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A los cien anos de la

Formaci6n del Sistema

Interamericano

Se recogen las palabras pronunciadas en la ceremonia conmemorativa de
este evento, realizada el pasado 2 de julio de 1990 en Los Pinos, residencia
oficial del Presidente de la Reptblica Mexicana. 



 

 

PALABRAS DEL DOCTOR HECTOR FIX ZAMUDIO,
PRESIDENTE DE LA COMISION INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOSDE LA ORGANIZACION

DE LOS ESTADOS AMERICANOS

Sefior Presidente de la Republica,
Sefiores Secretario y Subsecretario de Relaciones Exteriores,
Sefior Secretario General de la Organizaci6n de Estados Americanos,
Honorables miembros del Cuerpo DiplomAtico y de organismosin-
ternacionales,
Sefioras y sefiores:

Eneste afio de 1990 se celebran los cien afios de haberse inicia-
do un movimiento de unidady solidaridad de las Repablicas Ame-
ticanas, que, después de varios intentos en el ambito latino-
americano, en las reuniones de Panama en 1826 y de Lima en
1848 y 1865, se consolid6 en la Primera Conferencia Panameri-
cana efectuada en la ciudad de Washington durantelos dias 2 de
octubre de 1889 al 19 de abril de 1890, y que finalmente ha de-
sembocadoenla actual Organizacion de los Estados: Americanos,
nacida en circunstancia tragica en la ciudad de Bogota, en el mes
de mayo de 1948.

Seria muydificil, y mas ain en unas cuantas lineas, resefiar,
asi fuera de manera muysuperficial, el desarrollo y los logros en
campos muydiversos delos cien afios de esta progresiva solidari-
dad interamericana, por lo que melimitaré a sefialar muy breve-
mente la constante labor de los gobiernos y los diplomaticos
mexicanos en ese desarrollo, que ya fueron sefialados porel sefior
Secretario General de la Organizaci6n.

Es preciso destacar que en esa primera Conferencia Panameri-
cana de Washington de 1889-1890, tuvo participacién destacada
unilustre diplomatico mexicano, Matias Romero, y que por su ex-

celente laboral servicio de México,lleva su nombre el Instituto de
Estudios Diplomaticos de la Secretaria de Relaciones Exteriores.  
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Cabe también sefialar que la Segunda Conferencia Panameri-
cana imici6 sus actividades en esta ciudad de Méxicoel 22 de octu-
bre de 1901 y sus intensos trabajos concluyeron el 22 de enero de
1902. En esta reunionporvez primerase estableci6 unaincipiente
Oficina de las Repablicas Americanas y se aprobaron nada menos
que cuatro tratados, seis convenciones, un protocolo, un protocolo
de adhesi6n a los tratados de La Haya y tres recomendaciones.

En las restantes Conferencias, Rio de Janeiro en 1906; Buenos
Aires, 1910; Santiago de Chile, 4923; La Habana, 1928; Montevi-

deo, 1933; Buenos Aires, 1936, y Lima, 1938, y las Reuniones, eco-
nomica en Guatemala, 1938, y de los Secretarios de Relaciones
Exteriores, La Habana, 1940, los diplomaticos y representantes me-
xicanos tuvieron destacada actuacién y demostraron su particular
interés los gobiernos mexicanos, comose advierte en los informes
presidenciales de esa €poca.

Debemoshacer menci6nsingular a la Conferencia Interameri-
cana sobre los problemas de la Guerra y de la Paz, celebrada tam-
bién en esta ciudad de México del 21 de febrero al 18 de marzo
de 1945, y en la cualse hicieron importantes pronunciamientosso-
bre la reorganizaci6n, consolidaci6n y fortalecimiento del sistema
interamericano, se aprobaron modificaciones a la estructura de la
Uni6én Panamericana y se declararonlos ‘‘principios esenciales’’,
del propio sistema interamericano, por medio de los documentos
conocidos como Acta de Chapultepec y la Declaraci6n de México,
todolo cual destaca y sefiala la significativa participacién de nues-
tro pais y de sus representantes en el fortalecimiento del sistema
interamericano y de la protecci6n internacional de los derechos
humanos.

La IX Conferencia Interamericana-Americana celebrada en la
ciudad de Bogota del 30 de marzo al 2 de mayo de 1948, marcé
una nuevay decisiva etapa en la evoluci6n delsistema interameri-
canoalsustituir la Uni6n Panamericanaporla actual Organizacion
de los Estados Americanos, bajo bases mas modernas y una organi-
zacion mas adecuada a los requerimientos actuales. No obstante
que los trabajos de esta Conferencia se vieron perturbadosporlos
graves y dramaticos acontecimientos que todos conocemos,ha sido
una de las reuniones ms fructiferas en cuantoa sus resultados, y
para proporcionar un solo ejemplo significativo podemossefialar
la aprobacién de la importantisima Declaracién Americanadelos
Derechos y Deberes del Hombre, que antecedié por varios meses
a la Declaraci6n Universal.
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Para destacar, asi sea en un aspecto,la significativa participa-

cién de los representantes mexicanos, entre los cuales se contaban

destacadosjuristas como Antonio Carrillo Flores, German Fernan-

dez del Castillo, César Septilveda y Mario de la Cueva, podemos
sefialar la iniciativa mexicana, que se apoyo en un documentado
estudio efectuado porelilustre constitucionalista Felipe Tena Ra-
mirez, de introducir el juicio de amparo mexicano en el articulo
18 de dicha Declaraci6n, y quesirvid de base para que el también
distinguido diplomatico mexicano Pablo CamposOrtiz lograra la
consagraciOn de nuestra institucién procesal mas importante, en el
articulo 80. de la Declaracién Universal de los Derechos del Hom-
bre, suscrita en la ciudad de Paris el 10 de diciembre del propio
afio de 1948.

Y por lo que respecta al mismo juicio de amparo, que es una
de las contribuciones mexicanas, entre otras, al derecho interna-

cional americanodelos derechos humanos, también debemos men-
cionar que la delegaci6n mexicana a la reuniOn especializada que
se reuni6 en la ciudad de San José, Costa Rica, del 7 al 22 de no-
viembre de 1969,y en la que se aprobéen la ultimafecha, la Con-
vencién Americana sobre Derechos Humanos, conocida también
como Convencién de San José, tuvieron también una destacadapar-
ticipacion los delegados mexicanos, entre los cuales se contaron no-
tables juristas presididos por Antonio Martinez Baez.

Por lo que respecta al amparo, éste quedo consagrado enelar-
ticulo 25, Proteccién Judicial, de manera precisa, de acuerdo con
los lineamientos dela instituci6n mexicana, y que coincide en su
texto del articulo 2°, inciso 3, del Pacto Internacional de los De-

rechosCiviles y Politicos de las Naciones Unidas del 16 de diciem-
bre de 1966, y en cierto sentido también porlo dispuesto enel
articulo 13 de la Convencién Europeaparala proteccién de los De-
rechos Humanosy las Libertades Fundamentales, suscrita en Roma
el 4 de noviembre de 1950. Lo anterior nosindica la influencia in-
ternacional dela instituci6n tutelar mexicana que, porotra parte,
se ha extendido considerablemente en los ordenamientosinternos
de numerosospaises latinoamericanos, e inclusive, como es bien
sabido,en las Constituciones espafiolas de 1931 y la actual de 1978.

Seria muy complicado mencionar a los representantes mexica-
nos que han contribuido de manerasignificativa en las diversas reu-
nionesparalograr el desarrollo y la consolidacién de la Organizacion
de los Estados Americanos, por lo que me limitaré a dar unos cuantos
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ejemplos de esa colaboraci6n constante de nuestro pais al Sistema
Interamericano.

Entre los muy distinguidos representantes mexicanos ante la pro-
pia Organizaci6n de los Estados Americanos, puedo mencionar al
ilustre embajador Rafael de la Colina, paradigma de los diploma-
ticos mexicanos, que fue representante de nuestro pais ante dicha
Organizacion, del 6 de febrero de 1965 al 30 de junio de 1986.

Paracitar algunosotros ejemplos, puedo mencionar los cono-
cidos y destacados juristas Gabino Fraga y César Sepilveda, quie-
nes formaronparte y desarrollaron una labor muy trascendente en
la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos, que ha cum-
plido treinta afios de ejemplar y admirable actividad de promocién
y tutela de los derechos humanos en nuestro Continente, y espe-
cialmente en América Latina.

También deborecordar los distinguidos miembros mexica-
nos del ComitéJuridico Interamericano,el que, como anterior Con-
sejo Interamericano de Jurisconsultos, ha desempefiado un papel
muysignificativo en la elaboracién de estudios y proyectos detra-
tados y convenciones que fueron adoptadosposteriormenteporlos
paises americanos. Entre ellos figuran Antonio Gémez Robledo,
Sergio Gonzalez Galvez y, mas recientemente, Emilio Rabasa yJo-
sé Luis Siqueiros.

Comotoda organizaci6n en un mundoconvulsionado,y nues-
tro continentenolo ha sido menos, la Organizaci6n delos Estados
Americanos ha pasado y actualmente también atraviesa por mo-
mentosdificiles, pero a pesar de todoslos obstaculos, que no han
sido pocos, no existe duda de que ha realizado unaactividad im-
portantisima en numerososy diversos camposdelas relacionesin-
ternacionales de los Estados americanos. Y a esta actividad han
contribuido de manerasignificativa los representantesy los gobier-
nos Mexicanos.

Bastaria pasar revista, para no mencionarsino unaspecto esen-
cial de esa labor, a los numerosostratados y convenciones mulltila-
terales que ha propiciado y aprobado la Organizaciénde los Estados
Americanos, particularmente en el fundamental campodela tute-
la de los derechos humanospara convencernos del papel impor-
tantisimo que ha desempefiado y desempefia en el derecho
internacional americano.

Por este motivo, como mexicano y comojuez de la Corte Inte-
ramericana de los Derechos Humanos, quees un 6rganodela o£,
no puedo menorque congratularmeanteesos cien afios de nuestra
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organizacion y formular votos por que su meritoria laborse incre-
mente en el futuro para el bien de nuestro pais y de todoslos de
nuestro Continente.

 

 



 

 

PALABRAS DEL EMBAJADOR

JOAO CLEMENTE BAENA SOARES,
SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACION

DE LOS ESTADOS AMERICANOS

Mucho mehonraser parte de este Acto Solemne, organizado
por el Gobierno de México y destinado a conmemorar,en esta no-
ble tierra, el Centenario del Sistema Interamericano.

La participacion del Excelentisimo sefior Presidente de la Re-
publica, licenciado Carlos Salinas de Gortari, al enaltecer y dar mayor
relevancia a esta ceremonia, es clara expresi6n del interés de su Go-
bierno por la Organizacién de los Estados Americanos.

La creciente gravitacién de México en la o£A, que se manifies-
ta en su intervencién cada vez mas decidida en susactividades y
en sus iniciativas para fortalecerla, la hist6rica e irrenunciable pos-
tura mexicana de permanenteafirmaci6ndelos altos principios de
no intervencion, de autodeterminacién de los pueblos, de igual-
dad juridica de los Estados y de soluci6n pacifica de las controver-
sias —piedras angularesde la convivencia hemisférica—,y la firme
devocién de Méxicoporlos ideales de la democracia y sus denoda-
dos esfuerzos en pro dela paz y del entendimiento regionales son
elementos que, sin duda, confieren unsignificado muyespecial a
la presente ceremonia.

La conmemoraci6n de acontecimientos hist6ricos, como el que
hoy recordamos, debe servir también para escrutar el futuro con
imaginaci6n y concreatividad. El decenio recién terminado pasara
a la historia de América Latina y del Caribe comoel de ‘‘la década
perdida’’. Quesea el decenio que comienza conocido comoel‘‘del
progreso y la justicia social’.

Notodo se perdié en la década recién pasada. Se rescataron du-
rante los Gltimos diez afios muchosvalores fundamentales: la de-
mocracia florecié de nuevo en el hemisferio, se sentaron las bases
sobrelas cuales ser posible consolidar la paz, se avanz6 con firme-
za en el respeto de los derechos humanos,se cimenté la Alianza

de las Américas contra el narcotrafico. En todoello, la o£A tuvo una
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participacién decidida e importante, en su funcién de poner en prac-
tica las iniciativas de sus Estados miembros.

Para consolidar la democracia y la paz, es necesario estimular
el desarrollo asi comolasolidaridad y la cooperacion interamerica-
nas. Las instituciones fraguadas porla expresion libre de la volun-
tad popular son fragiles ante las presiones a que las someten la
inflacién, la deuda, la pobreza, el desempleo, las drogas, la falta
de acceso a servicios suficientes de bienestarsocial, la asimetria de
las relaciones econémicas internacionales, en una palabra, la falta
de desarrollo integral.

Varios paises de América Latina, en forma notable México
—con pasosfirmes en el camino hacia la modernidad—,han logrado
avances importantes en la solucién del mayor obstdculo a su des-
arrollo y a su expansi6n econémica: la gravosa carga de la deuda
externa.

La reacci6n inicial de la comunidad internacionalantelacrisis
latinoamericanahizo dificil que se encontraran las vias apropiadas
de respuesta.

La diplomacia multilateral ha logrado modificar apreciablemente
el enfoque hacia la crisis. Sin embargo, las soluciones hasta ahora
adoptadas son decaracter parcial, mientras la compleja interaccién
de fenémenosy factores diversos que obstruyenel camino del des-
arrollo en América Latina demandan respuestas integradas.

Se empieza a aceptar, como los paises deudores de la regi6n
lo habian planteado, que es necesario convenir y aplicar formulas
queresulten en la disminuci6n efectiva del gravamen de la deuda
externa, Umico camino que hara posible disponer de magnitudes
de ahorro nacionalsuficientes para sustentar la inversién quesere-
quiere para impulsar de nuevo la expansién econémica.

El alivio de la carga de la deuda es condicién necesaria, pero
no suficiente, para el crecimiento y el desarrollo de las economias
de América Latina. El renacer de la economia delos paises de la
region exige la presencia de una demanda en expansi6n, tanto en
el ambito interno comoenel contorno internacional. Para atender
a esa demandacreciente, y en especial para transitar con éxito el
camino del comercio internacional dentro de las nuevas condicio-
nes quecaracterizan el contexto global, la estructura productiva de-
ber, por su parte, estar en capacidad de reaccionar con prontitud
y eficiencia.

Las naciones industrializadas, y algunas en proceso rapido de
industrializaci6n en la Cuenca del Pacifico, han avanzadoenla crea-
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cién de grandes espacios econdmicos regionales que representaran
nuevos desafios para América Latina en cuanto a la necesidad de
intensificar sus procesos cientificos y tecnolégicos para mejorar la
capacidad de competencia en el ambito global, acentuaran la ur-
gencia de lograr condiciones adecuadas de acceso a los mercados
externos y, por encimade todo, haran imprescindible, mas que nun-
ca, la integracién regional de América Latina.

El mundoactual presenta caracteristicas que renuevanla espe-
ranza de impulsar sistemas de cooperaci6n internacional mas am-
plios y dinamicos que los vigentes hasta ahora. La creciente
interrelacién entre las naciones del hemisferio, que afrontan pro-
blemas comunesen grados y formas diversos, reclama una colabo-
racion interamericana mas creadora.

Hace un mestuvo lugar en Asuncién del Paraguay la reunion
de la Asamblea General de la ofa, dentro de cuyo marco se con-
memoré también el centenario del Sistema Interamericano.

En esa oportunidad, los representantes de los Estados America-
nos reafirmaron al més alto nivel que la Organizacién debera des-
empefiar un papel fundamental comoforo natural de encuentro
entre los paises en vias de desarrollo del hemisferio y las naciones
industrializadas del Continente, que sirva de ambito para limar sus
discrepancias, consultar sus aspiraciones, negociar sus diferencias
y acrisolar su solidaridad.

Tal ha deser el empefio primordial de un sistema que ha supe-
radolas vicisitudesde la historia porque esta fundadosobreprinci-
pios y propositos cuya validez no se sujeta a mutaciones temporales
y porque hasabido ajustarse a las nuevas demandas quela cons-
tante evolucion delas relaciones internacionales genera. Para afrontar
el desaffo que hoyse le plantea, debera seguir contandocon el apoyo
y con la voluntad politica de sus Estados miembros, delos cuales
México ha dado indiscutible testimonio.

Esa voluntad politica de fortalecer la O£A tendra su mejor ex-
presi6n en la decisi6n de utilizarla para alcanzar los propdsitos esen-
ciales que le son propios. Es tiempo de superar las criticas estériles,
los estereotipos obsoletosy los ejercicios de autoflagelacién. Es tiem-
po de accién, no mas deretérica.

Sefior Presidente:

En una conmemoraciondeesta naturaleza, con gratitud, debo
aludir a las contribuciones que por décadas realizaron el Gobierno
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de México e ilustres mexicanosa la construcci6n del Sistema Inte-
ramericano.

Unareferencia inicial sera sin duda la propia Primera Confe-
rencia Internacional Americana de 1889-1890, en donde México

se hizo presente en la persona de su ilustre Canciller, don Matias
Romero, quien fue ejemplodela trayectoria del servidor diploma-
tico mexicano y por quienel Instituto de formacién profesional lleva
el nombre.

Al poco tiempo,ya a principios deeste siglo, vino la Segunda
Conferencia Internacional Americana, que se celebr6 en México,
y durantela cual se adopté el Protocolo de Adhesién a las Conven-
ciones de La Haya.

Otro hito a resaltar fue la Conferencia Interamericana de Pro-
blemasde la Guerra y de la Paz, de 1945, que, convocadaa inicia-
tiva del Gobierno mexicano, se reunié bajo la presidencia del
licenciado Ezequiel Padilla, Secretario de Relaciones Exteriores, y
en cuyo ambito se aprobo el Acta de Chapultepec y se adoptaron
decisiones de la mayortrascendencia para la consolidacién del Sis-
tema Interamericanoy para cimentar y subrayar principios y proce-

dimientos de los mecanismos interamericanos de paz.
En la Octava Conferencia, que adoptala Carta de la Organiza-

cion —base dela actual estructura de la oEA—,se destacala partici-
pacién de México y su Canciller, el doctor Jaime Torres Bodet, y
de muchosdelos integrantes de su Delegacién, tales como Anto-
nio Carrillo Flores, José Gorostiza y César Septlveda —quien des-
pués cumpli6 un destacado papel en la Comision Interamericana
de Derechos Humanosy en otras instancias regionales.

Y alo largo de los cuarenta afios de la Carta de la o£A, son muy
significativas las aportaciones de don Rafael de la Colina, Embaja-
dor Emérito de México, ademas delas delos otros distinguidos Em-
bajadores acreditados por el Consejo Permanente.

Asimismocorresponde hacer mencién especial, dentro de los
muchosaportes de México al desarrollo del derecho internacional,
a la doctrina quelleva el nombredelinternacionalista don Genaro
Estrada.

Sefior Presidente:

Acepte el testimonio de gratitud de la Secretaria General de
la oka porel decidido y permanente apoyo que su Gobierno brin-
da a la Organizaci6n en general, y a la Secretaria General bajo mi
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responsabilidad en particular. La reiterada preocupacién de Vues-
tra Excelencia por los temas regionales, asociada a las manifestacio-
nes de los otros Estados miembrosy delos paises observadores ante
la OEA, registrada en la presencia de sus representantes en este Ac-
to Solemne, reafirman la conviccién en un futuro promisorio, de
progreso y de paz para la regién, y en el papel de la Organizacion
para construir ese futuro.

 

PALABRAS DEL LICENCIADO
FERNANDO SOLANA MORALES,

SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Sefior Presidente de la Republica;
Sefior Embajador Jodo Baena Soares,
Secretario General de la OFA;
Honorables miembros del Cuerpo Diplomatico
y tepresentantes de los organismos.
internacionales acreditados en México;

Sefioras y sefores:

La celebracién del Centenario del Sistema Interamericano de-
biera constituirse en oportunidad de reflexién y debate sobre los
asuntos que mas interesan a nuestra organizacion. Por ejemplo, la
agendadelas relaciones hemisféricas, la plena vigencia delas nor-
mas de nuestra convivencia regional, los alcances de la cooperacién

continentaly el esfuerzo concertado que exigen los formidablesre-
tos de la actualidad frenteal inicio del proximo milenio.

Los profundos y positivos cambios de la escena internacional
en los Gltimos meses, que han permitido terminar con mds decua-
tro décadas de antagonismosentre el este y el oeste, asi como los
avances logradosen el apaciguamiento de complejas tensiones re-
gionales, contrastan con las desigualdades que ensombrecenel fu-
turo de nuestra América.

EIsiglo xx se hasignificado, en el ambito dela cienciay la tec-
nologia, por una revolucién que ha concretado en nuestra época
mayores progresos que los alcanzados previamenteen todala his-
toria de la humanidad. Sin embargo, los desequilibrios econémi-
cos prevalecientes en esta era de creciente globalizacion nos hacen
percibir la subsistencia e inminente profundizaci6n delas diferen-
cias entre el norte industrializado y el sur en desarrollo.

Enese sentido, el Sistema Interamericano tambiénse presenta
como un ambito en el que conviven los dos polos geograficos y eco-
nomicos.

A cien afios de emprendido nuestro intento formal de didlogo
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y cooperacion, debemos reconocer que nuestra conversacion hemis-
férica no siempre ha sido un intercambio de pareceres, sino que,
con frecuencia, se ha dado como unacontraposici6n de perspectivas.

Mientras quelas disparidades entre América Latina y los dos
paises mas septentrionales del continente se han ensanchado de ma-
nera abismal, continuamente nuestras instancias de cooperaci6n han
sido mas formales que fecundas.

De ahi que, para respondersignificativamentea los cambiosglo-
bales y vencer los obstaculos quefrenanel desarrollo, es preciso re-
novaryfortalecer con decisién nuestros mecanismos de colaboraci6n.
Para ello es necesario quela vecindad geografica deje de ser defini-
tivamente una amenaza, para constituirse en fuente de oportuni-
dades de beneficio colectivo.

De igual modose deben desechar para siemprelos residuos de
las doctrinas de exclusividad continental. La interdependencia de-
be adquirir una nueva dimensién de equilibrio, justicia, respeto
y reciprocidad.

En esta perspectiva, la no intervencién debera entenderse tam-
bién comola expresion fundamental y primaria de la democracia,
pues es la base de la democracia entre las naciones.

Al sur del continente hemos reconocido que la correcci6n es-
tructural de las economias nacionales es condicién indispensable
para el aprovechamiento de las oportunidades que las nuevas cit-
cunstancias ofrecen, y estamos actuando en consecuencia.

Noobstante, la competitividad no resulta dela acci6n aislada,
sino de la cooperaci6n entre sistemas econémicosdediversas carac-
teristicas, que brindan a cada unola posibilidad de actuar en areas
mas amplias.

México reconoce la prioridad de sus vinculos culturales, politi-
cos y econémicos con América Latina, pero en el nuevo esquema
global de regionalizacién nuestro pais sabe y aprecia la importan-
cia de su relacién comercial con los Estados Unidos y el Canada,

y entiende también las ventajas reciprocas que encerraria un en-
tendimiento comercial con esos paises como pauta paralos progra-
mas de integracién y cooperacion conel resto del continente.

Sefioras y sefiores:

La paz y el desarrollo en América constituyen el meollo de la
accion del Sistema Interamericano.

Nuestra principal tarea en los afios por venir sera la elevacion
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del nivel de vida de las mayorias a través de la ampliacién delas
fuentes de trabajo y de una mayor atenci6n a las demandas sociales
prioritarias.

Debemos buscar de manera conjunta mecanismos mis efecti-
vos que nos permitan consolidar la paz y reactivar el crecimiento.

Existen posibilidades efectivas para operar un cambio enlas re-
laciones hemisféricas. En su oportunidad los mexicanos propusi-
mos a la O&A algunos temas prioritarios para su agenda; hoy los
reiteramos.

Nose trata de inventar, sino de reconocer los problemas deto-
dos los dias del continente, cuya atencién se impone como deber
moraly politico.

La crisis econdmica que nos ha afectado, y que en diferentes
gradoslo sigue haciendo, obliga a una interdependencia mas equi-
tativa, a la revision de los modelos econémicosprevalecientes y de
las estrategias politicas en que se sustentan.

La democracia comoexpresi6n dela libertad y la autodetermi-
nacion dificilmente se podria consolidar sin desarrollo econdmico
y bienestar social. En este contexto, el respeto y la estricta obser-
vancia de los derechos humanos son también condicionesesencia-
les de convivencia.

Semejante preocupacion nos mereceel narcotrafico. Razones de

seguridad nacional y de salud dela poblacién han motivado que
el gobierno de México invierta enormes recursos humanos y mate
tiales en su combate. Empero, por su dimension internacional, el
problema siempre sera superiora los recursos invertidos si no hay
una real cooperaci6n internacional, la que solo podra darse conefi-
cacia dentro del mas estricto respeto a las soberanias y a las leyes
internas de cada Estado.

El deterioro del medio ambiente, efecto colateral del desarro-
Ilo, es otro rubro cuya atencién reclama la concertaci6n y el dialo-
go hemisf€rico. Compartir responsabilidades entre todoslos paises
y aportar recursos en proporci6n correspondienteal desarrollo y al
dafio causado que corren paralelos, es una nocién de elementaljus-
ticia y eficacia hist6rica.

México reafirma una vez mAs su compromisocon los propésitos
y ptincipios de la Organizaci6n de los Estados Americanos. Porello
mismoenfatizamosla urgencia de actualizar y reforzar las tareas
de nuestra organizaci6n, que ha tenido enlos Gltimosafios en su in-
cansable Secretario General, respetable EmbajadorJoao Baena Soa-
res, un decidido y eficaz promotor. 
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__ Debemosrevisar los mecanismos objetivos de estrategias y prio-
tidadesa fin de lograr un verdadero impacto de nuestra acci6nco-
lectiva en la regidn. Para lograrlo es indispensable que los nuevos
Programas dela O&A se orienten cada vez més a corregir el estan-
camientode los paises del sur y las desigualdades del Continente.

Estamos convencidos de ques6lo asi podraser éste el foro ade-
cuado para dirimir las diferencias y disefiar las estrategias que nos
permitan a todoslos paises de América enfrentar los retos y apro-
vechar las oportunidades de la Gltima década delsiglo.

Muchas gracias.

PALABRAS DEL LICENCIADO

CARLOS SALINAS DE GORTARI,
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Excelentisimo sefior Jodo Baena Soares,
Secretario General de la Organizaci6n

de los Estados Americanos;
Excelentisimos sefiores Embajadores
y representantes de los organismos

internacionales acreditados en
México:

Sefioras y sefiores:

Es muy grato acompajiarlos en esta reunién que conmemorael
afan centenario de unsistema internacionalde las naciones ameri-
canas. Lo hacemos en momentosextraordinarios: nos encontramos
conlos dificiles problemas que enfrenta la regién y la urgencia de
atenderlas grandes necesidades de nuestros pueblos, en un mun-
do rapidamente cambiante.

Nuestra reflexion colectiva es hoy, por eso, particularmente im-
portante no s6lo para la Organizaci6n de los Estados Americanos,
sino para el futuro de todala region.

Con los signos de nuestra hora, sea bienvenida esta oportuni-
dad para asumir una nueva actitud frentea los retos y las institu-
ciones de nuestro continente.

En 1890, dieciocho naciones americanas formaron una union
de objetivos comunesquerecogiael ideal de todo unsiglo por una
efectiva cooperacion para el desarrollo y la paz del continente.

El panamericanismo, que moviera a Morelos en México y a Bo-
livar en la Gran Colombia, evolucioné afirmandolas convicciones
mas firmes de la convivenciacivilizada y la comunidad de destino
de nuestras naciones.

Por eso, el camino americano no puedesino afirmar la preemi-
nencia del derecho y el rechazo dela violencia, la conciliacion ne-
vociadora delas diferencias y la colaboraci6n econémica, el combate
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a la pobreza, la educacién y el bienestar material para avanzar en
la democracia.

Comolo afirmé el Acta de Chapultepec, el hombre americano
no concibevivir sin libertad, pero tampoco concibevivir sin justicia.

Hoyelsistema interamericano enfrenta no las realidades dela
posguerra que dieron origen a la oc, sino la configuracién de una

nueva realidadinternacional. En lo politico vemos, sobre todo con
esperanza, el fin de la guerra fria, la recomposicién delas alianzas
de seguridad, el espléndido e inquietante encuentro de Europadel
Este, y también nuestra América Latina, conlalibertad y la demo-
cracia

Hoy tenemos una agendaradicalmente distinta dela de tan s6-
lo unosafios atras, que da una nuevaluz alos problemas globales y
a los regionales. En lo econémico la transformacién no es menos
espectacular. Los mercadosfinancieros y de bienes —y pronto qui-
za de servicios— se globalizan, se acenttia la interdependencia y
se intensifica la competencia entre las empresas y entre las naciones.

En muy buena medidaello se debe a los sustantivos avances
en los conocimientosy la tecnologia que han revolucionadolos pa-
trones de producci6n y consumo,reducenlas distancias y acortan
los tiempos. Se forman bloques econdmicos que puedenser autén-
ticos polos de desarrollo, o pueden, en un momentoinicial, retra-
sar una mayorliberalizaci6n del comercio mundial.

La gran transformaci6n mundial ha modificadoel ritmo mis-
modela vida delos pueblos, ha tocado las cuerdas intimas de las

sociedades.Es en este escenario que los paises de América Latina,
las organizaciones a las que pertenecen, deben actuar sin esperar
a que los nuevos bloques concluyan susarreglos para decidir su fu-
tura insercion en el mundo.El retraso equivale al abandonoy la
timidez puedeser el desastre.

_ Debemosactuary ver el cambio comoel imperativo de super-
vivencia que en realidad es. La region tiene nuevosretos para ser
actor del siglo xxi, y tiene también oportunidades insospechadas
para elevar su bienestar.

_ América Latina es un mercadopotencial de 400 millones de ha-
bitantes. Con el despegue de sus economias, con acuerdosde in-
tercambioconcretos,la contribucién queestos paises pueden hacer
para la reactivacion de la economia mundial a través de un sustan-
tivo incrementoenlosflujos internacionales de inversion y comer-
cio, dificilmente podria pasar desapercibida.

El reencuentro democratico en la regin ha sido alumbrado por
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procesos pacificos y por innovadores esquemas de concertacién.El
espiritu de cambioayerenla historia y hoy en el acontecerde Latino-
américa tiene un impetu renovado en unavisién regional den-
tro de la gran transformaci6n mundial. Lo que nos es propio en
la cultura es la gran fuerza que lo impulsa.

Asi hemospresenciadodesarrollos importantes. Las sociedades
centroamericanas han avanzado al proponerse por si mismas una
agendaenla resoluci6n delos conflictos y un programade integra-
cion econdémica viable que todos con respeto debemos apoyar.

Recientementelas naciones de Cono Sur se han propuesto me-
tas de integracion prometedoraspara elevar su capacidad econdomi-
ca y ampliar los canales del didlogo politico.

En el marco dela ALADI perseguimos objetivos mas realistas y
practicos y las naciones nos unimos en contra del narcotrafico, la
gran amenazaa la seguridad delos Estadosy la salud delas juven-
tudes. Se anima también un nuevo espiritu en la defensadelacer-
vo ecolégico de la region.

Hace unosdias, el Presidente Bush, de los Estados Unidos, lanzo

una propuesta muy positiva para abrir en todo el hemisferio una
zonalibre de barrerasy restricciones al comercio, donde acuda ma-
yor inversion y sea menorla carga excesiva de las deudasexternas,
en donde sean mas fuertes las democracias y extendida y amplia
la prosperidad. Con ella, los Estados Unidos redefinen su politica
hacia Latinoamérica y abrazan tambiénlos objetivos de siempre de
nuestras naciones.

Es bienvenida esta intencién que recogela voz persistente de
América Latina y el Caribe por encontrar, en las diferencias conti-

nentales, fuentes de enriquecimiento, razones de complementacion
y sujetos del respeto de cada uno para con los demas. Sin embar-
go, la tarea por haceres atin enormey su fuente principal esta, sin
duda sobre todo,en el ambito interno: por una parte, afianzar los
procesos democriticos y el ejercicio mas extenso posible de las li-
bertades y los derechos de las personas.

Responsabilidad y respeto son los términos de una nueva etapa
en el didlogo politico de las Américas.

Por otra parte, debemos enfrentar la proliferaci6n de barreras

proteccionistas y el constante deterioro de los términosdel inter-

cambioy, sobre todo,resolver la carga de la deuda externa y su

servicio, que ha pesado excesivamente en casi todos los paises de

la region y ha sido el principal obstaculo para el desarrollo.
Enel interior de nuestras naciones tenemos que seguir modifi-  
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candolas ineficiencias estructurales, resolver los desequilibrios en
los agregados econémicos y conelloslas presionesinflacionarias para
alcanzar plena competitividad en la producci6n y las exportacio-
nes. El crecimiento es, por eso, el temaprioritario de la agenda
econdmica de la region.

Las perspectivas demograficas y las diferencias sociales que mues-
tran nuestras nacionesfijan el objetivo fundamental dela convi-
vencia organizada y amplian el reto de la cooperaci6ny solidaridad
interamericanas. Poreso es urgencia vital establecer nuevos equili-
brios en el papel de los agentes econdémicos y, sobre todo, de la
actividad del Estado en un orden mas justo entre los que menos
tienen.

Asi lo hemos reconocido en México y optamosporla estrategia
de la modernizaci6n para conducirlo. Pasamos, en México, del Es-
tado propietario al Estadosolidario.

Sefioras y sefiores:

Estos son algunos de los retos del Sistema Interamericano de
la Ultima décadadelsiglo. En estoscien afios los principios son los
mismos:la igualdadjuridica de los Estados, la autodeterminacion
de los pueblos,la no intervencin, la cooperacién para el desarro-
llo, la soluci6n pacifica de las controversias. Los mediosy las estra-
tegias deben cobrar plena actualidad y asegurar asi su eficacia
cotidiana.

Este aniversario se da en un afio queabrela posibilidad a una
aut€ntica reestructuracién delas relaciones interamericanas, tanto
en el plano politico como en el econémico, pero sobre todo enel
cultural.

Apoyemosconrespeto y eficacia los procesos de paz y concilia-
cion regional, como ahora lo auspicia inmejorablemente el Secre-
tario General de la o£A en Centroamérica.

Abramos unanueva etapa de cometcio e inversion a la coope-
racion cientifica y tecnolégica; encontremoslas formulas para erra-
dicar el narcotrafico y salvaguardar la ecologia; demosla bienvenida
a nuevos miembrosde plenoderecho, en particular al Canada, cu-
ya participacion enriquecera el didlogo y ampliar4 la cooperaci6n
entre las naciones de América.

Hoy es meta inaplazable del Sistema Interamericano pasar a un
esquemaen el que predominenlos temas del futuro en el marco
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del respeto, la vigencia plena de la igualdad juridica de los Estados
y la cooperacién hemisférica en todas sus formas y niveles.

El Sistema Interamericano tiene ain por cumplir su papel mas

destacado, su labor mas trascendente. Debemosevaluarlo no sélo

por las ambiciosas promesas quele dieron origen, sino también por
los obstaculos que ha debido remontar para perdurar y seguir plan-
teandose su propia renovacién.

Las Américas asombraronal mundoantiguopor la majestad de
sus culturas, la riqueza de sus tierras y mares, por el temple de su
gente, por la creatividad de su arte. Ofrecio la riqueza del mestiza-
je y la apertura delas libertades a los perseguidos ha dadoinstitu-
ciones a la convivencia civilizada.

Hoy, de nuevo, podemos sorprender de admiracion al mundo
y ser parte de la definicién del nuevosiglo. Es un compromiso que
debemos a nuestros pueblos y familias, familias que son las de
todos, porque la América es nuestra, nuestra para esta generacion,
pero sobre todo para las venideras.

 



 

 

 
Documentos

Hacecien afios, entre el 2 de octubre de 1889 y el 19 de abril de 1890, se
realiz6 en la Ciudad de Washington,Estados Unidos, convocadoporesta na-
cién, el Congreso del que surgiria el Panamericanismo y una Oficina de la
que se derivaria la actual Organizacién de los Estados Americanos.

El suefio bolivariano se vio asi rebasado poreste organismo,al que que-
daba supeditado. José Marti, uno de los grandes precursores del latinoameri-
canismo, resefia el acontecimiento parael diario argentino La Nacién, mos-

trandosusentresijos. ‘‘Sé de esto’’, escribié en una ocasi6n, ‘porque hevi-

vido en las entrafias del monstruo’’.



 

  

 
CRONICA DEL NACIMIENTO DEL

PANAMERICANISMO

Por José Marti

1

Nueva York, 28 de septiembre de 1889

apias han sido derecepciones y visitas para los hispanoame-
ricanos. Unos venian de Europa a presentar sus credenciales

al congreso que Ilaman aqui de Panamérica, aunque ya no sera
de toda, porque Haiti, como el gobierno de Washington exige
que le den en dominio la peninsula estratégica de San Nicolas, no
muestra deseos de enviar sus negros elocuentes a la conferencia de
naciones; ni Santo Domingo haaceptadoel convite, porque dice
que no puedevenira sentarse a la mesa de los quele piden a mano
armadasu bahia de Samani,y en castigo de su resistencia le impo-
nen derechos subidos a la caoba.

Del Paraguay nadie ha llegado, aunque se publicé que venia
con poderes de él Alberto Nin,el caballero juicioso que mandan
de Montevideo. En los hoteles hay va y viene, y muchos cumplidos
a la hora de pasar porlas puertas, que es cosa que denuncia por
estos pueblosla gentecastellana. En el teatro del Casino, de yeso
dorado que parece conlas luces moreria de mucha riqueza, todas
las cabezas se vuelven a la vez, descuidandolas arias del ‘‘Tambor

Mayor’’, para ver entrar en su palco, con un ramo derosas rojas, y

majestad de casa real, a una sudamericana de ojos negros. Para luego

el estudio, y el examen del congreso de Panamérica y sus hilos.

Ahorala tarjeta devisita, la llegada de los argentinos, el vapor que

entra y el tren que se va:la cronica.
El programayaesta, y hasta mediados de noviembre no empe-

zaran las sesiones. El dos de octubre sera el dia de zalameos en la

Casa Blanca, dondela Secretaria de Estado presentara los huéspe-
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des panamericanosal Presidente.El cinco saldran de viaje de mas
de un meslos delegados, aunque no todos, porque México ya co-
noce el pais, y de Chile, dicen que novaa la gira, ni esta, por lo
quese sabe hasta ahora, la Argentina en el paseo, que noes para
decidir, sino para mostrar a los huéspedes la grandeza y esplendidez
de las ciudades, y aquella parte de las industrias que se puede en-
sefiar, a fin de queseles arraigue la conviccién de queesde la con-
veniencia de sus pueblos comprar lo de éste y no de otros, aunque
lo de ste sea mas caro, sin ser en todo mejor, y aunque para com-
prar de él hayan de obligarse a no recibir ayuda ni aceptar tratos
de ningdn otro pueblo del mundo.En los paseosiran con los re-
presentantes de la otra América, algunosdelos diez delegados que
ha puesto enel congresola secretaria por los Estados Unidos,y dos
militares que hablan espafiol, y acaso vaya de gufa principal el autor
de las Capitales de Hispano-América, que es aquel caballero Cur-
tis de cuyo articulo sobre la Argentina hablo a su hora La Nacion,
aunqueel saberla lengua y el habersido secretario de la comision
que por encargo del Congreso de Washington visit6 hace unostres
afios las tierras de la otra América, no sean tal vez cosas de mas
peso queel desagrado con quelos caballeros de Colombia han vis-
to que el que los ha de acompafiar comorepresentante dela Secre-
taria de Estadoy el secretario probable del congreso sea quien publicé
hace un mesen el Cosmopolitan un articulo en que tachade trans-
fuga y de maniqui impotente y quién sabe de qué mas a Nijiez,
el Presidente colombiano;y hay quien ve en este ataqueelinterés
de los que quieren abrir el canal por Nicaragua y temen que Na-
fiez arregle con Washington,a pesardela grita de su pais, la ven-
ta, a costo de la primogenitura, de los derechossobre el canal de

Panama,conlo que se quedarian del lado del Presidente quetales
maravillas puede hacer, los burécratas beneficiados: y cuentan que
los delegados de Colombia har4n saber quenolesplaceir de bra-
cero por todaesa jira con quien hace en publico mofa y censura
de su presidente. En la jira, con el consentimiento y amistad de
la secretaria ira un delegado de los navieros de New York, y de
algunos de sus comerciantes, que han levantado aqui, con raices
en Washington,la uni6n comercial hispanoamericana. Habra al paso
del tren de la delegacién banquetesy recepciones numerosas, y mas
en Boston, Chicago y San Luis, dondeel interés con México es ya
cosa mayor. Filadelfia prepara fiestas, y Pittsburg un nimero de
diario en espafiol. Luego, a la vuelta, seran los debates sobre las
ocho proposiciones, en que politica y comercio andan unidos: cuan-
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do se enciendael arbol de Christmas, el dia 24 de diciembre, ven-

dran los delegadosa los festejos que disponen en New York; y acaso
para cuando termine en Washingtonla sesién de enero, vayan, de
fin de viaje, a ver los naranjos de la Florida y admirarla riqueza
del hotel moruno de Ponce de Leén.

Yaalacercarse el fin de este mes era frecuenteleer y oir sobre
el proyecto y los detalles del congreso panamericano.

Las entrafias del congreso estan comotodas las entrafias, donde
no se las ve. Los periddicos del pais hablan conformea su politica.
Cada grupo de Hispanoamérica comenta lo de su republica, e
inquiere por qué vinoeste delegadoy no otro, y desapruebael con-
greso o espera de él masdisturbios que felicidades,o lo ve con gus-
to, si esta entre los que creen que los Estados Unidosson un gigante
de azicar, con un brazo de Wendell Phillips y otro de Lincoln, que
va a poneren la riqueza y enla libertad a los pueblos que no la
saben conquistar por si propios, o es de los que han mudado ya
para siempre domicilio e interés, y dice ‘‘mi pais’’ cuando habla
de los Estados Unidos, conlos labios frios como dos monedas de
oro, dos labios de que se enjuga a escondidas, para quenoselas
conozcan sus nuevos compatricios, las Gltimas gotas de leche ma-
terna. Esto no es un estudio ahora: esto es cr6nica.

Se habla de las primeras noticias que llegan de cada pais; de
que el comercio no es pecado, pero ha devenirporsi, libre y natu-
ral, para provecho mutuo;de lo que noseria bien que Centroamé-
rica se dejase unir con cementodeespinas, por la mano extranjera,
que quiere echarle por el sud un enemigofuerte a México; de que
hay enlos Estados Unidos mucha opinién sensata, que no quiere
perder, con atentados que las alarmen justamente, el comerciole-
gitimo delas repablicas del sur, ‘‘donde el porvenir esta preparan-
do su asiento’’. ‘‘Ellos, dice un diario, tienen sus divisiones, de

que nuestra gentelista se quiere aprovechar; pero también tienen
ojos y no se dejaran aturdir por lo que quiera hacerlesveresta alianza
de los barateros de nuestra politica y de nuestro comercio. Ellos nos
conocen y piensan de nosotros mejor de lo que merecemos. Nos-
otros, necesitamos de ellos hoy, y debemosestudiarlos y respetar-
los’’. Y mientras unos se preparan para deslumbrar, para dividir,
para intrigar, para llevarse el tajo con el pico del aguila ladrona,
otros se disponen a merecerel comercio apetecido con la honradez
del trato y el respeto a la libertad ajena.

Ya parael 20, cuandollegaron los delegadosdel Plata, estaban
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en New Yorklos representantes de nuestras reptblicas. Entraban en
amistad los unos: otros no ponian interés en conocerse.

Los de alma americana, los vefan a todos conplacer igual. En
algtin momento, padecian. jQué! :que volver4n para la América
los tiempos en que entr6 Alvarado el Rubio en Guatemala porque
lo dejaron entrar los odios entre los quichésy los zutujiles? Se ha-
blaba mas delos paises de la vecindad que delos que andan lejos.
Se preguntaba, con curiosidad mezclada a cierto asombro, porlos
delegados de la Argentina. En la memoria se Ilevaban las listas.
Solo faltaba Amaral-Valente,del Brasil, Bolet Peraza, el de Vene-
zuela, que estaba al llegar de su paseo francés; Romero, que no
vuelve atin de Paris; y el de Uruguay, y los de la Argentina. Y se
cambiaban datos breves de los delegados.

Matias Romero, el de México, es ministro residente en Wash-
ington de afios atras; cuando Grantcay6 en miseria, él fue el que
lleyo a la casa el primer cheque: cas6 con norteamericana; escribe
sin cesar, y no habla casi nunca; cree acaso que México esta mas
seguro en la amistad vigilante con los Estados Unidos queen la
hostilidad manifiesta; en su patria, nadie dudade él: en Washing-
ton, todos le tienen por amigocordial, como que fue quien empu-
jo el brazo de Grantenlo delos ferrocarriles: ahora lleva uniforme
galoneado,y calzones hasta el tacén: hace quince afios cuandole-
vantaba en México su casa, piedra a piedra, venia todas las mafiani-
tas de su quinta, jinete en una mula, con sombreroalto de pelo,
leviton castafio, cartera al brazo izquierdo,y pantalones que tenian
mas que hacerconlas rodillas que conloscalcafiales; pues en poli-
tica, el que no esbrillante, gno ha deser singular?; nose haolvi-
dado la gente de México,niel sefiorio ni la chinaca, del sombrero
alto de Matias Romero;el que andaba en mula llevé los ferrocarri-
les. Dos mas vienen por México; el uno es José Limantour, hijo de
rico, que no desmigajé alos pies de las bailarinas la fortuna que
alleg6 su padre con el trabajo, ni la emple6é en deshonrarse, sino
en mostrarse capaz y dignodeella: el otro es uno delospatriarcas
mejicanos, el caballero indio Juan Navarro, compajiero dePrieto,
de Ramirez, de Payno,de los Lerdo, de todos los fundadores; es

el consul de México en New York: perdié su gran fortuna, y vive
feliz con otra mayor, que es la de no lamentarla.

En Centroamérica, json tan encontradoslosintereses y tan vi-
vos! De ahi, y de Colombia, pueden venirlas dificultades. A Gua-
temala le representa Fernando Cruz, que es el ministro en
Washington, hombre de idiomas yde leyes, autor de Las imstitu-
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ciones de derecho y de versosreales y sentidos, y mente tan pobla-
da y capaz que no hadeerrar sino en lo que quiera.

En el Salvador no es nombre nuevoel del delegadoJacinto Cas-
tellanos. Nicaragua mandaa su ministro en Washington, Horacio
Guzman, amigo apasionado, segin dicen, deestos canales de aho-
ta. Costa Rica, que esta en celos por lo del canal con los nicara-
giienses, envia a un hombre de los nuevosy liberales del pais,
Manuel Aragon, que en su congreso lleg6 a presidente y lleva en
el rostro el poder y la luz del trabajo. Por Honduras viene Jer6ni-
mo Zelaya, que guia ahora el pensamiento delpais, y tiene tiem-
po, con todas sus labores de ministro de la presidencia, para celebrar
con elocuente pasi6n cuanto le parezca adelanto y beldad o fuerza
que vaya poniendo a su patria centroamericana en el camino del
mundo. Porquees de los que quieren resucitar de la tumba de Mo-
tazan a Centroamérica.

De Colombia son tres los delegados, José Maria Hurtado, co-
merciante de pafios, en Nueva York, y hombrede resolucién y con-
sejo; Climaco Calderén, el cénsul en Nueva York, perito en

hacienda; Carlos Martinez Silva, literato laborioso: ‘‘asistié ayer a

misa el Sr. Martinez Silva con el presidente’’, dice un diario de

Cartagena: redactaba el Repertorio Colombiano: acaba de publi-
car la biografia del précer de la indepedencia Fernandez Madrid.
Venezuela escogi6, en estos tiemposde abierta rebelién contra Guz-
man Blanco,al quedelas filas de éste salié para combatirlas,y re-
vel6 a tiempoel interés e iniquidad del poderoso: a Nicanor Bolet
Peraza, poeta en prosa, que escribe la Revista Ilustrada de New York
con plumadecolores. Por el Ecuador, cuyo Presidente Flores se ha
visto en batallas cerradas con Washington, viene, como para dar

pruebaviva de que aunalli van ya a menoslas revoluciones porque
en el norte desdefian la otra América, el Presidente a quien Flores

acaba de sustituir, incisivo con la plumay poderoso enla costali-
beral: José Maria Caamafio.

Chile dio su representacién en el congreso al que la tenia ya
como ministro residente: a Emilio C. Varas, que tiene la diploma-
cia comooficio familiar y gané en él la Gran Cruz de la Rosa Blan-
ca del Brasil. José Alfonso es el otro delegadochileno: ‘‘su opinién
era ley entre nosotroslos jueces’’, dice quien lo conoce, ‘‘es de los
quenose deslumbran y ve debajo delo que le ensefian y sabe de-
cidir: es de los de canas Gtiles’’. Zegarra, el ministro del Pera en
Washington, representa a su pais en la conferencia: quien lea de
cosas americanas conoce su nombre:el haber estado en Washing- 
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ton en la juventud nole ha ofuscadoel juicio ni entibié su entusia-
moy fe en la patria. De Bolivia viene con sus dos hijos criados en
BuenosAires, José Velarde, el padre del Hera/do de Cochabamba
que habla de la Argentina con afecto y placer: es hombre de ojos
claros y de franqueza quese entran por los corazones. Porel Brasil
tienen asiento en el congreso Lafayette Rodriguez, el presidente de
la junta de arbitramento enlos reclamos de aquella guerra en que
nose puedepensar sin dolor: y Amaral-Valente, que no era en New
York desconocido para lo. que saben de derecho internacional; y
Salvador Mendonca,el culto cénsul, amigo de cuadrosy delibros,
que dice en palabras breves lo que tiene que decir, y sabeallegar
amigos a su patria, y a su emperador.

Estos delegados estaban ya en New York,o casi todos cuando
venia porla costa con la mayor sumadepasajeros de salon de que
hay recuerdo, con setecientos once, el vapor en quees lujo ahora

venir, porque lo tienen comopalacio de la mary ciudad que anda:
E/ City ofParts: alli venia Alberto Nin, el delegado del Uruguay.
Y eran las cinco y media de la mafiana, mafianafria, y de lluvia,
cuando del parque de la bateria, de los carruajes, de la estacién
del ferrocarril aéreo que tiendesu tronco al pie del parque antiguo
fueron apreciando, camino del guardacostas quelos esperaba pia-
fando enel agua turbia, los que iban a recibir de media ceremo-
nia, a los huéspedesde dos pueblosinvitados. Lasseis seria cuando
entre los remolcadores, las goletas italianas de casco verde y rojo,
los vaporesdel rio, los carboneros desmantelados, los buquesgra-
neros, sali6 con su banderola del aguila al aire el guardacostas de
la aduana. Y fue, y vino, y volvié a ir. E/ City ofParis no debia
entrar hasta las once. Pereceé el guardacostas por la bahia. El buen
cocinero pudohallar a bordo unas galletas y un tanto de café. Uno
de los comisionados, hecho a campafias,se trajo de la despensa do-
méstica un par de codornices. Y hablandodelas leyes y del creci-
miento, y de las costumbresdelas tierras del sur, entretuvieron la

mafiana conel tanto de codorniz y de café los caballeros que iban
de recepci6n: Charles Flint, comerciante neoyorkino y uno de los
delegados del gobierno en el congreso: William Hughes,jefe de
la casa de vapores de Ward y de la Uni6n Comercial Hispanoame-
ticana, que iba en nombre de los comerciantes de New York: Adol-
fo G. Calvo, el cénsul argentino queostenta la ciudadania como
una medalla de honor; el vicec6nsul, Félix L. de Castro, comer-

ciante de los de honra y cabeza respetada en la casa de Carranza
y Cia.; la casa argentina Ernesto Bosch, el secretario de la legacién,
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que parece de mas afios por el peso de lo que hace y dice: Fidel
Pierra, persona de comercio y deletras y secretario de la Unién Co-
mercial; Charles Sawyer, caballero de Boston que venia en nombre

de su ciudad,y el cénsul de Uruguay en New York.
A unase pusieron todosen pie. El vaporestaba a la vista, cer-

ca, al doblar del fuerte, al lado del guardacostas. El pasaje entero

esta viendollegar al guardacostas. Otro lleg6 antes, cargado de ami-
gos de los pasajeros, que lograron el privilegio de la aduana. ¢Y
asi se habia de subir al vapor por esa escalera de manos? Nollega
a la bordala escalera; pero porella se ha de subir. Delegados, co-
merciantes y cénsules suben porla escalerilla y entran a la baranda

del vapor. De abajo les alcanzan los paraguas y los abrigos.
Porel gentio del puente se van abriendopaso hastala bibliote-

ca. Alli espera de pie un anciano noble, y entra a pocosinstantes,
con paso comodebatalla, un joven vigoroso, Sr. D. Manuel Quin-

tana con Roque Saenz Pefia: Pinedo, el secretario activo, presenta

y acerca: Hughesy Flint ofrecen a los delegadostrasladarse al guar-
dacostas: ‘‘aunquetal vez estén mas c6modossi no se trasbordan’’.
Nose trasbordan. Se tienden todas las manosparadar la bienveni-
da aun hombrederostro abiertoy de sonrisa franca: Alberto Nin,

el delegado del Uruguay. Un cénsul busca en vanoflores que ofre-
cer a la dama argentina, la esposa de Saenz Pefia. La llegada esta
prevista; la aduana no abrira el equipaje; los comisionadosdel go-
bierno y el comercio han preparado coches, se puedeir en calma
al puente, a ver comose entra en New York, en dia de lluvia fina.

Rodea la comisién a los viajeros. Uno va de éste a aquél, ha-
blando ya de negocios. Otros dejan veren elrostro la alegria: ‘‘Es
un buque bonaerense’’. ‘‘En esa cabeza joven hay una mente de
poder’’. ‘‘Es un Chesterfield’’. ‘El joven ha debido ser militar’’.

Enla Iluvia fina ancla el vapor, bajan los huéspedesdistingui-
dos y se van con sus cénsules al Hotel Brunswick.
A qué contarlos primerosfestejos? Uno fue a todoslos dele-

gados, pero no todosfueron: no fueron los de la Argentina; una
casa de seguros queria ensefiarles su palacioy les dio un lunch sun-
tuoso en el comedordelos abogados: ‘‘mucholo agradecemos, mu-

cho’’, dijo Mendongaeldel Brasil, ‘‘aunque no venimos aqui como
personas oficiales’’; y los llevaron a ver la arcada sombria con el
techo decristal de colores y la escalera de pérfido: y el mirador des-
de dondese ve toda la ciudad. A los brasilefios les dio banquete
Flint, que en el Brasil tiene comercio valioso. Hughes, el que re-

presentaba en la comisi6n a los comerciantes, invit6 a los delega- 
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dos de la Argentina y el Uruguay a una comidadeproceres: estaba
Flint, que funge como de comisionado especial del gobierno, y fi-
gura aqui en lo alto del comercio y la vida ostentosa: padre nota-
ble, esposa bella, verano en Tuxedo, invierno en Florida: estaba
Cornelius Bliss, otro de los delegados del gobierno, personapresi-
dencial, magnate proteccionista de New York: estaba Plummer,
principe del comercio de géneros, que breg6 mucho y puso mas
porqueel club de comerciantes quepreside sacase electo a Harri-
son: estaba Ivins, demécrata a lo Cleveland, socio hasta ayer de los
Grace que hacen el comercio en Pera.

Estaba Adams,presidente del banco; el espafiol Ceballos, que
quiere llevar a la Argentinalos vapores de la Compafifa Trasatlan-
tica, y preside, mas de nombre quedehecho,la Unién Comercial
Hispanoamericana; Bosch,el secretario de la legacién argentina;
Pierra, el de la Uni6n Comercial; Calvo, el cénsul argentino, y el

consul del Uruguay.Porla Argentina asistié Saenz Pefiay el secreta-
rio Pinedo; por el Uruguay, Alberto Nin. ¢A qué contar en detalles
el banquete de negocios? Ante los delegados cruzaron argumen-
tos, comochispas uno y como mandoblesotros, los convidadosprin-
cipales. El anfitri6n defendia sus vapores, ‘‘que han de llevar a esta
gente en dieciseis dias a Buenos Aires’.

Plummerqueria que hubiera dos grandes pueblos en América
que dominaran el universo, uno delistmoal norte, otro del istmo
al sur. Ivins opiné que con vapores vaciosy leyes violentas no se
podia crear el comercio, sino abriendocréditos como los europeos,
y conociéndose mas los del norte y del sur, y respetandose. A lo
quedijo Ivins de queel sistema de créditos era inseguro, contest6
Pierra que nose podiatenerportales a pueblos como BuenosAires,

donde ‘‘nole queda al quebrado mAs recurso que arreglar sus bat-
les’’. Cruzado de brazos, ofa Saenz Pefia: ‘‘Levanto mi copa, dijo
a su hora, por la gran naci6n americana’. Nin, convidado a ha-
blar, dijo cémo su pueblo era préspero, dichoso libre, y brindé
“‘por todoslos pueblos americanos’’. Al dia siguiente, en carro es-
pecial, salieron, con pocas excepciones, los delegados para Washing-
ton. Como un pattiarca, con la barba al pecho iba del brazo de

Mendonga, Lafayette Rodriguez. Todo el mundo queria saber quién
era, en el grupo delos argentinos, ‘‘el anciano noble’.

La Nacion, Buenos Aires, 8 de noviembre de 1889
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Nueva York, 4 de octubre de 1889

Sz abre el Mail and Express, el diario vespertino de los republica-
nos de Nueva York, y se lee: ‘‘los huéspedes que vienen a seguir
nuestra guia; la alianza que hemossolicitado y que vienen a ajus-
tar nuestros huéspedes’’.

Se abre el Herald, y se lee: ‘‘Es un tanto curiosala idea de echar

a andar en ferrocarril, para que vean c6mo machacamosel hierro
y hacemoszapatos, a veintisiete diplomaticos, y hombres de mar-
ca, de paises donde no se acaba de nacer’’. Se abre el Post, y se

lee: ‘‘el discurso de Blaine, Ileno de evasivas sonoras’’. El Tribune

dice: ‘‘ha llegado la hora de hacer sentir nuestra influencia en Amé-
rica: el aplauso de los delegadosal discurso de Blaine fue una ova-
cién’’. Dice el Star: ‘‘el Congreso americano de Blaine’. Y el Sun
dice: ‘‘Estan vendidosa los ingleses estos sudamericanos quesele
oponen a Blaine’’. El tren palacio ha empezado,en tanto, a rodar
en su caminode cinco mil cuatrocientas seis millas. De Washing-
ton a West Point, a ver lo militar, lo grave de los centinelas, lo

austero dela disciplina: a Boston, a ver letrados y monumentos:
a Portland, a ver cosas de mar; por las fabricas de New Haven y

Hartfordy Springfield, porla ciudad politica de Albany; al Niaga-
ra, a templar para la grandezael espiritu: en Buffalo veran las fe-
trerias y las balsas de madera, y el comercio del lago; en Cleveland
los pozos de petréleo; en Detroit los molinos y los hornosde co-
bre, y los talleres en Grand Rapids: pasaran por South-Sout, cen-
tro de los caminos, en Indiana: en Chicago visitaran los graneros;
en Milwaukee y St. Paul y Minnedpolis, todo lo del trigo y lo de
la cerveza; en Omahaveran la capital dei comercio de rios; en San
Luis ‘‘el jardin del mundo’’, la primera ciudad harinera, término

de veinte dias: en Indian4polis la cruz delos ferrocarriles, semille-

ro de industrias y de politicos, y de abogados: en Louisville, el ta-
baco; los corrales y mataderos en Cincinnati; en Pittsburg el hierro
brutoy el carbon, leguas de hierro, montesde carb6n;y en Filadel-
fia, donde la excursién acaba, las fabricas de cueros los tejidos
y el hierro, y la Casa Paiblica, con los comedores sombriosy las ra-
zas del mundoencariatides de marmol. Del cinco de octubreal
once de noviembre habrAn vivido los delegados en ferrocarriles, en
ferias, en convivialidades. Filadelfia, la de las manufacturas,les pre-

para festejos suntuosos. ‘‘Los huéspedesde esta excursién, dice el
itinerario oficial, estaran libres de todo gasto’’.
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Pero antes de empezarla gira quedé el congreso ceremoniosa-
mente abierto en Washington. Ya ha habidoesgrima,intriga, ca-
lumnia. Ya tiene el presidente el congreso. Ya tuvo un dia de
quehaceresoficiales. En los corredores del Arlington no se ofa mas
queespafiol: se quejaba uno del hotel: despedia otro con decoro
a un negocianteintruso: se buscaban otrosconlos ojos, como her-
manos; otros, recelosos, creian ver un compromisoenel saludo:
entraba Curtis, que de secretario se queda, aunquenoplace a Co-
lombia: salia Trescott, cerebro dela Secretaria de Estado, delegado
al congreso porlos Estados Unidos, sefialado de antemanoparala
presidencia. Los negros van y vienen, diez para cada huésped, ce-
pillo en mano.

En la casa cercana de Wallach, dondese va el congreso a re-
unir, se juntaron los delegados para irse conociendo. A solas a esa
hora, dabala ley Blaine en la secretaria a los diez delegadosde los
Estados Unidos que han de votar como uno.Pero yaentrelos dele-
gados dela otra América se sabia que Trescott no ibaa serel presi-
dente. Presidente nuestro, decian los diez, el que vendi6 a los
confederados los papeles de la Secretaria cuando era Subsecreta-
tio de Estado? Blaine, que no es delegado,fue el propuesto. ¢Qué
paso enla sesi6n secreta de los delegados del Centroy del Sur? To-
da la tarde estuvieron en debate; comieron agitadosy de prisa; en
el debate les sorprendié la medianoche. Al otro dia, a las doce,
fue la delegacién en masaa la Secretaria de Estado. En la sala di-
plomatica los esperaba, de pie, un hombrepilido, de ojo incisivo
y cabello a la frente, de sonrisa imperial y mano suave. Y en el
primer fulgor empezé su discurso,el discurso de la sentencia ma-
ravillosa, del Maz/ and Express, el discurso de las sonoras evasivas

del Evening Post, ‘‘poder, comunicaciones més rapidas’’: esto se
oye dos veces, dicho en formadistinta, como para que quede en
los que oyen, como quedaen los que entran en uncielo nuevo la
imagen de la primer ave que ven volar por él. Hayarte asi: arte
de ave. Lo que del discurso maravilla no es la grandeza, que no
la hay, sino la prudencia y el modosutil de respondera las obje-
ciones previstas contra la persona del que habla, queno es el de
salirles al frente, sino el de decir lo opuesto de lo quese espera,
que a nadiese ha de engafiar en el congreso. Que noha de haber
con nadie secreta inteligencia. Que en paz y sinceridad se juntan
las diez y siete replicas. Y todofirme, insinuante, abierto, con
cierto aire de fiereza contenida, que es un modode conquistar con

 

Crénica del nacimiento del panamericanismo 43

las palabras y de quedar comorey, y alma mayorantelas gentes
débiles.

Cuanto podia hacerlo amable dijo. Reban6 del discurso cuan-
to confirmase lo que se pudiera temerde él. Del encanto de su per-
sona fue de lo que quiso dejar impresién duradera. Con un gesto
magnanimodela manoderechaofrecié el pais, en la Gltimafrase
de su discurso, como ‘“‘bienvenida de americanos a americanos’’.
Y desaparecio por una puerta a la espalda con el eco desu voz.
El Tribune es quiendice queel aplauso fue espontaneo, largo, nu-
trido. De Blaine es el Tnbune.

Y comenz6 entoncesla sesionoficial. Elige el congreso porpre-
sidente temporal a Henderson, el que preside por nombramiento
de la Secretaria de Estado, la delegacién de los Estados Unidos. Dice
Henderson las suavidades naturales. Habla con empefo sobre las
hermosuras de la excursi6n.

