superior del pais. La existencia de varias UNAMsten-
dria otras ventajas adicionales: una de ellas seria su funcién como
mecanismo descentralizadorde la cultura, ya que no habria razon
para localizarlas a todas en el pF; otra seria la competencia acadé-
mica entre las distintas UNAMs, que podria traducirse en estimulo
para la superaci6n; otra ms seria la diversificacién cientifica y hu-
manistica, basada en los intereses y las oportunidades de cadare-
gién del pais. Nuestra UNAM podria empezar poniendo la muestra,
promoviendo la transformacién de las tres ENEPS, en otras tantas

uNAMS.El Estado podria hacerle segunda, transformandoa la UAM

en otra UNAM, con lo que apenas alcanzariamos nimeros adecua-
dos para empezar a competir en el DF con las universidades
privadas.

La miniaturizaci6n y multiplicaci6n de las UNAMs en México no
sdlo resolveria los problemas anteriores, sino uno mAs, tan grave

o mas que ellos, que es ja ya mencionada burocratizacién de la ad-
ministracién. Con el crecimiento monstruoso de la UNAM, los ad-

ministradores universitarios han proliferado, se han centralizado y
han usurpadoelsitio que les pertenece a los académicos universi-
tarios, a estudiantes, profesores e investigadores. Hubo una €poca,

no muylejana por cierto, en que la UNAM se parecia mucho mas

a una Secretaria de Estado que a unainstitucién académica, no s6-

lo por su enorme tamajfio y su amplio presupuesto, sino por su nu-
trida y abominable burocracia. No era excepcional (seguramente
muchosdeustedes lo habr4n vivido)llegar a unaventanilla en la
Rectoria y encontrarla cerrada (dentro del horario en que deberiaes-
tar abierta), o bien solicitar un servicio administrativo en alguna

oficina y tener que esperar a que la secretaria terminara de ‘‘darle
la vuelta’ al tejido de la chambrita que en ese momentodisfruta-
ba la prioridad de su interés, o al empleado que estaba leyendo
el Ovaciones. Mi hijo menor, Ricardo, fue alumno de Historia en
esta escuela y actualmente es profesor de la misma materia enella;

cuando terminé sus créditos para la maestria y acudié a la famosa
URI para recabar el certificado correspondiente, se encontré con un
nuevo mundo,formadopor impuntualidades,olvidos, errores, pér-

didas de documentosy otras negligencias mas; tambiénle tocé una
secretaria que, ante su desesperacién porque los meses pasaban y
no lograba obtener el documento necesario para solicitar su exa-
men de maestria, le dijo: ‘‘;Pero usted quién se cree que es?’’ Casi
sin aliento, pero con dulzura, mi hijo le contesté: ‘‘Un estudiante  
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universitario. Y usted sefiorita, ;podria decirme quién se cree que
es?’’. El desplante le cost6 a mi hijo otros dos meses de espera,
que podrian haber sido mas si no hubiera intervenido a su favor
una autoridad burocratica de la UNAM. Finalmente, Ricardo obtu-
yo su maestria con mencién honorifica.

El puntoes quela centralizaci6n de las decisiones administrati-
vas en un mundodel tamafio de la UNAM crea monstruos, y que
el Gnico talisman conocido quelos cancela es la formula bonapar-
tiana, divide y venceras. La solucién a este problemaes fraccionar
a la administraci6n actual de la UNAM en tantas unidades comoes-
cuelas, facultadese institutos la constituyen; en lugar de unasola

Direcci6n General de Proveeduria, de Obras o de Personal, hacer

una para cada dependencia universitaria. El objetivo seria que ca-
da unidad académica de la UNAM tuviera una administraci6n pro-
pia y autosuficiente, cuya funcién principal seria colaborar con
eficiencia para cumplir con los objetivos legitimosdela instituci6n.

c) Mi tercera y Gltima proposici6n es menosdefinitiva y especi-
fica para lo que nos interesa hoy y aqui a todos, que es aprovechar
el proximo Congreso Universitario para generar una Universidad
mejor para el futuro de nuestro pais. Estoy convencido de que el
cambio fundamental que requerimos hoy en la UNAM noes nilegal
ni estructural nipolitico: e/ cambio que necesitamoses de espiritu,
de intenct6n y de compromiso individual. Lo que México necesita
hoy no son nuevas estructuras sociales, politicas o econdémicas, sino
un tipo mas fresco de ciudadano, menoscinico y mas espontaneo,
menos egoista y mas generoso, menos mafioso y mas inocente; un

grupo importante de mexicanos querecuperelosvalores dela cul-
tura universal para el resto del pais. Esta recuperacién no puede
hacerse bien (que es la Gnica manera en quevale la pena hacerla)
si nos concentramosen el DF y si mantenemosese tamafio mons-
truoso, y todavia menossi seguimoscreciendo. Pero debeiniciarse

en algunaparte,y yo creo que la responsabilidad nos corresponde
a los miembros dela UNAM. José Vasconceloscaracteriz6 para siem-
pre a nuestra UNAM con el lema: POR MIRAZA HABLARA EL ESPiRITU. Per-

sonalmente a mi nunca me hagustado lo de la raza, por la

implicaci6n racista que pudiera encontrarsele (y sospecho que fue
precisamente eso lo que quiso decir don José), pero en cambio me
convencesu identificacién de la UNAM conla voz del espiritu, con

el medio a través del cual nuestro pais, los mexicanos (de cualquier
taza o mezclade ellas que cada quien sea) podemosexpresar nues-
tros valores mAs altos y alcanzar nuestras aspiraciones mAs justas.  
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Quiero terminar reafirmandoalgo en lo que siempre he creido
y que meha servido como temacentral de esta presentaci6n, aun-
que no lo he enunciado todavia en forma directa: la UNAM debe
sentirse profundamente integrada con la sociedad a la que perte-
nece, debevivir con plenitud sus problemas y participar en ellos
con toda su capacidad, pero debe hacerlo como Universidad y no
comopartidopolitico, porque cada unade estas dos estructuras so-
ciales (Universidad y partido) tienen sus funcionesespecificas muy
importantes que desempefiar dentro de la sociedad, que no deben
desatender porquetanto ellas comola sociedad se empobrecen; tam-
bién creo que los universitarios tenemos las mismas obligaciones
civicas que el resto de los ciudadanos del pais para participar en
la vida politica de México, pero no comouniversitarios, porque la
UNAM noes un partido politico, sino como mexicanos, y dentro o fuera
del partido politico de nuestra eleccién. Finalmente, quiero expre-
sar mi mas ferviente deseo de que en el proéximo Congreso todos
los universitarios fijemos como nuestro Gnico objetivo mejorar a la
UNAM para que cumpla lo mejorposible con sus funciones; no im-
porta quehaya diferencias en lo que muchospiensen sobre lo que
significa una ‘‘UNAM mejor’’, qué bueno quelas haya y quese dis-
cutan en un climade atencién y mutuo respeto; tampoco importa
que haya diferencia en lo que muchos piensen que deberian ser
las funciones de la UNAM, qué buenoquelas haya y quese discu-
tan en un ambiente de debate constructivo y dealtura. De lo que
debemos mantenernosbien alejados es de abogar por que la UNAM
no slo no sea mejor , sino que deje de ser una Universidad.

Muchas gracias.
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LA UNAM €s unainstituci6n social especifica cuyos problemas

- deben ser examinados tomandoen cuentasus caracteristicas
propias, determinadas tanto por su historia como porel contexto
nacional y social en que ha de cumplir sus fines y funciones basi-
cas. En consecuencia, sus problemas no puedenser abordadospo-
niendo como modelos a universidades extranjeras, como por
ejemplo, las de Harvard, Oxford o Mosca, que tienen otras carac-
teristicas y responden a otras condiciones nacionales y sociales.

2. La Universidad no existe por si y para si, sino por y para la
sociedad. Existe para satisfacer determinadas necesidadessociales
y por ello no puedeser separada de la sociedad. Si hoy necesita
transformarse es no sdlo porque la sociedad se ha transformado,
sino también porque su transformacién es necesaria para el pais,
la nacion, la sociedad. :

Universidad significa ‘‘universalidad’’, pero el modo dedarse
ésta o los limites u obstaculos que encuentra, dependendela so-

ciedad concreta, particular, en que la Universidad cumple susfi-

nes o funciones basicas. Baste fijar la atencién en la historia de
nuestra Universidad desde la Universidad Real y Pontificia de la
sociedad colonial hasta la Universidad de la época independiente
y la que surge despuésde la Revolucién hasta nuestros dias, para
comprenderla relaci6n entre Universidad y sociedad, ya sea como
freno para el progreso cientifico y social, ya sea para impulsarlo.

3. Comoinstituci6n social especifica, que existe para servir a
la sociedad, aunque el modo deservirla varia con el tipo de socie-
dad, la uNAM ha de cumplir ciertos fines basicos y especificos. Es-
tos fines, asignados tradicionalmente a las universidades, son: a)

producir conocimientos, b) transmitir los conocimientos adquiri-
dos y, con base en ellos, formar los profesionales que necesita la  
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sociedad, y c) difundir los conocimientos y, en general, la cultura,
mas alla de la Universidad. Todosestos fines tienen que ver con
el conocimiento (producirlo, transmitirlo, aplicarlo o difundirlo). Por
esta raz6n,son fines esencialmente académicos,y por ello, puedeafir-
marse quela naturaleza propia, especifica de la Universidad, lo que
la distingue de otras instituciones sociales, es la academia. Pero,
en cuanto quela Universidad existe para servir a la sociedad,el in-
cumplimiento deestos fines basicos o su cumplimiento mediocre
o defectuoso atenta contra la raz6n de ser de la Universidad como
instituci6n social especifica.

4. Comotal institucién, los fines especificos que constituyen
su sustancia académica, nosonfinesen si, sino fines que a su vez
son medios para cumplir el fin Gltimo que justifica su existencia
académica:servir al pais, servir a la sociedad. Este fin en cuanto
que debe impregnar todas las actividades y funciones de la UNAM
(investigar, ensefiar, difundir la cultura), no es extrinseco, sino in-

trinseco a ella. Hay, por tanto, una dialéctica insoslayable delos
fines de la Universidad: no cumplesu finalidadsocial, de servicio,
si no cumple sus fines propios, especificos: producir conocimien-
tos, transmitirlos, difundirlos y formar profesionales; pero tampo-

co los cumplesi esta producci6n, transmisién, formaciénprofesional
y difusi6n cultural se desliga de la orientaci6n social, nacional o
finalidad Gltima de la instituci6n.

5. Los anilisis y estudios realizados en estos dltimos afios por
diferentes miembroso sectores de la comunidad universitaria, per-
miten llegar a la conclusi6n de que,no obstantelos logros alcanza-
dos en el cumplimientode sus fines propios, especificos —logros
que no puedendejar de ser reconocidos—,la investigaci6n,la en-
sefianza y la formaci6nde profesionales es, en términos generales,
insuficiente y de un nivel académicoinsatisfactorio. Y cuandoeste
nivel alcanza cuotas satisfactorias, la investigacién y la docencia se
hallan separadas, en gran parte, de la finalidad social que debe pre-
sidit la producci6n y transmisién del saber, asi como —con base
en ellas— la formacién delos profesionales que la sociedad necesi-
ta. Al no cumplir adecuadamente susfines propios, o al cumplir-
los insuficientemente o desligarlos de su finalidad Gltima, social,

la UNAM noes hoyIa instituci6n de educaci6n superior queel pais, la
naci6n, la sociedad necesitan.

6. La situaci6n actual de la Universidad es un fendmeno com-
plejo, que no admite los enfoques unilaterales que atienden sdlo
aun elemento o un grupo de elementosaislados. De ahi que haya
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que considerar su situacién tomandoen cuentalas relacionesinter-
nas entre sus diversos componentes asi comola relacién que guarda
la instituci6n con lo que esta fuera de ella: el Estado, la estructura

econémicay social del pais, el sistema nacional de educacion en
sus diferentes niveles: primario, medio y superior, etc. Siendoco-
moes una parte de la sociedad, una parte especifica, la Universi-
dad no es unaisla social separada de la sociedad en la que actiia
y por la que, en definitiva, existe.

7. De lo anterior se deduce que,al sefialar las causas delasi-
tuaci6n actual y proponersoluciones para superarlas, hay que to-
mar en cuentala relacién interna entre los problemas universitarios
y la relaci6n que éstos guardan con factores externos. Hay proble-
mas universitarios que surgen, fundamentalmente, por causas in-
ternas y problemas cuya solucién no dependen fundamentalmente
de la Universidad. Hay, finalmente, problemas cuya soluci6n de-
pende dela conjuncién de factores internosy externos. Asi, por ejem-
plo, la elaboracién de planes de estudios mas adecuados en las
diferentes escuelas y facultades es un problemainterno de la Uni-
versidad; la obtencién de los recursos para impulsar la investiga-
cién esta sujeta a la decisién de una instancia exterior: el Estado;
la extensién dela docencia y el aprendizaje a un alto nivel depen-
de de la creacién de las condiciones necesarias para que los profe-
sores y estudiantes puedan acceder y mantenerse en esenivel, lo
cual depende nosélo de la Universidad sino también dela socie-
dady el Estado. Hay problemas quetoca a la Universidad resolver
y ellos —enla situacién actual— debenestar en el centro de la aten-
cién del préximo Congreso y hay problemas que sdlo puedenser
resueltos conla intervenci6n delEstado.Pero, en este caso, la Uni-
versidad debe pugnarpor queesta intervencién en problemas fun-
damentales universitarios, subsidio adecuado, creacién de

condiciones materiales para elevar el nivel académico, etc., no le-
sione la autonomia de la Universidad y contribuya al mejor cum-
plimiento de sus fines especificos y de su finalidad social.

8. Teniendo presente esta imbricacion de factores internos y
externosen la situaci6n actual de la Universidad, podemossefialar

algunas delas causas que intimamenteentrelazadas determinan di-
cha situacién. Nos referiremos principalmente a las causas y los obs-
taculos quese registran en el cumplimientodesusfines y funciones
propios: investigaci6n y docencia, asi comoenla estructura organi-
ca y académica de la Universidad, necesaria igualmente para ese
cumplimiento.   
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9. No obstante que en la UNAM serealiza la mayor parte de
la investigacién del pais y aun reconociéndose sus logros del mas
alto nivel, ella es insatisfactoria —porsu calidad y cantidad— con
respecto a las necesidadessociales y a las exigencias de la revolu-
ciéncientifica, cultural y tecnolégica de la que no puede margi-
nafse nuestro pais. Entre los obstaculos que se levantan en la
elevacién y extension dela investigacion en la UNAM estan:a) el
insuficiente apoyo del Estadoen este campo;b)la falta de una pla-
neaci6n adecuada que respondaa las necesidades basicas de la so-
ciedad; c) la concentracién dela investigaci6n en institutos separados
entre si y de la docencia en la misma4rea del saber (la separaci6n
institucionalizada de la investigacién y la docenciaes dafiina para
unay otra, ya que la docencia a nivel superior tiene que descansar
en unaelevada investigaci6n y ésta, a su vez, se enriquece y pone
a prueba en la docencia); d) la concepcién de la investigaci6n co-
moactividad exclusiva de centros especiales o de posgrado cuando
la preparaci6n para la investigaci6n para futuros investigadores de-
be darse a los estudiantes desde los primerosafios dela licenciatu-
ta; e) la mentalidad individualista, egoista de muchos investigadores

preocupadosante todo porsu prestigio personal o por la repercu-
sién de sus trabajos en los medioscientificos internacionales mas
que por sus efectos en la comunidad universitaria y en la sociedad
(la existencia de revistas en la UNAM en las quelos investigadores
nacionales —ciertamente no todos— publican sus trabajos en in-
glés, revela claramente la mentalidad citada).

10. La docencia en la uNaM, conslas excepciones que confir-
man la regla, es mediocre y tradicional, sobre todo a nivel medio
(preparatorias y CCH) y licenciaturas. El rendimiento del prome-
dio de los alumnoses bajo y con base en la experiencia de mifacul-
tad podemosconcluir que en ella nuestros alumnoscarecen del
bagaje minimo indispensable para seguir al nivel académico nece-
sario los cursos obligatorios y optativos asi comolos seminarios. Tam-
bién aqui caben las excepcionesde la regla y destacar un grupo de
alumnoscon unnivel aceptable e incluso elevado. Aunqueeneste
bajo nivel académicode la docenciay el aprendizaje en nuestra Uni-
versidad puedensefialarse diversas causas, entre ellas: a) la heren-
cia negativa que deja a la Universidadel sistema educativo nacional
(en sus niveles de primaria y secundaria); b) la rebaja delas exi-
gencias académicas en la evaluacién del trabajo académico de los
profesores y del aprovechamiento de los alumnos;c) las deficien-
cias de los planes de estudio y de los métodos pedagégicostradi-
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cionales empleados; d) el personal académico en ciertas dependencias
(no en nuestra facultad). La causa fundamental del desnivel acadé-
mico de profesores y alumnosse busca en el crecimiento impetuo-
so del naémero de alumnos de la UNAM enlas Gltimas décadas;

de unos 100 000 en 1970 a mas de 300 000 en la actualidad. Este
crecimiento espectacular es el que suele caracterizarse como masifi-
caci6n de la Universidad. Pero la masificaci6n asi entendida, como

acceso de esta gran masa de estudiantes a la UNAM,noesla causa

fundamental —ni mucho menosla Gnica— dela baja calidad aca-
démica de la Universidad y, por tanto, de que ésta no cumplasa-
tisfactoriamente sus fines propios, especificos.

11. El crecimiento de la poblacién escolar ha sido realmente
impresionante hasta quedar constituida en la actualidad enlasi-
guiente forma: 140 mil alumnosen bachillerato, mas de 150 mil
en licenciatura, unos 14 mil en posgrado y mas de 20 mil en pro-
gramas de educacién especial. A esta poblacién escolar correspon-
den cerca de 30 mil profesores e investigadores y mas de 26 mil
trabajadores administrativos. Si la existencia de una enormepobla-
cién escolar fuera la causa principal del desnivel académico, la
clave de la soluci6n estaria en unaselectividad rigurosa e implaca-
ble, practicada al comienzo, durantey al final del proceso educati-
vo para asegurar asi la reducci6n y el mantenimientodela poblacién
escolar dentro de los limites exigidos por un excelente nivel aca-
démico.

12. La modificaci6n, entendida como acceso de un gran nime-

ro de estudiantes a la Universidad, tomandoen cuentalas necesi-

dadesdel pais, lejos de ser un fendmeno negativo, es justamente
lo contrario. Se vuelve negativa, como sucedeen la actualidad en la

UNAM, cuando no se han creado las condiciones materiales y

académicas necesarias para extenderen gran escalala calidad aca-
démica en la ensefianza,el aprendizaje y la formacién de profesio-
nales. La masificacién de por si no es incompatible con un buen
nivel académico. En consecuenciael dilema: Universidad de masas
de bajo nivel o Universidad selectiva,elitista de elevada calidad aca-

démica, es falso. La Universidad comoinstituci6n social destinada

a servir al pais no puede reducir la poblacién escolar sin renunciar
al compromiso fundamental y prioritario que tiene con la socie-
dad;pero la Universidad tampoco puederebajar el nivel académi-
co porqueello iria contra los fines especificos que ha de cumplir
al asumir ese compromiso.El pais no tiene nada que ganar y si mu-
cho que perder con una investigacién pobre, una docencia medio-  
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cre y un aprendizaje decepcionante. Necesita un alto nivel académico
para el mayor nimeroposible y no sélo para unaélite que, dadas
las condiciones sociales vigentes, procederia del sector privilegiado
—econémica, social y culturalmente— de la sociedad.

13. El principio dela selectividad con el que se pretendease-
gurar la superacion académica va en contra delas necesidades del
pais que exigen un namero mucho mayordel que constituye la po-
blacién escolar actual de nivel superior. Por otra parte, al fijarse
la atenci6n en las pruebas selectivas, ya sea al comienzo, durante
o al final de la carrera y no en las condiciones académicas y mate-
riales que deben crearse para extenderla calidad académica, es de-
cir,al fijar la atenciénenlos resultados académicosy no en el proceso
que debe conducira ellos, la educaci6n tiene que ser forzosamente
restrictiva. Pero esta restriccién académicaes a la vez, social, ya que
recae sobre todo en quienes se encuentran mas desprotegidos so-
cialmente pararecorrer el camino (para seguir el proceso educati-
vo) que ha de conducir a los mAs altos resultados académicos.

14. El cumplimiento de los fines académicos y sociales de la
Universidad, requiere que sus miembros se organicen para formar
una verdadera comunidad, y que la expresién ‘‘comunidad uni-
versitaria’’ no sea puramenteretérica. La Universidad la constitu-
yen tres sectores distintos que cumplen en ella funciones diversas:
personal académico (investigadores y profesores), estudiantes y
trabajadores. Estas funciones diversas son necesarias y se comple-
mentan para quela Universidad pueda cumplir sus fines especifi-
cos y sus compromisos con el pais y la sociedad. Justamente por
ello, y porque todoslos sectores han de estar interesadosenla fina-
lidad social de la Universidad comina ellos, los diferentes sectores

universitarios y sus miembrosse integran para formar una comu-
nidad. La comunidad noexcluyelas diferencias ideolégicas ni los
legitimos intereses particulares que derivan delas distintas funcio-
nes que cumplen en la Universidad. Pero estas diferencias e intere-
ses No se convierten en antagonismos, ya quenoson irreconciliables
dadala finalidad comin quelos preside. En este sentido, la Univer-
sidad constituye una comunidad y no una sociedad en miniatura. Es
una parte de la sociedad pero no un simplereflejo de ella, en la
que se reproducen sus antagonismos, ya quelos sectores universi-
tarios cuando actéan propiamente comotales no tienen intereses
antagOnicos. Como comunidad destinada ante todo a producir,
transmitir y difundir conocimientos, lo propiamente comunitario
excluye los antagonismospero nola pluralidad deideas, corrientes
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© proyectos, necesaria para la producci6n, transmisién y difusién
del saber.

15. La Universidadsirve al pais, a la sociedad, cumpliendo sus
fines propios, ya sefialados, como institucién social auténoma. La
autonomia para organizarse, legislarse a si misma, planear y pro-
gramar sus actividades y nombrar sus profesores y autoridadeses
vital para que el Estado, fuerzas politicas o sociales diversas no tra-
ten de mediatizarla y apartarla de sus tareas especificas. Una Uni-
versidad sujeta 2] Estado, a un partido o a unsectorsocial particular,
no puede cumplir sus fines propios y, por tanto, los fines sociales
con los que se halla comprometida.Porello, finalidadsocial y auto-
nomia, lejos de contraponerse se necesitan mutuamente. Pero la

autonomia como capacidad —reconocida constitucionalmente— de
disponer de si misma, es propiamente de toda la Universidad y no
s6lo de unsectordeella, si la comunidad universitaria en su con-
junto participa en ese proceso de autodeterminaci6n;es decir, si
la autonomia se vincula a una democratizaci6n efectiva de la vida
de la Universidad. Autonomia sin democracia es autonomia para
unsector que se destaca o separa deella, pero no para toda la Uni-
versidad.

16. El cumplimiento delosfines especificos de la Universidad
fequiere como condici6n insoslayable la observancia del principio
dela libertad de investigaci6ny libertad de catedra, ya que sin una
y otra no se puede, respectivamente, producir y transmitir conoci-
mientos. Pero ambas libertades no pueden entenderse comoliber-
tades para el dogmatismo, el doctrinarismo, la incompetencia o la
irresponsabilidad. Tampoco pueden entenderse, amparandose en
una supuesta neutralidad ideolégica de todo conocimiento, como
libertades incompatibles con la finalidad social a la que ha deser-
vit la sociedad, ya que en definitiva las funciones propias de Uni-
versidad que sirven a esa finalidad en el terreno del saber, sélo

pueden cumplirse si impera la libertad en la investigaci6ny la do-
cencia.

17. La Universidad s6lo puede ser una comunidad efectiva, que
excluya de su senolos antagonismos aunquenolas diferencias ideo-
légicas de todo tipo, cuando todos sus miembrosy sectores pueden
participar en las decisiones que afectan a la vida de toda la comu-
nidad o puedenelegir y controlar a las autoridades que, en nom-
bre de la comunidad, toman dichas decisiones. En pocas palabras,

la comunidad solamente es propiamente tal cuandoporlas rela-
ciones entre sus miembrosy sus representantes es democratica. Lo
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quecaracteriza actualmentea la estructura de la UNAM, a su régi-
mende gobiernoy a las relacionesentre sus diversos sectores —aca-
démico, estudiantil y trabajador— es su estructura profundamente
antidemocratica.

Pero hay también cuestiones que afectan sobre todoa profeso-
res y estudiantes en general o a los de unaescuela o facultad en
particular o a un solo sector: los investigadores de una rama muy
especializada del saber, los trabajadores, etc. Tomando en cuenta
estas particularidades corresponde a la comunidad tomar las deci-
siones que toca a los funcionarios y autoridadesejecutar. La demo-
cracia no es sdlo asunto formal, sino que tiene que manifestarse
en la vida real de un modoefectivo. La democracia es incompati-
ble cwr 's manipulacién de la mayoria por grupos o camarillas, y
es incompatible asimismo con su simulacién.

Por ello debe partir de las unidades minimas (académicas,co-
legios de profesores o salones de clase, afios escolares, tratandose
de los estudiantes). La democracia universitaria se anulasi el acti-
vismo de una minoria acaba por imponersu voluntad, o si el can-
sancio o la apatia dejan el campolibre para que la minoria aparezca
como mayoria(tal es el riesgo del asambleismo).

18. Puesto que la Universidad es una institucién especifica al
servicio de la sociedad, del pais, para lo cual tiene que cumplircier-
tos fines especificos que requieren, a su vez, autonomia, libertad
de c4tedra y democracia interna, las relaciones entre universidad
y politica tienen que considerarse en el marco de esta caracteriza-
cién. La autonomia garantiza que ningunainstancia exterior, poli-
tica o social, la aparte del cumplimiento de susfines. La libertad
de catedra al oponerse a la sujecién a una doctrina o corriente de
pensamiento asegura la pluralidad de ideas indispensable para produ-
cir, transmitir y difundir el saber. La democracia interna al pro-

piciar la participacién de toda la comunidad enel disefio de sus
fines, permite una realizacién de ellos mas elevada y mas acorde
con las necesidadesdel pais. Precisada asi la naturaleza,fines y fun-

ciones de la Universidad, hay que precisar también de quépolitica
se habla cuando se la pone —en unsentido u otro— enrelaci6n
con la Universidad. Por supuesto, hay que descartar la politica co-
mo politiqueria, es decir, como actividad oscura, tortuosa, enca-

minadaa satisfacer en y con la Universidad intereses mezquinos,
turbios, de grupos o personas. Puede hablarse también de politica
partidista o de partido comoactividad practica de los individuos
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basicos, especificos, que le corresponde cumplir. Lo cual significa
biar el podery, conello,el estado de cosas vigentesen el pais. Co-
mo cualquier otro ciudadano,el universitario puede si lo desea
practicar esa politica. Finalmente, politica es toda actividad de los
miembros dela sociedad —organizadoso no en partidos— asi co-
mo delos grupos, instituciones o entidadessociales que tiene que
ver con los asuntos pablicos y, en particular, en relacién con el
Estado.

19. La Universidad,la realizacién de sus fines, es incompati-
ble conla politica en el primer sentido: comopolitiqueria. En cuanto
al segundo,comopolitica partidista, la Universidad reconocelale-
gitimidad y necesidad deesta politica, pero sin asumir comoinsti-
tuci6nla politica de un partido. Aunquelos universitarios pueden
hacer politica partidista dentro deella, la Universidad comoinsti-
tuci6n no puedesujetarse, sin violar su autonomia, a las decisiones
de un partido. Pero esto no puede impedir que los partidos —y
no sdlo ellos: también sectores sociales diversos y miembrosde la
sociedad no agrupadosen partidos— se pronuncien piblicamente
dentro y fuera de la Universidad sobre sus asuntosvitales y, en pri-
merlugar, sobre como cumple —o incumple— sufinalidadsocial.
Y esto tiene claramente un alcance politico. De modo andlogo
los universitarios no s6lo deben conocer dentrode la Universidadlas
doctrinas o corrientes en que se apoyan determinadas actividades
politicas, sino también la visi6n que tienen del pais, al que la Uni-
versidad debeservir, los diferentes partidoso sectores sociales. Esto

no viola la autonomiani la libertad de c4tedra. Sélo las violaria sila
Universidad se sujetara a las decisiones de un partido o,si dentro
de ella, se impusiera una corriente de pensamiento 0 una tenden-
cia filos6fica, cientifica o social.

20. La Universidad no puededejar de hacerpolitica ni ocultar
que la hace, entendida en el amplio sentido que antes hemosse-
fialado. Establecer prioridades en un proyecto nacional y determi-
nar la naturaleza y el alcance de éste, es hacer politica. Examinar
la politica presupuestaria del Estado, enfrentarse a su politica actual de
recortes en materia de educacién, pugnar por que el apoyo del Estado
corresponda las exigencias académicas y orientar la producci6n de co-
nocimientos contra el desarrollo y la dependencia, es hacerpolitica. Por
otro lado, en circunstancias hist6ricas determinadas, la UNAM como
instituci6n y nosélo los universitarios (lucha por la autonomia en 1929,
defensa conjunta de la autonomia de las libertades democraticas  
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debpais, en 1968), ha hecho abierta y claramentepolitica. Pero cier-
tamente, la politica —o mas bien determinada politica— puede
ser incompatible con los fines de la Universidad cuando obstaculi-
za o impide su cumplimiento. Los dafia o anula cuandoal tratar
de someter a la Universidad a objetivos partidistas o inmediatos,
se niegan las condiciones mismas indispensables (autonomia,liber-
tad de catedra e investigaci6n) para cumplir sus finessociales y aca-
démicos. Y atenta contra ellos igualmente, cuando la politica
desplaza lo que en la Universidad es esencial: el dialogo, la persua-
cién, la negociaci6n, porla violencia, la intimidacién o la injuria.
Y se contraponena ellos, por dltimo, cuandola esencia democrati-

ca dela politica en la Universidad sucumbeante la manipulaci6n,
el clientelismo politico o el autoritarismo.

21. Pero el antidoto contra la politica que nosirve a la Univer-
sidad y que, portanto, es incompatible con la politica en su senti-
do més profundo encaminadaa servirla, y en consecuencia, a servit

al pais, no es la academia pura, incontaminada,al margen de toda
politica. El dilema: gacademia o politica? es falso, porque no se
trata de sacrificar un término a otro como hacenel academicismo
y el politicismo. El primero, ignorandola finalidadsocial de la Uni-
versidad, hace delos fines académicos,fines en si. El segundo,pre-

tendiendosujetar la Universidada cierta politica en nombre de su
finalidad social, ignora —o pretende ignorar— quela Universidad
s6lo puede cumplir esa finalidad social cumpliendosusfines espe-
cificos, académicos. En un sentido propiamente universitario, lo
académico es politico, y lo politico no puede desligarse de lo aca-
démico. Concebida comoinstituci6n social que cumpleespecifica-
mente, enel4rea del saber, una finalidad social, no puede aceptar

el dilema de academia 0 politica. Decidirse en favor de un término
del dilema con exclusién de otro significa separar tajantemente lo
que en la Universidad tiene que estar indisolublemente unido. De-
cidirse por la academia, o mas bien por el academicismo,es pre-
tender hacer de la Universidad una entidad aséptica, 0 neutra,
ideolégica y politicamente, aunque enlarealidad sesirva conello
a determinada politica. Decidirse porla politica, o mas bien por
la manipulaci6npolitica, sacrificando en la practica a la academia
es —como demuestran ciertas experiencias lamentables en nuestro
pais de la llamada Universidad-Pueblo— contribuir a rebajar el ni-
vel académico y a destruir conello a la Universidad comoinstitu-
cién que para cumplir su finalidadsocial tiene que cumplir sus fines
propios, académicos.  

La Universidad del futuro 159

Por Gltimo, ¢c6mohadeserla Universidad del futuro? En cierto
modo,las carencias, limites y defectos de la presente, nos indican
el camino quehade seguir. Pero este caminosignifica partir de
las posibilidades existentes y contribuir todos los miembros de la
comunidad, cada uno desde la responsabilidad que debe asumir
y del lugar que ocupa enella, a realizar esas posibilidades.

Podemosdecir, en términos generales, que ha de ser una Uni-
versidad que cumpla en mis alto grado que la presente los fines
basicos, especificos, que le corresponde cumplir. Lo cual significa
que la responsabilidad principal en este terreno corresponde a los
universitarios mismos. Pero, a la vez, por su relacién con la socie-

dad y particularmente con el Estado, hay problemas que no pue-
denresolvetse sin el apoyo de ellos. Y, porello, los universitarios
debemosser conscientes de esto, y exigir al Estado, a diferentes ins-
tituciones de la Sociedad Civil, la parte que les toca en la solucién
de los problemas de la Universidad, ya que porser unainstituci6n
social no pueden rehuir su propia responsabilidad. Pero la parte
principal, insistimos, correspondeenestatarea a los universitarios
mismos. Y en la medida en que asumansu parte, tendran autori-
dad para exigir lo queles corresponda a las otras partes —Estado-
Sociedad Civil—, que estan fuera de la Universidad misma.

Por lo quese refiere a la produccién de conocimientos, la Uni-

versidad del futuro debe asegurar su elevaci6n encalidad y su ex-
tension a campos més cercanos a las necesidades sociales. Debe
asimismo estar mas vinculadaa la docencia, al derribarse el muro
que divide a docencia e investigacién. Y, finalmente, debe derri-
bar los muros en su propio campoy ser mas interdisciplinaria. Pero

ciertamente, para extendery elevarla calidad dela investigaci6n,
la Universidad tiene que aumentar el nimero de investigadores y
proporcionar a éstos mejores condiciones materiales (remuneraci6n,

medio e instrumentos, preparacién) para realizar su labor.
Todolo cual requiere de la comprensi6n y apoyo correspondien-

tes de la sociedad y el Estado.
La Universidad del futuro tiene que elevar también la calidad

de su docencia, facilitando los recursos y las condiciones para ello,
eliminandola rigidez y los anacronismosdesus planes y progra-
mas, sustituyendoenella el énfasis en lo informativo por lo forma-
tivo y desplazando lo repetitivo y memoristico por lo creativo y
asimismoel enfoqueunilateral porel interdisciplinario. Pero, a la
vez, hay que atender nosdlo a transmitir el saber y formarprofe-
sionalmente, sino también dar conciencia de las consecuencias so-   
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ciales de ese saber, de su aplicaci6n y del ejercicio profesional. Al

igual que enla investigacién, en la docencia hay que dar respuesta
a la pregunta deciencia ‘‘para qué’’ o ‘‘para quién’’.

En la Universidad del futuro, su administraci6n, su gobierno,

ha deestar al servicio del quehacer académico y para garantizar es-

to hay que democratizarla globalmente a fin de que los miembros

de la comunidad participen, en una u otra forma y en uno

u

otro

nivel, en sus grandes decisiones asi como enel control de éstas.

Finalmente, la Universidad del futuro ha de poner por encima

de todosusfines especificos, académicos, pero consideradoséstos

a su vez comofines de la sociedad, y no de un sector dominante

o privilegiado de ella.

 

 

DOCUMENTOS

El pasado mes de diciembre de 1989 el doctor Francisco Mité Quesada fue
objeto de un homenaje en el congreso Nacional de Filosofia que se realiz6
en Tryjillo, Pera. Este homenaje, al que nos asociamos,se hizo con motivo
de los 70 afios del filésofo. Nos honra mucho publicar la entrevista que le
hizo el doctor José F. W. Lora Cam, donde se tocan diversos aspectos del
pensamiento deeste destacadofilésofo y maestro latinoamericano. L.Z.
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PENSAR CON MIRO QUESADA

Por José F. W. Lora Cam

ost F. W. Lora Cam: Enesta oportunidad vamosa tenerel pri-
vilegio de entrevistar al doctor Francisco Mir6 Quesada, quien

s considerado en este pais comoel primerfilésofo, por su produc-
ci6n intelectual, por sus aportes, especialmentelos reconocidos por
Ferrater Mora. Basta revisar el Diccionario de Filosofia en lo que
se refiere a la teorizacién —una de las cosas mas dificiles en la
epistemologia— dela filosofia de las matemiticas. Esto demuestra
la capacidad del doctor Miré Quesadaenla filosofia de la matema-
tica. Todos esperamosel segundoy el tercer volumen desu Filoso-
fia de las MatemAticas, porque ha quedadotruncala primera parte.

Nos vamosa permitir formularle algunas preguntas. En primer tér-

mino ¢qué entiende usted porfilosofia?
FRANCISCO MirO QuesaDa: Antes de contestar a su pregunta

quiero agradecerle muchola gentileza que usted ha tenido de diri-

gir palabras tan honrosas a mi persona. Ahora voya tratar de res-

ponderle. La palabra fi/osofia, como todas las grandes palabras, es

muy ambigua, muy vaga. Cuando unotrata de aclarar el significa-

do de una palabra, tiene que ver doscosas: primero, el nticleo sig-

nificativo, que yo llamo nicleo de nitidez, y, luego, la penumbra

significativa, penumbra de vaguedad o deborrosidad. La palabra

filosofia tiene un nicleo de nitidez muy, muy sdlido, muyclaro,
pero tiene una enorme penumbra deborrosidad.

Niicleo de nitidez. Nadie puede dudar que Parménides fue un

filésofo, que Heraclito fue un filésofo, que Platon fue un filésofo,

que Kantfue un filésofo, que Hegel fue un filésofo, que Marx fue

un filésofo, que Bertrand Russell fue un filésofo, que Husserl fue un

filésofo. Nadie lo puede poner en duda; pero ahora yole haria la

pregunta a usted: fue Nietzsche un filésofo?
L.C.: Fue un poeta.
M.Q.: Unos dicen que fue poeta, otros un profeta, otros un  
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fildsofo. Entonces hay una especie detierra de nadie en quelafilo-
sofia puede confundirse o entretejerse mas bien, conla literatura,
con la religién, con el misticismo.

L.C.: Entonces seria el caso de Camus.
M.Q.: Exacto.

L.C.: ¢Y Kierkegaard?
M.Q.: Muy buena pregunta, exacto. Camus a mi meencanta

porque es un humanista apasionado,nosé si usted le ha hincado
el diente a E/ hombre rebelde. Se lo recomiendo entusiastamente,
es un libro que hayqueleer, es apasionante,es de un vigor huma-
nista y de un radicalismo; pero es mas literato quefildsofo.

L.C.: ¢Y en el caso de Kierkegaard?, jel misticismo?
M.Q.: Si, Kierkegaard sinceramente me cae un pocopesado por-

que es interesante, pero es raro. El es un protestante que vive tor-
turado porla idea del pecado, le da vueltas al pecado.

L.C.: ¢La patologia del pecado?
M.Q.: Es complejo, muy enredado, con cosas muybrillantes

y muy profundas, pero no, no es de mi gusto.
L.C.: ¢Y entre Platén y Aristételes, a quién prefiere usted?
M.Q.: Sin vacilar a Plat6n.

L.C.: Pero si usted es logico y Aristételes es el padre de la légi-
ca, gno hay una contradiccién?

M.Q.: Me haceusted una pregunta que meincita a hablar, una
preguntainteresantisima, porque para mila filosofia es légica, to-
da la filosofia esta en el nticleo de nitidez; todo lo que esta en el
nucleo de nitidez es logica por una raz6n muy simple, porque cuan-
do la filosofia comienza en Parménides y Herdclito, comienza con

los presocraticos, el gran comienzo. Parménidesutiliza el /ogos pa-
ra buscar el ser, para buscar la verdad y superar la apariencia y, 16-
gico viene de /ogos. Luegola filosofia es légica, por eso me he
dedicado tanto a la légica, por eso he podido penetrar bastante en
la filosofia porque dedicarse a la logica de verdad es dedicarse a la
filosofia.

La légica de Aristoteles es una formalizaci6n parcial dentro de
la légica, una rigorizaci6n deciertos aspectos de la légica; pero Plat6én
es un légico formidable y ademas Platén es el primer filésofo com-
prometido dela historia. En la Carta séptima hay una pasaje ad-
mirable porque usted conocelahistoria, la relaci6n entre Plat6n

y Dionisio, el tirano de Siracusa.

L.C.: Su tragedia.  
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M.Q.: Dionisio, como buentirano, tenia una vanidad infan-
til, se sentia filosofo, se sentia maravilloso y admiraba a Plat6n,

quien tenia mucha fama. Quiere atraer a Plat6n y quiere cambiar
su gobierno de acuerdo con los grandes planteamientos platéni-
cos, quiere hacer un gobierno nuevo, puro, humano,y llamaa Pla-
ton; éste duda mucho, muchisimo, porque sabe quees untirano.
Pero hay un amigo de Platén, sobrino de Dionisio, Dion, quele
insiste. Cambian varias cartas.

En la Carta séptima dice lo siguiente: ‘‘acepto ir, porquesi
no voy, podrian creer que sdlo soy un hablador y que no vivo de
acuerdo con lo que digo’. Entonces, para mi, Platénesel primerfil6-
sofo comprometido dela historia,es el primerfilésofo quese arriesga
por susideas; y llega a la corte de Siracusa y comienza a hacer la
reforma; inmediatamente toda la corte, todos los cortesanos que

eran unos corrompidosy adulonesse ven en peligro. El tirano ade-
mas deser vanidoso le da una inmensa importancia al chisme, es
una cosa curiosisima, no haytirano a quien nole encante el chisme.

L.C.: ¢Como el de Palacio?
M.Q.: Prefiero no juzgar en absoluto, es el Presidente del Pera

y yO fespeto eso; pero yo si conozco de algunos tiranos —prefiero
no decir los nombres— quelo primero que hacian, apenas se des-
pertaban, antes del desayuno, ahi tenian dos o tres para los chis-
mes;y el tirano cree cualquier chisme. Entonces usted puede hacerle
cortar la cabeza a alguien, chisme4ndolo con untirano. A Platon

lo chismean, y entonces Dionisio, claro, lo respeta, no lo mata, lo
va aislando. Plat6n se queda aisladoen la ciudadelay, alfinal, sus
amigostienen quehacer enormesgestiones,y lo sacan entre gallos
y medianoche. Parece que el barco se hunde, lo capturan unospi-
ratas, tienen que rescatarlo, pasa una aventura tremenda. Por eso
yo admiro tantoa Plat6n, porqueel /ogos noes sdlo te6rico, es prac-
tico, en sentido kantiano, en sentido hegeliano, en sentido mar-
xista /ogos, la raz6n, es tedrica y practica.

L.C.: Pero hay siempre unacontradiccién porque usted meha-
bla delfildsofo politico y del filosofo logico, entoncesustedes 16-
gico; pero también es politico.

M.Q.: Es quela légicalleva a la politica, por una razon muy
simple, porque el quees légico,o sea, en el gran sentido dela 1o-
gica, no el logico matemitico, de unos simbolitos, que eso lo tuve
que aprender para metermeenla légica, hasta que descubrila gran
logica. El que es légico de verdad lo es porque esta motivado por
el ideal de vida racional. ¢Y en qué consiste el ideal de vida racio-
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nal? En tratar de que el mundosea racional, de que la sociedad
sea racional. Pero la sociedad humanaesirracional, porque esta ba-
sada en la violencia, en la opresién, que es lo mas irracional del
mundo; entoncesser racional, ser racionalista es querer que en
la sociedad no haya opresién. Porque, ¢cual es la diferencia entre la
razon y la opresién? La raz6n avanza por conviccién, por persua-
sién; la opresién avanza por dominaci6n, por violencia; en conse-
cuencia,el racionalista lucha contra la violencia, pero no contra una
violencia callejera, contra la violencia implicita, contra la violencia
estructural queesla violencia social. Por eso la légica lleva a la po-
litica, lleva a tratar de racionalizar el mundo. Ahi uno se encuen-
tra con la enorme antinomia, queyo llamola antinomia praxioldgica,
queeslo siguiente: de acuerdocon la raz6n, uno tiene que luchar
para que haya justicia en el mundoy para eliminar la violencia en
el mundo; pero a veces uno se encuentra con unaresistencia tan

tremenda que tiene queutilizar la violencia, y ahi viene la paradoja.
L.C.: Pero sigue subsistente el problema, sigue subsistente la

conttadiccién. Si estableciéramos una analogia, ¢primero es el pen-
samiento o el lenguaje?

M.Q.: Es muydificil, gqué es primero la accién o el pensa-
miento?

L.C.: Por analogia el pensamiento o el lenguaje, el lenguaje
como instrumento del pensamierto,la légica comobase dela po-
litica.

M.Q.: Si, claro, claro.

L.C.: Mas o menosesaseria la correspondencia.
M.Q.: Eso seria comodecir qué es antes: el huevo o la gallina.
L.C.: Depende dela gallina.
M.Q.: O del huevo. Para mi primero fue el pensamiento,el

/ogos. En cuanto a misinicios filos6ficos quiero recordar algo. Yo
vivo en estadode inocencia hasta los treintaitantos afios, borracho
de teoria, enamorado de Kant, de Leibniz. Marx me gustaba, pero
no lo encontraba muy te6rico, muy refinado, porque Marx no es
tefinado teéricamente. A mi megustabael refinamiento teérico,
Leibniz, Kant me encantaba, Plat6n, después Bertrand Russell, Hus-
serl, hasta que después maduro y un poco porla influencia, por
logica, llego a la conclusién de que soy extrafio en mi propia tierra
y que el problema fundamental del Peri es la integraci6n.El gru-
po que hasido conquistado,olvidado, oprimidoy el grupoal cual
yo pertenecia.

L.C.: g¢Cémo es eso de que usted pertenecia?
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M.Q.: Si, porque mientras uno notiene conciencia del Pera
puedeseguir perteneciendo, porque unoes 0 no es un héroe, por
comodidad,pero cuando ve desdearriba, ya ve los dos grupos;es
comoel pescado que salio del agua, una vez queel pescadovola-

dorsale del aguave otras cosas. Entoncesyo veo con todaclaridad
que mientras el grupo dominante siga despreciando a la cultura
autéctona, el Pera jamas va a salir adelante.

L.C.: Nunca va a haber integraci6n, ni identidad, ni proyecto

nacional, ni nada.
M.Q.: Jamas, nunca. Volviendo a mis actividades, mi primer

articulo se llama mas o menosasi: ‘‘El indio como desgarramiento

y comoreconciliacion’’.
L.C.: gEn qué afio lo publica?
M.Q.: En el 56. Es mi primerarticulo ideolégico.
L.C.: O sea que usted escribiria su tesis ‘‘Critica de la prueba

ontolégica a través de San Anselmo, Descartes, Spinoza, Leibniz’’,

de 1948 —tesis de Bachiller en la Pontificia Universidad Catélica—,

dentro de sus primeras inquietudes.
M.Q.: Si, dentro de mi etapa de borrachera te6rica.

L.C.: Que concluye en el afio. . .
M.Q.: En el 56. Pero antes debo recordar el Congreso de Filo-

sofia de San Marcos que fue en 1951; en esa €poca fue la guerra

de Corea, atroz; las materias primas suben hasta el cielo y el Pera

se lena de délares. Cuando San Marcos cumplecuatrosiglos se de-

cide celebrar en grande y hay congresos de peruanistas, deliteratu-

ra, de filosofia. Invitamos a Bertrand Russell y nos contesta. Asi

son los filésofos, o por lo menosasi era él. Contesta unacarta y

dice ‘‘yo ya no puedoviajar porque tengo 80 afios y ademas me

acabo de casar’’; era su tercer matrimonio. ‘‘Pero le recomiendo

a mi mas importante discipulo, Alfred Ayer’. Viene Ayer y nos

hacemos intimos amigos, y cuando yo voy a Londres mepresenta

a Bertrand Russell, tuve un almuerzoconél, inolvidable. En el 51

vienen Gabriel Marcel, Ayer, Garcia Bacca, Zea, Pucciarelli; es un

congreso maravilloso y, naturalmente, les ofrezco un espectaculo

folklérico. A propésito, cuando yo veo bailara los indios huaynito

y esas cosas los veo comoextrafios; no siento el menor desprecio

porellos, nunca; porque mipadre siempre me educ6 sobre la base

del respeto humano; cuandolos atacan, los defiendo, los veo co-

monosotros. El 56 me doy cuenta de quelosextrafios no sonellos

sino queel extrafio soy yo, queyosoyel invasor, yo soy el extranjero.

L.C.: gUna especie de Pizarro?
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M.Q.: No, por favor, por favor, no, yo no tengo la culpa de
nada, yo naci. . .

L.C.: Es una broma.
M.Q.: Ya sé. Entonces comienzo a pensar muchosobre esto.

Mas tarde empiezo a aprender quechua, nuncaheIlegado a ha-
blarlo porque es muydificil.

L.C.: gA qué edad?
M.Q.: Mas tarde, el 61, el 62. He logrado darme bien cuenta

de cémo es el idioma. Es un idioma maravilloso. ¢Usted es
cuzquefio?

L.C.: No, yo soy moqueguano, dela linea de Mariano Lino Ur-
quieta, José Carlos Mariategui.

M.Q.: Yo no sé por qué crea que usted era cuzquefio.

L.C.: Mi familia es de Chiclayo, Juan de Dios Lora y Cordero,
José Eufemio Lora y Lora, Juan José Lora.

M.Q.: Ah, si, claro, muy conocidos.
Entonces me doy cuenta de que es un idioma maravilloso, que

se puede traducir del griego al quechua mis facilmente que del
griego al castellano. Me doy cuenta de la gramAtica, tengo mis pe-
guefios speech cuando trabajo con los comuneros,ésa hasido la
etapa mas grandiosa de mi vida. Usted creo que noasistié al dia
de mi homenaje.

L.C.: No, estuve invitado en otro acto.
M.Q.: Comprendoperfectamente. El honor mas grande de mi

vida, es cuando los comuneros de Marco meincorporan, yo soy co-
munero. Marco queda en el Mantaro.

En el Congreso yo hice un poco mi biografia intelectual, explico
cémo descubro al Pera y cémo, desde que me doycuenta de eso,

percibo la integracién y, entonces, cuandoestoy enla politica tra-
bajo mucho con los comuneros, ahi lanzo mis pequefios que-
chuismos.

Lo que pasa es esto, que como soy un hombredelibros, yo siem-
pre aprendo a hablar antes que a entender, entonces puedodecir un
mont6ndecosas en quechua y como mecontestan no entiendo nada,
porque mefalta oido.

L.C.: Ahi es primero el lenguaje que el pensamiento.
M.Q.: Si pues, en este caso por lo menos. Conozcobien laes-

tructura y ahora he decidido tratar de aprender mas el quechua.
L.C.: ¢Hacer filosofia en quechua?
M.Q.: Si, si, porque mire una cosa: en quechua usted puede

decir todo, por ejemplo una vez estaba discutiendo —porque hay
muchotonto todavia que dice que el quechua no puedeseridio-
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ma, que esto, que el otro— cuandoledije que se puede traducir
muybien Aristételes. No seas ridiculo gc6mose va a traducir filo-
sofia al quechua? Oye un momentito,le dije, mira, ¢de donde viene
la palabrafilosoffa en castellano? viene del griego zy de dénde vie-
ne el griego?, bueno, no viene de ningin otro idioma puesto que
los griegos la crearon; y comocrearonla filosoffa los griegos? Me-
diante Phi/ia: amor, y sphia: sabiduria; entonces esto no es mio,

se lo ha dicho Mario Mejia Huam4n, porqueyo no roboideas. En
quechuasaberse dice yachay y amar huaylucuy, yachay huayllu-
cuy, ahi esta filosofia en quechua, ya ve como se puedecrear, ya
ve comohayfilosofia hijito; entonces se qued6 realmente revirado.

L.C.: Volviendoa lafilosoffa en sentido estricto, entre Occam
y Tomas de Aquino ;cual es su preferido?

M.Q.: Yo no soy buen conocedordelafilosofia medieval, de
Occam tengo unaobrita sobre ética a la que una vez traté de hin-
carle el diente y era bien pesada; y comoestoy siempre en otras
cosas lo dejé para seguirlo leyendo y no lo he vuelto a leer. Conoz-
co algo desu logica porque he estudiado algo dehistoria dela logica.

De Santo Tomas heleido parte de la Suma Teol6gica y vatias
partes de la Suma contra /os gentiles, sobre todolas pruebas de la
existencia de Dios, porque un tiempo estuve muyinteresado en
la existencia de Dios, si Dios existia, si no existia. Llegué a la con-

clusi6n de quetodas las pruebas sobre la existencia de Dios son in-
sostenibles.

L.C.: Como Bertrand Russell.
M.Q.: Y Kant.Esta tesis mia casi no la aprueban en la Catélica

porquecriticaba la prueba ontolégica; pero me la aprobaron por-
que dije que Santo Tomas nola acepta, y por eso mela aprobaron.

Yo supongo que comofilésofo Santo Tomas tal vez sea mas
grande que Occam, pero no sé, porque no he profundizado.

L.C.: ¢Seria como tedlogo?

M.Q.: Es quelos tedlogoseran filésofos, la teologia es filosofia
infiltrada en la religion. Los Padresde la Iglesia, los primeros Pa-

dres de la Iglesia, rechazan la filosofia con indignacién jy qué ra-
zon tienen! El /ogos es revolucionario. Yo llamo el /ogos, 0 sea a
la razon, el Su//dozer de \a historia, barre con todo, menos con

el ser humano.
L.C.: Yo diria en contraposici6n queelfilésofo es Occam y el

tedlogo es Tomas.
M.Q.: Tal vez, pero comole digo yo no conozco bien. Ahora

bien, la principal exigencia de una persona que se dedica a la vida
intelectual es la honradez intelectual.  
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L.C.: En la filosoffa moderna, gusted preferiria a Hegel o a

d’Holbach.
M.Q.: Ahi conozco un poco mas. A Hegel, delejos, es una

de las cumbres. El barén d’Holbach es muy simp4tico, a mi me

encanta, es unodelos enciclopedistas que mas me gusta, sé que

es muyapreciadoporlos marxistas por materialista, es el que lleva

mis lejos la aplicaci6n dela racionalidad a la politica, es interesan-

tisimo d’Holbach, pero Hegel no.
El baron d’Holbaches un buenfilésofo, entre los enciclopedis-

tas ocupa un buen lugar, pero Hegel es unadelas cumbres, de

las supercumbresdel pensamiento humano.
L.C.: ¢Y entre Hegel y Feuerbach?
M.Q.: Hegel.
L.GC.: gPor qué?

M.Q.: Hegeles un idealista; como dice Marx, hay quevolverlo

del revés.
L.C.: ¢Pero, todo?
M.Q.: No todo, notodo, no todo; Hegel es realmente dificil

de entenderlo, hay que leerlo varias veces.
L.C.: Con varios ‘‘traductores’’.

M.Q.: La primera vez queyolef la Fenomenologia del Espiritu

la lef de puro macho, porque estaba decidido a conocer a Hegel.

L.C.: ¢Cémoes eso, de puro macho?