En todas partesles van a recibir con los brazos abiertos. Nom-
bra a la junta de organizaci6n: Romero, el ministro de México; La-

fayette Rodriguez, del Brasil; Nin, del Uruguay; Guzman, de

Nicaragua; Hurtado, de Colombia. A los pocos instantes, volvi6

la junta con los resultados de su deliberacién; de la deliberacion
secreta de ayer. A Blaine propone para presidente del congreso.
Nombra Henderson una comisi6n quetraigaa lasilla al presiden-
te. Bliss, de Nueva York; Hurtado, de Colombia; Aragén, de Cos-
ta Rica; Zegarra, del Pera; Velarde, de Bolivia. Mientras vienen,
se acuerda nombrar una comisién que reparta en subcomisioneslos
trabajos del congreso: se acuerda que,en la ausencia del presiden-
te, presida en turnolas sesiones, elegido por suerte, uno de losde-
legados; se acuerda dar las gracias al Presidente de los Estados Unidos
porla excursi6n con que obsequiaal congreso. Entra Blaine, y des-
de la silla presidencial, marcando conlos ojosel influjo que no
quiere poner en la voz, declara la sesién en receso hasta el diez y

ocho de noviembre. Los carruajes esperan a la puerta. El lunch esta

servido en la Casa Blanca. Y fue lunch cortés.
El gabinete estaba con sus damas. Vestia traje salmon la esposa

del presidente. Eran jardines del trépico los tres salones, con pal-

mas, con magueyes, con cactus de México;el salon azul era una

gruta de palmas: en la mesa, la América, de flores rojas. Y las os-

tras del pais, y el guayabate dulce de México, champafia en una

botella y en la otra vino de Parras. El Brasil, de uniforme. _

Porla noche fue la comida suntuosa,en el hotel donde Blaine

vive, en espera de que le acabenla casa.
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La mesaen cuadro,y en el centro unjardin tropical: la magno-
lia en bot6n, la begonia de pintada hoja, el jazmin doble de Mala-
bar, el floron lila de las azaleas. Y por la mesa, pifias de luces
eléctricas, con pantallas de colores. De afuera, con dulce musica,
los himnosde las repGblicas americanas. Depie Blaine, cerré la
comidaconeste Gnico brindis: ‘‘A la amistad perpetuay ala pros-
peridad de todos los Estados americanos’’.

Ya andabaenlascalles impresa, a la salida de los huéspedes,
la relaci6n excesiva del debate secreto. Eran, pues, ciertos lo rumo-
res del dia. No habian pasado inadvertidos los movimientosy las
ansias delos anfitriones para los huéspedesrecién Ilegados. Lo que
de privadose dice en los circulos del pais, parecian saberlo ellos.
Que Blaine toma por suya, como suidea ycreaci6n, la conferen-
cia, y para si quiere, y no quiere para los demas,el triunfo que espe-
ra de ella. Que pordentrotieneservidores, y porfuera latigos. Que
Harrison no ve con malos ojos la extensién del poder del norte,
pero no quiere que Blaine use comoinstrumento suyo y derecho
mayora la presidencia queviene, el congreso en queelinterés de
la nacion ha de estar por encima del de Blaine. Que Blaine puso
a Trescott de candidato para la presidencia del congreso, porque de
seguro el pais no lo habia de permitir, como no lo permitié, asi
que la candidatura vacantea Gltima hora, habia de caer en Blaine,

que parecia no apetecerla. Que el afan de Blaine estaba patente
en el empefio con que de dias atras venia la prensa que lo favorece
insistiendo en quela presidencia de todos los congresos internacio-
nales, del de Panam4 en 1826, del de Lima en 1827, del de 1856

en Paris, de los de Berlin y Constantinopla en 1878, habia sido del
Secretario de Estado del pais que convocé al congreso. Que a Hen-
derson, el candidato de Harrison, lo sacé habilmente Blaine en la
competencia conla candidatura deTrescott, superior a Henderson
en lenguas y diplomacia. Quetenia los lebreles preparadosel se-
cretario para que cayesen sobre cuantos, del pais o de afuera,le es-
torbasen la candidatura.

Y en la relaci6n del periddico se daba porcierta la versi6n del
dia. ‘‘El congreso de Blaine, decfa, se ha inaugurado con unator-
menta. En enérgico castellano protest6 Chile, por boca del minis-
tro Varas, contra el conato de ponerde presidente a Blaine, en un
congreso de que Blaine no es miembro: Chile cree indecorosoy ri-
diculo que se dé semejante caracter, de coro de persona, a un con-
cierto de naciones’’; ‘‘Manuel Quintana y Roque Saenz Pefia, de
la Argentina, dice el diario, y Varas y Alfonso, de Chile, capita-
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nearonel ataquecontra Blaine, con la simpatia y ayuda de muchos
otros delegados’’. ‘‘Momento hubo, continiael relato, en que se
vio cerca el peligro de quelas delegaciones hostiles a Blainesereti-
raran, desde aquella sesién previa, del congreso’’. Asomaron, di-
cen, obligacionesdisimuladas. Callaron, cuentan, por temor los que
por la muchacercania o la esperanza de caudales, no tienen las ma-
noslibres en las deliberaciones. Un diario publica que,al salir del
debate agitado, muchos miembros del congreso proclamaban que
no asistitian al dia siguientea la sesién inaugural. Otro periddico,
casi todos, anunciaron que la Argentina y Chile se separaban del
congreso. ‘‘Noescierto, dice el Post, que se separen sino que Chi-
le no ve con ojos serenos quepresida dondeélse sienta el que le
quiso privar, con su politica de negocios, del bien que tiene Chile
por suyo: y la Argentina crey6 que debia pensar comoél; pero ce-
dieron amboscortesmente a la mayoria del congreso’’. Son acd le-
vadura viva los celos de Inglaterra, y el Sun maligno, aliado
demécrata de Blaine, denuncia a los que se le opusieron enla se-
sion como ‘‘empleadose instrumentosde Inglaterra’. El tren pa-
lacio esta rodando ya de vuelta de West Point: lleva siete coches,
y unocon bajfio y barberia y biblioteca y salon de beber, y otro con
comedorde cocinafrancesa y cinco criados, y otro con la prensa
y la electricidad y cinco para habitacién delos viajeros, con el cria-
do al pie, y el colchén de plumas,y la luz eléctrica a la cabecera:
la maquinaes maravilla, porligera y segura, y da el calor, y mueve
los frenos: no mudarondecarrosen las cinco mil cuatrocientas mi-
Ilas los viajeros, ni hubo tren palacio mas cé6modoy ostentoso. En
él no van ni la Argentina, ni México, ni Chile, ni Lafayette Rodri-
guez, ni Bolivia. Era largo el viaje para los delegados. Se han que-
dado en Washington.

La Nacion, Buenos Aires, 14 de noviembre de 1889

Nueva York, 2 de noviembre de 1889

6c A Be Re se = » 72Los panamericanos’’, dice un diario, ‘‘E] Suefio de Clay’’, di-
ce otro. Otro: ‘‘La justa influencia’’. Otro: ‘‘Todavia no’’. Otro:
““Vapores a Sudamérica’’. Otro: ‘El destino manifiesto’’. Otro: ‘Ya
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es nuestro el golfo’’. Y otros: ‘‘j;Ese congreso!’’, ‘‘Los cazado-

res de subvenciones’’, ‘‘Hechoscontra candidatura’’, ‘‘E] Congre-

so de Blaine’’, ‘‘El paseo de los panes’’, ‘‘El mito de Blaine’’.

Termina yael paseo de los delegados, y estan al abrirse las sesiones
del congreso internacional. Jamas hubo en América, de la inde-
pendencia aca, asunto que requiera mas sensatez, ni obligue a mas
vigilancia, ni pida examen mas claro y minucioso, que el convite
que los Estados Unidos potentes, repletos de productos invendi-
bles, y determinados a extender sus dominios en América, hacen
a las naciones americanas de menospoder,ligadas por el comercio
libre y Gtil con los pueblos europeos, para ajustar una liga contra
Europa,y cerrar tratos con el resto del mundo.Dela tirania de Es-
pafia supo salvarse la América espafiola; y ahora, después de ver
con ojos judiciales los antecedentes, causas y factores del convite,
urge decir, porque es la verdad, que hallegado para la América
espafiola la hora de declarar su segunda independencia.

En cosas de tanto interés, la alarma falsa fuera tan culpable co-

moel disimulo. Ni se ha de exagerar lo que se ve, ni detorcerlo,

ni de callarlo. Los peligros no se han de ver cuandoselestiene en-
cima, sino cuandose los puede evitar. Lo primero en politica, es
aclarar y prever. Slo una respuesta unanime y viril, para la que
todavia hay tiemposin riesgo, puedelibertar de una vez a los pue-
blos espafioles de América de la inquietud y perturbaci6n, fatales
en su hora de desarrollo, en que les tendria sin cesar, con la com-

plicidad posible de las repablicas vecinales o débiles,la politica se-
cular y confesa de predominio de un vecino pujante y ambicioso,
que nolos ha querido fomentar jamas, ni se ha dirigido ellos si-
no para impedir su extensi6n, como en Panama, o apoderarse de
su territorio, como en México, Nicaragua, Santo Domingo, Haiti
y Cuba,o para cortar por la intimidaci6nsustratos con el resto del
universo, como en Colombia, o para obligarlos, como ahora, a com-
prar lo que no puede vender, y confederarse para su dominio.

Deraiz hay que vera los pueblos, quellevan sus raices donde
no se las ve, para no tener a maravilla estas mudanzas en aparien-
cia sabitas, y esta cohabitaci6n de las virtudes eminentes y las do-
tes rapaces. No fue nunca la de Norteamérica, ni aun en los

descuidos generososde la juventud, aquella libertad humanay co-
municativa que echa a los pueblos por sobre montes de nieve a
redimir un pueblo hermano, o los induce a morir en haces, son-

riendo bajo la cuchilla, hasta que la especie se pueda guiar porlos
caminosde la redencién conla luz de la hecatombe. Del holandés  
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mercader, del aleman egoista, y del inglés dominadorse amas6 con
la levadura del ayuntamientosefiorial, el pueblo que no vio cri-
menen dejar a una masa de hombres,so pretexto dela ignorancia
en que la mantenian, bajo la esclavitud de los quese resistian a
ser esclavos.

Nose le habia secadola espumaal caballo francés de Yorktown
cuando con excusas de neutralidad continental se negaba a ayudar
contra sus opresores a los que acudieron libertarlo deellos, el pue-
blo que después, en el siglo mas equitativo dela historia, habia
de disputar a sus auxiliares de ayer, con la razon de su predominio
geografico, el derecho de amparar en el continentedela libertad,
una obra neutral de beneficio humano. Sin tenderles los brazos,
sino cuando ya no necesitaban deellos, vio a sus puertas la guerra
conmovedora de unaraza €pica que combatia, cuando estaba atin
viva la mano quelosescribi6, por los principios de albedrio y deco-
to que el norte levanté de pabellén contra el inglés: y cuando el
sud, libre por si, lo convidé a la mesa de la amistad, no le puso
los reparos que le hubiera podido poner, sino que con los labios
que acaban de proclamar que en América no debia tener siervos
ningin monarca de Europa, exigi6 quelos ejércitos del Sur aban-
donasen su proyecto de ir a redimirlas islas americanas del golfo,
de la servidumbre de una monarquia europea. Acababan de unir-
se, con no menordificultad que las colonias hibridas del Sur, los

trece Estados del Norte y ya prohibian quese fortaleciese, como
se hubiera fortalecido y puede fortalecer atin, la uni6n necesaria
de los pueblos meridionales, la unién posible de objeto y espiritu,
con la independencia de las islas que la naturaleza les ha puesto
de pértico y guarda. Y cuandodela verdaddela vida, surgid, con
el candor delas selvas y la sagacidad y fuerza de las criaturas que
por tener mésterritorio para esclavos, se entraron de guerra por

un pueblo vecino, y le sajaron de la carne viva una comarca codi-
ciada, aprovechandosedel trastorno en quetenia al pais amigola
lucha empefiadapor una cohorte de evangelistas para hacer impe-
rar sobre los restos envenenadosdela colonia europea, los dogmas
delibertad de los vecinos que los atacaban. Y cuando dela ver-
dad de la pobreza, con el candordel bosquey la sagacidad y poder
delas criaturas que lo habitan, surgi, en la hora del reajuste nacio-
nal, el guia buenoy triste, el lefiador Lincoln, pudooir sin ira que
un demagogole aconsejera comprar, pata vertedero delos negros
armadosquele ayudarona asegurar la unién, el pueblo de nifios
fervientes y de entusiastas virgenes que, en su pasion porla liber-
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tad, habia de ostentar poco después, sin miedoa los tenientes ma-
drilefios, el luto de Lincoln; pudo oir, y proveer de salvoconducto

al mediador que iba a proponerle al Sur torcer sus armas sobre Mé-
xico, dondeestabael francés amenazante, y volver con crédito in-
signe a la Repdblica, con el botin de todala tierra, desde el Bravo

hasta el istmo. Desde la cunasofié en estos dominios el pueblo del
)” -e, con el‘‘nada seria mas convenientedeJefferson’’; con ‘‘los

trece gobiernos destinados’’ de Adams; con ‘“‘la visi6n profética’’
¢_ Clay; con ‘‘la gran luz del Norte’’ de Webster; con ‘‘el fin es

cierto, y el comercio tributario’’ de Summer; con el verso de Se-
wall, que va de boca en boca, ‘‘vuestro es el continente entero y

sin limites’; con ‘‘la unificacién continental’’ de Everett; con la

“‘unién comercial’ de Douglas; con ‘‘el resultado inevitable’ de

Ingalls, ‘‘hasta el istmoy el polo’; con la ‘‘necesidad de extirpar
en Cuba’’, de Blaine, ‘‘el foco de la fiebre amarilla’’; y cuando
un pueblo rapaz deraiz, criado en la esperanza y certidumbre de
la posesion del continente, llega a serlo, con la espuela delos celos
de Europa y de su ambici6n de pueblo universal, como la garantia
indispensable de su poderfuturo, y el mercado obligatorio y Gnico
de la producciénfalsa que cree necesario mantener, y aumentar para
que no decaigan su influjo y su fausto, urge ponerle cuantos frenos
se puedan fraguar, con el pudorde las ideas, el aumento rapido
y habil delos intereses opuestos, el ajuste franco y pronto de cuan-
tos tengan la misma razon detemer,y la declaraci6n de la verdad.
La simpatia por los pueblos libres dura hasta que hacen traicion
a la libertad; 0 ponen en riesgo la de nuestra patria.

Pero si con esas conclusiones a quese llega, a pesar de hechos
individuales y episodiosfelices, luego de estudiar la relacion de las
dos nacionalidades de América en su historia y elementos presen-
tes, y en el caracter constante y renovado de los Estados Unidos,
no se ha de afirmar por eso que no hayenellos sobre estas cosas
mas opinién quela agresiva y temible, ni el caso concreto del con-
greso, en que entran agentes contradictorios, se ha de ver como
encarnaci6n y pruebadeella, sino comoresultado dela accién con-
junta de factores domésticos afines, personales y ptiblicos, en que
handeinfluir resistiendo 0 sometiéndoselos elementos hispanoame-
ricanos de nacionalidad e interés; los privilegios locales y la opinion
de la prensa, que segiin su bandoo necesidades atrevida en el de-
seo, o felina y cauta, o abyecta e incondicional, o censoria y burlo-
na. No hubo cuandoel discurso inaugural de Blaine quien dijese

 

 

Cr6nica del nacimiento del panamericanismo 49

por el decoro con que conviene ensefiarse al extranjero, que fue
el discurso como un pisto imperial, hecho de retazos de arengas,
el marqués de Landowne, y de Henry Clay; pero, vencida esta tre-
gua de cortesfa, mostré la prensa su variedad saludable, y en ella
se descubre que !a resistencia que el pudory el interés imponen,
frente a la tentativa extempordneay violenta de fusién, tiene co-
moaliados naturaleslos privilegios de la industria local que la fu-
sién lastimara, y los diarios de mas concepto, y pensamiento del
p73. Asi que yerra quien habla en redondo,al tratar del congreso,
de estas o aquellas ideas, de los Estados Unidos, donde impera,
sia duda,la idea continental y particularmenteentre los que dis-
ponen hoy del mando,pero nosin la flagelacién continuade los
que ven en el congreso, desde su asiento delos bastidores, el em-
puje marcadode las compafifas quesolicitan subvenci6n para sus
buques,o el instrumento dequese vale unpolitico habil y cono-
cedor de sus huestes, para triunfar sobre sus rivales por el agasajo
doble a las industrias ricas, ofreciéndoles, sin el trabajo lento de

la preparacion comercial, los mercados queapetecen,y a la preo-
cupacion nacional, que ve en Inglaterra su enemigo nato, y se re-
gocija con lo mismo que complacea la masairlandesa, potente en
las urnas. Hay que ver, pues, como nacié el congreso, en qué ma-
nosha cafdo, cuales son sus relaciones ocasionales de actualidad con
las condiciones del pais, y qué puedevenir a ser en virtud deellas,

y de los que influyen en el congreso y lo administran.
Nacié en dias culpables, cuandola politica del secretario Blai-

ne en Chile y el Pera salia tachada del banco del reo dondela sen-
t6 Belmont,por la pruebapatente de haber hechode baratero para

con Chile enlas cosas del Pera, cuya gesti6nlibre impedia con ofre-

cimiento que el juicio y el honor mandaban rechazar, como que

en forma eran la dependencia del extrafio, mas temible siempre

que la querella con los propios, y por base tuvoel interés privado

de los negocios de Landreau a que servia de agente confeso el mi-

nistro de los Estados Unidos, que de raiz deslucieron, por manos

del republicano Frelinghuysen,lo que ‘‘sin derecho ni prudencia”’

habia mandadohacer, encontrandose de voceadoren la casa ajena,

el republicano Blaine, quién perturbabay debilitaba a los venci-

dos, con promesas que iio les habia de cumplir, o trafan el veneno

del interés, y a los vencedores les daba derecho a desconocer una

intervencién que notenia las defensas dela suya, y a la tacha de

mercenaria unia la de invasora de los derechos americanos. Los po-

liticos puros viven dela fama continuadesu virtudy utilidad, que
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los excusa de escarceos deslumbrantes o atrevimientos innecesarios,
pero los que notienen ante el pais esta autoridad y mérito recu-
tren, para su preponderancia y brillo, a complicidades ocultas, con
los pudientes, y a novedades osadas y halagadoras. A esos cortejos
del vulgo hay que vigilar, porque porlo queles ve hacer se adivina
lo que desea el vulgo. Las industrias estaban ya protegidas en los
apuros de la plétora, y pedian politica que les ayudase a vender
y barcos dondellevar sus mercancias a costa de la nacién. Las com-
pafifas de vapores, que a condicién de reembolso anticipan a los
partidos en las horas de aprieto, sumas recias, exigian, seguras de
su presa, las subvencionesen lo privado otorgadas. El canal de Pa-
nama, daba ocasi6n para quelos que no habian sido capaces de abrirlo
quisiesen impedir que ‘‘la caduca Europa’’ lo abriese, o remedar
la politica de ‘‘la caduca Europa’’ en Suez, y esperar a que otros
lo rematasen para rodearlo. Los del guano de Landreau vieron que
era posible convertir en su agencia particular la Secretaria de Esta-
do de la naci6n. Se unieronel interés privadoy politico de un can-
didato sagaz, la necesidad exigente de los proveedores del partido,
la tradici6n de dominio continental perpetuada en la repiuiblica,
y el caso de ponerla a prueba en un pais revuelto y débil.

Surgié de la secretaria de Blaine el proyecto del congreso ame-
ricano, con el crédito dela leyenda,el estimulo ocultode los inte-

reses y la magia quea los ojos del vulgo tienen siempre la novedad
y la osadia.

Y eran tan claras sus Gnicas razones que el pais, que hubiera
debido agradecerlo, lo taché de atentatorio e innecesario. Por la
herida de Guiteausali6 Blaine dela secretaria. Su mismopartido,
luego de repudiarle la intervencién en el Peré, nombré,no sin que

pasasentres afios, una comisién de paz que fuera para la América,
sin muchosaires politicos, a estudiar las causas de que fuera tan
desigual el comercio, y tan poco animadala amistad entre las dos
nacionalidades del continente. Hablaron del congreso en el cami-
no, y lo recomendaron la casa y al senado a su vuelta.

Las causas de la poca amistad eran, segin la comisi6n,la igno-
rancia y soberbia de los industriales del Norte, que no estudiaban
ni complacian a los mercados del Sur; la poca confianza queles
mostraban en los créditos en que es Europa prédiga; la falsifica-
cién europea de las marcas de los Estados Unidos;la falta de ban-
cos y de tipos comunes de pesas y medidas; los ‘‘derechos enormes’’
de importacién que ‘‘podrian removerse con concesiones recipro-  
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cas’’; las muchas multas y trabas de aduana,y ‘‘sobre todo,la falta
de comunicacién por vapores’’.

Estas causas, y ninguna otra mas. Estaba en el gobierno, la
vuelta de la comisi6n, el partido demécrata, que apenas podia man-
tener contra la mayoria desus parciales, gracias a la bravura de su
jefe, la tendencia a favorecer al comercio por el medio natural de
la rebaja del costo de la produccién; y es de creer, por cuanto los
de esta fe dijeron entoncesy hoy escriben, que no hubiera arranca-
do de los demécratas este plan del congreso, nunca muy grato a
sus ojos, por tenerellos en la mente, con la reducci6n nacional del
costo de la vida y de la manufactura, el modo franco y legitimo
de estrechar la amistad conlos pueblos libres de América. Pero no
puede oponerse impunemente un partido politico a los proyectos
que tienden,en todo lo quese ve, a robustecerel influjo y el trafico
del pais; ni hubiera valido a los demécratas ponerenclarolos inte-
reses censurables que originaron el proyecto, porque en sus mis-
mas filas, ya muy trabajadas porla divisién de opiniones econémicas,
encontraban apoyo decisivo los industriales necesitados de consu-
midores y las compafifas de buques, que pagan con largueza en
uno u otto partido, a quienes las ayudan. La autoridad creciente
de Cleveland, caudillo de las reformas, apretaba la unién de los
proteccionistas de ambospartidos, y preparabala liga formidable
de intereses que derrot6 en un esfuerzo postrero su candidatura.
La angustia de los industriales habia crecido tanto desde 1881, cuan-
do se tachéla idea del congreso de osadia censurable, que en 1888,
cuando aprobaron la convocatoria las dos casas, fue recibida por
la mucha necesidad de vender, mas natural y provechosa que an-
tes. Y de este modo vino a parecer unanime, y como acordado por
los dos bandos del pais, el proyecto nacido de la conjuncién delos
intereses proteccionistas con la necesidad politica de un candidato
astuto. Cabe preguntarsi, despejados estos dos elementosdel inte-
rés politico del candidato, y el pecuniario de las empresas que lo
mantienen, hubiera surgido la idea de un nuevointerés, y por su-

cesos favorables a la ampliaci6n del plan, a un extremopolitico en
que culminan, con la vehemencia de una candidatura desespera-
da,las leyendas de expansién y predominio a que han comenzado
a dar cuerpo y fuerza deplan politico, la guerra civil de un pueblo
rudimentario, y los celos de repablicas que debieran saberrecatar-
los de quien muestra la intencién y la capacidad de aprovecharse
de ellos.

Los caudalesproteccionistas echaron a Clevelanddela Presiden-
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cia. Los magnates republicanos tienen parte confesa en las indus-
trias amparadas porla proteccién. Los de la lana contribuyeron a
las elecciones con sumas cuantiosas, porquelos republicanosse obli-
gaban a no rebajar los derechosde la lana. Los del plomo contribu-
yeron para quelos republicanos cerrasen la frontera al plomo de
México. Y los del azticar. Y los del cobre. Y los de los cueros, que
hicieron ofrecer la creacién de un derecho de entrada. El congreso
estaba lejos. Se prometia a los manufacturerosel mercado delas
Américas: se hablaba, como con antifaz, de derechos misteriosos
y de ‘‘resultados inevitables’’: a los criadores y extractores se les
prometi6 tener cerrado a los productos de afuera el mercado do-
méstico: no se decia que la compra delas manufacturas porlos pue-
blos espafioles habria de recompensarse comprandoles sus productos
primos, o se decia que habria otro modo de hacérselos comprar,
‘‘el resultado inevitable’’, ‘‘el suefio de Clay’’, ‘‘el destino mani-
fiesto’’; el verso de Sewall, corria de diario en diario, como lema

del canal de Nicaragua: ‘‘o por Panama, o por Nicaragua, o por
los dos, porque los dos seran nuestros’: ‘‘ya es nuestra la peninsu-
la de San Nicolas, en Haiti, queesla llave del golfo’’, triunf6 con
la fuerza oculta de la leyenda, redoblada con la necesidad inme-
diata del poder, el partido que venia uniendo en sus promesas la
unaa la otra.

Y al realizarse el congreso, y chocar los intereses de los manu-
factureros con los delos criadores y extractores, se ve de realce la
imposibilidad de asegurar la venta al fabricante proteccionista sin
cerrar en cambio el mercado dela naci6n, porla entradalibre de
los frutos primosa los extractores y criadores proteccionistas; y la
necesidaddesalir del dilema de perder el poder enlas elecciones
proximas porfalta de su apoyo, 0 conservar su apoyo porel presti-
gio de conveniosartificiales, obtenidos a fuerza de poder, viene a
juntarse, reuniendoel interés general del partido, al constante y
creciente del candidato que busca programaa la ocasi6n deinflujo
excepcional queofrece al pueblo quelo espera y prepara desde sus
albores, el periodo de mudanza en que, por desesperacién de su
esclavitud unos, y por el empuje dela vida los otros, entran los
pueblos mas débiles e infelices de América, que son, fuera de ME-
xico, tierra de fuerza original, los pueblos mAs cercanosa los Esta-
dos Unidos. Asi el que comenzé porser ardid prematuro de un
aspirante diestro, viene a ser, por la conjuncién de los cambios, y
aspiracionesa la vida de los pueblos del golfo, de la necesidad ur-
gente delos proteccionistas, y del interés de un candidato 4gil que
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ponea su servicio la leyenda, el planteamiento desembozado de
la era del predominio de los Estados Unidos sobre los pueblos de
la América.

Y eslicito afirmar esto, a pesar de la aparente mansedumbre
de la convocatoria, porquea €sta, que versa sobre las relaciones de
los Estados Unidos con los demas pueblos americanos,no se la puede
ver como desligadadelas relaciones, y tentativas, y atentados con-
fesos, de los Estados Unidos en la América, en los instantes mis-

mosde la reunién de sus pueblos sino que por lo que son estas
relaciones presentes se ha de entender comoseran, y para qué, las
venideras; y luego de inducir la naturaleza y objeto de las amista-
des proyectadas, habra de estudiarse a cual de las dos Américas con-
vienen, y si son absolutamente necesarias para su paz y vida comun,
O si estaran mejor como amigas naturales sobre bases libres, que
comocoro sujeto a un pueblo deintereses distintos, composici6n
hibrida y problemas pavorosos, resuelto a entrar, antes de tener arre-
glada su casa, en desafio arrogante, y acaso pueril, con el mundo.
Y cuandose determinesi los pueblos que han sabido fundarse por
sf, y mejor mientras mas lejos, deben abdicar su soberania en favor
del que con mis obligacién de ayudarles no les ayud6 jams, o si
conviene ponerclara, y dondeel universo la vea, la determinacion

de vivir en la salud de la verdad,sin alianzas innecesarias con un
puebloagresivo de otra composici6n y fin, antes de que la deman-
da de alianza forzosa se encone y haga caso de vanidad y punto
de honra nacional —lo que habra de estudiarse seran los elemen-
tos del congreso, en si y en lo quede afuerainfluye él, para augu-
rar si son més las probabilidades de que se reconozcan, siquiera sea
para recomendaci6n,los titulos de patrocinio y prominencia en
el continente, de un pueblo que comienza a mirar comoprivilegio
suyola libertad, que es aspiracién universal y perenne del hombre,
y a invocarla para privar a los pueblos de ella—, o de que en esta
primera tentativa de dominio, declarada en el exceso impropio de
sus pretensiones, y en los trabajos coetaneos de expansi6n territo-
rial e influencia desmedida, sean mAs, si no todos, como debieran

ser los pueblos que, con la entereza de la raz6n y la seguridad
en queestan atin, den noticia decisiva de su renuncia a tomar sefior,
que los que por un miedo a que sélo habra causa cuando hayan
empezadoa cedery reconocidola supremacia, se postren, en vez
de esquivarlo con habilidad,al paso delJuggernaut desdefioso, que
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adelanta en triunfo entre turiferarios alquilonesdela tierra invaso-
ta aplastando cabezas desiervos.

El Sum de Nueva York, lo dijo ayer: ‘‘El que no quiera que
lo aplaste el Juggernaut, sibase en su carro’’. Mejorsera cerrarle
al carro el camino.

Para eso es el genio: para vencer la fuerza con la habilidad. Al
carro se subieron los tejanos, y con el incendio a la espalda, como
zotros rabiosos, o con los muertos de la casa a la grupa, tuvieron
quesalir, descalzos y hambrientos, de su tierra de Texas.

La Naci6n, Buenos Aires, 19 de diciembre de 1889

4

Nueva York, 2 de noviembre de 1889

Y,, averlas cosas enla superficie, no habria causa para estas pre-
cauciones, porque delas ocho proposiciones de la convocatoria, la
primera y Gltima mandatratar de todo lo que en general sea para
el bien de los pueblos de América, que es cosa que cada pueblo
nuestro ha buscadoporsi, en cuanto se quité el polvo delas ruinas
en que vino al mundg;y delas seis restantes, una es pata criar va-
pores, que no han necesitado en nuestra América de empolladura
de congresos, porque Venezuela dio sueldoa los cascos de los Esta-
dos Unidos en cuanto tuvo qué mandar, y cémopagar; y Centro-

américa, con estar en pafiales, lo mismo; y México ha puesto sobre
sus pies con sus pesos mestizos a dos compafiias rubias de vapores,
cuando no pensabaen su prole necesitada la superioridad rubia;
y es patente que no hay por qué hacer con guia de otros aquello
de que se le ha dadoal guia leccién adelantada. Otra proposici6n
es recomendable; porque entre pueblos Ilanos y amigos no debe
haber formulas nimias ni diversas, y conviene a todos que sean unas
las de los documentos mercantiles, y las de despachos de aduana,
asi comolo de la propuesta que sigue, sobre uniformidad de pesas
y medidas, y leyes sobre marcas y privilegios, y sobre extradici6n
de criminales.

Ni la idea de la moneda comin es de temer, porque cuanto
ayude al trato de los pueblos es un favor para su paz, y una causa
menosde enconoy recelo, y si se puede acordar, con un sistema
de descuentosfijos o con el reconocimiento de un valor convencio-
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nal, el valor relativo y constante de la plata de diversos cufios, no
hay por qué estorbarel comercio sanoy apetecible con la fluctua-
ci6n de la moneda,ni de negar en un tanto al peso de menospla-
ta, el crédito que entre pueblos amigos se concede al peso nominal
de papel. Ni seria menos que excelentela proposicién del arbitra-
je, caso de que nofuera conla reserva mental del Hera/dde Nueva
York, que noes diario que habla sin saber, y dice que todavia no
es hora de pensar en el protectorado sobre la América: sino que
eso se ha de dejar para cuandoesténlas cosas bien fortificadas; y
sea tanta la marina que vuelva vencedora de una guerra europea,
y entonces, con el crédito del triunfo, sera la ocasién de intentar

“‘lo que ha de ser, pero queporfalta de fuerzas no se ha de inten-
tar ahora’. Excelente cosaseria el arbitraje, si en estos mismos me-
ses hubiesen dado pruebas de quererlo realmente los Estados Unidos
en su vecindad, proponiéndolo a los dos bandos de Haiti, en vez
de proveer de armas al bando quele ha ofrecido cederle la penin-
sula de San Nicolas, para echar del pais al gobiernolegitimo, que
no se la quiso ceder. El arbitraje seria cosa excelente, si no hubie-
ran de estar sometidas las cuestiones principales de América, que
han de ser dentro de poco,si a tiempo nose ordenan, las de las
telaciones con el pueblo de Estados Unidos, deintereses distintos
en el universo, y contrarios en el continente, a los de los pueblos
americanos,a un tribunal en que, por aquellas maravillas que die-
ron en Méxicoel triunfo a Cortés, y en Guatemala a Alvarado, no
fuera de temer, y aun de asegurar que, con el poderde la bolsa,
o el del deslumbramiento, tuviera el le6n mas votos que los que
pudieran oponeral coro de ovejas, el potro valeroso o el gamo in-
feliz. Cosa excelente seria el arbitraje, si fuera de esperar que en
la plenitud de su pujanza sometiera a 1 sus apetitos la reptblica
que, atin adolescente, mandaba a los hermanosgenerosos que de-
jasen al hermanosin libertar, y que le respetasen su presa.

De una parte hay en América un pueblo que proclamasu dere-
cho de propia coronacién a regir, por moralidad geografica, en el
continente, y anuncia, por bocade susestadistas, en la prensa y
en el palpito, en el banquete y en el congreso, mientras pone
la manosobre unaisla y trata de comprar otra, que todoel norte
de América ha deser suyo, y se le ha de reconocer derecho impe-
rial del istmo abajo, y de otra estan los pueblos de origen y fines
diversos, cada dia mas ocupados y menosrecelosos, que no tienen
mas enemigoreal que su propia ambici6n,y la del vecino que los
convida a ahorrarle el trabajo de quitarles mafiana porla fuerza 
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lo que le pueden dar de grado ahora. ¢Y han de poner sus nego-
cios los pueblos de América en manosde su dnico enemigo, o de
ganarle tiempo, y poblarse, y unirse, y merecer definitivamenteel
crédito y respeto de naciones, antes de que ose demandarles la su-
misi6nel vecino a quien, porlas lecciones de adentro 0 las de afue-
ra, se le puede moderar la voluntad, o educar la moral politica,

antes de que se determinea incurrir enel riesgo y oprobio de echarse,
porla raz6n de estar en un mismocontinente, sobre pueblos deco-

rosos, capaces, justos, y como él, présperos y libres?

Ni fuera para alarmarla propuesta de la unién aduanera, que
permitiria la entradalibre de lo de cada pais en todoslos de la union;
porque con enunciarla se viene abajo, pues valdria tanto como po-
nerse a modelar de nuevo y aprisa quince pueblos para buscar aco-
modoa los sobrantes de un amigo a quien le ha entrado con apremio
la necesidad, y quiere que en beneficio de él los vecinos se priven
de todo, o de casi todo, lo que tienen compuesto en unafabrica

de afios para los gastos de la casa: porque tomar sin derechos lo de
los Estados Unidos, que elaboran, en sus talleres cosmopolitas,
cuanto conoce y da el mundo,fuera como echar al mar de un pu-
fiado la renta principal de las aduanas, mientras que los Estados
Unidos seguirian cobrando poco menos que todas las suyas, como
de lo queles viene de América no pasan decinco los articulos va-
liosos y gravadosal entrar: sobre que seria inmoral e ingrato, caso
de ser posible porlas obligaciones previas, despojar el derecho de
vender en los paises de América sus productos baratos a los pue-
blos que sin pedirles sumisi6n politica les adelantan caudalesy les
concedencréditos, para poner en condicién de vendersus produc-
tos caros e inferiores a un pueblo queno abre créditos ni adelanta
caudales, sino donde hay minas abiertas y provechosvisibles, y exi-
ge ademas la sumisi6n.

2A quéir de aliados, en lo mejor de la juventud, enla batalla
que los Estados Unidosse preparan librar con el resto del mun-
do? ¢Por qué han de pelear sobre las repablicas de América sus ba-
tallas con Europa, y ensayar en pueblos libres su sistema de
colonizaci6n? ¢Por qué tan deseosos de entrar en la casa ajena, mien-
tras los que quieren echar deella se les estan entrando en la pro-
pia? Por qué ajustar en la sala del congreso proyectos de
reciprocidad, con todoslos pueblos americanos cuando unproyec-
to de reciprocidad, el de México, ajustado entre los dos gobiernos

con ventajas mutuas, espera en vano de afios atras la sancion del
congreso, porque se oponena él, con detrimentodel interés gene-
ral de la Naci6n, los intereses especiales heridos en el tratado?
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En 1883, mientras iba la comisién convidando al congresoin-
ternacional ¢no se cerraron las puertas, para contentara los criadores
nativos, a las lanas sudamericanas? ¢No quiere el senado aumentar
hoy mismo, cara a cara del congreso internacional, el gravamen de
la lana de alfombras de los pueblos a quienesse invita a recibir sin
derechos, y a consumir de preferencia los productos de un pais que
le excluye los suyos? ,No acaba la Secretaria de Hacienda, mien-
tras andan de convivialidades los panamericanos en Kentucky, de
confirmar el derecho prohibitivo del plomo de México, a quien llama
a tratar sobre la entradalibre de los productos del norte en la rept-
blica mexicana, queya les tiene acordadala entradalibre, y sdlo
espera a que la permita porsu parte el congreso delos Estados Uni-
dos? :No estan levantandoprotestas los estancieros del oeste con-
tra las compafifas de vapores, que quieren valerse del partido que
los estancieros ayudaron a vencer, para traer de venta de Sudamé-
rica al este, con el dinero nacional, reses vivas y carnes frescas mas
baratas que las que pueden mandar del oeste porlos ferrocarriles
los estancieros de la naci6n? ¢Y a qué se convida a Chile, que ex-
porta cobre,si el cobre del pais, que ayudétanto alos republica-
nos,les exige la condicion, que fue cerrar la entrada al cobre? ¢Y
los azucareros, pata qué trajeron a los republicanos al poder, sino
para queles cerraran las puertas al azticar?

O se priva el gobierno republicano del apoyo delos proteccio-
nistas que lo eligieron para que los mantuviese en su granjeria,
—lo quefuerasacrificio inatil, porque el congreso federal, que es de

las empresas, reprobaria la desercién del gobierno. O se convida
a los pueblos americanos a sabiendas, con la esperanza vaga de re-

cobrar concesiones que los entraban para el porvenir, a formular

tratados que de antemanodesechan los poderes a quienes cumpli-

ria ejecutarlos, y los intereses que los encumbraronal gobierno. O

se espera reducir al congreso internacional, porartificios de politi-

ca, y componendas con los pueblos deslumbradosy temerosos, a

recomendaciones que funden el derecho eminente quese arrogan

sobre América los Estados Unidos. O se les usa con suave discre-

ci6n, en esperanzas de tiempos mAs propicios, de manera que sus

acuerdos generales y admisiones corteses pasen antelos proteccio-

nistas ansiosos y ante el pais engolosinadocon la idea decrecer,

como premio dela obra mayordel protectoradodecisivo sobre Amé-

rica, que no deberealizar el estadista magico desde su carcel de

la secretaria, sino en e! poder y autoridad de la presidencia. Eso

dice el Herald.
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“‘;Como quenos parece que este congreso noviene a ser mas
que una jugada politica, una exhibicién pirotécnica del estadista
magnético, un movimientobrillante de estrategia anticipada para
las proximas elecciones a la presidencia!’’ ‘‘A las compafiias de va-
pores que ayudarona ponerlo dondeesta es a quienes quiere con-
tentar Blaine —dice el Evening Post—, si ese congreso acuerda
algunas recomendaciones vagas sobre la conveniencia de subyen-
cionar lineas de vapores, y junta su tanto correspondiente de luz
de luna sobre la fraternidad delos pueblosy las bellezas del arbi-
traje, a la horca se puedeir el congreso, que ya ha hecho lo que
las compafifas querian quehiciese’’. ‘‘Por cuanto se ve, va a parar
este congreso en una gran caza de subvencionespara vapores’’, di-
ce el Times. Toda esta fabrica pomposa levantada porlos Estados
Unidoses una divertidisima paradoja nacional: ‘‘;no poneen ries-
go’’, dice el Herald de Filadelfia, ‘‘nuestra fama de pueblo sensa-
to e inteligente?’’ Y el Herald de Nueva York comenta asi:
““;Magnifico anuncio para Blaine!’’

Pero el congreso comprenderala propiedad de desvanecerse en
cuantole sea posible. En tanto, el gobierno de Washingtonse pre-
para a declarar su posesi6n dela peninsula de San Nicolas,y acaso,
si el ministro Douglas negocia con éxito, su protectorado sobre Haiti:
Douglas lleva, segiin rumor no desmentido, el encargo de ver cé-
moinclina a Santo Domingo al protectorado: el ministro Palmer
negocia a la callada en Madrid la adquisicion de Cuba: el ministro
Migner, con esc4ndalo de México, azuza a Costa Rica contra Méxi-

co de un lado y Colombia de otro: las empresas norteamericanas
se han aduefiado de Honduras: y fuera desabersi los hondurefios
tienen enla riqueza del pais mas parte quela necesatia para ampa-
fat a sus consociosy si esta bien a la cabeza de undiario del gobier-
no un anexionista reconocido: por los provechos del canal, las

visiones del progreso, estan con las dos manos en Washington, Ni-
caraguay Costa Rica; un pretendientea la presidencia hay en Cos-
ta Rica, que prefiere a la unién de Centroaméricala anexi6n a los
Estados Unidos: no hay amistad més ostensible quela del presi-
dente de Colombia para el congresoy sus planes: Venezuela aguarda
entusiasta a que Washington saque de la Guayanaa Inglaterra, que
Washington nose puedesacar del Canada: a que confirme gratui-
tamente en la posesién de unterritorio a un pueblo de América,
el pais que en ese mismoinstante fomenta una guerra para quitar-
le la joya de su comarcay Ia llave del golfo de México a otro pueblo
americano; el pais que rompe en aplausosenla casa de represen-
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tantes cuando un Chipmandeclara que es ya tiempo de que ondee
la bandera delas estrellas en Nicaragua como un Estado mas del
Norte.

Y el Sun dice asi: ‘‘Compramos a Alaska jsépase de una vez!
para notificar al mundo quees nuestra determinaci6én formar una
unién de todoel norte del continente con la bandera delas estre-
Ilas flotando desdeloshielos hasta el istmo, y de océano a océa-

no’’. Y el Hera/d dice: ‘‘La visi6n de un protectoradosobrelas
republicas del sur lleg6 a ser idea principal y constante de Henry
Clay’’. El Maz/ and Express, amigo intimo de Harrison, por una
razon, y de Blaine porotra, llama a Blaine ‘‘el sucesor de Henry
Clay, del gran campeén delas ideas americanas’’. ‘‘No queremos
mas que ayudar la prosperidad de esos pueblos’, dice el Trbu-
ne. Y en otra parte dice hablando de otro querer: ‘‘Esos pueden
ser resultados definitivos y remotosdela politica general que deli-
beradamente adoptaron ambospartidos en el congreso’’, ‘‘No es-
tamoslistos todavia para ese movimiento’’, dice el Hera/d: ‘‘Blaine
se adelanta a los sucesos como unos cincuenta afios’’. ;A crecer,
pues, pueblos de América, antes de los cincuenta afios!

N6tase, pues, en la opini6n escrita, mirando a lo hondo, una

como idea tactica e imperante, visible en el mismo cuidado que
ponenlos mas justos en noherirla de frente, como que nadie tacha
de inmoral, ni de trabajo de salteador, aunquelo seria,la intento-

na dellevar por América en los tiempos modernosla civilizaci6n
ferrocarrilera comoPizarro llevé la fe de la cruz; y la censura esta
a lo ms en no hablar de las acciones por venir, ya porque, en lo
real del caso de Haiti, iniciaron los demécratas, a pesar de su mo-

deraci6n, la mismapolitica de conquista de los republicanos, y fue-
ron los demécratas en verdad los que con la compradela Luisiana
la inauguraron bajo Jefferson, ya porque la prensa vive deoir, y
de obedecer la opinién mAs que de guiarla, por lo cual noosa con-
denar las alegaciones con que pudiera enriquecerse el pais, aun-
que luego de hechas no haya de faltar quien las tache de crimen,
como a la de Texas, que llaman crimen a secas Dana, y Janvier,
y los bidgrafos de Lincoln, por mas que fuera mejor impedirlas an-
tes de ser, que lamentarlas cuando han sido. Perosi ha de notarse,

porquees, que en lo ms estimable de la prensa se pone derealce
la imposibilidad de que el congreso venga a fines reales de comer-
cio, por la oposicién de soberania de cada pais con el rendimiento
de ella que el congreso exige, y la de la politica de las concesiones
reciprocas que la convocatoria apunta, con la deresistencia a la
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reciprocidad, a que deraiz estan obligados los que rednen a los
pueblos de América para fingir, por aparato eleccionarioo fin oculto,
que la violan. El Times, el Post, el Luck, el Harper, el Advertiser,

el Herald, tienen a bomba de jabén y a escenografia ridicula, la
junta de naciones congregadas para que entren en liga contra el
universo, en favor de un partido que no puedeentrar enlaliga
a que convida, ni hacer, sin morir, lo que insta a sus asociados que
hagan.

Blaine mismo, conoce queparael triunfo del mito enlas elec-
ciones, basta con que una semejanza de éxito, excusada de no ir
a mas porestarse al principio de la obra, alimentela fe que viene
de Adamsa Cutting,y estima que conel hecho del congreso, por
el poder dela luz sobre los ojos débiles, ha de quedar realmente
favorecida; pero muestra el temor de que se espere del congreso,
por la mucha necesidaddelas industrias, mas de lo que ha de dar,

que nadapuedeser enesto del comercio sobre las bases proteccio-
nistas de ahora, por lo que a tiempohace saber, por un hijo hoy,
y por un diario mafiana, que no espera dela junta, en lo que se
vea, sino preliminares de la fusi6n queha de venir, y mas resisten-
cia que allegamiento,o allegamientos preparatorios. La politica de
la dignidad tiene, pues, por aliados voluntarios y valiosos, en el
mismopais hostil, a los que porllevar la dignidad ensi, no conci-
ben que puede faltar en aquellos en quienes se ataca. Ni el que
sacaria mas provecho dela falta de ella, osa esperar quefalte.

Y es voz unanimequeel congreso no hade ser mas que junta

nula, o banderade la campafia presidencial, o pretexto de una ca-
ceria de subvenciones. Esto aguardan de los pueblos independien-
tes de América los que, conocedoresdel bien de la independencia,

no conciben que se pueda,sin necesidad mortal, abdicar de él. Se
entrar4n, derodillas, ante el amo nuevo,las islas del golfo? ;Con-

sentira Centroamérica en partirse en dos, con la cuchillada del canal
en el coraz6n, o en unirse por el sur, como enemiga de México,
apoyadaporel extranjero que pesa sobre México en el norte, sobre
un pueblo de los mismos intereses de Centroamérica, del mismo

destino, de la mismaraza? ¢Empefiara, vendera Colombia su sobe-

rania? ¢Le limpiar4n el istmo de obstaculos a Juggernaut, los pue-
blos libres, que moran en él, y se subiran en su carro, como se

subieron los mexicanos de Texas? ¢Por la esperanza de apoyo con-
tra el extranjero de Europa, queporun espejismode progreso,ex-
cusable sdlo en mentealdeana, favorecera Venezuela el predominio
del extranjero mas temible, por ms interesado y cercano, que anun-
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cia que se ha declavar, y se clava a sus ojos, por toda la casa de
América? ¢O debellegar la admiraci6n por los Estados Unidos hasta
prestar la mano al novillo apurado, como la campesina de ‘‘La
Terre’?

Eso de la admiraci6n ciega, por pasion de novicio o porfalta
deestudio, es la fuerza mayor con que cuenta en Américala politi-
ca que invoca, para dominar en ella, un dogma que no necesita
en los pueblos americanos de ajena invocacién, porquedesiglos
atras, atin antes de entrar en la nifiez libre, supieron rechazar con

sus pechos al pueblo mAs tenaz y poderoso delatierra: y luego le
han obligado al respeto por su poder natural, y la prueba de su
capacidad,solos. A qué invocar, para extenderel dominio en Amé-
rica, la doctrina que nacié tanto de Monroe como de Canning, pa-
ra impedir en América el dominio extranjero, para asegurar a la
libertad un continente? ¢O se ha de invocar el dogma contra un
extranjero para traer a otro? ¢O se quita la extranjeria, que esta en
el caracter distinto, en los distintos intereses, en los propésitos dis-
tintos, porvestirse de libertad, y privar de ella con los hechos, —o
porqueviene conel extranjero el veneno de los empréstitos, de los
canales, de los ferrocarriles? O se ha de pujar la doctrina en toda
su fuerza sobre los pueblos débiles de América, el que tiene al Ca-
nadaporel Norte, y a las Guayanas y a Bélice por el Sur, y mand6
mantener, y mantuvoa Espafia y le permitié volver, a sus propias
puertas, al pueblo americano de donde habia salido?

2A qué fingir miedos de Espafia, que para todo lo que no sea
exterminar a sus hijos en las Antillas esta fuera de América, y no
la puede recobrar por el espiritu, porquela hija se le adelanta a
par del mundonuevo,ni por el comercio, porque novive la Amé-
tica de pasas y aceitunas, ni tiene Espafia en los pueblos america-
nos mas influjo que el que pudiera volver a darle, por causas de
raza y de sentimientos, el temoro la antipatia o la agresion norte-
americana? ¢O los pueblos mayores de América, quetienen laca-
pacidad y la voluntad de resistirla, se verian abandonados y
comprometidosporlas repablicas de su propia familia quese les
debian allegar, para detener, con la fuerza del espiritu unificado,

al adversario comin, que pudo mostrar su pasiénporla libertad
ayudandoa Cuba a conquistarla de Espafia, en vez de ayudar con-
tra la libertad a Espafia, que le profané sus barcos,y le tas6 a dos-
cientos pesos las cabezas que quit6 a balazos a sus hijos? ¢O son
los pueblos de América estatuas de ceguedad, y pasmosde in-
mundicia?
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La admiraci6n justa porla prosperidad de los hombresliberales
y enérgicos de todoslos pueblos, reunidos a gozar de la libertad,
obra comin del mundo,en unaextensi6n segura, varia y virgen,
no ha deir hasta excusar los crimenes que atentan contrala liber-
tad el pueblo quese sirve de su poder y de su crédito para crear
en forma nueva el despotismo. Ninecesitan ir de pajes de un pue-
blo los que en condiciones inferiores a las suyas han sabido igualar-
lo y sobrepujarlo. Ni tienen los puebloslibres de América raz6n para
esperar que les quite de encimaal extranjero molesto el pueblo que
acudié consu influjo a echar de México al francés, traido acaso por
el deseo delevantarle valla al poder saj6n en el equilibrio descom-
puesto del mundo,cuandoelfrancés de México, le amenazaba por

el sur con la alianza de los estados rebeldes, de alma atinlatina;
el pueblo que porsu interés eché al extranjero europeodela rept-
blica libre a que arrancé en una guerra criminal una comarca que
no le ha restituido. Walker fue a Nicaragua por los Estados Uni-
dos; por los Estados Unidos, fue Lépez a Cuba. Y ahora cuando
ya no hayesclavitud con que excusarse, esta en pie la liga de Ane-
xién; habla Allen de ayudar a la de Cuba; va Douglas a procurar
la de Haiti y Santo Domingo; tantea Palmer la venta de Cuba en
Madrid; fomentan enlas Antillas la anexi6n con raices en Washing-
ton, los diarios vendidos de Centroamérica; y en las Antillas me-
nores, dan cuenta incesante los diarios del norte, del progreso de
la idea anexionista; insiste Washington en compeler a Colombia
a reconocerle en el istmo derecho dominante, y privarle de la fa-

cultad de tratar con los pueblos sobre su territorio; y adquierenlos
Estados Unidos, envirtud dela guerracivil que fomentaron, la pe-
ninsula de San Nicolas en Haiti. Unosdan ‘‘el suefio de Clay’’ por
cumplido. Otros creen quese debe esperar medio siglo mAs:otros,
nacidos en la América espafiola, creen que se debe ayudarlo.

El congreso internacional sera el recuento del honor, en que se
vea quiénes defienden con energia y mesura la independencia de
la América espafiola, dondeesta el equilibrio del mundo; o si hay
naciones capaces, por el miedo o el deslumbramiento,o el habito

de servidumbreo el interés de consentir, sobre el continente ocu-

padopor dos pueblos de naturaleza y objeto distintos, en mermat
con su deserci6n las fuerzas indispensables, y ya pocas, con que podra
a la familia de una nacionalidad contener con el respeto que im-
pongay la cordura que demuestre, la tentativa de predominio, con-
firmada por los hechos coetaneos, de un pueblo criado en la
esperanza de la dominaci6n continental, a la hora en que se pin-
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tan, en apogeo comin,el ansia de mercadosde sus industrias ple-
t6ricas, la ocasi6n de imponera nacioneslejanas y a vecinos débiles
el protectorado ofrecido enlas profecias, la fuerza material necesa-
fia para el acometimiento, y la ambicién de un politico rapaz y
atrevido.

La Nacion, Buenos Aires, 20 de diciembre de 1889

Nueva York, 11 de diciembre de 1889

Dictempre esta en sus diltimos dias habiles, porqueel fin del mes
es aqui de pascuas todo, y no hay quien piense en mas que enre-
galar o en recibir, ni mes del afio en quelas esquelas de amigatrai-
gan mas perfume,ni en que esquivenlos galanesla presencia mas,
ni en que sean los nifios tan obsequiosos y obedientes: luego, des-
consolada,la esposa ligera dice a su amiga del coraz6n: ‘‘;Y yo que
hice tanto por tenerlo contento, y vea lo que me ha dadodepas-
cuas, una lampara!’’ Todos estan en Washington deviaje, porque
no hay representante ni senador, por canosa que tengael alma, que
no quiera ir a ver a quienle toca enel salon de su casa, a la campa-
nada de la media noche,el beso a quedatitulo el encuentro deba-

jo de la rama del muérdago amoroso.El sur entierra, con las ciudades

vestidas de cresp6n a su guia y simbolo, al herido célebre de Buena
Vista, al que a caballo, deshechala cabellera, flotandole a la espal-
dala esclavina, hambriento y exangiie a sus pies la confederaci6n,
mas parecia espiritu que hombre, semejante a un Arbol acuchilla-
do porel rayo, y rondaba, ahora a escape, luego a paso de quien
muere,porlas calles lagubres de Richmond; al que sdlo arrié el pa-
bellén de su causa vencida para morir envuelto en él: a Jefferson
Davis. El norte entierra, a tiempo quese levantan los ‘‘nuevos aboli-
cionistas’’, los que quieren abolir la propiedad privadaen los bie-
nes de naturaleza piblica, a uno de aquellos doce famosos, que
sin mAs tesoro quesu idea, ni mAs ejército que su voluntad, funda-
ron en Boston, befados y lapidados, la primera sociedad abolicio-
nista de la esclavitud que fue el fundamento de la nueva nacién.
jMalhaya el que temeverse solo o acompajiado de los humildes,
cuandotiene unaidea noble que defender,y los de cuenta de ban-

co y botin de charol estan del lado de los que la sofocan 0 abando-
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nan!: los que huian como dela peste, de OliverJohnson,y le mur-
murabanla levita verde y el pelo revuelto, ahora, con epicediosy
antifonas, han ido, sombrero en mano, a acompafiarlo a la tumba.
Los diarios hablan muchodelas victimas dela luz eléctrica, que
lleva en los alambres mas poder queel queresiste la vida humana,
o tiene gastadala cubierta aisladora, y abrasa y mata en segundos,
a los pobres obreros, que muerensobre los alambres, con un hilo
cefiido a unapierna,y el opuesto en la mano,chirriandolesla car-
ne, echando chispas la mufieca, comiéndoles la boca: un trabaja-
dor clava al poste en que muri6 su amigo, unaalcancia, y a la
majfianasiguientele echa en la falda a la viuda, quellora rodeada

de sus tres hijos, ochocientos pesos: jpero muere un obrero cada

dia, y la caridad se cansa!
Dela rapidez con que el presidente de la casa ha nombrado

las comisiones, se habla mucho;de la agonia de la mujer que le

cobro la honra a balazos al banquero, y ahora, deshechoelpul-

mon, cuentan queacaba ensu celda; del padre que creia en lo que

la Biblia dice sobre el poder de curar dela oraci6n, y or6, y se le

murieron sin medicina los dos hijos; de los discursos nobiliarios y

aguilefios del oraculo de la gente bolsuda; de Chauncey Depew,

el que quiere ‘‘atar la América del Sura la del Norte’’; y para eso

quiere ‘‘que sea aqui la Exposicién’’; del frenesi con que Chicago,

anheloso de ganarse la voluntad del presidente, lo cercé y estrujo

de manera, en su visita a la ciudad para el estreno del Auditorio,

que las damas mismas delcortejo presidencial salieron de la mu-

chedumbre sin plumas ni lazos.
Pero en Nueva York, como queya est4n al llegar, lo de moda

por la semanaqueentra, va a ser la excursién de los panamerica-

nos. Tampoco parece que venga en masaa la gira la conferencia

de naciones; aunque ya ondeadesde ayerenla casa delas sesiones

la bandera panamericana: —al fondo del campo azul, limpiode

las estrellas usuales, la cruz de mayo: delante, cubriendo conlas

dosalas tendidas el nortey sur del continente, el aguila: y el conti-

nentetiene alrededor un anillo de boda.

Delos paises de América se lee aqui en estos dias mucho. En

Haiti, como quenohalla facil el camino el mulato Douglas para

que Hyppolite, que ya es el duefio, cumpla lo que parece que ofte-

cid, a los poderes del norte que lo proveyeron de animo,y dear-

mas: y han ido, a estrenarse por aquellos mares, cuatro buques de

guerra. El Tribune, de Nueva York, que en estas cosas sale hecho  
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de la Secretaria de Estado, dice, a propésito de un articulo donde

se celebrala politica de la Secretaria, ‘‘una politica osada, original,
definida, popular en la nacién, que le asegure resultados de valor
permanente’’, —que‘‘haysus sefiales de la disposicién del De-
partamento deEstado a tomar en cuenta la importancia de obte-
ner estaciones de carbon en la punta norte de Haiti, y en otras
partes’.

Hawai tiene aqui a un ministro Carter, que viene a pedirel pro-
tectorado.‘‘Del canal de Nicaragua’, dice el Tribune, ‘‘parece que
esta dispuesto a cuidarse el Departamento de Estado’’. Todo lo
de Nicaragua y Costa Rica, y de la Unién de Centroamérica, se pu-
blica aqui dia a dia, con los detalles mas minuciososy razones por
las que Nicaragua, que va a tener canal, no debia unirse a Guate-
mala, ‘‘que se le va a echar encima’’; —y notas de las opiniones

anexionistas de un Jiménez costarricense, que ‘‘prefiere ver a su
patria anexada a los Estados Unidos, que convertida en estado de
Centroamérica’’. Se publica mucho lo de la ciudad nuevadelcanal,

quese va a llamar ‘‘América’’. ‘‘Este gobierno a la verdad’, dice

el Times, ‘‘habria de ver con muchodesagradola entrada de Nica-

ragua en union alguna, a menos que no quedaselibre el canal de

toda intervencién del nuevo gobierno federal’’. ‘‘;En qué direccion

se ha de mover nuestra bandera?”’, dice el Su en un articulo odioso,

‘‘asobre el norte, o sobre el sur, 0 sobre algunas de las Antillas?”’

El senador Tall presenta en el congreso una proposici6n para

que los Estados Unidos procuren, mediante una garantia “‘de la

remuneracion, que Espafia consienta en permitir quesealaisla de

Cuba unarepablicalibre e independiente’? —‘‘porqueenla for-

maclara de venta’, dice un comentador, ‘‘pudiera Espafia verse

obligada a no entrar por decoro, a pesar de la venta antigua de la

Florida, en una senda quecon esta formase le allana’’. ¢Y a qué

ir a buscar lo real de la proposicién, cuando el Post de Washing-

ton, quees diario de buenos informes, la titula, al dar cuenta de

ella, ‘‘una proposici6n para adquirirla isla de Cuba’’, y es sabido

que van a presentarse otras, en otras paftes, con ese mismo disfraz,

y el mismo objeto?
Y el Tribune, al fin de su articulo sobre ‘‘posibilidades diplo-

miticas’’, ‘‘no sabe si 1a administracion esta preparandose 0 no a

unaserie de golpesbrillantes en las Antillas, Nicaragua, Hawai o

los mares del sur’’.
Los delegados de la conferencia de Panamérica vienen en esta

semana queentraa las fiestas de Nueva York,a ver la escuela nor-
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mal, a visitar los paseos y los asilos y una joyeria, a presenciar el
ejercicio de un regimiento de milicias y de la policia, a la recep-
cion del Club republicano ‘‘Union League’, al banquete de la
Unién Comercial Hispanoamericana,a oir el Trovador en aleman
en el Metropolitan, y la parodia de Robert Macaire en el Casino;
—en unadelas noches,fiel, en la nieve, los recibird en sesion de
honor, la Sociedad Literaria Hispanoamericana.

Y €stas son las primeras vacaciones de la conferencia, después
de su sesi6n preparatoria. Entra en las fiestas con las comisiones
nombradas. Del 18 de noviembre acd no ha habido mas en la con-
ferencia que los primeros codeos y reconocimientos; la prisa mar-
cada, y puesta a raya pronto, de los que crefan que la conferencia
con ‘‘esa gente del sur’’ era paseolibre; la resistencia tenaz y co-
medidaa toda pretensi6n de inconformidad o predominio;y la la-
bor regular de las comisiones de credenciales, de reglamento y de
comisiones.

En la de credenciales presidié el ministro de México. En la de
reglamento, México estuvo también, con D. Manuel Quintana, de
la Argentina, y el juez Alfonso, de Chile, y el expresidente Caa-
mafio, del Ecuador, y Jacinto Castellanos, salvadorefio,y Trescott,
delegado a la conferencia ahora, y en otro tiempo agente de Esta-
do en la €poca de Blaine, cuando su sucesor revocé porel cable
las instrucciones quellevaba al Pera, de intervencién y guerra. La
de comisiones propusolas juntas de estudio en que la conferencia
se ha de dividir: una es sobre la unién aduanera,y otra sobre vias

de comunicaci6nde tierra y mar: sobre la uniformidaddelos dere-
chos de puerto es unay otra sobre la de las pesas y medidas, y otra
sobre disposiciones sanitarias: para privilegios y propiedadliteraria
hay comisi6n aparte, y para la extradicién y para bancos. Otra es
sobre la unificaci6n de la moneda:otra sobreleyes internacionales:
y sobre arbitraje y asuntos afines otra. Una comisionejecutiva de
cinco miembros cuidara de todolo disciplinario y formal de la con-
ferencia y de sus publicaciones. 7Y quién nombrar4 las comisiones?

En los debates sobreel sorteo de los vicepresidentes; delos se-

cretarios; sobre el quorum;sobre la firma de las actas, habia de-

fendido su parecer con minuciosidad y teson D. Manuel Quintana,
delegado de la Argentina, que a Henderson, que con inoportuna
chanza quiso comocensurarle su ausencia del paseo, le respondio,
seco y erguido:‘‘yo he estado donde me mandaba mi debery don-
de me pareci6 mejor estar’’, —que a uno delos delegados colom-
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bianos, en disputa sobre si debian llamarse acuerdos o decisiones,
los dictamenesde la conferencia, contest6 asi: ‘‘lo mismoes quese

llamen acuerdos o decisiones u opiniones o pareceres, puesto que
en nada puedenobligar a las delegaciones quedisientan deellos,
ni a sus gobiernos’’—; que a Blaine, cuandole dijo, segan cuen-

tan: ‘‘en Boston dirian de usted porsu figura, sefior delegado, que
era un rector de universidad’’, repuso inclinandose, ‘‘en mipais,
sefior secretario, todos tenemos la mismafigura’. Unos tenian a

puntillo excesivo el del delegado argentino, que en lo de menos
importancia aparente hacia hincapié, sin ceder cuandocreia estar
en las practicas y en la previsiOn, ni insistir cuandoel aviso de la
vigilancia continua habia sido acaso su Gnico propésito. Y otros
crefan que en una reunién de hombres de pueblos cordiales y ca-
ballerescos, y en quienes pudiera ser mayor,porla predicaci6n hi-
perbdlica y el ansia ciega de progreso, el entusiasmo porlo ejemplar
del norte que el conocimiento de lo temible deél, era de necesi-
dad urgente que, por algunos al menos, se extremase la cautela,
visto el peligro de que por otros se extremase la confianza, sobre
todo cuando parece que se pudo notar en los primeros dias una
como impaciencia de todo freno, y mal humorpor toda demora,
de parte de la delegacion norteamericana, que en su mas sutil ex-
presién debié sujetarse desde el nacer, por el decoro de los pueblos
que es aca uso desdefiar, si era descortesia, —y por el cumplimien-
to de sus deberes, si se trataba de llevar asuntos de tal monta, a
la loca, y como quien no ve. Y hay raz6n para sospechar que éste

fue el caso, y que el remedio fue bien puesto, porquelos diarios
queestancerca del secretario intentaron sofocarel ‘‘oradordel con-
greso’’, comole llama el Export and Finance, con una campafia
de ridiculo, y acusaciones de venir vendidoa los ingleses, y pintu-
ras de cuandosacabael sorteo ‘‘serio como una lechuza’’, —a to-
do lo que se ha sobrepuesto él manteniendo, sin atender la
invectiva, los puntos depractica y de dogma en que es maestrosa-
gaz, recabandoconsu elocuencia aceraday sencilla el asentimien-
to de sus colegas, abatiéndole la soberbia a algun nortefio menos
conocedorde cosas internaciones—,y levantandose a proponer que
se dejara el nombramientodelas comisionesal Secretario de Estado.

Acaso quedan apuntadosya los temas y caracteres salientes de
los debates en esta sesi6n preparatoria. Se traté de los vicepresi-
dentes, y quedé acordado quepresidieran los delegadospor sor-
teo, aunque luego se vio queser experto en un ramou otro es una
cosa, y otra presidir donde hay tanto interés variado y opuesto, a
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pesar del aguila de las dosalas y el anillo: y mas cuandoentrelos
delegados son muchoslos que desconocenel inglés, por lo que se
volvié sobre el acuerdo del sorteo, y por eleccién quedaron nom-
bradosvicepresidentes, dandolesporsuerte los titulos de primero
y segundo,D.Juan Francisco Zegarra, el delegado del Pera, edu-
cado acé en el colegio del Georgetown, y aquel que goza ya en la
conferencia fama de cauto y deletrado inglés: D. Matias Romero.
Sobre los secretarios hubo debate, porque Quintana queria uno
latino-inglés, y otro anglo-latino, quees lo que vino ser al cabo,
y Horacio Guzman,el delegado de Nicaragua, que los del sur nom-
brasen el suyo,y los del norte otro: Guzman y Zegarra fungieron
desecretarios pero s6lo mientras se decidia nombrar como perma-
nente a Reinsen Whitehouse, de México, tenido aqui por muype-
rito en diplomacia y letras espafiolas, y al cubanoFidel Pierra, joven
atin, hombre de muchoestudio y viveza natural, que en sus des-
ahogos de comerciante prdéspero ha acaudaladopractica y saber en
ambas lenguas. Sobre el quorum hubodebate largo, hasta que se
convino en dar a cada delegacién unvoto, separado y nominal, so-
bre los asuntos expresos en la convocatoria, y en fijar como quo-

rum las dosterceras partes de las delegaciones. Sobre la firma de
las actas, la diferencia de ideas fue mayor, porqueEstec, quetiene
nombrede jurista, daba por bastantelas actas firmadas porel pre-
sidente dela sesi6n y los secretarios, y Quintana decia: ‘‘;Como
ha de tener mi gobierno por buena un acta queno le va firmada
porsus representantes?’’ y los representantes las firman.

Pero la sesion memorable de la conferencia, porquerevelatal

vez su pensamientocardinal y el afan delos del norte de sacar pronto
triunfante unfin oculto y concreto, fue sin duda aquella en que,
en una junta de delegados reunidos para objetosespeciales, y fue-
ra de la 6rbita usual, y aparte de la diplomacia, propuso uno de
los delegados norteamericanosel acto diplomAtico, y extrafio a la
conferencia, por mas quegrato a toda menteliberal, de reconocer,
en formade saludo dela conferencia, a los Estados Unidosdel Bra-
sil, la reptiblica acelerada porla decisién del general Fonseca en
los dominios, amenazadosporla clerecia, del magnanimoD.Pedro.

Decia, con arranque juvenil, el vehemente Henderson: ‘‘jTo-
dos los lugares son propios y todos los tiempos convenientes, para
expresar el deseo de ver a todoslos pueblos convertidos en repabli-
ca!’’ Porque D. José Hurtado, colombiano,le puso la raz6n de que
los delegadosalli reunidos no tenian poderpara declarar ni porsi,
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ni en junta, un reconocimiento de gobierno que pudiera, por una
causa u otra, contrariar la voluntad desconocida de sus naciones.
Dos delegados votaron por Henderson. jPero todos, todos, al en-
trar con sus credenciales renovadas por la repablica los delegados
del Brasil, rompieron, una vez y otra, en aplausos!

Lo demas, ha sido detalles de forma. El reglamento, ya se ha

publicado. Por ahora habra actas, y luego, tal vez, diario de sesio-
nes. El castellano de las actas era misero al principio, y ahora dicen
que essuelto y elegante. Las sesiones son secretas, y sdlo pueden
asistir a ellas los delegadosy sus secretariosoficiales, y los secreta-
tios y taquigrafos. Guatemala ha dadogracias fervientesal Secreta-
rio de Estado porel favor, y la hermosura,y el lujo del paseo. Se
reciben invitaciones numerosas; perola conferencia ha decidido no

tomarlas en cuenta comocorporaci6n,sino individualmente, y con-

testarlas porlos secretarios, no sea que de los delegados se haga lo
mismo que hizo Wanamaker, el secretario de correos, que porlos
respetos de su puesto logré quele visitasen su tienda,y yaalli, uso
de ellos como tendero, y tuvo anuncio magnoy singular, y venta
grande el dia de la visita.

Muchas proposiciones reciben también, y muchas mas recibi-
ran, y algunas embozadas,sin verse de donde vienen, y algunas
inicuas. Y otras, comoésta: un Folson propone que se constituya
un gobiernofederal de toda la América,conel asiento en los Esta-

dos Unidos, y un sueldo de $500,000 anuales parael jefe. Y al que
le dijo que eso seria imposiblele sefialo Folson el anillo de la ban-
dera: ‘‘zQué mas da, si est en seda, que esté en papel?’’.

Otra vez son tres reverendos los que Ilegan, y vienen, de levita

larga y corbata blanca, a demostrar a los delegadosla justicia de
procurar la paz entre los hombrescon la cordura del arbitramiento.

Y enla casa de representantes, cuandoya estaban en sus puestos
los huéspedesilustresy el vicepresidente de la repablica enla silla,
y el Capitolio todoatentoal elogio con queel presidentedela su-
premacorte, por encargo del congreso, conmemorabala inaugura-
cién presidencial y el valor, y el desinterés, y los tiempos de
Washington, rompio de pronto el aire un aplauso nutrido. ;Fue
al consejo de moderacién o a la esperanza de mayor poder? Fue
cuando dijo estas palabras el juez Fuller: ‘‘Es motivo de placemes
queel primerafio de nuestro segundosiglo halle a los representan-

tes de las tres Américas ocupados en aumentar las facilidades de

las relaciones mercantiles consultandoel curso natural de las cosas,
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difundiendoy diversificando por medios suaveslas corrientes del
trato, sin forzar, nada, con lo cual vendran a ser mas estrechos los

lazos de amistad paternal y quedaran los pueblos delos dos conti-
nentes americanos con el dominio armonioso de todoel hemisferio’’.

La Naci6n, Buenos Aires, 24 de enero de 1890

6

Nueva York, 31 de marzo de 1890

Boston lee mucho espafiol y aplaude en la versi6n inglesa la Ma-
ria, de Isaacs y la Maximina, autobiografia como la Maria, del es-

pafiol Palacio Valdés. Filadelfia esta de guante y colorete, para ver
casar al bar6n de Pappenheim, calvo y chalecudo, con la millona-
tia Whecler; Louisville sorbida por la tromba, cae despedazada, con

los muros portierra, las calles hechas rios, y doscientos muertos.
Chicago, en el apurode la vanidad, anda sin saber comosalir de
la feria del 93, paseando en el elefante, plato en mano; Washing-

ton, sorprendida, oye y alaba lo que, sin pompaniflojedad, han
dicho a su hora, los delegados argentinos, el del Uruguay,el del
Paraguay, el de Bolivia: la misma Costa Rica, pequefia como una
esmeralda, se levanta y dice, después de seis meses provechosos,
en que la admiracién rudimentaria se ha serenado con el conoci-
miento real: ‘‘Pequefio es mi pais, pero pequefio comoes, hemos

hecho ms, si bfen se mira, que los Estados Unidos’’.

Ni es posible versin jaibilo, porque confirmael poder de nues-
tros pueblos para su gobiernoy desarrollo,la identidad tacita con
que, avisados desde elsigilo del coraz6n por aquel consejero sutil
que puede mas quela codicia dela tierra ajena o la desconfianza
fronteriza, van como unoenlo esencial, por la sagacidad y nobleza
caracteristicas en América de la raza, los pueblos que no han deja-
dover al extrafio sus ropas caseras, ni las heridas que el hermano

les ha hecho, ni sus recelos vecinales; sino que, sin mas liga que
la del amor natural entre hijos de los mismos genitores, han ido
acercandose, en esta primera ocasi6n, hasta palparse y entenderse,
y ver, que cuando ronda laherencia, el primo artero que ha de
heredar si los hermanospelean, hay quesalir a la defensa del her-
mano aborrecido, comolos Parellada del drama espafiol del He-

—
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ren. Viene el primoa recoger la herencia, a ver quelos Parellada
se odien més, a estimularles, con cuento aca y cuentoalla,la ciza-

fia, a echarlos, con invencionesy astucias, uno contra otro, a pre-

guntarles, cuando yalos cree bien envenenados,si la raz6n social
“marcha bien’; y el segundén generosolesalta al cuello, lo echa
por tierra, y con la manoa la garganta le devuelve al primo, em-
polvado y tundido,la pregunta:

““¢Qué tal marchala raz6nsocial de los Parellada hermanos?”’
No es horaderesefiar, con los ojos en lo porvenir, los actos y

resultados de la conferencia de naciones de América, ni de beber
el vino de triunfo, y augurar que del primer encuentro se han aca-
badolos reparos entre las naciones limitrofes, o se le ha calzado
el freno al rocin glotén que quisiera echarse a pacer porlos predios
fértiles de sus vecinos: ni cabe afirmar queen esta entrevista timi-
da, se han puesto yalos puebloscastellanos de América, en aquel
acuerdo quesusdestinose intereses les imponen, y a que, en cuanto
los lame una voz imparcial han de ir con arrebato de alegria, con

nada menos que arrebato, los unos arrepentidos, a devolver lo que
no les pertenece, para que el hermanolos perdone y el mundo no
les tache de pueblo ladr6n; los otros a confesar que vale mas res-
guardarse juntosdelos peligros de afuera, y unirse antes de queel
peligro exceda a la capacidad de sujetarlo, que desconfiar por ren-
cillas de villorrio, de los pueblos con quienesel extrafio los mantie-
ne desdelos bastidores en disputa, u ostentar la riqueza salpicada
de sangre queconla garra al cuello le han sacado al cadavercalien-
te del hermano.Los puebloscastellanos de América han de volver-
se a juntar pronto, donde se vea, o donde no sevea. El corazon
se lo pide. Sofocan los mas grandes rencores, y se nota quese vio-
lentan para acordarse deellos, y obrar conformea ellos, enla tierra
extrafia. La conferencia de naciones pudoser, a valer los pueblos
de América menos delo que valen, la sumisi6n humillante y defi-
nitiva de una familia de reptblicas libres, mas o menos desenvuel-
tas, o un poder temible e indiferente, de apetitos gigantescos y
objetos distintos. Pero ha sido, ya por el clamor del corazon, ya
porel aviso del juicio, ya por alguna levadura de afuera,la antesa-
la de una gran concordia. ¢A qué detalles indiscretos, y gacetilla
prematura, si esa es, después de muchooir y palpar la lecci6n visi-
ble de la conferencia?

Unospiafan,otros vigilan, otros temen, pero todos oyen en el
aire la voz que les mandair de brazo por el mundo nuevc, sin me-

ter las manosenel bolsillo de sus compafieros inseparables de via-
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je, ni ensayar el acero en el pecho de sus hermanos. Se nota como

una cita, y comosi los delegados a la conferencia se dijeran con
los ojos leales, mas que con las palabras imprudentes:‘‘jhasta lue-
go!’’. Las familias de pueblos, comolospartidospoliticos, frente
al peligro comin,aprietan sus lazos. Acaso lave la culpa hist6rica
de la conquista espafiola en América, en la corriente de siglos, el
haber pobladoel continente del porvenir con naciones de una mis-
mafamilia que, en cuanto salgan dela infancia brutal, sdlo para
estrecharselas tenderan las manos.

Ni es hora atin de versi, después de estos meses de habla an-
dan tan recelosos de México los guatemaltecos como enel norte
les han aconsejado hasta ahora que anden; ni se confian tanto en
el norte los de Centroamérica como confiaban hasta ahora; nisi

empiezan a verlos centroamericanos que el norte, so capa de ayu-
dar a la uni6n inevitable de las cinco republicas, las divide; ni si

de veras quieren lo mismo todoslos delegados de Colombia, o de-
sean los colombianosel patrocinio del norte con la vehemencia con
que parece solicitarlo el gobierno que se ha de mantener, porque
otros sostenes no tiene, con el influjo de los caudales que espera
le entren en pago de los derechos, no colombianos, sino america-
nos, que cediera al cambio de patrocinio. Ni se puede saber toda-
via si Venezuelatiene la fe de antafio, fomentada porel déspota
que lleva ain en el hueso,en el norte que, en pago de la complici-
dad futura en las casas americanas, y de ayudaenla codicia del
canal, habia delibrarla de obligaciones, y sacarla de peligros, con
los pueblos europeos. Ni puedecalcularse, por mas quese le en-
trevea, el benéfico influjo de esta reunién de pueblosfraternales,
sin preparaci6n y sin intrigas, sobre aquellos que por arrogancia o
avaricia hayan pecado,o estuvieran en el riesgo de pecar, contra
la fraternidad de los pueblos de América. Pero cuandoel delegado
argentino Saenz Pefia dijo, como quienreta,la dltimafrase de su
discurso sobre el Zollverein,la frase que es un estandarte,y alli fue

unabarrera: ‘‘Sea la América para la humanidad’’ ,— todos, como

agradecidos, se pusieron de pie, comprendieron lo que no se de-
cia, y le tendieron las manos.

Lo visible de la conferencia, lo ha idoel telégrafo contando..,
Quepor urbanidad mas quepor convicci6n, han convenidolos de-
legados en recomendar el establecimiento de vapores subvenciona-
dos, porque era muchala siplica de los navieros, y claro en
Washington el empefio politico de servirlos, y natural en los pue-
blos castellanos de América ser dadivosos, y consideradoscon la gente
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de servicio de su anfitrién. Quesin caer en este plan o el otro, apo-

yo el proyecto del ferrocarril continental la comisién donde Blaine
puso a su consuegro Davis, que tiene mano mayor en unodelos
ferrocarriles que quiere echarse por América, y a Carnegie,el pe-
quefiuelo, de ojos redondos, que paseéa Blaine en coche por Esco-
cia y fabrica lo mas del hierro y acero de los Estados Unidos. Que
en sanidad, patentes, pesas, propiedadliteraria, derecho interna-
cional privado se estudie lo que aconsejé el congreso de Montevi-
deo, que paralos delegados y politicos de aca era desconocido,y
por mérito y prelacién les lleva ahora, no sin mohinasuya, la de-
lantera, a punto quelos diarios se han dado estudiar las proposi-
ciones del congreso, y se hacen lenguas de ellas. Pero todoeso era
lo menor, y comola cubierta de los objetos reales, que nunca po-
dian ser, por la vigilancia y decision terminantes de los delegados
castellanos, lo que queria el senadorFrye, y otros como él, que fue-
sen; pero pudieran a lo menosllevar cierto vestido que no dejase
veral pais lo flaco, sino lo nulo, de las resoluciones quede la con-

ferencia se lograban alcanzar, y difieren tanto de las que de Maine
a California propagaronlos politicos, cuandolas elecciones, que
se alcanzarian. Los nombres habia que salvar, ya que, por la fuerza
y mesura desplegadas, por los pueblos que tenian por inermes, no
os6 la delegacién descompuesta del norte mostrar las intenciones
verdaderas. Con el nombre de ‘‘tratados de comercio’’ quedaria
cubierto, ‘‘ante esta gente quelee de prisa’’, el ofrecimiento de
haceralgo por aumentar el trfico con los paises americanos. Y con
el nombrede‘‘arbitraje’’, que fue el lema con que corria la idea
de la tutela continental, contentaremos‘‘a esta gente que lee de
prisa’’, y viendo el nombre recomendado,creer que hemoslleva-
do adelantela idea. Alarbitraje y a los tratados queera lo de inte-
rés local politico, llegaban con tiento y miedo, y como queriendo
que nuncase llegase. Los tratados, los ha recomendadola comi-
si6n. El arbitraje no sera, de manos de americanos, el que esclavice
a la América.

Mas lo quela discreci6n mandacallar atin sobrelas escenas po-
co menos que dramiticas y de arrogancia saludable, en que un de-
legado de barba blanca, quelleva en si el podery la finura de su
tierra, torcié de! primerarranquelas tentativas débiles del famoso
secretario de estado en pro de 4rbitros permanentes, y predomi-
nios encubiertos, sobre el proyecto ejemplar de arbitraje posible
y equitativo, escrito de manos argentinas; sobre el acuerdofeliz de
la América castellana en todo lo que pudiera ponerle en peligro 
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la independencia y el decoro, puede decirse en lo que hace a los
tratados, porque andade pablico, y en los hoteles de Washington
se comentaba dellenoel dia de sesién el discurso de Saenz Pefia
y al dia siguiente que era domingo, iba comoconalas uno de los
delegados del norte, para que el traductor, que pasé la noche en-
corvado,sobrelas cuartillas, le ensefiase aquellas dondese echa abajo
el argumento dequeel ochentay cinco porciento de lo que viene
de la otra América entra libre en el Norte, —donde, calzadas con

hechosirrefutables, y luego queresulta la censura dela presenta-
cién habil de las estadisticas norteamericanas se tacha al Zollverein
de ‘‘ensuefio ut6pico’’, que los mismos quelo evocaron no habian
osado proponer— de ‘‘Zollverein con cabeza de gigante’’, que es
frase que basta para tenderlo portierra, —de, ‘‘guerra de un con-
tinentea otro’’— de consejo vano cuando “‘no son consejos lo que

necesita el comercio’’, ni se ayuda a la paz del mundo,y al desa-
rrollo natural de los pueblos de América, con ‘‘tarifas beligeran-
tes’. “‘¢Pero dijo eso?’’ preguntaban enlos hoteles. ‘‘Pero a esa
gente nola conociamos’’. ‘‘Pues no nos han dicho mas delo que
merecemos’’. ‘*;Si el discurso es lo que dicen no sé con quéplazo-
letada le va a contestar Henderson!’’ Y alrededor de una mesa, ya

muyentradala noche, un representante de Boston, picado en lo
vivo, negabaal acto los méritos que veia en él un senadoranciano.

Porque no estuvo,a lo que parece,la fuerza del discurso en ar-
gir contra el Zollverein, que esta fuera de todo sentido, y con el
dedo mefiique se echa abajo, sin mas que recordar que el ale-
man, que se saca de modelo,vivid porla politica, que es justamente
lo que en este caso no ha de ser, —y porquefue la primera forma
posible del pensamiento undnime dela unificacién nacional, que
en Alemania era tendencia justa por ser toda de unos mismospa-
dres, mientras que en América no cabe, por estar poblada por dos
naciones que pueden visitarse como amigos,y tratarse sin pelear,
pero no echar por un camino, porque una quiere ponersesobre el
mundo, mientras que la otra le quiere abrir los brazos.

Ni en eso estuvo la fuerza del discurso; ni en ponerderelieve
los yerros econémicos del norte, y la puerilidad de pretender que
los pueblos a cuyosfrutos cierra las puertas se obliguen a comprar-
le caro lo que les ofrecen barato los pueblos queles abren las puer-
tas de par en par; ni enla claridad con que probé queestaba fuera
del programaexpreso de la conferencia y fuera delas practicas in-
ternacionales y fuera del interés mismo de los Estados Unidos,re-
comendar como conel apoyoprincipal del ministro de México habia
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recomendadola comisi6n, que se celebrasen tratados de reciproci-

dad,‘‘porque,si a reciprocidades vamos, :cOmo podremoslos ar-
gentinos conformarnosa ella sino gravandoel pino y las maquinas,
y el petroleo de los Estados Unidos con el mismo 60% con que nos
gravan los Estados Unidos nuestras lanas?’’

“*¢Ni a quéreciprocidad se nos convida, si cuando los argenti-
nos la oftecimosal secretario Fish, en 1870, nosdijo Fish que los
tratados reciprocos eran inconstitucionales y contrariosa la politica
de los Estados Unidos; si ahora mismorechazael congresoeltrata-

do que ajust6 con México el presidente Grant, como rechazé6el que
se habia celebrado con Santo Domingo?”’ En la fuerza tranquila,
presente desde las primeras frases, parece haber estado el mérito
saliente del discurso de Saenz Pefia; en aquelsentir tan alto la pa-
tria en ei coraz6n, que contodaella se presenta, robustoy orgullo-
so y contal fe que nadie la ofendeni la duda, sino quela respetan
y juzgan porla energia y poder que infundeen sushijos; y en el
mérito mayor, en cosas de diplomacia, de no dar dictamen que no
lleve el hechoal pie, ni adelantar censura queno vaya recta al blanco,
ni censurar mucho,y por poca causa, sino cuandola causa sobra,
y la censura cae inesperada y merecida, y entra en el pecho hostil
hasta el pomo. No enirritar estuvo su fuerza; sino en tundir, een
oponer,sin soberbia,y del primer quite, la pintura de su patria, ge-

nerosa y prdspera, a la de las trabas con que elnorte le cierra al
comercio de su patria las puertas—, en mantener, cabeza alta, que
los Estados Unidos, pletéricos y desdefiosos, han de ver porsu plé-
tora, antes de tachar la de otros, y de curar sus malas leyes antes
de poner manoenlas ajenas, en hablar, como por derecho natu-

ral, de la América castellana como una—,y de un vuelo, conlas pa-
labras que se necesitan para fabricar una maza, declarar sin
provocaci6n ni imprudencia, y sin parecer que lo declaraba, que
los pueblos de América son entidadesfirmes y crecidas, que se co-
nocen plenamente, viven abiertos al hombreenliza libre, y no en-
traran en ‘‘aventuras peligrosas’’.

Una semana después cuandoel delegado Henderson encomia-

ba, como unica respuesta a Saenz Pefia, el poder y riqueza sobran-
te de los Estados Unidos, no presidia Zegarra, el primer
vicepresidente, ni Romero, su segundo,sino Blaine, p4lido.

La Nacion, Buenos Aires, 9 de mayo de 1890
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Washington, 18 de abril de 1890

éQue es lo quese va a tratar en la conferencia de naciones ameri-
canas, que la casa de piedra parda, de anchaescalinata, tiene como
aspecto solemne? Unosentran con paso recogido, otros con paso
batallador. Los delegados yanquis llegan de brazo, cuchicheando,
inquietos. Los gruposno sonlos de todoslos dias, languidos y co-
mo compuestosal azar. Los pocos quese hablan, se hablan de ve-
ras. El curioso, poniendo atencién, puedeoir, comocentellas que
vuelan, los nombres del combate. ‘‘Pera’’, ‘‘arbitramento’’, ‘‘Es-
tados Unidos’’, ‘‘Argentina’’, ‘‘conquista’’; ‘‘Bolivia’’, ‘‘Chile’’.

Undelegado de ojos flameantes y perilla militar, se levanta de su
sill6n, estrujando el nimero del New York Herald de 12 de abril:
—‘‘cY para esto me han traido aqui? :para convidarme la paz,
y decirme luego que a la sombradel proyecto de paz, del proyecto
de arbitramento, se me van a entrara cafionazos por mi pais bue-

no, por mi pais trabajador, por mipais libre? ¢No dice el Herald,
sabedorde lo que pasa entre los suyos, quea ir el arbitraje por donde
en Washington se quiere quevaya, tendra el congreso que dar pronto
al ministro de marina los ocho buques que pide, porque ‘‘van a
necesitar mas de ocho buquespara mantenerla paz entre esos nues-
tros vecinos del sur, de sesos algo calientes?’’ gNo dice el Herald,
al acabarel articulo, comentando a media burla lo que se quiere
en Washington, que ‘‘es un gusto saber que al fin y al cabo los
vecinos de sesos calientes del sur nos han de pagar las costas?’’ En
un grupodesecretarios congregados en un div4n amarillo, leen la
entrevista del Wor/d, donde el senadorIngalls, el presidente posi-

ble de la repablica, el presidente temporal del senado, vuelve a
decir que es su opinién que ‘‘dentro de poco todoel continente
sera nuestro, y luego todoel hemisferio’’. ‘‘; Arreglemos —dice—
nuestras diferencias de casa; juntémonos de manoeloestey el sud;
y tfataremos a esos apéndices del Atlantico y del Pacifico con mas
justicia que la que gastan ellos con nosotros!’’ Un delegado nor-
teamericanosaca de su cartera, de grandesiniciales de plata,el re-

corte del Sum donde esta lo que la Annual Cyclopaedia dice de
Blaine: ‘‘que no fue juicioso lo de mezclarse en la contienda de
Chile y el Pera; que el republicano Arthur, el presidente que des-
autoriz6 a Blaine, y quité los poderes a sus enviados intrusos, te-
nia tanto derecho a mantenerla politica de abstenci6n comoBlaine
la de entrometimiento; que Blaine queria, desde 1881, echar a los
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Estados Unidos de ‘‘hermano grande’’ sobre todos los demas go-
biernos del hemisferio’’.

En esto se iban sentandolos delegados a lo largo de la mesa
dela conferencia. Zegarra, el peruano, preside, un poco nervioso.
De un ladotiene al cubanoJosé Ignacio Rodriguez, experto en ambas
lenguas, enel arte de despuntar conla traducci6n habil las arengas
hostiles, y en desenvolver los casos mAs intrincados del derecho. De

otro esta Fergusson, el secretario norteamericano, de bigote pom-
poso y voz marcial, que tomaal vueloelcastellano que oye, y lo
vierte al inglés comole suena,sin azucararlo ni ponerle hiel. Por
los rincones, la gente menordela conferencia fuma,se estira el

chaleco,se alisa el capuz, habla de damas.Silenciosos, los delega-
dosde hablalatina: Henderson, rubincundo,con los labios apre-

tados, preside, al cabo de la mesa,a sus diez delegados que se hablan
al oido.

Un nifio de calz6n corto, que fungede paje, distribuye ejem-
plares de las resolucionesde la ‘‘Unién de Paz Universal’’ donde
Matias Romero, el ministro de México,el vicepresidentede la con-

ferencia, es vicepresidente. Se abre la sesién, enel silencio stibito.

Es el dia dramitico dela conferencia. Va a discutirse el proyec-
to de arbitraje. La conferencia ha sido comoesas cajas chinas que
tienen muchas cajuelas, unas dentro deotras, y a cada una quese
quita quedaotra cajuela, hasta que de la dltima sale el misterio
de la caja, que era el arbitraje. Sera lo que el Hera/d dice: queel
proyecto va a hacer delos Estados Unidos ‘‘el alcaide ejecutor de
todoslos pueblos de Centro y Sur América’, —o lo queel delega-
do argentino Quintana, almay voz dela comisién de arbitramen-
to, ha dicho en la comisién, de pie, con la voz ardiente, con la

mirada decidida:— ‘‘ni nacionespresas, ni alcaides criminales’’
Estan vacias las sillas de la comisi6n. La comisiOnesta en junta.

Dicen que traen una adici6n al proyecto presentado; una adicién
valiente, que condenaa los pueblos conquistadores: dicen que no
ha querido firmar la adicién el delegado de los Estados Unidos.
De entre los norteamericanos, que por primera vez han venido to-
dos y a la hora,se levanta Trescott, el vocero de Blaine; el que fue

a amenazar a Chile, cuandosalieron de misién ély el hijo de Blai-
ne:el perito de los negocios extranjeros, que no pudoserpresiden-
te de la delegacién, porque su pericia, que sera lo que sea, ‘‘no
nos hace olvidar que entregé al sur los secretos del departamento
de estado que lo empleaba’’. Lo emplean, en lo quesirve, por-
que conocesu parlamento; porquetienela lenguahabil y voluble:



 

 

78 José Marti

porquesabe, cuando es menester, ponerle trabas y barras las dis-
cusiones. Se levanta Trescott: ‘‘;Por qué tenemos que esperat a esos
sefiores? ¢Qué tienen esossefiores que hacer, que se meten ahora

a juntas, y fuerzan a la conferencia a esperarlos cuando lo que ha
de hacerse no es respetar el derecho de que estan abusando,sino
emprenderla discusi6nsin ellos?’’ ;Y los sefiores a quienes no se
quiere esperar, y que estan en junta en negociosde su cargo, son
los miembros de la comisi6n m4s importante de la conferencia, de
la comisién del proyecto de arbitraje, que Trescott a lanza y tam-
bor, quiere discutir a sus espaldas! Saenz Pefia, el otro delega-
do argentino, pide, cortés, que la conferencia se ajuste ‘‘a los
precedentes constantes deesta especie de cuerpos, y aguardea la
comisién ausente en cumplimiento de su deber’’. Trescott, des-
compuesto, echandosesobrelas sillas que tiene delante, insiste en
“‘que no se les espere’’, en que ‘‘harto se les ha esperado Velen
en que ‘‘alla estén si tienen gusto en estar’ y echael indice por

el aire, y las guedejas blancas le bailan coléricas, como enaguas al-
zadas porel viento, alrededor dela coronilla monda. Saenz Pefia,

perentorio, demandaquela conferencia espere ala comisi6n para
discutir el proyecto, que ‘‘se cumpla con la costumbre invariable
con que manda cumpplir la cortesia’’.

Al Pera, que preside, se le monta la voz; y con palabra que
tenia su timbre de acero, y sagaz a la vez que airada, decide que
se aguarde a la comisi6n, —a tiempo que entra, a paso vivo, uno
de sus miembros,el venezolano Bolet Beraza; y otro, con los bigo-
tes de combate, el portugués Amaral-Valente; y Cruz, el guate-

malteco, que ha venido enfermo; y Velarde, el caballero de Bolivia,

con la batalla en los ojos, y en las mejillas el fuego de la patria ve-
jada; y Hurtado, uno de los colombianos; y Quintana, el abogado
militar, el que le limé los dientes al arbitramento,el que ‘‘no so-

porta alcaides’’. Quintana, Velarde, Amaral, se sientan como para
ponerse pronto en pie. Amaral pide quesea leido el proyecto com-
plementario que la comision acaba de traer a secretaria. Y Trescott
deja su puesto al cabo de la mesa; cruza la sala, y empieza a ha-
blar, de dedoalto, bajo la barba del presidente: ‘*;Por eso queria
que empezdsemosel debate! jEse proyecto no puede leerse, ni la
comisi6n puede presentarlo ahora! jEsta el arbitraje en discusi6n,
y hasta que nose discutael arbitraje, nada mas se puede discutir!”’
Amaral alega queel proyecto adicional completa y explica, a juicio
de los comisionados, el dictamen primitivo, y es indispensable su

lectura, para quese vote 2 sabiendas. Trescott, floreando. las gafas,  
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confirmala objecion. El Pera, con la voz montada de antes, se la
desatiende: ‘‘;No ha detener la comisién informante, en asunto
de esta trascendencia,el privilegio de leer un documento explica-
torio, que en buenaley de parlamentosse otorga a los simples con-
tendores?’’ ‘‘;Pero comoparte delos discursos!’’ exclama Trescott
desdesu asignto. El Pera manda quese leael proyecto adicional,
el proyecto contra la conquista. Trescott renuncia al derecho de ape-
lar a la conferencia, que le brindael presidente. La secretaria lee
entonces, y la conferencia atiende, en silencio profundo.

Del cabo de los del norte, abejean las voces. El Brasil clavala
barbaen las dos palmas: Bolivia aprieta, alta la cabeza, los brazos
del sillén; el Paraguay echa atras la melena revuelta. Ni en Centro
América, que notienealli al salvadorefio Castellanos: ni en Co-
lombia,cuya politica infortunaday artificiosa se revela en su dele-
gacion, descompuesta y estéril; ni en el Ecuador que tiene poco
que temer, se ven muestras mayores de desasosiego, Venezuela, in-
quieta, piensa visiblemente en la Guayana quele quiere arrebatar
el inglés. México presencia, pdlido e inescrutable.

Delos dos argentinos uno escucha inmévil, otro, el de mas afios,
comosi tuviera menos. Un chileno, apoyadala mejilla en una ma-
no, mira a la alfombra roja. Y el secretario lee el proyecto de los
cuatro articulos. ‘‘En América no hayterritorios res nullius’’. . .
éRes qué dice volviéndose a los suyos, el norteamericanoEstee;el
juez Estee, y los suyos, se sonrien. ‘‘Las guerras de conquista entre
naciones americanas serian actosinjustificables de violencia y des-
pojo’’. ‘‘La inseguridaddelterritorio nacional conduciria fatalmente
al sistema ruinosodela paz armada’’. ‘‘La conferencia tieneel de-
ber de consolidar los vinculos nacionales de todos los estados del
continente”’. ‘‘La conferencia acuerda resolver: Que la conquista
quede eliminada para siempre del derecho pablico americano: Que
las cesionesterritoriales seran insanablemente nulas si fuesen he-
chas bajo la amenaza dela guerra o la presion dela fuerza armada:
Que la nacion quelas hiciese, podra siempre recurrir al arbitraje
para invalidarlas: Que la renuncia del derecho derecurrir al arbi-
traje carecera de valory eficacia, cualesquiera que fuesen la época,
circunstancias y condiciones en que hubiere sido hecha’’. Habla-
ban em alta voz, ya al acabar la lectura, los diez delegadosdel nor-

te. Henderson se levanta, a anunciar que a su hora explicard a la
conferencia las razones de los Estados Unidos para negar su firma
al proyecto. Y cuandotodoslos ojos se volvieron sobre Chile,alli
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estaba el chileno, mirandoa la alfombraroja, con la mejilla apoya-
da en la mano.

Relee en ese instante uno que otro delegado el proyecto dear-

bitraje, que va a ponerse a discusién. Los mds, lo conocen muy de

cerca. La batalla previa, enelsilencio delas juntas, ha sido mucha.
éNollamé6 Blaine a junta secreta, e infructuosa, a México, la Ar-
gentina, Chile y Brasil? ¢No quiso luego, en vano, congraciarse,

con los pueblos de namero, los de menos poder, que en esto han

mostrado la unidad y entereza de su corazon? :No eché Hender-

son sobre la mesa, como quien manda,sin sofiar en que se le nie-

guen, sus demandas del tribunal continuo —dela exclusion de

arbitros, que no fuesen de América— dela omisién dela clausula

que redime del arbitraje obligatorio los casos de independencia?

“Ni tribunales permanentes, dijo Quintana,ni arbitraje compul-

sorio, ni forma algunade arbitraje que porsi o lo quese derive

deella acarree el predominio de una naci6n fuerte de América so-

bre los débiles— o no hay arbitraje’’. Y comenzarondellado del

norte los trabajos de bastidores. ‘‘Concederemos, puesto que no

podemosvencer: ofrecimosal pais el arbitraje y los tratados de co-

mercio; y puesto que saldremosdela conferencia sin los tratados,

no podemossalir sin alguna especie de arbitraje’’; ‘‘ya veremosc6-

mo a ultima hora, azuzandode aqui y aturdiendo dealla, sacamos

un proyecto que no nosate las manos’’: ‘‘lo que quieren estos del

sur no es tanto obligarse al arbitraje ellos, como obligarnosa los

Estados Unidosa un arbitraje en que renunciemosa nuestra supre-

macia’’: ‘‘a ver si con México, que tiene sus razones, y Chile que

tiene las suyas, y nosotros que tenemoslas nuestras, y algunospai-

ses de Centro América, que van por donde queremos, y Colombia

que nos quiere venderel canal de Panama, les quitamosa los ar-

gentinosy a los brasilefios, que se la estan dando de evangelistas,

este plan que componenconel Peri y Bolivia, mordidos por Chile

y Venezuela, que no pueden declararse en América contrael pre-

cepto que invocan a su favor en Europa,y el Paraguay, quees pue-

blo romantico, y el Salvador, que es el que en Centro América

cabecea, y Haiti que nos tiene miedo a los Estados Unidos’’.

Pero cuandoel proyecto del tratado de Quintanasalié de ma-
nos de la comisién, esto y no venta de primogenituras, era lo que
proponia: Quelas disputas de los pueblos de América debenresol-
verse porel arbitraje: Queel arbitraje ha de ser obligatorio en to-
das las cuestiones sobre privilegios diplomaticos, limites, territorios,
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quenosean los de indemnizaciones, derechos de navegaci6n y va-
lidez, inteligencia y cumplimiento de tratados, o sea todoslos ca-
sos que no atafian a la independencia de una de las naciones
contendientes, en lo que sera obligatorio para la que la amenace
y voluntario para la nacién comprometida: Que deben someterse
al arbitraje las cuestiones hoy pendientes, y cuantas se susciten en
adelante, aun cuando provengan de hechosanteriores al tratado,
siempre que no sean para renovar cuestionesarregladas en defini-
tiva, sino sobrela inteligencia y validez de los arreglos: Que no ha
de haberpreferencias ni limites para la eleccién de Arbitros, sino
que puedeser arbitro unipersonal o colectivo, cualquier gobierno
amigo o tribunal de justicia, o corporaci6n cientifica, o funciona-
tio pablico, o simples particulares sean o no ciudadanosdel estado
que los nombre: Queel tercero en discordia cuandosea porel na-
mero de 4rbitros, ha de nombrarse antes de conocerel caso, y no

ha de formar parte del tribunal, sino decidir en los puntos en que
haya desacuerdo: Quelos 4rbitros se reuniran en el lugar acordado
por las naciones contendientes, o si no lo acordasen éstas o disin-

tiesen sobreel lugar, dondelos Arbitros elijan: Que cuando fuese
colegiadoel tribunal, no cesar4 de fungir la mayoria porquela mi-
nofia se retire: Que las decisiones de la mayoria absoluta constitui-
r4n sentencia, en los incidentes como en lo principal a menos que
en el compromisoarbitral no se exigiera que el laudo fuera unani-
me: Quelosgastos del arbitraje se pagaran a prorrota entre los pue-
blos contendientes, y cada uno pagara los de su defensa y
representacion: Que para separarse de esas reglas, ha de procederel
consentimiento mutuoy libre de las naciones interesadas: Que
el tratado de arbitraje durara veinte afios: Quelo han deratificar
las naciones quelo aprueben,y se han de cambiar en Washingtonlas
ratificaciones el primero de mayo de 1891, o antessi fuere posible:
Quecualquiera otra nacién puede adherirse a este tratado, sin mas
quefirmar un ejemplar de él, y ponerlo en manos del gobierno
de los Estados Unidos.

Y sin ira, y sin desafio, y sin imprudencia, la unién delos pue-
blos cautos y decorosos de Hispanoamérica, derroté el plan norte-
americano de arbitraje continental y compulsorio sobre las repu-
blicas de América con tr‘bunal continuo e inapelable residente en
Washington.

—‘‘jA esossuefios,sefior secretario, hay que renunciar!’’, di-
cen que dijo, en conversacién privada, Quintana Blaine.

Y el Evening Post de Nueva York, que estudia y sabe, declara
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“que las proposiciones de Blaine han sido todas derrotadas’’, que
el arbitraje de la conferencia no es, como dice el Tribune blainista,
“el triunfo de la diplomacia americana’, ofrecido a las comarcas
agresivas deloeste, y a los manufactureros menesterosos, que quie-
ren atar porla espalda, con lazos politicos, las manos de los pue-
blos compradorespara Ilenarles los bolsillos indefensos de cotones
a medio pintar y jabones de Colgate, sino ‘‘la victoria patente y
completa del pensamiento hispanoamericano sobre arbitraje, mar-
cadamente opuesto al pensamiento de los Estados Unidos’’.

“E] arbitraje acordado’’ —dice el Evening Post— ‘‘es con poca
diferencia, aquel proyecto de alcance y raiz que presentaron jun-
tos, en un dia inolvidable ya en la historia de América, el Brasil
y la Argentina’.

La Argentina,por su delegado Quintana, se puso enpie, a ex-
plicar el proyecto. La voz mandaba,alta y aguda.Los generales en
batalla, no fundan sus érdenes. Mientras escribiesen un conside-
rando, el enemigoles llevaria la trinchera. Se le veia el caballo al
orador,los cascos nobles e impacientes, la crin revuelta. A sus es-
paldas, en un gran mapadelocéano,le hacia como marcoa la ca-
beza blanca el mar azul. Fulminaba y contendia. No era lo que
decia ataque, sino respuesta; ni verba,sino sentido;ni fanfarrona-

da perniciosa, sino indispensable altivez. El que muestra rodillas
flacas, ya esta en tierra. Ni hay que traer sobre si a un enemigo
a quien nose puede derribar, ni que invitarlo a quese echeenci-
ma, con lo flojo de la oposicién. Ni mayordomosderaza ajena,
ni mayordomosde nuestra raza. No es cuestién de razas, sino de

independencia o servidumbre. Ni pueblos fuertes rubios, para su
beneficio y moral, sobre los pueblos meritorios y capaces de Amé-
rica; ni pueblos fuertes triguefios, para su poder injusto, sobre las
naciones afligidas de la América del sur. Y vertia, a modo deta-
jante, sus palabras, comosi tuviese agrupadas al pie, defendiéndo-
las y guidndolas a las nacionesafligidas. Las palabras, pocas. Los
discursos, estan en el timbrey el espiritu. Niflores de yeso, ni uni-
versidades. La elocuencia era de aquella nacida del pensamiento
vivo y claro; y del ajuste, como de espadaa vaina, dela idea a la
forma. Oian, de codos en la mesa, los delegados hispanoamerica-
nos. Los del norte, no abejeaban: —‘‘Anteel derecho internacio-
nal americano’’, dice al romper, ‘‘no existen en América naciones
grandes ni pequefias: todas son igualmente soberanas e indepen-
dientes: todas son igualmente dignas de consideraci6n y de respeto’’.
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“El arbitraje propuesto no es un pacto de abdicacién, de vasa-
llaje, ni de sometimiento: antes como despuésdecelebrarlo, todas
y cada unade las naciones americanas conservaran la direcci6n ex-
clusiva de su destino politico con absoluta prescindencia de las
demas’’.

Y enseguida: ‘‘Ese proyecto no crea un congreso de anfitrio-
nes, ni un pacto de confederacién americana, en que la mayoria

de los areopagitas pueda compeler moralmente, y mucho menos
materialmente, al cumplimiento de los compromisos contraidos;

sino un pactodejusticia y concordia que no reposasobrela fuerza
del naimero ni sobre el poder, sino sobrela fe internacional delas

naciones que lo apoyan, sobre el sentimiento de dignidad de cada
una de ellas; que intentar esta gran obra dela civilizaci6n y el de-
recho es empefio dela fe, del sentimiento y de la responsabilidad
del coraz6n americano, mAs noblesy eficaces que el poder material
de naci6n alguna por grande y fuerte que sea’. ‘‘El arbitraje sera
obligatorio, jam4s compulsorio: y si contra todas las previsiones,
esperanzas y deseos, el arbitraje fuese indebidamente declinado en
algiin caso y sobreviniera la guerra entre los pueblos disidentes, a
los demas, grandes o pequefios de hecho, pero iguales todos ante
el derecho, sdlo competiria la triste misi6n de deplorar el fracaso
de las mas nobles aspiraciones humanas, sin mas autoridad que la
de imponer conformea la ley de gentes sus buenos oficios’’.

‘‘Con ese espiritu intergiversable suscribe el tratado la Argen-
tina: sin él no vacilarfa en retirar su firma del proyecto. Serviran
acaso estas ideas para evitar en lo futuro interpretacionestan arbi-
trarias como depresivas de la sinceridad de uno, dela dignidad
de otros, y de la cordialidad de todos’’. Y quedaron enel blanco
las Gltimas palabras.

México hablo luego. jCuantose habia hablado de México! Unos
“no entienden a México!’’ Otros: ‘‘México hace todo lo que pue-
de hacer’. Otros: ‘‘México sabe mas que nosotros’. México, ama-
ble y blandilocuo, va de un sillén a otro sillén, juntando,
investigando, callando, y mas mientras mAs dice. Unosnose expli-
can ‘‘la prolijidad de Romero’’. Otro dijo esta frase: ‘‘La astucia
es de cristal y necesita ir envuelta en paja’’. Dice otro: ‘‘Pero en
la conferencia, ni México se ha quedadoatras, ni se ha ganado un
enemigo’’. ‘‘Porlos resultados hay quevera los estadistas; porlos
métodos’’. ‘‘;Se ira México con Chile, como dicen, y votara contra
el arbitraje?’’ ‘‘Dicen que Chile esta enojado, porque México ya
no va con él’’. ‘‘;Vota, pues, o no vota?”’ ‘‘jA saber!’ Y cuando
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Romero desenvuelvesu ‘‘tiposcrito’’ como llaman a las copias de
la maquina deescribir, el observador présbita ve queestlleno de
notas menudas, continuas, copiosas, dobles. Lee como quien des-
liza. La voz suena a candor.

Debajo de aquella sencillez gqué puede haber de oculto? Ni
pendenciero ni temerén.Es caso de derecho el arbitraje, y habla
tendido y minucioso, como de un caso de derecho.En el pream-
bulo, como porsobreerizos, pasa porsobrela politica. Se compla-
ce en quesiete naciones de América, entre ellas los Estados Unidos,
pfesenten un proyecto de abolicién de la guerra. ‘‘Como hombre
de paz y comorepresentante de una nacién quenoes agresiva’’
se regocija de que para terminar las diferencias que se susciten en-
tre las naciones americanas se reemplace ‘‘el medio salvaje de la
fuerza’’ por Arbitros semejantesa los que usan los particulares en
casos analogos, ‘‘aunque con las modificaciones que requiere su
caracter de naciones independientes’’. Pero lamenta no poderir
con los demas delegados, quetal vez van demasiadolejos. No es
que Méxicorechaceel arbitraje, no, ni es queen las instrucciones
de México le digan esto 0 aquello, aunqueél tiene sus instruccio-
nes, ‘‘sino que en asunto tan delicado.es mas prudente dar pasos
que si son menos avanzados tendran la probabilidad de ser mas
seguros’’. Deja caer la noticia de que los Estados Unidos han pro-
puesto directamente a México un tratado de arbitraje. En princi-
pio, México lo acepta: ‘‘la dificultad esta en establecer las
excepciones’’. Y se ve el plan de discurso. Ni se dira que México
se opone, ni quedara obligado México. Ciertos articulos le parecen
bien, y ciertos no. Y no hay que buscar razonescalladas a lo que
no acepta, porque él da las que tiene, aunque parezcan nimias.
Parezca lo que parezca, con tal que quedeservidala patria. El dis-
curso adelanta, articulo porarticulo. A las excepcionesdel arbitra-
je obligatorio quiere quese afiada la de los casos, aunque sean de
limites ‘‘que afecten de una maneradirecta el honory la dignidad
de las naciones contendientes’’. ‘‘Sin esa adicion, no pueden votar

el articulo los delegados de México’’. No le parece de mucha pru-
dencia incluir en los casos arbitrables las cuestiones pendientes: aca-
so para contentar a Chile? Nocree necesario decir con tanto detalle
quiénes puedenser Arbitros: ¢acaso para contentar a los Estados Uni-
dos? Sobre el naimero de Arbitros que segiin el proyecto sera uno
por naci6n, opina que‘‘el caso es nuevo’’, y puedeaczrrear injus-
ticia a una delas partes, cuando sean masde doslas naciones que
contiendan, y haya muchas de un parecer, con tantos votos como
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naciones, y otra del otro parecer con un solo voto. Aplaude que

el tercero sea nombrado antesde quelos arbitros comiencen a co-
nocer del asunto; pero no quese excluya al tercero del tribunal.
Sobre lugar, mayoria de votosy reparto de gastos, esta con el pro-
yecto. Tachade superfluoel articulo que deja al convenio libre de
las naciones contendoras el derecho de conformar otras el arbitra-
je que acuerden. Estan bien los veinte afios. Pudiera estar mejor
lo quese proveesobrela ratificacion. En suma, aprobarélosarticu-
los ‘que tenga instrucciones de aprobar’’, y los que porsu sentido
general se ajusten ellas: y sobre los demas, ‘‘tal vez le lleguen
a tiempolas instrucciones’’.

Entero, y con voz que iba subrayando, ley6 su discurso Chile.
Noleyé6 el anciano Alfonso, de palabra abundosay sutil, sino Va-
tas, el joven de voz insinuantey precisa. Se puso enpie, y elsilen-
cio fue sabito. Va a hablar del proyecto contra la guerra, el pueblo
de guerra. El senadorque pidio la muerte de unprisionero, cuan-
do el conflicto con el Pera, esta de delegado en la conferencia; y
otro de los delegadoses el prisionero, el prisionero argentino que
enciende su cigarro y fuma. En la conferencia esta el Pera, presi-
diendo. Esta Bolivia, apretandoleal sillon los brazos. Esta, con los
ojos abiertos, el coro de pueblos. Lo que Chile lee es como defen-
sa; habla a manera de quien sesiente solo, como quees el unico

pueblo de América que se niega a votar el arbitraje; no provoca,
no flaquea, no ofende. El mérito del discurso esta en que, sin cejar
de su posicién de pueblo ocupante, nodacaso a los pueblos ocu-
pados para que le muevan querella, o se den por desdefiados0 re-
sentidos. Insindia que el proyecto de arbitraje, so capa de paz, parece
un ataque concertado contra Chile; Chile es el que se da por resen-
tido; con moderaci6n enérgica, con la que convida a que por lo
cortés lo respeten,y porlo viril lo tengan en cuenta,y porla ofensa
lo satisfagan.

“Tal vez se retarda, con ese proyecto —dice, acentuandola voz—

la paz que con élintenta conseguir’. ‘‘Los pueblos —dice— no
someten a arbitraje los casos en que ven envuelta su dignidad o
decoro, y son los jueces propiosy Gnicos sobre los conflictos nece-
sarios para mantenersu independencia’’. Se refiere aca y alla a ‘‘actos
de agresi6n’’, de modo que parece comoexplicacién disimulada de
la guerra de Chile, y como si Chile los hubiera padecido, y no
impuesto a otros.

Notifica, volviéndose de pronto hacia los argentinos, la deter-
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minacién de Chile de seguir como va, y hacer lo que hace. Ni so-
bre limites, ni sobre cuestiones pendientes, acepta el arbitraje. No
se funda en su derecho de guerra, ni alude a él; sino a la convoca-

toria de la conferencia, que a su juicio excluye del arbitramento
todo caso estante o de procedencia anterior, en que cada pueblo
debe resolver por si, en lo que cree de su decoro 0 dignidad; los
casos que al entender de la nacién la ofendan; en queelincluir
en los casos arbitrables las disputas pendientes, sin tener en cuenta
“‘los intereses y pasiones humanas’’, comprometey aleja, en vez
de preparar, el arbitramento, que ha de dejarse, conforme ala con-
vocatoria, para los casos futuros. Chile nosale de sus posiciones.
Chile no sometea arbitraje sus disputas pendientes. Chile no vota.

“GY para quées el arbitraje entonces?’’ —dijo en su discurso
del dia siguiente, escrito de fuerza de coraz6n, entre dos fiebres,

el guatemalteco Cruz. La palabra, suave, iba como regandoluces.
Hacia como queinformaba, ya que Quintana, més atento, porser
lo mas grave, a lo politico del proyecto, quiso ponerel arbitraje
dondelo puso, fuera de gavilanes y contrabandistas—; y Hender-
“son, que debio ser el ponente deoficio, andaba de mal humor,
mordiéndose los labios, recadeandose con Blaine, poco ganoso

de defender el proyecto en que todas suspeticiones habian sido, de
un revés de guante, desechadas. Pero Cruz respondia a México, a
Chile, a los Estados Unidos, y resonaba mas su voz, y fue mas de

atender lo que decia; porque Guatemala, que con ese discurso to-
mabafilas con las repablicas de alma meridional, es el pueblo que,
porlos celos que le azuzan de afuera, —o por pasi6n ciega de pro-
greso, que noest en la sumisiOn insensata a un pais voraz y hostil—,
o por obligaciones ocultas de cancilleria, que tienen cosas que da-
rian ganas de morirsi se las viera, —pasaba en los bastidores de
Washington, como toda Centroamérica, ‘‘corrompidaconlas es-
peranzas de riqueza queles fomentamos con los canales’’, como
el cachetero de la otra América, como la manoservil que, cuandoel
espada lo mande,le ha de dar al toro la Gltima pufialada. ;Y el ca-
chetero se puso en pie, de sombrero de pluma y espadin al cinto,
y brind6, ante la familia de los pueblos, por su América!

|El cachete, que lo clave el espada! jA la madre, no le ha de
dar la cachetadael hijo! El impetu del pensamiento parecia mayor
porlo tranquilo, aun adamado,dela voz: gconquesaben rebelarse
estas voces de dama? gconqueestos guantes de cabrito, son de oso

por dentro? gconque sacando a Chile, que va con su conquista al
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hombro,solo por el mundo, no hay modo de ponercizafia en esta
familia de hermanos? Y el discurso de Cruz adelanta: los norte-
americanos, lo oyen sorprendidos:los de habla, atentosy carifiosos.
El guante decabrito es esto ‘‘Sustituir al medio cruel de la guerra
el humanoy civilizadorel arbitraje, es sin duda un titulo de eter-
no honorpara la naci6n queconese fin, y con otros importantes,
convocéa las naciones de América a quese reuniesen en la ciudad
de Washington’.

Y

el oso del guanteesesto: ‘‘Quitar al arbitraje
el caracter de obligatorio, equivaldria a no haber hecho nada: pero
por ningiin conceptose ha de entenderquese establezcan medios
directos de compeler a las naciones a cumplir esa obligacién. Li-
bremente se han reunido aquilas naciones de América: libremen-
te rechazaran el arbitraje obligatorio, en todas o algunadesus partes,
las naciones queasi lo crean conveniente. Si se duda dela eficacia
y sinceridad de la palabra de una nacion, hay queprescindir de
tratar con ella. La soberania de las naciones no se compadececon
sanciones de otra naturaleza, ni habria a quien concederle el dere-

cho de hacerlas efectivas’’. Luego entra en los quites a los reparos
de Chile y de México. “‘El proyecto enumeralos casos arbitrables,
y no dice en junto que lo seran todos los que no afecten la inde-
pendencia de unpais, porqueconel pretexto de queel caso afec-
taba la independencia,las naciones podrian esquivar €l arbitraje’’.
La comisi6n que acepta que las cuestiones que ponen en peligro
la independencia nacional, quedan exceptuadas del arbitraje, por-
que una naci6n no puedeponerentela de juicio su existencia, y
su concepto de nacién, ni admitir que se revoque a duda, —no
incluyo entre las excepciones las que ‘‘comprometan el honor 0 dig-
nidad nacional’’, porque de otra suerte se habria borrado con una
mancelo queconla otra acababade escribirse, por no habercues-
tion, sea la que fuere, de la que no se puedadecir que afectael
honory dignidad nacional. Y sobre las cuestiones pendientes, dice
a Chile: ‘‘Puessi todas las cuestiones de América estan entre las
pendientes,y son de hoy,y de origenes anteriores, ;qué guerra va-
Mosa evitar, ni qué casos vamosa resolver, si no son los que estan
pendientes hoy, aun cuando provengan de hechos anteriores? No
seria prueba de verdaderas intenciones de amistad admitirel arbi-
traje para todo lo queocurra en adelante, y darse en ese concepto
el abrazo de hermanos, pueblos que al mismo tiempose estan pre-
parandoa sostenerconloscafionessus pretensiones respecto de los
hechosocurridos con anterioridad’’. ‘‘Y eso es lo que dice la con-
vocatoria, que expresa que las nacionesse reuniran para ver de con-
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venir un plan de arbitraje sobre todas las cuestiones que existan
ahora, o existan después: todas las cuestiones’’. ‘‘Nose trata, no,

de reabrir cuestiones cerradas, ni recomenzar lo que ya esta con-
cluido; sino de sujetar a arbitramento los detalles futuros que pu-
diesen surgir, y no puede evitarse que surjan, de la interpretacion
de las cuestiones cerradas’’. ‘‘Lo de los arbitros se enumeré
para mayor claridad’’. ‘‘La comisién crey6, con la ley romana,
que cada naci6én que tenga uninterés distinto debe nombrar su
arbitro’’. ‘‘La mayoria de Arbitros tiene, por supuesto,el dere-

cho de deliberar y sentenciar aunqueseretire la minoria’’. ‘‘El pro-
yecto fija en veinte afios el plazo para la duraci6n del tratado; por
mi parte no habria inconveniente en que fuera perpetuo’’. ‘Mi
gobierno me haautorizado a ir en este asunto tan lejos como se
puedair; a firmar desde luego un tratado que comprendalos ar-
ticulos del proyecto: a rogar, a todaslas delegaciones que lo pue-
dan, que firmenel tratado desde luego, en asunto que honra tanto
al gobierno de los Estados Unidos, que invité a las repdblicas lati-
noamericanas, y a las que respondieron la invitacién’’. jPero ha
deser el tratadolibre, sin compulsién y sin alcaides ejecutores, he-
cho de mano honradaparael bien de ‘‘nuestros paises respectivos
y para la causa de la humanidad!’’ Y si no, no.

Enseguida, tomadas las posiciones, comenzaron las escaramu-
zas. Tres dias de escaramuzas. jConque Chile se niega, y México
se va de lado, y Centro América alza la cabeza,y la Argentinalleva
la voz de rebelién! ;Conquelos peridédicos arremeten contra Blai-
ne, desnudan el proyecto, prueban quevence en él ‘‘la familia del
sur’, celebran ‘‘la amplia diplomaciay serenojuicio’’ de los miem-
bros latinos de la conferencia, y reconocen, ‘‘por la voz del He-

rald, que el mérito de la conferencia hasido suyo,y la habilidad,
y el triunfo! jConque el Evening Post insiste en que en lo del arbi-
traje Blaine ha sido vencido palmo a palmo, —que Quintana,vi-
gilante y tenaz, lo ha vencido—; que ‘‘si la delegacion de
Norteamérica hubiera tenido un miembro del tes6n y la talla
de Quintana,se habria gloriado en él, comosu pais debe gloriarse!”’
j;Conqueal desconsuelo de la delegacién yanqui, que queriaeltri-
bunal permanente,el arbitraje continental y compulsorio, se une
el de Blaine, que levanté la campafia de elecciones con la promesa
de uncir al carro del norte la América entera,y sacar el arbitraje co-
moel reconocimiento voluntario del predominio del norte porla
América, y ahora ve quese le va de las manos, con un arbitraje que
no es el suyo, sino quele echael suyo portierra, esta arma mayor
de su candidatura!
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jPues la delegaci6n del norte no hade parecer burlada por‘‘esa
gente del sur’’! ;Porarte, o por intimidaci6n, hay quesacar los tra-
tados de arbitraje; 0 se viene encimalasilba, y Harrison se regoci-
jara del escarnio de Blaine, y la candidatura de Blaine se viene
abajo, y la de Harrison se liberta del rival mas poderoso!

Ya no es Zegarra quien preside, sino Blaine mismo. Ya no hay
discursos largos. Zegarra dice: ‘‘Votaré el arbitraje si se vota el pro-
yecto contra la conquista’’. Entre los delegados se susurra que es
muchala célera de Blaine, que se va a salir pronto de sus modos
blandos, que en las conferencias privadas lleg6 hasta a inquirir si
de veras se creia que cuando dos naciones de América se negasen
a arbitrar, no impondrian los Estados Unidosporla fuerza el arbi-
tramento. ‘‘jNo!’’ ‘‘jno!’’ ‘‘jno!’’, se oye de todas partes; y las
caras no lo disimulan. ¢Cémo vendra el ataque? ;O vendra, des-
pués dela derrota plena en las juntas y comisiones? El ataque sera
por la mera forma, para que no parezca derrotalo quees. Laresis-
tencia, si se trata de lo esencial, esta, como al mando de una sola

voz, de una mismavoz,en todoslos corazones. Los del norte, Avi-

dos, se consultan. Los del sur jdesde la cuna se han consultado! Mue-

ve Quintana un puntode orden, que Blaine no abarca de pronto,
por la traduccién confusa, gcon qué objeto secreto, con su tanto
de latigo en la voz, dice Blaine, al acatar el punto, que ‘‘espera

que se reconozca que él ha sido imparcial, y magnanimo,enla di-
reccion de los debates?’’ Quintanale replica erguido, con palabras
que no se piden licencia unas a otras: ‘‘Si que hasido imparcial
el presidente: pero ha de entenderse, porque importa al decoro de
todos que se entienda asi, que con esta imparcialidad que nos com-
placemos en reconocerle, no ha hecho mas que cumplir con su de-
ber: y si no lo hubiera cumplido, y hubiera sido parcial, la
conferencia habria mantenido y habria recabadosus derechos’’. ;Lo
dijo? Lo dijo. ;Y se sent6 como quienlo va a volvera decir! Saenz
Pefia, el otro argentino, piafa. Van y vienen mociones.

Y al fin se llega al altimoarticulo: se le aprueba: se levanta Hen-
derson a preguntar con qué fechase llenarian los blancos de fecha
del tratado —porqueel proyecto no llevaba forma de mera reco-
mendaci6n comotodoslos dems, sino de tratado ya compuesto
escrito. Esta fue la batalla: ahi quiso entrar el arte del norte. De
que la forma del borradorde tratadoera distinta, quiso sacar los
tratados en forma. ‘‘Pues la fecha, dijo Blaine, en que firmen aca
los delegados los pergaminos; porque las otras son simples reco-
mendaciones, pero esto, segiin la convocatoria, es un asunto espe-
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cial, y ha de quedar firmado aqui por las delegaciones y en
pergamino’’.