M.Q.: Porqueera trabajosisimo, pesadisimo,leia y lefa, retro-

cedia, revisaba y mas o menosentendi. Despuéslei la Logzca, pe-

sadisimo, unacosa attoz; después lei Enciclopedia de las Ciencias

Filos6ficas, eso es mejor.
L.C.: El compendio.
M.Q.: El compedio, ya eso es mucho mejor; y después lo dejé

ahi y profundizo mucho. Tengo unaetapa en que leo mucho de

légica,de filosofia dela légica, muchafilosoffa dela fisica, estudio

fisica, matemAticas; pero después regreso a Hegel por unaserie de

razones, para profundizar, es un gigante. Ah, ya s€ por qué regre-

so a Hegel, el problema fundamental para mi dela filosofia del

siglo veinte es darse cuenta de cual es la racionalidad dentrodela

historicidad de la razon; porque es una delas cosas que mas me

ha preocupado.Es lo que he estudiadotodala vida, es la obra de mi

vida. Cuando profundizo enla légica matematica, la descubro; no

la domino, la conozco bien, entiendo bastante y creo que es un

instrumentoperfecto, definitivo. Sigo estudiando y descubro que

hayvarias légicas, no sélo una, y que son incompatibles. Descubro
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la logica intuicionista que rechaza la légica clasica, que es lo que
yo habia estudiado. Después descubro la légica modal, la logica
erotematica, la légica paraconsistente y unaserie de légicas y en-
tonces digo, zpero quées esto? y yo que soy unracionalista, enton-
ces quiere decir que no hay una sola razon.

L.C.: Hay varias.
M.Q.: Entonces digo, no puedeser, tiene que haberun /ogos,

el Jogos es Gnico; entonces trato de descubrir la unidad dentro de
estas logicas, desde hace treinta afios.

L.C.: Es lo que anota Ferrater Mora.
M.Q.: Me parece que si, en este momento no recuerdobien,

es muy generoso conmigo; entonces medoy cuenta quelosprinci-
pios légicos son histéricos; pero sin embargo debe de haber una
racionalidad en esa historicidad porquesi noel /ogos se derrumba.
Y, entonces, recuerdo: Hegel es el primero en darse cuenta que
la raz6n es hist6rica y regreso a Hegel y lo entiendo mucho mejor
y me deslumbra; pero ¢qué pasa con Hegel? Nosolo descubre que
la raz6n es hist6rica sino que da una solucién; trata de encontrar la
racionalidad dentro de esta historicidad que es la dialéctica.

L.C.: Es lo que salva todo el sistema.
M.Q.: En parte si gpero qué pasa conla dialéctica? La ciencia

sigue progtesando, sigue avanzando: la matematica, la logica, la
nuevafisica y la ciencia revienta las redesfilos6ficas, los antiguos
esquemas filos6ficos sobre la razon. Ningainsistema clasico puede
dar cuenta de lo que est pasandohoy dia en légica, en matemati-
ca, en fisica. Entonces lo que yo estoy tratando de hacer es expli-
car eso o sea encontrar cémofuncionala raz6n, tratar de elaborar
un esquemade la raz6n que permita comprender quées lo que

est4 pasando. Hellegadoa la Giltima palabra:la dialéctica, pero por
otro camino y en forma mas amplia que Hegel. Estoy tratando de
combinar la dialéctica hegeliana con la légica moderna.

Esto es sensacional, desde que empieza el /ogos hay dos ten-

dencias, si usted quiere, la tendencia derechista y la tendencia iz-

quierdista. La tendencia derechista es Parménides, la tendencia solar;

la tendencia izquierdista es Herdclito. Para Heraclito el /ogoses co-

mola armonia dela lira. Entonces hay un /ogosoficial que es la

légica clasica, la logica parmenideana y un /ogos revolucionario,

un /ogos rebelde quees el /ogos heraclitano; y esos /ogos pelean

a través de todala historia, se enfrentan y ahora ya se estan conci-

liando.
El primero en darse cuenta es un brasilefio, un joven genio: New- 
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ton da Costa; lo conozco bien. En 1956 en un Congreso de Filoso-
fia en Sao Paulo, no sé cémonospresentaron;pero el hecho es que
simpatizamos, comenzamosa hablar, nos entendiamos muy bien
porqueyo ya tenia cierta formacion de légica matemAtica y New-
ton da Costa era un verdadero monstruo, conocia todo y habla-

mos mucho, delégica, defilosofia matemAtica. Pero yo le hablé
también defilosofia, no politica, porque en esa €poca no meinte-
resaba mucho, si le hablé de estética, de teologia, de filosofia mo-
ral, de filosofia del derecho.

Newton da Costa me dijo: Usted habla de muchas cosas pero el
matematico debe ser monégamc. Esta muy bien, le dije, pero
yo no soy matemitico, soy filésofo, y el filésofo es poligamo, en
el buensentido de la palabra, que no meinterpreten mal. Ahi nos
hicimos muy amigos y unos cuatro o cinco afios después, cuando
yo ya habia avanzado mas en el conocimiento dela légica, recibo
un trabajo de Newton da Costa.

El trabajo era asi: la légica de los sistemas inconsistentes. Era
sumamente interesante porque Da Costa estaba muy impresiona-
do porlas paradojas dela teoria de los conjuntos de Bertrand Rus-
sell, porque la teoria de los conjuntos permite fundamentar toda
la matemtica, unificar todos los conceptos. No hay concepto ma-
temAtico que no se pueda definir —por lo menosasi ocurria en
aquella €poca— mediante el concepto de conjunto; por eso, antes
de la teoria de los conjuntos se habla de las matematicas, porque
habia de un lado aritmética, del otro lado anilisis, algebra; pero
a partir de la teoria de los conjuntos se habla de la matemiatica,
porque unifica toda la teorfa. Pero cuandosellega a la gran unifi-
caci6n, un matematico —creo que deorigen hGngaro— quesella-
ma Burali-Forti, demuestra en forma rigurosa una contradicci6n,

deriva una contradicci6n de la teorfa que habia servido para fun-
damentar la matemAtica. Fue un terremoto, claro, muy técnico,

no trascendié muchoal gran piblico; pero en el mundo matemé-
tico y filos6fico fue un terremoto. Todos estaban muy impresiona-
dos con eso y Newton da Costa también. El tiene la idea genial
de preguntar por qué se asustan tanto conla contradiccién.La con-
tradicci6n es muy grave para un matemAtico porqueaplicala légi-
ca clasica y seginla légica clasica cuando uno puede derivar una
contradiccién dentro de unateoria, la teoria se derrumba. Porque

eso se demuestra con rigor dentro dela légica clasica, porque den-
tro de esa teoria se puede demostrar cualquier cosa; entonces Da
Costa dice que si en lugar de utilizar logica clasica utilizamos otro
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tipo de légica, en la cual de una contradiccién no se pueda derivar
cualquier cosa, entonces no seria tan grave descubrir una contra-
dicci6n, y asi inventa este sistema que él llama légica delossiste-
mas inconsistentes.

Da Costa no hace concesionesal piblico, describe lo quele sa-
le. Es de un rigor tremendo, presupone mucho entrenamiento16-
gico matemAtico. Pasan los afios, mantengo correspondencia con
él, le comentosu sistema, nos encontramos en Congresos, cada vez
somos mas amigos. Un dia recibo unacarta de él y medice ‘‘He
desarrollado mucho misistema, se llama légica de los sistemas in-

consistentes, esto no es un nombre, esto es muy feo; ta, gno me
podrias sugerir un nombre?’’. Entoncesle escribo unacartay le di-
go “‘llamalc légica paraconsistente’’. :Por qué?, porquenoesconsis-
tente, se aplica a sistemas contradictorios, al encontrar una

contradicci6n el sistema no se derrumba,eso se llama en términos

técnicos consistencia absoluta, aunquenotiene consistencia clasi-

ca, tiene consistencia absoluta; en cambio paraconsistente esal la-

do de la consistencia. Me contesta en una carta: ‘‘me parece
estupendoel nombre’’, y lo adopta. Aunque parezca mentira, eso
se dice en varios libros y él lo dice ahora en unarticulo lindo que
ha escrito sobre un aspecto de mifilosofia, porque me estan ha-
ciendo un homenaje, —usted sabe que cuando uno cumple seten-
ta afios parece que tuviera méritos porque se descubre viejo—. Me
hicieron un homenaje en Trujillo (el 2 de diciembre de 1988), y
ahora meestan haciendo un homenajelosfilésofos latinoamerica-
nos y estan escribiendo sobre mifilosofia o lo que trato de que sea
mifilosofia.

Y Newton da Costa ha escrito sobre mi filosofia de la logica
y de la matemiticay dice lo siguiente: apenas mencionéyo el nom-
bre de este sistema de légica paraconsistente, el nombredala vuel-
ta al mundo en tres meses todo el mundo habla de légica
paraconsistente, es cierto; y me dice que no solamente el nombre
dio la vuelta al mundosino que su propia teoria adquirié fama y
comenz6 a estudiarse y ahora hay un movimiento muyfuerte de
légica paraconsistente. Claro que no es ningdin mérito dar un nom-
bre, pero los nombres no son tan pocacosa, la palabra tiene pues
magia.

L.C.: Los conceptos.

M.Q.: Esa es la historia de Newton da Costa. Creo que Da Costa
es el primer filésofo latinoamericano en hacer una gran creaci6n,
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comparable a cualquier creacién europea; y somos cada dia mas ami-
gos y mas intimos, trabajamos juntos en muchas cosas.

L.C.: ¢Y qué relaci6n se puedeestablecer entre el planteamiento
de Newton da Costa conlas tesis formuladas por Kurt Gédel?

M.Q.: jAh, caramba!Esa es una pregunta que me haria hablar
demasiado. Le puedodeciresto: la légica paraconsistente es un pa-
so mas lejos y mas profundo queel dela légica clasica, el teorema
de Kurt Gédel se hace aplicandolégica clasica; pero utilizando16-
gica paraconsistente se ha superado el teorema. Usted sabe mas 0
menos en qué consiste el teorema. El teoremaes sensacional, seria
muylargo explicarlo en detalle, es esto: demuestra el teorema que
la matemAtica no puede axiomatizarse por completo, que por mas
que usted axiomaticese le escapa algo, esto impide demostrar que la
matemiAtica es consistente, no se puede. Todo el mundocree que
es consistente y sabe que esconsistente, por ejemplo la aritmética,
cémo nova a ser consistente, pero Kurt Godel demuestra que no

se pucte demostrar; pero utilizando légica paraconsistente y logi-
ca relevante si se demuestra que es consistente. Tiene consistencia
absoluta, no consistencia clasica. Entonces se supera a Kurt Gédel

con la logica de Newton da Costa y con otros aportesde la escuela
australiana.

L.C.: zEs su opinion o es una cuestién unanime? Es aceptado
a nivel de la l6gica mundial?

M.Q.: Eso est4 escrito y hay una cosa muylinda: los que de-
muestran la consistencia absoluta de la aritmética son los del gru-
po australiano, unos genios,alli esta Richard Routley, se divorcié
y es tan poco machista que para que su mujerno se cambiara de
nombre él se lo cambié. Su mujer se llama ahora Routleyy él se
llamaahora Silva. Asi son losfilésofos. El que demuestra la consis-
tencia absoluta dela aritmética utilizando légica paraconsistente
y relevante es Meyer, un neozelandésdel grupo de Routley Silva.
Hacen un comentario y escriben un articulo juntos y dicen: ‘‘La
matematica contradictoria —que es un nuevo horizonte dela mate-
matica— comienza en Latinoamérica’. ;Mire lo que estan dicien-
do de Latinoamérica!

Y hay algunos que se preguntan ‘‘cuando vamosa filosofar co-
moen Europa, aqui nohay filosoffa auténtica’’.

L.C.: Estan buscandola.
M.Q.: Salazar Bondy, mi gran amigo a quien respeto mucho,

decia: ‘‘Mientras no se hagala revolucién no puedehaberfilosofia
auténtica’’. Puedeser, pero yo le decfa: ‘‘mira, si, hay prueba de
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que antes de quese haga la revoluci6n puedehaberfilosofia auténti-
ca, gcual es? tu propia filosoffa, hijito, si, t@ haces filosofia autén-
tica’’. No sabia qué contestar.

Bueno,el hechoes que con revolucién o sin revolucién New-
ton da Costa hace unacosa genial y ya hoy dia se reconoce que
hay aportes mundiales dela filosofia latinoamericana y, modestia
aparte, en un tono mucho menor —porque comolégico no me voy
a comparar con Newton da Costa— yo soy unodelos creadores
mundiales de la légica juridica en 1951. Se acaba de publicar un
libro en Italia de un historiador dela filosofia del derecho que se
llama Fazo dondese dice quela légica juridica moderna,la logica
juridica formalizada nace en 1951 con los trabajos de Von Wright
en Inglaterra, de Klug en Alemania, de Garcia Maynez y Miré Que-
sada en América Latina. Entonces hay algunos aportes y ahora hay
muchisimos mas.

Es infantil compararse, yo no estoy diciendo que seamos supe-
riores o inferiores, lo Gnico que digo es que hayfilosofia auténtica
en América Latina, unafilosoffa que ya la toma en cuenta la co-

munidad internacional y cada vez va a haber mas.
L.C.: ¢Hay aportes?

M.Q.: Hay aportes.

L.C.: En el problema de la matemftica, comoustedlo sefialé,

o el de lafisica 0 el de la légica, hay una controversia —que en
miconceptose resolvera quiz4s en los siglos xx1, XxII o xxIlI—, re-
firiéndomea la matemAtica, usted sabe mejor que yo, porque us-
ted es un especialista, yo soy un profano, hay escuelas como el
intuicionismo, el formalismo y el logicismo.

M.Q.: Pero veo que noes usted tan profano, esta usted bien

informado.
L.C.: En consecuencia, usted sabe que hay puntosfuertes y pun-

tos débiles en cada unadelas tres escuelas.
M.Q.: Exacto.
L.C.: Y los soviéticos, que son muy‘‘inteligentes’’, han creado

—segin ellos— el constructivismo. Recogen lo positivo y descar-
tan lo negativo, de acuerdocon sus intereses. Le ponia este ejem-
plo para que usted haga un comentario.

M.Q.: Con muchogusto. Lo primero que tendria que decir es
que ahora ya hay algunas otras escuelas distintas. Hay la escuela
dialéctico geneticista de Piaget, que es muyinteresante, y hay el mo-
vimiento de Routley, que es el oneismo, pero no entremosahi.

En cuanto al constructivismo,los soviéticos no lo crean;el cons-
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tructivismo es un movimiento muy emparentadoconelintuicio-

nismo. Los soviéticos tienen grandes légicos, tienen una gran

tradicién légica y contribuyen a desarrollar el constructivismo y el

intuicionismo. Ya enelsiglo pasado hay un légico formidable que

es Platén Poretsky, que hace grandes creaciones en teoria de las

clases, y antes de la Primera Guerra Mundial hay otro genio de la

légica que se llama Vasilich, es algo sensacional, recién se le esta

descubriendoy sele esta estudiando porque Vasilich es un antece-

sor de Newton da Costa.
Vasilich sostiene que se puedeeliminar el principio de no con-

tradicci6no elprincipio deltercio excluido de la logica, él dice que

puede pasar enla légica algo parecido a lo que paso en la geome-

tria. Asi como hay geometrias euclidianas y geomettias no eucli-

dianas, asi hay légica clasica y légicas no clasicas, en 1910.

Despuéslos rusos tienen al gran Markov, que desarrolla la teo-

ria de los algoritmos de manera genial; a Névikov, a Trajtenbrot,

a Kobrinsky, a Maltsev, {Qué cosa no tienen los rusos!

Entonces gqué opino yo sobre intuicionismo, logicismo y for-

malismo? Nosoy nada de eso. No soy ni intuicionista, ni logicista

ni formalista, le voy a decir por qué.

Nosoy logicista porque segiinel logicismo toda la matemiatica

puede derivarse dela légica, que la matematica es légica y ya hoy

sabemos que noes asi, de ninguna manera, aunqueeso esta en

revision. Le diré por qué, hoy sabemos que la matemAtica no se

puedereducir a la logica, se puede reducir gran patte, pero cuan-

do Bertrand Russell trata de reducirla y crea la famosa y monumental

obra Principia Mathematica, que es lo que le da la verdadera fa-

ma, él mismoreconoce que no se puede. En primerlugar, utiliza

légica de segundo orden. Sin légica de segundo orden usted no

puede derivar la teoria de los conjuntos; pero logica de segundo

orden ya presuponeentidades, propiedades, relaciones, entonces

ya no es légica, o sea la logica no puede presuponer entidades,es

totalmente general dentro deciertos limites como después veremos.

El reconoce queel axiomadeinfinitud noes légico y hoy sabemos

queel axiomadeinfinitud noeslégico, que el axioma de selecci6n

de Zermelo tampocoes légico, entonces ya sabemos que no se puede

reducir la matemtica a la légica.
¢Por qué no soy intuicionista? Porquelosintuicionistas —con

perd6nde la palabra— castran a la matematica. Los intuicionistas

logran eliminar las contradicciones, eliminan gran parte de la ma-

temitica clasica, eliminan gran parte del anilisis, gran parte dela  
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teoria de los conjuntos y aunque reconstruyen, hacen una mate-
miatica rarisima y genial pero, como dice Cantor, arrojan a los ma-
temAticos del paraiso. Entonces, dice Cantor, ‘‘yo no los desalojo
de ninguna manera, pero para no arrojarlos vamosa hacerel for-
malismo’’, gen qué consiste el formalismo? Dice ‘‘buenoesta bien,
los intuicionistas tienen raz6n,no se entiende bienelinfinito, pe-

ro vamosa formalizarlo, vamos a expresarlo con una formula que
no signifique nada, la matemAtica nosignifica nada, es Gnicamen-
te juego de simbolosy asi sale todo’’. Pero es que la matematica
no es un juego de simbolos; la matemAtica es una cosa de una pro-

fundidad insondable, entonces tampoco soy formalista.

L.C.: ¢Pero, hay un reflejo de la realidad en la matematica?
M.Q.: Esa es una pregunta muydificil de contestar.
L.C.: Pero, por lo menos, una abstraccién de la realidad.

M.Q.: Yo creo que la matemAtica es mucho mas amplia que
la realidad; la realidad es una enana comparada con la matemati-
ca, es una pequefia estructura; la matemAtica estudia, nadie sabe
lo que es. Con prudencia se puede decir que la matemitica es la
ciencia que estudialas estructuras y el conjunto de estructuras di-
ferentes es infinito. Una deesas estructuras es la estructura de la
realidad. Nadie sabe comoes,la fisica trata de aproximarse a esta

estructura y la matematica sirve para eso, la matematica es como
la red quetira el pescador al mar y saca con pescados.

L.C.: El instrumento.
M.Q.: Claro, y saca cada vez mas pescados, pero por mas que

haga siempresele escapa el agua, porahiseria lo de nunca acabar.
L.C.: Entoncesusted recusa el intuicionismo, el formalismo y

el logicismo.
M.Q.: Yo acabo de entregar una nuevateoria matematica. Cuan-

do fui a Trujillo (en diciembre de 1988)la estaba creando, estos

dias he terminadode crearla y hay un matemAtico peruanobastan-
te distinguido que esta estudiando en Brasil y que va a hacer su
tesis de doctorado sobre esta teoria. La va a desarrollar, pero usted
dira, gcOmo es queusted ha creado una nueva teoria matematica? Si,

la he creado, nada mas que porlégica, por razonamientofilos6fico.
La filosofia explora y descubre; el matemitico sistematiza y ya cuando
desarrolla es como el contador que lleva la contabilidad y eso ya
no meinteresa.

Yo creo que la matemitica es una ciencia que describe objetos,

es objetiva, no es subjetiva, no es una invenci6n del ser humano.

Siempre he creido que hay una profundarelacién entre matemati-
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ca y ontologia, tengo una vieja discusi6n con Mario Bunge, una
discusi6n muycordial, somos muy amigos.El sostiene quela légi-
ca no tiene nada quever con la ontologia. Yo sostengo quesi. Ul-
timamente, tanto él como yo nos hemos metidoen cosas bastante
hondas en matemiticas, los Gltimos desarrollos de la matemAtica
y de la légica que se llama teoria de los sopoz. El sistema que yo
he creado no es unparalelo ni un reflejo, es como una especie de
sistema dual delos ¢opoi que yo llamo coroz. Un topos es unaes-
tructura matemiatica y la teoria de los conjuntos es un pequefio #o-
os, chiquitito. Yo llamo coros a otra estructura matematica. Le
voy a decir por qué es que yo creo un nuevosistema, por una razon
muysimple, porque ademas dela légicaclasica, hay la légica para-
consistente que es el nombre queyo le pongo la légica de New-
ton da Costa y la logica paracompleta; ahorala légica intuicionista
que adquiere cada vez mAs importancia es una légica paracompleta.

La teoria de los ¢opo?es la teoria de las estructuras que se pue-
den estudiar con légicas paracompletas. En estas légicas a veces no
vale el principio del tercio excluido. Entonces yo hagola siguiente
reflexién: los topoz son estructuras que se puedenestudiar con las
l6gicas paracompletas pero al lado delas logicas paracompletas existe
una légica tan poderosa y tan importante comoella queesla légi-
ca paraconsistente, en consecuencia asi comola légica paracomple-
ta se aplica a ciertas estructuras que se llaman fopoz, la légica
paraconsistente tiene que aplicarse a otras estructuras y esas las he
bautizado yo con el nombre de coro. Ahi nace mi nuevateoria
matematica y esa es la que va a estudiar Sifuentes en sutesis de
doctorado, la va a desarrollar. Todavia hay que desarrollarla, hay
que encontrarlos clasificadores. Es una cosa complicada, porque
un topos —y perdone la pedanteria matemAtica, la pedanteria
lingiiistica— es una categoria que es finitamente completa que tiene
por exponenciacién y quetieneclasificador. Un coros es algo pa-
tecido, pero el problema es encontrar cémo funcionael clasifica-
dor en el coros y en esas estoy. Estoy trabajando con un matematico
que es el mejor discipulo de Tola que se llama Reategui. Volvien-
do a la discusi6n con Mario Bunge, él sostenfa y ha sostenido siem-

pre quela légica no tiene nada que ver con la ontologia. Como
estas son cosas de polendas, asi como yo estoy trabajando con un
matemiatico quese llamaJosé Reategui, que es un gran matemti-
co y ahoraya es filésofo de la matemAtica, Mario Bunge trabaja
con otro matematico, con un candiense quese llama Jean Pierre
Marqui; y ¢qué pasa? dela discusi6n entre él y yo, Jean Pierre Mar-  
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qui medala raz6n a mi, entoncesyo le acabo de escribir a Mario
Bunge: ‘‘Oye Mario, perdona pero tienes que concederme un pun-
to’’, le dije.

Entoncesle pongo mis tribulaciones a Bunge y Mario medice:
“‘Mira Paco, yo estoy trabajando con un matemitico y unfilésofo
de la matemiatica, jovencito, se llamaJean Pierre Marqui, escribele

y consiltalo’’. Entonces le hago una consulta y le digo: ““Yo he
llegadoa la conclusién de quela légica clasica es la logica interna
del topos de los conjuntos’’, y me contesta: ‘‘Tiene usted raz6n’’,
y me mandadostrabajos sensacionales, que yo no hago sino em-
pezar aleer y le escribo a Mario Bunge: ‘‘Oye, perdiste la discu-
sién,la légica y la ontologia estan profundamentevinculadas’’. Esto
melo acaba de mandar Jean Pierre Marqui, nose ha publicado,
ya lo estoy terminandoy se llama:‘‘Légica, logicas internas y ma-

tematicas’’. No puedo explicar lo que es una légica interna, seria
demasiado complicado, porque cuando comienzo acrear estesis-
temay veoestas cosas, estoy seguro de queesta bien, veo cosas de-
licadas, tengo queconsultar, voy a tener queviajar a Estados Unidos
para hablar con Novir pues creo queesel tinico que me puedede-
cir ciertas cosas para ver corot con fopot.

Todoeste trabajo es sobre eso, estoy delirante de entusiasmo,

mehe vuelto a emborrachar de teoria como cuandoera joven pero

no me heolvidadodelafilosoffa politica, de ninguna manera. Me
ha hecho usted meterme en honduras, voy a aburrir al lector, pero

usted tiene la culpa.
L.C.: Es necesario que sus aportesa la filosofia de la matemati-

ca, que es de suponerson aportesa la filosofia mundial, deben ser

reconocidosy conocidos. En ese contexto gusted cree que esta nue-

va formulaci6n que hace enla filosofia de la matematica superaria

las limitacionesy las contradicciones internas del logicismo, del for-

malismo y del intuicionismo?
M.Q.: Completamente. El formalismo, ya nadie es formalista

porquees unaetapahistérica muy importante;el logicismo, no hay
logicista en el sentido de Russell, pero se est poniendo enrevi-
sién; en cuanto al intuicionismo ya se sabe muy bien lo que es,
al principio no se sabia. El intuicionismoesla légica de los ¢opoz,
o sea es una légica paracompleta.

Yo he hecho una cosa quese llama el rombo /6gico, al cual
me teferi en Trujillo. Al principio comenzaba en Parménides, 16-

gica clasica o légica parmenideana,luego

a

la izquierda,logica pa-

racompleta, a la derecha, légica paraconsistente y, al fondo, se  
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cerraba el romboy era légica heracliteana queyo llamolégica seu-
dodialéctica, porque la légica dialéctica no es sino una especie de
légica seudodialéctica; ¢por qué es seudodialéctica?, del griegopseu-
dos, falso, y aletés, verdadero, porqueesa la vez verdaderay falsa,
comoes en Hegel.

L.C.: ¢Y en los soviéticos?

M.Q.: Si, claro, y en unaserie.

L.C.: Kopnin, Rosental.

M.Q.: Si, por supuesto; y también en algunospolacos: Jasko-
vichs, Nowak y otros. Pero cuando terminodetejer el rombo algo
no encaja, el rombo permitiaclasificar la logica porque, como digo
al principio del reportaje que usted me hace, me desconcierta mu-
cho que haya tantas légicas y entonces se han intentado muchas
clasificaciones y ninguna encaja. Entoncesconestos cuatro grandes
tipos de légica, por lo menosla légica proporcional ya esta clasifica-
da, es /6gica clésica, que estudia las estructuras parmenideanas;
fogicaparacompleta, que estudia las estructuras brouwerianas, porque
Brouweres el quecreael intuicionismo;/égicaparaconsistente, que
estudia las estructuras dacostianas, en honor de Da Costa; él no lo

sabia todavia, le voy a escribir y por Gltimo /égicas seudodialécti-
cas, que estudian las estructuras heracliteanas. Pero hay algo que
no marcha, se me ocurre una cosa, no marcha bien porque hay que
voltear el rombo,lo volteo y sale primero Heraclito y al final Par-
ménides y entonces si que ya veola luz.

L.C.: gO sea que triunf6 el materialismo o la dialéctica?
M.Q.: Ni uno niotro. Triunf6 la légica seudodialéctica. La dia-

léctica es un tipo de légica seudodialéctica, pero los dialécticos te-
nian raz6n cuando decian quela légica dialéctica era mas importante
quela logica matematica y yo estaba equivocado,pero hetenido que
estudiar cuarenta afios para darme cuenta de eso. Pero, ¢por
quéyo estaba equivocado?, porla culpa delos dialécticos, porque
los dialécticos eran muy poco rigurosos; pero gpor qué eran poco
rigurosos?, porque no existia el instrumental para formalizarlo. Aho-
fa ya existe gracias a gente como Newton da Costa y como Rou-
tley. Y lo grave es esto, queel instrumental para formalizar la légica
dialéctica no nace enlospaises socialistas, nace en un pais tropical.