“Eso no haré yo’’, dice saltando sobre sus pies el delegado de
Haiti, mulato hermosoy firme, de palabra fina. Blaine, convulso,

deja susitial, llama al Perd a presidir, se viene al asiento del Pera,

junto a Quintana. Echa sobre la mesa los papeles, como quienal-
go mas que papeles quisiese echar. Uno cae sobre Quintana, que
lo toma de una esquina entre el pulgar y el indice, y de un gesto
del revés lo echa a la mesa. Blaine esta hablando;‘‘jPuessera falta
de fe a un pacto solemne, volverse atras de sus compromisos, fal-
sear el propésito de la convocatoria! Esto es sacro, esto es singular,
esto es urgente. No ha de recomendarse, se ha de firmar. Todas
las delegaciones, todas, han de firmar. A eso han venido aqui: a
firmar’’. Echa atras la cabeza, hace como quele tiemblan losla-
bios, tiende el brazo imperante, se da con el dorso de una mano

en la palmadela otra, se vuelve a su asiento a pasosteatrales.
Calla un momentola conferencia. El Salvador propone queel

tratado se firme ad referendum. Carnegie, el escocés astuto y con-
ciliador, sugiere que al pie del proyecto se ponga una recomenda-
cién de aprobar, suscrita como delegados, por todas las delegaciones.
Trescott pide queel tratado se deje comoesta y lo firmen todos. Una
moci6n desaloja a la otra. Tres mociones estan discutiéndose a la
vez. Del desorden, y por sobre él, se levanta Quintana: ‘‘Nunca
supo la Argentina,sefior presidente, nunca supo porque la convo-
catoria no se lo decfa, que la cuestién del arbitraje era diferente
o superior a las demas que hubiesen de recomendarse. No se le
alcanza a la Argentina, ni a ningunaotra delas republicas se le al-
canzara, que el arbitraje, que es la mas arduadelas cuestiones de
la conferencia, se trate con mAs ligereza que todas las dems cues-
tiones; ni que en una conferencia de delegados reunida para discu-
tir y recomendar diferentes asuntos, y entre ellos el del arbitraje,
se traten unos asuntos como delegadospara discutir y recomendar,
y otros como delegadospara tratar, y se envie a los gobiernos para
estudio, los asuntos mas simples, a que los acepte o no,y el mas
grave de todossea el nico que se les envie como aceptado, y con
la obligacion moral de aceptarlo, puesto quelo esta por su delega-
cién. Ni los poderes de muchosde los delegadoslos autorizan para
firmar tratado alguno,ni las delegacionestienenla facultad de obli-
gar a sus gobiernos, ni usurpar los privilegios de las cancillerias.
Nieste asunto del arbitraje difiere, o tiene por quédiferir, de los
dems asuntos. La Argentina recomienda elproyecto: nofirma el
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tratado’’. Blaine alega. Quintana alega. ImponeBlaine. Impone
Quintana. Traducen, confusos, los intérpretes. Blaine entiende
que Quintana se opone a quese considere de nuevoelarticulo al-

timo; Quintana entiende que Blaine reabre la discusiéndel articu-
lo, para que se vote no de nuevo y en todo, comose debe votar
si se reabre, sino en particular, sobre la mocién de Trescott, que
quiere ponerdelegados dondedice plenipotenciarios, para que co-
modelegados firmen, con tal que firmen, y asi vaya el tratado en
pergaminoy consellos vistosos, y el compromiso moral delas dele-
gaciones. Blaine, de sobrelosestribos, hace quele traduzcan a Quin-
tana, parrafo a parrafo, el discurso quele va pronunciando. Quintana
de sobrelos estribos le hace traducir a Blaine el discurso con que
le respondeparrafo a parrafo. Y las confusiones paran en que Blai-
ne mandarogar a Quintana queinsista en su moci6n de que el
caso delarticulo pase a comisi6n y vuelva informadoaldia siguien-
te. Quintana insiste amable, sonriendo.

Pero no sonrefa al dia siguiente, cuando, después de haberacor-
dado Henderson con la comisién el medio conciliatorio de que las
delegaciones recomendasenconsusfirmas todoslos proyectos, pa-
ra que asi quedase recomendadoel arbitraje como se queria, pero
comotodo lo demas,y sin carActer especial ni solemne, surge Tres-
cott, con voz de quien trae 6rdenesdealto, y se opone al acuerdo
de la comisién. jHenderson, el presidente de la delegacion norte-
americana, acepto el compromiso,y ahora Trescott, el portavoz de
los norteamericanoslo rechaza! Blaine concede a los delegadosdel
norte derecho para expresar opiniones diversas antes del voto de
la delegacién que ha de ser uno. Quintana, rapido, objeta: **Aca-
so puedehacereso el delegado; pero no romperel compromisofor-
mal contraido en comisi6n porel presidente de la comisi6n misma,

que es la vez presidente de la delegaci6n norteamericana. Puesto
que rompeel compromisola delegacién norteamericana, rompeel
suyo, y quedaenlibertad,la delegacién Argentina’’. Henderson,
que saca la cabeza en estatura a sus presididos, dice que firmo por
coacci6én; que no esta conforme concierta parte del proyecto, la
Gnica que redactaron manos meridionales; que el arbitraje no es
la tradicion del mundo, comose dicealli, sino la guerra, y no ha

de quitarse mérito por los enemigosa la panacea delarbitraje, que
le parece novedad delpais, y artificio novisimo, nunca intentado,
y No recurso afiejo y universal. Quintana, depie, les saca luz a los
quevedos,y se los cifie: ‘‘gAcaso cree el delegado del norte que
ha sido él el inventor del arbitraje? zNo sabe de los pueblos primi-
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tivos, de Grecia, de Roma, de China, de Inglaterra, deItalia, de
Holanda, de Suecia, de Bélgica, de Francia? ¢O saber de lo que
se discute, es ser enemigode lo quese discute? ¢O es el deber,
y el mérito, de los delegados de una conferencia, desconocerlos
asuntos sobre que han detratar? ¢O es tan desmayadapersonael
culto caballero de la delegacién del norte quela apacible comision
haya podido sembrar en su fuerte pecho el espanto, y arrancarle
la firma a mano salteadora? A taponazos, sorpresas y discordias,
no se puede imponer en unajunta de dieciocho puebloslibres, un
arbitrio tan antiguo comola guerra que quiere remediar, tan natu-
tal comola justicia y la benevolencia entre los hombres, extendi-
do, sin marca de fabrica, por todo el universo. La delegacién
argentina, puesto que la de los Estados Unidos rompe su compro-
miso, rompeel suyo. O firmael arbitraje como todos los demas
asuntosdela conferencia, o no firma el arbitraje’’. Retiran su com-

promiso, en pos dela Argentina,las delegacionesde la comision:
Bolivia, Venezuela, Colombia, Brasil, Guatemala. Se abre voto sobre

la forma en quese ha defirmar el arbitraje. La emoci6nesintensa.
México, Chile y Brasil se abstienen. Ni la Argentina, ni el Para-
guay, ni Haiti, firmaran tratados. Y votan porfirmar el tratado las
tepublicas de Centro América, Colombia, Ecuador, Bolivia, apu-

tadosporlos chilenos. Peroel tratado no Ilevard la firmadela Ar-
gentina, ni la de México,ni la de Chile,etc. jSale, pues, mas pobre
que todos los demas, el proyecto a que se queria dar mas pompa
y €nfasis! En vez dela alcaidia continental del senadorFry,el autor
de la convocatoria de la conferencia, que pidié tutor perpetuo para
los pueblos de sesos calientes del Sur, la conferencia aprueba un
proyecto de los pueblos del Sur contra todaalcaidia y tutela, que
mifa en su casa propia cara a cara: y el proyecto no lleva la firma
de los pueblos quela secretarfa de estado Ilam6 a junta de amigos
magnos, teniéndolos por cabeceras de América.

Les pusieronel aro para saltar, y unosse Ilevaron el aro en los
Pies y otros saltaron sin pararse a verlo. Y cuandoBlaine,con fra-
ses de artistica emocién, compuesta de modo quea los delegados
pareciesen arranquede amorfraternoy al norte promesa disimula-
da, pronuncié la clausura de la conferencia de naciones, Ilam6 ‘‘mi
amigo muydistinguido, mi amigo altamente apreciado’’, —al ar-
gentino Quintana.

La Nacion, Buenos Aires, 31 de mayo de 1890  
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Nueva York, 3 de mayo de 1890

Yase van, aleccionados y silenciosos, los delegados que vinieron
de los pueblos de América a tratar, por el convite de Washington,
sobre las cosas americanas. Ya vuelven a Centro América los de los
cinco paises, mas centroamericanos de lo que vinieron, porque al
venir se vefan de soslayo unosa otros, y ahora se van juntos como
si comprendieran que este modo deandar les va mejor. Ya salen
en las conversaciones poco a poco,sin la cautela de los dias oficiales,
las notas curiosas, los desengafios y asombros. ‘‘;Y éste era el gran
estadista!’’ ‘‘;Y llamaron a todala América, y se la estan arrebatan-

do unos a otros los candidatos rivales, y no caimos en que esto era

ni mas ni menos que un ardid electoral!’ ‘‘Ahora me convenzo,

—dijo en la mesa de adiés un yanquiniano convertido—, de que
mehe pasadolos afios cazando mariposas’’. Casi todas las republi-
cas, comojadeantesde la Gltima pelea, estaban dandose la mano
en torno de una mesa del Shoreham. Se hablaba deprisa, con jiabi-
lo, en voz baja, como cuando hay nacimiento, como cuando hay
boda. Velarde,el de Bolivia, radiante de gratitud, brindé, entre un

coro de copas levantadas ‘‘jpor el héroe del dia, por el Bayardo de
la conferencia, por el mantenedor inquebrantable de los derechos

de los oprimidos y de los débiles, por el autor y el abogado triun-
fante del proyecto contra la conquista!’’ Y de todoslos labios brota-
ron, comodehijos a padre, palabras de ternura y agradecimiento.
Quintana, vencido por primera vez, s6lo acierta a decir: ‘‘jPara mi
patria aceptoestos carifios! jNada mAs que un pueblo somostodos
nosotros en América! ;Yo he cumplido, y todos hemos cumplido
con nuestro deber!’’ Un americano sin patria, hijo infeliz de una
tierra que noha sabido atin inspirar compasion a las repablicas de
que es centinela natural, y parte indispensable, vefa, acaso con1a-
grimas, aquel arrebato de nobleza. Las republicas, compadecidas se
volvieron al rincén del hombreinfeliz, y brindaron porel america-

no sin patria. Lo que tomaron unosa piedad y otrosa profecia.

La batalla del dia fue de veras muyrecia. El Zollverein habia
sido el campo de combateen lo econémico,y la Argentinalo gané,
decara al sol. El proyecto de conquista, sumay término natural del
arbitraje, era el campo de combateenlo politico; ¢lo ganaria la Ar-
gentina también, cuandotenia al sol en contra? Porque, entre los

de hablacastellana, el entusiasmo con quese acogié el proyecto de
honradez y humanidad quea todoslas asegura y garantiza, y no
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se puede rechazar sin confesarse reo voluntario y descarado contra
la humanidad y la honradez, fue tan loable como la moderacién
con queen la casa extranjera, refrené los impulsos a que lo pudo
llevar el interés amenazadoo laira, el Gnico pueblo de nuestra Amé-

rica que por sus pecados de guerra, pudocreer que le iba al pecho
el proyecto levantado en masaportodas las republicas del continen-
te, como un coro de hermanos. Quien vio aquel espectaculo, jamas
lo olvidard. Los pecadoresse arrepentiran; y lo que se tomé por mal
consejo se devolvera noblemente a su hora. En nuestra América no
puede haber Caines. j Nuestra América es una!perola otra América
se nego a firmar el proyecto que declara ‘‘eliminada para siempre
la conquista del derecho puiblico americano’’. Luego, sofocada, con-
sintié en declarar eliminada la conquista ‘‘por veinte afios’’. Quin-
tana redact6é el proyecto en la comisi6n de bienestar general, el
proyecto delos cuatro articulos, en que se elimina la conquista para
siempre, —quelas cesionesterritoriales en virtud de coaccién seran
nulas—, que los pueblos forzadosa cedersus tierras pueden recurrir
al arbitraje, que sera nula la renuncia del derechode lamarse a arbi-
tramento. Enlo privado se contaban todas las escaramuzas dela co-
misi6n: ¢Por qué Henderson,el presidente de los delegados del norte,
se oponia al proyecto contra la conquista, o dejaba a Ja conquista
una puerta abierta, con su enmiendasobrela ofensa, que reservaba
el derecho de conquista, al pueblo que cayera sobre otro porcreerse
ofendido?: la comisi6n entera aceptabael proyecto, argentinos, co-
lombianos, brasilefios, guatemaltecos, venezolanos; por quélosEs-
tados Unidos son los Gnicos que no aceptan? Blaine llam6 a
conferencias a la comisién, y dijo que aceptaba el proyecto, a los
pocos pases con Quintana, que con explicaciones oportunas y con-
cesiones de lenguaje le aquiet6 el miedo visible de que el proyecto
intentase ponerentela de juicio los derechos de los Estados Unidos
sobre la tierra que le quitaron a México, a los que les pudieronca-
beren lo futuro porla ocupacién violenta del Canada; :cémoBlai-
ne, que acepté el proyecto,se volvi6 atras, después de sus entrevistas
con Henderson,el que intim6 a Séenz Pefia cuando elZollverein,
que‘‘aceptase ahora lo que los Estados Unidosle ofrecian, porque
la fortunatiene alas a los pies, y esa oportunidad podria no volver
a presentarsele nunca?’’ A lo que Saenz Pefia contesté demostran-
do que a la fortunade alas le importaba mas ir a la Argentina que
a la Argentina venir a la fortuna dealas, lo mismo que Quintana
que nose movié desu silla por la posicién de Henderson, (ni por
la postura) ni la postura de Blaine, y no mudéel proyecto. Toda
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la comisi6n lo firmé menos Henderson: Colombia firmé el pream-
bulo y la declaraci6n contra la conquista.

Y eran los dltimosinstantes de la conferencia:era la tarde alti-
ma. Ya esperaba encendido, el vapor que habia dellevar a los de-
legadosa la visita de Mount Vernon:ya estaba dispuesto con los
enseres deoro el tren que debiallevar a los delegadosal paseo del
sur, y volvi6 del paseo interrumpido, porque solo dos delegados
curiosos fueron en él, uno de Venezuelay otro de Colombia. Que
los delegados no iban, que su negativa tenfa a Blaine airado.
Que Henderson nocejaba un pice en su oposicién a que se condena-
se la conquista. Que Blaine cedié primero al plan, de temor de que
le fallase el arbitraje: y cuando sacé el arbitraje que pudo, volvio
a sacar el dguila, y no hallaba mododesofocar el ‘‘americanismo
intenso’’ que le celebran a su enemigo Henderson. QueChile po-
dia tener a México por amigo, puesto que a México le suponen,
los que no lo conocen, apetitos centroamericanos. Que por el mie-
do de descontentar a los Estados Unidos, que iba a tener a su lado
a México y Chile, pudieran otros paises de poca espinairse con ellos,
y dejar el proyecto del honorsin suficiente amparo. Allado de Chile,
inmutable, Bolivia, crispada. El Paraguay, cosido a Bolivia. El Pe-
ra, palido. Y empieza la votacién. ;Cual, cual sera el pueblo de
América que se niegue a declarar que es un crimen la ocupacién
de la propiedad de un pueblo hermano, quese reserve a sabien-
das, el derecho de arrebatar por la fuerza su propiedad a un pue-
blo de su propia familia? ;Chile acaso? No: Chile no vota contra
la conquista; pero es quien es, y se abstiene de votar, no vota por
ella. ¢México tal vez? México no: Méxicoes tierra de Juarez, y no
de Taylors.

Y unotras otro, los pueblos de América, votan en pro del pro-
yecto contra la conquista. ‘‘Si’’, dice cada uno, y cada unolo dice
mas alto. Un solo ‘‘no’’ resuena: el ‘‘no’’ de los Estados Unidos.
Blaine, con la cabeza baja, cruzasolo el salén. Los diez delegados
del norte le siguen, en tumulto, a la secretaria. En el salén se oye

a Quintana, defendiendoel proyecto, en la discusion de articulos,
de la tacha de ineficaz y redundante que le pone el delegado de
Colombia,el gramatico Martinez Silva: ‘‘El proyecto no quiere,
decia Quintana, reabrir el proceso de culpas pasadas, sino impedir
que los pueblos de América se manchen la honra con nuevas cul-
Pas, y conquistandose entre si, conviden,y acaso justifiquen, la con-
quista ajena’’. ‘‘jEficacia! gpues qué fuerza es a la larga mayor en
el mundo que la de la condenacién moral, que es la sombra del
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crimen,y acaba con él, y no hay fuerza material que le resista?”’
Y se ofa de lejos la voz: ‘‘Yo no quiero recordar las guerras fratrici-
das de América sino para deplorarlas’’.

Viene Flint, el sonriente delegado del norte y le habla a Quin-
tana muy quedo. Blaine desea que Quintana conferencie con los
del norte, bajo su presidencia desea enmendar el voto. Quintana
est4 en pie defendiendosu proyecto: “‘siente mucho no poder com-
placer al secretario de estado’’: “‘esta ante la conferencia, esta en pie,
defendiendo el proyecto’’. Ni en su colega Saenz Pefia puede de-
legar: Saenz Pefia, que harecibido ese mismo dia su nombramien-
to de ministro de relaciones exteriores, no asiste a aquella inquieta
sesion. Flint vuelve, con un recado atin mas apremiante. Quinta-
na, ‘‘esta en pie antela conferencia’’. Flint pide que se suspenda
la sesién, y se suspende. La comisi6n del proyecto, con Quintana

a la cabeza, se retine ensecretaria con los del norte, presididos por

Blaine. Crazanse enmiendas. DesvirtGan todos el pensamiento. Re-
chazanse todas. Insiste Blaine en que no se condene la conquista

para siempre, sino por el mismo términopor quese ha acordado

el arbitraje, por veinte afios, —en quese prescinda dela clausula
que declara nula la renuncia de llamarse a arbitramentopara reco-

brar los territorios cedidos por la fuerza. Quintanaalega: “‘pues

si no se puede acudiral arbitraje en el caso mas grave, ms claro,

y mas justo, ¢de quésirve el arbitraje, ni qué recurso quedacontra

el abuso, dela fuerza? zY si la conquista es un crimen,se la decla-

ra tal por veinte afios, y a los veinte afios de tenerla por crimen,

se la absuelve? ¢Y tendremos entonceseste articulo: ‘se declara

inhumanala conquista, por veinte afios?’’ Blaine arrugael papel

que tiene bajo la mano. Observa que algunos de los de la comi-

sion, deseosos de obtener para el proyecto la sanci6n del norte, por

un celo patriético que nadieles ha de censurar, hablan entre si, mi-
ran a Quintana, le ruegan acaso que ceda. ‘‘7Y qué sancionle que-

da entoncesal proyecto, y paz de papeles esta que sdlo ha de durar,

con !a conquista a la puerta, veinte afios?’’ Se pone Blaine en pie,

saca de si mas cuerpo queel usual, clava en Quintanalos ojos pe-

netrantes, le ofrece ‘‘por altima vez’’, las bases de la transaccion

“‘en nombre del gobierno de los Estados Unidos’’. La comision mira

a Quintana, inquieta.
Un relampagole pasa a Quintanaporlosojos: ‘‘declinoel ofte-

cimiento. Creo justo y necesario el proyecto primitivo’’. Echa Blai-

ne su sillén atras, y sale, a paso recio, a reanudar la sesi6n. Rodean
a Quintana sus compafieros: Bolivia, conmueve,el Brasil, cree que
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se debe ceder. ‘‘El principio es lo que importa’. ‘‘Lo que importa
es que la sentencia sea unanime’’. Y estaba Quintana demostran-
doles, con suave entereza quela clausula de arbitraje sobre las ce-
sionesforzosas era el amparo més seguro contra la conquista, cuando
aparece ante ellos Blaine, cambiandoya el rostro. ‘‘;Espero, sefior
Quintana, que seguiremossiendo amigos?’’ ‘‘Nuncahe creido, se-
for secretario, que habiamos dejadodeserlo’’. Y le dio Blaine la

mano. No habia atin dejadoBlainela secretarfa, y entré Carnegie,
el escocés astuto y cordial, buscando a Quintana. Pequefiin, chato,
ojitredondo, risuefio, agil. ‘‘jEs un pecadopelearse, buen amigo
Quintana, con el buen amigoBlaine!’’ ‘‘jEstas son cosas de pala-
bras, y con palabras se arreglan!’’ ‘‘;Prop6ngame queyo veré que
acepte el otro buen amigo!’’ Conviene Quintana en ‘‘jla mutila-

cién de los veinte afios, con tal de que se conserve la clausula del

arbitraje en los casos de renuncias territoriales forzosas!’’
De un paso va Carnegie, y de otro vuelve. ‘‘jPues aceptado!

Es claro que aceptado!’’ Vuelven los comisionadosa la sala; baja
Blaine de su asiento; propone con acentos paternales el proyecto
reformado la conferencia. Quintana,sencillo, lee la congratula-
cién en los ojos de todos. Habia promesas en el aire, y comofiesta
futura. Carnegie iba de un lado a otro, dando a todoslas manos.

La conferencia vota.
éPor qué era un pueblo de nuestra América, de nuestra familia

de pueblos, el Ginico que salié de la conferencia con la cabeza baja?

La Nacton, Buenos Aires, 15 de junio de 1890
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LA DEMOCRACIA EN EUROPA,
LOS ESTADOS UNIDOS
Y LA AMERICA LATINA

Por Leopoldo Zea
CCYDEL, UNAM

i

E' 12 de junio de 1776 la Asamblea reunida en Virginia, Esta-
dos Unidos, lanzé6 la siguiente Dec/aracién de Derechos, co-

mo punto de partida de la Declaracién de Independencia frente
a Inglaterra el 4 de julio de ese mismo afio. La Declaracion de De-
rechos exptesa: ‘‘Sostenemos como verdades evidentes que todos
los hombres nacen iguales; que a todosles confiere su creadorcier-
tos derechos inalienables entre los cuales estan la vida. la libertad
y la bisquedadela felicidad; que para garantizar estos derechos,
los hombresinstituyen gobiernos que derivan sus justos poderesdel

consentimientode los gobernados; que siempre que una forma de
gobierno tiende a destruir esosfines, el pueblo tiene derecho re-
formarla o abolirla, a instituir nuevos gobiernos que se funden en
dichosprincipios, y a organizar sus poderes en aquella forma que
a su juicio garantice mejor su seguridad y su felicidad’’.

Se afirman, en primerlugar, los derechos del individuoy a partir
deellos el derecho de autodeterminacién de los pueblos queestos
individuos forman. Este documento antecede a la Declaracién de
los Derechos del Hombre y del Ciudadano de \a Revolucion Fran-
cesa en 1789. Pero sera también un antecedente delas revolucio-
nes anticoloniales que se daran lo largo del siglo xrx en América
Latina y en el siglo xx en el llamado Tercer Mundo:Asia y Afri-
ca. Sélo después de 141 afios se dara otra revolucion de la enver-
gadura de la estadounidense en 1776 y la francesa en 1789: la
Revoluci6n Socialista de Octubre de 1917 en Rusia. Esta revolu-
cién hace suyos los derechos del individuo y los pueblos deesas
tevoluciones aunque ampliandolosa todoslos individuos y pueblos
 

* Conferencia leida en la Universidad de Denver, Colorado, en la toma
de posesi6n comoRector de la misma de Daniel L. Ritchie. en abril de 1990.
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sin discriminacién alguna. Mijail Gorbachov, hablandoreciente-
mente en el homenaje a la Revoluci6n Francesa con motivo del Bi-

centenario desu inicio dijo: ‘‘La Revolucién Francesa proclamé la
libertad del hombre del ciudadano,la libertad del individuo. La
Revolucién de Octubre, dandootro paso importante en el desarro-
llo de la historia universal, proclaméla libertad y los derechos de
los trabajadores y las masas explotadas’’. Se trata de una revolu-
ci6n complementaria que amplia a todos los individuos y pueblos
de la tierra los derechos que antes los ciudadanos estadounidenses
y franceses venian reclamandoparasi. De la libertad del individuo
comoente concreto y determinadoa la libertad de todoslos indivi-
duos en las diversas expresiones de esa su concreci6n; el derecho
de autodeterminaci6nde los pueblos es consideradovalido para to-
dos los pueblosde la tierra. ‘‘La humanidad —dice Gorbachov—
tendra futuro, si se reconoce quela libertad y el bienestar de todos
condiciona el bienestar y la libertad de cada pueblo y de cada
hombre’”’

Ya el 25 de febrero de 1986, al asumir el cargo de Secretario Ge-
neral del Partido Comunista de la Unién Soviética, Mijail Gorba-
choy exponia, entre otras cosas, lo siguiente:

Partimosdel criterio de que la direccién principal de la lucha en las
actuales circunstancias esta en crear condiciones dignas de vida, mate-

riales y culturales, auténticamente humanas para todoslos pueblos, en
asegurar la habitabilidad de nuestro planeta y una actitud cuidadosa
hacia sus riquezas. Y ante todo, hacia la principal riqueza, hacia el hom-
bre y sus posibilidades. Es en este terreno donde nos proponemosla
emulaci6n del sistema capitalista, la emulaci6n en las condiciones de
una paz sdlida.

Nada quiere esta revoluci6n que no hayan reclamadoantessus
antecesoras. Sin embargo, esta revoluci6n sera presentada como una
antitesis de los ideales de las revolucionesdel llamado Mundo Oc-
cidental, partiendo de una polarizacién que plantea a individuos
y pueblos una obligada opci6nentrela libertad y la justicia social,
con lo cual dichalibertad acabara limitandose a un determinado
namero de individuos y pueblos.

Esto mismose viene planteando con las demandas de los pue-
blos de la América Latina y los de Asia y Africa que reclaman el
derecho de autodeterminaci6n, derecho ya expreso en la Declara-

ci6n Estadounidense de 1776. La emancipaciénfrente al coloniaje
espafiol se realizara en esta América sin contar con el apoyonila  
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simpatia de los Estados Unidos. Nuestros‘‘hermanos del Norte —es-
cribe Bolivar en 1829— se han mantenido inméviles espectado-
Tes en esta contienda queporsu esencia es la mas justa’’. No obs-
tante se opondra a su integracién. ‘‘Los Estados Unidos —dice
Bolivar— que parecen destinadosporla providencia para plagar
la América de miserias en nombrede Ja Libertad’’. En nombredela
libertad y la seguridad de la nueva poderosa nacién se condenan
los esfuerzos integradores de Bolivar, semejantes a los que dieron
origen a los mismos Estados Unidos, pero presentandolos ahora como
expresion de la ambicién del propio Bolivar para expandirsu tira-
nia. Asi los reclamos de autodeterminaci6n de los pueblos que for-
maran la América Latina seran desde entonces presentados como
contrariosa los ideales de libertad y autodeterminaci6ndela nue-
va nacion. Se habla asi del Destino Manifiesto de este pueblo para
afianzar sus exclusivas libertades y prosperidad en oposicién a
las de los pueblos que vienen buscando lo mismo,considerandolas
demandas ajenas como unatentadoa la plenitud de los propios
derechos. Surge asi la Doctrina Monroe, mas no en defensa delos
pueblos de la region, sino en defensa exclusiva de la propia hege-
moniafrente a cualquierotro coloniaje. La polarizacion origina el
antiimperialismofrente, paradéjicamente,a la nacién que halan-
zado al mundola extraordinaria declaracion de los derechos de los
individuos y la autodeterminaci6n de los pueblos.

II

ENlos diltimos tiemposesta doble polarizacién fue relacionada con
el enfrentamiento Este-Oeste. La lucha entreliberalismoy socialis-
mo se vincula con los reclamos de autodeterminacién delos pue-
blos. La seguridad del mundolibre implica el acoso de los reclamos
igualitarios de los pueblossocialistas y, al mismo tiempo,la deses-
tabilizacion de los pueblos que han hecho suyos reclamos como el
de autodeterminacién expreso con toda claridad en la Declaracion
de Derechos de los Estados Unidos y posteriormente de Francia.
La libertad y la democracia que la hace posible se transforman en
valores insulares, limitados a unos pueblosy sociedades.

Esta insularidad se hace ya patente en las ideas de los Padres
de la Patria de los Estados Unidos. Thomas Jefferson habla de los
Estados Unidos como un pueblo de hombres: ‘‘bondadosamente
apartadospor la naturaleza y un ancho océano, del exterminador
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caos de una cuartaparte del globo; de espiritu poderosamenteele-
vado para soportar la degradacién de los demas; poseedores de un
pais elegido, con espacio suficiente para nuestros descendientes. . .
Reconociendo y adorando unaProvidencia superior, que con todos
sus beneficios demuestra quele satisface la felicidad del hombre en
esta vida y su mayor bienaventuranza enla otra; contandoconto-
das estas bendiciones, gqué mas necesitamos para ser un pueblo
feliz y préspero?’’.

Ya George Washington preguntaba: ‘‘;Por qué hemosde en-
redar nuestra paz y prosperidad enlas redes de la ambicién, lari-
validad, el interés o el capricho europeos, entreverando nuestros
destinos con los de cualquier parte de Europa? Nuestra verdadera
politica es apartarnos de alianzas permanentes con cualquier parte
del mundoextranjero’’. Apartarse de la violencia europea expresa
en la Revolucién Francesa pero también de la barbarie de los pue-
blos del Sur, con sus caudillos ambiciosos y su incapacidad para
el autogobierno. ‘‘;Pueblo bendito!’’ es algo que vienenrepitien-
do los presidentes estadounidenses hasta nuestros dias. Este pue-
blo tendra que levantar muros de contencién que impidan la
intromisiOn extrafia a esa bendicién y a su vez ampliar los propios
limites hasta donde sea necesario para mantenerla seguridad de
esta insula de libertad y democracia.

Hasido asi, y en defensa deesta insularidad, que se han levan-
tado murallas de contencién que se han empujadoa lo largo de
la tierra, hacia la América Latina vista como exclusivo patio trasero
de los propios intereses y a Europa,al fin de la Segunda Guerra,
considerada como patio delantero de los mismos. Bases militares
en una parte de Europa, ocupada ‘‘democraticamente’’ para man-
tener al oso soviético en su cubil. En Medio Oriente, Asia, Africa
y la América Latina, presionando y apoyandogolpes de Estado que
garanticen la seguridad de esta insula de libertad y democracia. Pero
comorespuesta el endurecimiento de la Unién Soviética y de la Euro-
pa del Este bajo su hegemonia, la guerra fria, y con ella dictadu-
ras apoyadas en ejércitos que van fortaleciéndose para frenar la
presion de los muros de contencién. Dictaduras brutales y mura-
llas que soporten la presién de otras murallas. Gastossin fin de ar-
mas que impiden quelos pueblos bajo presién hagan suyos los
valores de la democraciay la libertad enarboladosporlos Estados
Unidos y la Europa Occidental.
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III

En1989, afio del Bicentenario de la Revolucién Francesa, sucede
algo inesperadoy extraordinario en la Europa del Este, en la Euro-
pa bajo la hegemoniasoviética, donde los pueblossalen las calles
reclamandolibertades, democracia y un modo mas humanodevi-
da. Las protestas, en esta ocasi6n, no son acalladas ni reprimidas;

todo lo contrario, los hasta ayer ejércitos represores se mantienen
en sus cuarteles, 0 dan apoyo a sus pueblos frente a la represion
policiaca como en Rumania. Al contrario de lo sucedido décadas
atras, el ej€rcito soviético no interviene en favor del orden comu-
nista. Cuando elsecretario de Estado estadounidense insintia que
este ejército debe intervenir en Rumania para ayudaral pueblo ob-
jeto de represi6n, se contesta que s6lo intervendrasi lo solicita la
Asamblea de las Naciones Unidas, porque son los pueblos mismos
los que han de decidir y luchar por sus propiaslibertades, maxime
comoenel caso de Rumania, dondeel pueblo cuentaconelejérci-
to. En la Alemaniadel Este cae el Muro de Berlin, Hungria, Che-

coslovaquia, Polonia y Bulgaria, como Rumania, hacen suyas las
banderas libertarias reclamandosus pueblosla participacién en el
logro de esta libertad.

éQuéha pasado? Deacuerdocon la mentalidadinsular y puri-
tana que ha venido prevaleciendo en los grupos dirigentes de los
Estados Unidos,se interpreta este hecho y lo que esta sucediendo
en la misma Uni6n Soviética como triunfo dela politica norteame-
ricana de presi6n en la Guerra Fria que ha obligadoal oso soviético
a dejar escapar a los pueblos bajo su hegemoniay se esta ya desba-
ratando internamente. Ya el presidente Ronald Reagan habia ex-
presado que la presiOn militar obligaria a la Union Soviética al
despilfarro armamentista a costa de limitacionessociales, politicas
y econémicas del pueblo, obligando a apretar cada vez mas el cin-
tur6n y provocandoasi el descontento que culminaria en una revo-
lucién que pondria fin al sistema comunista.

Esta explosi6n democratica no la ha originado la presi6nejerci-
da por los Estados Unidossino la voluntad de una mente licida
que se ha adelantado a la explosi6n, derrumbandolas murallas

defensivas del comunismo, permitiendo que los mismos pueblos
ruso, alem4n, polaco, rumano,checo, hingaro y bilgaro, al que-
dar rotos tales muros y murallas, se lancen sobre los muros de con-
tencidn del llamado mundooccidental reclamando su participaci6n
en un mundodelibertad, democracia y prosperidad restringidas. 
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Una ola de pueblos desarmados exige participar de ese mundo
cuyos logros debenestaral alcance de todos los hombres y pueblos
de la tierra. Se universaliza asi, nada mas y nada menos,la Decla-
racion de Derechos y autodeterminacién de los Estados Unidos. No
es tanto untriunfo dela presién militar, sino dela rebeldia de pue-
blos obligados por las murallas de contenci6n

a

vivir limitados dentro
de las murallas defensivas que les imponia ese mundo.La Casa Co-
mun Europea quese preparaba a construir la Europa Occidental
con la anuencia estadounidensese ve ahora alteradaporla presen-
cia libre de la otra parte de Europa, que quiere ser parte deella,
se habla ya de la Casa Comin Europeaensusentidototal. Los cam-
bios en la misma Europa del Este modifican tambiénla actitud de
la Europa Occidental para no seguir siendo patio delantero delos
Estados Unidosni seguir estando ocupada permanentementepor
las tropas de esa naci6n.

El lider soviético Mijail Gorbachov,al hacerce cargo dela Se-
cretaria General del Partido Comunista de la Union Soviética ex-
preso ya el programa que ha idorealizandose. Programa muy
sencillo, que parte de la preocupaci6n porelevar el nivel de vida
de su pueblo y de la necesidad de responsabilizar a este mismo
pueblo de este posible cambio. Lo cual implica dos cosas: en pri-
mer lugar, ponerfin a la carrera armamentista porla quese obliga
a este pueblo y susaliados del Oeste a apretar cada vez mas el
cintur6n para no morir de hambrey a aceptar mayotesrestriccio-
nes suslibertades, y con ello, en segundo lugar, ponerfin al ham-
bre y titania para resistir el acoso. Esta situacién no podiaseguir,
pues poneenpeligro no sélo la paz del mundosino el mismofu-
turo de la humanidad. Hablandodela carrera armamentista, Gor-

bachov pregunta ‘‘;podra la humanidad eludir el peligro de la
guerra nuclear o va a prevalecerla politica de confrontacion que
aumentael peligro de conflicto nuclear?’’. Habra que ponerfuera
de la ley estas armas, dar fin a una carrera que empobrece a los
pueblos y los deja al borde de la destrucci6ntotal.

Cuando el mundo acumula enormesstocks de armas nuclearesy los ex-
pertos discuten Gnicamente cuantas decenas de veces se puede aniqui-
lar la humanidad con estas armas —dice el lider soviético— es el
momento mas oportunode iniciarla retirada practica del balanceo al
borde dela guerra, del equilibrio del miedo para pasar a formas nor-
malescivilizadas, de relaciones entre los Estados de los dos sistemas.
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IV

La Union Soviética, unilateralmente, empieza esta retirada para
ponerfin a la amenaza nucleary a la guerra misma. Retirada que
permitira dar a su pueblo el descansoy la posibilidad de una mejor
formadeviday libertad y mostrar de este modo queelsocialismo
no es un puro e inacabable sacrificio, que no es ni hambre ni una
cada vez mayortiranfa para imponer esa hambruna.

Ha surgido un nuevo modode vida —dice Gorbachoy— basado en los
principiosdela justicia socialista, sin opresores ni oprimidos, ni explo-

tadores y explotados, donde el poder pertenece al pueblo. Sus rasgos
distintivos son el colectivismo y la asistencia mutua de camaradas, el
triunfo de los ideales de libertad, la union indisoluble de los derechos
y deberes de cada miembrode la sociedad, la dignidad del individuo
y el auténtico humanismo.Elsocialismo es una posibilidadreal, abierta

a toda la humanidad, un ejemplo proyectado hacia el porvenir.

éNo es éste acaso, preguntamos nosotros, el mismo ideal ex-
preso en las declaraciones de los Derechos del Hombre, pero ha-
ciéndolo valido para todos los hombres y pueblos de la Tierra?

Porque esta carrera armamentista estaba pagandola directamente

el pueblo de la Union Soviética y los pueblos bajo su hegemonia.
Por la mismacarrera en el mundooccidentalestan pagandolos pue-
blos bajo neocoloniaje. Poner fin a la carrera armamentista implica
poner tambiénfin al coloniaje en el mundocapitalista y la libe-
racion de los pueblos en el comunismo, obligandolosa sacrificar
su libertad y el modo de vida que éste les imponia. Se pone asi
en marchaotra formade alcanzar la paz. La Union Soviética aban-
donara la carrera armamentista, con todos los peligros que este
abandonopuedaoriginar, dejando a los Estados Unidosla respon-
sabilidad moral de continuarla para defender un sistema que no
esta ya amenazadosino porla exigencia de su ampliacién. La vio-
lencia interna y externa para supuestamente mantenerla defensa
del sistemaliberal y democratico comoel sistema dejusticia social
carecia de sentido.

En 1968 Leonid Breznev decia: ‘‘Para nosotros el orden esta-
blecido al finalizar la Segunda Guerraes inviolable y la sostendre-
mos aun a costa de arriesgarnos a provocar una nueva guerra’.
Gorbachov en 1988 dice: ‘‘El ordenpolitico ysocial de un pais par-
ticular ha cambiadoen el pasado y podra cambiarenel futuro. Es-
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te cambio esasunto exclusivo del pueblo de cada pais’. Se afirma
ahora el respeto al derecho de autodeterminacién de los pueblos
comoseinsiste en el respeto al propio. Un representante soviético
decia a los estadounidenses y europeos occidentales: ‘‘Ustedeslos
estadounidensesno creyeron cuandodeclaramosque nos sumatiamos
a unapolitica de no intervencién en los asuntos de los paises de
la Europa Oriental, y que cada partido debera determinarsu futu-
ro propio y en esto hemossido fieles a nuestra palabra’’.

V

La politica que bajo la conduccién de Gorbachoy ha adoptadoel
pueblo soviético esta originando un cambiototal enla estrategia
de dominio delas potencias. La Unién Soviética renuncia a ser una
gran potencia para poner a su puebloy a los pueblos bajo su hege-
monja en unarelaci6n solidaria con Ja urssa la altura de las gran-
des democracias del llamado mundolibre, pero sin la mezquindad
quehacaracterizado a éste. Para alcanzar una aut€ntica paz se re-
nunciaa la carrera armamentista. Esto es lo que el gobiernode los
Estados Unidos se empefia en presentar como untriunfo de su es-
trategia de presi6n armada para supuestamente mantener la paz
porel terror. Gorbachov, motivando a su pueblo para quepartici-
pe en la conducci6n de la nacién, para que asumala responsabili-
dad de su propio futuro, haoriginado la reaccion de los pueblos
queeran vistos como satélites, haciendo suyo elreclamo deesa res-
ponsabilidad, lo cual ha originado el resquebrajamiento dela he-
gemonia soviética.

Internamente, al motivar al puebloa participar en la conduc-
cién nacional, se han desatado miltiples fuerzas diversas hasta ayer
dormidas que estan lesionando el mismo esfuerzo democratizador:
luchas interraciales, fundamentalismosreligiosos, nacionalismo ato-
mizadory la apariciOn de la violencia fascista junto a la resistencia
de una burocracia quenose resigna a vivir en otra situaci6n que
no sea la quele daba privilegios. Esto ha provocado desestabiliza-
ci6n interna,falta de alimentos, etcétera. Un pueblo que ha estado
a lo largo de su historia bajo la férula delos zares y de los comisa-
rios tiene ahora que asumirla responsabilidad de sus accioncs. Un
pueblo invadido por mongoles, teutones, lituanos, polacos, suecos
y franceses, y que pararesistir tales invasiones ha sido obligado a
limitar su libertad y felicidad personal, tiene ahora que luchar con
mayor fuerza para mantener libertades que hoy estan alcanzan-
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do. Amigos soviéticos, 0 rusos, como gustan ahora Ilamarse, me
decian ‘‘Cada vez tenemos menos comida, pero también cada vez
tenemos mas libertad’’.

Los Estados Unidos, en la medida en que siguen viendo estos
cambios como un triunfo de sus presiones y haciendo deeste su-
puesto triunfo posibilidad para ampliar su hegemonia dentro del
afan por “‘ocuparel vacio de poder’’ que supuestamente deja la
Uni6nSoviética, estan limitando y estorbandoel triunfo democra-
tizadory libertario de la Unién Soviética, y los de la Europa del
Este, la Europa occidental y el mundo.El presidente de Checoslo-
vaquia, el escritor y héroe dela resistencia de esa nacion, Vaclav
Havel, expuso ante la Camara de Representantes de los Estados Uni-
dos, interrogado porla ayuda que necesitaba: ‘‘Checoslovaquia y
las emancipadas naciones de la Europa del Este no puedenesperar
otra cosa queel triunfo dela revolucién puesta en marchaporel
lider soviético Mijail Gorbachov: mientras mas rapido y mas paci-
ficamente avance la Uni6n Soviética por ¢l camino del pluralismo
politico y la reformapolitica, mejor ser4 para los checosy los eslo-
vacos, pero también para todo el mundo’’. En cuantoa la perma-
nencia de ejércitos en unay otra Europa, cuanto mas pronto se vayan
mejor sera para todos. ‘‘Ustedes mismosse beneficiaran, ya que
mas rapido podran reducir el peso del presupuesto militar origina-
do en los Estados Unidos. Los millones que ustedes proporcionan
al Este muy pronto volveran a ustedes en forma de millones de mi-
lones de délares ahorrados’’. Toda Europa,‘‘tarde o tempranode-
bera recuperarse y decidir por si misma cudntos soldadosnecesita’ ’.
La unidad europeaserposible, si no ‘‘esta compelida a ser un de-
posito de armas’’. La politica triunfalista que cree que conlas ar-
mas mantendra incélumesu insula de libertad y democracia esta
limitando esta extraordinaria posibilidad.

VI

i Que pasa con la democratizacién de la América Latina? Antes
z referirnos a este asunto deboaclarar lo siguiente: nose trata de
culpar a los Estados Unidosdelos malessociales, politicos y econé-
micos de la América Latina. La democratizaci6n dela regién es un
asunto latinoamericano, de los pueblos que forman la misma, tal
y comoreza la Declaracién de Derechos de \a revolucién estado-
unidense de 1776. Los latinoamericanos, comolos estadounidenses,
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europeos, asiaticos y africanos, llevan dentro de si los elementos
queperturban frenan las posibilidades de cambio, de progreso.

Porello cada pueblo ha de dominarestas fuerzas sin culpar de ta-
les males a otros pueblos. En una ocasi6n discutié el escritor esta-
dounidenseJohn DosPassosconelescritor latinoamericano Romulo
Gallegos: ‘‘Los tiranos, los dictadores que causan atin males son
criaturas suyas, dijo el primero. Conesas criaturas nada tiene que
ver el pueblo de los Estados Unidos’’. ‘‘Asi es, contest6 R6mulo
Gallegos, son criaturas nuestras, pero ustedes las amamantan ’. Los
latinoamericanos no slo tienen que enfrentar a éstas sus propias
y negativas criaturas comolas han enfrentadoel pueblo delosEs-
tados Unidosy los pueblos de Europa;el problema de Latinoamé-
fica es que ademas de enfrentar tales criaturas tiene que enfrentar
a quienes las hacen instrumento desus intereses, protegiéndolas
e impidiendo su anulacién. Porello carniceros como Augusto Pi-
nochetson presentados comoadalides de la democracia y defenso-
res del orden propio de esta democracia. Asi fueron los Duvalier,
los Somoza y tantos otros, al igual que los golpistas militares en
esta nuestra region, presentados como grandeslideres de la demo-
cracia y que recibian, comotales, ayudas adecuadas, pero no para
servir a sus pueblos, sino para mantener quieta la region. Esto es
lo que impide que los pueblos en Latinoamérica hagan porsi mis-
moslo que otros pueblos han hechopara enfrentara las criaturas

contfarias a sus intereses. : é
Alfinalizar 1989, en los dias navidefios se dieron simultanea-

mente dos hechos: uno en Europa, otro en América Latina. En Euro-

pa se produjo la violenta caida del dictador de Rumania Nicolae
Ceausescu y en Américala del dictador panamefio Antonio Norie-
ga. La primera fue obra del propio pueblo rumano, pesea la bru-
talidad con que éste fue reprimido siguiendo el ejemplo de
Tiananmen en China. El gobiernosoviético y los gobiernos del Pac-
to de Varsovia se negaron a intervenir en defensa del dictador, como

habia sucedido en el pasado, pero también en apoyo del pueblo
rumano.La caida de Noriegafue obra del ejército estadounidense,
en una operacién bautizada como ‘‘Dignidad’’, supuestamente para
democratizar Panama y defenderla salud del pueblo delos Esta-
dos Unidos. Se expres6 con toda claridad que acciones como ésta
se repetirian donde fuese necesario, no tanto para imponerla de-
mocracia como para impedir queel trafico de drogas siguiese aten-
tando contrala salud delos ciudadanos estadounidenses. Ahorala
SupremaCortedeJusticia de los Estados Unidosautoriza a la poli-  
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cia que en ese pais se encarga de combatir la droga a intervenir
para detener y extraditar a los traficantes en otras nacionessin
tener que recabar la autorizacion de sus gobiernos Para esta ope-
racion. Una vez mis se justifican acciones unilaterales en defen-
sa ya no s6lo de la libertad, democracia y prosperidad insular
de los estadounidensessino de su salud. Sobre la legalidad de otros
pueblos, la propia y exclusiva legalidad estadounidense. Losinte-
reses de un determinado pueblosobre los intereses de todos los
pueblos.

Poco después de la intervencién militar norteamericana en Pa-
namise realizaron elecciones en Nicaragua.El resultado sorpren-
dié a la América Latina, a los Estados Unidos y al mundo,tanto
como habia sorprendido la caida del Muro de Berlin en el pa-
sado mes de noviembre. Los pronésticos mas confiables e inde-
pendientes daban el triunfo al Sandinismo. Sin embargo, la
mayoria del pueblo de Nicaragua daria el triunfo a la oposicién
encabezada por Violeta Chamorro. Mas de un cincuenta porciento
voto porla oposicién y un poco mas del cuarenta porel Sandinis-
mo.Fue untriunfo democratico dentro de la democraciael alcan-
zado por la oposicién, pero nosignificé la derrota militar del
Sandinismo.El Sandinismopas6 a la oposicién y la oposicion al go-
bierno, segiin la voluntad mayoritaria del pueblo de esa nacion.
Asi fue y asi debeser visto este extraordinario acto democritico.
éPero voté el pueblo para hacer simplemente suyo el sistema de-
mocratico? (Fuetriunfo de la democracia o triunfo de la presi6n
para anular un régimen quesurgide la mismavoluntad del pue-
blo nicaragiiense? El pueblo de Nicaragua voté —yasi lo expres6—
por poner fin a unaresistencia que parecia no tener fin. Sus de-
mandas ante la oposicién ahora triunfante son las de paz y pan.
No quieren quesus hijos sigan siendo muertos indtilmente y a cam-
bio de este sacrificio suftir una hambruna cada vez mayor.

En la Europa del Este muchos de los movimientos democrati-
zadores estuvieron animadosporel consumismo, porel afan de ob-
tener las mercancias y el confort que no estaban a su alcance. A
veces cosas como consumir Coca Cola y hamburguesas MacDonald.
En pueblos comoel de Nicaragua y otros en Centroamérica y Amé-
rica Latina, la demandaes mas dramatica, tiendea satisfacer el ham-
bre. Ahora bien: ¢qué habia en Nicaraguaantes del Sandinismo? Sélo
la larga dictadura de los Somozainiciada en 1934 conel asesinato
de Augusto César Sandino. Antesde esta dictadurala larga inter-
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venci6n militar estadounidense, unay otra vez renovada desde 1912
hasta 1934, cuando Anastasio Somoza se encargé de defenderlos
intereses de la United Fruit haciendo innecesaria la presencia mili-
tar de los Estados Unidos. La democracia se inicia en 1979, con la

rebelién del pueblo contrael Gltimo Somoza. Pero una democracia
que se va anquilosandoy endureciendo pararesistir el continuo aco-
so, tal como en la Europadel Este, en la Unidn Soviética, donde

la resistencia al acoso se transforma en dictadura, supuestamente
del proletariado, hasta culminar en el stalinismo.

Asi sucedié con Cubay su Revolucién.El acosola fue transfor-
mando enla dictadura a la que ahora se habla de ponerfin. Recor-
demosla llegada de Fidel Castro a Washington y Nueva York en
1957 pidiendo apoyopara una revoluci6n quesecalificaba a si misma
comoliberal y nacionalista. E] 22 de abril de 1959, en el Parque
Central de Nueva York, dijo el entonces joven revolucionario:

Nuestra revoluci6npractica el principio democratico por una democra-
cia humanista. Humanismoquiere decir que para satisfacer las necesi-
dades materiales del hombre no hayquesacrificar los anhelos mas caros
del hombre,que sonsus libertades; y quelas libertades mAs esenciales del
hombre nadasignifican si no son satisfechas también las necesida-
des materiales de los hombres. No democracia te6rica, sino democracia
real; derechos humanosconsatisfaccién de las necesidades del hom-
bre, porque sobre el hambre y la miseria se podra erigir una oligar-
quia, pero jamas una verdadera democracia... Ni pan sin libertad, ni
libertad sin pan, ni dictaaura del hombre, ni dictaduras decastas. Li-
bertades con pan,sin terror.

Asi habl6 Castro en los Estados Unidosal inicio de la revolu-
cion, revoluci6n nacionalista atin no comunista, a pesar de que afectaba
intereses estadounidensesoriginandola presién y conellola resis-
tencia hasta culminar en su incorporaci6n a la otra potencia de la
lucha Este-Oeste, la Unién Soviética, aceptando e imponiendo

la dictadura del proletariado y declarandose marxista-leninista.
éQuésignifica entonces la renuncia de los pueblos en América

Latina, las dictaduras del proletariado y las democracias llamadas
dirigidas, a seguir delegandolibertades y derechospara el logro de
satisfacciones que de ninguna manera son cumplidas? ¢Se preten-
de acaso volver a algo que nuncase ha tenido plenamente,es un nuevo
intento para alcanzar la democracia la felicidad pero ahora parti-
cipando directamente en este logro, esto es, sin delegar en otros
lo que ha de ser alcanzado por si mismo, haciendo suyosideales
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democraticos comolos expresados en la Dec/araci6n estadouniden-
se? ¢O biense trata simplemente deaceptar la situacién de depen-
dencia que no ha podidoser superada? Se atribuye a un presidente
sudamericane que recientemente asumié el poder en forma demo-
cratica, haber dicho que‘‘Prefiere ser furg6n de cola del Primer Mun-
do que locomotora del Tercero’’. Lo que equivale a decir que es
preferible ser sirviente de casa rica que no sefior de casa pobre y
miserable. ;Tal es lo que hay que hacer para formarpartedelsiste-
ma democratico del llamado mundooccidental que encabezanlos
Estados Unidos? ;Aceptarel papelservil que supuestamenteles co-
rresponde a hombres y pueblos que no han podidohacer una revo-
lucion libertaria y democratica? ;Para la EuropadelEstesignifica
aceptar ser maquiladores de la Europa Occidental y tomarel traba-
jo servil de los trabajadores del Tercer Mundoenella? gLa América
Latina tiene entonces que aceptar ser furg6n decola, patio trasero,
bracero, indocumentado, etcétera? ¢Esta es la democratizaci6n que
algunos proponen para Latinoamérica, la de aceptar /ibremente la
vieja situacion?

éQuées lo que sucede? ;Qué es lo que ha pasado? Comose
explica que declaraciones de derechos que parecen validas para to-
dos los hombresy los pueblos, encuentrenla resistencia de los mis-
mos pueblos que los enarbolaron en la medida en que su puesta
en practica supuestamenteafecte el plenoy limitado usufructo de
los mismospor quienesasi los han enarbolado? Lo que envenena

las relaciones entre los Estados Unidosy la América Latina, entre el
mundooccidental y el llamado Tercer Mundoseexplica en la for-
ma comoFrancisco I de Francia se referia a su lucha contra Felipe
II de Espafia. ‘‘Luchamos porque estamos de acuerdo. Queremos
lo mismo’’. La América Latinay el llamado Tercer Mundo no quie-
ren para si nada que los Estados Unidosy el mundooccidental no
hayan reclamadoparasus propios pueblos. El problemaes que es-
te reclamo parece afectar lo que para si reclaman los Estados Uni-
dos y el mundo occidental.

Zbigniew Brzezinski, asesor del presidente James Carter,al re-
cordar en 1976 el Bicentenario de la Independencia delos Estados
Unidos el efecto que la difusién de sus banderas habian tenido
a lo largo de la Tierra, se dolia de que estas banderas habian deja-
dode ser atractivas para los pueblos que buscaban ahora indepen-
dencia. ‘‘La politica mundial —escribe— se ha transformado en
igualitaria mas queenlibertaria, las masas motivadas politicamen-
te concentran sus demandas enla igualdad predominantemente ma-
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terial, en lugar de libertad legal y espiritual’’. Los pueblos que
reclaman el igualitarismo saben ya quesin la igualdad material la
posibilidad de una auténticalibertadesilusoria. En la desigualdad
la libertad es pura retérica. No obstante es precisamente esta deman-
da de igualdad material la que haoriginadoincertidumbre en el pue-
blo de los Estados Unidos. Un cambio global en el campo econémico
y material le hace pensar que lo alcanzado porel pueblo estado-
unidense puede verse amenazado.La globalidad dela felicidad mate-
rial como condici6n para la vida democratica y libre podria afectar
todolo alcanzado en este campoporlos Estados Unidos. ‘‘Esa bis-
queda por un mayorbienestar global parece significar para muchos
norteamericanos —escribe Brzezinski— unareclamaci6ndesusre-
cursos y un presagio dela confiscacién delos frutosde su trabajo’.
Si es asi, jal diablo con estos ideales!

Hemos hablado de la insularidad deestos ideales, de una de-
mocracia insular que mas bien podriasercalificada de mezquina,
porque mezquinaes la actitud de quien teme quela globalizacién
de tales ideales puedaafectar el volumen de lo propiamentealcan-
zado. Tal modo de pensar es lo que debe cambiar. Y es en este
sentido que me he permitido hablar ante ustedes con toda fran-
queza. Porqueeste extraordinario pueblo, del cual son ustedes parte
y expresién, ha sabido dar también sus libertades y democracia
caracter critico y de autocritica. Por ello sus gobiernos se cuidan mu-
cho de imponera este pueblo mayotescargas fiscales y politicas que
pudiesenrestarle los obligados votos para hacer gobierno, aunque
para ello se tenga que agobiar conestas obligaciones a pueblos de
otras regiones bajo su hegemonia.

éQué hacer? Los Estados Unidos, por lo expuesto en la Dec/a-
racion con la que iniciamos esta conferencia, estan llamados, des-
de el inicio mismo deesta su historia como naci6n libre y democratica,
a ser motor mundial de democracia y libertad y conellas dela feli-
cidad que anhelan todos los hombres. Pero para ello tendran que
romperla insularidad con la que han pretendido defender, man-
tener y acrecentar el desarrollo material obtenido. La revolucién de
independencia estadounidensefuevista a lo largo de la Tierra co-
mounideal global por alcanzar. Al término de la Segunda Guerra
Mundial los pueblos bajo colonizacién europea esperaron, aun-
que en vano, ser conducidosenesta noble lucha, comoenelsiglo
xix lo esperaron los pueblos latinoamericanos, también en vano.

La universalizaci6n real, no retérica, de esos ideales daria no sélo

mayor amplituda las esperanzas materiales sino tambiénla seguri-
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dad de su disfrute al no saberse envidiada. En un mundode paz
porla solidaridad entre los pueblos, obyiamente sobran losejérci-
tos y sus armas y con ellos los gastos que afectan a todoslos pue-
blos incluyendoel propio. En lugar de armas, nuevas maquinarias
al servicio del hombre, no para desplazarlo sino para servirlo sin
disctiminacién alguna.

En Europa se viene hablando de la Casa Comin Europea, a la
cual insisten en incorporarse los pueblosde la Europadel Este in-
cluyendo Rusia. En América se habla limitadamente de integra-
cién norteamericana de los paises al norte y al sur de las fronteras
de esta nacién. Integracién, obviamente dentrodelos intereses de
esta misma naci6n. ¢Por qué no pensar en una Casa Comin Ame-
ficana a partir de la cual se pueda, quiz4, hablar, comolo expresa-
ba ya Simén Bolivar, de una Casa Comin del Hombre? América,

pero no América comolo entiende la Doctrina Monroe, cuando ha-

blo de ‘‘América para los americanos’’, quesignifica ‘‘América para
los estadounidenses’’, sino América para todos los nacidos en el
continente que hace quinientos afios descubrié Cristébal Colon.
Haceunsiglo, convocadospor los Estados Unidos, se reunieron en
Washingtonlos representantes de paises latinoamericanos conlos

de Estados Unidos. De esta reunién surgié la Union Panamerica-
na, después Organizacién de Estados Americanos. Ya desde esos
dias se hizo patente la preocupacién estadounidense por hacer de
todo este continente una América para los estadounidenses. Por eso,
alli mismo, un latinoamericano, el argentino Roque Saenz Pefia,
dijo ‘‘No América para los americanos, sino algo mas: sea América
para la humanidad’’. Esto es, una América unida solidariamente,
sin discriminacién alguna, sin relaciones de dependencia,y a par-
tir de ella igual relacionsolidaria con el resto de los pueblos que
forman la humanidad. ¢Ser4 posible esto? jUstedes, americanos de
esta regién de América, tienen la palabra!  



 

BOLIVARISMO Y MONROISMO
CIEN ANOS DESPUES

Por Gustavo VARGAS MARTINEZ

UNAM, MEXICO

I. De la euforia eutopica al desengano apocaliptico

Me ruborizo al decirlo: la independencia
es el tinico bien que hemos adquirido a
costa de los demas. Pero ella abre lapuerta
para reconqutstarlos bajo vuestros sobera-
nos auspicios.

Sim6n Bolivar, 1830

BATIDO, POBRE Y EXILIADO se encontraba Bolivar en las postri-
fk merias de 1815, cuando,al estilo de los grandes de espiritu
que se magnificaban con las frustraciones, dicté el mas célebre
de sus documentos augurales conocido como Carta de Jamaica’ y
los articulos gemelos de contenido etnogrdfico,? una de las mas

profundas reflexiones sobre la filosofia de la historia del hombre
americano, nunca antes descrita.

Aqui, en Kingston, pensaba el Fundador en una América des-
comunal, pletérica en libertades y gloria y no menosextensa y en-
riquecida: una multinacién.’ Esa América suya y nuestra debia
rivalizar con las grandes potencias europeas, porque una vezlibres,
establecidos los reglamentosparael desarrollo de la gran industria
y el gran comercio antimonopélicos, se aboliria la abominable doc-
trina que otorga privilegios a las compafifas y corporaciones sobre

| Escritos del Libertador, Caracas, Sociedad Bolivariana de Venezuela,
1972, vol. VIII, p. 73.

2 Op. cit., vol. VIII, pp. 249 y 262.
3 Carta de Jamaica, op. cit., vol. VIII, p. 116.
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la gran masa de pueblo y, encaminadosal bien pablico mediantela
libertad de ccmercio internacional, esa multinacién americana
podria bien Ila marse ‘‘reina de las naciones’’ 0, mejor atin, una ‘‘na-
cion de republicas’’.* Pero —dudaba Bolivar— gqué podria frus-
trar tan nobles proyectos, tan visionarios propésitos? ;Acaso noera
viable esa tal multinacién cuandose contaba con los mejores augu-

trios? La inquietud de Bolivar, entre la desconfianza y la precau-
cion, se alimentaba de un sentimiento profundo arraigado en sus
conviccionesrevolucionarias: ‘‘;Es ésta una vana especulacién, es-

toy resucitando inoportumamente los suefios de Moro y de
Fénelon?’’.°

Resucitar utopias no era, precisamente, el suefio bolivariano. El
Tomas Moro que aquise invoca es, mas bien, el que, mediante
el recurso delas leyes, crea el estado eutépico, el estado para la na-

cién, el estado para hacerfelices a los ciudadanos. Rafael Huitlo-
deo, protagonista de Utopia, y Telémaco,el héroe de Fenelén, son
de distinta maneracriticos de los estados burocraticos que no pro-
pician la felicidad, y sus comentarios surgidos enlos siglos xvi y
xvilenmarcan la consolidacién del sistema social de la burguesia.
Aquél, proponiendo unasalida decorosa para el estado inhumano
(‘asi que deberian, en justicia, desde ahora, darme el nombre de
eutopia’’)’ y éste, mediante parabolas, criticando el ya obsoleto

papelde los soberanos;en la reflexién del abatido, pobre y exilia-
do colombiano,se constituyen en manes preceptores y previsores
de una enjundiosa organizaci6nsocial y politica siempre latente hasta
que exista una soluci6n mejor.

Quince afios despuésdel exilio jamaiquino, con la amargura
de constatarla inutilidad de su luchalibertaria, en los umbrales de
la muerte, Bolivar niega la eutopia y se entrega a la vana especula-
cién de lo apocaliptico. Como en las cartas a Urdaneta’ y a Flo-
fes,* su crisis de patria se nutre ante la contemplacién del

4 En carta a J. M. de Pueyrred6n, director del Gobierno de Buenos Aires,
Bolivar elogiaba la unidad del continente asf: ‘‘La América asi unida podria
llamarse la reina de las naciones, la madre de las repiblicas’’.

> En Kingston, 16 de diciembre de 1815, Escritos de/ Libertador, vol.
VIII, p. 284; de Tomas Moro, véase Utopia, Madrid, Alianza Editorial 1985;
de Fenelon, Las aventuras de Telémaco, Paris, Pillet Ainé, 1842.

6 Eutopia merito sum vocanda nomine, p. 52.
7 Sim6n Bolivar, Carta del 16 de octubre de 1830, Obras Completas, La

Habana, 1950, vol. III, p. 473.
8 Sim6n Bolivar, Obras Completas, vol. Ill, p. 501.
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inminente triunfo enemigo: naciones parvas, a la medida de sus
generales bisofios, a la cabeza de abogadosusurerosy utilitaristas,

que remiendan constituciones y leyes, endeudan, vilipendian, ro-
ban. El sarcasmo no puedeser mas cruel: ya que ni Europase dig-
na a conquistarnos de nuevo,’ dejémonos invadir democratica-
menteporla raza anglosajona,"* por esos que ‘‘parecen destinados
porla Providencia para plagar la América de miserias en nombre
de la libertad’.

No murié Bolivar en 1830, comolo han creido los historiado-
res esclavos del documentoy dela fecha precisa. Tampoco en 1826
y en Lima, comocreyeron Luis Lopez de Mesa, teledlogo de la his-
toria americana,"? y German Arciniegas, panegirista del guerrero

Bolivar y detractor del magistrado Bolivar.’ Simplemente no mu-
116. O muri6é su enclenque organismo,nosu tarea, no su misién.
Piénsese: en la historia hay personajes vivos y muertos. Los muer-

tos tienen estatuas, queles construyen las generaciones siguientes
para testimoniar que todo acabé y que el hombrese volvié de bronce.
Pero también hablamosdela vigencia de hombrese ideas. Estas,
por supuesto, no mueren. Y comoel proyecto multinacional de Bo-

livar fue grande, qued6 inconcluso.Por ello —se cierra el circulo—
es vigente, y por lo mismoactual. Es decir, nuestra generaci6ntie-

9 Op. cét., vol. Ill, p. 502.

‘0 Gerhard Masur, en su biografia de Si6n Bolivar, México, Grijalbo,

1960, p. 580, cita el periédico E/pasatiempo, nim. 16 (diciembre de 1851),

que no aparece en otras antologias del Libertador. Algunas palabras, como
“‘medieval’’ e ‘‘Hispanoamérica’’ no son de uso frecuente en Bolivar. T6-
mense, pues, estas reservas.