L.C.: Brasil y Pera.
M.Q.: El pais de la sambay del carnaval quees Brasil, bueno

el Pera un poco, y luego Australia. Mire por dénde va a nacer la
légica dialéctica. Ahora pues hay una unidad, una cosa fantdstica.
Pero, entonces, cuandovolteo el rombo mire lo que pasa,el punto  
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de partida es la logica seudodialéctica, que tiene unaserie de espe-
cies diferentes, pero relacionadas entre si. Esta la logica dialéctica
tipo Hegel, Marx; esta la logica borrosa de Sare y de Lorenzo Pefia;
la logica del arte, la logica de la mitologia, todoesta en la logica
seudodialéctica y todas las demas légicas son casos particulares de
la logica seudodialéctica. La /6gica paracomp/eta es un caso patti-
cular de la logica seudodialéctica, es cuando usted le agrega a esa
légica el principio del tercio excluido. Y la /égica paraconsistente
es cuando en lugar de agregar el principio del tercio excluido le
agregael principio de no contradiccién. Y la /égica clasica es cuan-
dole agrega los dos principios, 0 sea que se parte de la logica seu-
dodialéctica, en la cual no vale ni el principio de no contradicci6n
ni el principio del tercio excluidoy se llega a la logica clasica o par-
menideana quees consistente y completa. Entonceshay légica seu-
dodialéctica, logica completa pero noconsistente, l6gica consistente
pero no completa y légica consistente y completa queesla légica
clasica, y me sale el romboperfecto.

L.C.: Pero esto que medice recién va usted a redactarlo.
M.Q.: Si, recién lo voy a redactar. Ya lo tengo todo apuntado.

El préximo afio hay un Congreso Interamericano de Filosofia en
Buenos Aires. En el Congreso probablemente voy a hablar sobre
una fundamentaci6n racional de la ética, que es cuando derivo una
sociedad sin clases por pura légica, @ priort.

L.C.: gSin ser marxista?
M.Q.: Sin ser marxista. Le encanté la tesis a Pablo Guadarra-

ma. Medijo ‘‘No deje de mandarmela’’. Se la voy a mandar.
Esta derivacién que hagotiene esta ventaja: que cuando usted

derivala sociedad sin clases por logica dialéctica tiene este gran pro-
blema:la dialéctica es unaley universal y tiene que aplicarse a to-
do, en consecuencia la sociedad sin clases deberia ser negada, y

ustedes los marxistas hacen unaserie de volteretas y dicen no, es

que hay dosclases de contradicciones, pero reconocen que hay una
dificultad.

L.C.: Pero es que hay que recusar la negacién de la negacién
y quedarse con la contradiccién.

M.Q.: Hay un problemaahi. En cambio yo derivo la sociedad
sin clases partiendo de un principio lindo, la derivo como por un
tubo, no hay ninguna contradiccién, no hay ninguna dificultad,
y ademas unifico la ética con la fisica y usted me dir4 cémo. Le
voy a mandar un trabajo que ya estan pasandoenlimpio aqui, que
ya esta listo.
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L.C.: ¢La €ética con la fisica?
M.Q.: Y el mismoprincipio me lleva a la esencia misma de

la fisica y a la esencia mismadela ética. Ese mismo principio me
permite fundamentarla fisica, me permite derivar la sociedad sin

clases. Ya vera usted cémo.
L.C.: Esa es otra primicia mundial.
M.Q.: Bueno, yo no sé, yo no me puedojuzgar. Una vez que

termine ese Congreso quiero dar una conferencia en SADAF.
L.C.: gDénde, doctor?
M.Q.: sapaF es la Sociedad Argentina de Anilisis Filos6fico,

retine a un grupo de estrellas formidables. Ahi estan...
L.C.: Rabossi, Klimovsky.

M.Q.: Bravo, bravo, Rabossi, Alchourrén, Bulygin, Garz6n Val-
dés, Carrié.

L.C.: Todos analiticos.
M.Q.: Todos analiticos, tienen fama mundial, los citan, hay li-

bros sobreellos. El afio pasado di una conferencia sobrela clasifi-
cacién de las légicas. Cayé bien, porque yo he estado con este
problema hace muchosafios. Pero fue después Alchourrén, es un
logico formidable, mucho mejor queyo, tiene un lema quedice:
todo puede formalizarse. Yo le digo ‘‘oye Carlos, no exageres hom-
bre, hay limites’. Bueno, bromeamos, nos fuimos a comer y estu-
vimos conversando comohasta las dos o tres de la mafiana y me
hizo ciertas objeciones muy penetrantes que mehicieron ver que
mi clasificacién era empirica, no habia un verdaderosistema. Aho-
ta, con esto quele he dicho, creo tenerlo. Entonces quiero dar una
conferencia en SADAF, que se va a llamar asi: ‘‘Légica y Ontologfa
o la simetria asimétrica del rombolégico’’; y ahi estoy seguro que
le va a gustar a Alchourrén. La conferencia se la voy a dar a él solo
nada mas, pero va a ir mucha gente.

L.C.: Y usted estaria de acuerdo con un concepto —quizas un
poco primigenio— en tornoa la légica clasica comola disciplina
que estudialas leyes, las formas, los métodos, los procedimientos,
las propiedadesy las relaciones del pensamiento.

M.Q.: Del pensamiento. No, no estoy de acuerdo. Eso yase
superé, porque es muydificil saber cuales son las leyes del pensa-
miento, después de todo lo que ha pasado.

L.C.: Pero esa es la tarea de los légicos.
M.Q.: No, mire,la tarea de los logicos es muy complicada, en

primer lugar le voy a decir a usted lo que piensodela filosofia,
la filosofia no es sino una sola cosa: légica.  

Confrontaci6n Cultural

 



 

LAS GUERRAS EN CHILE Y LA
DESPOBLACION ARAUCANA. REACCION

DE ERCILLA Y OTROS CRONISTAS

Por William Mejias-Lorez

UNIVERSITY OF NEW HAMPSHIRE

IEL SIGLO XVI signific6 para Espafia ganancias econémicas, conso-
5 lidacién de su poderio militar y prestigio, para sus colonias en
las Indias represent6 miseria, ruina de sus riquezas culturales y mer-
mas de poblacién. Peor ain: el régimen colonial introdujo cam-
bios en los patrones de vida que para los indigenas tuvieron
resultados catastr6ficos.' Estos efectos se manifestaron temprano
con la llegada de Cristébal Col6én. Sin embargo, nofue sino hasta
la primera década del siglo xvi cuandoel recién inauguradosiste-
ma de encomiendas comenzéel exterminio de miles de indios. Aun-
que la encomienda otorgabaprioridad a la cristianizacién de los
americanos, los propésitos cristianos quedaron en el olvido: esta
mano de obra gratuita fue explotada inmisericordemente en las
minas,los servicios personales y domésticos y las labores agricolas.
A esto se debié la reaccién del padre Antonio Montesinos, domi-

nico asignado a unaIglesia en Santo Domingo, que en 1512 leyé
su conocido serm6n? en el cual acusaba a los encomenderos de los

1 Guillermo Céspedes del Castillo, ‘‘La sociedad colonial americana en
los siglos xvi y xvu’’, en Jaime Vicens Vives, Historia de Espana y América,
vol. m, Barcelona, Vicens Vives, 1961, p. 388.

2 Véase parte de este serm6n en Lewis Hanke, La /ucha por /a justicia
en la conqutsta de América, Buenos Aires, Sudamericana, 1949. También
Pedro Henriquez Urefia, Las corrientes literarias en la América Hispanica,
México, FCE, 1978, pp. 21-22. Bartolomé de Las Casas admira a Montesinos

y sus expresiones pro-indigenas. Cf. Las Casas, Historia de Jas Indias, en Bz-
bhioteca de Autores Espanoles, vol. xcvi, Madrid, Edici6n Atlas, 1953,
pp. 181-183. Para un estudio sobre Montesinosy otros religiosos que viaja-
ron a América, véase Enrique Dussel, Historia de /a Iglesia en América Lati-

na, Barcelona, Nova Terra, 1972.  
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maltratos que diezmaban a mansalva la poblaci6n indigena. Sus
ideas habrian de repercutir en el pensamiento indigenista delfrai-
le Bartolomé de Las Casas y otrosreligiosos.’

La densidad de la poblacién aborigen durante el petiodo de
1519-1573, conocido comoel de la fundacién delas Indias, dismi-
nuy6 dramaticamente. Si para 1492 se calculaba queexistian en
toda América unos 13 385 000 aborigenes, en 1570 esa cifta cay6
a 10 827 150.‘ Angel Rosenblat indica algunos motivospara este
descenso: epidemias de origen europeo, guerras de conquista, ré-
gimende trabajo, sistema colonizador, derrota material y moral,
alcoholismo y mestizaje.’ Las Antillas fueron las mas sacudidas por
esta disminuci6n. En 1492, las Islas Mayores (Cuba,La Espafiola
y Puerto Rico) contaban con una poblacién de aproximadamente
220 000 indigenas, y en 1570 solo vivian enestas islas 2 150. Igual
ocurrié en Jamaica, que en 1492 la ocupaban 40 000 nativos, y en

1570 esta poblacién ya se habia extinguido por completo.‘

Chile no estuvo exento de estos mismos problemas. No obs-
tante, la causa principal para las despoblaciones de araucanosfue
la existencia de prolongadas guerras en esa region.Se iniciaron és-
tas tan pronto Francisco Pizarro extendié la conquista del Pera a
Chile, luego de que sometiera a los incas. Es el Almirante Diego de
Almagro el que primero viaja a la zona en 1535 con ambiciones

3 Para estos casos, cf. Juan Friede, ‘‘Las Casas y el movimientoindige-
nista en Espafia y América en la primera mitad del siglo xvi’’, Revista de
Historia de América, (México), 34, (1952), pp. 339-411. P. de Leturia, Re/acio-
nes entre la Santa Sede e Hispanoaménica, vol. 1, Caracas, Soc. Bolivariana,
1959. Emilio Lisson Chaves, La iglesia de Espana en Perit, Sevilla, 1943-45.
Fernando de Armas Medina, Cristianizacion del Peri, Sevilla, G.E.H.A.,
1953. Lucas Ayarragaray, La Iglesia en América y la dominacion espanola,
BuenosAires, J. Lajouane, 1920. Constantino Bayle, E/ clero seculary /a evan-
gelizacion de América, Madrid, csic, 1950. Lewis Hanke, Co/onisation et
conscience chrétienne au XVle siécle, Paris, Plon, 1957. Carlos Silva Cota-
pos, Historia eclesidstica de Chile, Santiago, Impr. de San José, 1925. Raul
Vargas Ugarte, Historia de Ja Iglesia en el Perit (1511-68), Lima, Impr. Santa
Maria, 1953. Juan Carlos Zuretti, Historia eclesiastica argentina, BuenosAires,
Editorial Huarpes, 1945.

4 Angel Rosenblat, La poblacton indigena y el mestizaje en América,
Buenos Aires, Editorial Nova, 1954, pp. 122. Para un estudio dela pobla-
cién en América en 1492 finales del siglo xvi, véase del mismo autor La
poblacion de América en 1492, México, El Colegio de México, 1967.

5 Loc. cit.
6 Ibid., p. 88.
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de ganar tierras y gloria para Espafia.’ Antela resistencia de los
naturales, este conquistadorse retiré de Chile poco después en 1537.
Lo sustituy6 Pedro de Valdivia tras ganarle a Pedro Sancho de Hoz
los derechos de exploracién de la provincia.* No tuvo éxitos este
espafiol, que para colmo muri6 a manosde los araucanos. Siguié
a esta tragedia un periodo de incertidumbre,° hasta que en 1556
se nombrépara la gobernacién de Chile a Garcia Hurtado de Men-
doza, quien tampococonsiguiéla pacificaci6n. Otros gobernantes
intentaron la conquista, pero no se alcanzé la pacificacién en todo
el siglo xvi. Tanto es asi que en 1595 los araucanos desencadena-
ron un levantamiento en Curalaba que culminé con la muerte de
Loyola, gobernadordelterritorio. Para entonces, Chile era la Gnica
colonia en plena rebelién contra Espajfia.

Estos enfrentamientos afectaron adversamente la poblacién de
Chile. Si para el 1492 vivian en ese pais unos 600 000 nativos, en
1570 esta cifra continuaba inalterada." Debido a la duracién de
la guerra, poco sorprende esta ausencia de crecimiento. Otras esta-
disticas del siglo xvi son mas desalentadoras. Marifio de Lobera,

7 A los conquistadores los motivaban también los intereses personales en
sus luchas y conquistas: oro, fama, honra,tierras, apellido, etcétera. Cf José
Durand,La transformacton social del conquistador, 2 vols., México, Porraa
y Obregén, 1953.

8 El problemaentre Valdivia y Sancho de Hoz fue bastante complicado.
En Pera, Valdivia conté con el respaldo del marqués Francisco de Pizarro.
Valdivia habia apoyadoa éste en las negociaciones de Malay en las guerras
de las Salinas, en 1537, contra el mariscal Diego de Almagro. Este ultimo,
a su retorno de Chile ese mismoafio, se apoderé del Cuzco, que juzgaba
suyo, y apres6 a los hermanos de Pizarro: Hernando y Gonzalo. Antes de
atacar a Almagro, el Marqués consulté a Valdivia, entre otros. Con un grupo
de soldados bajo su direccién, el amigo dePizarro conel grito ‘‘jPizarro, Pi-
zarro!’’ sorprendi6 a los almagristas, quienes fueron derrotadosenlas Sali-
nas. Sobre estos incidentes véase Ballesteros Gabrois, Francisco Pizarro, Madrid,
Biblioteca Nueva, 1940. Era de esperarse que después de la guerra Valdivia
obtuviera jugosas mercedes; concretamente los derechos de exploracién del
sur de Magallanes. Esa concesi6n fue el motivo del conflicto entre Valdivia
y Sancho de Hoz, pues Carlos V en dos provisiones, una de 24 de enero y
otra del 21 de febrero de 1539, le habia asignado a Sanchola ejecucién de
esa misma empresa sin que Pizarro ni Valdivia conociesen la orden. Pizarro
paso poralto la orden del Emperador. Cf Ratl Porras Barrenechea, Cronicas
del Per, Lima, Sanmarti, 1962, pp. 98-100.

9 Sobre este periodo véase Crescente Errazuriz, Historia de Chile sin go-
bernador, 1554-1557, Santiago de Chile, Impr. Universitaria, 1912.

10 Angel Rosenblat, of. cit., p. 88.  
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cronista contemporaneo de Ercilla,"' especificé que la cantidad de
habitantes de Santiago en 1541 consistia de mas de 50 000 nati-
vos, y que para el 1595 sdlo habia unos 7 000." Al estudiar los
textos de esos afios, en especial La Araucana de Ercilla, vemos que

el temade las despoblaciones aparece tratado con bastante objeti-
vidad.La inclusién de estos hechos muestra la disconformidad de
Ercilla por estas muertes. Hay que apuntar que el poeta apoyaba
la conquista de América y la presencia hispanica en Chile. Pese a
esto, la conciencia del deterioro dela vida de los araucanos produ-
cido porla conquista lo hizo partidario de unapolitica en favor
de la guerra defensiva.? Se manifest6 contra el empleo exage-
rado dela artilleria espafiola y las injusticias de los conquistadores
en las luchas. A esto Ercilla atribuy6 gran parte de las despoblacio-
nes. Ciertamente lo que mis le disgusté fue la ausencia de un plan
bélicu qz° garantizara la paz en la Colonia. Es harto sabido que

 

4 Peleé un tiempo junto a Valdivia. Cf José Toribio Medina, Diccio-
nario biografico colonial de Chile, Santiago de Chile, Imprenta Elzeviriana,
1906, p. 503.

12 Marifio de Lobera, Cronica del Reino de Chile, escrita por el capitan
D. Pedro Marino de Lobera, dirigida al excelentisimo Sr. D. Garcia Hurtado
de Mendoza, Marqués del Canete, Vicerrey y Capitan General de los reinos
del Peri y Chile, reducido a nuevo método y estilo por el Padre Bartolomé
de Escobar de la Compania de Jess, en Biblioteca de Autores Espanoles,
131, Madrid, Ediciones Atlas, 1960, p. 257. El cronista destaca, ademas,el
problemade las enfermedades. También lo reconoce Géngora Marmolejo en
Historia de Chile desde el descubrimiento hasta el ano de 1575, en Bibhote-
ca de Autores Espanoles, 131, Madrid, Ediciones Atlas, 1960. Este Gltimo

sefiala que el desembarco de Francisco de Villagra a La Serena fue seguido
de una masiva epidemia de viruelas ‘‘tan malas, que murieron muchos de
toda suerte, que fué unapestilencia muy dafiosa’’ (142). Era natural que los
araucanos, impotentesante estos infortunios, pensaran que los exploradores
eran hechicerosy traian enfermedades para exterminarlos (143). Advierte que
padecieron muchos;igual en los tiempos de guerra comoenlos de paz (143).
ArboledaLlorente en E/ indio en /a Colonia, Bogota, Departamento deEx-
tensi6n Cultural y Bellas Artes, 1948, ofrece varias razones para la despobla-
cién de algunas tribus en el valle de Patia, Cauca y Magdalena. Reafirma que
las pestes cuando notransformaban los pueblos en desiertos, los diezmaban
(14).

3 Ercilla conocia las ideas de Francisco de Vitoria y de Fray Bartolomé
de Las Casas. Muchas desus preocupaciones le llegaron, posiblemente,a tra-
vés de Fray Gil Gonz4lez de San Nicolas, sacerdote dominico, discipulo de
Vitoria y amigo de DeLas Casas, que viaj6 con Ercilla a Chile en la expedi-
cién de Don Garcia Hurtado de Mendoza.   
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esta conducta aviv6 polémicas en Espafia en tornoa su politica en
Indias."

Ya en el ‘‘Prélogo’’ de La Araucana" Ercilla adelantalo per-
judicial que resultaba la guerra para los aborigenes, en cuanto pro-
vocaba la mermade poblaci6n araucana.En esto fundasuscriticas
iniciales contra la conquista espafiola:'

Y, cierto, es cosa de admiracién que no poseyendolos araucanos mas
de veinte leguas de término,sin tener en todo el pueblo formado, ni
muro, ni casa fuerte para su reparo, ni armas a lo menos defensivas,
que la prolija guerra y espafioles las han gastado y consumido, y en
tierra no aspera, rodeadadetres pueblos espafioles y dos plazas fuertes
en medio della, con puro valor y porfiada determinacién hayan redi-
midoy sustentadosu libertad, derramandoensacrificio della tanta san-

4 Cf Marcel Bataillon, Estudios sobre Bartolomé de Las Casas, Barce-
lona, Ediciones Peninsula, 1976. Lewis Hanke, ‘‘Pope PaulIII and the Ame-
rican Indians’, Harvard Theological Review (Cambridge), vol. xxx (1937), pp.
65-102; del mismo autor, E/ prejuicio racial en el Nuevo Mundo, México,
SepSetentas, 1974; de él también véase Uno es todo el género humano:es-
tudio acerca de la querella que sobre la incapacidad intelectual y religiosa
de los indios americanos sostuvieron en 1550 Bartolomé de Las Casas yJuan
Ginés de Sepiilveda, México, Gobierno de Espafia, 1974. Andrés Huneus
Pérez, Historia de las polémicas de Indias en Chile durante el siglo xvi,
1536-1598, Santiago de Chile, Editorial Juridica de Chile (21956?). Alberto
de la Hera, ‘‘El derecho delos indiosa la libertad y a la fe. La bula Sub“imis
Deus y los problemas quela motivaron’’, Anuario de Historia del Derecho
Espanol, Madrid, vol. xxvi (1956), pp. 89-181. Angel Losada, Apologia de
Juan Ginés de Sepiilveda contra Fray Bartolomé de Las Casas y de Fray Barto-
lomé de Las Casas contra Ginés de Sepiilveda, Madrid, Editora Nacional,
1975. Silvio Zavala, Las instituciones juridicas en la conquista de América,
Madrid, Centro de Estudios Histéricos, 1935; también deeste autor, Lafi/o-
sofia de la conquista, México, CE, 1947.

13 Cf. La Araucana, vol. 1, edici6n de Marcos A. Morinigo e Isaias Ler-
ner, Madrid, Clasicos Castalia, 1987, pp. 121-122. Las citas que se hagan
de La Araucana perteneceran a esta edici6n.

16 La dedicatoria de la obra a Felipe II no eximedecriticas al sistema co-
lonial. Ercilla contintia siendoleal al Rey, de quien fue paje por muchosafios.
Esto era tipico en la época. Recordemos tambiénel caso de Felipe Guaman
Poma, quien hizoa FelipeIII destinatario principal de su Nueva coronica
1 buen gobierno (1615). Cf. Mercedes Lopez-Baralt, Icono y conquista: Gua-
méan Poma de Ayala, Madrid, Hiperién, 1988, p. 69. Muchas veces los gober-
nantes espafioles pasaban poralto las criticas contra el sistema colonial. El
caso més claro es José de Acosta. Su crénica Historia natural y moral de In-
dias (1590) contiene pasajes fuertes en favor delos indios. Pese a esto, Felipe
II le dio permiso para quele dedicara la obra a la Infanta Dojia Isabel Clara
Eugenia de Austria.  
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gre asi suya comodeespafioles, que con verdad se puede decir haber
pocoslugares que no estén della tefiidos y poblados de huesos,nofal-
tando a los muertos quien les suceda en llevar su opinion

adelante. . .'”

La escasez de indigenas guerreros, por los muchos que han muerto
en el campodebatalla, ha forzado a las mujeres a pafticipar en
los combates junto con los hombres: ‘‘Y es tanta la falta de gente
por la mucha que ha muerto en esta demanda, que para hacer mas
cuerpo y henchir los escuadrones, vienen también las mujeres a la
guerra y peleando algunas comovarones, se entregan con grande
animo a la muerte’ (122).'*

Comose vera posteriormente, con estas observacionesconteni-
das en el prélogoErcilla advierte qrie las pérdidas humanas ocupa-
rin un lugar central en suscriticas a la conquista del Arauco.
Tenemosnoticias de cronistas que pusieron énfasis en las muertes
de indigenas y hasta ofrecieron nGmerosexcesivos de victimas qui-
z para engrandecerelcoraje y la valentia de los espafioles. Estos
encomios eran usuales en la €poca.'Ercilla se separa de esta prac-
tica y adopta unaactitud contraria. Evita asi elogiar a sus compa-
fieros y permanecefiel a la veracidad histérica.”

Este tema delas despoblaciones causadas porla guerra se viene
discutiendo desde antesdela llegada de Ercilla a Chile. Geronimo
de Bibar, secretario personal de Valdivia, en Cronica coptosa y ver-
dadera de los reinos de Chile \\ena algunas lagunas scbre este asunto.
Atestigua que Valdivia, en un recorrido porel valle de Aconcagua,
enfrent6 al cacique Michimalongo y que de 4 000 araucanos que
intervinieron en el encuentro murieron 350. A la vez hace hincapié
en la batalla de Juntura, donde el conquistador apres6 a otro gru-

 
v Cf ‘“Prélogo’’, La Araucana, p. 122.
18 En el canto X Ercilla dedica varias estrofas a estas araucanas guerreras

(X,3, 1-8 y X, 5, 5-8). Gongora Marmolejo destaca asimismola valentia de
estas mujeres. Segdn él, cuandola ciudad de Angol, protegida por Miguel
de Velasco, es invadida porlos indios, una araucana lanza piedras contra los
yanaconas delejército enemigo para que peleasen contraellas. Cf Gongora
Marmolejo, p. 151.

19 El caso mas conocidoes el de Francisco Lopez de Gémara en Conquts-
ta de México. Fue un devoto admirador de Hernan Cortés.

20 Sobre la preocupaci6n porla veracidad hist6rica en Ercilla, véase José
Durand, ‘‘Caupolican,clave historial y épica de La Araucana’’, Revue de Lit-
térature Comparée, (Paris) (1978), pp. 367-389.  
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po y mato a varios.*' Los relatos de Valdivia son mds reveladores
quelos de su secretario. Motivadoporel deseo de adquirir merce-
des 0 regalias de Carlos V,le escribe al emperador que en una con-
frontaci6n enlas riberas del rio Biobio sucumbieron 200 enemigos
sin que hubiera bajas entre sus soldados, aunqueresultaronheri-
dos 12.” La conquista de Concepcién, en 1545, tuvo consecuen-
cias peores, puesel capitan y maestre de campoJerénimode Alderete
dio muerte a unos 2 000 y aprisioné a tres caciques.*» Pasada esta
acci6n militar, casi a unos dias de Valdivia volver a cruzar el Bio-
bio, unos 10 6 12 rebeldes perdieron la vida. Luego, en un en-

cuentro a cincuenta leguas de Santiago, Otros 300 indigenas
confrontaron al conquistador. En esta ocasi6n fallecieron 50.
Otrabatalla en las orillas del Nibequetén a cargo de Alderete re-
dundé exitosamente en 2 000 bajas indigenas. Corriente arriba si-
guieron produciéndose los mismosestragos.*°

Otros cronistas escriben sobre Valdivia y la extincién de cientos
de araucanos. De acuerdo con Marifio de Lobera, mientras Valdi-
via marchaba rumbo a Penco acompafiado de unaescuadradese-
senta militares, sorprendi6 a un batallén de nativos en Quilacura.

De 80 000 que pelearon inicialmente, y 20 000 que se sumaron

més tarde, una porcién considerable perecié en el conflicto.”” Cla-

 
21 Cf. Gerénimo de Bibar, La cronica y relact6n copiosa y verdadera de

los reinos de Chile, hechapor Gerénimo de Bibar, natural de Burgos, trans-
cripcién paleografica del prof. Irving Leonard, Santiago de Chile, Fondo His-
térico y Bibliografico José Toribio Medina, 1966, p. 80.

2 Cf, Pedro de Valdivia, Cartas de Pedro de Valdivia, edicién de José

Toribio Medina, Santiago de Chile, Fondo Histérico y Bibliografico José To-
ribio Medina, 1953, p. 113.

23 Valdivia, p. 133.
4 Loc. cit.
2 Ibid., p. 157.
2% Ibid., p. 201.
27 Marifio de Lobera, pp. 269-270. Es cierto que no eran los espafioles

los Gnicos en cometer estos atropellos; tambiénlo hacian los indios, pero pa-
ra alejar a los conquistadores desus tierras. Hay ejemplosen la crénica de
Bibar. Francisco de Villagran, teniente bajo las érdenes de Valdivia, poco des-
pués de regresar a La Serena fue informado de la muerte de algunoscristia-
nos. Por temor a que los de la regién de Coquimbo corrieran la misma
desgracia, se dirigi6 al lugar con sesenta soldados. Lleg6 tarde, pues los in-
dios habian hecho estragos: mataron a un grupo deespafioles y empalaron
a otros (127). Los araucanos continuaban empefiadosen sacar a los invasores
de Chile, de ahi que aprovecharan unviaje de Valdivia por Pelmayquén para
tomar prisionero a este conquistador y darle muerte por orden de Caupoli-  
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ro que hay exageraci6n en cuantoa la cantidad de guerreros arau-

canos que han muerto, pero esto no niegalos desastres de la guerra.
La Araucana tampocoignora otras matanzas ocurridas durante el
mismoperiodo. Brevemente,Ercilla subrayalos estragos queel con-
quistador deja en una batalla en el fuerte de Tucapel:

Siempre los espafioles mejoraban
haciendo fiero estrago y tan sangriento
en los osados indios que pagaban
el poco seso y mucho atrevimiento.. .(iI, 76, 1-4).

e

En unaestrofa anterior habia aludido a las numerosas troneras de
la artilleria amiga:

Tres castillos los nuestros ocuvados

tenian para el seguro delatierra,
de fuertes y anchos muros fabricados
con foso quelos cifie en tornoy cierra,
guarnecidos de platicos (sic) soldados
usados al trabajo de la guerra,
caballos, bastimento, artilleria
que enespesas troneras asistia (ll, 65, 1-8).