 Simén Bolivar, Carta a Patricio Campbell, 5 de agosto de 1829,
Obras Completas, vol. lil, p. 279.

12 Luis Lopez de Mesa, en Bo/ivar y /a cultura iberoamericana, Bogota,
Colecci6n Panorama, 1984, p. 21, ‘‘mata’’ a Bolivar en 1826 ‘‘en cuanto

héroe de la historia de América’’.
‘3 German Arciniegas, en Bofivar y /a revolucton, Bogota, Planeta, 1984,

pp. 9-12, acepta de Bolivar s6lo su condicién de caudillo, guerrero, soldado.
Desde Ayacuchoel papel republicano le corresponde a... Santander. En una
entrevista al diario E/ Tiempo (Bogot4, 30 de junio de 1983, p. 6-c), Arcinie-
gas fue més explicito: ‘‘.. .en los programas del bicentenario (24 de julio
de 1983) se pone todoel énfasis en Bolivar magistrado, Bolivar educador,
Bolivar ecélogo, Bolivar constitucionalista... cuandolo quefue el y lo colocé
a la cabeza delos libertadores fue su calidad de guerrero insomne. . . Bolivar
fue el soldado, y el magistrado, Santander’.
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ne comotarea y misi6n hacerviable la multinacién que en ideas
construy6 el Fundador.Esees el legado ‘‘incomodoy vigente’’,
al decir de Benedetti," que el pueblo de esta América tenaz no
ha dejado morir alimentando el mito y preservandoel suefio de
la unién.

Es que el futuro embarazado de guerras tendria en la confede-
racion americanaelpaliativo necesario para su tranquilidad. La gue-
tra prolongada duranteel siglo xrx debié hacernos comprenderla
inutilidad dela dispersi6n, asi comolos éxitos de los enemigoscer-

canosy lejanos debieron sefialar el camino confederativo. Ello es-
cribié con todas las palabras:

Lo que es mas de temeres que cuandola justa energia de los america-
noshaya expelido a los impfos invasores, aquéllos se disputen entre si
y tengan que sufrir otro proceso de matanzas y devastacién en su marcha
hacia la eventual tranquilidad:pero el ejemplo de la confederacién, con
todos sus defectos, ha sido ensayado. . .°

II. Del continentalismo de Bolivar al nacionalismo de Monroe

Ponnria ser que unacarta de Pedro Gual, agente oficioso colom-
biano en Estados Unidos en 1816, representara la situacion inicial
quevivieron los patriotas americanos cuando, urgidos de apoyo lo-
gistico y tactico, pidieron ayuda al gobierno norteamericanoa tra-
vés de Richard Rush: aparte de simpatia porla causalibertaria de
Cartagena, Gual encontré desaprobaci6na sus peticiones. ‘‘Ahora
no hay esperanza de obtenerauxilio de los Estados Unidos. Esta-
mos abandonadosa nuestro destino y por consiguiente debemos
tratar de yencer de nuevo o morir solos’’.'°

Era natural y legitimo que los hombres del Sur pidieran ayuda
a los del Norte, en la desesperada situaci6n de verse amenazados

porla reconquista espafiola. La intrincada diplomacia de entonces

 

| Mario Benedetti declar6 a Unomdsuno (México, 12 de agosto de
1983): ‘‘Uno delos mejores homenajes que hoy podemostributaral Liberta-
dor es extraer del malicioso olvido a ese Bolivar incomodo'y vigente que no
creia en la hipécrita ficcién del panamericanismo’’.

‘5 Sim6n Bolivar, Obras Completas, vol. VIII, p. 285.
16 Harold A. Bierck, Vida publica de don Pedro Gual, Caracas, Biblio-

teca Venezolana de Cultura, 1947, p. 117.
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iba encaminada, por parte de los sudamericanos, a lograr alianzas
con el vecino que reiteradamente se anunciaba ‘‘neutral’’. Pues a
dos meses de haberse constituido laJunta Patridtica de Caracas, en
junio de 1810, ya se habia nombrado una misi6nante el gobierno
de la Casa Blanca: Juan Vicente Bolivar y Telésforo de Orea. No
fueron recibidos oficialmente, aunque R. Smith,secretario de Es-
tado, los atendié en calidad de particulares. Un afio después, Orea,

ahora investido como‘‘Agente extraordinario de la Confederacion
de Venezuela’ ’, se dirigié, en 1811, al nuevosecretario de Estado,
James Monroe,para enviarle copia de la declaracién de indepen-
dencia, una bandera tricolor y la constitucién de Venezuela.” W.
S. Robertson, historiador consagrado, describi6 asi el desaire:

Las noticias de la adopcion de la primera declaraci6n formal dela inde-
pendencia por un pais vecino llegaron a Norteamérica en visperas de
la guerra con Inglaterra. Esto contribuye a explicar por qué las noticias
de aquella proclamacién despertaron en la prensa norteamericana me-
nos entusiasmo que el que habian despertado antesciertas expediciones

filibusteras. '®

A fines de 1810 también el primer gobierno de Nueva Grana-
da enviaba comisionadosa los Estados Unidos: Pedro Lastra y Ni-
colas Mauricio de Omafia. Llevaban una carta del presidente Pey
invocandoauxilios, ofreciendo amistad y relaciones politicas. Nunca
se supo del resultado deesas gestiones. Por su parte,la ‘‘repabli-
ca’’ de Cartagena envi6 al venezolano ManuelPalacio Fajardo a en-
trevistarse con Monroe, en 1812, suplicandole ayuda para sostener
su independencia precaria en momentos en quese hallaba amena-
zada desde Santa Marta y La Habana, y era el Gnico bastién repu-
blicano en Nueva Granada. ChocéPalacio Fajardo contrala estricta
neutralidad de Washington, que le servia de pretexto parala res-
puesta negativa: ‘‘Estandolos Estados Unidos en paz con Espafia, no
pueden dar paso algunoreferente a las diferencias entre las varias
secciones de la Monarquia espafiola que pudiera ser detal caracter
que llegara a comprometerla neutralidad de aquéllos’’ (J. Monroe,
29 de diciembre de 1812). Con tenaz insistencia las republicas
americanas surgidas de la coyuntura politica de 1810 buscaron el

” Pedro A. Zubieta, Apuntaciones sobre las primeras mistones diploma-
ticas de Colombia (1809-1830), Bogota, 1924, p. 30.

8 Ibid., p. 32.
9 Ibid., p. 47.
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apoyo y la amistad norteamericanos. Reticencias, evasivas, negativas,
fueron el resultado. Para 1815, cuando Bolivar escribe desde King-

ston la Carta de Jamaica, se justificaba el reproche:

Nosotros esperabamoscon raz6n que todas las naciones cultas se apre-

surarian a auxiliarnos, para que adquiriésemos un bien cuyas ventajas
son reciprocas entre ambos hemisferios. Sin embargo, jcuan frustradas
esperanzas!; no solo los europeos, pero hasta nuestros hermanosdel Nor-

te se han mantenido inméviles espectadores de esta contienda, que por
su esencia es la mAs justa y porsus resultados la mas bella e importan-

te de cuantas se han suscitado en los siglos antiguos y modernos.””

Cuflirenta afios de inmoviles espectadores, hasta 1816, neutralt-
dad hasta 1824 y desde entonces hegemonismo, resumen apreta-
damentela politica exterior de Estados Unidos hacia esta América.
Pero no qued6,porculpa delos patriotas sudamericanos, desalen-
tado el esfuerzo para la unién hemisférica, al menos durante los
cinco primerosafios de vida independiente.

El enojoso incidente de la isla Amelia, proxima a La Florida,
en que tropas norteamericanas desalojaron a las colombianas que
habian liberado de Espajfia eseterritorio para hacerlo cabeza de puen-
te en la lucha naval porel control del Golfo de México, y el mas
desagradableatin de las goletas norteamericanas Tigris y Libertad,
capturadas 7” fraganti cuando transportaban armas paralos espa-
fioles en la delta del Orinoco, dejaron ver, a las claras, en 1818,
el peculiar estilo de neutralidad que manejaba la administracion
Monroe.

Porel brutal desalojo dela isla Amelia, el cura peruano Vicen-
te Pazos envid extenso alegato a Monroe,al cual negé todo dere-
cho para intervenirenla isla, refutandoel pretexto de queella se
habia convertido en guarida de contrabandistas, negrtos, libertinos
y piratas, puesto que aunsiéndolo,esa isla habia sido espafiola y
Estados Unidos nada tenia quehaceralli. J. Q. Adams, secretario
de Estado, contesté lacénicamente a Pazos que ‘‘el ejecutivo no po-
dia alterar ninguna de las medidas tomadas’’.* Igual displicente
respuestase le dio al ministro espafiol. Porla falaz ‘‘neutralidad’’
norteamericana cumplidaenel caso delas dos goletas, nos quedé

20 Escritos del Lidertador, vol. VIII, p. 228.

21 RaimundoRivas, Historia diplomatica de Colombia, Bogota, Minis-

terio de Relaciones Exteriores, Imprenta Nacional, 1961, p. 22.
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la vertical respuesta del propio Bolivar, que en diezcartas al consul
A. H.Irvine dejé testimonio de la indignacién que causé esa tro-
pelia entre los patriotas. En la peniltimacarta, el Libertador hace
un pronunciamientohist6rico:

No permitir€ quese ultraje ni desprecie al gobierno y los derechos de
Venezuela. Defendiéndolos contrala Espafia ha desaparecido una gran
parte de nuestra populaciény el resto que quedaansia por merecerigual
suerte. jLo mismoes para Venezuela combatir contra Espafia que contra
el mundoentero, si todo el mundola ofende!”

No cejaron, sin embargo,los emisarios de Bolivar, de propug-
nar unapolitica comtn americanafrente a los enemigos externos.
Requisito indispensableera la presentaci6n de una América unida
y fuerte para establecerel equilibrio del universo. Poreso, ya antes
del establecimiento de la Republlica de Colombia, en 1819,se ini-
cio una verdadera ofensiva diplomatica para convencera los Esta-
dos Unidosde que ahora contaban conla solidaridad continental,
pasadas las angustias y malentendidos del comienzo. Seria facti-
ble, ahora si, consolidada la unién colombiana,concluir el opera-
tivo militar que restituyera a los pueblosa su antigua independencia
y ofrecer, en el frente europeo, la presencia de una América con
una politica aliada y un compromiso solidario.

Las misiones de Lino de Clemente y Manuel de Torres tuvie-
ron, en consecuencia, ese propésito fundamental. Clemente fue en-
viado en julio de 1818, pero recién Ilegado se le acuso de haber
usurpado la soberania de los Estados Unidos al autorizar que en
ese pais se armara el general G. MacGregor,al servicio de Colom-
bia. No pudo presentar sus credenciales el general De Clemente y
qued6 comoencargado de negocios Manuel de Torres.

Torres era espafiol de origen y liberal de convicciones, y, aun-
quesobrino del antiguo virrey Caballero y Géngora, fuevisto co-
mo sospechoso en 1796, porlo que terminé refugiandoseenel pais
del Norte; asi que veinticinco afios de residencia en los Estados Uni-
dos lo capacitaban de sobra para conocerlas estrategias de su poli-
tica y la conducta de sus magistrados. Debe admitirse que en su
gestion hubo un importanteviraje de la actitud norteamericana hacia
los paises del Sur, aunque no debidoslo a su circunspecta perso-
nalidad sino a méviles exteriores que permitieron a Estados Uni-

» Simon Bolivar, Obras Completas, vol. 1, p. 355.   

Bolivarismo y monroismo 123

dos trazar unapolitica exterior acorde con el momento:el derrumbe
definitivo de los imperios europeosy el reparto de los despojos ame-
-ticanos —incluidas las Floridas de Espafia— entre nuevas zonas de
influencia. Es precisamente por aqui por donde deberastrearse el
interés de Monroe por tomar la iniciativa en la formulacién de una
politica hemisf€érica antes de que Espafia tuviera recursos suficien-
tes pafa reconstituirse en amenaza.

Mientras Colombia desplegaba unaintensa politica exterior con
sus embajadores Gual, Mosquera, Santamaria, O’Leary, en los Es-
tados Unidosel sefior Torresse las ingeniaba para comprometeral
gobierno de Monroe en el plan hemisférico de alianzas mientras
exponia el proyecto de Confederacién para la América Meridional
de Bolivar. Esto asi debia evitar sospechas de una no deseada emu-
laci6n entre las dos Américas y, ademas,ofrecer lo tantas veces ex-
presado, que consistia, en esencia, en asegurar que la neutralidad
norteamericana,tan parcial, sirviera al menos ahora a la causa ame-

ticana. Se requeria, pues, una habilidad inusual y ese papel lo des-
empefié satisfactoriamente el sefior Torres.

Respecto del proyecto confederativo para la América Meridio-
nal, es importante traer otra vez a colacién que Bolivar no deseaba
llevar a cabo ese plan s6lo para concentrar su poder omnimodo,
ni siquiera por las evidentes y posibles ventajas para esos paises.
Si damos crédito al testimonio de O'Leary, Bolivar

pens6 en confederarlos nuevos estados en una reptiblica que se defen-
diera de Europa, sirviera de contrapeso a Brasil y a los Estados Unidos
y pensara en las decisiones politicas del mundo.**

Segiineste plan, cada unadelas reptblicas confederadas conserva-
ria su independencia en cuanto a su administraci6n,y sdlo la direcci6n
de las relaciones exteriores y la defensa del pais seria de la peculiar in-
cumbencia del Gobierno Federal. Consideraba quela parte de sobera-
nia que cada Estado cedia en pro del bien general quedaba ampliamente
compensada con la mayor respetabilidad y fuerza que derivaria de la
Unién.*

En suma,sélo defensa y relaciones exteriores serfan confedera-

les; lo demas, asunto propio de cada Estado. A Sucre le habia di-

23 D. F. O'Leary, E/ Congreso Internacional de Panama en 1826. Des-
gobierno y anarquia en la Gran Colombia, Madrid, 1920, p. 19.

4 Ibid., pp. 19-20.



 

124 Gustavo Vargas Martinez

cho algo similar, pero incluia la hacienda:‘‘el gobierno delos estados
particulares quedara al presidente y vicepresidente con sus cama-
tas, con todo lo relativo a religién, justicia, administracién civil,
econdmicay, en fin, todo lo que nosearelacionesexteriores, gue-
tra y hacienda nacional’’ .*5

Enel desarrollo de esa politica exterior, que Bolivar conceptua-
ba a nivel continental como contrapeso de Europa y simultaneamente
a nivel hispanoamericano comocontrapeso delos Estados Unidos,
seguinse vio, la obra internacionalista expuesta por don Manuel To-
tres, embajador de Colombia en Estados Unidos, adquiere una muy
alta significacién. Consultado por Monroe y por Adamsen 1820
respecto dela actitud de las potencias hispanoamericanas frente a
los paises integrantes de la Santa Alianza, expresé, el 16 de febrero
de ese afio:

Le hice presente que el nuevo gobierno de Colombiay los ciudadanos
de mas inteligencia estaban convencidosde quelos intereses del Nue-
vo Mundoeran opuestos a los de Europa, y sobre todo queloslegiti-
madosse valdrian de todos los medios practicables para impedir o
retardar la emancipacién de la América antes espafiola y el estableci-
mientode gobiernos republicanos representativos, y que seria facil una
causa americana y concertar los medios de repeler los ataques de los
poderes europeos en el Nuevo Mundo,y frustrar completamentelas in-
trigas que no dejan de moverpara excitar la desuniony celos entre go-
biernos y entre los ciudadanos del Norte y Sudamérica.

El 13 de mayo siguiente anoté:

Pregunt6 Adamsa Torressi la constituci6n de las Cortes (de Cadiz)
y el nuevosistema politico espafiol cambiaria la actitud sudamericana.
Yo le contesté que nuestro gobierno noalteraria en nada su conducta,
a menosqueEspafia consintiera en reconocer noslo la independencia
absoluta de Colombia sino la de toda la América.

E] 23 de mayo de 1820 se pens6 en una declaraci6n conjunta:

2+ Bolivar a Sucre, 12 de mayo de 1826, en Obras Completas, vol. Il,
p. 360. En carta a La Fuente, s4id., p. 364, Bolivar enuncia con precisién
el plan confederativo, asi: Colombia, Pera y Bolivia se unirian ‘‘mas estre-
chamente que Estados Unidos’’, serian mandados‘‘por un presidente y un
vicepresidente y regidos por la Constitucién boliviana. Cada estado tendria
sus ejecutivos, sus camaras y todo independiente, exceptorelaciones exterio-
res y guerra’’
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Le volvia a recordar quetantolos intereses comolas instituciones poli-
ticas de Europa y América son diametralmente opuestas las unas a las
otras, que seria buenapolitica establecer una causa americanapara re-

chazar con efecto las empresas ambiciosas de las naciones o gobiernos
europeos; queel presente estado politico de Europa y América es muy
favorable para echar las bases de un plan que debenecesariamenteori-
ginar la prosperidad y seguridad del Nuevo Mundo; que la predilec-
cién que los americanosdel sur tienen por sus hermanosdel norte es
otra garantia dela facilidad que habria de establecer relaciones de co-
min interés entre los nuevos gobiernosy el de Estados Unidos, y que
el reconocimiento de la independencia de Colombia, la Plata y Chi-
le, y un suplemento de armas y municiones a Colombia, para que

pudiera libertar al Pera y a México, produciria probablemente un
tratado cuyas ventajas para Estados Unidosserian incalculables.*°

Hasta aquiesta claro, al decir de Torres, que no se buscaba una

proteccién de Estados Unidosa los paises hispanosdel continente,
sino ayuda para continuar la guerra de liberaci6n y hacerla extensi-
va a Pera y a México: Estados Unidos vio comorival a Colombia
y eso queda demostrado cuandoestudiamoslas instrucciones de Clay
a sus plenipotenciarios en Panama.”’ Todavia el ministro, doctor
Pedro Gual, le propuso al embajadorde Estados Unidos en Hispa-
noamérica —enviado a Bogota—, Richard Anderson, ‘‘un tratado
politico para preservar de regimenes autocraticos el continente y
defender la democracia y el sistema republicano’’.** Comolos pro-
ponentes eran sus rivales —en la concepcién politica norteameri-
cana—, noles interes6 ese proyecto, que fue el primero en propo-

nerse para la defensa mutua de varias naciones hemisféricas, y
la preservaci6n del sistema liberal y representativo, por el que
tanto interés mostraron después los estadounidenses. Cuando en
desarrollo de estas ideas Bolivar ofrecié comprarle al gobierno ame-

26 Rivas, op. cit., pp. 109-110; se puede consultar un resumen delas
Notas de M. Torres. Mas extenso, en Nicolas Garcia Samudio, La Indepen-
dencia de Hispanoamérica, México, FCE, 1945, capitulo 8.

27 Leopoldo Zea, ‘‘Prélogo’’, en Las instrucciones de Henry Clay, Mé-

xico, Archivo Hist6rico Diplomatico Mexicano, Secretaria de Relaciones Exte-
riores, 1985. Tenemos en prensala edicién facsimilar de un libro con tres
documentos al respecto: Disputa anglo-norteamericana por el Congreso de
Panama (1826), donde publicamoslas ‘‘Instrucciones’’ de Clay, unas ‘‘Ob-
servaciones’’ inglesas, an6nimas de 1830,al anterior, y una ‘‘Contestaci6n’’
al desconocido inglés que podria ser de J. R. Poinsett.

28 Rivas, op. cit., p. 110.
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ricano 30 000 fusiles, por mediaci6n de Torres, los Estados Unidos
se disculparon de satisfacer la demanda alegandootra vez su meu-
tralidad. En suma,la doctrina internacional de Colombia, anun-
ciada poco después como de Monroe en 1823, que fue idea
continentalista y solidaria de Colombia con sus hermanas de Amé-
rica, aparecié mutada en unapolitica nacional norteamericana, ex-
Pansionista, fundamentoteérico del imperialismo naciente.

III, El falso Panamericanismo

E;tesonero esfuerzo de muchos de nuestros historiadores que han
queridoasociarel proyecto continental bolivariano con el paname-
ricanismo —loable en cuanto que tenia el propésito de rescatar
el mérito hist6rico para Bolivar, pero err6neo porque no se puede
establecer continuidad alguna entre un plan grandioso definali-
dades ecuménicas con una modesta convencién de aduanas— ha
significado, empero, que la confusién sobreviva. Hoyvale la pena
reafirmar rotundamente que no hubo nexoalgunoentre bolivaris-
mo y panamericanismo, al menosen el sentido quele dio su crea-
dor, el secretario de Estado de los Estados Unidos, sefior James
Gillespie Blaine, hace cien afios. En cambio,es preciso afirmar tam-

bién rotundamente queel panamericanismo,si acaso tuvo inten-
cionespoliticas en algiin momento, incorporo a su humilde arsenal
ideolégico lo mAs detestable e irritante para los latinoamericanos
de la Doctrina Monroe. Esas dos conclusiones son consecuencia de
haber juntado dos imposibles histéricos: la mutaci6n dela doctri-
na bolivariana en su contraria imperialista y la falsificaci6n por en-
cubrimiento de las pretensiones de la Doctrina Monroe en su
complemento panamericano. Dos caras, a su vez, de la misma
moneda.

Con impudicia se ha dicho que Bolivar propugnoporla unién
indiscriminadadel continente, en formaacritica, cuando cualquier
lector comin depapeles bolivarianos puede constatar la copia abun-
dante de testimonios del Libertador que previenen sobreel impo-
sible maridaje, que el panamericanismo emana del Congreso de
Panama de 1826,” cuandoyaest4 largamente establecido que de

2) La reunién de 1889 en Washington ‘‘representabala resurreccién del
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la tal anfictionia no ha habidocontinuidad verdadera, que el Con-
greso de Panamaprovinode la Doctrina Monroe. {Quése preten-
dia contales disquisiciones? Darle fuerza hist6rica al hegemonismo,
ofrecerle muletas ideolégicas al monroismo deviejo y de nuevocu-
fio, hacer tolerable una practica imperialista.

éQué supo Bolivar del célebre discurso de Monroe? Cuandoes-
taba en Norperd fue informado,a juzgar por algunas referencias
en sus cartas, del pronunciamientopresidencial. Pero le debié pa-
fecer natural, como que Estados Unidosse adheria a una politica
suya, y por eso nunca hizo especial menci6n ni de la doctrina ni
del presidente Monroe. Preocupadoporrecibir el contingente de
12 000 soldados que debia enviarle Santander para llevar a cabo
el proyecto libertadordel Sur, de las cuatro alusiones a la Doctrina
Monroe que hemosencontrado en sus papeles, las tres primeras,
hechasal vicealmirante Guise, a Sucre y a Pedro Antonio Olafieta
—realista que acababa de incorporarseal ejército patriota—, son
teferidas por Bolivar para apuntalar su estrategia de dividir atin mas
a los espafioles y propiciar el reconocimiento inglés. Veamos esas
cartas. A Guise le decia:

Inglaterra esta bien decidida a reconocerla independencia delas repi-
blicas de Suramérica y miran como acto hostil contra ella cualquier in-
tervencién de alguna potencia en los negocios de América... y los
Estados Unidos han declarado solemnemente que veran comoacto hostil
contra ellos cualquier medida que tomenlas potencias del continente
contra América y en favor de Espafia.*

A Sucrele cuenta quelos ingleses que han llegado a Santa Marta
aseguran que pronto habrael reconocimiento del gobierno colom-
biano y que ‘‘los americanosofrecen lo mismo . . . Todolo que de-
pendede la Santa Alianza sera combatido porla Inglaterra y por
la América del Norte’’.‘' A Olafieta, con el propésito de apurarle
en su decision, le ofrece una visién de conjunto:

Quiz4s V.S. no querra creerme, porque me considera enemigo. [pe-
ro] excepto unaparte del Peri, el resto del Nuevo Mundoesta porla

proyecto grandioso que Bolivar intenté realizar mediante el Congreso de Pa-
nama’’, Boletin de /a Union Panamericana, abril de 1940, p. 200.

30 Sim6n Bolivar, Carta a Guise, 28 de abril de 1824, Obras Comple-
tas, vol. I, p. 958.

31 Carta a A. J. de Sucre, 30 de abril de 1824, op. cit., vol. I, p. 943.

Se
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Independencia. La Inglaterra y los Estados Unidos nos protegen, y V.S.

debe saber que estas dos naciones son las Gnicas maritimas en el dia,

y quea los espafioles nada les puede venir sino por mar.*?

Porel contrario el general Santander simpatiz6 abiertamente con
la declaraci6n de Monroey asi afirm6 ante el Congreso de 1824:

semejante politica, consoladora del género humano,puedevaler a Co-
lombia un aliado poderoso en el caso de que su independenciay liber-
tad fuesen amenazadas por las potencias aliadas. El ejecutivo, no
pudiendoser indiferente a la marcha que ha tomadola politica de Es-
tados Unidos, se ocupa eficazmente en reducir la cuesti6n a puntoster-
minantes y decisivos.

Decidié pues, en lo fundamental, invitarlos al Congreso de Pa-
namacontra expresasinstrucciones de no hacerlo. No por animosi-
dad a los Estados Unidosen si, que constituian en efecto un poderoso
aliado y del que se buscaba ayuda, sino porque Bolivar conceptu6
—con clarividencia atemporal— que a los Estados Unidos habia
quetratarlos comovecinos forzosos pero que invitarlos a intervenir
en los asuntos internos podria hacer peligrar la unidad continental.

Noes casual, entonces, quelos principales textos de alerta de
Bolivar aparezcan en sus cartas justamente despuésde la declara-
cién de James Monroe y que, en 1825, en la medida en quesetra-
bajaba arduamentepara reunir el congreso anfictiénico, aumentara
la prevencién del Libertador ante la ingerencia del Norte. Por ejem-
plo, en marzo decia que ‘‘los ingleses y norteamericanosson alia-
do eventuales y muy egoistas’’,» en mayo pedia no invitar a los
Estados Unidos, y también en ese meslos caracterizaba como
“‘extranjeros y heterogéneos para nosotros’’ .**

La cuarta y la mas violenta aunqueindirecta referencia a Mon-
roe parece advertirse en su carta a Santander, del 21 de octubre de
1825, cuando con crudeza inusual le dice:

Nunca meheatrevido a decir a Ud. lo que pensaba de sus mensajes,
que yo conozco muybien queson ‘‘perfectos’’, pero que no megus-

2 Carta a Pedro Antonio Olafieta, 21 de mayo de 1824, of. cit., vol.
I, p. 9.

3s Carta a Santander, 8 de marzo de 1825, of.cit., vol. Il, p. 95.
4 Carta a Santander, 20 de mayo de 1825, of. cit., vol. II, p. 135.
3 Ibid., p. 146.  
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tan porquese parecen a los del presidente de los regatones americanos.

Aborrezco a esa canalla de tal modo que no quisiera que se dijera que

un colombiano hacia nada comoellos.“

El diligente bidgrafo del doctor Gual, Harold A. Bierck, afirmé

que ‘‘aunqueBolivar no era adverso a la asistencia de Estados Uni-

dos, temia quela invitacion a esta repablica no fuera vista favora-
blemente por la Gran Bretafia’’."” Seria correcta esa apreciaci6n si
hubieran obrado sobre el Libertador sdlo méviles politicos. Ahora
estamos persuadidosde quea Bolivar le interesaba conservar la ho-

mogeneidad de la confederaci6n de esta América, disefiada para un
largo periodo hist6rico y no para obtener solamente el reconoci-

miento para sus gobiernos.

IV. Yel verdadero Panamericanismo

Las sesiones de hacecien afios en Washington fueron pesadas, dis-
persas, con reiteradas discusiones bizantinas. No podian ser de otra
manera, y el peruano Manuel E!guera, delegado a la conferencia,
lo declar6 sin reticencias.* Al sefor James G. Blaine le importa-
ban muypocola filosofia politica americanay losaltos ideales del
continente. A él le inquietaba el comercio, y lo mas importante
quese acordé6enlas sesiones de 1889-1890 fue ‘‘la creaci6n de una
Oficina Internacional Americana para la compilaci6n, arreglo y pu-

blicaci6n en inglés, castellano y portugués de datos e informesre-
ferentes a la produccién, comercio, leyes y reglamentos de aduana

‘© Carta a Santander, 21 octubre de 1825, zbrd., vol. II, p. 247. En esta
carta el Libertador hace referencia a los empréstitos extranjeros: ‘‘Es asom-

broso lo que Ud. medice de los pagamentos que se han hecho en Colombia

y de lo que todavia debemos. Aborrezco mas las deudas que a los espafioles.

No sé cémo pagaremoslos réditos anuales: esta dificultad me hara huir de

Colombia’, bid., p. 250.

” Harold Bierck, op. cit., p. 448.
38 Para las ‘‘reminiscencias’’ del sefior Elguera, ver el Boletin de /a

Union Panamericana, publicado en abril de 1940, p. 250. En el mismo,

Boletin, p. 204, el doctor Curtis Wilbus, en su erudita biografia Béaine y

elpanamericanismo, exptesa el concepto de quela idea de la union para pro-
moverla paz ocupaba secundario lugar en la mentedelestadista, segan ana-
lisis de sus documentos.
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de los respectivos paises’’.” Los temas trascendentales, de noble
tradicién americana en las conferencias de Paris (1797), Panama
(1826), Lima (1848), Santiago (1856), Lima (1864), las tesis inte-

gracionistas expuestas con notoriedad por José Cecilio del Valle
(1823), Bernardo de Monteagudo (1825), Juan Bautista Alberdi
(1844), Francisco Bilbao (1844), José Maria Samper (1859), Justo
Arosemena (1864), José Maria Torres Caicedo (1865), entre otros,

brillaron porsu ausencia ¢ incluso los debates quelas delegaciones
de Colombia y Argentina promovieron enel seno dela sedicente
Primera Conferencia Internacional Americana,la primera sobre ar-

bitraje y la segundasobreel significado de la reunién —duelover-
bal entre el norteamericanoJohn B. Hendersony el argentino Roque
Saenz Pefia—, pasaron mas al anecdotario de la asamblea que a
sus resoluciones.

éQuéhizo entonces quela conferencia de Washington tuviera
tanto eco? Enlas estadisticas comerciales del intercambio de mer-
cancias entre Estados Unidos y América Latina, que la entusiasta
Oficina compilé diligentemente, se puedever parte de la respues-
ta. Entre 1889, afio inicial de los datos y del Congreso, y 1939

—medio siglo—, las importaciones a los Estados Unidos desde Amé-
rica Latina descendieron de 23.4% a 23.1%, mientras las exporta-
ciones, en igual periodo, pasaron de 8% a 16%.*° Comodijo un
afligido viajero norteamericano despuésde un recorrido por Amé-
rica Latina, en unasignificativa y pintoresca cronica que también
registra el Boletin de la Union Panamericana:

Desde el pequefio alfiler con que la damase prendesusllamativas cin-
tas hasta el piano de cola con que alegra y encanta los corazones en
su hogar; desde el mas pequefio hilo, clavo o herramienta necesitados
en las artes mecAnicas, hasta los grandes arados, rastrillos y otros aperos
y maquinas agricolas de uso en la granja, todas éstas y otras cosas, la
ferreteria, la cristaleria, telas, viveres y conservas de uso corriente; las
drogas y productos quimicos que vendeel boticario; la malta fermen-
taday licores espirituosos en las cantinas; la papeleria y articulos de fan-

» El Manual de 509 paginas quela flamante o1a publicé en 1891, con-

tenia datos sobrelos sistemas de crédito, leyes sobre patentes y marcas, ex-
portacion de cereales, azticar, café, frutas, nueces, monedas, pesas y medidas,
etcétera. ¢Cémoesposible que tan rutinarios y prosaicos fines fueran consi-
deradosla ‘‘resurreccién del proyecto grandioso de Bolivar’’? Véase supra 29.

” Boletin de la Untén Panamericana, p. 296.

\ [bid., p. 202.  
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tasia en la tienda del librero; los mueblesde la sala y los utensilios de

la cocina, todos, con raras excepciones, son de manufacturainglesa, ale-
mana, espafiolao italiana. . . estos articulos, por regla general, son in-
feriores en material y hechura a los articulos correspondientes de
fabricacién norteamericana.

Y ahora otro dato, administrativo esta vez: por algunacuriosa
coincidencia, todos los directores de la Union Panamericana fue-

ron, indefectiblemente, norteamericanos, por lo menosdurantelos
primeros cincuenta afios. Y todos los subdirectores, sin que falte
uno, latinoamericanos. Es que, como decfa justamente en 1890,
por los dias de la Conferencia, el almirante Mahan:

Voluntariamente o contra su voluntad, los norteamericanos deben ac-
tualmente, por fuerza, comenzara ver hacia el exterior. Lo pidela cre-

ciente producciéndelpais. Lo pide el creciente volumendel sentimiento

publico. Levanta la misma reclamaci6nla posicién de los Estados Uni-
dos entre los dos viejos mundosy los dos grandes océanos

Notiene nada deraro, de esta manera, que simultaneamente

a la reunion de Washington muchosconnotadoslatinuamericanos
la hayan protestado: elilustre puertorriquefio Ramén Emeterio Be-
tances, el filésofo del latinoamericanismo José Maria Torres Caice-
do, los conservadores colombianos Marco Fidel Suarez y José Maria
Uricoechea —quienes, por cierto, protestaban ademas porque Ja-
mes G. Blaine, el mismo del panamericanismo, queria aplicar una
ley interna de Estados Unidos del 18 de agosto de 1856 para des-
pojar a Colombiadelas islas de San Andrés, Providencia y el archi-
piélago adjunto—,*el consagrado poeta Rubén Dario, quien en

2 Citado por Carlos Pereyra, E/ mito de Monroe, Buenos Aires, Jorge
Alvarez Editor, 1969, p. 172.

43 En 1891 (18 de enero) y 1893 (18 de enero), el encargado de nego-
cios de Colombia en Estados Unidos, general Julio Rengifo, demostré en no-
ta documentadala inconsistencia de un alegato de James G. Blaine, quien
queria aplicar unaley del 18 de agosto de 1856 donde se ordenaba que ‘‘una

isla, cayo, roca guanera, que noestuviera bajo jurisdiccion legal de ningan

otro gobierno, queda como pertenencia de los Estados Unidos’’. Entonces,
la aplicacién deesa ley afectabael territorio insular de Colombia, precisa-
mente en San Andrésy Providencia, posesiones colombianasdesde la inde-
pendencia. Ya en 1882 Blaine habia intervenido enla cuestién panamefia.
Y en estos dias panamericanos, en 1891, Blaine, quien intervenia en la costa

de Miskitos, recibié la protesta del canciller colombiano M. F. Suarez. Toda-
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la airada prosa de ‘‘E] triunfo de Caliban’’ enrostraba los primeros
embates del panamericanismo que se inauguraba despojandoa Es-
pafia de Cubay a los cubanosdelalibertad.

Betances decia:

En Washington se han exhibido de repente en estos Gltimos tiempos
las mAs extrafias pretensionesbajo la influencia del secretario de Estado
Mr.Blaine. . . sus doctrinas no parecen sepultadas. Es conveniente po-
nerlas a la vista de los pueblos de la América del Sury sefialarlos peli-

gros que encierran.

Torres Caicedo, el célebre autor de ‘‘La Unién Latino-
Americana’ (1865), opinaba en 1882 a propésito de la convecato-

tia inicial para el Congreso de Washington:

Ahora se anda proclamandola reuni6n de un congrteso de todis las re-
publicas latinoamericanas en Washington. Para resguardar nuestra in-

dependencia, ahi estan los brazos de nuestros ciudadanos; yya se vio,
en el Plata y en México, que las mas amenazadoras intervenciones que-

daron portierra. Pero no vayamosa introducir el caballo griego dentro
de los muros de Troya. Congresos para la Union Latino-Americana,

cuantos se quieran; la idea de uni6n sera un hecho hist6rico; pero esos
Congresos debenreunirse en territorio latinoamericano, pata buscar los
mediosde preservarse, de unirse, y de hacerfrente a cuantos en Europa
o América tengan la pretension de subyugarlos. Después delas teorias
del Destino Manifiesto, proclamadas con ms energia en 1881, el Con-
greso de las dos Américas en Washingtonseria un errorpolitico y di-
plomatico delos latinoamericanos. Y sin embargo nada anhelamos tanto
comola estrecha y cordial amistad entre la Unién norteamericanay las
republicas antes colonias de Espafia; pero esa uni6n quesea en el seno
de la igualdad, dela reciprocidad, dela lealtad, y después de haber
sido retractadas las teorias de los Brown, Seward, Blaine. ..’’.*

Nunca se podran confundir los maximosideales integracionis-
tas de Bolivar con el panamericanismo que,falso o verdadero,tie-

via en 1896 el nuevocanciller de ColombiaJ. M. Uricoecheareiteré esas pro-
testas. ¢COmo queria el sefior Blaine, ‘‘especializado’’ en hostilizar a
Colombia,lograr credibilidad para sus tesis panamericanas?

44 Arturo Ardao, Génesis de la idea y el nombre de América Latina, Ca-
racas, Consejo Nacional de la Cultura, 1980 y trae éstas y otras referencias
sobre J. M. Torres Caicedo, p. 125.

4 Ibid., p. 126.  
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ne el mismo sospechoso origen. Hemossostenido reiteradas veces
quelos cuatro grandes proyectos bolivarianos, resumen de su largo
batallar por los campos de América, y que se concretizan enla crea-
cion de Colombiala Grande, el proyecto para la Confederacion de
los Andes, el Congreso de América y los planes ecuménicos para
el equilibrio universal, asi, en ese orden hist6rico, tuvieron ytie-
nenfines diferentes, representacionesdiversas, distintos grados de
integracion. Colombia magna existié diez aiios, y unida, pudo
consumarla liberaci6n del Pera la creacion de Bolivia. La Confe-
deracion Peruano-Boliviana, aunquede existencia efimera,corres-
pondia a un ideal mancomunitario que bajo nuevas condiciones
podria restablecerse; el Congreso Anfictinico se llevé a cabo bajo
todotipo de presiones, aunque dejé un precedente tan imborrable
comorepetibleen la historia de esta nuestra América. Y la partici-
pacion de América en su conjuntopara darle equilibrio al mundo,
en esta era de multinaciones,es cada vez mas viable. Las consignas
de Bolivar quedaron establecidas en la memoria de los pueblos de
este continente: frente al egoismo imperial de ‘‘América para los
americanos’’, la cobertura universal de ‘‘América para el mundo’’.

V. Reflexiones para el futuro americano

Visto en perspectiva, nuestra América tiene dos opcionesa futu-
to: sobrevivir, cada vez mas débil, mas ofendida, mas endeudada,
menos importante, menosrica, menosinteligente devolverse, cam-
biar de rumbo, retomarel hilo conductor de susposibilidades. Esa
vuelta de tornillo, ese viraje, exige unacritica del sistema cimenta-
do porlas oligarquias de tiempo atras, porque de lo contrario no
cabria la pregunta mas atinente que nos podemos formular: ¢vale
la pena intentar nuevas anfictionfas integradoras, bajo quésiste-
mas, y acaso sera prerrequisito cierta analogia democratica? La
pregunta es valida porque muchas veces,en la historia de América
Latina, los mejores pensadores han formuladopropuestas integra-
doras, mas, a pesar de sus demandas, nuestro continente no regis-

tra cambiosde significacién; es valida porque podria pensarse que
se requieren condiciones politicas excepcionales para hablar de uni-
dad, mientras inexorablementepasa el tiempo y la brecha entre
los Estados Unidos, nuestro émulo,y nosotros, se agiganta. Desde
1844 Alberdi clamabadiciendo: ‘‘ América esta mal hecha. Es me-   
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nester recompensar su carta geo-politica’’,“ mientras el Libertador

parecia advertirle: ‘‘soy del sentir que mientras no centralicemos nues-

tros gobiernos americanos, los enemigos obtendran las mas com-

pletas ventajas; seremos indefectiblemente envueltos en los horrores

de las disensionesciviles y conquistadosvilipendiosamente porese

pufiado de bandidos que infestan nuestras comatcas’’, reflexion

oportuna porque en América sdlo dospaises se independizaron para

crecer: Estados Unidos, que vivio la experiencia federal del anexio-

nismo, primero voluntario y luego imperialista, y Brasil, que con-

servé con el centralismolo esencial de su territorio y espacio politico.

Unatercera opcién hizo Colombia. En varias ocasiones Bolivar

propuso divisiones interiores que propiciaran la unidad central de

la gran Republica. No fue escuchado. En 1821 queria que las pro-

vincias venezolanas de Coro, Maracaibo, Mérida, Trujillo, Barinas,

y las neogranadinas de Pamplona, Santa Marta, Cartagena y Rio-

hacha formaran un departamento nuevo, quesirviera de homolo-

gacion entrelos antiguosvirreinatos y capitania general. El propésito

no disimuladoera confundir en unaesas regiones para amortiguar

el sentimiento provincianodelos paises,

y

facilitar su fusion en una

nueva etnicidad. El Congreso de Ciicuta no escuchéel llamado y

creo tres provincias en Venezuela, cuatro en Nueva Granada,y se

aprobé la incorporacion de Ecuador: ocho provincias y tres departa-

mentos. Muchos afios después se hablara de la Republica del Zu-

lia, eco tardio del proyecto bolivariano, que tenia a su vez remoto

origen en la Concesion Welser. En el sur, Bolivar sugirio segregar

a Arequipadel Pera al tiempo quese consolidaba la Reptiblica del

Alto Pera, Republica Bolivar y finalmente Bolivia, con territorios

que no querian pertenecera las Provincias Unidas del Plata y ahora

gravitaban sobre el Pacifico. Terreno peligroso para proyectos na-

cionales, ciertamente, que heria susceptibilidades regionales que se po-

dian explotar dolosamente, como asi fue. Lo mas importante es que

46 América esta mal hechay es preciso recomponersu carta geografico-

politica. Alberdi agrega: “‘Es un edificio viejo, construido segin un pensa-

miento que ha caducado. Antes era unafabrica espafiola, cuyos departamentos

estaban consagrados a trabajos especiales distribuidos segdn el plan indus-

trial y necesario del fabricante. Hoy cada uno de los departamentos es una

nacién independiente, que se ocupadela universalidad de los elementosso-

ciales y trabaja seg@nsu inspiracién y trabaja pera si’’. Juan Bautista Alber-
di, Memoria sobre la conveniencia y objetos de un Congreso General

Americano (1844), en Hispanoamericanismo,Siglo xix, Caracas, 1976,p. 44.
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estas divisiones dentro de la unidad propendian afortalecerel equi-
librio continental mientras satisfacian legitimos intereses de pro-
vincia.

Quedaba, ademas,el gran proyecto dela Patria Grande. Vieja
pretension que pensaroncasi todoslos fundadores de nacionalida-
des, desde Miranda, O’Higgins, Martinez de Rosas, San Martin
José Cecilio del Valle, Mariano Moreno, Egafia, Monteagudo, Pe-
dro Fermin de Vargas, todos en su momento, y quetenia serios
obstaculos (¢qu€ paises?, qué sistema?, qué autoridad?), pero una
mismainspiraci6n: si fuimosunificados bajola tirania espafiola gpor
qué no integrarnos ahora bajo la libertad?

En el pensamiento de Bolivar es dificil encontrar un afio en que
el Libertador no hagareiteradas invitaciones a la unidad america-
na,y hasta unarevision cronolégica de sus cartas para demostrarlo.
En 1810 (5 de septiembre)preveia: ‘‘Noesta lejos el dia en quelos
venezolanosalzaran definitivamente las banderas de la indepen-
dencia e invitaran a todos los pueblos de América a que se unan
en confederaci6n’’; en 1811 (3 de julio), ‘‘pongamos sin temorla
piedra fundamental de la libertad sudamericana’’, en 1812, ‘‘el

honor de Nueva Granada exige. . . tomar a su cargo la empresa de
marchar a Venezuela,a libertar la cuna de la independencia co-
lombiana’’, en 1813 (31 de diciembre)

si en esossiglos de ignominia en que un continente maspoblado y mas
fico que la Espafia fue victima de las miras pérfidas del gabinete de
Madrid, si éste pudo, desde 2 000 leguas de distancia, sin enormes fuer-
zas, mantener la América, desde México hasta Magallanes, bajo su du-
to despotismo, por qué entre la Nueva Granada y Venezuela no podra
hacerse una solida uni6n? Y atin mas, ¢por qué toda la América Meri-
dional no se reunira bajo un gobierno dnico y central? Es menester que
la fuerza de nuestra naci6n sea capaz deresistir con sucesolas agresio-
nes que puedaintentar la ambicién europea; y este coloso de poder
quedebe oponerse a aquelotro coloso no puede formarse sino dela reu-
ni6n de toda la América Meridional bajo un mismocuerpodenacién,
para que un solo gobierno central pueda aplicar sus grandes recur-
sos a un solo fin, quees el de resistir con todos ellos las tentativas

exteriores en tanto interiormente, multiplicandose en mutua coopera-
cién, de todosellos, nos elevaran a la cumbre del podery la pros-
peridad.*”

4” Mufioz Tébar, Gaceta de Caracas, nam. 30.  
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En 1814, en proclama a Urdaneta, acuno la célebre sentencia:

‘‘para nosotros la Patria es América’’.** En 1815, en la Carta de

Jamaica, abundanlas referencias a la unidad,y es tal vez la mas

conocida aquella que empieza: ‘‘yo deseo mas queotro alguno ver

formar en América la mas grande nacién del mundo menos por

su extensién y riquezas queporsu libertad y gloria’. Es también

muy conocida la carta a Juan Martin de Pueyrredon, de 1818, ya

citada, donde propone una América unida ‘‘con un aspecto de ma-

jestad y grandeza sin ejemplo en las naciones antiguas’’. Es posi-

ble, sin embargo, que en ningunaotraparte se exprese el Libertador
con mayorclaridad que enlas instrucciones redactadas por Pedro
Gual en 1822:

Nadainteresa tanto al Gobierno de Colombia comola formacién de

una liga verdaderamente americana. La confederaci6n proyectada no
debe fundarse inicamenteen el principio de una alianza defensiva u

ofensiva ordinaria; debe en cambio ser mas estrecha que la quese ha
formadorecientemente en Europa contrala libertad de los pueblos. Es
necesario que la nuestra sea unasociedad de naciones hermanas, sepa-
radas por ahora enel ejercicio de su soberania porel curso delos acon-

tecimientos humanos,pero unidas, fuertes y poderosas para sostenerse
contra las agresiones del poder extranjero. Es necesario que Uds. enca-
rezcan la necesidad que hay de poner desde ahora los cimientos de un
cuerpo anfictiénico o Asamblea de Plenipotenciarios, que dé impulso
a los intereses comunesde los Estados Americanos, que dirimalas dis-
cordias que puedan suscitarse en lo venidero entre pueblos que tienen
unas mismas costumbres y unas mismas habitudes, pero queporfalta
de una instituci6n tan santa, pueden quiza encender las guerras que
han asolado a otras regiones menos afortunadas.”°

Citadas estas palabras de Bolivar comoprecursoras delos or-
ganismosinternacionales que ahora existen, pocos reparan en el
mensaje etnocéntrico que contienen y que es, en buena medida,
mucho mas intencional de lo que parece a la primera lectura.

No es posible decir, en rigor, que el ideal confederativo de Bo-
livar haya fracasado ensu totalidad, porquea lo largo delsiglo xix

48 Sim6n Bolivar, Obras Completas, vol. Ill, p. 614.
49 Carta de Jamaica, op. cit., vol. 1, p. 169.

so Harold Bierck, of. cit., pp. 325-326, retraducido de Lockey, Paname-

ricanism, pp. 291-292.
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y ya proximos a terminar el xx, ha sido una constante en el pen-
samiento vivo de América referirnos a la hermandad y mancomu-
nidad de intereses. Ha faltado la accién delos politicos, porque
la obra de los intelectuales si se ha cumplido: con tenaz insistencia
se ha increpado los gobiernos para que denpasos concretos hacia
la integracion; y en ocasiones conmemorativas no han faltado, co-
mo hace poco con motivo del bicentenario del nacimiento de Bo-
livar, invocaciones a un Congreso Latinoamericano, o gestos

presidenciales de unidad. Pero ciertamente han sobrado palabras.
Se necesitan hechos;faltan tratados precisos y decisiones hist6ricas.

  



 

LA POLEMICA SOBRE EL NUEVO MUNDO.
NACIONALISMO E HISPANOAMERICANISMO.

UNA RESPUESTA ILUSTRADA
CENTROAMERICANA

Por Jorge Mario Garcia LAGUARDIA
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS, UNAM

-1. Polémica sobre el Nuevo Mundo y descubrimiento de la patria

ie PRIMERA RESPUESTA Centroamericana a la negacién del Nuevo
Mundose da organicamente dentro del grupo fundador de

la Soctedad Economica de Amigos del Pais, que se funda en 1795
y que tiene una accidentadahistoria.' En el trabajo de la entidad,
en su pfimera €poca, aparece clara una conciencia americana del

papel del nuevo continentey dela necesidad de subrayar las carac-
teristicas especificas dela incipiente nacionalidad guatemalteca,vale
decir, centroamericana. En la Gazeta de Guatemala, su 6tgano de

expresion,? reiteradamente sus redactores subrayaron las posibili-
dades ilimitadas del caudal geografico, econdmico y humano del
pais en gestacion: se proponian ‘‘estudiarla situaci6n real de cada
provincia, nimero de hombres atiles, razon de la miseria 0 felici-

' Sobre esta instituci6n la bibliografia es abundante y devalor desigual.
Entre los estudios mas recientes vedse José Luis Reyes, APuntes para una mo-
nografia de la Sociedad Econ6mica de Amigos del Pais, Guatemala, Edito-
tial José de Pineda Ibarra, 1964; Elisa Luque Alcaide, La SociedadEconémica
de Amigos del Pais de Guatemala, Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoame-
ticanos, 1962 y Manuel Rubio Sanchez, Historia de la Sociedad Econémica
de Amigos del Pais, Guatemala, Editorial Académica Centroamericana, 1981.

> La primera Gazeta de Guatemala se edité mensualmente durante dos
afios, de noviembre de 1729 a marzo de 1731. La segunda €poca comprende
el periodoque va de 1793 a 1796. En el afio siguiente de 1797 reaparece
en formairregular, para ser suspendida en 1816.      

La Polémica sobre el Nuevo Mundo 139

dad, proporciones de adelantar la agricultura, artes y comercio o

sea, lo que se relaciona con ¢Cémopodria hacerse mas felices los

hombres?’’.

Ante los ataques de los enciclopedistas, y en especial de De

Pauw, ‘‘el menosjuicioso de los que han escrito sobrelos indios’’

segiin afirmabaen la Gazetael autor de unarticulo “Sobre la reli-

gion de los antiguos mexicanos’’, sus miembrosse dedicaron a exaltar

y a estudiar, no slo la realidad de ese momento de la regidn, sino

a reivindicar el valor de las antiguas civilizaciones precolombinas,

puestas en algunos aspectos como ejemplo a seguir.

Bajo el seud6nimodeJuan Hur6n, un amigo de la Gazeta brinda

unapesimista vision del pais que ‘‘no es de los mas propios para

las ciencias y las artes’’, concluyendo que‘‘asi como no sabemossi

puede esperarse ver algiin dia un grande autor Lapono Negro, asi

tampoco sabemossi podra haberlo Guatemalteco’’.« Los editores

publican la carta y la aprovechan comopretexto pata argumentar

en contrario: ‘‘. . . en Guatemala'hay hombres de ideas como en

cualquiera otra parte del mundo: hay conocedores y amantes de

la gloria. ¢Y por que no ha de haberlos?’’.» “El sefior Flores (se

refieren al Dr. José Felipe Flores, que por la época alcanzaba im-

portantes éxitos cientificos en Filadelfia) en rigor no es espafiol, si

se da ese nombreslo a los naturales de nuestra peninsula. . .’"

El hombre de América ‘‘goza ya de los mismossagradosderechos,

imprescriptibles, que el hombre de Europa’’.’

Enla terceraJunta Publica de la Sociedad,su Presidente expre-

saba orgullosa y apasionadamente:

Desmienteeste Reynola ignorancia de los Enciclopedistas y delosfilo-

sofos superficiales que pregonan la debilidad del talento americano.

Hagales ver que produce eminentes Fisicos, descubridores de grandes

sistemas en la economia, autores y executores de delicadas estatuas ana-

tomicas; quetienen inventores de instrumentoschirurgicos para las ope-

raciones mas peligrosas en la reproduccién del género humano:y que

para no detenermeenlas otras ciencias, por sus sdlidos conocimientos

Gazeta de Guatemala, nam. 14, t. 1, 14 de mayo de 1797.
“Carta’’, en Gazeta de Guatemala, nam. 2, 20 de febrero de 1797,

Gazeta de Guatemala, nim. 3, 27 de febrero de 1797, f. 17
Gazeta de Guatemala, nim. 44, 4 de diciembre de 1797.

> ““Comercio’’, en Gazeta de Guatemala, nom. 9, 10 de abril de 1797 ON
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en la politica econémica merecen sushijos la palma en la contienda
mas gloriosa para la humanidad y para los adelantos de la Naci6n.$

Yel editor de la Gazeta era muyclaro al indicar que el nico
camino para formarla nacionalidad era conocerel pais, estudiar-
lo minuciosa y cuidadosamente:

En el prospecto de esta obra prometimosdar a conocer el Reino que
habitamos por medio de descripciones corograficas de sus provincias:
empresa grande, cuyo desempefio no depende de nosotros, sino

8 Tercera Junta Publica de la Real Sociedad Econémica de amantes de
Ja Patria de Guatemala, celebrada el dia 9 de diciembre de 1797, Nueva Gua-

temala, por don Ignacio Beteta, 1798. El autorse referia a las experiencias
en diversos campos que se producian comoconsecuencia de la reformauni-
versitaria ilustrada de finales del xvin en la Universidad de San Carlos de
Guatemala. Este movimiento fue especialmente importante. Hanns-Albert
Steger apunta comoesta Universidad ‘‘estaba completamentea la par en las
Gltimas actualidades de las discusiones europeas, con un retardo quecorres-
pondia al tiempo que se necesitaba para transportar un libro de Europa a
América’, ‘‘Perspectivas para la planeaci6n dela ensefianza superior en La-
tinoamérica’’, Latinoamérica. Anuario de estudios latinoamertcanos (UNAM,
Filosofia y Letras), nim. 4 (1971), p. 30. El mismo Steger, en otro trabajo
posterior, Las Universidades en el desarrollo social de América Latina, Méxi-
co, FCE, 1974, p. 208, insiste en el tema y afirma que ‘‘a John Tate Lanning

le corresponde el mérito de haber aclarado estas conexiones. Sus investiga-
ciones fundamentales acerca de México y Guatemala han abierto nuevas

posibilidades para uma investigaci6n cientifica de las universidades
latinoamericanas, en la €poca colonial. . . esta Universidad, fundada en 1676,
aparece comola Universidad de la ‘americanidad’ por excelencia (Lanning
no utiliza este concepto de americanidad) ya que proporcion6a los talentos
americanos fundamentospara actuar de acuerdoconlas exigencias dela épo-
ca’’. Lanning publicé sobre el tema The Eighteenth Century Enlightenment
in the University of San Carlos de Guatemala, \thaca, Nueva York, 1958;
Academic Culture in Guatemala, Ithaca, Nueva York, 1955 y The Univer-
sity in the kingdom ofGuatemala, Cornell University Press, 1955. Lanning
llama la atenci6n sobre la temprana penetraci6n de las nuevas ideas: ‘‘Todos
estos informes introducidos en el expediente a finales de 1782 y comienzos
de 1783, revelaban quelos nuevossistemas de ensefianza gozabanyadelres-
peto de casi todo el mundo.Deesta manera, Guatemala es otrocasoilustra-
tivo del hecho de quela Ilustraci6n surgié en estas universidadesrelativamente
aisladas de Hispanoamérica, mas temprano que en los mas imponentes y me-
nos aislados centros de América, como Lima y México’, La ilustracion en la
Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala, Editorial Universita-
ria, 1978, p. 91.  
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principalmentedela reunién de materiales, de la adquisici6n de noticias
auténticas, de documentos, de testimonios, en unapalabra, del concurso
de todos los hombresinstruidos dispersos en estas mismas provincias

que tratamosdedescribir. . . Dara conocerun reino grande de América,
a tiempo en que unafilosofia petulante ha acumulado los sarcasmos
contra esta parte la mas vasta comola mas rica del globo, es una empresa

que dara honor con solo intentarla. Los pretendidos filésofos han
ennegrecido la América sin conocerla. . . el Gnico modo de desvanecerlos
es oponer hechosconstantes a sus razonamientos capciosos, y verdades

notorias a sus argumentos falaces. . . el medio sencillo y natural de
confutar a Paw, y de hacer callar con él a todos sus prosélitos
antiamericanos, es hacer una descripci6n menuda, puntual veridica

de este continente, en estado actual’’.

Conorgulloso sabor americanoafirmaba que ‘‘no hay raz6n para
disimularel mas leve defecto en la puntualidad y conocimiento de
unos paises, donde unaserie detres siglos nos ha connaturalizado,
que debemos mirar comopatria nuestra. . .”’.’

Y atin, por la época, ya se permitian los colaboradoresde la
Gazeta polemizar localmente. Contra un articulo publicado en Mé-
xico, dondese afirmaba que ‘‘Guatemala no podia compararse con
México’, el poeta Sim6nBergafio y Villegas incluia un largo articu-
lo en el que se hacia una apologia y un recuento de la produc-
cion nacional, en el que se ponia el acento en un ‘‘Ensayo sobre
la vida y costumbresde los naturales y pardos de América, con un
Apéndice sobre las necesidades y pasiones del hombre, en el que
se combaten vigorosamentelas falsas opiniones de Paw y de Mon-
tesquieu con el acierto mas filos6fico’’ .1

La irrupci6n centroamericana en la polémica sobre el Nuevo Mun-
do se inscribe dentro de las manifestaciones que el movimiento de
la Ilustraci6n produjo a finales del siglo xvi en diversas formas.
Desdeel punto devista politico, el DespotismoIlustrado propuso
unareforma llevada de arriba abajo, con base en el reconocimiento

del absolutismoreal llevado al extremo y profundizandoel proce-

» Joseph Domingo Hidalgo, ‘‘Memoria para hacer una descripcién pun-
tual de reyno de Guatemala’, en Anales de /a Sociedad de Geografia e Histo-
ria de Guatemala, aio xxv, nams. 3 y 4 (1952), pp. 383-413. Es una
reproduccion del trabajo publicado en la Gazeta de Guatemala, con una in-
troduccién del editor del periddico, don Ignacio Beteta.

10 Ramé6nSalazar, Historia de/ desenvolvimiento intelectual de Guate-
mala, 2a. ed., Guatemala, Editorial del Ministerio de Educacion Publica, 1951,
t. Ul, pp. 326-327.  
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so de centralizacién del poder, lo quese refleja en la reforma ad-
ministrativa que crea las Intendencias, en busca de un mayor control
por la Coronadelas colonias, lo que se produjo en la practica so-
bre todo por medidas econémicas decontrolfiscal, regionalismos
y fesentimientos queafloran en los primerosafiosdelsiglo siguiente.
Desde el punto de vista econémico,los esfuerzos de reforma son
muysignificativos: preocupaci6n esencial por la agricultura como
base del bienestar de acuerdo conla doctrinafisiocratica; introduc-
cién de plantas nuevas; cultivo del café —quesera factor esencial
de la riqueza durantelos afios siguientes—, del cacao, del afil y
el tabaco; preocupacién porla tecnificacién de los cultivos; desa-
rrollo de la ganaderia; incipiente desarrollo industrial en la rama
de tejidos y preocupaci6n permanenteporla eliminacion delas tra-
bas al comercio, reivindicaci6n tipica delos ilustrados. Desde el pun-
to de vista social y cultural, merecen destacarse el debilitamiento
de los gremios, agudizadoporel obligadotraslado dela capital por
los terremotos de 1776; el aumento del proceso de intercambio de
personas; el aumento dela poblacién; el florecimiento de la vida
de las ciudades, que propicié un desarrollo urbano con amplios pro-

yectos de obras publicas que atin perduran en la fisonomiade las
principales urbes; la propagaci6n delas vacunas,base de la medi-
cina preventiva; la utilizacién de las aguas termales como recurso
curativo; primeros experimentos de cirugia médica; la fundacién
del Gabinete de historia natural, que se integraba conelJardin Bo-
tanico y un Museo,la inauguracién del Coliseo, uno delos prime-
ros teatros; la publicaci6én de varias obras de literatura; la Escuela
de Dibujo; y la publicacién de la Gazeta de Guatemala, primer
periddico con sentido moderno.Ilustraci6n y nacionalismose enla-
zan en sus origenes, y constituyen ‘‘activos y fundamentalesele-
mentos de nuestro pensamiento actual’’."!

II. Renacimiento final de la polémica. MWustracién y liberalismo

A parmdela crisis de 1808, las ideas ilustradas adquieren una
nueva dimensi6ny se entrelazanconla idea liberal, manifestando-
se en el aspecto politico en la caracterizacion dela lucha porel cons-
titucionalismoy la independencia, que el dinamismodelproceso

4 Carlos Meléndez Chaverry, La slustracion en el antiguo reyno de Gua-
temala, San José de Costa Rica, Editorial Universitaria Centroamericana, 1974.
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conducira al republicanismo. Y con motivodela restauraci6n de
la Constitucién de Cadiz, en 1820, en Centroamérica surge un mo-
vimiento periodistico que permite de nuevo el replanteamiento de
la polémica.

Sera el mejorilustrado centroamericano,José Cecilio del Valle,
el protagonista local de la disputa. Habia sido cuidadosamentefor-
madoen la Universidad de San Carlos, en el periodo de su movi-

miento de reforma ilustrada. En 1794, a los 17 afios, presentaba

su examen de Bachiller en Artes, con unatesis en la que defendia,
con amplio conocimiento, las teorias de Newton los experimen-
tos de Benjamin Franklin sobre la electricidad y el pararrayos. Al
seleccionar Valle esta temAtica, y por su forma de presentarla, re-
flejaba con gran plasticidad su formacién en ciernes. Era ya un ilus-
trado completo, que se convertitia, al madurar, en posiblemente
el mas representativo de la region. Aceptarla fisica de Newton,
la psicologia de Locke y Condillac y las concepcionespoliticas de
Rousseau y Montesquieuera afiliarse en la modernidad. Sellar su
propio destino."

En el primer ntiimero desu periddico, E/ Amigo de la Patria,
se lanza a la reivindicacién de la naturaleza americana. Se apoya
en su amigo Humboldt con quien intercambiaba corresponden-
cia." Dice sobre el:

salié del antiguo al nuevo mundo,y recorrié las dos Américas durmiendo
en playas cubiertas de cocodrilos, internandose en bosques poblados
de tigres, pisando las nieves de los Andes, subiendo al Chimborazo,

y ttepandoal pico de Orizaba, levantandoplanos y determinandopo-
siciones para conocereste inmenso continente, para desmentir a los que
hacfan cuadros horrorosos de esta bella mitad dela tierra, para vindi-
carnos delas injurias de Paw y los que decian quelos americanosso-
mos condenadosa la ignorancia porel influjo del clima.

12 Véase Jorge Mario Garcia Laguardia, I/ustracién y liberalismo en Cen-
troamérica. Elpensamiento de José Cecilio del Valle, Tegucigalpa, Editorial

Universitaria, 1982; José Cecilio del Valle, Ora Escogida, sel. prol. y cro-

nol. Universitaria de Jorge Mario Garcia Laguardia, Caracas, Biblioteca Aya-
cucho, 1982, y José de/ Valle. Antologia, introd., sel. y n as de Ramon
Oqueli, Tegucigalpa, Editorial Universitaria, 1981.