Lo esbozado hasta ahora evidencia que Valdivia produjo dafios irre-
parables. Esta tendencia se agudiz6 con Hurtado de Mendoza,go-
bernador con quien Ercilla se traslad6 en 1557 a Chile. Ayudoal
gobernanteel hecho de que su padrefuese, en ese entonces,el virrey

del Peri, Andrés Hurtado de Mendoza.Era de esperarse que éste
brindara a su hijo vastos suministros militares, ya que atin no exis-
tia ningiin patrocinio econémicooficial de Espafia para tales em-
presas en América.* Desde el Pera se transportan a Chile
bastimentos, municiones y una importante provisién de caballos.
Coneste respaldo se comenzaron a reducir los triunfos de los arau-
canos.*? Por esto, en el episodio de Ercilla con Fitén, este mago lo

c4n (171). En oposici6n a Marifio de Lobera, Ercilla reconocela trascendencia
de Lautaro en esta decisién. (Cf nota 40). El hecho molesté los espafioles
y como venganza matarfon a unos setecientos nativos (271).

28 Cf. Alvaro Jara, ‘‘El fracaso del sistema bélico privadoy la crisis de
fines del siglo xvi’, en Guerra y sociedad en Chile; la transformacion de la
guerra y Ja esclavitud de os indios, Santiago de Chile, Editorial Universita-
tia, 1971, pp. 113-127.

29 Para la llegada de Hurtado de Mendoza, el dominio espafiol estaba  
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primero que denunciaes la matanza de indigenas, que debiain-
tensificarse en esa €poca:

El me dijo: ‘‘Por cierto, bien pudiera
tomar de voslegitima venganza
y en esa vuestra gente que andafuera,
que habéis hecho en los nuestros tal matanza;
pero aunque mas raz6n y causa hubiera,
haciendo vos de mital confianza,
no quiero ni sera justo dafiaros,

antes en lo quees licito ayudaros’’ (xxvi 42, 1-8).

Fit6n pasa por alto la manera en quelos espafioles producian
estos estragos. La explicacién parecia obvia y por eso no profundiza
en detalles. Igual que en el prologo, Ercilla se vale de esta intro-
ducci6n para anticipar sus criticas futuras. Anuncia que no contem-
plaria impasible y manso las matanzas de indios. Por raro que
parezca, le preocupabala superioridad de la artilleria espafiola y
el quelos araucanosse convirtieran en blancosfaciles al no poder
superar sus desventajas.*° Reconoce que los conquistadores, de no
poseer armas mucho mis sofisticadas, hubieran tenido dificultades

en detener a sus enemigos.*' Para el poeta, el dafio causado por

en problemas, aunquele favorecia el debilitamiento de las fuerzas rebeldes.
Losindios controlaban Arauco,Purény losterritorios aledafios al Biobio. Tam-
bién comenzaban a someterlas 4reas colindantes a la Imperial. Concepci6n
y Angolhabian sido deshabitadas, mientras las provincias de La Serena, San-
tiago, Valdivia y Villarrica se mantenfan en calma. Durante este periodo, los
araucanos atravesaban momentosdificiles por la muerte de Lautaro. Esta pér-
dida y el apoyo militar del virrey a Hurtado de Mendozacontribuirian luego
a muchas delas derrotas de los indigenas.

3% Cf. Carlos Martinez de Campos, ‘‘Armas y arte bélico de los ‘conquis-
tadores’ '’, Cuadernos Hispanoamericanos, (Madrid), 247, (1970), pp. 138-155.
Alberto Mario Salas, Las armas de /a conquista, BuenosAires, Emecé, 1951.
Véanse, principalmente, las paginas 29-104. Ricardo E. Latcham, ‘‘La capa-
cidad guerrera de los araucanos: sus armas y métodosmilitares’’, Revista Chi-
tena de Historia y Geografia, Santiago de Chile, vol. xv, 19 (1915), pp.
22-93.

31 Los araucanos trataron de imitar las estrategias de los espafioles, so-
bre todolas relacionadas con las armas blancas y el caballo, pero no supieron
superar la falta de conocimientopara la incorporacin delas armas de fuego.
Hubointentosfallidos (Jara, 52), especialmente en la metalurgiay la fundi-
cién para equiparse de armamentos(Jara, 58). Si incorporaron el empleo de
arcabuces poco después de 1558, con el respaldo de un grupo de yanaconas
y mestizos desertoresdelas filas enemigas que llevaron consigo un pequefio
cargamento de estas armas.  
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estas armas habiaalcanzado niveles imprevisibles. Bajo esta 6pti-

ca, concibe la guerra comola causa mas seria de las despoblacio-

nes. No lo dice abiertamente, pero muestra su objecién a estas

practicas bélicas en el lenguaje crudo con el que describe los cada-

veres de indigenas mutiladosporla artilleria. Dedica especial aten-
cin a la batalla de Millarapué, la cual permite tener una impresion
general de la guerra inhumanaquese peleé en Chile para la €poca
de Ercilla.#?

Unos hienden por medio, otros barrenan
de parte a parte los airados pechos;
por los muslos y cuerpo de otros cercenan,
otros miembro por miembro caen deshechos. . . (xvi, 19, 1-4).

Ahorabien, Ercilla opinaba que estos estragos podian evitarse.
Es por esto quea través de descripcionesviolentas insiste en su re-
chazo al uso vicioso de las armas. Los detalles con quereitera las

32 Para algunas ideas sobre los problemas que cre6 la conquista de Chi-
le, véase: Gil Gonzalez de San Nicolas, ‘‘Carta al Presidente y Oidores del
Consejo de Indias’’, Coleccién de documentos inédttos para la historia de
Chile, vol. xxvm, Santiago de Chile, Imprenta Elzeviriana, 1901, pp.
276-283; en el mismolibro y volumen, véase FernandodeSantillan, ‘‘Rela-
cién de lo queel licenciado Fernando de Santillan, oidor de la Audiencia
de Lima, provecho para el buen gobierno, pacificacién y defensa del reino
de Chile’’, pp. 284-302. Miguel de Olaverria, ‘‘Informe sobre el reyno de
Chile, sus Indios ysus cosas’, {Lima?, 1594, en Claudio Gay, Historiafisica
y politica de Chile, vol. u, Paris, en casa del autor, 1844, pp. 13-54. Do-
mingo de Erazo, ‘‘Papelsobrela esclavitud delos indios de Chile’, Co/ec-
cién de documentos inéditos para la historia de Espana, Madrid, Viuda de
Calero, 1867, pp. 220-251. Pedro de Ofia, Arauco domado,edicién de José
Toribio Medina, Santiago de Chile, Imp. Universitaria, 1917. Diego de San-
tisteban Osorio, La Araucana, quarta y quinta parte, en que se prosigue,
y acaba, la historia de D. Alonso de Ercilla, Madrid, F. Martinez Abad, 1735.

Francisco Nifiez de Pineda y Bascufian, Cautiverto feliz, edicién de Diego
Barros Arana, Santiago de Chile, Imprenta del Ferrocarril, 1863. Melchor Cal-
der6n, ‘‘Tratado de la importancia y utilidad que hay en dar esclavos a los
indios rebeldes de Chile’’, enJosé Toribio Medina, Bibhoteca Hispanochile-
na, vol. i, Santiago de Chile, Impreso y grabado en casa del autor,
1897-1899, pp. 5-20. Guillermo Lohmann Villena, ‘‘Un impreso desconoci-
do sobre la guerra de Arauco: Los discvrsos (sic) del capitan Méndez de Ar-
bieto’’, Historia, Chile, vol. xx, 1985, pp. 425-439. Pérez Bustamante, ‘‘E]
lascasismo en La Araucana’’, Revista de Estudios Politicos, (Madrid), 64
(1952), pp. 157-168. José Durand,‘‘E] chapeténErcilla y la honra araucana’’,
Filologia (Buenos Aires), vol. x (1964), pp. 113-134.  
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devastacionesdela artilleria hacen que La Araucana sea mis realis-
ta que todas las crénicas quepresentan las guerras de los espafioles
contra los araucanos:

Unos vieran de claro atravesados,
otros llevados la cabeza y brazos,
otros sin forma alguna machucados
y muchos barrenados depicazos;
miembrossin cuerpo, cuerpos desmembrados,
lloviendo lejos trozos y pedazos,

higados, intestinos, rotos huesos,
entrafias vivas y bullentes sesos (xxxil, 8, 1-8).

Mas adelante deplora una escena no menospatética:

Quién aquéste y aquél alanceando,
abre sangrienta y anchalasalida,
quién a diestro y siniestro golpeando
ptiva aquéstos y aquéllos de la vida.
No hay 4nimo ni brazo alli tan blando
que no cale y ahonde laherida,
ni espada de tan gruesoy botofilo
que no destile sangre hilo a hilo.

Quisiera aqui de espacio figurallos
y figurar las formas de los muertos:
unosatropellados de caballos,
otros los pechos y cabeza abiertos,
otros que eran gran lastima mirallos,
las entrafias y sesos descubiertos,
vieran otros desechos y hechospiezas,
otros cuerpos enteros sin cabezas (xxxil, 12-13, 1-8).

En otra estrofa Ercilla subraya los lamentos delos heridos, su dolor
y lucha contra la muerte para reiterar la exigua piedad de los con-
quistadores:

Las voces, los lamentos, los gemidos,
el miserable y lastimoso duelo,
el rumorde las armas y alaridos
hinchenel aire y céncavo delcielo;
luchando con la muerte los caidos
se tuercen y revuelcan por el suelo,
saliendo a un mismo tiempotantas vidas
por diversos lugares y heridas (xxxu, 14, 1-8).  
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Ercilla no exageraba sobre esta capacidad de los armamentos euro-
peos: los comentarios de otros autores reafirman el peligro que és-
tos representaban. Reparese, por ejemplo, en Gongora Marmolejo,
cronista-soldado compafiero deErcilla en Chile, testigo de la des-
trucci6n quelas armas espafiolas produjeron en Millarapué. El ha-
ber presenciadoel desarrollo de este conflicto reviste sus apreciaciones
de indudablehistoricidad. Alega que los araucanos no estaban acos-
tumbradosa lidiar contra la nueva artilleria europea. La anterior
a la llegada de Hurtado de Mendozaera limitadisima y menos
dafiina:

Los indios, viendo que sus compafieros hasta entoncesnoles iba mal,
sino que peleaban bien, estaban parados esperandoa los cristianos que iban
poco a poco a ellos. Comenzéa jugar la artilleria tan bien que, metien-
do las pelotas en la multitud, hicieron grande estrago y pusieron ma-
yor temor, porqueyo vide una poleta (que me hallé presente y peleé
en todo lo mas delo contenidoeneste libro) que yendo algo alta,pri-
mero que di6 en los enemigosllevé por delante grande namerode pi-
cas que las tenian enhiestas, haciéndoselas pedazos, y sacandoselas de
las manoslos dejaban con espanto decaso tan nuevoparaellos, porque
aunqueotras veces habian peleado contra artilleria, era pequefia y no
habia hecho tanto dafio (130).

Encontramosque sobre este aspectoJuan de Mendoza Monteagu-

do, cronista chileno del siglo xvu, coincide en varios puntos con
Ercilla. En La Guerra en Chile; poema historico describe efectiva-
mentela violencia de la baterfa (artillerfa)* y la furia de los arca-
buces espafioles. En clara alusién a la ventaja técnica de los
conquistadores, Mendoza Monteagudoprecisa la importancia del
plomopara el logro de esta victoria:

Queel valiente Quiros, llegando en esto
con la tercer cuadrilla que faltaba,
plantado a toda furia de aquel puesto
los listos arcabuces disparaba.
Oh! sempiterno Dios y qué de presto
cualquier grande felicidad acaba!
Trocése en un momentoalli la suerte
y muchos a un momento hubieron muerte.

 
33 Para Ercilla el concepto ‘‘bateria’’ tiene una connotaci6n distinta a la

de Mendoza de Monteagudo. Cf. nota 38.
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Destibito la cuesta tropicando
tanto rigor caus6 la bateria:
bajan los graves cuerpos volteando
de la Antes vitoriosa compafiia,
su centro, finalmente, van buscando,
el plomoa lo profundolos invia:
por veinte y seis lugares de aquel lado
quedé el gran escuadrén aportillado.*

Seria impropio no aludir a FernandoAlvarez de Toledo, también
del siglo xvi y autor dudoso de Purén ind6mito. Esta cr6nica con-
signa un ejemplo bastante realista de los excesos de los espafioles
en las guerras de Chile. Nos revela que el gobernador Francisco
Quifiones, sustituto de Loyola, fue culpable de que sus soldados
mataran a centenaresde nativos que pretendianel asedio dela ciu-
dad de Penco. En este sentido, en unaestrofa clave, la enumera-

cién de verbos en serie confirma los estragos producidos por la
conquista espafiola y el dafio de sus armas. La reproduccién de las
matanzas estremece porlo grafica:

Con voces y algazaras resonantes
Longotegua los suyos apellida,
y con los quealli estaban circunstantes
comenz6 la guacabara refiida:
pero los espafioles militantes
menospreciando la costosa vida,
movidos de la célera y venganza
en ellos hacen triza y cruel matanza.

Cercenan con gran priesa y acrivillan,
rompen,cortan, derriban, muelen, matan,
machucan, quiebran, hunden, pisan, trillan,
descuartizan, escotan y ma'tratan:
abren, rengan, abollan, amancillan,
quebrantan, descoyuntan, desvaratan,
a la gente de Chepe y de Chepino,
Martin Mufios, Riguelme, y Diego Sino. . .*

Si nosfijamosen otro pasaje notaremosquelas descripciones de
los cuerpos destrozadospor las armas son semejantesa las de Erci-

4 Juan de Mendoza Monteagudo, La guerra de Chile: poema historico,
Santiago de Chile, Imp.Ercilla, 1888, p. 96.

35 Fernandez Alvarez de Toledo, Purén ind6mito (Leipzig [etc.] A.
Franck [A. L. Herold, 1862], 1862), p. 250.
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lla. Haya influencia del poeta o no, la verdad es quela violencia
parecia algo natural en los enfrentamientos:

Quedaron muchos barbaros tendidos
abiertas las cabezas y costados,
los demas fueron rotos, mal heridos
huyendosin la presa avergonzados:
pero siendo los nuestros recojidos
con toda la gran presa de ganados,
victoriosos conella se volvieron
a la propia ciudad de dosalieron (251).

Estos cronistas no asumieron unapostura critica contra estos suce-

sos; Ercilla sf. Por ello el poeta desprestigia los triunfos obtenidos
medianteel recurso dela superioridad delas armas y propone una
politica de justicia en la pacificacién. No sdlo para que se evitaran
matanzas innecesarias, sino ademas porquelos cristianos violaban
preceptos que debian ser derechos de guerra, aunque en aquel tiem-
po no eran considerados comotales. Sobre todo, apreciamos que
Ercilla censuraba el que los espafioles prosiguieran atacandoa los
indigenas luego de que €stos desistieran de guerrear. De hecho,
reprendié estas acciones quese alejaban de las normas que debian
regir una guerra justa. Esta conductale resultabailfcita y los arma-
mentos crueles:

comolos nuestros hasta alli cristianos,
que los términoslicitos pasando,
con crueles armas y actos inhumanos,
iban la gran vitoria deslustrando. . . (xxvi, 7, 1-4).

En La Araucana salta a la vista que estos actos se repetian conrela-
tiva frecuencia. Si bien Ercilla confiesa que estaba acostumbrado
a presenciar estos maltratos, fueron tantos los araucanos rendidos
muertos en Millarapué que en esta ocasi6n el poeta sintié horror.
En unverso clave acude a la hipérbole ‘‘la sangre, que en atroyos
ya corria’’ (xxvi, 8, 5) para acentuar lo negativo deeste inciden-
te. Quiza es en respuestaa la violencia del combate que su ‘‘entendi-

36 Gruchaga Ossa no mencionaeste hallazgo. Esto es parte de otro estu-
dio nuestro sobre Ercilla. Cf Cruchaga Ossa, ‘‘Ercilla y el Derecho Interna-
cional’’, Homenaje de la Universidadde Chile a su ex Rector don Domingo
Amundtegui Soler, vol. , Santiago de Chile, Imp. Universitaria, 1935,
pp. 155-175.
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miento’’ y ‘‘plyma’’ huyeron del escenario de la confrontacién.
Es posible que esta huida simbolice el rechazo de Ercilla a la falta
de escrapulos de los conquistadores. También insinuabalo inco-
modo que le resultaba ser considerado cémplice de sus com-
pafieros.*”

Huboporigual otras matanzas durante el gobierno de Hurta-
do de Mendoza que de algiin modo condicionaron los juicios de
Ercilla sobre la guerra. Cabe mencionarel ataque de los araucanos
al fuerte de Penco. Con tonocritico el poeta aduce, refiriéndose
asa confrontaci6n, quelos ‘‘arcabucesespafioles aquel dia habian
hecho gran riza y bateria’’* (xx, 25, 7-8). Al comienzo deeste
canto xx ya Ercilla habia reaccionadoante esta destrucci6n. Fue tan
devastadorel encuentro que hasta Marte mostré hastio y repulsion:

éTodo hade ser batallas y asperezas,
discordia, fuego, sangre, enemistades,
odio, rancores (sic), safias y bravezas,

desatino, furor, temeridades,
rabias, iras, venganzas y fierezas,
muertes, destrozos, rizas, crueldades
que al mismo Marte ya pondran hastio
agotando un caudal mayor queel mio? (xx, 5, 1-8).”

Junto a estas crueldades hay queincluir los escarmientos que los
espafioles practicaban entre los indigenas, que se traducian en ba-
jas para esa poblacién. Se sabe que eran castigos que comunmente
solian terminar en muerte. Para ganar la obediencia de los rebel-
des, Valdivia abus6 de este recurso, conforme quedé probado en

sus manuscritos.“” En la carta a Carlos V del 15 de octubre de

x7 Era natural que reaccionara de esta manera. Segiin Errazuriz en Mi-
llarapué perecieron solamente 1 500 araucanosy de cristianos ninguno. Cf
Crescente Errazuriz, Historia de Chile: Garcia Hurtado de Mendoza,vol. 11,
Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 1914, p. 176.

38 Segan Morinigo e¢ Isaias Lerner, significa “‘estrago’’.
39 Errazuriz alude a otros ejemplos. Describe que Rodrigo de Quiroga,

soldado del gobernador, acompafiado de 33 soldadosy de algunos yanaco-
nas, fue sorprendidoenlos alrededores de Angol por unos 3 000 nativos; de
éstos murieron 300 y fueron hechos prisioneros 90. Cf Errazuriz, vol. u,

1924, pp. 184-188. Igualmente,destacala traicién del yanacona Andresillo,
quien les advirtié alos cristianos el momento en que los araucanos planea-
ban el asedio al fuerte del Cafiete. Preparados de antemano, aquéllos deja-
ron el campo cubierto de cadaveres (vol. u, p. 241).

40 Los araucanos vengan con la muerte la conducta cruel de Valdivia en  
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1550 sefialé que en una guerra en la que murieron de 1 500 a2 000
nativos aprision6 a muchosy luego ordené queles cortaran las ma-
nos y narices a unos 200.‘! Bibar admite que cuandoel cacique
Tanjalongo fue capturado en Aconcagua en 1541, Valdivia fue el
responsable de que le cortaran los pies como escarmientoporla re-
sistencia de las tribus vecinas. Posteriormente diez jefes perderian
la vida.

Estos castigos se ejecutaban, por lo general, en los campos de
batalla. Tiene esto valor a la hora de estudiar La Araucana, que
contiene pasajes muyfuertes contra estas practicas. Si por un lado
Ercilla favorece las reformas, porel otro desprestigia indirectamen-
te el gobierno de Hurtado de Mendoza. Hallamos en el poematres
escarmientos quesobresalen: el de Galbarino con los brazos corta-
dos, el empalamiento de Caupolican el cautiverio de trece caci-
ques a quienes luegose los destrozé tras atarlos a la boca de un
cafién.* El tormento de Galbarino ocurre antes de la batalla en
Millarapué (suceso en el cual el indigena participa); la ejecucién
de los trece jefes, después del asedio al fuerte del Cafiete. En este
ltimo desaffo, Ercilla destaca que hubo ‘‘gran namero de muer-
tos y prisiones’’ (séc) (xxxu, 19, 8). El suplicio de Caupolican es
uma excepcién, puesto que fue empalado luego de que aceptara

Chile. De otra parte, su muerte pudiera vincularse a la sed de adquirir oro.
Cuenta Garcilaso de la Vega en los Comentarios Reales (Parte primera,libro 7,
cap. 24) la tragedia de este conquistador. De las tres posibles explicaciones
sobre su tragico final sobresale la de que Lautaro, en una ocasi6n yanacona
de Valdivia, cuando éste fue tomadoprisionero, aceleré su muerteal instar
a los araucanos a que no le perdonaran la vida. Existe asimismola version
de que los araucanos se comieron su cadaver. Lo hicieron ‘‘no porqueacos-
tumbrasen a comer carne humana, que nunca la comieron aquellos indios,
sino para mostrar la rabia que contra él tenfan, por los grandes trabajos y mu-
chas batallas y muertes que habia causado’’ (Parte primera,libro 7, cap. 24).
Vale tener también presente la explicacién que hace de esta muerte Pedro
Alonso de Ovalle, en Historica relacién del Reino de Chile y de las misiones
que ejercita en él la Compania deJestis, Santiago de Chile, Instituto de Lite-
ratura Chilena, 1966.

41 Valdivia, 1953, p. 204. Los escarmientos no sélo se hacfan en Chile,
sino en todas las Indias. En la segunda carta que Hernan Cortésle escribe
a Carlos V le informa que ordenéles cortaran las manos a cincuenta indios
enemigos delos de las tribus de Cempoal. Cf ‘‘Cartas de relaci6n’’, en Bi-
blioteca de Autores Espanoles, vol. xxu, Madrid, Libreria y Casa Editorial
Hernando, 1931, p. 17.

42 Gerénimo de Bibar, 1953, p. 80.
43 Cf XXXII, 4, 1-8.
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su lealtad a Felipe II y fuera bautizado dentrodelareligion catéli-
ca. Ercilla lamentala imposibilidad de salvar a Galbarino, y, aun-

quese halla en otra guarnicién a la hora deejecutarse la sentencia
impuesta a Caupolican, asegura que de haberestado presente ha-
bria impedidoeste ‘‘injusto castigo’. Al aludir a toda la sangre
detramada en Araucoincluye estos acontecimientosy reflexiona so-
bre sus consecuencias negativas:

La muchasangre derramada ha sido
(si mi juicio y parecer no yerra)
la que de todo en todo hadestruido
el esperado fruto desta tierra;“4
pues con modo inhumano han excedido
de las leyes y términos de guerra,
haciendo en las entradas y conquistas
crueldades inormes nunca vistas (xxxil, 4, 1-8).

Las guerras e injusticias de los europeostuvieronefectos siquicos
negativos en los indios. Muchos, impotentesante la conquista, des-

poblaban pueblosenterosy se refugiaban en matorrales y bosques.
En La Araucanaeste asuntoes tratado sutilmente a la hora de que
Ercilla reacciona contra las despoblaciones. Antes que él, ya Bibar
habia planteado esto cuando advirtié que las crueldades de Diego
de Almagro obligaron a algunas comunidadesindigenas a escapar
a los montes. Valdivia detect6 esta situacién después de salir de
Copiapé y acercarse a las inmediaciones del valle de Guasco. Un
araucano conocedordel hecho le conté quelos indios huyeron a
las sierras por miedo a Almagro, que habia dado muerte a Marcan-
dey, toqui de la tribu. Asi, el hijo de este jefe prefiri6 morir en
las montafias y no bajoel servicio de los conquistadores.* Imita-
ron esta conducta los residentes de Coquimbo.* Aunque Valdivia
entendia que su misi6n no era la de matarsino la de propagarel
evangelio, antes de pisar tierras de Guasco habia atacado unaforti-
ficacién en Copiap6é, ataque que redund6 en un gran saldo de
victimas.*’ Similar a Guasco, este militar hall6 a Limari deshabi-

44 No negamos que aqui haya una preocupaci6nporel efecto negativo,
en términos de rendimiento econémico, que producia la despoblacién indi-
gena, producto dela crueldad de la guerra.

45 Ger6énimo de Bibar, 1966, p. 29.
46 Ibid., p. 30.
4” Ibid., 1966, p. 25.  
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tada. Con todo,esto no detenfa a sus soldados, que rastreaban los
refugios con propésitos de matar.

Bibar describe el problema comoalgo natural; Ercillase identi-
fica con los araucanos. Denuncia queen cuanto lugar éstos busca-
ban la libertad, los espafioles hacian lo posible por saquear sus
escondites. Este afan de verdad que condujo al poeta se observa
al presentarse él mismo comotestigo de estas persecuciones:

Nosotros en su cierto rastro a tino
andabamos haciendo mil jornadas,

no dejando lugar circunvecino
que no diésemos salto y trasnochada:;
y en lo mas apartado del camino
hallabamoslas casas ocupadas
de gente forajida dela tierra
que ya andaba huyendo dela guerra. . . (xxx, 25, 1-8).

Tenemosasi que, segiin Ercilla esclarece en otra estrofa, estos he-
chos se agravaron durante el gobierno de Hurtado de Mendoza.
Observemos que aunque no menciona a este gobernante por su
nombre, utiliza el apelativo Genera/, no sélo para encubrirsuscri-
ticas directas, sino tambiénpara resaltar el caracter belicoso deljefe:

diciendo que de grado volveria
a sus yermas estancias y heredades,
pero que el General los compelia
usando de inhumanas crueldades;
y si en esto remedio se ponia,
Ilanas estaban ya las voluntades
para dejar las armas los soldados,
de la prolija guerra quebrantados.

Y aunque esto era fingido, gran cuidado
se puso en inquirir toda la tierra,
no quedandolugar inhabitado,
monte, valle, ribera, llano y sierra
donde nofuese el barbaro buscado;
mas por bien ni por mal, por paz ni guerra,
aunque todo con todos lo probamos,
jamés sefial, ni lengua dél hallamos (xxx, 26-29).

Nose puededescartar que Ercilla estaba en favor de queel conflic-
to se restringiera a ciertas areas especificas. Si se extendia a regio-
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nes apartadas, los araucanosserian forzadosa ocultarse en sitios mas
remotos. Bien sabia que la pacificaci6n no se podria realizar me-
diante las persecuciones; esta tactica empeorabala vida delos indi-
genas, que luego ensusrefugios experimentaban desajustes en su
adaptabilidad, deterioro humanoy hasta muertes. Siimese a estos
inconvenientesel que los conquistadores propinaban conestas per-
secuciones un duro golpe a los mediosde subsistencia delos nati-
vos.* Por lo regular, destrufan sus campos de cosechas, 0 se

aduefiaban de susreservas de viveres. Valdivia admite que en una
oportunidad sus soldados expropiaron a los indios 1 000 cabezas
de ganado.“ Pero esto no era lo peor. Comolas energias dedica-
das a la guerra consumian casi por entero el tiempo disponible pa-
ra el cultivo de plantaciones, esta condicién creaba frecuentes
hambrunas enla poblaci6n araucana y espafiola. Segiin Marifio de
Lobera,afios antes de la entrada de don Garcia a Chile azoto a la
region, en 1553, una hambruna quecaus6 estragos (350).

A modode conclusi6n, se debe afiadir que Ercilla no sdlo con-

dené este modo de guerrear. En el fondo abogé enfavordela utili-
zacion de métodospacificos que hicieran posible el sometimiento
de los araucanos. Sugirié que los conquistadores abrazaranlosprin-
cipios de la clemencia y el perdén. Lo expone claramenteenla es-
trofa que sigue:

No quiero yo decir que no es gran cosa
la clemencia, virtud inestimable,
queel perdonar, vitoria es gloriosa
y en el mas poderoso mas loable;
pero la paz comdn tan provechosa
no puedesin justicia ser durable,
que el premio el castigo a tiempo usados
sustentan las repablicas y estados (xxxvil, 20, 1-8).

Vuelve a hacer una defensa apasionadadeestas ideas cuandoafir-
mael caracter moralmentepositivo de la clemencia.Insiste asimis-
moen los peligros que acarrearia al Estado una actitud contraria
y apela a la obligacion del rey en el cumplimiento delas leyes:

La clemencia a los mismos enemigos
aplaca el odio y animo indignado,

48 Eugene Korth, Sparitsh Policy in Chile, Stanford, Stanford University
Press, 1968.

49 Valdivia, 1953, p. 201.
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engendra devocién, produce amigos
y atrae el amor del puebloaficionado;
que el continuorigoren los castigos
hace al principe odioso y desamado;
oficio es propio y propio delos reyes
embotar el cuchillo de las leyes (xxxvu, 22, 1-8).

Yaantes Ercilla habia exhortado a sus compafieros a imitar las es-
trategias del Imperio Romano, que pudo conquistar pueblos sin
recurrir a la espada. Distinguié el decisivo papel de la clemencia
en estos triunfos. Romase convierte en leccién y patrén de conducta:

Excelente virtud, loable cosa.
de todos dignamente celet.rada
es la clemenciailustre y generosa,
jamas en bajo pecho aposentada;
por ella Roma fue tan poderosa
y mas gente venci6 quepor la espada,
domé6 y puso debajo de sus leyes
la indémita cerviz de grande reyes (xxxu, 1, 1-8).

Sin embargo,la guerra habria de continuar y también las despo-
blaciones. Para sostener este puntoes pertinente recordar una vez
mas a Mendoza de Monteagudo y Alvarez de Toledo, quieneses-
cribieron décadas después de que Ercilla publicase La Araucana.
Precisamenteeste tltimo incluye en Purén ind6mito algunos episodios
cruentosde la guerra entre espafioles y araucanos acaecidos a raiz
de la derrota y muerte de Loyola en 1595. El que todavia para esa
fecha hubiera luchas frecuenteslleva a pensar que las sugerencias
de Ercilla nunca atrajeron ni la atencién de los conquistadores ni
la de Espafia. Si los cronistas de estos eventos no adoptaronactitu-
des criticas para limitar las despoblaciones, a Ercilla, comorefor-

mador,le preocupéla propuesta de remedios. Era un poeta-soldado
seguidor de la doctrina de Francisco de Vitoria y Bartolomé de Las
Casas, muy al tanto delas acaloradas controversias suscitadas en Va-
Iladolid en 1552 sobre los derechos de los indigenas y la guerra
justa.*°

% Véase nuestro estudio Las ideas de la guerra justa en Ercilla, Tesis doc-
toral, University of California, Berkeley, 1988. También la nota 14 y Juan
de Vascones, “‘La guerra justa en Chile’’, Cuerpo de documentos del siglo
xv1 sobre los derechos de Espana en las Indias y Filipinas descubiertos por
Lewis Hanke y editados por Agustin Millares Carlo, México, FcE, 1943, pp.
LIX-LXV.  

DOS EPISODIOS TEMPRANOS DE
RESISTENCIA GUARANI AL ORDEN

COLONIAL: LOS LEVANTAMIENTOS DE
ARACARE Y TABARE(1542/43)

Por Florencia ROULET

UNIVERSIDAD DE BUENOSAIRES-CONICET

Introducct6n

Os MITOS, intimamente vinculados entre si, han estigmatizado

D durantelargo tiempo nuestra representaci6n del pasadocolo-
nial paraguayo.

Por un lado, el que nos presentaba una imagencasiidilica de
la tierra y de sus déciles pobladores.' En ese paisaje de frondosos
montesy caudalosos rios, donde no faltaban las presas de caza, los
peces, la mielnilos frutos silvestres, pequefias aldeas de agriculto-
res obtenfan casi sin esfuerzo dos cosechas anuales de maiz, y dis-
ponian durante todo el afio de mandioca y calabazas. Entre los
guarani, los hombresde prestigio —habiles guerreros, oradoreslo-
cuaces y generosos, chamanes dotadosdel poder de cura— recibian
a cambio desusservicios hacia el grupo un considerable nimero
de mujeres. De sus esposas no s6lo obtenian compaiiia sexual, sino
sobre todo trabajo: enellas recaia toda la faena agricola, excepto
las tareas de desmontey roza. Eran ellas quienes preparaban los

.

1 Asi los describe, a fines del siglo xvu,el espafiol Félix de Azara: ‘‘Los
guaranis no hacen ms guerra quela inevitable y algunasorpresa. . . La pu-
silanimidad es el caracter que mas resplandece y distingue los guaranis de
las otras naciones. . . y la experiencia en aquellos paises ha hecho ver que
estos guaranis son los Gnicos que se han sometido’’, Azara, 1943, 125-126.
Esta generalizaci6n tardia contrasta fuertementeconla actitud guerrera que
en elsiglo xvi los espafioles reconocieron a los guarani en sus relacionesin-
tertribales y con la agresividad de los chiriguanos del pedemonte andino, a
quienes no pudieron someterhasta el siglo xix.  
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alimentosy criaban alos nifios. Y, cuando sus maridos partian en
expediciones militares, ellas iban cargadas con sus armas y provi-
siones.

Porotro lado,el mito de la amistad hispano-guarani, de acuer-

do con el cual a poco desu Ilegada al Paraguay los espafiolesreci-
bieron de los indigenas —comosigno dealianza y de amistad—
mujeres, alimentos y el compromiso de colaborar como guerreros
en sus expediciones Chaco adentro, en busca de la Sierra del

Plata.?
La conjunciéndeestos dos mitos dio comoresultado la conoci-

da metdfora del Paraiso de Mahoma, que muy frecuentemente se

us6 para describir al Paraguay de las primeras décadas de la con-
quista. Comosurgidas de un suefio, visiones de conquistadores que
echados en sus hamacas, quienesatendidosporbellas indias semi-
desnudas veian crecer los sembradfos y multiplicarse los animales,
del-itaron la imaginacién delos unos 0 escandalizaronla rigida moral
de los otis}

La historiografia tradicional, interesada en explicar las raices mes-

2 En 1541 DomingodeIrala describia de este modola relacin de los
conquistadoresconloscarios de la comarca asuncefia: ‘*. . . thenemos de paz
como vasallos de su magestad los yndios guaranis sy quier carios que biuen
treynta legoas al derredor de aquel puerto los quales siruen los xrisptianos
asy con sus personas como con sus mugeres en todas las cosas del seruicio ne-
cesarias y an dadoparaelseruicio delos xrisptianos setecientas mugeres para
quelos sirvan en suscasas y en las rrogas. . . con el ayuda de dios y con
el seruigio destos yndios auemos destruydo muchas generaciones de otros
yndios que no han sido amigos especialmente a los agazes. . .’’, Irala, 1541,
en Coleccién Gaspar Garcia Vifias, Biblioteca Nacional de BuenosAires,t.
45, doc. 915. En adelante GGV45/915.

> Las nuevas practicas culturales que se generalizaron entre los conquis-
tadores a raiz del contacto con los indigenas —entre las que se destacé la
poliginia— no fueron aceptadas con la mismafacilidad por todos, como lo
prueban las reiteradas quejas de los sacerdotes, impotentes para encarrilar nue-
vamentea susfieles en comarcas tan alejadas dela severa Espafia de los Aus-
trias: ‘‘. . verdaderamente no bibimos comoxrisptianos syno peores que
los de sodomapor que despues quea estatierra llegamos procuramos de aver
mugeres de los yndios so color que las queremospara seruicio y los yndios
nos las davan como por mujeresasi nosotros las Recebimos dellos llamando-
las mujeres y a sus padres suegros y a los hermanos y parientes cufiados con
mucha desvergiienca y poco temorde dios y en escandalo del pueblo xrisp-
tiano y no nos contentamos con ymitar a la seta de mahomay su alcoran que
mandava que pudiesen tener siete mujeres y ay algunos entre nosotros
quetienen a veyntey a treynta y a quarenta y dai delante asta sesenta. . .”’
GGV50/959, 3-4.    
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tizas del Paraguay contemporaneo,se hizo eco de esta metafora y
de los mitos quela sustentaban. Deella recibimos unadescripci6n
parcial e ideologizada tanto delindigena guarani prehispanicoco-
modesusactitudesantelos invasores. Sélo en los Gltimos treinta
afios se esta enfocandoese lejano pasado con ojos mas criticos y se
empieza a percibir la necesidad de indagar acerca de la verdadera
naturaleza de las relaciones interétnicas en la etapa inicial de
contacto.

Hacia este objetivo apuntan las investigaciones mas recientes,
que ponenderelieve el caracter conflictivo de la presunta‘‘alianza
hispano-guarani’’ y los permanentes intentosdelos aborigenes pa-
raguayos porrevertir su situacion de dominacién. Hasta hace poco
tiemposdlo habian llamadola atenciéndelos historiadores los mo-
vimientos de contenido mesianico, como el de Obera, que comen-
zaron a sucederse a partir del afio 1556, en que se instauré la
encomienda.La etapa previa, durante la cual el acceso a los bienes
de la economia indigena quedaba aseguradoporla via del paren-
tesco, seguia viéndose, por contraste, como un periodocasiidilico
de amistad sin cuestionamientos.

Recientemente, Juan Carlos Garavaglia‘ cuestioné que esta
‘‘alianza hispano-indigena’’ reflejara un acuerdo equilibrado en-
tre las dos sociedadesy sefial6 que, desde muy temprano,el factor
quedeterminé el peso especifico de cada componente fuela fuer-
za. Su conclusionesta fundadasobre todoenlos trabajos de la Dra.
Branislava Susnik® y el Dr. Louis Necker.* Ambos revelaron un
gran numero de movimientos que denominaronde‘‘resistencia ac-
tiva’’, iniciados practicamente con la conquista, que demuestran
quelos guarani percibieron muchoantes de 1556 el desequilibrio que
para ellos suponia su ‘‘pacto’’ con los conquistadores.

A lo largo del periodo pre-encomienda (1537-1556), estos auto-
res detectaron y reconstruyeron sintéticamente —recurriendo a fuen-
tes éditas—’ cuatro de esas reacciones: en 1537, 1539, 1543 y
1545/46.

4 J. C. Garavaglia, Mercado interno y economia colonial, México, Gri-
jalbo, 1983, pp. 262-267.

> B. Susnik, E/ indio colonial del Paraguay. I —E/ Guarani Colonial,
Asunci6n, Museo Etnografico Andrés Barbero, 1965.

6 L. Necker, Idiens Guarani et Chamanesfranciscains. Les premiéres ré-
ductions du Paraguay (1580-1800), Paris, Anthropos, 1979.

7 Basicamentelas crénicas de Ulrich Schmidl, Ruy Diaz de Guzman,Al-
var NGfiez Cabezade Vaca y Félix de Azara, asi como también algunas cartas
al rey de DomingodeIrala y el Diario de Aguirre.  
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El primero fue el enfrentamiento entre los carios de la aldea

de Lambaré y los conquistadores que desembarcaron enel paraje

dondeluego fundarian Asuncién. Se conoce comola batalla de Lam-

baré y, de acuerdo con Schmid], su desenlace desfavorable a los
indigenas fue el punto de partida de la posterior alianza, ya que

comoreconocimiento desu derrota, los guarani cedieron

a

losven-

cedores mujeres y bastimentos, y se comprometieron a auxiliarlos
militarmente en sus incursiones transchaquefias.* El de 1539 fue
sélo un intento de masacrar a los espafioles durantelas celebracio-

nes de la Semana Santa, frustrado por la delacién de una mujer
indigena.’ En los dos casos restantes se traté de movimientos de
una mayor enyergadura: en 1542/43, los levantamientossucesivos

de Aracaré y de Tabaré, en la region delrio Jejui, y en 1545 una
revuelta general que afecté a todoslos guarani hasta entoncessuje-
tos a Asuncion.

Mi propésito enel presente trabajo es el de ampliar las recons-
trucciones que realizaron Susnik y Necker de los episodios de
1542/43, utilizando documentaci6n inédita,” con el objeto dere-
cuperar el punto devista de los indigenas. Esto es, indagar acerca

de sus expectativas en relacion con los espafioles y del contenido

y modalidades desus reclamos. Este primer paso permite, ademas,
confrontar las respectivas imagenes que cada unadelas dossocie-

8 Ulrich Schmidl, Viaje a/ Rio de /a Plata, pp. 171-177.
9 La Gnica fuente que menciona este episodio es Ruy Diaz de Guzman,

La Argentina, 3era. ed., BuenosAires, Estrada, 1955, pp. 108-109. En cam-

bio, disponemosde evidencias acerca de un levantamiento indigena fechado
entre 1538 y 1539, en el que resultaron muertostres cristianos que se habian
internado entierra de indios: ‘‘. . . subiendo alonso cabrera (porel Parana)
y dada la obediencia al capitan domingodeirala fue necesario para hazer
la entrada bastimentos e que porestar la tierra lebantada de manera que des-
de cierto tiempo quelos yndios carios avian muerto a pinto y a herman perez
y amexia,xrisptianos nose avia podidoyra ellos e que porser el dicho capi-
tan goncalo de mendogavien quisto de los dichos yndios ¢ por ser persona
abil para entrar y contratar con ellos el capitan domingo deyrala le pidio
fuese a pacificar la dichatierra e a traer bastimentosnescesarios para la dicha
armada. . .’’ (GGV71/1152: 12). Véase también GGV46/935.

10 La abundante documentaci6n conservada en la Coleccién Garcia Vi-
fias de la Biblioteca Nacional de BuenosAires contiene valiosa informacién
acerca de estos episodios. Se trata, basicamente,delos pleitos desarrollados
entre el Adelantado Cabeza de Vaca losoficiales reales en Asuncion, por
un lado, y entre elfiscal del Rey y Alvar Nifiez, porel otro, asi como de
numerosas probanzas de méritos y servicios de los primeros conquistadores
llegados al Rio dela Plata.  
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dades involucradas en la situacién de contacto interétnico se hizo
deesa relaci6n. Por dltimo, evaluandoa través de las evidencias
disponibles el comportamiento concreto delos actores de ese en-
cuentro, indagar hasta qué punto esas imagenes se correspondian
con la realidad, y cuales eran los limites que ambas sociedadesen-

contraban para imponersus pretensiones.
Comono contamoscon fuentes indigenas de primera mano que

reflejen sin mediaciones su visi6n de los hechos, resulta necesario
ser precavidos: gqué clase de fendmenos estaban designandolos
europeos cuandoutilizaban términos cuyo sentido nos parece hoy
evidente, pero que pueden habersufrido transformacionesa lo largo
del tiempo? A quiénes involucraban estas acciones y qué modali-
dades adquirian? ;Qué conflictos internos oponian a los espafioles
entre sf, condicionandosu versi6n de los hechos? ¢En qué medida

ciertas disensionesinterétnicas afectaban la cohesi6n del grupo do-
minado y su lucha comdn contra el opresor?

Las respuestas a estos interrogantes nosdarn la posibilidad de
evaluar la resistencia guarani y de obtener un panorama mucho mas
tico y problemAtico de los primerosveinte afios de convivencia his-
pano indigena en el Paraguay.

Es este propésito el que noslleva a procurar nuevas fuentes de
informacion: los cronistas, cuyos relatos han dadola basedelas ver-
siones con las que contamos al presente, destacan mucho mas
las alternativas de la represién quelos reclamosy las accionesdelos
indigenas, dejando en pie la mayor parte de nuestras inc6gnitas.

En cambio, los pleitos entre espafioles, asi como fas relaciones

y probanzas de méritosy servicios de los primeros conquistadores,
nos facilitan un acceso indirecto a la versién indigenade los suce-
sos ya que dieronlugara interrogatorios, en los que muchostesti-
gos reprodujeron, por diversos motivos, parte del discurso de los
guarani.

Estas fuentes debenser leidas con precauciones, considerando
que, en su mayorfa, se produjeron en el contexto del conflicto
entre las facciones formadas en torno a los dos hombres quese dis-
putaban el poderpolitico en el Paraguay, hacia 1545: Irala y Cabe-
za de Vaca." Enla instancia judicial de este conflicto, cada una

Cabeza de Vaca habia llegado a Asuncién a principios de 1542, con
unaprovision real que lo nombraba Adelantado y Gobernador, antela pre-
sunta muerte de Ayolas. Irala, que gobernaba comolugarteniente deeste
Ultimo, debié reconocer su autoridad y ceder su puesto. Pero muy pronto
comenzaronlas dificultades entre el grupodelosrecién llegados y los prime-
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delas partes procuré presentarse a si misma comofespetuosa y con-

siderada con los indigenas, a la vez que denunciaba

a

la otra por

abusos y maltratos, distorsionando a menudolos hechos € introdu-

ciendo interpretaciones que minimizaran la responsabilidad pro-

pia y agravaran la del contrincante. En el caso que nos ocupa, la

ejecucion de Aracaré —materializada porIrala, pero ordenada por

Cabeza de Vaca— fue uno delosprincipales cargos ante los que

tuvo que responderel Adelantado enel juicio quese le siguio en

Espafia.?

Las circunstancias de los levantamientos de 1542/43

A fines de 1542 DomingodeIrala inicié un viaje de exploraci6n
Rio Paraguay arriba, para encontrar la via de entradahaciala Sie-
rra del Plata. El grueso dela expedici6n, integrada por noventaes-
pafioles y gran cantidad de indios amigos, hizo tierra en el Puerto
de los Reyes, pero un pequefio grupodetres cristianos con sus auxi-
liares indigenas entré por otro camino. Quien comandabaa estos
indios era el principal Aracaré, oriundo del puerto del Jejui, un
lugar de paso obligado enla ruta hacia el norte." El lider indige-
na habia estado poco tiempo antes en Asunci6n,y se habia ofteci-
do a colaborar con sus hombres en esta entrada."

El contingente mayor paso cerca de tres meses explorandoel

 
ros conquistadores, que habian arribadoal Rio dela Plata con la armada de

don Pedro de Mendoza.Susdivergencias se manifestaron comounconflicto

de facciones en tornoa las figuras de Irala y de Alvar Nafiez. El primero con-

tabilizaba en su haber una experiencia de cinco afios enla tierra, que le ha-
bia permitido ganarse la adhesién delos espafioles y el reconocimiento de

los guarani, con quienes habia pactadola alianza sustentada en el parentes-

co. El segundo, en cambio, no habia recorrido atin la region ni tenia expe-
riencia en el trato con la poblacién indigenalocal, ni sabia tampoco con qué

respaldos podia contar entre los primeros conquistadores, que miraban con

desconfianza sus intentos de innovacién. En pocos meses se enemisté conlos

oficiales reales, a quienes termin6 desposeyendo desuscargos y encarcelando

a mediados de 1543, dando lugar

a

los pleitos arriba mencionados. Véase

GGV46/931; GGV48/944; GGV49/945; GGV52/968; GGV55/980;

GGV55/985.
12 Entre otros cargos contra Alvar Nafiez, el contadorFelipe de Caceres

lo acus6 de haber ‘“*. . . mandado ahorcar a alacare yndio principal sobre pa-

zes ¢ avia sido cabsa de levantar e desasosegar todala tierra. . .’’, GGV46/931,

109.
13 Véase GGV50/955, p. 10 y GGV55/978,p. 23.
4 GGV57/988, 93-95.  
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terreno. La falta de alimentos, en una regién dondelos gruposagri-
cultores eran escasos, vivian en aldeas a varios dias de caminoentre
sf, y no contaban con excedentes suficientes para alimentar a un
centenar de espafioles voraces y a sus acompafiantes aborigenes, hizo
forzosa la decisién del retorno.”

El 15 de febrero de 1543 Irala estaba nuevamente en Asun-
cién. En el camino de regreso habia recibido una carta de Alvar
Nidjfiez ordenandole castigar ejemplarmentea Aracaré por un deli-
to del que hasta entonces Irala no habia tenido noticias:

. . -bolui dexandotodala tierra en paz a dalle rrelacion a caueca de
baca y al camino me enbio vna carta quesi ser pudiese hiziese justicia
de vn yndio pringipal que estaua XXX legoas deste puerto quese lla-
maua Aracare porqueasi conveniaal seruicio de yuestra magestad e yo
por su mandado lohize. . . (GGV50/955, 10).

éQué hechos habian motivadola orden de Cabeza de Vaca, que
parecié sorprender hasta al mismoIrala? ;Qué repercusiones tuvo
en la sociedad aborigen esta actitud espafiola, mas propia de un
enemigo que de un aliado?

E/ levantamiento de Aracaré y sus proyecctones
en el de Tabaré. Las modalidades de la represion espanola

Ew 1545 Alvar Nijiez Cabeza de Vaca sintetizaba en su Relacién
General lo acontecido dosafios atras, relatando que

Despues que domingodeyrala ahorcoa alacare yndio porel motin que
hizo en ynpidir el descubrimiento dela tierra sus parientes se juntaron
y levantaron a dos yndiosprincipales e hazian guerra a los yndiosco-
marcanosamigosy vasallos de su magestad diziendoles que se algasen
e no fuesen amigos nuestros. . . (GGV55/978, 25).

En éste y otros documentos contemporaneos, los movimientos

de 1542 y 1543 aparecen mencionados como ‘‘motines’’, ‘‘levan-

is “| |. porque segundes publico y notorio al tiempo quel capitan do-
mingodeyrala fue alli la tierra estava tan falta de mantenimiento que no
tuvieron los yndios que dar € nose deve estar ni dar credito a la Relacion
que traen en dezir que desdealli la tierra va pobladade labradores ¢ es abas-
tada de mantenimientos porque tenemosdeexperiencia que lo queparalos
yndios es mucho les vasta para nosotros es poco. . .”’, ‘‘Parecer de Alonso
de Cabrera’, en GGV44/905.
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tamientos’’ o ‘‘alzamientos’’. Estos términos, que tanto entonces
como ahora son considerados sinénimos, tienen en la actualidad
el sentido de ‘‘rebelién’’, ‘‘sedicién’’, ‘‘alboroto popular’’, y su-
gieren la idea de un cuestionamientofrontal a un cierto orden,con-
cretado medianteel recurso o la amenaza dela violencia armada.
Pero gestamos seguros de quelos espafioles del siglo xvi aludian
a la mismaclase de fendmenos? ;En qué habia consistido concre-
tamente el episodio de Aracaré?

Delas declaracionesde los multiples testigos que respondieron
al interrogatorio elaborado por Cabeza de Vaca se desprendeque,al
cabo de cuatro jornadas de marcha tierra adentro, el principal
guarani habia comenzadoa arengar a sus hombres, convenciéndo-
los de abandonarelservicio a los espafioles y de regresar a susal-
deas. Aunquelostestigos de la faccién ‘‘alvarnufiista’’ insistieron
en que la vida de estos tres cristianos habia corrido peligro," y el
propio Gobernador argumenté queesta defecci6én habiasido calcu-
lada por Aracaré para provocar el fracaso de la entrada,” lo cier-
to es que los mismos protagonistas no declararon haber sido
agredidos de ningan modo,y regresaron a Asunci6n sanosy salvos
dos meses antes que Irala. Algunas fuentes sugieren incluso que
habia en Asunci6n quienes tenian motivos para pensar queel re-
torno respondia a su propia decisién."

16 **. | despues de benido el dicho gobernadora la dichatierra el di-
cho aracare se vino a congraciar con el e lo Rescibio e hizo buenostratamien-
tos e le dio algunos Rescates por ganarle la voluntad del e de los yndios que
le seguian y ansi de nuevoseofrecio a descubrir la tierra e llevar yndios ami-
gos con los espafioles. . . a los quales llevo e metio por tierra de henemigos
quatro o cinco jornadas y teniendolos dentro para que los henemigosacudie-
sen € los matasen hizo ponerfuego a los yndios quellevava e dexo soloslos
dichos xrisptianos los quales se escaparon milagrosamentede los dichos yndios
enemigos y volbieron al Real’’, GGV57/988, 94-95.

7 ““" el dicho yndio alacare avia fecho burla muchas vezes de los
xfisptianos quel sefior gouernadorenbiava a descubrir el camino parala en-
trada e descubrimiento desta conquista hablando mal el e sus yndios para
ynpidir e estorvar el descubrimientodela tierra e conquista. . .’’ GGV46/931,
92-93. Las versiones mas tremendistas de los hechos aseguraron que,‘‘. . .yen-
do con ellos (Aracaré) tratava secretamente conlos naturales de los bender
para que los matasen llevandolos por caminos y partes por dondese perdie-
sen y theniendolos metidosentierra secretamente persuadio a los yndios que
benian en conpaiiia delos xrisptianos que se bolviesen y dexasen los xrisptia-
nosenla dicha tierra adentro perdidos para que los pudiesen matar los yndios
y ansy corose vieron perdidosse tornaron a salir poco a pocolos xrisptia-
nos. . ."’, GGV57/988, 92.

1s“. . los xrisptianos que fueron a lo sus dicho (descubrir el camino  
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Lo cierto es que,el ‘‘levantamiento’’ de Aracaré —contrariando
las connotaciones que hoy posee el término— consistié exclusiva-
mente en una negativa del lider indigenay de sus sujetos a acom-
pafiar a los espafioles, que se tradujo en el abandono del camino
emprendido y en el regreso al Jejui.

Deacuerdo con Diego de Olavarrieta, que presencié la ejecu-
cion de Aracaré, esta defeccién fue el cargo porel que el Goberna-
dor decidié la pena de muerte:

. .€ llegados al punto quellaman de Gejuyeste testigo e un antonio
coRea lenguae otro conpafiero fueron por mandadodel dicho capitan
vergara a los buhiose casas del dicho alacare e guaray e porlenguadel
dicho antonio coReale fue dicho al dicho aracare comoel dicho capi-
tan le enviaba a decir que le fuese a ver y ansi fue con este testigo y
con el dicho antoniocorrea al dicho puerto y llegado el dicho capitan
le dixo al dicho aracare que porquese avia buelto del camino que yba
a descubrir con Rodrigo gomeze otras palabras de que no tiene memo-
tia e despues desto lo mando ahorcar e ahorcaron de vn arbol . .
(GGV49/945, 81).

Comovimos,el regreso de Aracaré a su tierra tampocoincidié
en el fracaso de la entrada, ya que el grueso delos expedicionarios
buscaba la ruta hacia los Andes por un caminodistinto y regresé
a Asuncion més tarde, porfalta de bastimentos para continuar la
jornada.

Otros documentos contemporaneosnos confirman queenelsiglo
XVI los términos ‘‘alzamiento”’ y ‘‘levantamiento’’ involucraban la
idea de un abandonodelservicio y hasta de una huida, temporaria
o definitiva, del lugar habitual de residencia, pero no necesaria-
mente la del recurso a la violencia."” No estamos frente a una re-
beli6n ni a unainsurrecci6n, sino ante una forma deprotesta pacifica
queconsiste en dejar de proporcionar al otro algo que hasta el mo-
mento se le brindaba voluntariamente.

para la entrada) se quisieron bolver e que los yndios desta cabsa dezian que
se avian buelto e en esta cibdad vido quese hazia burla de los dichosxrisp-
tianos porque se avian vuelto’’, GGV46/931, 92-93.