3 Carta de José Cecilio del Valle, prol. de Rafael Heliodoro Valle, Te-
gucigalpa, Universidad Nacional Auténoma de Honduras, 1963 y Cartas Auto-
grafas de y para José Cecilio del Valle, pt6l. de César Septilveda, México,
Porraa, 1978, passim.

4 “Ciencias’’, en E/ Amigo de /a Patria, (Guatemala), nam. 1, 16 de
octubre de 1820,f. 1.  
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Y los Didlogos de diversos muertos sobre la independencia de Amé-
rica constituyen un alegato de rescate del pasado prchispanico y
la idea de la unidad de la América Espafiola aparece ya comoel
inicio de una constante que se reproducira en sus trabajos posterio-
res.» Y su atgumentaci6nse orienta en dosdirecciones: subrayar las
cualidades de la naturaleza y el hombre americanoy sefialar como
culpables del atraso al régimen colonial y a las leyes espafiolas.

Eran hombres

los que habitaban el nuevo;lo eran también los que poblaban el anti-
guo. Unosy otros habian sido formados por una mano; ambostenian
un mismoorigen; los de un hemisferio eran comolos del otro,libres,
igualesy sefiores de las propiedades queposeian. . . era cobrizo el co-
lor del indio y mas claro el de los espafioles. Pero mas blancos y mas
tubios quelos espafioles eran los alemanes; y cuandola casa de Austria
quizo dominar a Espafia, los espafioles se levantaron contraella y pro-
clamaron a la de Borbén. Elcolor noestitulo de superioridad o esclavi-
tud. Cobrizo, moreno, o blanco eres hombre americano infeliz, y la
esencia de hombrete da derechos imprescriptibles. Las lavas de Izalco
te pueden abrasar, las aguas del Lermate pueden inundar.Pero la ma-
no dela arbitrariedad no tiene derecho para oprimirte.'

Y en Ja mismalinea:

También soy hombre,dijo al fin el modesto y sensible americano. Yo
tambiénherecibido de la naturaleza los derechos que hasabido defen-
der el europeo. Los grados de latitud hacen helado elpolo, ardientes
las costas de Honduras,bello al georgiano, negro al congo y cobrizo
al indio. Pero el hombrees unoentodoslos paralelos. Hay en Madrid
mas frio en invierno y mas calor en estio que en Guatemala, dulce-
mente templada.Peroel madrilefio no tiene mas derechos, queel gua-
temalteco. Aquendey allende el océano, separados por montafias, 0
divididosporlagos 0 rios, todos somos individuos de una mismaespe-
cie, iguales y libres por naturaleza.'7

15 Obras deJosé Cecilio del Valle. Comp. por José del Valle y Jorge del
Valle Matheu, Guatemala, Imprenta Sanchez y de Guise, 1929, t. 1, pp.
21-35.

16 EJ Amigo de /a Patria, nams. 18 y 19, 30 de noviembre de 1821.
José del Valle. Antologia, op. cit., p. 58.  
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El suelo de América

ha sabido brotar talentos grandes. Hijo de ella era Olavide, y este ame-
ricano fue el queilustré al Conde de Arana, uno de los ministros mas
dignos de serlo. En América naci6é Davila, y este sabio guayaquilefio
fue el fundadory primer Director del Gabinete de Historia Natural que
no tenia Madridy le hace tanto honor. Natural de Tizicapan era Velas-
quez; y este geometra de Nueva Espafia, fundadordel Tribunal de Mi-
neria de México, fue el que ejecuté nivelaciones y emprendié trabajos
trigonométricos dignosdel elogio de un sabio; forméla carta de aquel
vasto imperio; hizo observaciones astronémicas, justamente celebradas;

y comunicé,dice Humboldt, a los astronomos de Europa la verdadera

longitud de California antes que éstos hubiesen podido hacer observa-

cién alguna.'8

Y asi como los hombres tambiénla naturaleza. La region de
“Jas ciencias naturales’’ es la Ecuatorial:

Aqui es dondela vegetaci6n, triste y mondtonaenotros paises, se os-

tenta lozana, bella y variada; aqui es dondela naturaleza se desarrolla
en dimensiones que no tiene en las otras zonas; aqui es donde suben
a Arboleslos individuos de especies que en Europason hierbas o arbus-
tos; aqui es dondelas gramineas, las leguminosas, las malvaceas, débi-
les, pequefias y herbaceas en otras partes, se desenvuelven con una

energia que asombrandoalviajero, {Que grande y majestuosa, le hace

decir, es la naturaleza de América!. . .° Bafiada todoel afio con la
luz quepinta, calienta y anima,la zona torrida es la mas hermosa,la
mas vegetal, la mas rica. Digamoslo con noble orgullo. Por una combi-
nacion que debeinspirarlos, el sistema del mundoes ordenadodetal
suerte que en la zona térrida se ve unida lo bello, lo util y lo

precioso.2°

Y todavia argumenta en defensade las costas, que son poco sa-

nas, pero

esta insalubridad no es exclusivamente propia de las Américas. Todas
lo son, antes de ser pobladas en Europa y en Asia, en Africa y en N.
Holanda. ¢Eran sanas las costas pantanosas de las Provincias Unidas?
gLo son ahoralas de Italia que en mas de 300 millas de playa tienen
una atmésfera impura y malsana? El poder del hombrese extiende a
climas y temperaturas. Quesu brazo corte las selvas que mantienen la

18 E/ Amigo de Ja Patria, 30 de noviembre de 1821.
19 Rafael Heliodoro Valle, comp. La Anexién de Centroumérica a Meéxi-

co, México, Secretaria de Relaciones Exteriores, 1928-1946, t. v, pp. 174-175.

20 Obras, t. i, pp. 83-101.
 



146 Jorge Mario Garcia Laguardia

humedad y putrefaccién, que su manolimpie y hermosee lo que es
bruto y salvaje, y las costas siendo menos hamedas, mas despejadas y
bellas, seran mas saludables y dignas de ser habitadas.?!

Y en un arrebatopatridtico, llega a pronosticar la superioridad
futura del nuevo mundosobre el antiguo. América

sera por Ultimolo que debeser. Colocada enla posicién geografica mas
feliz; duefia de tierras mas vastas y fecundas que las de Europa; sefiora
de minerales mas ricos; poblada con la multiplicacién de medios mas
abundantes de existencia; ilustrada con todos los descubrimientos del
europeo, y lo que estos mismosdescubrimientosfacilitaran al america-
no; llena de hombres,de luces, de riquezas y de poder,sera en la Tierra
la primera parte de ella; dara opiniones, usos y costumbres a las demas
naciones; llegara a dominar por su ilustracién y riqueza. . . América

no caminara un siglo atras de Europa; marchar4 a la par primero;la

avanzara después; y sera al fin la parte mas ilustrada porlas ciencias,
como es la mas iluminada por el Sol.?2

“|Ohcara patria!’’, exclama, ‘‘también en esto ha queridodistin-
guirte tu sabio y benéfico Creador; también en esto ha querido ha-

”certe superior a la Europa. . .’’2
Sin embargo, comoya lo hizo notar Gerbi, Valle, a diferencia

de muchosdelos otros actores de la polémica, con fidelidad a su
formaci6n y ascendencia intelectual no se lanza, al defender su Amé-
rica, contra la vieja Europa,sino con respeto también la defiende:

La Europa que extiendesusrelaciones a todo el mundo, compuesta de
sociedades enlazadas por multitud de vinculos, unidaa las otras partes
dela tierra, situada en climas mas felices, es la porcién mas luminosa,
la que reine y esparce mas luces. No ha muchotiempoqueerasalvaje;
y la comunicacién inmensa de los hombresquela habitan la ha eleva-

do a ese punto de raz6n que admira a la misma razon. . .%
El que es amante delas ciencias lo es también de la Europa dondebri-

llan en todo su esplendor. Retratos de los europeos mas eminentes enellas

21 El pensamiento econ6mico de José Cecilio del Valle, 2a. ed. Teguci-
galpa, Banco Central de Honduras, 1969, p. 53.

2 E/ Amigo de la Patria, 30 de noviembre de 1821.
23 ““Minerales’’, en E/ Amigo de /a Patria, 16 dejulio de 1821.
2» El Amigo de Ja Patria, 2 de diciembre de 1820 y Antonello Gerbi, La

disputa del Nuevo Mundo. Historia de una polémica, 1750-1900, México
FcE, 1960, p. 294.
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son los que hermosean mi estudio. . . jQue gloria seria la de Europa
si no hubiera enviado a la América mas que luces y virtudes. . .25

La Europailustrada desde muchos afios, y afanada cada dia mas en
aumentar la ilustraci6n no cesa de hacer descubrimientos para mejorar
el cultivo y las artes, los oficios y el bienestar de todos los agentes de la
Riqueza. Esta llena de principios y es maestra en el arte de desarrollar-
los. Sus sabios parecen inteligencias puras. . .%

Y en especial referencia a Espafia, en ese momentola contra-
parte europea de la polémica, confesaba:

Noodioa los espafioles; ni me gozo de su mal. Espafioles eran los que me
comunicaron la vida; los que me ensefiaron la religién santa que

profeso; los que me dieron el idioma hermoso de Castilla; los que en-
gendraron a la quees objeto de mis amores y madre de mis hijos. Reci-
bid, padres amados de mi ser, los votos de mi gratitud. Respetaré
siempre la memoria de los autores de mi existencia. Pero los deberes
de la filiacién no son contrarios a las obligaciones del patriotismo. En
América me engendrasteis. América es mi patria, y todo ciudadano debe

amar la que tenga. Siel castellano no ofende a sus hijos sosteniendo

la causa de Castilla, el americano no agravia a sus padres defendiendo
la causa de América. Debo sostener la de este caro Continente; pero
no violentaré jamas la naturaleza de americano.””

III. Independencia, nactonalismo e hispanoamericanismo.
Proyecto de confederacion

Vate es uno delos representantes mas completos de la genera-

cion de hispanoamericanistas de principios del diecinueve. Forma-
dosenel espiritu reformista de la Espafia dieciochesca, se enfrentan
al cambio que producela independencia, con un espiritu suprana-
cional —quelos caracteriza— y realizan esfuerzos malogrados por
constituir, al romperse la unidad hispanica, una comunidaddena-
ciones hispanoamericanas. Conlacrisis quese inicia en 1808, plan-

2 ‘‘Carta de José del Valle a Miguel Gonzalez Saravia’’, 3 de agosto de
1827, en Cartas de José Cecilio del Valle, p. 69.

26 Escritos politicos, ed. de Romulo Durén, Tegucigalpa, Tipografia Na-
cional, 1913, p. 249. ‘‘Tengo derecho para no ser confundido con aquellos
que por ignorancia o prevenci6n se manifiestan hostiles contra los hijos de
esa parte luminosa dela Tierra. Amo a la Europa a los que son su ornamen-
to mas bello’, ‘‘Carta de José del Valle a Paris a Alvaro Flores Estrada, 24
de enero de 1830’, Cartas de José Cecilio del Valle, p. 107.

27 El Amigo de Ja Patria, 30 de noviembre de 1821.
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tean la igualdad de espafioles y americanos, y un grupo deellos
busca la unidad espafiola como plataforma para luchar porreivin-
dicaciones del Nuevo Mundo.Su presencia en el constituyente es-
pafiol de Cadiz se aprovecha para plantear todo un programa de
reformaestructural en beneficio de las hasta entonces colonias, pe-
ro su mensaje no fue escuchado,lo que en alguna medidaprecipi-
t6 el proceso de independencia, la que se produjo —dentro del
marco del enfrentamiento entre espafioles peninsulares y espafio-
les americanos— alimentandoun sentimiento regional muyacusa-
do en unaélite ilustrada. La nocién de patria no se entendi6 reducida
a cada provincia o regién, sino en una perspectiva continental.

Consu basica formaci6nilustrada, Valle estaba en condiciones
de accederal liberalismosin dificultad, porque aunquela Ilustra-
cién no fue, propiamente hablando, un movimiento politico, la
biasqueda de una reformapolitica estaba en su propia naturaleza.
Por eso, en el momento de la independencia la actitud ilustrada
entronca perfectamenteconlaideologialiberal en sus diversas ma-
nifestaciones. Piénsese en las grandes lineas del pensamiento ilus-
trado: ensalzamiento polémico del pasado comocritico social, rescate
del derechoa la discusién racional de los problemas politicos, con-
cepcién de una representacion elegida y la idea clave de sujetar al
juicio individual los asuntosdela politica y el Estado, considerados
comosujetos a reglas generales por establecer. ‘‘El mundopolitico
—escribia Valle a su amigo Del Barrio— esta sin duda sometido
a leyes tan constantes comoelfisico. Mucho tiempo ha queleo y
releo la Historia sdlo para ir descubriendoesas leyes. Tengo algu-
nos apuntamientos. Pero es asunto inmenso. Nosé si podré aca-

bar mi Ensayo’’.» Y en el momento de la emancipaci6n afirmaba:
“‘Unién; Independencia; Constitucién. Estos debenser los objetos

28 Sobre el argumento véase Jaime Rodriguez, E/ nacimiento de Hispa-
noamérica. Vicente Rocafuerte y el hispanoamerticanismo, 1808-1832, MEéxi-
co, FCE, 1980; Jorge Mario Garcia Laguardia, Origenes de la democracia
constitucional en Centroamérica, 2a. ed., San José de Costa Rica, Editorial
Universitaria Centroamericana, 1976; Mario Rodriguez, The Cadiz experi-
ment in Central America, 1808 to 1826, Berkeley, Los Angeles, London, Uni-
versity of California Press, 1978 y Maria Teresa Berruezo, La participacién
centroamericana en las Cortes de Cadiz, 1810-1814, Madrid, Centro de Es-
tudios Constitucionales, 1986.

2 “Carta de Valle a José Maria del Barrio, de Guatemala a México, 3
de julio de 1828’, Cartas de José Cecilio del Valle, p. 229.
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primeros del pensamiento.Escribid, americanos, hijos de este grande
y hermoso continente’’ .3°

Y dentro de este programa,sin conocerlos esfuerzos de Boli-
var, inicia una corriente en Centroamérica, para lograr una reunién
de los nuevos paises americanos. La primera vez que hace referen-
cia a esta idea, suya original, aunqueflotaba en la mente america-
na de muchospatricios, es en el Discurso presentado a lajunta Guber-
nativa el 10 de febrero de 1822, que Valle identifica en carta al

Abate de Pradt, como enel que 'se ‘‘desenvuelvenlas Bases del Aran-
cel de nuestras Aduanas’’. Deseaba,le escribe a Pradt, que ‘“‘un Con-
greso General, representante de los nuevos estados de la América,

los uniese a todos con vinculos mas estrechos. No habia visto este
pensamiento en papel alguno del mundo.Lo indiqué en el Dss-
curso expresado y lo publiqué después en primero de marzo de
1822’’.»! Afirma en el Discurso:

Pero sus intereses (los de Guatemala) estan enlazados conlos de la Amé-

rica que antes era sometida,y es ahora independiente del Gobierno es-

pafiol. Todas las naciones de América deben formar una gran familia
estrechamente ligada enel plan de sus relaciones. Algiin dia se formara
un congreso general que reuniendorepresentantes de todas las provin-
cias de ambas Américas reunalas luces sobre todos, y pueda meditar,
calcular y acordar lo que convenga, pata sostener su causa y ocupar en
el mundoel lugar que debe tener’’.*

Y en su peridédico, E/ Amigo de /a Patria, el primero de marzo
del mismo afio, publica con amplitud su excelente proyecto con
el titulo de ‘‘Sofiaba el Abad de San Pedro y yo también sé so-
fiar’’. América estaba divida en dos zonas, afirma, unalibre y otra
esclava:

NuevaEspafia, Guatemala, San Salvador, Comayagua, Le6n y Panama
formaban una extensi6n inmensade territorio sometido al gobierno es-
pafiol. El nuevo Reino de Granada, Santa Fé, Caracas, Buenos Aires
y Chile formaban un espacio dilatado detierra libre e independiente.
Si en el antiguo mundolospaises septentrionales eran el suelo de la

30 E/ Amigo de Ja Patria, 20 de marzo de 1822.
31 ‘Carta de Valle al Abate de Pradt, Guatemala, 8 de octubre de

1826’, Cartas de José Cecilio del Valle, p. 40.
32 Obras de D. José Cecilio del Valle, precedidas por la biografia del

autor escrita por D. Ramén Rosa y de una noticia histérica por D. Romulo
Durén, comisionado porel gobierno de la Reptiblica para ordenarlas y edi-
tarlas, Tegucigalpa, Tipografia Nacional, 1906, t. 1, pp. 7-15.  
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libertad,en el nuevolos australes fueronla tierra venturosa donde bro-

t6 primero.

Volvamoslos ojos al futuro, dice, y nos encontraremos con una

América totalmente independiente: ‘‘. . .ya llegamosa esa altura

importante de nuestra marcha politica; ya es acorde en el punto

primerola voluntad de los americanos’’. Pero argumenta: ‘esa iden-

tidad de sentimientos, no producira los efectos de que es capaz,

si continuaran aisladas las provincias de América, sin acercar sus

relaciones, y apretar los vinculos que deben unirlas’’. La América

es amplia pero forma un solo continente, “‘los americanos estan

diseminados por todoslos climas, pero deben formar unasola fa-

milia. Si la Europa sabe juntarse en Congresos cuandola Ilaman

a la union cuestiones dealta importancia, la América gno sabra unir-

se en Cortes cuandola necesidaddeser, o el interés de existencia

més grandela obliga a congregarse?’’. Y formula muy concreta-

mentesu propuesta: que en Costa Rica o Leén se forme un “‘Con-

greso General mas expectable que el de Viena’’, al que cada
provincia ‘‘de una y otra América’ envie representantes con ple-

nos poderes con inyentarios regionales para formarel general de

toda la América; que unidos se ocupasen de‘‘trazar el plan mas

Gtil para que ningunaprovincia de América sea presa de invasores

externos, ni victima de divisionesintestinas’’ y ‘‘formar el plan mas

eficaz para elevar las provincias de América al grado de riqueza y

poder a que puedan subir’’; que de acuerdoconésto se formasen:

‘70. La Federacién grande que debe unir a todos los Estados de

América; 2°. El plan econémico que debe enriquecerlos’’ para lo

cual, se deben fijar bases de ayuda mutuaen caso de agresion y

formar ‘‘el tratado general de comercio de todos los Estados de

América’.
Llamala atenci6n el realismo de la propuesta. La vinculacion

entre derecho, politica y economia. La formulaci6n precursora de

la moderna idea de la unién econémica comobase de la unidad

politica. En el Manifiesto a la Naci6n, de 1825, recordaba como

habia formado‘‘el Arancel de derechos de importaci6n y exporta-

cion sobre Bases que respetadas en toda América, harianla felici-

dad de las naciones que existen enella’.
Los resultados de la reuni6n serian 6ptimos:

3 Manifiesto deJosé del Valle a la nacion guatemalteca, Guatemala, Im-
prenta de la Uni6n a cargo de Anselmo Espafia, frente a Santa Rosa, aflo
de 1825.   
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Se estrecharfan las relaciones de los americanos unidosporel lazo gran-
de de un Congreso comin; aprenderian a identificar sus intereses; y
formarian la letra, una sola y grande familia. Se comenzaria a crear
el sistema americano, o la coleccién ordenadade principios que deben
formar la conducta politica de la América ahora que empieza a subir
la escala que debe colocarla un dia al lado de la Europa que tiene su
sistema y ha sabido elevarse sobre todas las partes del Globo.

Y concluye con un arrebato de patriotismo criollo:

j;Oh Patria, donde nacieron los seres que mas amo! Tusderechos son
los mios, los de mis amigos y mis paisanos. Yo juro sostenerlos mien-
tras viva... Recibe, Patria amada,este juramento... Cuandonoera

libre, mi alma nacida para serlo, buscaba ciencias que la distrajesen,
lecturas que la alegrasen. Vagabaporlas plantas, estudiaba esqueletos,
media triangulos,o se entretenia en fésiles. La América sera desde hoy
mi ocupacin exclusiva. América de dia cuando escriba: América de
noche cuando piense. El estudio mas digno de un americano esla
América.™

Su concepto hispanoamericanoes muyclaro. Cuandoserefiere

a las Américas, explica que son la Septentrional —de México a
Panama— yla del Sur, concepto quereitera en diversas ocasiones:
“‘Guatemala,colocada enel centro de los movimientos del medio-
dia y del septentrion, recibi6 al fin el que era preciso que tuviese.
Las dos Américas han proclamado su independencia; y este suceso
grande, m4s memorable que el de su descubrimiento, producira
en la marcha progresiva del tiempo, efectos que lo seran tam-
bién’’;» ‘‘.. .los sentimientos de la América no pueden ser du-

dosos a quien vea tantas expresiones inequivocas. Desde los linderos
mas lejanos de Chile hasta California y Texas es uno el idioma que
se habla: Independencia, Repd&blica, Constitucién’’.* Y en nota
marginal a su propio proyecto reafirma contundente: ‘Nohablo

de toda la América. Hablo de lo que se llama América Espafola’’.
Esto que debe subrayarse, porque algunos comentarios han preten-

dido encontrar en su formulaci6n antecedentesdel panamericanis-

4 E/ Amigo de Ja Patria, 1°. de marzo de 1822.
3 Obra escogida, p. 35.
% Redactor General, estud. prel. y bibl. de Jorge Mario Garcia Laguardia,

Guatemala, Academia de Geografia e Historia de Guatemala, 1983, 3 de

octubre de 1825.
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mo, muyposterior y de significado muy diverso.” En efecto, este
Ultimo, ‘‘promovidoporlos Estados Unidos, no tuvo porbase las
mismas premisas del hispanoamericanismo de €pocas anteriores, por-
que rechazaba, es mas, negaba, la herencia del liberalismo espa-
fiol, fundamento del hispanoamericanismo’’* y el propio término
es posterior, ya que por primera vez se utiliz6 en un articulo del
Evening Post de Nueva York, el 5 de abril de 1888.

La vocacion hispanoamericana de Valle fue persistente. Siguid
con atenci6nla convocatoria y via crucis del Congreso de Panama.

A Thompsonle envia el nimero del Redactor Generalsobre el Con-
greso;® en él, al reproducir su proyecto afirma:

37” En este sentido vedse Virgilio Rodriguez Beteta, Ideo/ogia de la inde-
pendencia, Paris, Editorial Paris-América, 1926; Eliseo Pérez Cadalso, Valle.

Apéstol de América, Tegucigalpa, Imprenta Bulnes, 1945; Rubén Leyton Ro-
driguez, Valle. Padre del panamericanismo, Tegucigalpa, Editorial Iberia,
1958. Ultimamenteincurre en la misma confusi6n, Rafael Leiva Vivas, Vi-
gencia del Sabio Valle, San José de Costa Rica, Editorial Universitaria Cen-
troamericana, 1980. El panamericanismo est4 mucho mis ligado al monroismo
queal bolivarismo y al hispanoamericanismo;fue esa doctrina la que ‘‘infe-
lizmentesirvid de simiente para el panamericanismo, porqueella tenia atras

de si a una gran potencia quesiempresesirvié de ella para fundamentar su
politica externa en el continente americano’’ y ‘‘es preciso subrayar queel
pensamientolatinoamericano que considera al panamericanismoactual co-

moparte de su tradicién, termina, infelizmente, por contribuir a su legiti-
macion’’, Celso Mello, ‘‘Consideracoes sobre o Panamericanismo’’, Boletim
da Sociedade Brasileira de Direito Internacional, afios Xxxvil e XXxvill, Nims.
65-68 (1985-1986), pp. 26-41. Vease la discusién hispanoamericanismo y pa-
namericanismo en Antonio Gomez Robledo, Idea y experiencia de Aménica,
México, FCE, 1958, pp. 56-66.

38 Jaime Rodriguez, op. cit., pp. 304 y 305. ‘‘De este modo, quedaron
planteadospara el hemisferio occidental dos posibles esquemas de conviven-
cia y organizacion internacional. El primero, de Monroe, se fundamentaba
en el predominio de una nacién sobre las demas, para protegerlas y defender
su independencia. El segundo, de Bolivar, expresado en el Congreso de Pana-

mA, tiene porbasela igualdad entre los pueblos,la solidaridad la seguri-
dad colectiva. El esquema de Monroe es fundamentalmente hegem6nico y
refleja en parte las ambiciones expansionistas de los sectores dominantes del
sur de los Estados Unidos. En cambio, el esquemadeBolivar es internacio-
nalista y democratico’’", Demetrio Boersner, Re/aciones Internacionales de
América Latina, México, Nueva Sociedad-Editorial Nueva Imagen, 1982, p.
111.

39 Redactor General, nam. 7, julio de 1825; Carta de Valle a G. A.

Thomson, a Londres, sin fecha, en la quele dice que le envia el ejemplar
“‘sobre el Congreso americano que todavia nose ha instalado’’.
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La identidad deintereses hizo que desde 1810 comenzase en América
a resonar sucesivamentela voz lisonjera. . . esa misma identidad hace
que en la misma América se empiece a ofr otra voz igualmente agtada-
ble: nacimos en un mismocontinente; somoshijos de una misma ma-

dre; somos hermanos; hablamos un mismo idioma; defendemos una

mismacausa; somosllamadosa iguales destinos. La amistad mas cor-
dial; la liga mas intima; la confederacién ms estrecha debe unir a to-

das las reptblicas del Nuevo Mundo.

Con Rocafuerte comentael desarrollo del Congreso. A Monse-
fior de Pradt,le escribe queesta ‘‘actualmente escribiendo un pe-

quefio Ensayo sobre el Congreso de la América’y a su amigo
José Maria del Barrio, le escribe a México el 18 de abril de 1827:
“Lo quellama justamente la atencién de Ud., ocupé la mia desde
que tuve noticia de los Tratados de Panama. Desde entonces ma-
nifesté con mas empefio queantes la necesidad urgente del Con-
greso, y en los iltimos ntimeros de E/ Redactor puedeleer algunos
de mis pensamientosy deseos.. .’’.*? En un A/cance de su perié-
dico,* se refiere en especial al Congreso de Ja América anuncian-
do quese ha firmadoun Tratado deliga y amistad perpetua entre
las repablicas concurrentes y dice que ‘‘es suceso grandioso la reu-
nidn delas reptblicas de América en el congreso que debe repre-
sentarlas’’. Y en otro namero especial, recuerda que el Abate de

San Pedro escribié ‘‘a mas de otras obras’’, el Proyecto de Paz Uni-

versal entre los potentados de Europa, que se ha publicado un re-

sumendel mismo, ‘‘una obra de pequefio volumen, pero muy util

ahora que se piensa en la gran confederaci6n americana’, y que

él la ha traducido del francésal castellano ‘‘y le ha afiadido Notas

relativas a América y su confederacién’’.“* Y ocupa mucho espa-

cio de su periddico sobre el Congreso.* Se duele de su fracaso:

40 ‘*. el abate de Pradt, acaba de publicar en Paris una obra sobre la

importancia del futuro Congreso de Panama,atin nola hemosrecibido en

esta Capital, cuando llegue a nuestras manos, remitiremos a Usted un ejem-

plar’’, ‘‘Carta de Vicente Rocafuerte a José del Valle, Londres, 21 de octubre

de 1825’’, Cartas Autografas, p. 318.
41 [bid., p. 321.
2 Ibid., p. 166.
43 Alcance al niimero 27 del Redactor General, Guatemala, Imprenta de

la Uni6n, afio de 1826.
44 Redactor General, nam. 7, 26 de julio de 1825. No tenemosnoticia

de que esta obra se haya publicado.
4s Ibid., nam.3, 28 de junio de 1825, nam. 25, 15 de septiembre de

1826, donde reproducelos articulos‘Congreso de Panama’, de M. de Pradt,  
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“En doloroso, se queja con su amigo delBarrio, que a la fecha en
quela América iba a instalar su gran Dieta, se hayan desorganiza-

do diversas Repdblicas. . .'’° y finalizando la tercera década del
diecinueve, cuando el hispanoamericano entrabaen crisis, conti-
nuaba su preocupaci6n:

Hevisto en E/ Aguila meyicana un articulo que ha llamado miaten-

cién. Dice que el presente no es el momento de la oportunidad para
formar la Confederaci6n Americana; que no puede acordarse ni con
esta Republica porque a mas de la revoluci6n quela divide no podria
cumplir sus empefios, ni con la de Colombia porqueBolivar la gobier-
na arbitrariamentey aspira a la dominaci6n absoluta, ni con la del Pe-
ra, porque la amenaza un rompimiento de forma con Colombia, etc.
Yo nosé queidea (altamente depresiva) se tiene de nuestra Repablica.
En ella existen elementos grandes, y un gobiernoilustrado sabria desa-
rrollarlos. Pero supongacierto cuanto dice el autor del articulo. ;Sera
prudente publicar a la faz de la Europa el mal estado de la América,
y las dificultades de unirse la Reptblica en alianza para defender sus
derechos? Con qué gozo leerd FernandoVIIel articulo del Aguila. ;Y
cuanta extensi6n daran a sus esperanzas los enemigos poco justos del
Nuevo Mundo!Nose hagan alianzas, si no se juzga conveniente. Pero

no nos deprimamosunosa otros.Si es idéntica la causa que defende-
mos, {para qué debilitarla cuando no podemosdarle nueva fuerza?4”

Y enlaza la ocasién del Congresoconla vieja ideailustrada de
una expedici6n cientifica por Centroamérica, en la que se habia in-
teresado desde siempre, incluso tratando de hacerparticipar al Ba-
ron de Humboldt en un nuevoviaje, aunque éste le escribe que
no esta en sus planes volver a América y que ‘‘sera eternoel senti-
miento quetiene de no haberrecorrido todavia los bellos Estados
de la Rep&blica de Centro América’’.“* Y en un discurso pronun-

y ‘‘Las cuatro primeras discusiones del Congreso de Panamatales como de-
bieran ser’’ de Oracio de Athelis Santangelo. En el nGmero 23, del 30 de
agosto de 1826 afirma: ‘‘Mialma haceplegarias fervorosas para quela politi-
ca del mundo antiguo notenga jams imitaciones en el nuevo. Liga general
de las repiblicas de América contra el gobierno de alguna deellas que ose
intervenir en otra. Este debe ser uno de los acuerdos mas importantes del
Congreso de Panama’.

4 “Cartas de Valle a José Maria del Barrio, a México, el 18 de noviem-
bre de 1827’’, Cartas Autografas, p. 198.

47 “Cartas de Valle a José Maria del Barrio, a México, el 3 de abril de
1828"’, op. cit., pp. 220-221.

4® “Carta de Alexander von Humboldta José del Valle de Paris a Gua-
temala, 30 de noviembre de 1825’, Cartas deJosé Cecilio del Valle, p. 48.
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ciado en el Congreso Federal el 11 de abril de 1826, insiste en la
idea, que afirma no debe abandonarse, a pesar de los anteriores
fracasos en concretarla: ‘‘Se va a instalar en Panama el Congreso
General de América y en esa dieta expectable dondese van a reu-
nir plenipotenciarios de todas las nuevas repGblicas seria importante
quese acordase la expedicién que debe recorrer el Nuevo Mundo
y ser costeada por los Estados que existen en él’’.””

Bernardo Monteagudo conocié el proyecto de Valle en ocasién
de su estancia en Guatemala, a finales de 1823, cuando cumplia
una misi6n de Bolivar, en camino hacia México, en un intento por
entrevistarse con Lucas Alamny lograr apoyo delos dos paises pa-
fa su proyecto.*° Ya deregreso, al interrumpir su viaje por instruc-

49 Discursos de José del Valle en el Congreso Federal de Centroamérica
de 1826, Guatemala, Imprentade la Unién, 1826. Sobre su proyecto de 1825,
vease Arturo Taracena Arriola, La expedicion cientifica al Reino de Guate-
mata, Guatemala, Editorial Universitaria, 1983 y la proposici6n en Archivo

General de Centroamérica, en Ciudad de Guatemala, B85.1 exp. 82664, le-
gajo 3599, f. 1, ‘‘Proyecto para unainvestigaci6n cientifica en Centroaméri-
ca presentado porJosé Cecilio del Valle al Secretario de Gobierno Supremo
del Estado de Guatemala, Manuel Barberena, el 5 de octubre de 1825”’

50 Sobre la misi6n de Monteagudo a Guatemala, véase, Sim6n Bolivar.
Obras completas, comp. y notas de Vicente Lecuna con la colab. de Esther
Barret de Nazaris, La Habana, Editoral Lex, 1947, vol. 1, pp. 928-942 y 943;
Andrés Towsend Ezcurra, ‘‘Monteagudo en Guatemala’’, en Afeneo, nam.

1 (1953); Maximo Soto Hall, Monteagudo y e/ idealpanamericano, Buenos
Aires, Tor, 1933; del mismo autor, ‘‘Dos grandes apéstoles del panamerica-
nismo: Bernardo MonteagudoyJosé Cecilio del Valle’, en Ana/es de la So-
ctedad de Geografia e Historia de Guatemala, nam.i(1926-1927) y E.M.S.
Danero, Monteagudo. La servidumbre del poder, Buenos Aires, EUDEBA,
1968, pp. 204-209. Monteagudotuvo unaestrecharelaci6n conla élite poli-
tica centroamericana, en ese momentoreunidaen el primer congreso consti-
tuyente quesesionabaenla capital, la ciudad de Guatemala,e incluso regal6é
un retrato de Bolivar que llevaba para el gobierno de México, y que fue colo-
cado enel salén deSesiones del Congreso instalado en el antiguo Salén Ma-
yor de la Universidad de San Carlos. Oficialmente, la asambleale solicité
permitiera copiar el retrato: ‘‘Habiendollegado felizmente a esta Corte el
Caballero Monteagudo,procedente de la América del Sur, quien trae consi-
go un retrato de cuerpo entero del inmortal Bolivar, pido, se ordeneal Su-
premo Poder Ejecutivo agencie del modo que estime mas oportunocon el
indicado C. Monteagudo, quefranqueeel referido retrato con el objeto de
que se saque unacopia deél, lo mas perfecta que pueda, debiendoconstar
esta también deigual dimensi6na la desu original; y que puesta en un mar-
co sencillo, se coloque enel salén delas Sesiones de la Asamblea,y al lado
derechodel solio de la inscripcién adecuada quese sirva acordar la represen-
tacién nacional, a nombredeestos Estados, en testimonio de gratitud, y de
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ciones del Libertador, le escribe a Valle, indicandole que estaba
interesado en imprimir su articulo sobre la Federacién Americana,

que Bolivar conocia el proyecto y estaba de acuerdo en su repro-

ducci6n y quecreia que Valle era uno de los mas fuertes defensores
de la libertad en el nuevo continente.*! Poco antes de su asesina-
to, ya de regreso enelsur,insistia en el proyecto bolivariano y en
el antecedente centroamericano que tan bien conocia y estimaba:

Delas seis seccionespoliticas en que esta actualmente dividida la Amé-
tica llamada antes espafiola, las dostercias partes han votado yaen fa-
vor dela liga republicana. México, Colombia y el Pera han concluido
tratados especiales sobre este objeto. Y sabemosque las provincias uni-

das del Centro de América han dadoinstruccionesa sus plenipotencia-
trios cerca de Colombia y el Pera para acceder a aquella liga. Desde el

mes de marzo de 1822 se publicé en Guatemala en E/ Amigo de /a
Patria, un articulo sobre este plan, escrito con todoel fuego y elevaci6n
que caracterizan su ilustrado autorel sefior del Valle. Su idea madre
es la misma que ahora nos ocupa: formar un foco de luz que ilumine
a la América; crear un poder que unalas fuerzas de catorce millones
de individuos; estrechar las relaciones de los americanos, uniéndolos
porel gran lazo de un congreso comin,para que apredan a identificar
sus intereses y formar la letra una sola familia.”

La idea de Valle sobre la Confederaci6n Americanase abri6 ca-
mino en la Asamblea Nacional Constituyente de Centroamérica,
la primeradela regi6n, enel afio de 1823. Aunque entoncesValle
no habia regresado a Guatemala desu viaje a México como dipu-
tado por Tegucigalpaal primer congreso constituyente mexicano en
el periodo de la efimera anexién de Centroamérica a México, ‘‘no

la consideraci6n y aprecio que merece a la generalidad de sus habitantes el
inimitable genio de la América,el Libertador Sim6n Bolivar. Guatemala, Dic.
18 de 1823. Davila, Milla, Marques, Menendez, Argiiello, Quifionez, Moli-
na, Barrundia’’, Archivo General de Centroamérica, ‘‘Sesiones del mes de
Diciembre’’, B6.26, Expediente 1965, Legajo 114.

*1 “Carta de Bernardo Monteagudoa José del Valle’’, sin fecha, pero
posiblementeescrita en los primeros dias de febrero de 1825, poco antes de
que Monteagudo fuera asesinado.El original esta en el Archivo de Valle en
ciudad de Guatemala. Citado por Louis Bumgartner, José de/ Valle ofCen-
tral America, Durham, N. C. Duke University Press, 1963, p. 184.

%2 “Ensayo sobre la necesidad de una Federacién general entre los Esta-
dos Hispanoamericanosy plan de su organizaci6n, 1824’’, en Obras politi-
cas, not. prel. de Ricardo Rojas, Buenos Aires, Libreria de la Facultad, de
Juan Roldan, 1916, pp. 87-88.  
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faltaron «spiritus zahories que dieran forma parlamentaria a suini-
ciativa’ * Los diputados Milla y Vasconcelos presentaron porpri-
mera vez, el 6 de octubre de 1823, una proposici6n ‘‘sobre excitar
a los cuerpos deliberantes de una y otra América a una asamblea
general en el punto quedesignen’’, la que pas6 a la Comision de
Negocios Diplomaticos; el 3 de noviembre, Pedro Molina —después
tepresentante de Guatemala al Congreso de Panamé— tom6 la
tribuna

.. -y ley6 en ella un dictamensobrelas proposiciones de los CC. Milla
y Vasconcelosrelativa a solicitar por nuestro gobierno los cuerposle-
gislativos de una y otra América para una general Confederacién, de-
biendo reunirse los representantes de dichos estados en el punto de
nuestras provincias que ellos mismos acuerden. La Comisi6n apoya con

razoness6lidas este proyecto y encarece la necesidad que hay de tomar
pronto esta medida.™

Y tres dias después, el mismo Molina, segin apuntael acta

ley6 en la tribuna el dictamen de la Comisién de Negocios Diplomti-
cos de quees individuosobrela proposicién de los CC. Milla y Vascon-
celos a una confederaci6n general de sus estados. La Comisién apoyando
la proposici6n, desenvuelve las grandes ventajas que nos serian consi-
guientes a conocer la causa comindela libertad ¢ intereses politicos
recomendables; y concluye pidiendo queal pasar el Decreto al gobier-
no se le recomiendela mayorfacilidad en las comunicacionescon otras
potencias y los deseos de la de Guata. En hacerefectiva la gran confe-
deracién americana y asi se acord6.*»

Y el 13 del mismo mes de noviembre de 1823, se dicta el De-
creto num. 44 que apunta:

Quese excita a los cuerposdeliberantes de ambas Américas, a una con-
ferencia general, debiendo reunirse sus diputados en el punto queellos
mismosse sirvan designar. El Supremo PoderEjectivo, al anunciar a
las mismas potencias los deseos de estas provincias, propondra la alta

53 Andrés Towsend Ezcurra, Las Provincias Unidas de Centroamérica:
Fundacion de la Republica, 2a. ed., San José de Costa Rica, Editorial Costa
Rica, 1973, p. 344.

44 Archivo General de Centroamérica, ‘‘Actas del mes de noviembre de
1823’’, B6.26, Expediente 2964, Legajo 114, ff. 3 y 4.

3 Ibid., ff. 13 y 14.  
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consideracién de todoslos gobiernoslos siguientes objetos: Represen-
tar unida a la gran familia americana; garantizar la independencia y
libertad de sus estados; auxiliar; mantenerlos en paz; resistir las inva-
siones del extranjero; revisar los tratados delas diferentes republicas entre
si y con el antiguo mundo; crear y sostener una competente marina;
hacer comin el comercio a todos los estados arreglandoel giro y los
derechos y ademas acordar medidas quela sabiduria de los represen-
tantes crea opertunas para la prosperidad de los estados.*°

Ya de vuelta en Guatemala,el eco final de su proyecto se en-
cuentra en el primer congreso constituyente mexicano, en la voz de
Juan de Dios Mayorga, diputado centroamericano por Chiquimula,
pocosdias después de que Valle regresara a Guatemala y que se can-
celaran las sesiones del Congreso. Mayorgay Valle trabajan muycer-
canamente sus Ultimos meses, en busca de que éste apruebe la sepa-
racion de Guatemala, pero Valle se retira del Congreso para incorpo-
rarse al de Guatemala, para el que habia sido electo. El 8 de octubre
de 1823 —el Congreso se disuelve el 30—, Mayorga presenta una
proposicién —que nuncallegé a discutirse— en la que “‘para contra-
rrestar a las empresas de la Santa Liga’’, pide quese ‘‘diga al gobier-
no que inmediatamenteinvite a todoslos continentales y atin al de
la Republica de Haiti, proponiendo la reunion de un Congreso com-
puesto de representantes de cada gobiemo quese reunira cuanto antes
en el punto mas proporcionado, como Panama, Costa Rica, Leon
de Nicaragua u otro que sea mAs a proposito’’. Una larga proposi-
cién de seis puntos dondefijaba comotarea del Congreso resolver
cuanto convenga a la seguridad y bien general de ‘‘las Américas’,
reconocimiento de los nuevos Estados y sus limites, defensa exte-
rior, ‘‘alianza eterna entre todos los Estados Americanos’’, relacio-

nes con naciones europeas y vinculos comerciales entre paises europeos
y americanos.*”

56 José Rodriguez Cerna, Centroamérica en el Congreso de Bolivar,
Guatemala, Tipografia Nacional, 1938, pp.13-16. Towsend comenta que
“El congreso americano, aparte de susvalores intrinsecos, reconocia unesti-
muloexterior: el peligro de una invasién de América por la Santa Alianza.
Contra la suma de poder que las monarquias europeas podian brindar a Es-
pafia, solo se confiaba en la que pudieran oponerle todas las naciones indo-
americanas unidas. Asi lo creian Valle, Monteagudo, Molina, Milla, Vascon-
celos y, sobre todo, y sobre todos, Simén Bolivar’, op cit., p. 345. vedse
también ‘Indice de los decretos expedidos por la Asamblea nacional Consti-
tuyente’’, Archivo General Centroamérica, B2.26, Expediente 2968, Legajo
115;

57 ‘Acta de la sesién de 8 de octubre de 1823. Congreso constituyente  
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La idea era conocida y compartida en Centroamérica. La asam-
blea constituyente conoce en febrero de 1824 un plan semejante que
le es enviado desdelos Estados Unidos porJuan Manuel Rodriguez,
précer salvadorefio, en un escrito fechadoy editadoen Filadelfia el
11 de agosto de 1823. En él, como unadefensacontra la Santa Alian-
za, proponela union de los nuevospaises americanos, ‘‘uni6n parti-
cular de los pueblos y las provincias que componian antes las
capitanias generales para que formenestados, y estos estados pue-
dan unirse después bajo ciertas bases. Debe habercentros de poder
dondeconcurran las fuerzas y las luces como en un foro comin, y
de dondepartan con més actividad a las extremidades del territorio’’
y fijaba los principales de su proyecto: ‘‘Un puntoenel espacio que
comprende el Anahuac,otro en el guatemalteco, otros en Colom-
bia, Pera, Chile, BuenosAiresy el Brasil, todos formaran unalinea

impenetrable, inaccesible al poder humano’’.**

Y unafinal resonancia hemos encontrado en el momento del
desafortunado rompimientodela federaci6n centroamericana, cuando

la asamblea constituyente del efimero estado de los Altos, en el norte
de Guatemala fronterizo con México, dict6 un decreto el 31 de di-

ciembre de 1839 en los siguientes términos:

.. sensible a los ultrajes inferidos a algunas Repiblicas de América, y
considerando quesin alianzas, que son el Gnico recurso de los débiles
contralos fuertes, todos los Estados americanos estan expuestos y deben
esperar igual suerte, ha tenido a bien decretar y decreta: Arto. 1°. El
Ejecutivo instruira a los Representantes del Estado en la Convencién Na-
cional para que promuevan,sin dilacién,se inicie por ella un Tratado
con todoslos gobiernos del Continente Americano, porel cual se esti-
pule que cuando un Gobierno extranjero hostilice 4 cualquiera delas

nuevas Repiblicas, las demas le cierren sus puertas. Arto. 2°. También
se instruira para que inicien otro acuerdo a fin de que se promuevala
reunion dela gran Dieta Americana, que instalada en Panama no pudo
continuar sus sesiones en Tacubaya.

Raz6n tenia Sim6n Bolivar cuando le escribia al General Fran-
cisco de Paula Santander desde Limael 7 de abril de 1825, y le afir-

maba que Guatemala‘‘era el pueblo mas federal de la América por
su situacién y por sus inclinaciones’’.

mexicano’’, en Juan A. Mateos, Historia parlamentaria de los congresos me-
xicanos, México, imprenta de J. F. Jens, Calle de San José el Real, nim. 22,
1878, t. 1, pp. 539-540.

38 Archivo General de Centroamérica, B6.10, Expediente 2805, Legajo
100.  



APENDICE DOCUMENTAL

PROYECTO DE CONFEDERACION AMERICANA. 1822

SONABA EL ABAD DE SAN PEDRO:
Y YO TAMBIEN SE SONAR*

A\erica estaba dividida en dos zonas contrarias entre si, oscura la

una comola esclavitud, luminosa la otra comola libertad.
Nueva Espafia, Guatemala, San Salvador, Gomayagua, Leon y

Panama formaban unaextensién inmensade territorio sometido

al gobierno espafiol. El nuevo reino de Granada, Santa Fe, Cara-
cas, Buenos Aires y Chile formaban unespacio dilatado detierra
libre e independiente.

Si en el antiguo mundolos paises septentrionales eran el suelo

de la libertad, en el nuevolos australes fueron la tierra venturosa

donde broté primero.!
El Surse cubria de sangre por defender sus derechos; y el Norte

mandabamillones al gobierno queintentaba sofocar aquellos de-

rechos.
No hubosimultaneidaden la causa justisima de nuestra inde-

pendencia;y esta falta grave aumentélas fuerzas de Espafia; entor-

pecié la marcha de América; y fue origen de males quellora el amigo

de los hombres.
La unidadde tiempoes en los grandes planes la que multiplica

la fuerza y asegura el suceso; la que hace que dos, tengan mas po-
der que un millén. Cien mil fuerzas obrando en periodos distin-
tos, solo obran como uno. Diez fuerzas obrando simultaneamente,

obran comodiez.
No marché América con el plan que exigia la magnitud de su

causa. Lo que hace derramar més lagrimas; lo que penetra mas la

sensibilidad; lo que mas horroriza a la naturaleza, es lo quese vio

en los paises mas hermoseadosporella. Sangre y revoluciones son

 

* El Amigo de la Patria, nam. 24, 1° de marzo de 1822.
1 No hablo de toda América. Hablo de lo que se llama América Es-

pafiola.  
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los sucesos que tefiere la Historia; muerte y horrores son los hechos
de sus Anales.

La plumaseresiste a escribitlos; ia memoria se niega a recor-
darlos. . . Volvamoslos ojos a lo futuro. Ya est4 proclamadala in-
dependencia en casi toda América; ya llegamos a esa altura
importante de nuestra marcha politica; ya es acorde en el punto
primero la voluntad de los americanos.Pero esta identidad de sen-
timiento, no produciria los efectos de quees capaz, si continuaran
aisladas las provincias de América, sin acercar sus relaciones, y apretar
los vinculos que deben unirlas.

Separadas unas de otras, siendo colocadas en un mismo hemis-
ferio, el mediodfa noexiste para el norte, y el centro parece extran-
jero para el sur y el septentrién.? El reposo de las unas no es un
bien paralas otras; las luces de aquéllos no son unafelicidad para
éstas. Chile ignora el estado de Nueva Espafia, y Guatemala no sa-
be la posici6n de Colombia.

Américase dilata por todas las zonas, pero forman un solo Con-
tinente. Los americanosestan diseminadosportodoslosclimas, pero
deben formar una familia.

Si Europa sabe juntarse en congresos cuandola Ilaman a la union
cuestiones de tanta importancia, América ¢no sabra unirse en cor-
tes cuandola necesidaddeser, 0 el interés de existencia mas gran-
de la obliga a congregarse?

Oid, americanos, mis deseos. Los inspira el amor a América, que

es vuestra cara patria y mi digna cuna.
Yo quisiera:

1) Queen la provincia de Costa Rica o de Leén, se formase un
Congreso General, mas expectable que el de Viena, mas im-
portante que las dietas donde se combinan los intereses de
los funcionarios y no los derechos de los pueblos.

2) Quecadaprovincia de unay otra América mandase para for-
marlo, sus Diputadoso representantes con plenos poderes
para los asuntos grandes que deben serel objeto de su
reunién.

3) Que los Diputados Ilevasen el estado politico, econdmico,
fiscal y militar de sus provincias respectivas, para formar con
la suma de todosel general de toda la América.

2 Hablo del Istmo de Panama,del cual no sabemos si ha pronunciado
sus independencia.  
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4) Queunidos los Diputados y reconocidossus poderes, se ocu-
pasen en la resolucién de este problema. Trazar el plan mas
til para que ninguna provincia de América sea presa dein-
vasores externos, ni victima de divisiones intestinas.

5) Queresuelto este primer problema, trabajasen enla resolu-
cién del segundo: Formar el plan més eficaz para elevar las
provincias de América al grado de riqueza y poder a que pue-
den subir.

6) Quefijandose en estos objetos, formasen: 1°. La Federaci6n
grande que debe unir a todos los estados de América; 2°.
el plan econémico que debe enriquecerlos.

7) Que parallenar lo primerose celebrase el pacto solemne de
socorferse unosa otros todoslos Estados, en las invasiones
exteriores y divisiones intestinas; que se designase el contin-
gente de hombresy dinero con que debiese contribuir cada
uno al socorro del que fuese atacado o dividido; y en que
para alejar toda sospecha de opresién en el caso de guerra
intestina, la fuerza que mandasen los demas Estados para
sofocarla, se limitase Gnicamente a hacer quelas diferencias
se decidiesen pacificamenteporlas Cortes respectivas de las
provincias divididas, y obligarlas a respetar la decisi6n de
las Cortes.

8) Quepara lograr lo segundo se tomasen las medidas, y se for-
mase el tratado general de comercio de todoslos Estados de
América, distinguiendo siempre con proteccién mis liberal
el giro reciproco de unos con otros, y procurandola creaci6n
y fomento de la Marina que necesita una parte del Globo
separada por mares de las otras.

Congregadospara tratar estos asuntoslos representantes de to-
das las potencias de América, jqué espectaculo tan grande presen-
tarian en un Congreso novisto jams enlos siglos, no formado nunca
en el antiguo mundo,ni sofiado antes en el nuevo!

Noes posible numerarlos bienes que produciria. La imagina-
cion mas potentese pierde desenvolviendo unas deotras sucesiva-
mente todas las consecuencias que se pueden deducir.

Se crearia un Poder que uniendolas fuerzas de 14 0 15 millo-
nes de individuos, haria a América superior a toda agresion; daria
a los Estadosdébiles la potencia delos fuertes; y prevendrialas di-
visiones intestinas de los pueblos, sabiendo éstos queexistia una
federacién calculada para sofocarlas.   
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Se formaria un foco de luz queiluminandola causa general de
América, ensefiaria a sostenerla con todos los conocimientos que
exigen sus grandes intereses.

Se derramarian desde un centro a todas las extremidades del
Continente, las luces necesarias para que cada provincia conociese
su posici6n comparadacon las demas,sus recursose intereses, sus
fuerzas y riquezas.

Se unirian sabios que teniendoa la vista el mapa econdmico
y politico de cada provincia, podrian meditar planes y discurrir me-
didas de bien para todas las provincias en particular y para Améri-
ca en general.

Se estrecharian las relaciones de los americanos unidosporel
lazo grande de un Congreso comin; aprenderian a identificar sus
intereses, y formarian la letra, una sola y grande familia.

Se comenzaria a crear el sistema americano, o la colecci6n or-
denada de principios que deben formar la conducta politica de Amé-
rica, ahora que empieza a subir la escala que debe colocarla un dia
al lado de Europa quetiene su sistema y ha sabido elevarse sobre
todas las partes del Globo.

América entonces: América, mipatria y la de mis dignos ami-
gos, seria al fin lo quees preciso que llegue a ser: Grande como
el Continente por dondese dilata; Rica como el oro que hay en
su seno; Majestuosa como los Andes quela elevan y engrandecen.

jOh Patria cara, donde nacieron los seres que mas amo! Tus
derechos son los mios, los de mis amigos y mis paisanos. Yo juro
sostenerlos mientras viva. Yo juro decir cuando muera: Hijos, de-
fended a América.

Recibe, Patria amada, este juramento. Lo hago enestas tierras

que el despotismo tenia incultas y la libertad hard florecer.
Cuandonoera libre, mi alma, nacidapara serlo, buscaba cien-

cias que la distrajesen, lecturas que la alegrasen. Vagabaporlas
plantas; estudiaba esqueletos; media triangulos,o se entretenia en
fosiles.

América sera desde hoy mi ocupacién exclusiva. América de dia
cuando escriba; América de noche cuandopiense. El estudio mas
digno de un americano es América.

En este suelo nacimos;este suelo es nuestra patria. ¢Sera el pa-
triotismo un delito?

 

 



ELOGIO AL PROYECTO DE CONFEDERACION AMERICANA*

Uw hombre, condenado por la influencia de su genio inconstante
para la lectura, ha ignorado todo; un joven destinadoporesto a pa-

sar su vida en un profundosuefio de raz6n,ha tenidola felicidad
de leer el luminoso nimero 24 de E/ Amigo de /a Patria. Su alma
despuésdela lectura siente un no sé qué de grande quela eleva.
Su genio ha retrogradado de su marcha inconstante espacios inmen-
surables, y sus sentidos todos experimentan con placer una prodi-
giosa metamorfosis.

Entusiasmadoconel halagiiefio cuadro que la mano benéfica
del sabio supo trazar en su suefio; se prepara a hacer su elogio:!
conocela dificultad de la empresa; pero descansa en la grandeza
del objeto, y cree por esto que la apologia sdlo tendra de despre-
ciable la firma del que se atreve a hacerla.

Ojid, hombres de todas clases, la voz de la raz6n os habla por

la boca de ese genio sublime. Sus expresionesestan acordes con sus
pensamientos; y sus proyectos son hijos del amoral pais, que fue
su digna cuna. Leed con cuidado, amigos, el papel de que hablo.
Noes s6lo una lectura la que basta para conocer su mérito, son ne-

cesarias por lo menos dos,y asi prestad a ellas vuestra atenci6n, que
pocos escritos habra que la merezcan tanto.

“Yo quisiera’ dice ese ser grande, honor de América, gloria
de Guatemala, ‘‘que se formase en Le6n o Costa Rica un Congreso
General, mas expectable queel de Viena, mas importante que las
dietas donde se combinan los intereses de los funcionarios, y no

* Escrito anonimo publicado en E/ Amigo de /a Patria, 1°. de marzo de
1822.

1 Impugnar conrazones los escritos que tienden a destruir un sistema
Gtil, es obligacién del sabio, hacerlo con injurias, es propiedad del necio;
pero formar el elogio de los que tienen por objeto el bien comin,es un de-
ber del patriota; yo pues, que aunque inmérito tengo enesta escala el tercer
lugar, he procurado cumplir con mi obligacién. jOjalé que todos cumplie-
ran conla suya!y ojala tuviera yo las luces necesarias para formar el panegiri-
co de todos los sujetos que honran nuestro suelo; pero en este cuadro veran
su imagen los filantropos, y su afrenta los enemigos del hombre.   
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los de los pueblos’’. ;Cuantas ruedas en unreloj, dice el genio del
artifice francés! observando el que su mano ha formado jCudntos
bienes para América,dice el célebre Valle, en ‘solo estas dos pala-
bras: Congreso General!

“Trazar el plan mas Gtil para que hinguna provincia de Amé-
fica sea presa de invasores externos, ni victima de divisionesintes-
tinas’’. Es el problema que el amigo de los hombres quiere se
resuelva en aquella admirable Asamblea. El entendimiento mas po-
tente pierde su ser al desenvolver unas de otras las ventajosas con-
secuencias que se deducirian de su resolucién. Mi deseo quiere
enumerarlas; pero mi plumaseresiste; quiero apurar los esfuerzos
de mi potencia intelectual, y me suspendeel eco suave de misen-
tido intimo que medice: anonadate mortal ignorante, pdstrate ante
el busto del genio que supo proponerproyectos detanta utilidad,
y conténtate con admirarle. Ningdin sabio es capaz dehacerel de-
talle de los bienes que produciria a América la resolucién de ese
problema, y asi guardate deser tan osado, abandona la pluma a
su lugar, y oye lo que por mi conductote dice la razén: ‘‘Si los
ocho articulos de que se componeel pensamiento de E/ Amigo de
/a Patria, \legaran a plantearse, América seria la admiraci6n del mun-
dots pero, «-

Perdona, oh amado amigo, mi atrevimiento: me prometi ha-

cer el andlisis general de las ventajas que encierran cada unade las
ideas que has estampadoen elperiddico quediriges; pero la raz6n
mehahechocallar; los sabios sabran hacerte justicia; los hombres

reconoceran tu humanidad; y nosotros, tus leales amigos america-

nos, te levantaremos en cada pueblo delos queilustran, la estatua

que mereces; nuestra posteridadira al pie de ella a bendecir tu nom-
bre; y América, por quien has jurado sacrificar tu existencia, ha-
ciendo el juramento grande de sostener sus derechos, y quien en
sefial de gratitudte dirige la siguiente oda, sabra algin dia com-
pensar tus tareas, colocandote generosaen el lugar a quete llaman
tus luces.

 

 



 

CONFEDERACION AMERICANA*

La identidad de intereses hizo que desde 1810 comenzase en Amé-
fica a resonar sucesivamentela voz lisonjera: Somos hombres, por
serlo tenemoslos mismos derechos que los habitantes de Europa.
Noes justo que las naciones europeas sean regidas por gobiernos
americanos. No es conforme a raz6n que los pueblos americanos
sean administrados por gobiernos europeos.

Esa mismaidentidad hace que en la misma América se empie-
ce a oif otra voz igualmente agradable: Nacimos en un mismo con-
tinente; somo hijos de una misma madre; somos hermanos;

hablamos un mismo idioma; defendemos una misma causa; somos

llamadosa iguales destinos. La amistad mAs cordial; la liga mas in-
tima; la confederacién mas estrecha deben unir atodas las repabli-
cas del Nuevo Mundo.

* Redactor General, nam.7, 26 de julio de 1825. En este mismo name-
ro reproduce su articulo precusor ‘‘Sofiaba el Abad de San Pedro y yo tam-
bién sé sofiar’’, publicado en E/Amigo de /a Patria, el 1°. de marzo de 1822.  

CONGRESO DE LA AMERICA*

Los ministros plenipotenciarios de México dirigieron el oficio si-
guiente al gobierno de la misma nacion:

Excmo. sefior. HemosIlegado a este puerto el dia de hoy en
el bergantin de guerra ‘‘el Constante’’, habiendosalido de Pana-
mael 21 del mes préximopasado, y tenemosla satisfaccién de anun-
ciar a V.E., que quedaron concluidosy firmados el 15 del mismo
mes un Tratado deliga y amistad perpetuaentrelas repaiblicas con-
curfentes, una convenci6n sobre contingente, un convenio reserva-
do, y un concierto que dentro de pocos dias tendremosla satisfaccion
de poner personalmente en manosde V.E. Conarreglo a dicho con-
cierto la Asamblea de plenipotenciariosse traslada a continuar sus
sesionesa la villa de Tacubaya, y en consecuencia pasa a México
un ministro de cada repdblica mientras los otros han ido a dar cuenta
a sus respectivos gobiernos de los trabajos del congreso. El Excmo.
Sefior D. Pedro Gual, ministro por Colombia, debe salir de aqui
para esa capital dentro detres dias; el Excmo. Sefior D. Antonio
Larrazaval, que lo es por Centroamérica, ha venido en nuestra com-
pafifa y sigue igualmente a México; el Excmo. Sefior D. Manuel
Tudela, ministro porel Perd y Sefior Secretario de dicha legacién,
y el de la de Centroamérica han de llegar dentro de pocosdias en
el bergantin ‘‘Tres hermanos’’, con el mismo destino. Todo lo
cual decimos a V.E., para quese sirva disponerlo que estime con-
veniente a fin de quelos plenipotenciarios hallen los auxilios que
necesiten, y se le faciliten las comodidades posibles, cual corres-
pondea la dignidad de nuestra repablica, y para que eleve estas
interesantesnoticias al supremo conocimientodelSefior Presidente.

Dios guarde a V.E. muchosafios.
Acapulco, 15 de agosto de 1826. José Maria Michelena. José Do-

mingues. Excmo.Sr. Ministro de Estado y del Despacho derela-
ciones Interiores y Exteriores.

Nota: Porcarta particular de 18 de este mes sabemoslo siguiente:

* Alcance al nGmero 27 del Redactor General, octubre de 1826.
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Por Colombia: El Sr. Gual que ha salido de Acapulcoel 16 del
corriente para esta capital. El Sr. Bricefio que volvié conlos tratados.

Por el Pera: El Sr. Tudela que Ilegara a Acapulco dentro de
ocho o diez dias. El Sr. Vidaurre que volvié conlos tratados.

Por Guatemala:El Sr. Larrazaval que viene con nuestros pleni-
potenciarios. El Sr. Molina que volvié con los tratados.

El de Holanda viene por Veracruz. E! de Inglaterra no vendra
hasta noviembre.

Gaceta extraordinaria del gobierno supremodela federacién
mexicana del sébado 19 de agosto de 1826.

El congreso de América después de haber dado nombrea la ciu-
dad de Panama, situada en el istmo a 8 gradosdelatitud boreal

va a darlo a la villa de Tacubaya que esta a 2 leguas al oeste de
México a los 19 grados.

Es suceso grandiosola reunién de las reptblicas de América en
el congreso que deberepresentarlas. No es acontecimiento peque-
fio la traslacién del mismo congresoa unavilla queesta en las in-
mediaciones de México.

éCuiles seran las causas que la han motivado? ¢Seran la tem-
peratura ardiente e incomodidades de Panam4? ;Seran las disen-
siones intestinas que amenazan a Colombia? ;Seran las voces de
fuerzas de la Santa Alianza contra América? ;Seran otras conside-
raciones de naturaleza distinta o especie diversa? ¢Y los asuntos acor-
dados son tan serios que ministros plenipotenciarios deben ser
precisamente los que deben volver a las repablicas quelos eligie-
ron a dar cuenta a sus gobiernosrespectivos? ¢Es tan grandesu gra-
vedad que no pudiendofiarse a los secretarios de las legaciones,
debe entre tanto quedar reducido a la mitad desus individuos un
Congreso que va a tratar negocios tan vastos y complicados?

Noprecipitemosel raciocinio, ni aventuremosel juicio. El con-
greso hablara a América; manifestara las consideraciones que hate-
nido presentes; y entonces fijaremos nuestras ideas.