19“. _ .y podria ser, que si pasase adelante el mal tratamiento y fuer-
gas que los dichos yndios se les hazen y espera quese les haran si no se
poneen ello remedio quandose viesen ensustierras se algasen 0 quando
mas necesidad tuviesemos dellos no nosviniesen a servir comovienen en nues-
tta compafiia y dexarian de hazer otros muchos beneficios que cada dia de-
llos rregibimos para nuestro sustentamientoen la dicha tierra de los dichos
yndios carios. . ."’, GGV45/909.
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Esta caracteristica de la reaccién indigena indicaa las claras que,
para los guarani del Jejui, su relacién con los espafioles no era de
subordinacién sino de equilibrio entre ‘‘asociados’’ con derechos
reciprocos. Esto es: los europeos no podian en ese marcoejercerso-
bre ellos un poder coactivo, obligandolesa darles bieneso servicios
queellos no quisieran proporcionar; ni siquiera estaban exentosde
retribuir cualquier prestacién con un contrad6n no necesariamente
de la misma indole, pero que fuera considerado equivalente.

La relacién interétnica parece ser percibida por los aborigenes,
entonces, como unvinculo entre ‘‘pares’’ del quese espera el tipo
de reciprocidad que Marshall Sahlins define como equilibrada.

En cambio,la idea que el Gobernador se hace de esa misma
relacién parece ser sustancialmente distinta, comolo prueba la mag-
nitud de la pena impuesta, en relaci6n con el delito cometido:al -
castigar una simple desobediencia con la muerte, el Adelantado
pretendia dejar sentado quela verdadera situacién de los guarani
era la de un grupo sometidoal poderespafiol. Es el caracter volun-
tario de la prestacin dada y recibida lo que la represi6n espafiola
procuré modificar, transformandola dadiva sujeta a una contra-

partida minimamentereciproca en un derecho, impuestoporla fuer-
za, que no daba lugar a contrad6n algunodeparte de quienesla
recibian.

Si los guarani admitian sin ms las nuevas reglas del juego que
Alvar Nijfiez intentaba imponer,la dominaci6n espafiola podia con-
siderarse firmemente consolidada. Pero si las rechazaban, los

conquistadores se veian ante la alternativa de demostrar mas
contundentemente su superioridad militar —y basar en ella su
poder—,o de readecuar su estrategia, situandose nuevamenteco-
moparientes y aliados, m4s que como amos, restableciendo el
equilibrio material en los intercambios econémicos. La segundaal-
ternativa les permitiria recuperar el relativo consenso con el que pa-
recian contar hasta entonces. El éxito o fracaso de este intento
marcaria los limites concretos del poder de los espajioles frente a
los guarani.

En el caso que nos ocupa, comoreaccionaronlos indigenas del
Jejui ante el ahorcamiento de Aracaré?

Nuestras fuentes indican que sus respuestas fueron variadas. A
fines de febrero, lleg6 a la region el capitan Gonzalo de Mendoza,
con la orden de‘‘ir a los lugares de tabere e guacani e otros yndios
principales a comprar e Rescatar bastimentos’’ para remediar la si-
tuaci6én de escasez quese vivia en Asuncién, devastada por un in-
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cendio pocos dias antes. Cuando pretendié concretar su objetivo,
constat6 que ambas parcialidadesestaban ‘‘alzadas y rebeladas contra
el seruicgio de su magestad’’, comoprotestaporel ajusticiamiento
de Aracaré. Los indigenas se negaban a proporcionarlos bienes so-
licitados y amenazaban con matar los espafioles que llegaran has-
ta sus casas. Mendozarecurrié entoncesa la colaboracién de otras
parcialidades de la comarca, que mantuvieronsufidelidada los es-
pafioles y los proveyeron de bastimentos. Regresé luego a Asun-
ci6én a informar al Adelantado acerca de la situaci6n en el Jejui.
Los guarani colaboracionistas se ganaron la enemistad de Tabaré
y Guacani, quienes amenazaron con asaltar sus aldeas comore-
presalia.”°

Informado delos hechos, y alegando el pedido de ayudade los
indios‘‘amigos’’, Alvar Nafiez envid nuevamentea Irala, esta vez

comandando unatropa de doscientos espafioles —cifra muyalta,
si se considera que vivian en ese entonces en Asuncién sélo seis-
cientos conquistadores—,”! junto con un namero impreciso de in-
dios de la comarca asuncefia.””

En esta oportunidad, los guarani nortefios lo esperaban atrin-
cherados en sus aldeas, que habian rodeado de fosos y palizadas,
y suslideres se negaron a aceptar la intimaciénde volver al servicio
queles hiciera Irala antes de dar batalla. Solo entonces se concreta-
ron hechos deviolencia verificables: gran nGimero de testimonios coin-
ciden en quelos espafioles perdieron cuatro hombres y tuvieron
entre cuarenta y cincuenta heridos, mientras que del lado indi-
genala cifra de bajas es mucho mas dificil de corroborar por lo con-
tradictorio de las versiones que nos han llegado.* Sin duda,

20 GGV45/914, 41-44 y GGV56/987, 326-327.
2 GGV46/931, 119.
2 Segdn untestigo citado por Alvar Niifiez Cabeza de Vaca,los indios

levantados ‘‘. . . heran las questauan de paz e subjetosal seruicio de su ma-
gestad y estaban a treynta e cinco o quarenta legoas e quelos otros yndios
questauan mas cerca dela dicha cibdad fueron la dicha guerracon el dicho
gouernador. . .’’, GGV52/968, 5. Véase también GGV48/944 y
GGV55/978, 25.

23 GGV57/988, 99-101; GGV52/968, 11-12; GGV52/965, 5-6.

24 “* |e nunca oyo dezir que oviesen muerto ningun yndioy si murie-
fan no pudiera ser queste testigo no lo supiera porque luego lo dixeran los
yndios amigos quealli se hallaron . . ."’, GGV57/988, 10. ‘*. . . y de aqui
vino la guerra en la qual murieron quatro espafioles y quedaron cincuenta
heridos y de los yndios no saben los que murieron. . .’’ GGV52/968, 11-12.
“«”. .e que en esta guerra no murieron tantos yndios comose dezia que avian  
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ademas de una alta cantidad de muertos, los guarani sufrieron la

destrucci6n de varios de sus pueblos y la quema de sus sem-
bradios.*

Slo luego de que quedara demostradala superioridad espafio-
la, Tabaré acepto pactar las paces. Pero esta vez, ni él ni ningan
otro principal rebelde sufrieron represalias por su actitud. Irala pro-
curé convencerlo de volver al servicio mediante dadivas y regalos,
y consiguié que Tabaré usara su ascendiente para persuadir a los
suyos de deponerlas armas. Pocos meses después, lo encontramos
participando de la nueva entrada organizada por Cabeza de
Vaca.*

El cambio de la modalidad dela represi6n es significativo y se-
fiala los limites que todavia, en 1543, encontraban los europeos para
imponer de modo desembozadorelacionesde tipo servil a la po-
blacién indigena. Por el momento,la notoria inferioridad numéri-
ca de los peninsulares y su dependencia total de la economia
indigena para sobrevivir en el Paraguay, se revelaban comofrenos
que les impedian extralimitarse en sus demandas. Luegodela vic-
toria, la estrategia europea consistié en recuperar elservicio de los
guarani por la via de la amistad mas queporla de la sujeci6n.””

muerto en la otra (contra los guaycuriies) mas de que se quemaron muchas
casas e perdieron muchos bastimentos. . ."’, GGV52/968, 5.

25 De acuerdoconel testimonio de Nuflo de Chavez, que participé del
enfrentamiento, ‘‘. . . vido que murieron quatro xrisptianos flechados y a
su parecer serian los heridos quarenta poco mas 0 menos e ansimismo saue
que murieron cantidad de yndios de los enemigos e les destruyeron sus pue-
blos e les quemaron sus haziendas. . ."", GGV49/945, 93.

26 El Capitan Juan de Salazar declaré que ‘*. . . despues quandoel di-
cho Gouernador cauega de vaca hizo la entrada los yndios principales dela
dicha guerra y muchos mas fueron conely le sirbieron muybien en la dicha
entrada a el € a todoslos xrisptianos e saue que despues han sido muy bue-
nos amigos . . . porque despues de la dicha guerrael dicho gouernadoralvar
nufiez lo hizo muybien conellos ansi en dalles muchosRescates y cosas que
ellos mucho queren como en hazerles muy buenos tratamientos. . .’’,
GGV57/988, 108.

2 Una confirmacién adicional de este hecho la proveen las evidencias
que nosindican quelos auxiliares indigenas que acompafiaron los espafio-
les en la entrada de fines de 1543 lo hicieron comoparientes y no forzados
por la derrota previamentesufrida:‘‘{En el Puerto delos Reyes, por decisi6n
de Alvar Niifiez] se ha hecho vando publicamente que ningunapersonafue-
se osadode tratar ni contratar con los yndios guaranis quelos xrisptianos te-
nian e avian llevado parientes e amigos de las yndias que tienen para su
servicio. . .’’, GGV49/945, 112.
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La otra cara de la alianza hispano-guarani:
expectativas y reclamos de los indigenas

Prro volvamosal punto devista de los vencidos: :cémovivieron
ellos estos episodios? ;Qué desequilibrios en la relacién interétnica
habian motivado susreacciones? ;Cémoseexplica, en el caso de
Aracaré, que luego de haberse oftecido voluntariamentea sefialar
la entrada, desistiera de ese propésito al cabo de sélo cinco dias

de viaje? :Por qué son Tabaré y Guacani quienes encabezan else-
gundo levantamiento? Cul es el contenido de sus protestas?

A nuestro entender, la clave de las respuestas a estos interro-
gantes esta en la diferente interpretacién que cada unode los dos
grupos hacia de la relacién interétnica y, en particular, en la no
correspondencia entre el status que los indigenas creian tenerres-
pecto delos espafioles y el tratamiento concreto que recibian por
parte deellos.

En el caso de Aracaré, los documentossélo nostraeneleco dis-

torsionadodesu discurso, porlo que cualquier intento de explica-
ci6n no es mas que una conjetura. Ain asi, trataremosde rescatar
lo poco que nos ha Ilegado de sus palabras y de imaginarlas cir-
cunstancias que pueden haberlas motivado.

El propio Alvar Nifiez, repitiendo la version delostrescristia-
nos a quienes Aracaré habia abandonadoen el Chaco, nos dice que

. . a las guias quellevavan e todoslos demas yndioslos avia amotina-
do y fecho volver diziendoles que no descubriesen ni ensefiasenel ca-
minoa los xrispianos para llegar a las poblaciones porque serian sus

esclauos € no ensefiandoselose yrian dela tierra e los dexarian libres. . .
(GGV55/978, 23).

En otra descripcién de los hechos, reitera un discurso similar:

[Aracaré] . . . avia hablado a todoslos yndios queconel yvan palabras
perjudiciales en deseruicio de dios y de su magestad . . . diziendoles
quese boluiesendel dicho camino e nolo ensefiasen a los dichos xrisp-
tianos porquesi el dicho caminoseles declarava y ensefiava avian de
ser ellos esclavos suyos. . . (GGV45/914, 35-36).

Noconocemosel término guarani que puede haber empleado
Aracaré y queel lengua tradujo por ‘“‘esclavos’’. Pero sf sabemos
a quiénesse referian los espafioles cuando empleaban esa palabra:
por oposici6n al status de ‘‘amigos’’ de que gozaban los guarani   
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respecto de los conquistadores, los demas grupos étnicos dela re-
gion, en particular las tribus chaquefias de agaces y guaycuries, eran
englobadas bajotal titulo genérico.* Y si Aracaré se sintié repen-
tinamente‘‘esclavo’’ de los espafioles, es tal vez porque se vio ob-
jeto de un trato que podia ser admisible y hasta correcto respecto
de un némadechaquefio, pero que nose correspondiacon la con-
sideracién debida a un indio ‘‘amigo’’. gEn qué puede haber
consistido ese tratamiento degradante?

Las fuentes a nuestra disposicién no traen mas informacién que
la que aqui reproducimos sobre los hechos de esta jornada. Pero
algunosreclamosdelosprincipales indigenas durante la siguiente
entrada, realizada sdlo pocos meses mas tarde, nos evocan senti-
mientos de estupor y de indignacién comparables a los que mani-
festara Aracaré, y hasta reproducen en algun caso sus mismas
palabras.

Para contextualizar estos reclamos, debemostener en cuenta que
los guarani acompafiaban a sus cufiados blancos enlas expedicio-
nes traschaquefias como guerreros, acicateados por la perspectiva
de obtener cautivos varones parasacrificarlos en sus ritos antropo-

fagicos, y mujeres que compensaran los desequilibrios demografi-
cos que empezaron a generarse en sus grupos desdela llegada de
los espafioles.” Hasta entonces, habian sido temidos y respetados
porlas etnias vecinas debido a su gran habilidad en la guerra. Des-
de su perspectiva, el contar con aliados poderosos, comolos euro-

28‘. | .y ansy prendieron un yndio esclavo que entre nosotros dezimos
a todas las generaciones de yndios que no son /carios/ de nuestros ami-
gos. . ."", GGV61/1013, 2. ‘‘. . .y llamaron a los guaxarapos yndios escla-
vos enemigos nuestros . . . por la qual cabsa estos dichos esclavos xarcosis
€ paquetes e taycosis han mostrado tenernos en poco. . .”’, GGV48/942. “. . .€
de cada dia esperar e temerse de los esclavos que dizen agazes enemigos
de los cristianos. . .’’, GGV47/932, 107. ‘‘. . .e que de la vna vanda del
Rio ay otras muchas naciones de yndios que llaman esclaverias y quel dicho
alvar nufies hizo guerra a vna de aquellas naciones que llaman baycurues. . .
por ayudara los dichos guaranies que son los carios porque heran enemigos
de los otros. . .’’, GGV52/968, 4-5.

2) “‘el dicho juan de contreras dixo que saue este testigo que los dichos
yndios guaranies truxeron del dicho puerto de los Reyes en sus canoas mas
de ochogientos esclauos € cavtivos de los quales les parege a este testigo que an
dado en trueco de canoas e otras cosas casy todos porque yendo este que
declara por la tierra adentro por sus casas no pudover synosolo yno e pre-
guntado quese avian hecho los dichos esclauos le Respondieron los dichos
yndios que dellos avian muerto ¢ otros avian dado por trueque de mugeres
€ canoas a otros yndios. . .'’, GGV49/945, 136.
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peos, los haria atin mas temibles y les permitiria incrementar su
prestigio, como efectivamente sucedié en las primeras incursiones
conjuntas contra agaces y guaycurties, que respondieron plenamente
a sus intereses.

Pero he aqui que durante estas nuevas y prolongadas expedi-
ciones en buscade El Dorado,loscristianos, pasando poralto las je-
rarquias sociales reconocidas porlos indigenas y apartandose delas
practicas tradicionales, comenzarona utilizarlos con otrosfines. Por

lo menosen la entrada de 1543 —ya que nonos consta que lo mis-
mo sucediera en 1542, aunqueresulte altamente probable— los
guarani sirvieron a sus parientes espafioles basicamente comocar-
gadores, llevando sobre sus espaldas no sélo armas sino también
alimentos, ropa y municiones. Sabemosqueésta era unatarea asig-
nada exclusivamente a las mujeres, en el marco de la divisién se-
xual del trabajo prehispanica.

La indignacién de los guarani fue notoria, y pese a lo cercana
en el tiempo queestaba la derrota del levantamiento nortefio, in-
cluso los indigenas del Jejui hicieron oir su voz de protesta, por
lo general usando comoportavocesa sus cufiados 0 yernos blancos.
Escuchemossus reclamos:

En una informaci6n levantada por Alvar Nijfiez, el testigo Lo-
pe Ramosdeclaré que el Gobernador habia hechollevar en la en-
trada muchas cosas superfluas,

. . . de caysa de lo qual vido este testigo que hizieron cargar a algunos
de los yndios principales de los guaranis con las dichas cargas especial-
mente a vn amigodeste testigo hermano de una yndia quetiene para
su servicio el qualdixo al tienpo que le mandaron tomar vna carga que
no le diesen aquella carga porque no se vsaba entrellos e que puesla
avia de llevar que le diesen otra que fuese cosa de armas pues yba a
la guerra y no rropa ni otra cosa semejante e asi le dieron vn berso que
Ilevo lo qual vido este testigo como se afrentaban porser fuera de su
costumbre y se quexaban a sus amigos. . . (GGV49/945, 245).

El propio Tabaré fue obligado a transportar un verso”e, in-
terrogadoal respecto, ‘*. . . Respondio segund vna lengua que lo
entendio ya lo ves que somos mugeresdelos xrisptianos pues va-
mos cargados comoellas. . ."’ (GGV49/945, 248).

30 Antigua armade fuego espafiola, del tipo de la culebrina, pero de ca-
fidn mas largo, lo que permitia cargar un volumen mayorde pélvoray obte-
ner un superior alcance del proyectil.
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La degradaci6n Ilegé6 a tal extremo quelos indigenas se dirigie-
ron a Irala, diciéndole ‘‘. . . que los xrisptianos les avian dicho que
yban a la guerra e quealla les avian de dar esclavos y no dexarles
llebar mas quesus armas y que agoralos cargaban y llebaban como
esclabos. . .’” (GGV49/945, 253).

éPodemosimaginar que algunadesconsideraci6n de este géne-
ro impulsara a Aracaré a deshacerel pacto que voluntariamente —al
menoseso debia creer él mismo— habia cerrado con los espafioles?

Aunqueenel terreno de las motivaciones subyacentesal accio-
nar indigena no podamos movernos con ningunacerteza, estas que-
jas nos resultan sumamentereveladoras: nos estan indicando con
toda claridad que, a sdlo pocos meses de la derrota de Tabaré

y del consiguiente restablecimientodel servicio a los espafioles, los
guarani distan mucho de tener un discurso de derrotados. Por el
co: trario, sus reclamos indican que siguen considerandosealiados
de los invasores, a quienes pretenden acompafiar como guerteros,
y no comoservidores, y que no admiten verse asimilados al humi-
llante status de un esclavo o de una mujer. Las nociones de hom-
bre y guerrero, quesintetizarian la imagen que de si mismos se
hacifan los guarani, parecen de este modo contraponerse punto por
punto a las de mujer esclavo. La distancia que media entre am-
bos pares de oposicién tendria la misma magnitud, dentro de esta
concepcion, que la que va del prestigio a la deshonra.

Estos reclamos ponen de manifiesto que las imposicionesde los
conquistadoressignifican unainversi6ntotal, e inadmisible, de su
escala de valores, de su autoimagen,de su organizaci6n social y hasta
de la divisién del trabajo tradicional.

En cuanto al movimiento de Tabaré y Guacani,el reclamo mas
notorio es el de venganza por la muerte de su pariente Aracaré.?!
Probablemente, cuando Cabeza de Vacadio Irala la orden deeje-
cutarlo, desconocia que entre los grupos Tupi-Guarani, la muerte
de un guerrero en manos de otro engendraba unciclo de reciproci-
dades negativas, ya que la parentela de la victima se comprometia
a restablecerel equilibrio que acababa de ser roto mediantela cap-
tura y ejecucién de algin miembro del grupo de parentesco del
victimario.?

31 “‘yten si sauen & que por causa de la muerte del dicho aracaresele-
vantaron y alcaron muchosyndiosprincipales dela tierra sus parientes y en
su benganza se publicaron por henemigos de los xrisptianos. . ."’,
GGV49/945, 83.

32 “*. . los dichos yndios guaranis son honbres que procuran hacer el  
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El ahorcamiento de Aracaré exigia, entonces una reparacion,

y es natural que fueran sus parientes mas cercanos —varias fuentes
hablan de que eran hermanos— quienes se proclamaran comosus
vengadores,” mientras queotros principales de aldeas vecinas po-
dian sentirse libres de mantenerse neutrales 0 de proseguirsu cola-
boraci6n conlos espafioles, haciendo pesar mAs su parentesco y sus
intereses comunesconlos invasores que la solidaridad coneljefe
indigena ajusticiado.

Pero, aunque haya funcionado comodetonante, la ejecucion
de Aracaré nofueel Gnico motivo para el descontentoindigena.
Los enemigospoliticos del Adelantado reprodujeron gran cantidad
de protestas de los principales guarani —tanto de los rebeldes co-
modelos colaboracionistas— que indican quelas aldeas nortefias
venian siendo objeto de continuas exacciones por parte de lenguas
y criados de Alvar Niifiez quienes, invocandosus érdenes, se apro-
piaban de sus mujeres y de los pocos objetos que poseian en sus
casas, sin contrapartida material.»

La reciprocidad esperada por los indigenas a cambio de estos
bienes revela que, incluso cuando eran cedidos voluntariamente,

no se trataba de ‘‘regalos’’ (como algunos europeosquisieron creer),
sino de dones que debian ser retribuidos. Este era un aspecto de
la alianza hispano-guarani no siempre tenido encuentaporlos es-
pafioles —aunque muchoslo advirtieron—,* y que los aborigenes

trueque y tomar bengancatodas las vezes que pueden como procuraban de
la tomar al tienpo quese les hizo la guerra sobre la muerte dearacare’’,
GGV49/945, 149.

33 “*. . .e tavere yndio principal dezia que avia de hazer el trueque de
la muerte de su hermanoaracare. . ."’, GGV49/945, 84.

44 Esto nos es confirmadoporlas declaraciones delos propios lenguas en-
viados porel adelantado. Uno deellos declaré que ‘‘. . .fue a la tierra do
estavan los parientes e amigos del dicho aracare por mandado deldicho alvar
nufiez cabeca de vaca en busca de algodon yndias Redes abbes e otras cosas
para el dicho alvar nufiez. . .'’, GGV49/945, 86. Por su parte,el factor Pe-
dro de Orantes declar6 que ‘‘. . . es notorio que los yndios estavan alcados
dezian que demas depor la muerte del dicho alacare yndio no querian serbir
a los xrisptianos porqueles tomavan sus mugeres ¢ lo que tenian ensusca-
sas. . .’’, GGV46/931, 135. Mientras queeltestigo Pantolino Aquino con-
firmé que ‘‘. . . los dichos yndios cada dia se quexaban a sus cufiados diziendo
quel gouernadorlos enbiaua a sus casas a tomar lo que tenian sin pagarles
nada 0 muy poco por ello. . ."’, GGV49/945, p. 101.

35 El Veedor Alonso Cabrera ‘‘dixo que los yndios son amigos de quien
les da Rescates € no les haze mal. . ."’, GGV46/931, 96-97. En otro interro-
gatorio de la misma ftentese afirma que “‘. . . la cavsa principal despues  
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en sus quejas y reclamos destacaron con gran claridad. Baste citar
comopruebael mensaje queel principal Atimonga enviara al Go-
bernador a través de un lengua, cuyo contenido no deja lugar a
dudas:

. . . que no andenlos xrisptianos por nuestras casas porque nos toman

lo que thenemosforfuer¢a y no por voluntad que basta que si thene-
mosdosgallinas que le demosla vna e quela otra que nos quede para
criar a que si thenemos dos amacas que le demosla vna e quela otra

nos quede en que durmamose quesi thenemosdoshijas que le demos
la vna y nos quedela otra para dar a los yndios quenossirvan porque
vosotros no mos servis. . . (GGV49/945, 96-97).

De nuevo estamosfrente al mismo desajuste entre la expecta-

tiva de los indigenas y el trato de que eran objeto porparte de los
cristianos: el caracter voluntario de la cesi6n de mujeres, que en
toda situacién normal se formalizaba contra la entrega de re-
galos por parte del receptor al dador —practica que los europeos
confundieron frecuentemente con una “‘venta de indias’’— quedaba
totalmente distorsionado:ni se solicitaba la conformidad del pa-
dre o hermano(e incluso, en ciertos casos, del esposo) dela india,

ni se les daba nada a cambio. Pero a este desequilibrio se sumaba
otro, tan grave comoelanterior: mientras que todo cufiadoo yer-
no guarani —a excepcion delosjefesy lideres religiosos— quedaba
obligadoa servir al padre o al hermanode su mujer luego decasar-
se, los cristianos, situandose jerarquicamente en la mismaposici6n
que los mburuvicha indigenas, aspiraban a quela obligacién del
servicio se invirtiera a su favor, pero sin practicar como ellos una

generosidad institucionalizada.% Con esto desenmascaraban por
completo la real asimetria de la relaci6n interétnica.

de la voluntad de dios para tener a esta tierra en paz . . . es y a sido por
la contratagion quecon los yndiosse ha tenido e tiene e por el Rescate que
se les da por su trabajo e haziendas de quellos son muycodiciosos. . . por-
que los yndios tienen porcierto que los que no quieren contratar con ellos
es porque nose confian dellos e que son sus henemigos € los quieren mal. . .’’,
GGV49/945, p. 186.

3% ‘* |. porqueentre ellos es vso e costunbreservir y contratar con los
que tienen a sus parientas en sus casas e antes quieren servir a los dichos xrisp-
tianos(sus cufiados) que a otros ansi porque tienen a sus hermanas hijas
como porel Rescate que por Razon dello les dan. . ."’", GGV49/945, 152.
Es sabido que, en los primeros afios de contacto al menos,la contrapartida
material a que dabalugar la cesién de mujeres se respetaba: ‘‘. . . hallamos  
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Es probable que esta modalidad fuera reciente y no estuviera
atin cristalizada en comportamientosfijos, lo que explicaria tanto
la sorpresa comola reaccién indigena. Debemostener en cuenta
que Alvar Nifiez habia llegado al Paraguay un afio antes, con tres-
cientos hombres y pocos mantenimientos, y que portanto se ha-
bian duplicado las demandas de mujeres y de bienes que debian
proveer las comunidades guarani.” Por otra parte, el nuevo gober-
nadorno conociaatin los habitos aborigenesni las pautas dela re-
lacién interétnica hasta entonces vigente, por lo que sus politicas
hacia la poblaci6n guarani ponian a pruebalos alcances del poder
espafiol. La reaccién indigena, a su vez, sefialé los limites de su
capacidad de coacci6n e impuso reajustes en sus estrategias de do-
minacion. El descontento que los guarani habian acumulado du-
rante estos afios encontr6 una cifcumstancia propicia para
exteriorizarse de modoviolento cuandoestallaron abiertamente las
disensionesentre los espafioles: durante mas de un afio, entre 1545
y 1546, el Paraguay estuvo conmocionadoporla reyuelta general
de todos los guarani sujetos a Asunci6n, quienes esta vez supera-
ron sus propias disensiones y buscaronla alianza de sus anteriores
enemigos, los agaces, pocos afios atras convertidos en la primera
victima de su amistad con los europeos.

Conclusiones

Los episodios analizados nos permiten replantear las imageneses-
tereotipadas que hemosrecibido tanto acerca dela pasividad con
que aceptaronlos indios del Paraguayla presencia espafiola, como
acerca de la alianza y amistad pactadas voluntariamente entre do-
minantes y dominadosen las primeras décadas de la Conquista.

Los levantamientos de Aracaré y de Tabaré, que no fueron ni

los primeros ni los Gltimos de esta corta etapa, prueban quelos

sefior en esta tierra vna maldita costunbre que las mugeresson las quesien-
bran y cogenel bastimento y como quiera que no nos podiamosaqui sosten-
tar con la pobreza de la tierra fue forcado tomar cadacristiano indias destas
desta tierra contentadosusparientes con rrescates. . .’’, GGV50/950,p. 6.

37 “el dicho francisco Romero dixo . . . questandoeste testigo en el
puerto de Gejuy oyo como dixo Guaray yndioprincipal a muchosxrisptianos
quelos yndios se levantaban e alcaban porquelos xrisptianos yban a sus casas
y quel tienpo pasado nosolian yr a sus casas como agora al presente yban
a les demandar lo que tenian en nonbre del dicho alvar nufiez. . .”’,
GGV49/945, 101. 



224 Florencia Roulet

guaranf, comoyalo advirtieran B. Susnik y L. Necker, resistieron

activamente las imposiciones de los conquistadores.

Pero esta resistencia no se expresd siempre de modoviolento

sino que empez6 como un abandonodelservicio ysdlo llego al en-

frentamiento armado cuando la represién encaradaporlos euro-

peos no les dej6é otra alternativa. Sus permanentes reclamos

tendientes a hacer respetar su modode vida tradicional, sumados

a la circunstancia de la fuerte inferioridad numéricay delrelativo

desabastecimientode los espafioles, asi como la pobreza en meta-

les y el aislamiento del Paraguay, fueron factores que incidieron
en el tardfo establecimiento de la encomienda como medio legal

a través del cual fue posible la apropiacion del trabajo indigena fuera

del marco delas relaciones de parentesc).
La amistad hispano-guarani, que se fuadabaen los matrimonios

poliginicos entre espafiolese indias, en ta colaboracion delos pa-
rientes masculinos de estas mujeres con sus yernosy cufiados blan-

cos para diversas tateas, y en su participacién en las expediciones
militares, fue vivida de modo antagénico porsus protagonistas.

Mientras quelos espafioles procuraron imponer —enla medi-

da en quelo permitiera la fluctuante correlaci6n de fuerzas— vin-

culos de tipo servil a los indigenas paraguayos, desestructurando

progresivamente su organizaci6n social y su cultura, €stos preten-

dieron mantenerconlos invasores un intercambio equilibrado, en
el que la reciprocidad de las contraprestaciones garantizara el ca-
racter voluntario de las dadivas.

Asi lo percibié, casi un siglo después dela fundacién de Asun-
cion, el Padre Marciel de Lorenzana, quien todavia entonces sefia-

16 que los guarani:

. . son altivos y soberbios. Y a todas las naciones Ilaman esclavos sino
es al Espafiol. Pero nole quierellamar sefior sino cufiado o sobrino por-
que dicen que s6lo Dioses su sefior. Porque, comohedicho,el ayudar
al Espafiol y admitirle en sus tierras fue por via de cufiadazgoy paren-
tesco. Empero, después, viendolos Indios quelos Espafioles nolostra-
taban comoa cufiadosy parientes sino comoa criados, se comenzaron
a retirar y no quererservir al Espafiol. El Espafiol quiso obligarle, to-
maronlas armas los unos y los otros, y de aqui se fue encendiendola

guerra, la cual ha perseveradocasi hasta ahora.**

38 Marciel de Lorenzana, ‘‘Carta al Rey’’ (Asunci6n, 6 de febrero de
1621), en Revista eclesiastica del Arzobispado de Buenos Aires, V1 (1906),
p. 46.
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El paso del consensoa la coercién fue gradual y se inscribié en
unproceso discontinuo. Varios reacomodamientosdebieronresol-
ver situaciones de tensién en las que ambas sociedades, complejas
y heterogéneas, debatieron y ensayaron nuevas estrategias que les
permitieran cohesionarse hacia adentro para fortalecerse en el con-
flicto que las oponia.

Desdeel presente en el que escribimos, el desenlace de este en-
cuentro es conocido, y seria utépico pretender modificarlo. Pero
cuando, comohistoriadores, nos proponemosescribir una “‘histo-

tia al revés’’ es porque creemos que recuperandola voz de los ven-
cidos, incorporando suspuntosdevista, sus suefios frustrados y sus
contradicciones, podremos hacer una aportaci6n a la comprensi6n
del presente y a la construccién de un futuro mas esperanzado.
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GGV43/884: ‘‘Informacién acerca delos agravios y resistencias que hizo Fran-
cisco Ruiz Galan a Domingo Martinezde Irala(. . .) en la cual se contie-
nen varias noticias acerca de los principales sucesos que ocurrieron en la
conquista del Rio de la Plata’, Buenos Aires, 25/2/1539. 
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GGV44/905: ‘‘Testimonio de cémo el Gobernador Cabeza de Vaca comu-
nicé a los oficiales reales y a los religiosos la entrada que queria hacer,
para quele diesen su parecer sobre ello. . ."’, Asunci6én, 24/5/1543.
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GGV46/931: ‘Proceso hecho por orden del Gobernadordel Rio dela Plata,
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do se fue al Brasil fray Bernardo de Armenta. . .’’, Asuncion, 11/6 al
3/7/1543.

GGV47/932: ‘‘Proceso que formé el Gobernadordel Rio de la Plata, Cabe-
za de Vaca, a los oficiales reales (. . .) por los desacatos cometidos contra
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de Armentay fray Alonso de Lebrén, cuandose fuerona la isla de Santa
Catalina. . .’’, Asunci6én, 3/7/1543 al 19/7/1543.

GGV48/942: ‘‘Requerimiento que hizo en el Puerto de los Reyes al Gober-
nador Cabeza de Vaca el contador Felipe de Caceres para que en vista
de las dificultades(. . .) se vuelvan de la jornada’’, Puerto delos Reyes,
18/3/1544.

GGV48/944; ‘‘Relacion sacada de la provangafecha por parte de alonso ca-
brera y del contador felipe de caceres y el fattor pedro dorantes en el
pleyto que tratan con alvar nufiez cabeca de vaca. . .’’ (1546).

GGV49/945: ‘‘Relaci6n sacada de la probanga hechaporparte delos oficia-
les de su magestad dela prouincia del rrio de la plata en el pleyto que
tratan con alvar nufiez cabeza de vaca sobrelas cavsas sobre quele pren-
dieron’’ (1544).

GGV50/950: ‘‘Carta al Rey, del clérigo Francisco de Andrade, uno delos
que tuvieron alguna participaci6n en las alteraciones contra Cabeza de
Vaca, las cuales refiere de manera detallada’’, Asuncién, 1/3/1545.
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Alvar Nijfiez Cabeza de Vaca,y los oficiales reales’’, Sevilla, 27/8/1545.

GGV55/978: ‘‘Relaci6n general y original que hace Alvar Niifiez Cabeza de
Vaca, para informar al Rey y al Consejo de Indias, presentada a manera
de diario para el mejor conocimiento de todolo acontecido en la Gober-
naci6n del Rio dela Plata. . ."’, Madrid, 7/12/1545.  
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Asunci6n, 27/2, 5 y 20/3 y 8/6/1545.

GGV55/985:‘‘Carta al Rey, de Felipe de Caceres, tesorero del Rio dela Pla-
ta, dando cuenta detallada de todolo ocurrido en la armada de Cabeza
de Vaca. . .’’, Asunci6én, 7/3/1545.

GGV56/987: “‘Informaci6n hecha por Alvar NGfiez Cabeza de Vaca para pre-
sentarla y dar cuentaal Rey, tanto delos servicios que prest6 en el Go-
bierno del Rio de laPlata como tambiénparacastigo de los agravios que
en aquella provincia recibi6. . ."’, Asuncién, s/fecha.
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cer esclavosa los indios del pais de los chanés’’, Santo Domingo de Fidar,
24/4/1548.

GGV61/1014: ‘‘Memorial de avisos que dio el factor Pedro de Orantes para
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Adriana Sandoval. Los dictadores y la dictadura en la novela hispanoamer-
cana (1851-1978), México, UNAM,1989, 272 pags.

Los dictadores y la dictadura en la novela hispanoamericana (1851-1978) de
Adriana Sandoval es el resultado de una muy amplia y documentadainvesti-
gacién que muestra el proceso de la novela de la dictadura en nuestra Améri-
ca. Lectora asidua, su autora analiza esta serie tematica y retoma algunas
preocupaciones y propuestas decriticos como Angel Ramay Mario Benede-
tti, autores respectivamente de Los dictadores latinoamericanos y El recurso
del supremopatriarca, pata dar continuidad a estos estudios y ofrecer una

visi6n de mayor aliento.
Paraesta investigacién, Adriana Sandoval ha elegido una oncena de no-

velas que da cuenta de 127 afios de novelistica hispanoamericana. La selec-
ci6n incluye unanovela espafiola, Tirano Banderas, 1927, de Ramondel Valle
Inclan, cuya presencia esta rigurosa y ampliamentejustificada. El resto cons-
tituye una generosa muestra sobre este género: a saber, la novela Amalia,
1851, de José Marmol, texto representativo del siglo xx y gran antecedente
narrativo de este temapolitico-social; La sombra de/ caudillo, 1929, célebre
y polémica novela del ateneista mexicano Martin Luis Guzman; obras de
dos premios Nobel: E/ sertor Presidente, 1946, del guatemalteco Miguel An-
gel Asturias; y E/ ofofio delpatriarca, 1975, del colombiano Gabriel Garcia
Marquez;incluye también novelas de dos premios Cervantes: de Alejo Car-
pentier, E/ recurso del método, 1974, y de Augusto Roa Bastos, Yo, e/ Su-

premo, 1974.
El conjunto narrativo se completa con obras de repercusi6n nacional, muy

reconocidas en su respectivo Ambito local: E/ gran Burundiin-Burunda ha
muerto, 1952, del colombiano Jorge Zalamea; un par de narracioneschile-
nas: La fiesta del rey Acab, 1964, de Enrique Lafourcade y Casa de campo,
1976, deJosé Donoso.Por tiltimo, Oficio de difuntos, 1976, del venezolano

Arturo Uslar Pietri.
En fin, el criterio de seleccién responde puesa la necesidad de mostrar

un amplio conjunto de narraciones queilustre el motivo de la dictadura y

que, mediante un ejercicio de literatura comparada, dé cuenta de la evolu-

cién del género y desus principales caracteristicas formales.

Ahora bien, desde mi punto devista, el acierto esencial de este trabajo,

su principal virtud radica precisamenteenla riqueza delas novelas elegidas;

riqueza que se convierte también en la mayordificultad de esta investiga-

cin. En efecto, la heterogeneidad delas novelas hace mas ardua y compleja

la conformaci6n y la determinaci6n de una metodologia id6énea que permita
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el manejo arm6nicoe integral, uniformey sistematico de narraciones de apa-
riencia tan disimil.

La variedad delos autores, las diferencias de estilos y de €pocas, la com-
plejidad y riqueza de algunas delas obras, la desigualdad de calidades del
conjuntoelegido, constituyen, en si, el verdadero desaffo paraeste libro. Si
bien es cierto, que la unidadla proporcionaunprincipio tematico, encontrar
el orden y la estructura que permita un anilisis 4gil y bien sistematizado,
no es nadafacil. Ahi es donde Adriana Sandoval pudo tramar con mayor
laboriosidad, sagacidad y paciencia, para encontrar elfino y sutil tejido de
su texto.

E] libro se abre con un prélogo que muestra los abundantes conocimien-
tos € inquietudes desu autora, en esta seccién incluye algunas precisiones
sobre el métododesu investigacién que, de manera Ilana, nos prepara para
ingresar a ese deslumbrante e inagotable universo de la narrativa hispano-
americana de la dictadura.

El ensayo esta conformadoporcinco capitulos donde se hacenlos respec-
tivos anilisis y las exposiciones de los diferentes materiales. Con excepcién

del Gltimo que contemplaunareflexién de conjunto,el resto de los capitu-
los estan pensadosy desarrollados generalmente como comentariosparciales.

El primero analiza ocho narraciones en sesenta y cinco paginas, es decir
que aritméticamente cada unadelas novelas se resuelve en ocho paginas.
Otra caracteristica de este es la presentacién de anilisis comparativos en el
caso de Asturias con Valle Inclan, y en el de Zalamea con Lafourcade, mien-
tras, en ese mismocapitulo, José Marmol, Uslar Pietri, Martin Luis Guzman
y José Donoso, son objeto de interpretacionesaisladas y particulares. Al mis-
motiempo,la secuencia cronolégica es altamente trastocada sin queexista de
por medio una explicacién que aclare y precise las razones deeste reordena-
miento.

En cambio, el segundo, resuelto en veintidés paginas, esta dedicado ex-
clusivamente a la novela: Yo, e/ Supremo de Augusto Roa Bastos.

El capitulo tercero, de cuarenta y ocho paginas, analiza con mayorpro-
fundidad y extensi6n quetodas las narraciones anteriores E/ recurso de/ mé-
todo de Alejo Carpentier; en este, a diferencia de los dos anteriores, la autora
establece subtitulos que le permiten hacer mas preciso y dindmicosu anili-
sis: civilizaci6n y barbarie, el papel dela historia, la figura del dictador,la
politica en la literatura, ironia y humorenel recurso. (Magnificos subtitulos
que bien podrian haber estructuradoy resuelto la unidad y la complejidad
de todala investigaci6n.)

En el cuarto se analiza especificamente la novela E/ otovo delpatriarca
de Gabriel Garcia Marquez, este apartadose resuelve en cincuenta y cuatro
paginas, y establece también subcapitulos, que, como en el caso anterior,
No son estrictamente privativos de esta novela sino que bien podrian servir
para el andlisis total del material en conjunto. Los subtitulos son: punto de
vista, el patriarca, un presidente mitico y un gobiernoincreible.
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Enel Gltimo capitulo la investigaci6n se orienta a considerandos generales;
a analizar el conjunto, a exponerproposiciones queincluyentodoel material
elegido, a comentar la serie como grupo (algunas fechas, modelos, paises,
los militares, relaci6n entre autor y personaje, represion, el pueblo, los dicta-
dores y la muerte, los gobiernos, dependencia). En este apartadofinal la autora
hace una muyelocuente recapitulacién de orden general que recoge algunas
de las conclusiones ya enunciadas en los capitulos precedentes y conforma
unas6lida reflexién sobre el género. El trabajo se complementa con un apar-
tado de conclusiones y una compacta y bien pensada bibliografia.

Delas observacionesanteriores puedo afirmar que, porla propia disposi-
ci6n capitular y la peculiar forma de enfrentar las novelas, la investigadora
ha privilegiado a unos autores mientras a otros los ha minimizado. Esto no
seria nada grave si se hubieran aclarado, suficiente y generosamente, las
razonesdeestas preferencias. De esta manera Alejo Carpentier y Garcia Mar-
quez resultan, una vez mas, los mejor y mas ampliamente tratados; en un
segundonivel se considera a Yo, e/ Supremo de Augusto RoaBastos, frente
a Martin Luis Guzman, Valle Inclan y Asturias que son analizados en una
tercera categoria y en la misma proporcién que Lafourcade, Zalamea, Donoso
y Uslar Pietri.

Esta observacién de ninguna manera invalida las muchas virtudesdelli-

bro, a las que ahora haré referencia: la investigaci6n constituye unarica vi-
si6n de conjunto sobre esta serie literaria; llama la atencién sobre textos y
autores que no habiansidosuficientemente considerados dentrodeesteciclo
narrativo; incorpora a otros de indiscutible significacién como José Donoso
con su novela Casa de campo y Arturo Uslar Pietri con Oficto de difuntos;
por otro lado, cada capitulo o subcapitulo entrega una reflexién minuciosa
y atenta sobre un texto central y, cuando viene a cuento,se citan relatos del
mismoautorconlo que establece una magnifica red de relaciones, semejan-
zas y aproximaciones.

Sin duda unodelos aspectos mas destacados deeste ensayo es la capaci-
dad de la investigadora para detectar y poner al descubierto, en 4gil juego,
importantesclaves de interpretaciény de anilisis en todos y cada uno delos
textos narrativos; Adriana Sandoval establece un ntimero muyconsiderable
de t6picos en este gruponarrativo:la ironia, el humor,la satira, el esperpen-
to, la caricatura, la historia y la historiografia, el mito, los juegos lingiiisti-
cos, la retérica, la polifonia, los puntos devista,la totalizaci6ny la oralidad,
por mencionar algunos delos mas enfatizados y de los mas significativos de
su estudio.

Eneste ensayo, finalmente, su autora define un magnifico y amplio es-
pectro de analogias y diferencias, reflexiones, temas y motivos que desarrolla
y expone puntualmenteen sutexto; sus andlisis, comentarios y caracteriza-
ciones, generalmente muyclaros y precisos, permiten unalectura amable,
propositiva y muy enriquecedora.

Enhorabuena.Este libro marca un hito en los trabajos y los dias de Adriana
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Sandoval. Los dictadores y la dictadura en la la hisp cana
1851-1978 es un estudio que apunta y desarrolla grandes temas dela narrati-
va, y sienta bases para nuevos estudios. Sin dudaesta investigaci6n joven y
ya madura es una precisa contribuci6nal estudio y deslinde de las creaciones
narrativas de Hispanoamérica; que esta obra sea el punto de partida,el prin-
cipio de una fructifera y gozosa labor de investigaci6n. Ojala su autora tenga
en cierne otrosestudios eneltintero o en los disquetes de su computadora.

 

Ignacio Diaz Ruiz

Causa 1/89. Fin de la conext6n cubana, La Habana, EditorialJosé Marti, 1989,

477 pags.

En el escenario de los acontecimientos mas destacados de América Latina
ocurridos en 1989 sin duda sobresale el de la lucha contra el narcotrAfico.
Se podria decir que en casi todoslos paises de la regi6n el tema es hoy en
dia uno de los m4s impactantes. Tema que en diversos ambitos es tratado
ya no sélo como un asuntode caracteristicas delictivas, sino también como

un punto de amplias repercusionespoliticas, econ6émicas y sociales. El libro
que aquiresefiamos toca precisamente el fendmenodel traficoilicito de dro-
gas en Cuba, caso mejor conocido comola llamada conexi6n cubana.

El texto de 477 paginas recoge en diez capitulos el desarrollo y el desenla-
ce del proceso seguido a catorce acusados, todosellos militares y funcionarios
de Cuba, ¢ integrantes de una red de narcotraficantes que operaba en esa
nacién desde 1987. La causa 1 de 1989 que da cuerpo la sentencia dictada
por el Tribunal Especial Militar de ese pais, por los delitos cometidos porlos
acusadosdeactos hostiles contra un Estado extranjero (Estados Unidos), tra-
fico de drogas t6xicas y abuso del cargo,es el contenidoesencial deeste tra-
bajo. En él se da a conocer unodelos hechos mAs trascendentesdela historia
inmediata de la Revoluci6n Cubana. Susignificaci6n sin duda alcanza un
mayorinterés, en virtud de quetal acontecimiento acaparé la atencién de
amplios sectores de la opinién pablica mundial. Cuba,y conella la revolu-
cién mas influyente de América Latina en los Gltimos treinta afios, ha visto
empafiada su imagen. Frente a esa situaci6n, y para esclarecer los hechos y
su proyecci6n,la editorial José Marti asumiéla dificil tarea de dar a conocer

en el plazo mas breve, los pormenoresy los elementos mas significativos de
ese acontecimiento. El esfuerzo dio como resultado una fuente de primera
manodela historia contemporanea de Cuba, de su vida politica interna y
un testimonio mas del acontecer revolucionario de ese pais y de sus dirigentes.

La obra presenta en su desarrollo una cronologia de los acontecimientos,

quese inicia a partir del momento en quees arrestado y sometidoa investi-
gaci6n el General de Divisién Arnaldo Ochoa Sanchez,‘por graves hechos
de corrupci6n y manejo deshonesto de recursos econémicos’’ (p. 12). Conti-
nia el texto con el seguimiento realizado en dichas investigaciones y donde
aparecen implicados en el negocio del narcotrafico otros dos miembros del
Ministerio Cubano de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, ayudantes de
Ochoa, y un pequefio grupo deonce funcionarios del Ministerio del Interior,
entre los que se destacan el general de brigada Patricio de la Guardia Font,
su hermano,el coronel Antonio de la Guardia Font, el teniente coronel Ale-
xis Lago Arocha y el mayor Amado Padrén Trujillo. La investigacién fue rea-  
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lizada tomando comofuente de esos acontecimientos lo publicadoporel diario
Granma,6tganooficial del Partido Comunista de Cuba,entre el 14 y el 22
de junio de 1989.

Posteriormente se exponeel trabajo implementadopor el gobierno cuba-
no en materia de su lucha contra el narcotrafico, resaltando tantolos conve-
nios signados por Cubacontrael trafico ilicito de drogas desde 1933 hasta
la actualidad, asi como dosacuerdoslegislativos internos sobre la misma ma-
teria. Se acompaifia esta parte del trabajo con un recuento delas acciones em-
prendidas por el Estado cubano en su luchacontrael trafico internacional
de drogas.

Otro capitulo abarca la convocatoria del Tribunal de Honorde las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias, en quese ventila ante él la comparecenciadel
General Ochoa Sanchezy su vinculaci6n von el pequefio grupo deoficiales
del mininT. Se presenta el fallo de dicho tribunal, en el que se resuelve:
retirar al acusadoeltitulo honorifico de ‘‘Héroe de la Repablica de Cuba’,
privarlo del grado de general de divisién, expulsarlo en forma deshonrosa
de las FAR, remitirlo y ponerlo a disposicién del Tribunal Militar Especial
para ser juzgadoportraicién a la patria, y finalmente se decide tambiénla

recomendaci6n de su expulsién del pcc y la privacién de su condicién de
diputado por la Asamblea Nacional. Asimismo se agregan las exposiciones
de Ochoaconrelaci6n a las imputacionesrecibidas frente a los 47 oficiales de
la mas alta jerarquia de las FaR.

El capitulo referido al juicio contra los implicadosen la llamada ‘‘cone-
xién cubana’’ es la parte capitular mas extensa de la obra. Aquise presenta
la revision completa del proceso legal, tanto de la parte acusadora como de
los acusadosy sus defensores. Es sin duda este capitulo uno de los que mas
luz arroja sobre el fendmenodel narcotrafico en Cuba: su génesis, desarrollo
y fin de las operaciones. Elementos que muestran el grado de implicaciones
queeste tipo de actos y comportamientos pusieron en tela de juicio la ima-
gen y la seguridad de Cuba y su revolucién. Pero también en esta parte del
libro se pone en claro la informacién real de esos acontecimientos, que se
puedensintetizar en los siguientes puntos:

— El gobierno cubano no apoyé, fomenté o auspicié las operaciones del
narcotrafico en su territorio. Estas fueron planeadas y realizadas por unpe-
quefio grupo decatorceoficiales y militares cubanos en conexi6én con bandas
de narcotraficantes internacionales (incluyendo en dichas operaciones a uno de
los principales capos del mundo,el jefe del Cartel de Medellin, Pablo Es-
cobar Gaviria).
— La fortaleza de la Revolucién Cubanay del gobierno de esa nacién

socialista de América Latinase acrecienta, al demostrar al mundo que cuenta
con el valor moral y la calidad humanade castigar con todo el rigor de la
ley a las personas que través de la impunidad y la corrupci6nrealizan actos
hostiles contra Estados extranjeros. Incluso tratandose de Estados Unidos, pais
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cuyos sucesivos gobiernos, desde 1960, han atentado contra la soberania y
la autodeterminacién de Cuba.
— Se aclaran asi las tendenciosas versiones que sobre Cuba se han ido

virtiendo constantemente en relacién con supuestas purgas internas porla
sucesi6n del poder enla Isla. Cuestién que fue tomada y divulgada en gran
parte por la campafia anticastrista que el gobierno de Bush ha apoyado,asi
comosectores de opinién que por dolo, falta de informacién o anilisis esca-
samente fundamentado, argumentan quelos hechos evidencian unaluchain-
terna porel poder.
— Se ponede manifiesto el nivel y grado que alcanzael proceso derecti-

ficacién de la misma Revolucién,al hacerse evidente cémose rectifica desde
su base hasia sus 6rganosde direcci6n.

Los siguientes capitulos tratan lo relativo al andlisis por parte delfiscal
del caso,alli se toca la exposicién que éste realiza para proponerlas sancio-
nes previstas para los delitos cometidos, y se agregan una serie de pruebas
sobre las mismas. Asimismo se sumala parte correspondiente al alegato de
la defensa de los acusadosy se presenta el dictamen dela sentencia por el
Tribunal Militar Especial, que en su fallo sancioné con la penacapital a Ochoa,
Martinez, Antonio de Guardia y Amado Padron, asi como con la orden de
reclusi6n de 10 a 30 afios querecae enel resto de los acusados. Deigual for-
mase integran los sondeos de opini6n, para reflejar tanto el grado de infor-
maci6n comola posici6n de la poblacién anteel curso de los acontecimientos.
En esta parte se sefiala que:

El 12 dejulio de 1989 se aplic6 una encuesta nacional a 2 175 sujetos
de todas las provincias del pais para conocerlas opinionesde la pobla-
ci6n con respecto la intervenci6n de Fidel Castro enla sesién del Con-
sejo de Estado que analiz6 las condenas a muerte a Ochoa, Antonio
de la Guardia, Jorge Martinez y Amado Padrén.

El 99.6% delos encuestados expres6 juicios favorables sobrela in-
tervenci6n,la cual calificaron de profunda,precisa, esclarecedora, ve-
faz, Oportuna y necesaria, asi como que demostré la fortaleza de la
Revolucién (p. 356).

El peniltimocapitulo del trabajo aquiresefiado incluye las opiniones de
todos los miembrosdel Consejo de Estado en relacién con la causa nimero
1 de 1989, dictada por el Tribunal Especial Militar, y cuyo propésito era reu-
nirse el 9 de julio de 1989 para examinar su posiciény disponer quese ejecu-
tara la sentencia o si se ejercia la facultad de conmutar la pena de muerte
por fusilamiento. Sobrela decisi6n final, se incluyen todas las intervenciones
de los 28 miembros del Consejo. Por su importancia y la trascendencia de
los acontecimientos, la exposici6n del Presidente del mismo Consejo, coman-
dante Fidel Castro, resulta un documento fundamental para la comprension
de la actual fase de la Revolucién Cubana y de su propio pensamiento.

 



 

238 Adalberto Santana

En esta parte del libro, la participaci6n deFidelresulta sin lugar a dudas,
el elemento mas esclarecedor de esa situacién generada por las operaciones
del narcotrafico en Cuba. Enella se pone derelieve el anilisis claro, preciso
y oportunodela coyunturapolitica que vive esa nacién. Es decir, se contex-
tualiza el marco en el que se desarroll6 el fendmeno delas operaciones de
narcotraficantes en suelo cubano, los elementos quele dieron sustento y la
forma en quese articulé al margen delos objetivos y principios de la Revolu-
cién. Asimismoel testimonio de Fidel Castro apuntaa sefialar las caracteris-
ticas del proceso de rectificacién de la Revolucién Cubanay desus futuras

proyecciones.
Finalmenteel diltimo capitulo incluye la nota aparecidaen el diario Gran-

ma donde lacénicamente se da a conocer que en horas del amanecer del 13
de julio, fue aplicada la sentencia de los cuatro condenados a muerte.

La lectura de Causa 1/89. Fin de la conexton cubana resulta hoy no sdlo
imprescindible para entenderla actualidad de la Revolucién Cubana,sino
también es un documento necesario para reflexionar sobre el fenémenodel
narc »trAfico y las implicaciones que éste tiene en la sociedad contemporanea
de América Latina. Asimismo,es una obra que da cuenta de una nuevaprue-

ba: de cémoenla guerra contra el narcotrafico, Cuba vuelve a venceral im-

perio norteamericano.

Adalberto SANTANA

  
Este libro se termin6 de imprimir el dia 20
de abril de 1990 en Talleres Graficos de Cul-
tura, S. A. de C. V. Av. Coyoacin 1031, De-
leg. Benito Juarez, 03100 México, D. F. Su

tiro consta de 2500 ejemplares.
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