PROYECTO DE JUAN MANUEL RODRIGUEZ*

Philadelphia, Agosto 11, 1823

AMERICANOS:

Despuésdetressiglos de sufrimientos,la revolucién de Espafia
del afio de 1808,en quelos Espafioles no podian bastarse 4 si mis-
mos para rechazar la invasion de los Franceses: vosotros en distin-
tos climas, separados por matesy por vastos desiertos, os persisteis
de acuerdoy casi convenisteis en unos mismosprincipios para sa-
cudirel yugotiranico de la Espafia. Empleasteis iguales mediospa-
ra lograr vuestra independenciay livertad, de modo quesi esta no
lleg6 4 verificarse completamente, fue porque aun no era comple-
ta la decisién de los Americanos para unatal empresa. Los partidos
y las guerras civiles que suscitaron los agentes Espafioles, retarda-
ron yuestra emancipacién y sumieronprovincias enteras en los ma-

les de una guerrafratricida y destructora; pero estos males nos han
dejado como en recompensalas ventajas de haverse generalisado
la opinion favorable, en terminos denoser posible un estuario ca-
paz de hacer retrogradar la marcha politica de nuestro sistema; y

la de que las mismas guerras os hayan inspiradoeste espiritu mar-

cial, y esta inclinacion o aplicacion

a

las grandes empresas que for-

mael caracter 6 genio de los Americanos.
En semejantesituacion,otra revolucion de Espafia, otra inva-

sion en aquella peninsula vuelve 4 llamar vuestra atencion y exigir

4 vosotros otro movimiento general, otra semejanza de principios

y de medios para quelosresultados no sean funestos al continente

Americano.
En la primera revolucion, si triunfaban los Franceses, pidiais

esperar auxilios de los Ingleses; y si vencian los Espafioles, estos no

eran bastante poderosos para subyugarnos. Entoncesla guerra era

* Archivo General de Centroamérica, en Ciudad de Guatemala, B6.10,

Expediente 2805, f. 100.
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personal y los Ingleses corrian el mundosuscitando enemigos 4 Bo-
naparte: ahora la lucha no es de partidos: se trata de avasallar el
mundoentero. La santa alianza* conspira descubiertamente4 po-
ner los pueblos todos en la dependencia de los goviernos; 4 esta-
blecer un sistema general militar, y atacar en su mismoasilo la
livertad que esel resultadodelacivilisacion. La liga santa en su
conducta pasada nos muestra el plan que tiende4 realisar. Des-
pues de haver triunfado de los Franceses fué atacada la Alemania
porla junta de Carlsbad, Italia por la de Laibach, Espafia por la de
Verona.* ¢Quién duda que despues de haber triunfado de la
Espafia, se acuerdela invasion de la América, para dividirse losalia-
doseste rico despojo, establecer por todas partes un poderabsolu-
to, y uncir para siemprelas naciones con el pesado yugo desu tirania?
Americanos, jam4s, jam4s vuestra suerte ha corrido mas inminen-

tes peligros; rodeadadelos escollos; levantandose una tempestad

furiosa en medio de este mar innoto dela incertidumbre.
Entan critica situacion, ¢quien lo dira? Vosotros podeis estar

seguros; resistir como un viejo pefiasco los embates del despotis-
mo,y ver con serenidad chocarselas pasionesy los intereses de Euro-
pa hasta que se destruyanentresi los califas que con sangrientas
guerras despedazaran y traen siempre revuelto aquelcontinente.Si
Americanos, vosotros podeis estar segurossi saveis uniros con una
union inseparable. La union,la union es el secreto maravilloso, es

la fuerza irresistible, es la vara magica con que hareis estrellar las
fuerzas del enemigo y contenerlo enlos limites que la naturaleza
le fix6 allende de los mares.

Perosi vosotros insensibles y ciegos 4 vuestra comunseguridad,
desconoceis los verdaderos intereses de la América:si os dividis en
pequefios estados,sin la fuerza,la riqueza,la ilustracion y demas
elementos que se necesitan para formar nacion: si los pequefios des-
potas como guzanos roen y despedasan el cuerpo del estado: me-
nester es que desde luego nos preparemos para la servidumbre
mucho mas cruel que nunca, ahora que tenemos mas claro conoci-
miento de nuestros derechos.

* La santa alianza es una junta de hereges que han tenido la impudencia
de tomar ese nombre, como Mahomatoméél de santo profeta para engafiar
4 los Bobos.

+ Es inconcevible que la Europaensu estadodecivilisacion puedaso-
portar un intento que deprimey envilece tanto la humanidad,6 es mentira
quehayatal civilisacion en Europa. No puedocreer sino que para cadasavio
arrinconadoy perseguido, hay quatrocientos mil pordioseros, ladrones, ase-
sinos y antropofagos comolos que han invadido la peninsula Espafiola.  
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Las provincias aisladas y reconcentradas en si mismas, no po-
dran obtener el reconocimiento de los goviernos neutrales, ni los

enemigosrespetaran su independencia. ;Que digorespetar? Las ata-
caran una 4 una; cada conquista aumentara sus fuerzas; tendran

puestos de apollo; pondran unos pueblos contra otros, comohicie-
ron los agentes Britanicosen el Indostan; armar4n al hermano con-

tra el hermanoy al hijo contra el padre; acabaran por restablecer
el terrorismoy las proscripciones, y no quedaraniel triste consuelo
de quexarse 4 los Americanos.

Este es el resultado de las pequefias pasiones, de los resentimien-
tos particulares, de los conocimientos circunscritos 4 determinados

lugares, de la ambicionsilla de ocupar un puesto6 un rango igno-
rado y desconocidoal resto de la tierra.

Mis caros paisanos perdonad, esta no es uma invectiva, es una
observacion de los motivos que nutren eternos rencores, que divi-
den y separan las provincias y dan un funesto exemplo los pue-
blos menores, para que tambienellos quieran separarse formando
comunidadesinsignificantes, rompiendo el lazo quelos acerca y
une, y que en lugar de presentar una fuerza general y colectiva que
reprimiera el desérden y que impusiera respeto al enemigo: no es
mas que una multitud de piezas esparcidas y sueltas, sin conexion
ni enlace que las haga continuas, iguales y de un resorte comun
en la m4quina politica que se trata de realisar.

Yo me he manifestado acalorado y exaltado en la separacion
de San Salvador de la ciudad de Guatemala, porque esta separa-
cion era urgentisima. Guatemala se havia sometido al yugo de un
infame déspota, y ni el honorniel patriotismo podian soportar una
prosternacion tan ultrajante. La heroica provincia de San Salvador
sostuvo con las armas en la manoesta separacion de Guatemala;

peroella era menosunaseparacion que una muy intima union con
los Americanos del Sur y del Norte, que como nacion y comoindi-
viduossostienen el govierno democratico, unico que no degrada
al hombre dela exelencia de su ser. Contribui 4 sostener esta apa-
rente separacion,lo repito; pero al mismo tiempose invitaban las
provincias circunvecinas 4 la union para defenderla sagrada causa
de la comun independenciay libertad. Yo mismo mudadas las cir-
cunstancias de entonces, os hablo ahora, como compafiero, como

amigo y comopatriota, pata que trabaxemostodosen restablecer

la antigua armonia,las relaciones amistosas y aquella franqueza ama-

ble del tiempo de nuestros comunes padecimientos. Este esel pa-

recer y el consejo de los savinos Nort-Americanos,y de los Sefiores  
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ministros diplomaticos de Sur-América, que he tenido la honra

de comunicar.
Os propongo, amados compatriotas, que de concierto promo-

vais la union particular de los pueblosy las provincias que compo-
nian anteslas capitanias generales para que formenestados, y estos

estados puedan unirse despues baxo deciertas bases. Deve haver
centros de poder dondeconcurran las fuerzas y luces como en un
foco comun, y de donde partan con mas actividad4 las estremida-
des delterritorio. Un puntoen el espacio que comprendeel Ana-
huac, otro en el Guatemalteco, otros en Colombia, Pera, Chile,
BuenosAyresy el Brasil, todos formaran unalinea impenetrable,
inaccesible al poder humano.

Las provincias tendran sus leyes municipales y un govierno pro-
vincial para promoverla felicidad interior; los estadossu lexislatu-
ra y un poder executivo quelleve las riendas del govierno baxo de
un plan general, relativo al generalisimo que haya de adoptarse.
Nohabra una capital corrompida y monopolicta. Las funciones pu-
blicas seran esencialmente temporales y no podran ser considera-
das comodistinciones, ni como recompenzas, sino como deveres.
Las funcioes nunca podran ser propiedades de los que la exersan.
Los delitos de los mandatarios del pueblo y de sus agentes nunca
deveran quedar impunes. Ninguna tendra derecho para juzgarse
mas inviolable que los demas ciudadanos. La sociedad tendra de-
recho para pedir 4 todo agente publico de su administraci6n.

Estas seran en parte las bases de nuestra constitucion, la qual

ha de instituir un goviernojusto, para el bien comun,proteccion,
seguridad y felicidad del pueblo, no para provecho, honra inte-
res particular de un hombre 6 familia, o de cierta clase de hom-
bres. Un govierno que devera garantir al ciudadanoel goze de sus
derechos naturales é imprescriptibles.

Paisanos, yo conosco vuestra docilidad, y no puedo dudar que
estamos de acuerdo, que nada nuevoos digo, sino lo que vosotros
saveis mejor; ni puedo lisongearme de un tan gran patriotismo co-
moel que agradablementeos agita y hace palpitar vuestros corazo-
nes, solo una singularidad mereservo, y es, que sino aceptais mi
plan y elegis otro, aunque sea malo, no siendo monarquico, yo ité
4 ponerme4 vuestro lado para morir defendiéndolo con vosotros.

Juan Manuel Rodriguez   

EL PODER LOCAL, PILAR
DE LA DEMOCRACIA

Por Carlos Martinez AssAD

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES, UNAM

. TS EL MUNICIPIO unainstitucién frustrada del sistema politico
mexicano? (Esel desarrollo de los podereslocales indispen-

sable para la democracia? ¢Los procesos de descentralizacion
politico-administrativa son un instrumento de la modernizacién po-
litica en América Latina? Son éstas las preguntas que han orienta-
do este trabajo en un momento en que,a través de numerosos

movimientos sociales y politicos, el poder local pasa a ocupar un
lugar en la discusién sobre los procesos de democratizacién tanto
en los paises federales comoenlos unitarios en Latinoamérica. Es,
ademas, un ancla que es necesario levantar para lograr la moderni-
zacion politica como lo han vislumbradoinclusolos paises de régi-
men dictatorial.

1. La democracia local

é Esra es un reto en América Latina, donde la concentracién del

poder politico y econémicodelas capitales inhibié su desarrollu. Du-
rante mucho tiempo fue imposible pensar que los servicios y los
recursos no emanaran del centro politico-administrativo hacia las re-
giones; incluso el siglo xix con su carga jacobina fundamenté la
centralizaci6n, a la que no escaparonlos regimenes federales como
México. En nuestro pais el recorrido de la institucién municipal
fue azaroso antesde llegar a delimitar sus atributos y funciones en
el sistema politico mexicano. Las pugnas entre liberales y conserva-
dores no hicieron sino inhibir su desarrollo, creando una paradoja
entre su definicién formal y su practica real.

Luego de la Revolucién Méxicanase justificé atin mas la cen-
tralizacién politica, pero con el tiempo, y cuando fue innegable
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la crisis econémica, esa tendencia se consideré totalmente negati-
va, contraria a la modernizacién politica y a la democratizaci6n.
“El Estado centralizado significa hoy una expropiaci6n politica de
las mayorias populares’’.! Esta situacin fue comdna varios pai-
ses latinoamericanos porque venian de un largo proceso centraliza-
dor quese tradujo en ‘‘. . .una pérdida de representatividad de los
entes locales, en unasectorializacion de la administracién publica
dondeactiian decenas de entessin unareal autoridad local quelos
coordine’’.

Pero fue el impactodela crisis econémicaactual, al parecerin-
superable para nuestros paises, lo que hizo a los gobiernos nacio-
nales asumir posiciones menosficticias para delegar parte de su
poder. No mucho,apenas el suficiente para redistribuir cargas y
evitar una ruptura quepudieraser catastrofica. Innegablefue, sin

embargo, el término de algo proximo al Estado de bienestar que
los populismos, a los que somostan adictos, impulsaron cuando
menosen el discurso.

Lacrisis acentué las tendencias descentralizadoras porla nece-
sidad derevalorizarlos podereslocales para hacerfrente a las situa-
ciones concretas quevive la poblaci6n ante la devaluaci6n del Estado.
Es decir, ante la incapacidad de proporcionarlossatisfactores y los
servicios minimos de una sociedad determinada: vivienda, salud,

educaci6n, recreaci6n, etcétera.
Pero no sonsélo las unidades organizativas las que impiden que

la democratizacién de los podereslocales sea un hecho:el desarro-
lo de los centros urbanos y el proceso de industrializacién de los
Gltimostreinta afios acentué la heterogeneidadterritorial de los pai-
ses latinoamericanos. ‘‘En 1950 la poblacién urbana de América
Latina era de unos 68 millones de personas (41%); en 1980, ya eran
unos 237 millones (65.3%) los que vivian en centros urbanosy se
proyecta que lleguen a ser 421 en el afio 2 000 (76.6%)"’.*

La poblacién latinoamericanase ha concentradoen las megalé-
polis (México, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Santiago,

| Jordi Borja, coord., Manual de gestion municipal democratica, Madrid-
Barcelona, Instituto de Estudios de Administracién Local, 1986, p. 26.

2 Hilda Herzer, Presentaci6n a la secci6n ‘‘Poderlocal e instituciones’’,
Revista Mexicana de Sociologia (Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM),

4 (1986), p. 4.
3 Manuel Castells e¢ a/., ‘‘Urbanizacién y democracia local en América

Latina’, en Jordi Borja, of. cit., p. 39.  
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Lima) y en centros urbanoscon crecimiento. ‘‘En la actualidad las
ciudades mas grandes concentran el 21.9% dela poblacién urbana
yse estima queeste porcentaje se acercara al 30% a principios del
siglo xx!. Tambiénlas ciudades de unoa cuatro millones de habi-
tantes aumentaran su porcentaje pasando del actual 17.3% a un
20.3%'’.4 Pero junto a esas ciudades que han crecido desaforada-
mente como México y Sao Paulo, junto a las aglomeracionesurba-
nas de mas de un mill6n de habitantes que pasaron de concentrar
en 1960 el 15% al 40% en 1980, existen ciudades que mantienen
su perfil rural tradicional aunque no siempre sean muy pequefias.
Alli las dificultades para alcanzar los minimos indispensablestie-
nen escasa relacién con los recursos que generan a los que logran
atraer de los gobiernoscentrales.

No en balde cuando se habla del municipio tiene que hacerse
referencia a su historia y a un sinnamerode problemas administra-
tivos, porques6lo unavez que éstos se resuelvan podra despejarse
el camino para su verdadera democratizacion, para hacer efectivo
lo que afirma Arnaldo Cérdova:

El municipio es, ante todo, una comunidad de ciudadanosy, enel fon-
do, la comunidad originaria del sistema politico nacional, vale decir,

la unidadbasica y elemental del Contrato Social. Si la comunidad de
ciudadanos que se integran en el Municipio noeslibre, tampoco lo
sera el Municipio... en el Municipio se han cifrado, desde siempre,
las aspiraciones de nuestro puebloa la libertad, la democraciay el auto-
gobierno.*

El municipio, sin embargo, no se ha asumido claramente en

América Latina comoel gobierno que gestiona y resuelve los pro-
blemas de la sociedad local, de una ciudad, de una comunidad de

ciudadanos.Hasidoincapaz de integrarse al sistema politico como
unade sus unidadesbasicas con plenos poderes legales para orien-
tar su economiay la politica locales. En el fondo de la explicacién
se encuentra la concentracion de podery de recursos en las capita-
les y su gran heterogeneidadterritorial y su desigualdadsocial. Su
autonomia, garantizadaporla mayoria delas constituciones, es ape-
nas posible cuando surgen movimientos que reclamen esa condi-

4 Ibid.
> Arnaldo Cérdova, ‘‘Democracia y participacién ciudadanaen la vida

municipal’, Economia informa (Facultad de Economia, UNAM), 121 (1984).
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cion y la puedan ejercer, disputando a los gobiernos centrales los

recursos y las libertades para su ejercicio que la ley les consagra.

El municipio debe concebirse comola realizacion de un gobierno

local efectivo que organice los asuntos administrativos, pero no s6-

lo como gestor, sino como parte integrante del sistema politico.

Todoaquello quela tradicion politica del continente ha ocultado.

Conlo local se esta reconociendo una dimensi6nterritorial de

la politica para permitirel ejercicio de la democracia. Desdela lo-

calidad se puededar respuesta a innumerables problemas. Respec-

to de la participacién y representaci6n politica debe desarrollarse

la democracia directa a escala local, para enfrentar los problemas

de la administraci6n estatal centralizadora.

El gobiernolocal, con sus acepciones ejecutiva y legislativa, tie-

ne atributos para hacerse cargo enla practica de lo que formalmente

la ley le confiere. El alcalde en Colombia, Chile y Pera, el inten-

dente en Argentina y Paraguay, el prefeito en Brasil, y el presiden-

te municipal en México tienen a su cargo las funciones ejecutivas

mientras quelas legislativas estan a cargo del Concejo municipal

en México, Bolivia, Colombia y Ecuador, la Camara municipal en

Brasil y el Concejo deliberante en Argentina.

Sin embargo, ‘‘.. .con la presente estructura municipal, y da-

dos los escasos poderes de los municipios, es muy dificil que pue-

dan jugar unrol efectivo a pesar de sus enormes responsabilidades

legales, institucionales y técnicas en la planificacion, administraci6n

y construccién de ciudades’’.* Pero a la generalidad de las trabas

para su ejercicio, existen poblaciones que no puedenaplicar su de-

recho como ciudadanos capaces de ejercer sus derechos democrati-

cos plenos. Las grandes megalépolis han cancelado esa via de

participacion politica convirtiendo un conjunto de municipios, ge-

neralmente, en la ciudad capital. La ciudad mas importantese go-

bierna sin la autonomia delocalidades mas pequefias, comoel caso

del Distrito Federal en México, gobernada por un Regente nom-

brado directamente porel presidente de la Repablica, o por un In-

tendente, comola ciudad de BuenosAires, aunqueenesta ultima

hubo un Concejo popularmenteelegido antes de que en México hu-

biera la Camara de Representantes, cuyas funciones acaban de

iniciarse. Lo mas paraddjico es que esto sucede en los paises de

régimen federal.

6 Susana Pefialva, ‘‘Espacio urbano y sociedad en América Latina’’, Re-

vista Méxicana de Sociologia, 4 (1986).  
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Noobstante, la bisqueda de la democracia enlospaises lati-
noamericanos que usa como medio el municipio tiene ya su histo-
tia. En México existe un antes y un después dela entidad municipal
con el triunfo de la coce! en Juchitan, Oaxaca, en 1981, y del re-
surgimiento encabezadoporel doctor Salvador Navaen la capital
de San Luis Potosi, en 1982. A partir de entonces la oposicién al
partido del Estado en las contiendas electorales tuvo un perfil mas
definido, hubo una competenciapolitica mas equilibrada y algu-
nos conflictos no pudieron dirimirse a favor de ningin partido, por
lo que varios municipios fueron gobernados por concejos munici-
pales. La lucha politico-partidaria alcanz6 una expresidn que por
primera vez aproximaba a los municipios a una verdaderadisputa
democratica.

Mientras en México esa tradici6n rebasa los cuarenta afios, en
otros paises del area latinoamericana no recurren a las elecciones
con ese fin. En Bolivia, desde 1949 no ha habido elecciones. Alli,

los municipios como “‘. . .aparatos de intermediacién entre el Es-
tadoy la poblacién urbana, tuvieron mas el caracter de entespoli-
ticos dependientes delas orientaciones delos sucesivos gobiernos
que el de aparato de canalizacién de las reinvindicaciones po-
pulares’’.’”

Los cargos municipales en Colombia tampocose elegian; alli
el municipio no tenia estructuraci6n interna, no creaba una iden-

tidad ciudadana. Prevalecié una separaci6n tajante entre la pobla-
cion, el municipio y la dinamica administrativa, Hasta la reciente
reforma de 1986, los alcaldes eran nombradospor los gobernado-

res, como éstoslo eran porel presidente de la Reptiblica. La norma
constitucional decia: ‘‘. . .en todo municipio habra un alcalde que
ejerza las funciones de agente del gobernador’’,® por lo cual no
habia ninguna participacion de la ciudadania.

Por su parte, el municipio en Chile nunca dispuso de autono-
mia; con excepcién del periodo llamado ‘‘de la Comuna Auténo-
ma’’ entre 1891 y 1925, y aunquela Constitucién de este Gltimo
afio estatuy6 la eleccién popular de los regidores, la practica no se
mantuvo. Los innumerables problemas que enfrenté el municipio
durante los mas de cincuenta afios de democracia chilenano le dieron

? Alberto Rivera P., ‘Municipio y problemas urbanos en Bolivia’’, Re-
vista Mexicana de Sociologia, 4 (1986).

8 Fernando Viviescas M., ‘‘Identidad mursticipal y cultura urbana’, Re-
vista Mexicana de Sociologia, 4 (1986).
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el papelsignificativo que podia haber desempefiado. Luego del gol-
pe del 11 de septiembre de 1973, el gobierno de la dictadura su-
primio el cuerpo deregidoresy destituy6a la totalidad delosalcaldes
del pais.

_. .remplazandoa estos tltimos por miembros delas fuerzas armadas
©, en ciertos casos, por politicos claramente comprometidosconelgol-

pe. Los nuevos alcaldes se encontraron a su vez subordinadosestricta-
mente a gobernadores ¢ intendentes, de modo quela practica anterior
de gestionar problemas locales ante las autoridades centrales 0 miem-
bros del Congreso, se redujo ahora en forma rigurosa a su presentacion

ante el superior directo departamental o provincial.’

Por la Constituci6n Politica promulgada en 1980, el alcaldese-
ra designado porel ‘‘Concejo Regional de Desarrollo a propuesta en
tema del Concejo Comunal. El intendente (regional) tendra la facul-
tad de vetar esa terna por una sola vez’’." Es evidente que se busc6d
limitar la participacion politica de los ciudadanos, pero se mantuvo
un sistema en el cual no estaban completamente excluidos.

Fue hasta 1982, en Brasil —despuésde la dictadura militar—,
cuando por primera vezla poblaci6n eligié a sus gobernadores. Los
escrutinios para alcaldes de 1982 y 1985 tuvieron un caracter p/e-
biscitario en las capitales y ciudades consideradas de interés para
la seguridad nacional. Los municipios estan regulados ahora por
las constituciones de la Unién y del Estado, asi comoporsusres-
pectivas cartas organicas,las que les otorgan facultades para elegir
a sus autoridades y dictar sus leyes."

Las elecciones municipales en Cubaserealizan a través de un
complicado sistema de nominaciones. Hasta 1976 la division poli-
tico-administrativa se consideraba prolongaci6én delas autoridades
coloniales espafiolas. Esta tenia cuatro niveles: la nacién, 6 provin-
cias, 58 regiones y 407 municipios. La nueva division politico -
administrativa aumento a 14 provincias, se suprimié la instancia

° Fernando Kustnezoff, ‘‘Democratizacién del Estado, gobiernos loca-
les y cambiosocial. Experiencias comparativas en Chile y Nicaragua’, Revis-
ta Mexicana de Sociologia, | (1983), pp. 199-200.

0 Ibid, p. 201.
1 Hilda Herzer y Pedro Pirez, Poder local en América Latina, Instituto

Internacional de Medio Antbiente y Desarrollo de América Latina (lIED-AL),

1988, p. 11.  
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regional y los municipios disminuyeron a 169." Las elecciones son
convocadas cada dos afios y medio; en asambleas se designa a los
delegados que asistiran a las elecciones para elegir la Asamblea Mu-
nicipal, los que a su vez asumenla eleccién de los delegados a las
Asambleas Provinciales y de los diputadosa la Asamblea Nacional.
En este sistema deeleccién indirecta algo que resalta es la ausencia
de competitividad, porque esta prohibido explicitamente que ‘‘nin-
guna organizacionpolitica o social pueda realizar propuestas o ha-
cer campafias en favor o en detrimento dealgiin candidato’’.”

Los sistemas electorales que permiten democratizar la institu-
cién municipal estan cambiando ante las demandas ciudadanas que
exigen mayor acercamiento dela sociedad y del Estado. En Méxi-
co, luego de la reforma al Articulo 115 constitucional en 1983, se
aseguro la participacién proporcional de las diferentes fuerzas
politicas en la composici6n del ayuntamiento y enlas legislaturas
locales.

El 13 de marzo de 1988se dieronlas primeras elecciones muni-
cipales en la historia de Colombia, aunque gobernadores, inten-
dentes y comisarios siguen siendo nombradosporlas facultadesdel
Presidente. Con la reforma de 1986 se dej6 de considerara losal-
caldes como delegadosde autoridades superiores. E] Concejo Mu-
nicipal, ahora ademas con la modalidad de la representacion
proporcional, tiene ‘‘atribuciones normativas y devigilancia dela
marcha administrativa de los municipios; aprueba o desapruebalas
iniciativas y actos del alcalde y participa en las labores de planea-
ci6n e imposicién tributaria’’."4

Aunquela tradicion municipal en Bolivia da al municipio mas
funciones administrativas que politicas, los Concejos Municipales,
nominadosindirectamente desde 1985, han desplazadoelinterés
de la poblacién por los municipios. En esos Concejos estan repre-
sentadoslos partidos politicos. La tendencia mas reciente de los mu-
nicipios va en el sentido de alcanzar cierta autonomia y desde 1987
elegiran los bolivianos a las autoridades municipales cada dos afios.

La democracia municipal en América Latina no hasido unarea-

2 Alfonso Haroldo Dilla, Notas sobre la relaci6n centralizacion-
descentralizacion en la transicion soctalista cubana, La Habana, Centro de

Estudios sobre América, 1988, p. 12.
\s Ibid, p. 35.
4 Eduardo Barraza, Elecciones de alcaldes en Colombia, Bogota, 1988,

pi 13.
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lidad sino enla letra constitucional; en la practica han debidoestar
sujetos a las decisionesde las autoridades centrales y la ciudadania
no hasidola principal responsable de su nominaci6n. Y al no con-
tar con el respaldo dela sociedadcivil, los municipios no han go-
zado de la autonomia necesaria respecto de la sociedadpolitica.
Desde esa perspectiva los municipios son instancias frustradas en
América Latina por la imposibilidad de regirse por los principios
constitucionales que les confieren, en lo general, autonomiapoli-
tica, capacidad juridica y funciones degestién. Esa dificultad para
la representaci6n politica inhibe sus posibilidades de accién en uno
de los niveles intermedios indispensables para el efectivo funcio-
namiento de los sistemas politicos.

2. La descentralizacién

La descentralizacién se ha convertido en la panacea para resolver
todoslos problemas que enfrenta el municipio;se le atribuyen tanto
cualidades modernizadoras, como impulsos democratizadores. Es
convenienterecordar, sin embargo, que las tendencias descentrali-
zadoras de los Estados se han vinculado estrechamentea lacrisis
econémica y a la franca recesi6n, imposible de ocultar por parte
de los gobiernos latinoamericanos a partir de los afios ochenta.
La devaluacién de las economias nacionales también se expres6 en
una devaluacionestatal. Los movimientossociales y politicos en lo
que va de la década cambiaronporeso de estrategia: aparecieron con
virulencia los urbano-populares, demandandovivienday servicios
de todo tipo, los movimientos que reivindicabanlos derechosciu-
dadanos y defendian la legitimidad de los procesos politicos.

Perola crisis no es solamente caracteristica de los Estados nacio-
nales; tuvo una expresién muy clara enel nivel de los gobiernos
locales, de sus estructuras territoriales de organizacion del poder,
de sus funciones y competencias, asi como de su funcionamiento.
Esta forma dever el problemade parte de Jordi Borja podria adap-
tarse mas propiamente a América Latina como unacrisis debida
a ‘‘La inadecuaciondesusatribuciones, a su insuficiencia financie-
ra y técnica y, particularmente,a su crisis de representatividad po-
litica’’."°

Desdeluego,la tradicién politica centralizadora tanto de los
gobiernos federales comode los unitarios en América Latina resul-

's Hilda Herzer y Pedro Pirez, op. cit., p. 2.
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ta una delas principales trabas para llevar a buen términoese pro-

ceso modernizador que se ha dado en llamar descentralizaci6n.
Término que implica alcanzar la autonomia tanto politica como

financiera de los gobiernos locales y que resulta mas amplio que
desconcentracién, que en la practica ha existido siempre cuando
se delegaban funciones especificamente administrativas en los ni-
veles intermedios y en los mas bajosde la administracién publica.

El efecto de centralizacién

...se ha traducido en una pérdida de representatividad de los entes
locales, en una sectorializacién de la administraci6n publica dondeac-

tdan decenas de entes sin una real autoridad local que los coordine.
Por el contrario, un proceso de descentralizacion supondria el recono-
cimiento y transferencia de una cantidad deservicios y de recursos de
los gobiernosnacionales y provinciales a los locales, con base en un mo-
delo de organizaci6n territorial del Estado con redistribucién delas com-
petencias y dondese plantean mecanismosde cooperaci6n y coordinaci6n
entre los diferentes niveles y sectores de gobierno.'°

Asi se demuestra una vez mas que los extremos se tocan y que
en la descentralizacién coinciden tanto demandas emanadas de la
sociedad comola necesidad de modernizaci6n en momentosdecrisis
de parte del Estado. Este ha debido aceptar que los modelos de de-
sarrollo, incluso algunosexitososen los sesenta y en los setenta, fra-
casaton e hicieron insostenible, por la carencia de recursos, su
vocaci6n asistencial, de impulso a las burguesias y de servicio a los
sectores populares.

Tanto en México como en Venezuela se pusieron en evidencia en
los Gltimos afios las limitaciones de un modelo de desarrollo con
efectos perversos por la exclusiva dependencia del petréleo. En el
primero cuando no habia mucho querepartir se insistid en una re-
forma querestituyera al municipio sus funciones politicas y eco-
némicas, con el Gnico aunque gran inconveniente delacrisis. Quizas
el aspecto medular de la descentralizaci6n que prometi6 impulsar el
gobierno de Miguel de la Madrid fue el fortalecimiento dela vi-
da municipal. La reforma promulgada en 1983 encerraba cam-
bios sustanciales sobre las funciones, atribuciones y recursos dela
gestiOn local. Las modificaciones delimitaban juridicamente el marco
de actuaci6én de estados y municipios en su relacién con la comuni-
dad. La reforma otorg6 al municipio capacidad para asumir el su-

16 Hilda Herzer y Pedro Pérez, op. cit., p. 4.
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ministro delos principales servicios de la poblacién (agua potable,

alcantarillado, rastros, mercadosy otros deinfraestructura urbana)
y el control sobre los procesos de apropiacién y uso delterritorio,
le permitid obtener ingresos a partir de la captaci6n de recursosfis-
cales y de los derechosporservicios, le otorg6 también autonomia
en la asignacion y ejecucién del gasto de acuerdo las prioridades
de su comunidady aseguré la participacién proporcionalde las di-
ferentes fuerzas politicas en la composici6n de los ayuntamientos y
en las legislaturas locales y normélas relaciones entre los estados

y las unidades politicas mayores."”
La descentralizacion del aparato politico-administrativo del Es-

tado tiene un doble enfoque, compartido porvarios paises: para
unosse apoya enla teoria neoliberal y quienes lo postulan buscan
disminuir la intervencién excesiva del Estado enla vida econdmica
asi comoprivatizar las empresas del Estadoy la racionalizacion de

la estructura administrativa para reducir el gasto publico. En “‘.. . es-

ta Optica la desconcentraci6n administrativa aparece como demanda
prioritaria aunque se reconocela pertinencia de la descentraliza-
cién politica (moderada)y la desconcentracién del poderenelsis-
temapolitico, para disminuir la influencia partidista en todas las
esferas de la vida nacional’’.'*

Para otros, la descentralizaci6n es la consecuencia dela debili-
dad del Estado presionado por las demandas dela sociedadcivil;
segin este enfoqueprevalece la idea de que debetratarse de un
proceso que alcance a todoslos espacios de la vida politica y los
de la estructura administrativa. Este puntodevista es el mas poli-
tizado y el que generalmente apoyan los partidos de oposicion y
los movimientos de los sectores populares.

Sea porla via quesea, en todala regién latinoamericanala des-
centralizacién hasido parte de la mayoria de las agendas guberna-
mentales, queincluye no sdlo a los paises federales y unitarios, sino
a aquellos dondeprevalecia la dictadura (Chile) y los de transicion
al socialismo (Cuba y Nicaragua). A través de procesos de reforma
politica y administrativa se ha discutido la redefinicién dela posi-
cién de los gobiernoslocales, lo que en Ultimainstancia significa

Carlos Martinez Assad y Alicia Ziccardi, ‘‘El municipio entre las so-
ciedad y el Estado’, Revista Mexicana de Sociologia, 1 (1986), p. 16.

18 Margarita Lopez Maya ef a/., Venezuela: centralizacion-descentralt-
zacion delEstado, Universidad Central de Venezuela, Centro de Estudios del
Desarrollo (CENDES), 1988, p. 44.
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ampliar la forma de entenderel Estadoy la politica en el momento
actual.

En México, el 31 de enero de 1985se present6 el Programa de
descentralizaci6n de la administraci6n publica federal, promovido
por la Secretaria de Programacién y Presupuesto y elaborado por
diferentes dependencias, que toma en cuentalas propuestas de los
gobiernosestatales en cumplimiento del Decreto publicadoporel
Diario Oficial el 18 de junio de 1984. Los servicios educativos y
de salud eran los que primero entrarian en el programa.La actitud
renuente y los conflictos provocadosporlas organizaciones sindica-
les, en particular del sector educativo, llevaron al gobierno a actuar
con cautelay al final sus resultados no tuvieronlos efectos quese
buscaron. Por razones mas estructurales que politicas, el Sistema
Nacional de Salud tampoco logré avanzar mucho en suestrategia
descentralizadora. Con estas dos propuestas se comprobé que: 1)
la propia dinamica burocratica imprimelentitud a toda decisién
politica; 2) la escasez de recursos, bienes y servicios enlos territo-

rios locales demandainversion, tiempo y consenso en los espacios
estatales y municipales, y 3) la transferencia de trabajadores impli-
ca garantizarla igualdad delos niveles salariales y similares condi-
ciones de vida (vivienda y servicios pablicos)."”

En Venezuela ha sido muyrelativa la autonomiapolitica y ad-
ministrativa de los estados, con una concentracién de los ingresos
dela renta de hidrocarburos en el nivel nacional. Pese a ello, desde
1947, el 25% del total de ingresos por rentas se distribuye propor-
cionalmente entre las entidades iederales. Actualmente se asigna
un minimo del 15% de los ingresos ordinarios del presupuesto anual
y se distribuye otorgando un 30%porpartes iguales entre las enti-
dades y un 70% en proporcién al nimero de habitantes de cada
entidad. Desde 1980 el 50% del situado se destina a programas
coordinados,conlos cualesse realizan obras por parte de los ejecu-
tivos regionales y locales.

Recientemente se han efectuadoenese pais consultas en la Co-
misi6n Bicameral del Congreso, que viene trabajando en unare-
forma a la Ley Organica del Régimen Municipal. Se busca que el
municipio sea una ‘‘unidad politica primaria y aut6noma’’, supe-

Carlos Martinez Assad y Alicia Ziccardi, ‘‘Politica y gestién municipal
en Méxcio’’, Cuadernos de Investigacit6n Soctal (Instituto de Investigaciones
Sociales, UNAM), 18 (1988), p. 16.

20 Margarita Lopez Maya, op. cit., p. 44.  
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rar el esquema que contempladistritos municipales y no munici-
pios, lograr la transferencia de competencias y recursosa este nivel,
la creacion dela figura de alcalde por elecci6n popular, la moder-
nizaci6n delsistema tributario y asignacién del estimuloa la parti-
cipacién ciudadana.”'

Porotra parte, en Colombia el Congreso aprobé en 1986la ce-

sion del Impuesto al Valor Agregado(iva) a los municipios, paso
quese considero de suma importancia para la descentralizacion en

el contexto de cambio politico que suponia la primera elecci6n de
alcaldes en su historia.

En Cubaa los procesos formales de descentralizaci6n se subor-
dinan las formas de hacer politica. Alli el problema es complicado
porque se ha buscado ‘‘.. .evaluar en qué medida la centraliza-
cin inherente a la planificacin puede combinarse con la descen-
tralizacion administrativa (y en consecuencia con la participacion

popular en la tomay aplicaci6n de decisiones) en el marco delprin-
cipio del centralismo democratico’’.”

En 1977se establecié el Reglamento de Relacionesentre los Or-
ganismos de la Administracién Central del Estado y los Organos
Locales del Poder Popular, lo cual suscité la critica de las autorida-
des locales. Se lograron transferir a los gobiernoslocales ‘‘unaserie
de servicios y actividades productivas de trascendencia local’’.*

Un estudio interesante para valorar la importancia del poder
local en el proceso de descentralizaci6n es el de Fernando Kustne-
zoff, quien establecelas relaciones que se dan en paises tan distan-
tes como Chile y Nicaragua despuésde la caida de Allende en 1973
y lade Somoza en 1979. El tema municipal resurgio en ambospat-
ses porla necesidad de extenderel control politico y administrati-
vo del nuevo régimen través de las mediacioneslocales, aunque
su funcionamiento no fuese tan s6lido por la presién para nor-
malizarlas principales funciones pUblicas y econémicas, porlas ta-
reas excepcionales de reconstruccién —particularmente en
Nicaragua—, porla necesidad de Ilenar el vacio politico creado y
tener interlocutores vdlidos entre gobierno y cuidadania, et-
cétera.*

No deja de llamar la atencién que en un régimen autoritario

Ibid.
Alfonso Haroldo Dilla, op. cit., p. 16.
Ibid, p. 26.
Fernando Kustnezoff, op. cf., p. 198.
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comoel chileno, el municipio, aunque subordinadoal poder eje-
cutivo y sin autonomia, cumpla un papel enlas politicas de des-
centralizacion, como se avala con el Estatuto de Gobierno y
Administracion Interiores del Estado de 1974 con el quese esta-
blece una ‘‘nueva estructura porla cual la administraci6n y gobier-
no del pais se asimilan a una jerarquia regionalizada con fines
especificos de descentralizaci6n’’.* Y en 1980 se promulgé una
nueva Constitucién Politica en la cual se ‘‘subrayael nivel regional

y se ajustan las funciones municipales’’ .6
Varias funcionesse atribuyen a los podereslocales, y el munici-

pio capta el 55% del Fondo Comin Municipal, para ser invertido
seganla ‘‘finalidad expresa de crear y mantenerservicios’’. Entre
sus acciones se destaca —independientementedesusfines politi-
cos e ideolégicos— el traspaso delos establecimientos publicos de
ensefianza primaria a los municipios.

La situacion de Chile nos cuestiona seriamente sobre el tema
de la vinculacién democracia-descentralizaci6n, como se dimensiona

el problema en varios de nuestros paises, lo cual plantea una falsa
correlaci6n o cuando menoscuestiona uno de los caminos supues-
tamente necesarios de recorrer para tener acceso a la democracia.
Hay, sin embargo, otras coincidencias, como la economia neolibe-
ral y la privatizacin de las empresas estatales que el régimen de
Pinochet ha impulsado desde sus inicios.

En el sentido contrario ha operadola descentralizacion en Ni-
caragua, en dondeeldesarrollo de los gobiernoslocales ha contri-
buido a la democratizaci6n de las instituciones en un momento
dificil; ‘‘. ..ha concurrido a una mayoreficiencia y economia en

la ejecucién de programas y proyectos de alcancelocal; y . . .ha ope-
rado incorporandorecursos ¢ iniciativas nuevas mediante la parti-
cipacién de amplios sectores de la poblaci6n’’.”

3. Después de un amplio periodo de centralizacton

Las sociedadeslatinoamericanas han tomado conciencia delas tra-

bas para la democratizacion. La concentracién del poderpolitico en
el nivel territorial favorecié el crecimiento desmesuradodelas ciu-

25 Ibid., p. 20.
26 Ibid.

27 Ibid., p. 213.  
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dades capitales, por la calidad de vida que enellas se alcanzaba
al ser las destinatarias del grueso de los ingresos ptblicos. En varios
paises ni siquiera hubo posibilidades de una desconcentraci6n ad-
ministrativa. Probablemente Méxicorepresente el caso mas sobre-

saliente de este fendmeno.En él se conjugaron todos los efectos

negativos dela excesiva concentraci6n del poderpolitico y econé-
mico, combinadosconla centralizacién en un espacio territorial don-
de tiene asiento el gobierno federal.

Ese modelocentralizador esta presente como unodelos rasgos
definitorios de las sociedades latinoamericanas, con el consecuente

debilitamiento de los podereslocales. Aun los paises federales si-
guieron las pautas centralizadoras de los gobiernos unitarios.

Unadesus consecuencias fue la desigual asignacién de recursos
al no haberverdaderas evaluaciones que consideraran ingresos y gas-
tos en correlacién con la produccién de bienes de capital y el total
de poblacién que vive en cada entidad federativa, provincia, re-
gion o municipio, seginseael caso.

La descentralizacién, como demandalegitima de la sociedad,
fue escuchadaporel Estadoy éste buscéllevarla a cabo porla pre-
sién dela crisis y por la necesidad inaplazable de modernizarse.
Por eso la primera resultaba algo asi ‘‘como distribuci6n real de
poder’’, mientras el segundoveia ental orientaci6n ‘‘la distribu-
cion de carga’’ *

Por ello, para un Estado comoel mexicano, congraves proble-
mas econémicos para administrar enla crisis, impulsar la descen-
tralizaci6n era también una forma de desembarazarse de tantas
dificultades. Una vez que la centralizacién dejé de ser el camino
para solucionar los problemas actuales, se ensayaba la opcién de
la descentralizaci6n cuando sdlo habia compromisos y adeudospa-
fa repartir.??

Sin embargo, uno de los medios para hacer llegar los efectos
de los planes de descentralizaci6n fue el municipio. Poreso los go-
biernoslocales adquirieron tal importancia en los procesos politi-
cos recientes en Latinoamérica y se convirtieron en plazas disputadas
por los partidos politicos anteriormente interesados en forma ex-
clusiva en la dimensi6n nacional.

Pese a todo, uno de los problemas mas serios de los poderes
locales sigue siendo el de generar autonomamentelos recursos pro-

2s Hilda Herzer y Pedro Pirez, op cit., p. 40.
2» Ibid.  
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pios para garantizar un nivel de vida adecuado a la comunidad que
representa. Esta perspectiva resulta fundamental; por eso varias re-
formas en toda la regién otorgan al municipio los beneficios de la
recaudaciénfiscal (IvA, impuesto predial, cobro por prestaci6n de
servicios, etcétera). No obstante, la descentralizaci6n no parece una
estrategia de los paises desarrollados, por ejemplo, los Estados Unidos
o incluso Francia, con fuertes problemas regionales.

La descentralizacién aparece confinada a los paises subdesarro-
Ilados, endeudadose incapaces deresolverla crisis en la quese en-
cuentran, la descentralizaci6n, por lo tanto, puede ayudar pero no
puede conferirsele el caracter mitificador que los gobiernos preten-
den. Y en ese mismosentido, no puede vérsele como la panacea
de la democracia, que tambiénse le atribuye. Los procesos delegi-
timacion se dan en una esfera de mayor participacion politica, co-
mo enlas luchas electorales. La descentralizacién es, sin duda,
indispensable en la modernizaci6n delos sistemas politicos; sobre
todo si puede Ilevarse a la practica y no quedarexclusivamente en
el nivel del discurso politico.
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Factores de crisis del sistema internacional

[- CIEN ANOsde vida del Sistema Interamericanose festejan en
medio de las mas profundas convulsiones sociales, econémicas y

politicas que registra la historia de la Organizaci6n, y quizds del mi-
lenio que esta por concluir. Al parecer, la efervescencia mundial
anuncia la actualizacién del humanismoinspirado porlos revolu-
cionarios franceses y la crisis del sistema internacional.

La agitacion delos pueblosha sido un suceso permanente des-
de 1945. Los movimientos deliberacién o consolidacién naciona-
les, las luchas por las reivindicaciones territoriales o por la
reunificaci6n nacional son, al igual que la bisqueda de la demo-
cracia en América Latina, signos de la accién delos pueblos en su
cuestionamiento sobre la legitimidad del orden establecido.

Hoy como nuncase poneenclaro queel consentimiento de los
pueblos estuvo ausente del disefio del mapapolitico y de la con-
formaci6n de las instituciones internacionales, que ello fue obra
exclusiva de la voluntad de las potencias victoriosas en la pasada
guerra mundial, y que ese orden, tan cruentamente concebido,s6-
lo podia ser impuesto y conservado con el dominio del poderter-
monuclear.

En ese contexto se inscriben la revolucion de los pueblos de Euro-
paoriental, que el mismo Mijail Gorbachov reconocié desde 1985,
afio en que é] asumi6 el poder,’ y el conflicto arabe, iniciado por

' Se reconoce la crisis del pais en abril de 1985, ante la reunién plenaria
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Saddam Hussein, el 2 de agosto pasado con la intenci6n dereinte-
grar a Irak el territorio de Kuwait y mantenersu controlefectivo.
La importancia de ambas cuestionesse agranda no sdlo porque des-
cubre las debilidades de la Unién Soviética y de los Estados Uni-
dos, sino que también muestra el resquebrajamiento de las
organizacionesuniversalesy el de las organizaciones regionales. Sin
embargo, los dos movimientossiguen uncurso cada vez mas dificil
de contener en sus cauces naturales; sobre todo el asunto iraqui
“”. ,porque remueverecuerdos dela institucién colonial y de su
posterior derivacin hacia el neocolonialismo econémico’’ .? Inde-
pendientementedel desenlace final, la continuidad de las mani-
festaciones nacionalistas acelera la erosién del sistema internacio-
nal. En la perspectiva de Jean Francois Revel, ‘‘Una sociedad se
vuelve mds perecedera en la medida en que mas problemas resuel-
va, por contra su longevidad sera mas segura mientras menosre-
suelya’’.

El fenémenorevolucionario de los pueblos de Europaoriental,
que de alguna manera esta orientado porla politica de la peres-
troika, sigue una dinamica en la que tambiénintervienen elemen-
tos inherentes a los propios pueblos comosucultura y sus valores

hist6ricos, elementos que en dltima instancia determinaranla his-
toria futura de la region, por ejemplo, las declaraciones formales
de independencia de algunas reptiblicas tienen que esperar por
lo menos dos afios para hacerse efectivas, y en esos afios po-
drian presentarse cambios enla intencién original, pues la auto-
determinacién de los pueblos puede adoptar variantes comola in-
tegracion o la libre asociacién. En cualquier caso, lo Gnico que
verdaderamente importa es que el pueblo no perezca sino quesus
virtualidades se mantengan intactas.‘

Las repercusiones inmediatas del fenémenorevolucionario, co-
mola agilizacién del proceso de reunificacién delos paises dividi-

del Comité Central del Partido Comunista, que inauguréla nueva estrategia
dela Perestroika y formulé sus principios basicos. Véase Mijail Gorbachov,
Perestroika: nuevas ideas para mipais y el mundo, Sa. ed., México, Diana,
1987, p. 23.

2 Excélsior, 16 de agosto de 1990,p. 6.
3 Excélsior, 4 de septiembre de 1990, pp. 1 5.
4 Antonio Gémez Robledo, ‘‘La autodeterminacién delos pueblos’, en

Estudios Internacionales, México, Secretaria de Relaciones Internacionales,
1982, p. 276.
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dos y el aparente acercamiento entre Washington y Mosci, al mismo
tiempo que muestran nuevas fracturas en la estructuradel sistema
de poder bipolar son factores activos en la recomposicién del nue-
ve orden mundial. La unificacién alemana sera formalizadael pré-
ximo 3 de octubre? y las negociaciones para la integracién de las
dos Coreas se iniciaron el 5 de septiembre;* aunquese considera que
este proceso sera mas largo, tarde o tempranoeste pais jugara un
papel importante en Asia, igual que Alemania lo tendra en Euro-
pa y en el planointernacional, ‘‘el Canciller Helmut K6hl se pro-
nuncié en favor de que su pais asuma,enlas crisis mundiales y en
el Tercer Mundo,la responsabilidad y el protagonismo que de él
esperan los demas paises porser una de las mayores potencias eco-
nomicas’’.’

El acercamiento entre Washington y Moscii es un asunto que
acarrea mas dudas que definiciones en la politica internacional y
también en circulos del pensamiento norteamericano. Desde no-
viembre pasado, con la caida del Muro de Berlin y la aceleracién
de los cambios en la Uni6n Soviética, se crey6 abierta la posibili-
dad de una nueva relacion Este-Oeste, congruentecon las declara-

cionesoficiales del presidente Bush sobre el inicio de una nueva
era de paz en el mundo;s pero muy pronto, a escasamente un afio

de distancia, pretende que Estados Unidos desempefie un nuevo
papel en el mundo,elde la superpotencia capaz de instaurar y ase-
gurar en un plano mas amplio, sin la amenazasoviética,los intere-

> La reunificacién alemananos6lo alterara el equilibrio en la Comuni-
dad Europea, sino tambiénla seguridad de la Unién Soviética con la exten-
sién de los sistemas bélicos de la Organizacién del Tratado del Atlantico Norte
(OTAN) enterritorio de la hasta ahora Alemania Oriental. Cf. Excé/sior, 8 de
septiembre de 1990, pp. 3 y 13.

6 Excélsior, 5 de septiembre de 1990, p. 3.
’ Excélsior, 10 de septiembre de 1990,p.3.
® Las informaciones publicadas por The Washington Post, el 15 de ju-

lio de 1990, contrastan las medidas para la paz iniciadas en Europa Oriental
y Occidental con las medidas de guerra iniciadas por el Departamento de Ener-
gia de los Estados Unidos ‘‘en Praga se iniciaron negociaciones para transfor-
mar el Pacto de Varsovia en una organizaci6npolitica’’. El 8 de junio, en el
mensaje formulado en la Declaracién de Londres,resalta el papel que des-
empefia la OTAN en la consolidaci6n de la paz y la estabilidad en el nuevo
contexto Este-Oeste. Y el 15 de julio se public6 que la produccién estadou-
nidense de armas at6micas continuara hastael afio 2050, pesea los recientes
acuerdos de desarmey distincién Este-Oeste. Informaci6n reproducida en Uno-
méasuno, 16 de julio de 1990, p. 24.  
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ses que apuntalan su crecimiento econémico. El petréleo arabe y
Hussein quizés detengan su impetu imperialista.

La ausencia de la amenaza soviética es una idea generalizada
entre los especialistas externos de la defensa;9 para ellos, los proble-
mas econémicosy politicos que enfrentala urss le impediran de-
rivar sus escasos recursos 0 sus mejores ingenieros en el desarrollo
de unatecnologia mas elevadaen el area militar, pues el costo que
representa es asombroso.Enesta légica, las disputas regionales que
estaban influidas por los conflictos Este-Oeste ahora pueden
ser calificadas simplemente como‘‘inestabilidad’’, expresi6n em-
pleada porel presidente Bush para definir a su enemigo inmedia-
to, Saddam Hussein. No obstante, admiten que el mundo puede
resultar peligroso incluso sin los soviéticos, y que ello impondra otras
demandas a las fuerzas norteamericanas, como lo demostréel des-
pliegue del Golfo Pérsico en 1987, la invasion a Panama en 1989,
la presencia militar en Liberia en 1990. Las nuevas demandas seran
mis dificiles de discernir, pero dondesurjan no se veran alteradas
porla rivalidad Este-Oeste del pasado y seran cada vez de menor
preocupacién directa.

El pragmatismoestadounidense,con la vista en el futuro, pre-
para cambiosenla estrategia de defensa para enfrentar los nuevos
retos. En cuanto a la estrategia, se ha dicho quelas fuerzas milita-
res deben conservar una capacidad real que pueda proyectarse alre-
dedordel globoy desarrollar tecnologias sofisticadas para un nuevo
tipo de armas. Si se descarta la posibilidad de que el nuevo escena-
tio de las fuerzas armadas delos Estados Unidos sea el mundo en-
tero, porquese enfrentaria con sus limites actuales de la Comunidad

Europea, de Japén y de la Unién Soviética, entoncesla expresion
‘‘alrededor del globo’’ se utiliza mas en un sentido geografico,y el
nuevo campodeacci6n deesas fuerzas seria los pueblos del Tercer
Mundo,incluso los que se consideraban influidosporla urss. Es-
to parece confirmarlo la idea de ‘‘desarrollar tecnologias para nuevas
armas que permitan a las fuerzas estadounidensesestar mejorpre-
paradas para los conflictos que involucren a potencias inter-
medias’’ .10

9 William W. Kaufmann, profesor emérito del Insrin1to de Tecnologia
de Massachusetts y ascsur en <uestiones de estrategias en el Pentagono. Les
Aspin, presidenic de ios Servicios Armadosde la Camara de Representantes
y Powell. Editorial de The Washington Post, reproducido en Excélstor, 11
de agosto de 1990, pp. 38 y 44

10 Excé/sior, 25 de agosto ‘= 1990, pp. ly 6.  
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El presidente Bush, en su mensaje a la naci6n en el que explicé
por qué envid tropas a Arabia Saudita, mencion6 queese pais era
deinterés vital para los Estados Unidos, y en la oran, el secretario
Baker mencion6é que ‘‘el Presidente ha dicho desde 1949 queel
Golfo es de interés vital para Estados Unidosy para Occidente’’.
En un editorial del New York Times News Service, se opina que
las razones por las que el presidente Bush no explicé claramente
lo que est4 en riesgo, es que los verdaderos intereses econdmicos
y politicos en juego no son tan elevados, quese trata de dinero,
de proteger a los gobiernosleales a Estados Unidos, castigar a los
que no lo son y definir quién va a establecer el precio del petré-
leo. Por su lado, la prensa iraqui dice que el interés estadouni-
dense es ‘‘dominar las arterias vitales del mundo industrial mediante
la manipulacion del mercado del crudo, y establecerse en el Gol-
fo’’..2 El petréleo es un recurso natural no renovable comolo son
también otros minerales necesarios para la produccién atémica o
la industria del acero, de los cuales también Estados Unidoses de-
pendiente. Maurice Duvergersefialé quea principios de la década
de los ochentaeste pais consumia mas del 50% de las materias pri-
mas mundiales, proporcién que Ilevaria a los Estados Unidos a
considerar los recursos naturales necesarios para su industria como
intereses vitales del pais.

En las dos Gltimas décadas del siglo xx los recursos naturales
han Ilegado a ser un elemento esencial para los paises industriali-
zados. El acceso a estos recursos —dice Duverger— provoca com-
petenciay rivalidad entre los grandes Estados industriales, y entre
ellos y los Estados poseedoresde recursos basicos, al mismo tiempo
quealgunos de estos regimeneshan sido impuestos para mantener
el ‘‘orden’’ por los Estados compradores. La lucha por el petroleo
arabe ha puesto de manifiesto el valor estratégico de este recurso
en cuanto motor de la economia del mundoindustrializado, y la

reducci6nenla oferta del petrleo es la base para establecer un precio
justo de éste como deotros recursos naturales.

Por el momento, Estados Unidos consumela cuarta parte del
petréleo del mundo,y sélo producela séptima parte del suminis-
tro mundial. El presidente del Instituto Norteamericano del Pe-
tréleo observ6 recientementequesi en el pais se mantieneel ritmo

ul Excélsior, 22 de agosto de 1990, pp. 43 y 44.
2 Excélsior, 25 de agosto de 1990, p. 7.
13 Maurice Duverger, Sociologia Politica, Barcelona, Ariel, 1982, p. 43.
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actual de bombeo, agotara sus pozosantes de 1998. Los prondsti-
cos de expertos en exploraci6n y explotacién dejan ver queel resur-
gimientoenla actividad petrolera de Estados Unidosha desaparecido
por el momento.

Por el contrario, dos terceras partes de las reservas probadas de
petrdleo se encuentran enel Oriente cercano, que abastece aproxi-
madamente un 25% del consumo mundial. Estas reservas permiti-
ran que algunospaises del Golfo Pérsico mantengan su indice de
producciéna los niveles actuales (entre estos paises se encuentran

Irak y Kuwait).
La concentracién y la proyeccién de vida del petréleo existente

en el territorio de Irak han convertidoa este recurso en un elemen-

to esencial dela politica interna e internacional iraqui. El desarro-
Ilo de este pueblo depende delas divisas aportadas porel crudo,
y de ahi su interés por negociar mejores precios. La baja del precio
de este basico ocurrida en marzo pasado, puntualizo la oep, hi-
zo quesus 13 integrantres perdieran entre 5 000 y 7 000 millones
de délares, que el precio del crudocayera hasta 14 délareselbarril,
debido a que Kuwait y los Emiratos Arabes Unidos quebrantaron

las cuotas fijadas por la opeP,'’ cuandose esperaba que la reunion
del 15 de julio en Ginebra fuera un éxito. Sin embargo, no ocurridé
asi, pues dos dias después Saddam Hussein criticé las violacionesal
sistema de cuotas de la OpEP y amenazé con emplear la fuerza si

fuera necesario.
El 18 de julio pasado, en unacarta dirigida a la Liga Arabe,

Hussein denuncié esas violacionesy las consideré un plan preme-
ditado por Kuwait y los Emiratos Arabes Unidos para minarla eco-
noma y la seguridad de Irak. Afirm6 quelas violaciones a las cuotas
fijadas por la opep significan una agresion militar contra Irak.Y
efectivamente, el 2 de agosto pasado Hussein utiliz6 la fuerza, no

solo para negociar un mejoramiento enel alza del crudo, sino para
derrocar a la familia reinante impuesta por Inglaterra y recuperar

14 Excé/stor, 10 de septiembre de 1990, p. 10.
's Ambasnaciones producen(julio) 2 000 000 de barriles diarios, lo que

excede la cuota fijada porla opep, de 1 500 000 barriles diarios para Kuwait
y 1 100 000 para Emiratos; significa que el Cartel sobresatur6 los mercados
al colocar 23 500 000 barriles diarios lo que supera con 1 400 000 barriles
el techo oficial de 22 086 000barriles diarios. En cuantoal precio, Irak opino
que subiera a 25 d6lares el barril. Informé la agencia noticiosa de la opEP
Excé/sior, 19 de julio de 1990, p. 3.

16 Excé/stor, 18 de julio de 1990, pp. 3 y 10.   
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el territorio de Kuwait, que por derechos hist6ricos pertenece a Irak.
Noobstante,la afirmacién de Saddam Hussein sobre el restableci-

miento dela historia y el destino comin remite a un presente en
el que se muevenlosintereses y las fuerzas militares de los Estados
Unidosy de la Comunidad Europea, pero comosi esto fuera poco,
también hay queagregar los‘‘intereses’’ de algunosjefes de Estado
de América Latina, recuérdenselas declaracionesdel representante
de México,y las acccionesdelos representantes de Argentina y de
Venezuela. Bien, pues de todas estas fuerzas depende queeldesti-
no comin deIrak se proyecte al futuro.

Arturo Ortiz Wadgymar, coordinador de Estudios del Sector
Externodel Instituto de Investigaciones Econémicas de la UNAM, di-
ce que si Hussein consigue desestabilizar a las potencias capitalis-
tas podria negociar en mejores condicionessus objetivos centrales,
asegufar su posicion econdmica y militar en la zona del Golfo Pér-
sico y tomarel liderazgo en el mercado petrolero. . . para evitar

que se siga vendiendoel energético a precio de subsidio.” Nume-
rosos economistas sefialan quelos costosresultantes del alza de los
precios de petrdleo seran mucho mayoresqueelcosto del desplie-
gue militar estadounidense en la zona y que probablementeagra-

varan la recesion que comenz6 en Estados Unidos antes del 2 de
agosto.'* Si esto fuera asi, el crecimiento de Estados Unidos y de
las potencias industriales, acelerado en la década delos ochenta,

se acabara,"” a menos que Estados Unidosdesate la guerra para de-
tener la recesion que padece su economia,y esto se antoja dificil
porque tendria que enfrentar no sélo a Irak sino al mundo4rabe.

Delo anterior se puede desprender queel aparente acercamiento
entre Estados Unidos y la Unién Soviética después de la reunién
Cumbrede Helsinki, practicamente se ha desvanecido; la negativa
de Gorbachovypara apoyar el uso de la fuerza en Irakdescarta la
posibilidad de futuras alianzas en el campo militar, al mismo tiempo
que muestra que los soviéticos aparentementese retiran de la ca-
rrera atmamentista para tratar de resolver sus problemas domésti-
cos. Ahora bien, el camino de su desarrollo social podria llevarlos
al bandocontrario, si se parte de quela apertura de Europaorien-
tal rest6 valor a las armas termonucleares y que el conflicto arabe

" Excé/stor, 30 de agosto de 1990,p. 5.
‘8 Excé/stor, 10 de septiembre de 1990, p. 10.
1° Excé/stor, 24 de agosto de 1990,p. 1.
20 Excé/stor, 11 de septiembre de 1990, pp. 1 y 26.   
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subray6 el valor estratégico delos recursos naturales. Se podria pensar
quelas enormesriquezas naturales de la urss, la colocarian en la
carrera de las materias primas.

Por el momento,los acontecimientosen el Oriente cercano han
tepercutido no sdle enel alza del precio del petréleo, sino también
en el mercado de metales comoeloro y la plata, especialmente aque-
los que se encuentran concentrados en una zonaterritorial especi-
fica. Cualquier cambio enla oferta de algunos minerales podriaal-
terar el ritmo de crecimiento de algunas industrias; es el caso del
cobre, que es abundante en Chile, los metales del grupodelplati-
no quese concentra en Sudafrica 0 el cromoy el niquellocalizados
en Sudafrica y en la Uni6n Soviética. En atencién al aumento de
los paises industrializados, la carrera armamentista daria paso a una
carrera porlos recursos naturales; en ésta los pueblos del Tercer Mun-
do podrian tener un papelsignificativo y un desarrollo sobre bases
firmes, pues seria mas seguro a la larga jugar con inteligencia las
leyes del mercado queconel fuego fatuo del Fondo Monetario In-
ternacional.

El renacimiento del humanismoy lacrisis del sistema interna-
cional son acontecimientos que tendran una amplia resonancia en
América; por el momento, su impacto se traduce en el nuevointe-
rés de Estados Unidosporla region, en el debate latinoamericano
sobreel futuro del Sistema Interamericano,la actualizacion de la-
ideas integracionistas inspiradas por Bolivar, y en el recrudecimient«
de la lucha delos pueblos latinoamericanos, y todosestos factores

son manifestaciones que apuntan hacia un nuevo sistema americano.

Factores de crisis del Sistema Interamericano

Lasuerte del Sistema Interamericano podria dependerdelinterés
de los Estados Unidosenla region y del interés de América Latina
en la reconstruccién del ordenregional, y asi participar en la recons-
truccion del sistema internacional. No importa cual, la Organiza-
cion de los Estados Americanos (08) daria paso a un nuevosistema
americano, mas acorde con la circunstancia hemisférica. Esta cir-
cunstancia traduce dos Américas, una deorigen europeo y otra de
origen latino, y ambas conintereses distintus. En el punto anterior
se observé quelos nuevos intereses de los Estados Unidosse en-
cuentran en cualquier lugar del mundo,y quesu logrojustifica
desde la agresién hasta la guerra, sin importar los intereses de
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los pueblos agredidos, por ejemplo,la intervencién en Panam,los
secuestros perpetradosen territorio mexicano o la guerra porel pe-
tréleo iraqui, son casos que denotan el caracter imperialista de los
intereses estadounidenses.

En un editorial de The Washington Post se dice que el nuevo
papel que Estados Unidos tendr en el siglo xxi, ‘‘dependera de
que su pensamiento militar se adapte a una nueva nocién de segu-
ridad nacional, que dé énfasis al liderazgo moral y a la fuerza eco-
némica,a la salud ambiental y educativa, garantizada por amplias
fuerzas militares voluntarias para respondera crisis que justifiquen
nuestra intervencién’’.21 Como se puedever,el interés nacional o
interés vital de los Estados Unidosse encuentra fuera de sus fronte-
ras y puede adoptar cualquier forma:la defensa de los gobiernos
leales, el derrocamiento de gobiernosnacionalistas, la defensa de
las democracias representativas, los derechos humanos,el narco-
trafico, la educaci6n, el ambiente o los recursos naturales. La vincu-

lacién entre el interés y la seguridad nacional realizada porel
pragmatismopolitico estadounidensele lleva a justificar, también,
unilateralmente,la guerra o la agresi6n politica, econ6micao poli-
cial. Para el imperialismo norteamericano, el principio de autode-
terminacién de los pueblos quedacircunscrito al pueblo estado-
unidense sin mas.

Si se considera el ritmo con que han aumentadolos asuntos que
van siendo objeto del interés estadounidense en América Latina,

muyprontoestosintereses llegarian a tocar todos los rincones del

quehacer nacional latinoamericano.La apertura indiscriminada de
las fronteras nacionales y la desaparicién del Estado fuerte en esta
region han mellado sin dudala capacidad dela entidad estatal la-
tinoamericana para contrarrestar el alud que representa el interés
del capitalismo, que busca borrar desde lo mas profundolas barre-
ras culturales e ideolégicas de los pueblos, y de esta manera acabar
con el Estado nacional que ha Ilegado a convertirse en un estorbo
para el crecimiento del capitalismo avanzado. La puesta al dia de
la predestinacién mesidnica de los Estados Unidos parece renovar la
idea spenceriana de reducir a hombres y pueblos ‘*. . .en una
formula en donde no aparezcan m4s que acciones mecanicas’’
desprovista definesy valores, y las ideas del puritanismosajon del

21 Excé/stor, 11 de agosto de 1990, p. 44.
2 Emile Bréhier, Historia de /a filosofia, Buenos Aires, Editorial Sud-

americana, 1944, p. 776.   
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siglo xv que consideraba —dice Leopoldo Zea— que los otros
hombres, distintos por su raza, situaci6n social, habitos, costum-
bresy religién, acabarian siendoparte dela naturalezaa la que ha-
bia que explotar, igual quela flora y la fauna.23 Ademis, tanto el
spencetianismo comoel puritanismo consideran que la caridad y
la ayudason contrarios a la naturaleza y porlo tanto a la supetvi-
vencia del mas apto.

Asi quelos intereses de América Latina inherentes al desarro-
Ilo, a la soberania nacional y a la cooperaci6n entre los Estados no
coincidencon los intereses extraterritoriales de los Estados Unidos;
las desigualdades culturales, econémicas y las cientifico-tecnologicas
son abismales entre ambos mundos,y ni todas las palabras ni to-
das las correcciones conceptuales pueden cambiar la realidad de de-
pendencia que vive Latinoamérica en su relacién con el imperio
estadounidense. En 1984 México puntualizé

quela auténtica seguridad de los Estados suponelasatisfaccion efecti-
va de las necesidades de sus pueblos. . . y el respeto de los derechos
humanos.Bien entendida,la legitima nocién de seguridad delos Esta-
dos rechaza los conceptos de seguridad del interés nacional, que con-
forme a un esquemadecaracter estratégico militar preparan la guerra
en el supuesto camino dela paz. Tales concepcionesignoran la historia
y los fundados reclamos de los pueblos. . .*4

Quizas seria mas saludable para América Latina atenderlosre-
clamosde sus pueblosy partir de esta realidad en la proyecci6n de
un nuevosistema americano, basadoenelideal libertario de unién
€ integracion de Sim6nBolivar. En este sentido comienzaa surgir
una corriente de pensamiento entre los latinoamericanos.

El debate que sobre el futuro del Sistema Interamericanose rea-
liza a la luz de las recientes reformas a la Carta de la oFA,® y en
consecuencia con la nuevarealidad internacional, parece poner de

2} Leopoldo Zea, Filosofia de la historia americana, México, FCE, 1978,
pp. 42 y 43.

24 Discurso del jefe de la Delegacién de México, secretario Bernardo Se-
pulveda Amor, en el XIV periodoordinario de sesiones de la oF, Brasilia,
13 de noviembre de 1984.

25 Protocolo de Reformas a la Carta de la Organizacién de los Estados
Americanos, Protocolo de Cartagena de Indias, firmado en Cartagena de In-
dias, Colombia, el 5 de diciembre de 1985, entré en vigor el 16 de noviem-
bre de 1988.  
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manifiesto quela crisis total del Sistemase debea la falta de acuer-
do en la interpretaci6n y en el alcance desus principios fundamen-
tales. Los intereses de Estados Unidos nosonlos intereses de América
Latina, y esta verdad hace que prive en el acuerdo,la ‘‘mayoria
de uno’’:* Estados Unidos. En la Conferencia de Buenos Aires de
1936 se crey6 alcanzar la aceptaci6n definitiva del principio de no
intervencién. Lamentablemente —diceel diplomatico Alfonso de
Rosenzweig— el aserto debe ser corregido en vista de los sucesos
queactualmentese registran en América Central y que constitu-
yen la negacién mismadelprincipio de no intervenci6n.”

En el XX periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Gene-
ral de la Organizacion de los Estados Americanos, celebrada en la
ciudad de Asuncion del4 al 8 de junio deeste afio, los represen-
tantes delos paises latinoamericanoscoinciden cuandoinvocan el
respeto a los principios en que se basa el Sistema Interamericano,
comoson: el de la autodeterminacién de los pueblos, el de la no

intervencion, el de la solucién pacifica de las controversias y el de

la cooperaci6n internacional. Esto es correcto, porquesonlosprin-
cipios consentidos en la carta, mas en los discursos de Canada y
de los Estados Unidos no hay mencién algunadeesos principios;
por otro lado, cuando estos paises se refieren a la cooperacion, la
asimilan con el ambiente o con el narcotrafico, pero no conla coo-
peraci6n para el desarrollo social comoseria esperada por América
Latina. Las desigualdadesreales entre las dos Américas producen
el quiebre delos principios en el seno de la O&A.

Un buen ejemplo de que no hay acuerdoen la interpretacion
y alcance delos principios constitutivos del Sistema Interamerica-
no estaria dado enlas reservas de los Estados Unidosal Protocolo
de Reformas de Cartagena, que entré en vigor apenas el 16 deno-
viembre de 1988. Tales reservas se hacen los articulos que contie-
nen los principios fundamentales del Sistema. Las reservas dicen:

Articulo 1 de la Carta, modificado porel Protocolo, nolimita los actua-
les poderes y funciones de la Organizacién de los Estados Americanos

26 Expresi6n citada porel secretario Sergio Gonzalez Galvez, de la Se-
cretaria de Relaciones Exteriores de México, en su discurso pronunciadoen
el XX periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organiza-
cién de los Estados Americanos, en la ciudad de Asunci6n, 4-8 de junio de
1990.

27 Genaro Estrada, La diplomacia en accion, presentacién de Alfonso de
Rosenzweig, México, Secretaria de Relaciones Exteriores, 1987, p. 9.
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(oA). Talcomose ha venido ejerciendo durante los dltimos cuarenta
afios, y no se consideraran inconsecuentes con este articulo las acciones
que tomela oka, de acuerdoconla Carta o con el Tratado Interameri-
cano de Asistencia Reciproca (Tratado de Rio), tales comolas destina-
das a fomentar la democracia y la seguridad.

Con esa interpretaci6n, ‘‘. . .la nueva disposicién contenida en
este articulo, que expresamente desautoriza a la OFA para interve-
nir en asuntos dela jurisdiccién interna de los Estados miembros,
y que refuerza el principio de no intervencién, es practicamente
desconocida por Estados Unidos’’.»* Al mismo tiempo niega el
pfincipio de autodeterminacién de los pueblos.

El articulo 3 de la Carta, modificado por el Protocolo, en su parrafo
e) debe entenderse como consecuenteconlos principios democraticos

contenidosen el parrafo d) del mismoarticulo y no comoatentatorio
contra los mismos. En consecuencia, no impide promoverla democra-
cia y la seguridad segin la Carta y el Tratado de Rio, ni requiere que
la OEA o sus Estados Miembros deban aceptar regimenes no democr4-
ticos o de algain modohostiles a los valores interamericanos, asi como
tampocoesta destinado a cambiar de modoalguno,el caracter funda-
mental de la o£A como organizacién de Estados democriticos.

El parrafo e) se refiere al respeto del principio del pluralismo
politico, y el parrafo d) menciona comorequisito parala solidaridad
de los Estados americanoselejercicio efectivo de la democracia re-
presentativa. La interpretacién que los Estados Unidosdan al articu-
lo 3 de la Carta es la mas radical negaci6n de la autodeterminacién
de los pueblos. Antonio Gémez Robledo recuerda en su interesan-
te ensayo ‘‘La autodeterminacién de los pueblos’’ que desde la So-
ciedad ‘de Naciones se vio que noes posible ligar la condicién de
miembros de una organizaci6n internacional y la autodetermina-
ci6n a una determinada forma de gobierno,asi puedaser la mejor
de todas. Pero ni aun en el ambito regional es ello posible.

El principio de autodeterminaci6n de los pueblos esta ligado
a los derechos humanosporel hecho de estar el hombre dotado
de raz6n y libertad. La autodeterminaci6n que de aqui resulta de-
be poder manifestarse en lo personal y en lo social, esto es, que
el pueblo puede en todo momentodecidir su destino politico. La

28 Ricardo Macouset Noriega, ‘‘México en la oca:del distanciamiento a
la cooperacién’’, en Carta de Politica de México (coe, México), 4 (1986),
p. 23.  
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democracia es un principio y como tal puede desembocar en nor-
mas € instituciones distintas. No obstante Estados Unidosidentifi-
ca autodeterminacién con democracia constitucional. Por ello —dice
Gomez Robledo— Wilson pudo decir queel objetivo primordial
de la paz era asegurar el imperio de la democracia en el mundo.

A todoesto se puede decir que desde el origen mismodelSis-
tema Interamericano, existia desacuerdo entre los Estados Unidos
y América Latina sobrelos fines de la futura organizaci6n conti-
nental: los estadounidenses perseguian ventajas econémicas en tanto
quelos latinoamericanos buscaban la unidad politica. Pero desde
1890 triunfé la idea de aquel pais; en la Primera Conferencia
Internacional» surgié la Unidén Internacional de las Republicas
Americanas, cuyo objetivo era la compilaci6n y distribucién pron-
ta y efectiva de datos sobre el comercio. La representacién perma-
nente de la Unién era la Oficina Comercial de las Reptblicas
Americanas bajo la supervision del Secretario de Estado Norteame-
ricano.* Esto significa ni mas ni menos quea través de la nueva
organizaci6n los EstadosUnidos podian tener acceso a los datos eco-
nomicos de los paises de América Latina. Con excepcién de Chile
y de la Rep&iblica Dominicana, los demas paises aceptaron formar
parte de la Unién.

Este primer acuerdo de vinculaci6n entre la América sajona y
la América Latina trae al recuerdo las palabras de Sim6n Bolivar:
“‘una vezel pacto conel fuerte, ya es eterna la obligacién del dé-
bil. Todo bien considerado, tendremostutores en la juventud, amos
en la madurez y en la vejez seremoslibertos’’.3: Los Estadosal sur
del rio Bravo siguenen la creencia de quelas ventajas para susfi-
nes solo puedenvenir de los Estados Unidos, sin embargo esa creen-
cia ha estrechado atin mas las ataduras de la dominacion. La nueva
“‘Propuesta para las Américas’’ lanzada porel presidente Bush el
pasado 29 de junio sigue la mismalinea comercial esbozada en 1890,
pero podria convertirse en un nuevo sistema americano.

La Propuesta Bush ya habia sido anticipada ante la Asamblea
General de la o£ el 4 de junio deeste afio, en el discurso de la

29 La Primera Conferencia Internacional se celebré en Washington del
lo. de octubre de 1889 al 18 de abril de 1890. Ismael Moreno Pino, Orige-
nes y evolucton del Sistema Interamericano, México, Secretaria de Relaciones
Exteriores, p. 75.

30 Ismael Moreno Pino, of.cif., p. 76.
31 Leopoldo Zea, op. cit., p. 193.
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representante de los Estados Unidos, quien sefial6é que ‘‘para for-
jar una nueva relacién hemisférica para el crecimiento y oportuni-
dades, nuestro propésito debeser acabar con las barreras al comercio
y ala inversion’. ‘‘Permitamos que el comercio sea unafuerza uni-
ficadora’’, agrego. Se contempla unarelaci6n basada en un balan-
ce de beneficios y obligaciones, fundada en un compromiso firme
conel sistema comercial multilateral y con los principios de nodis-
criminacion, libertad de elecci6n y respeto por las normas de dere-

cho. Al mismo tiempo pretende expandir el comercio en la region
hacia una zona delibre comercio, y expandir el comercio entre la
region y el resto del globo para hacer delas naciones latinoameri-
canas competidoras mundiales de primera clase. Esta parte de su
discurso se cerr6 advirtiendo: ‘‘la administracién del presidente Bush
esta dispuesta a trabajar con ustedes conforme liberen sus eco-
nomias’’ .*?

Comose puedeapreciar, la nueva doctrina comercial resulta tan

vaga comola doctrina Monroe. Lo quese precisa en el discurso son

las obligaciones de América Latinay la existencia de unasola vo-
luntad soberana para tratar por separado con cada unodelos Esta-
dos latinoamericanos conformeliberen sus economias,pero excluye
la posibilidad de un acuerdo multilateral que establezca derechos
y obligaciones comunes. Porel contrario, el derecho queregule es-
ta nuevarelaci6n sera el que surja del tratado Gnico, quees la reu-
nion de todoslos tratados bilaterales. Esto parece recordarla teoria
de la soberania de Hobbes.

El discurso de Carla Hills, comose dijo, se pronuncié en la Asam-
blea General de la o£A. Mientras los representantes de América Latina,
al tiempo que celebraban el primercentenario del Sistema Interame-
ricano, se afanaban por encontrar un caminopatarevitalizar a la
Organizacion y proponerla integraci6n de sus paises comola nica
via para enfrentar los problemas del desarrollo y los cambios del
sistema internacional, Estados Unidos proponiael ‘‘comercio co-
mola fuerza unificadora”’

La adecuaci6n de la Organizacién de los Estados Americanos
a la cambianterealidad internacional seria ventajosa para América
Latina, teniendo en cuentael hecho de que la Organizaci6nhasi-

2 En eldiscurso titulado ‘‘The Americas in the 1990s: Forging a part-
nership for growth and opportunity’’, de la embajadora Carla A. Hills, en
el XX periodo ordinario de la Asamblea General de la o£, Asuncién, Para-
guay, 1990.  



 

202 Olga Velazquez Rivera

do efectiva para los intereses estadounidenses y en muchoscasos
perjudicial a los intereses de los paises latinoamericanos. En este
sentido en la opinién de Larry Birns, profesor de asuntos hemisfé-
Ticos,* no tiene sentido que los Estados Unidos mantengan la ca-
lidad de miembro de la OFA, seria mas conveniente asignarle el
papelde observador,y conellose evitarfa su control sobre la Orga-
nizaci6n. Asi, una vez liberada de la influencia estadounidense,
la OEA podria ser capaz de adoptar posiciones quereflejan los in-
tereses de América Latina.

Sin embargo, en estos momentosdetransicién, América Lati-
na tiene la posibilidad de crear un nuevo sistema americano basa-
do enla integraci6n regional y subregional de sus pueblos y de sus
riquezas naturales; éste parece ser el Gnico caminoviable paralo-
grtar la unidad en libertad, para obtenerel podery el respeto a sus
intereses en los acuerdos con los demas Estados, y sobre todo parti-
cipar comoentidadactiva en la reestructuraci6n delsistema inter-
nacional.

33 Profesor de estudios latinoamericanos de la Universidad de Nueva
York, actualmente director ejecutivo del Consejo de Asuntos Hemisféricos,
Excé/sior, 4 de septiembre de 1990, pp. 2 y 45.

 

MEXICO-ESTADOS UNIDOS: ENTRE LA
COOPERACION Y EL CONFLICTO

Por Irene ZEA PRADO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES, UNAM

OS ESTADOS UNIDOS son el punto nodal delas relaciones interna-
L cionales. Su referencia es obligada para todoslos paises del mun-
do, particularmente para la region latinoamericana, con la que com-
parte todo un continente y por ende varios capitulos de historia
comun.

Desde un principio, América Latina no puedesustraerse 0 ig-
norarla presencia de los Estados Unidos. Su preeminenciaes clara
e inevitable desde el momento mismodesu constitucién como na-
cién en el siglo xvi. En esa €poca, el conde de Aranda, entonces
ministro de Carlos III de Espafia, advierte contra ‘‘Esa Republica
(los Estados Unidos) que habiendonacido pigmeo, pordecirlo asf,
con el tiempo se convertira en gigante, en un coloso temible”’

Efectivamente, cien afios después, el largo y diverso historial
de intervenciones y agresiones por parte del ya tan poderoso veci-
no, en el subcontinente americano, haria exclamaral general Por-

firio Diaz: ‘‘Pobre México, tan lejos de Diosy tan cerca de los Estados
Unidos’.

Precisamente esta conciencia hist6rica de ofensas infligidas es
lo que definiria en su conjunto a la relacion de México conlosEs-
tados Unidos. El supuesto delas ‘‘diferencias irreconciliables’’ pri-
varia sobre el de ‘‘comunidad de intereses’’.

Las razonesdel‘‘conflicto’’ son varias y diversas, pero se desta-
can tres: En primerlugarlas discrepancias ideolégicas, que deter-
minan el actuar basico de ambas naciones. Herederos de legados
culturales y experiencias hist6ricas distintas, México y Estados Uni-
dos se conforman con sendas visiones del mundoy de la vida no
solo diferentes, sino también antag6nicas; en segundolugar,la cre-
ciente asimetria de poderquese da entre dos nacionesvecinas, con 
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desigual desarrollo econémico y, por Gltimo, la misma situacion
de vecindad quees fuente constante defriccionesy la situacion de
dependencia que guardanuestropais con respecto a los Estados Uni-
dos, que conlleva necesariamente unalto grado de vulnerabilidad
para el socio mas débil de la relacién, en este caso México, y da
pie a todo tipo de presiones e injerencias inclusive en los asuntos
internos del pais.

Si bien México y los Estados Unidos son producto de la expan-
sion dela cultura occidental, aquél lo es del siglo xv-xvi europeo
y éstos del xvii-xvin; México, consecuentemente, heredarélas for-
mas predominantesde aquella época decarActer sefiorial, y ios Es-

tados Unidos, las de un naciente capitalismo.
Mientras México es unacolonia de explotacién, Estados Unidos

es de poblaci6n; mientras los espafioles asimilan a los nativos, los
ingleses los repelen; si en el surel absolutismoprivaen lo politico,
en el norte lo hace el autogobierno;el latifundio se distingue en
un lado, el de la pequefia propiedadenelotro;la rigidez de la
sociedad novohispana contrasta con el dinamismo delos pioneros
norteamericanos; el catolicismo de un ladolleva consigo el oscu-
rantismo,el protestantismola luz; el idealismo se oponea lo prac-
tico yfinalmente unasociedad que se expande a pasos agigantados
chocara con otra que simple y llanamentetrata de conservar lo que
tiene.

Comoresultado del encuentro, un didlogo paralelo quedificil-
mentellegara a encontrarse, y dos pueblos, México y Estados Uni-
dos, tan cerca y tan lejos, cuyo bagaje cultural es tan determinante
para el futuro de ambospaises.

Asi, a la vez que Estados Unidosse incorpora al procesocivili-
zatorio de una manera plena y autonoma comosociedad estructu-
rada para si, duefia de su propio destino y capaz de desarrollarse
intensamenteporel dominio de una nuevatecnologiay porla apro-
piacion del producto del trabajo de otros pueblosa los que subyu-
ga o domina econémicamente; México lo hace de una manera
subordinada, no estructurada, ni social ni econémicamente para
si, sino para servir los intereses y designios ajenos. El resultado es
un pais altamentedesarrolladoy, porel otro, un pais subdesarro-
Ilado o en un proceso de desarrollo.

La diferencia de poder entre México y los Estados Unidoses un
hecho notorio a principios del siglo pasado. Para entonces,las tre-
ce colonias que inicialmente conformaban la naci6n norteamerica-
na habian duplicadosu territorio, su poblaci6ny sus recursos naturales,   
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con la compradela Louisiana en 1803 y el Tratado Trascontinental
en 1819; por el contrario, en el sur del continente, México mantu-

vo casi intactas sus dimensiones desde tiempos inmemoriales, cuando
Espafia establecid sus dominios y empez6 a mermar la riqueza
de la Nueva Espanaparasostener la economiade la metrépoli. Asi,
para 1800, de acuerdo a estimaciones del profesorJohn Coatsworth,
la diferencia entre el producto interno bruto de Méxicoy el de Es-
tados Unidos alcanzaba un orden del 50 porciento.

El siglo xx ahonda todavia masel abismo que separa a las dos
naciones. Mientras Estados Unidos entra de Ileno a la industriali-
zacion y alcanza para finales de la Primera Guerra Mundial un
lugar destacado entre los paises lideres del orbe, México pasa de
lo que se ha dado por llamar del ‘‘atraso’’ al ‘‘sub-desarrollo’’.

Hoy en dia México y Estados Unidos se encuentran en lados
Opuestos. Su frontera marcala linea divisoria entre la opulencia y

la carencia, entre el futuro y el pasado. Enotras palabras, Estados
Unidos es infinitamente mas grande, mas fuerte y mas poderoso
que México. Asi, tiene tres veces mas habitantes quesu vecino, un
producto nacional quince veces mayor y una abrumadorasuperio-
tidad militar, entre otras cosas, que hacen aun mas marcadala di-

ferencia estructural entre las dos naciones.

Resultado obvio de esta marcada diferencia es la debilidad y
dependencia que guarda México con respecto a los Estados Uni-
dos, condicién que daa este Gltimo un amplio margen de influencia
en la promoci6nde susobjetivose intereses en la relacion bilateral
entre las dos naciones.

Si bien México es importante para los Estados Unidos porel
simple hechodeser frontera, Estados Unidos lo es mucho mas pa-
ta México porcuestiones que van mucho mis alla de razones pura-
mente ‘‘geopoliticas’’. Aproximadamente el 70 de las exporta-
ciones € importaciones mexicanas corresponde a los Estados
Unidos; las cifras reciprocas son de menos de un 7% y de un 5%
respectivamente. La inversion de Estados Unidos en México, tan
crucial para éste, representa menosdel 3% desu inversién total en
el extranjero, y sin embargo constituye el 75% dela queelpais
recibe. El 80% dela inversién directa es de los Estados Unidos,
y por ultimo el 87% del turismo en México provienede esta nacién.

En cierta manera,la actualrelaci6n entre México y Estados Uni-
dos ha sufrido una evolucién que ha recorrido varias etapas, que 



 

206 Irene Zea

van desde la confrontaci6n militar hasta la negociacién diplomati-
ca. Todas ellas con un denominador comin: el conflicto de intereses.

En el tiempo, la primerarea sustantiva de incompatibilidad entre
proyectos nacionales de México y Estados Unidoses justamente la
territorial. El agreste nacionalismo expansivo dela nacién del nor-
te se opone al nacionalismo defensivo de la nacién del sur. Del cho-
que salevictorioso el primero y deja una secuela de resentimientos
hist6ricos vigentes hasta hoy en dia. La cuesti6n texanay la guerra
del 47 son temas recurrentes y como resultado de esa experiencia
México busca en la solidaridad latinoamericanay en el derecho su
defensa contra los Estados Unidosy la fuerza. Los principios basi-
cos de politica exterior mexicana, ‘‘No intervencién y Autodeter-

minaciOn’’, se gestan entonces.

Al finalizar el siglo xix, la naturaleza de la contradicci6n prin-
cipal entre México y Estados Unidos no desaparece, simplemente

se transforma. Estados Unidos pasa del expansionismode tipote-
rritorial al expansionismo de tipo econémico.El ejército conquis-

tador de antafio es sustituido por hombres de negocios que
amparadosyalentados por el gobierno de Washington inician la

penetraci6n ec6nomica en México, la primera zona de influencia
exclusiva de los Estados Unidos en el continente americano. Bajo

el lema ‘‘Orden y Progreso’’, el gobierno del general Porfirio Diaz
establece las condiciones requeridas porel capital externo. En me-
nos de dos décadas éste pasa a controlarlos sectores clave dela eco-
nomia nacional. En visperas del violento estallido de 1910, los
norteamericanos eran propietarios del 42%delos ferrocarriles, del
52% de las minas y de una buena proporci6n en otras ramas pro-

ductivas comoel petrdéleo, la banca, los bienes raices y los seguros.
Asi, durante la Revolucié6n Mexicana el conflicto central entre

México y los Estados Unidos gira en torno al lugar que habra de
ocuparla inversién extranjera en México. Se busca recuperar para
el pais la soberania sobre sus recursos naturales. La lucha es dificil
porla desigualdad de fuerzas, pero puede mas el empefio mexica-
no, que en 1938 ve alcanzados sus objetivos con la expropiacién
petrolera, que implica de alguna manera la aceptaci6n por parte

de Washington delosprincipios del nacionalismo revolucionario
en amplia contradiccién con los intereses norteamericanos, sobre
todo aquellos quese refieren a la propiedad y los que ponenlimite
a la intervencién de cualquier indole.

La victoria mexicana no implica la cancelaci6n de las diferen-
cias. Por el contrario, simplemente Estados Unidos supeditael pro-
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blema mexicano a las necesidades de una politica mundial que
enfrenta una conflagracion en Europa. Es necesario contar con la
colaboracién de buena gana delresto delos paises del subconti-
nente americano, convirtiendo a México en aliado en la causa de

los Estados Unidos, quien participa en el esfuerzo bélico con pe-
troleo, con el escuadrén 201 y con el acuerdo de braceros.

A partir de la Segunda Guerra Mundial se inaugura un nuevo
estilo en la relacién politica entre México y Estados Unidos basado
en la cooperacién. Cooperaci6n basica para los Estados Unidos, con-
vertidos ahora en unadelas dos superpotencias que, enfrascadas
en ‘‘una guerra fria’’ con la Unién Soviética, se disputanel lide-
razgo mundial. En el ‘‘equilibrio del poder’’ de acuerdo al cual
dos colosos poseedores de la bomba atémica tienen que desistir del
uso dela fuerza para concertar alianzas, la ayuda econdmica viene

a resultar un instrumento de convencimientopor excelencia. América
Latina, la zona de influencia tradicional de los Estados Unidos, se
ve favorecida con esta nueva modalidad. A cambio de apoyopoli-
tico se presta ayuda economica, transformandoel sistemainter-
americanoen una alianza anticomunista. Esta politica coincide con
el proyecto de industrializacién via ‘‘sustitucién de importacio-
nes’’ iniciado por México, en el que de nueva cuenta la participa-
cién de los Estados Unidosresulta clave, haciendo el antagonismo

de intereses menos evidente.
Mas o menoshasta la década de los setenta se da la Ilamada

“‘relacion especial’’, o sea un acuerdo tacito entre México y Esta-
dos Unidos. Entendimiento por mediodelcuallas friccionesse re-
ducen al minimo,la receptividad sustituye al enfrentamiento y
desaparece para siempreel peligro de una intervencién armada. Du-
rante esta €poca, los problemas son fundamentalmente decaracter
diplomatico y los propios derivadosdela vecindad geografica. Mé-
xico cuenta incluso con cierto margen para disentir de la politica
hemisf€rica de los Estados Unidos. Asi lo hace en los casos de Gua-
temala, de Cuba y de Santo Domingo.

De nueva cuenta el ambiente se muestra propicio para queel
capital norteamericano hagaacto de presencia en la vida econdmi-
ca de México. Esta vez ya no en lossectores considerados basicos
comoel petréleo, los ferrocarriles 0 la energia eléctrica, sino en los
complementarios comola industria manufacturera, el comercio, la
industria alimenticia y la mineria.

México, por mas de treinta afios, crece a un ritmoconstante de
mas del 6% anual, en un ambientedeestabilidad politica y paz  
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social, que sin embargo acarrea unagrave consecuencia:el alto grado
de dependencia externa de la economianacional, que se manifiesta
concretamente enlas estructuras de las importaciones-exportaciones
y en los pagos de renta del capital extranjero, ya sea por concepto
de regalias, patentes o intereses.

Muypronto las importaciones superan a las exportaciones, el
89% del comercio se concentra en los Estados Unidosy el déficit
creciente de gastoscorrientes es ahora financiado través de la deu-
da externa, conduciendoa esa otra dependencia, mas grave toda-
via, la dependencia financiera, que se convierte en un circulo vicioso

de pedir para pagar y pagar para vivir. Este seria el via crucis de
las siguientes administraciones mexicanas, y el problemade la deuda
externa Ilegaria a ocupar un primerisimo lugar en la agenda delos
dos paises.

En 1970 la tensién entre México y Estados Unidosvuelvea aflorar
al intentar el presidente Luis Echeverria reducir la dependencia es-
tadounidense con una nueva estrategia interna. Del ‘‘desarrollo
estabilizador’’ se pasa al ‘‘desarrollo compartido’’. La politica de
sustitucién de importaciones es relevada ahora por la promocién
del sector externo de la economia. México busca entonces merca-
dos alternativos al norteamericano. Para tal fin se establece la in-
fraestructura, comola creaci6n del Instituto Mexicano del Comercio
Exterior, y se adaptala politica exterior a la nuevarealidad. Es de-
cir, la politica exterior mexicana, antes legal, defensiva y pasiva se
torna ahora en activa. De esta manera, a nivel bilateral se estable-
cen nuevos contactosdiplomaticos, especificamente con aquel otro
mundoprohibido, comoel que conforman Chinay la Europa Orien-
tal; a nivel multilateral se propone un nuevo orden econémicoin-
ternacional especificado en la Carta de Deberes y Derechos
Econémicosde los Estados, y finalmente se adoptan posicionesabier-
tamente antinorteamericanas al abanderar Méxicolas causas del Tercer
Mundo.

Obviamentetodolo anterior llevaria a una confrontaci6n muy
fuerte con los Estados Unidosy, en forma paradéjica, al final del
sexenio, la dependencia original que se trataba de romper proba-
ria ser mucho mas s6lida, demostrando en esta ocasi6n la fragili-
dad extrema del externo de la economia mexicana.

El caso més ilustrativo lo constituy6 la cuesti6n del boicot judio
de 1975. Enefecto,la politica tercermundista de Echeverria venia

lesionandola sensibilidad norteamericana. En 1973 el presidente
mexicano se habia reunido conel lider del Frente de Liberaci6n  
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Palestina, Yasser Arafat, y habia anunciado para el proximo afo
el establecimiento de unaoficina de esa organizaci6n en la ciudad
de México. Este tacito reconocimiento de la causa palestina hizo
finalmente crisis cuando el lo. de noviembre de 1975 el gobierno
mexicano vot6 en las Naciones Unidas en favor de quese declare
el sionismo ‘‘como una formade racismo’’.

La reaccién de la comunidad judia no se hizo esperar. Apare-
cieron enlos principales diarios anuncios que advertian contra los viajes
a México y cerca de 30 000 reservaciones de hotel fueron cancela-
das en una semana.Ello afect6 profundamente al sector turismo,

que aportaba el 13%de los ingresos de la cuenta corriente y que
dependia del turismo de los Estados Unidos en mas de un 85%
operado por mayoristas de origen judio.

México tuvo querectificar su posici6n. El secretario de Relacio-
nes Exteriores viaj6 a Israel para aclarar el asunto, y al tiempo que
volvio fue reemplazado por el premio Nobel, Alfonso Garcia Ro-
bles, quien trat6 por todos los medios de regresar la relacién México-
Estados Unidosa sus cauces originales de mutuo entendimiento y
buena voluntad.

Ello no fue posible sino hasta 1977, cuando México, entonces
ya bajo la administraci6n de José Lopez Portillo, volvio a convertir-
se en asuntode “‘alta prioridad’’ para el gobierno de Washington.
Esto ocurre en medio dela llamadacrisis petrolera internacional
y ante el descubrimiento en México de importantes campospetro-
leros. El pais se vuelve de pronto atractivo, y la atenci6n se centra
en mejorar las relaciones entre ambas naciones, pues por razones sim-
plemente geopoliticas México era una fuente de abastecimiento mas
segura quelos paises de la opEP.

Para México, el oro negro fue la salvacién y la perdicion. Se
aposté todo a él y se hizo delos hidrocarburosel principal produc-
to de exportacién y la base sobre la cual descansaba la economia
mexicana. Asi, mientras México llega a ser el cuarto productor de
petroleo en el mundoy la fuente principal de petréleo crudo de
Estados Unidos, hipoteca su futuro con préstamos querecibe del
exterior con base en esta nueva riqueza. De 1970 a 1980, la deuda
externa creceria de 3 200 millones a 50 mil millones de délares,

constituyéndose México en el segundo prestatario mas grande del
Banco Mundial, asi como en el poseedor dela segunda deuda de

la banca privada del mundoen desarrollo.
Esta confianza en si mismo, inclusive, permite a México, a fi-

nales de la década delos setenta, adoptar unapolitica frente a los  
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Estados Unidos mas aut6nomay decidida de la que habia tenido
en los afios anteriores. En ese sentido México, junto con Francia,

suscribe el acuerdo que dalegitimidad la guerrilla salvadorefia;
se les otorga apoyo politico y econdémicoa los sandinistas en Nica-
ragua; se les brindan facilidades a los guatemaltecosy se solidariza
con Panama enlas cuestiones del Canal.

La euforia dura poco, y México amanece en 1982 con uninten-

so malestar. Los ingresos provenientes por concepto del petrdleo,
el principal producto de exportacién, han disminuido de manera
considerable y las tasas de interés internacionales se han elevado
drasticamente.

En estas condiciones, en diciembre de ese afio asume Miguel
de la Madrid Hurtadola presidencia de la Republica. El pais en-
frenta la peorcrisis econémica de su historia mas reciente, y las pers-

pectivas estan muylejos de ser halagiiefias.
Efectivamente, la economia nacional se encontraba seriamente

dafiada. Las cifras hablaban por si mismas: para 1982 la economia
mexicana tenia por primera vez, desde 1930, una tasa de crecimiento
negativa del 0.5%, un nivelhistérico de inflaci6n anual acumulada
por encima del 100%, un déficit pablico de gran magnitud que
representa el 18% del producto interno bruto, una deuda externa
total acumulada de 82 mil millones de délares, y un saldo negati-
vo bastante considerable.

Dadala interdependencia asimétrica que existia entre México
y Estados Unidos, cualquier programa que se adoptara para enfrentar
la crisis implicaba necesariamenteredefinir las relaciones bilatera-
les entre las dos naciones, que en los Gltimos tiempos habian al-
canzadoniveles altisonantes por la actuacién de México enla re-
giOn centroamericana.

Como economiay politica van mezcladas y muchas veces eco-

nomiaes politica, estos dos temas no se puedentratar comoenti-

dades separadas. En miltiples oportunidades a una acci6n politica
corresponde una accién econémicay viceversa.

México tiene entonces, en ese momento decrisis econémica,

especial cuidadoen limar sus asperezas politicas con los Estados Uni-
dos, en particular lo referente a su cposicién en la regién centro-
americana, sin menoscabo,claro esta, de su soberania o de su libertad
de movimiento. De una accién directa, de apoyo de pais a pais,

o mas bien, de gobierno a gobierno, como sucede con Nicaragua
en el caso de los sandinistas; se pasa a una acci6n multilateral, mas

neutral e impersonal. Asi, en enero de 1983 se integra el grupo  
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Contadora, a iniciativa de México, junto con Venezuela, Colom-

bia y Panama, conel propésito de servir como intermediario para
alcanzar la paz en los paises centroamericanos, teniendo como ba-
se los principios de no intervenci6ny respeto a la soberania nacio-
nal. Al uso de la fuerza se opone unasalida negociada.

De esta manera, Contadora momentaneamente tranquiliza a

los Estados Unidos, y llega a tener incluso su apoyo. Sin embar-
go, muy pronto es fuente de conflictos, pues a pesar del cambio
de perfil, en opinién de muchos medios norteamericanos, México
continuaba siendo aval de los regimenes considerados ‘‘comunis-
tas’’ y contrarios a los intereses norteamericanos, justo bajo la ad-
ministraci6n de Ronald Reagan, cuandola ultraderecha estado-
unidense estaba en todo su esplendor.

Entretanto México, apremiadoporsu situacién econ6émica, con-
centra su relacién con los Estados Unidos en aquel aspecto quele
resulta vital: la deuda externay la creciente insolvencia del pais pa-
ta mantener el pago delservicio de la misma.

Desde un principio México, en materia de deuda externa, a di-
ferencia de otros paises como Pera, Brasil y Argentina, se propone
resolver el problemavia la negociaci6én y no la confrontacién. En
ese sentido se niega a la moratoria, hace gestionesfrentea los acree-
dores y obtiene del Fondo Monetario Internacional un préstamo
inicial de 3 900 millones de délares que le permitan solventar por
el momento la angustiosa situaci6n econdémica porla que atraviesa.

Ir6nicamente las condiciones impuestas por la banca interna-
cional a México, destinadas a corregirlas finanzas y reducir con ello
el peligro de un estallido social, a la larga resultan onerosas.

En efecto, las medidas de austeridad provocan un profundo ma-
lestar social, con la pérdida decredibilidad y legitimidad por parte
del gobierno. Unainflacién galopante afecta practicamente todos
los aspectos de la vida del pais, que pareciera irse directamente a
pique. la crisis econémicase sumalacrisis politica y muy pronto
ésta repercute en las relaciones entre México y Estados Unidos.

El problemacentral entre los dospaises no es tanto la cuesti6n
centroamericana comoel que México no puedaresolver sus proble-
mas con las légicas e imaginarias consecuencias pata los Estados
Unidos.

Se desata una verdadera paranoia y México pasa deser el admi-
radopais petrolero de los afios de L6pez Portillo a estar en el ban-
quillo de los acusados. Nunca antes Méxicose vio tan vilipendiado,
tan injustamente tratado, tan agredido comoen esos afios.  
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Varios citculos dentro de la sociedad norteamericana suponian
sus intereses afectadosporlos acontecimientos de México. Entre otros
aspectos, se consideraba enriesgo la estabilidad del sistema finan-
ciero, el empleo de miles de norteamericanosy la salud de jévenes
y nifios.

De esta manera, la preocupaci6n porla estabilidad mexicana
y el dafio que México pudiera infligir a la sociedad estadounidense
a través de una mala administracién de su economia, la aparente
toleranciaal trafico ilicito de drogas y la migraci6nilegala los Esta-
dos Unidos determinan la actitud de este pais con respecto a México.

La linea de ‘‘ponerse duro con los mexicanos’’ empieza a gol-
pear al pais desde mediados de 1984, y ocurrelo inusitado al am-
pliar los Estados Unidosla agenda de conflictos para incluir los que
antafio eran vistos como preocupaciones domésticas de cadapais,
comoel proceso electoral o la corrupcién de las autoridades.

Se desarroll6 asi una agenda informal entre México y Estados
Unidos cuyos canales dejan deserlos oficiales y los t6picos lostra-
dicionales. El debate se da principalmente en los medios masivos
de comunicaci6n, en particular la prensa escrita, pasa al Congreso de
los Estados Unidos y se discute en los medios académicos. To-
do ello trasciende a la opinién publica en general y tiene su efecto
en los circulos financieros y comerciales del pais.

México, por su parte, se encuentra incapacitado para respon-
der. Considerando de competenciaestrictamenteinterna los asun-
tos debatidos en los Estados Unidos, se niega a discutirlos fuera.

Asi pues, la batalla ya nose libraria en la Secretaria de Relacio-
nes Exteriores, sino que el mérito corresponderia a las instancias
encargadas de la prensa extranjera y relaciones ptiblicas del pais.

Tarea sumamentedificil si se toma en cuenta el papel cumpli-
do por el embajador de los Estados Unidos en México, John Ga-
vin, quien desdeel principio de su misién se distinguié por sus
constantescriticas al sistema politico mexicano. Fue él precisamen-
te quien llamé6la atencién sobre los procesoselectorales, en particu-
lar las elecciones municipales de Piedras Negras, Coahuila, a las
quecalificé de fraudulentas, y convirti6 un asunto de policia, la
muerte de una agente norteamericano de la Drug Enforcement Ad-
ministration (DEA), en un asunto de Estado de carActer internacio-
nal, en un asunto de gobierno a gobierno.

Nocontento con presionaral gobierno mexicano para que die-
fa una respuesta pronta y satisfactoria sobre el agente de la DEA muer-
to, Gavin acus6 a varios funcionarios de corrupci6n y puso la mira
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en las eleccionesa realizarse en 1985. Sus palabras tuvieron eco y,
entre el 21 de febrero y el 13 de abril de 1985, sdlo el New York
Times publicé 34 articulos sobre México que destacaban el alto grado
de corrupci6ntanto dela policia como delaparatojudicial, del ejérci-
to y del mismo gobierno. En tono menor,pero no porello menos
dafiino, se desaté unaola de noticias en torno a la inseguridad de

los viajeros norteamericanos en las carreteras de México. Incluso se
contemplé seriamente la idea de haceroficial la advertencia turis-
tica del peligro que implicaba visitar México.

Una vez mAs, dada la vulnerabilidad del sector externo de la

economia mexicana, se presionaba al pais para que corrigiera sus
politicas, como acontecié con Luis Echeverria en 1975. Los deba-
tes electorales de 1985 y de 1986 dieron pie a mayorescriticas y a ma-
yores presiones,y asi el WallStreetJournal en su edicién del 26 de no-
viembre de 1986 advertia contra el ‘‘aventurerismo soviético’’.

Todas estas impresiones y otras mas que colocaban a Méxicoal
borde del ‘‘estallido social’’ amenazandoporlo tanto la seguridad
de los Estados Unidosfueron el pretexto para que el senador nor-
teamericano Jesse Helms organizara en el Congreso delos Estados
Unidos un debate sobre el ‘‘problema mexicano’.

EI resultado de las audiencias de Helmsfue la resolucién sena-
torial nGmero 437, que calificaba expresamente como fraudulen-
tas las elecciones en el estado de Chihuahua,y se sugeria queel
presidente De la Madrid debia dimitir a su cargo.

A la par de estas condenas, la ciudad de Méxicose estremecia
el 19 de septiembre de 1985 con un tremendoterremoto que dejo

destruida la capital y, a nivel externo, se pasaba una nueva ley de
inmigraci6n, la Simpson-Rodino, destinada a poner fin de una ma-
nera drastica a la ‘‘invasi6n silenciosa’’ a los Estados Unidos por
parte de inmigrantes mexicanos.

Hacia finales de 1986y principios de 1987, las criticas empren-
didas contra México fueron menos duras en intensidad y asidui-
dad. Hay un cambio de embajadores y John Gavin es sustituido
por un empresario de nombre Charles Pillod, que se aleja de las
intervenciones que tengan quever con los asuntos internosdel pais,
y llega incluso a ponderar la solvencia moral de las autoridades
mexicanas y a darfe de la naturaleza democratica del sistemapoli-
tico mexicano.

En 1988, la coincidencia de cambio de gobierno tanto en Mé-
xico como en los Estados Unidosabre la oportunidad de introducir
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modificaciones y romperinercias en el patron delas relaciones bi-
laterales entre los dos paises vecinos.

En efecto, con la llegada al poder de la administraci6n de Car-
los Salinas de Gortari se advierte un cambio fundamentalen la po-
litica exterior de México, en particular en el trato con los Estados

Unidos.
El mandatario mexicano cree posible lo imposible: piensa, na-

da menos, queesviable el establecimiento de una buenarelaci6n,
digna y equitativa, entre México y Estados Unidos. Cierto, lo in-
tentaron las administraciones pasadas, pero a las buenas intencio-

nes se sobrepusoinvariablementela incompatibilidad de intereses
propios de dos naciones tan distintas.

Desafiando al destino o a la fatalidad hist6rica, el presidente
Salinas propone unaestrategia simpley dificil a la vez. Por princi-
pio, cambia el acento en la relacién. Lo quita del conflicto, y lo

pone en la cooperacién. Por encimadelas diferencias, sostiene, exis-
ten coincidencias para trabajar juntos.

Seria necio pretenderla inexistencia de problemas entre dos na-
ciones tan diferentes. Lo importante nosonlas diferencias, sino la
forma comose resuelven. Basta ya de verla paja en el ojo del otro,
en un problema mutuolaresponsabilidad también es mutua. Por
lo tanto la nueva administraci6n mexicana, propone una nueva era
de cooperacién y entendimiento, basada en un didlogo maduro,
resultado de una gran convergencia de intereses entre Méxicoy los
Estados Unidos. Aqui poneel dedo en lallaga: el nacionalismo
mexicanose nutrio por afios de las ofensas norteamericanas y la no-
cién de la soberania tenia por ende un sentido defensivo.

Hoy los tiempos han cambiado, México no puedeseguir ence-
trado en si mismo: 0 tomaparte en los cambios mundiales0 es arras-
trado porellos. Se imponeentonces una visién moderna del concepto
de soberania y del papel a desempefiar por México en el ambito
externo.

Desde esa perspectiva, el mundo no es amenazante,ni los Es-
tados Unidos, que conforman para México el 80 por ciento de ese
mundo,es tampoco amenazante.Por el contrario, puede resultar
sumamente provechoso. México ha dejado de ser un mero trazo geo-

grafico, su integridad territorial esta garantizada, asi como suin-
dependencia. Paso la ‘‘época del derecho a ser’, ahora le toca el

‘‘derecho a ser’’. Es decir, el reto de un pais viable qued6atras,
ahora lo que le toca enfrentar es el desafio de la modernidad.

Con estas ideas parte Salinas de Gortari a Washington en octu-
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bre de 1989. Alli exponesu tesis central ante el Congreso delos
Estados Unidos:

Hallegado el momentodeconstruir una nuevarelacién, a salvo de mi-
tos y desconfianzas, de abusosy recriminaciones, una relaci6n de dia-
logo permanente entre nuestras naciones, respetuosa delas diferencias
que nos constituyen, imaginativa para encontrar la cooperacién que
los beneficie e inspirada en los ideales de democracia,justicia y liber-
tad que compartimos.

El presidente mexicanodistinguetres temas fundamentales en
la relaci6n México-Estados Unidos: comercio, migracién y droga.

En cuanto a comercio, en funci6n de la apertura comercial de
México, pide mayor acceso al mercado norteamericano y un trato
teciproco y equitativo.

En lo referente a la migraci6n, pide respeto a los derechosla-
borales y humanosdelostrabajadores, independientemente de su
situaci6n migratoria.

Y, por Gltimo,sobre la cuestién de la droga, enumera los mo-
tivos que tiene México para combatirla: por razones de seguridad
nacional, porsalud de la poblacién y porsolidaridad internacio-
nal. Sin embargo, en materia de cooperaci6n deja a salvo la exclu-
siva competencia quetiene el Estado sobre operaciones dentro de
su territorio, tanto de caracter judicial como militar.

El escepticismo siguié inmediatamentea los planteamientos de
Salinas. Acostumbradostantosafios a ver a los Estados Unidosco-
moel origen de la causa de todos nuestros males, cualquier avance
en el sentido de colaboracién con esa nacién se percibié en mu-
chos circulos de México como sometimientoa los designos del po-
deroso vecino.

Ello se aplic6 particularmente al caso del Acuerdo de Libre Co-
mercio entre México y Estados Unidos queesta en puerta. Sele ca-
lificé como entreguismoy en el menorde los casos como un proyecto
poco realista con altos costos y consecuencias.

Asi la capacidad de negociaci6n de México quedaba automati-
camentecancelada.Inclusive cualquier avance de México comopais
se media con esta vara. Por ejemploel triunfo del PAN para la gu-
bernatura de Baja California o el hecho de rompercon ciertos ta-
bies en la estructura econémica de México se vieron como resultado
de la presién de los Estados Unidos, sin concederle ningin mérito
al pais.  
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Sin embargo,a nivel interno, en solo un anode la nueva admi-
nistracion, la inflacion galopante decasi 200% en 1988 bajo a me-
nos del 18% en 1989, y en lo que respecta al gran azote de la
administracion pasada, la deuda externa, se logré un acuerdo, si
no enteramentesatisfactorio, si bueno en términos generales en
cuanto a reducci6ndelsaldo de la misma, comodelabatimiento de
las tasas de interés.

La misma imagen de México en los Estados Unidos cambio: del
pais corrupto y hasta despreciable se pas6 a una etapa defascina-

cion. Larevista Forbes, en su edicion del 9 de julio de 1990, desig-
no a lo quecalificé de ‘‘Salinastroika’’ como un €xito sin
precedentes en el mundo.

Lo anterior no quiere decir que esta salvadala relacion entre
ambos vecinos. Problemasexisten y van a seguir existiendo, las di-
ferencias no van a desaparecer; lo Gnico novedoso es que México
esta dispuesto a sacarle mayorpartido la relacién, partiendo del
reconocimiento tacito de la dependencia, nos guste 0 no nos gus-

te, de los Estados Unidos, y que éstos tienen objetivos contrarios

a México que es posible negociar.
De lo quese trata ahoraes de lograr un modus vivendiconlos

Estados Unidos que permita y no obstaculice el proyecto de Méxi-
co como nacion. Unarelaci6n en la que prive la ‘‘comunidad de
intereses’’ sobre las ‘‘diferencias irreconciliables’’. ¢Es viable? S6-

lo la historia tiene la respuesta. . .
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 El dia 11 de octubre la Academia Sueca otorgé el Premio No-
bel de Literatura correspondiente a 1990al escritor mexicano Oc-
tavio Paz, precisamente cuando se cumplen cuarenta afios de la
primera edicion de E/ /aberinto de a soledad, publicado por Cua-
dernos Americanos.

Nuestro beneplacito por la merecida distincién al gran poeta
y emsayista, quien a través de su obra logré explorarlas peculiari-
dades dela cultura mexicana, porpeculiar, universal, y ensanchar
en tiempo y espacio los horizontes del hombre.   



 

 

  
El pasado 25 de septiembre nuestro Director fue condecorado por
el gobierno argentino con la Orden Oficial de Mayo al Mérito. Se
reproducen las palabras con las que agradecié esta distincién.  



 

  

PALABRAS DE LEOPOLDO ZEA

En los primeros dias de julio de 1945 dabainicio una extraor-
dinaria aventura en la cual aGn me encuentro inmerso:la de pro-
longar mi identidad como mexicano conla de los otros pueblos de
los cuales era parte el mio, en la América Latina. Me habia previa-
mente preparado para esta aventura tratando de conocerla histo-
tia, la cultura e identidad deestos pueblos. Trabajé en bibliotecas
mexicanas y estadounidenses como la Biblioteca del Congreso de
Washingtony la de la Universidad de Austin, entre otras, donde
se atesora lo mejor de la memoriaescrita de nuestra region. Tenia
yo el perfil de la imagen de un mundoquesentia comoparte del
mio. Pero ahora este mundo deberia encarnar, tomar vida. Las ideas
recogidas deberian mostrarlos rostros de sus autores, los de la gen-
te de los pueblos que formanla regién. Un 9 dejulio toqué tierra
al extremo sur de ésta que Ilam6 José Marti Nuesta América, la Ar-
gentina. lo largo del viaje, en avidn de hélice de Pan American
y Panagra, habia tomadoconciencia dela extraordinaria extension
de este continente y del heroismo de los Bolivar y los San Martin
querecorrian a caballo sus dificiles parajes para realizar la extraor-
dinaria hazafia dela libertad. Bolivar bajando desdeel norte, San
Martin subiendo desdeel sur hasta encontrarse ambos en Guaya-
quil. América, mi América, iba tomandorostro.

Meencontré en la Argentina con un pueblo atin empefiado en
las viejas luchas sobre las que nos habla Domingo Faustino Sarmien-
to, entre civilizacién y barbarie. Esto es, entre lo quese quiere ser

y lo que ineludiblementese era. La vieja lucha del mismo Sarmiento
contra Rosas. Eran ya otros los nombres de los paladines que lu-
chaban porintegrarse mediante la negaci6n absoluta del otro. Es-
taba en marcha el movimientoliberal del radicalismo, pero habia
surgidootro, el peronismo, originado en un golpe militar que el
pueblo con su lider transform6 en una nuevapolitica nacionalista
y social. Los primeros avatares de este movimiento los pude seguir
durante mi estancia en la Argentina, que culminaron en un dia
de octubre conla aparicién en uno delos balconesde la Casa Rosa-  
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da, del triunfante lider del movimiento, Juan Domingo Per6én acom-
pafiado desu extraordinaria compafiera Evita. AGn tengoviva la
imagendeeste hecho, atin veo a la multitud delirante aclamando
a sus conductores. El pueblo recobraba esperanzas, exigiendojus-
ticia social y su integraci6n comotal.

Fue a partir de esta mi primerestancia en la Argentina que mi
América fue tomandocuerpo,sangre, espiritu, la América que se
designa a si misma comoLatina. Continué mi peregrinaje marchan-
do hacia el norte por el Atlantico para luego regresar al sur y mar-
char nuevamentehacia el norte por el Pacifico. Pero no iba solo;
precediéndomeibael fraternal apoyo de ungran argentino, Fran-
cisco Romero, que anticipaba mivisita a otros latinoamericanos que
solitariamente buscaban, comoyo,el rostro de esta América. El pe-
regrinaje terminaria un afio después en la Isla de Cuba, la Cuba
de Marti. A lo largo de esta marcha me encontré con gente que
buscaba lo que yo buscaba, con lo que se estableci6 unalarga y
estrecha colaboracién que fue poniendofin a la soledad de un pro-
yecio comin. Recuerdo,entre otros aJosé Luis Romero, Arturo Ar-
dao, Joao Cruz Costa, Guillermo Francovich, Enrique Molina,

Francisco Miré Quesada, Benjamin Carrién, German Arciniegas,
Mariano Picén Salas y Rail Roa.

Porello el honor que ahora meesotorgado porel gobierno de
la Repdblica Argentina tiene para mi una singular significaci6n.
Argentina fue el puntode partida de la aventura que atin no con-
cluye. Honoren el que a su vez se expresa la historia del pueblo
que con sus miltiples facetas se fue haciendo patentea lo largo
de otros muchos regresos a la Argentina en etapas diversas de la
historia contempor4nea deeste pais. El honor mefue primerocon-
cedido en 1965 porel presidente radical ArturoIllia, a propuesta
del embajador argentino en México, Silvano Santander. Un golpe
castrense aplazo la entrega. Bajo este gobierno se me hablo de la
existencia de esta concesi6n; preferi olvidar para esperar otra opor-
tunidad. Esta se dio cuando la Argentina recuperé la democracia
en 1973bajo los gobiernos electos de Héctor Camporay el regreso
del presidente Juan Domingo Perén. Un nuevo golpe militar im-
pidié una vez més la entrega. En 1983 la democracia reinicia su
presencia coneltriunfo del presidente Radl Alfonsin. Nuevamen-
te fue puesta en marchala entrega de esta esperada y anheladadis-
tincién. La entrega ahora toma cuerpoporiniciativa del embajador
Jorge Abelardo Ramosy es otorgadaporel presidente Carlos Sail
Menem.Recibir este honor en esta nueva etapa prometedora, pero
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no por ello menosdificil, de la historia del pueblo argentino, es
para mi unaalta satisfacci6n.

Embajador Ramos, quiero agradecer a usted la iniciativa que
hizo realidad un honor que parecia inalcanzable. Le ruego le haga
llegar mi agradecimiento al presidente Carlos Sail Menem. Este
honor representa para mi una nueva responsabilidad, la que me
obliga a mantenerla trayectoria que me marquéenelinicio en ju-
lio de 1945.

Regresé a la Argentina en diversas ocasiones a partir de esta fe-
cha. Asi he podidovivir y revivir su historia y sus suftimientos, y
lo que todoello significa para el resto de la historia de la regi6n,
de la Patria Grande. Se ha iniciado una nueva marcha desde los
extremos de esta América para hacer realidad el viejo y anhelado
suefio de la integracién en la libertad de los San Martin y los Boli-
var. Del sur se marcha hacia el norte, pero también desdenorte,

desde México, se marchahacia el sur completando la comin mar-

cha integradora enla libertad de esta nuestra América. Una expe-
riencia de la libertad tan vieja comola historia de la regién, una

historia iniciada hace ya casi quinientos afios. En uno de mis regre-
sos hacia el sur este extremo de América adquiri6 para miotro ros-
tro, que quiero hacer aqui patente. Fue en un dia de septiembre
de 1961, en una reunion sobre América Latina, cuando meencon-

tré en la ciudad de BuenosAires con la que seria primero una ex-
traordinaria colaboradora y mas tarde miesposa, la argentina, la

mendocina, Maria Elena Rodriguez Ozan. Otra experiencia inte-
gradora basada en ungran afecto que se ha sumadoy ha enmarca-
do otras diversas formas de solidaridad que encontré y sigo
encontrandoa lo largo de la América Latina. Con gente que bus-
caba realizar la Patria Grande de San Martin, la Nacién de nacio-

nes de Bolivar y la Raza de razas de Vasconcelos. Carne y espiritu
de una regién quetiene derecho, por su historia, a una relacion
horizontal de solidaridad y no ya mas a relacionesverticales de de-
pendencia.  
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Richard A. Nuccio, What's wrong, who's right in Central America, 2a. ed.,

New York, Holmes & Meier, 1989.

Esta publicaci6n, que originalmente apareci6 en 1986, avalada por el
Roosevelt Center for American Policy Studies, institucién a la cual esta ligado

laboralmeate el autor, nos revela la preocupacién que se mantiene dentro
de algunossectores de la sociedad norteamericanarespecto de la problemati-
ca centroamericana. En elcaso del libro que ahora resefio, encontramos un
interés motivadotanto porla incidencia que tienela politica de los Estados
Unidos de Norteamérica en Centroamérica, como porla patente desinfor-
maci6n quela sociedad de aquella naci6n tiene sobrela realidad noslo del
area istmefia sino de toda Latinoamérica. Debido a quecree quelos aconte-
cimientos de esa regién afectaran las relaciones de los Estados Unidos con
América Latina, el autor mantiene como uno delos objetivos centrales de

la obra el ponera la disposicion de cualquier persona, sin la necesidad de ser
especialista, informacién basica que le permita iniciar la formacién de jui-
cios.con fundamento.El autor afirma quesu texto no manifiesta la intencién
de apoyar u oponersea la politica oficial que su gobierno sostiene respecto

de Centroamérica. No obstante, es imposible que se pueda mantenertotal-
mente al margen de una actitug,hacia la politica exterior del gobierno de
su pais. Ya desde el momento de enfrentarnosconeltitulo del libro podria-
mos pensar que Nuccio noshace intuir que algo esta incorrecto en Centro-
américa y que ahi hay alguien que poseela razén. Desde mi punto devista,
Nuccio es parte de una corriente de la intelectualidad norteamericana que
considera viable el hecho de que mediante un mayorestudio dela realidad
latinoamericana se puedan mejorar las relaciones entre ambas regiones. Acti-
tud que,si bien esta llena de buenas intenciones, es adoptadaa partir de
una interpretaci6n que no se ajusta de manera plenaa la realidad delas na-
ciones del area y deja de lado elementos de anilisis de suma importancia.

Es una postura que comprendey hasta apoyala lucha porel cambio. Pe-
ro aunque conocela crisis centroamericanagracias a las posibilidades ce via-
jar permitidas porel poder del délar, no puede sacudirse el legado de su
sociedad. Como ejemplo del problema, tenemosla referencia que hace Ri-
chard A. Nuccioa la existencia de la ‘‘Leyenda Negra’’ corriente que adopta
como enemigonatural de lo anglosaj6n todo aquello relacionadoconlacivi-
lizaci6n espafiola. Referencia quesirve al autor para mostrarse contrario a ese
mito queinterfiere en el verdadero conocimiento,en este caso particular, de
lo que actualmentese vive en Centroamérica. No obstantetal preocupacién,
Nuccio no puedeesconderla influencia queesa tradicién ha ejercido en la
historiografia norteamericana pues, cuandose presta a explicar las diferen-   
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cias existentes entre los Estados Unidos y América Central en el siglo xvul,
sefiala a Norteamérica comola nacién tolerante, preocupada porlos dere-
chos humanosy la libertad econémica, elementos que, en conjunto, estima
comoinseparables del proceso de cambio y crecimientosocial. Al mencionar
el caso centroamericano,el autor echa manodela Espafia de la misma €poca,
y pese a declararse en contra dela ‘‘Leyenda Negra’, su escrito parece con-
tradecirle, pues expresa que

Sixteenth-century Spain was, on the other hand,a country struggling
to emerge from the Dark Ages. Only recently reunited as a nation, Spain
would spendthesixteenth and seventeenth centuries defendingthe tra-
ditional values of a monolithic Catholic Church, an authoritarian go-
vernment, an aristocratic order.

Con el mismo tono sombrio, Nuccio se refiere a otros aspectos de la vida
espafiola, y por consiguiente hispanoamericana,tales como el proceso de co-
lonizaci6n, el trato a los indigenas, etcétera. Asi, tal vez sin proponérselo,
en lugar de romperla tradicién antiespafiola que él mismoataca, la conti-
nia. Pero mayor inquietud caus6 en mi el hecho de que Nuccio, al hablar
sobre la Guerra Civil estadounidense, afirma que ‘‘most of Latin America has
never foughtthis kind ofcivil war to defeat a political and economic system
based on the explotation of peasant labor’’, lo que significa que cree que
los problemas de los paises del Istmo son exclusivos de la zona, primordial-
menteresultado de causas internas, y cuyos responsables tendran que enfren-
tarse dentro de sus fronteras nacionales para llegar a una solucién, como
sucedi6 en el enfrentamiento entre el Norte y el Sur norteamericanos. Con
este conflicto en mente, atribuye a la lucha mantenida entre conservadores
y liberales el motivo de la inestabilidad con la queiniciaron su independen-
cia los nuevos paises centroamericanos, ya que nose trat6 de una guerracivil
que promoviera la destrucci6n del viejo régimen, sino su continuaci6n, pero
bajo nuevosdirigentes.

Enla primera parte del libro, la relativa a la historia de América Central
desde Col6n a Castro, nos habla someramentede la Colonia,del proceso de
independenciaen el cual, como ya apunté,las oligarquias son sefialadas co-
moculpables del mal inicio de sus naciones, asi comode las intervenciones
politicas y econémicas, con el caso especial de la United Fruit Company
(UFCO), que encontré en la region un inmejorable lugar de asiento para el mo-
nopolio, y que sin duda alguna contribuy6 de manera destacada para
consolidar en el siglo xx la presencia estadounidense en América Latina, de-
jandoasi atras la influencia que provenia de Espafia e Inglaterra.

El libro se desarrolla con la referencia a los hechos de mayorrelevancia
en el 4rea durante casi la mitad del siglo xx. La comentada presencia de las
inversiones estadounidenses,la lucha antiimperialista de Sandino en Nicara-
gua, el desarrollo peculiar de Costa Rica, la comin presencia de regimenes
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dictatoriales, la experiencia revolucionaria guatemalteca de 1944-54 y la in-
fluencia de la Revoluci6n Cubanaalli mismo.

Al referirse a la presencia de los Estados Unidos en América Central, Nuccio
acepta queella ha contribuido a quese susciten los problemas regionales,
sobre todo debido a las invasiones u ocupaciones directas. No obstante, su
defensa me parece excesiva cuando afirma quedichapresencia creo a princi-
pios desiglo estabilidad, pues él mismo acepta queelcosto fue la presencia
de gobiernosdictatoriales.

El segundoes un capitulo que funciona como un breve almanaque que
contiene los principales datos informativos recientes de los cinco paises de
la region. Cabria resaltar la falta de fuentes de informaci6n, carencia enten-
dible por el mismo caracter superficial del apartado.

El capitulo tercero constituye unade las partes mAs atractivas del trabajo.

Luego de lanzar diez preguntas que contemplan aspectosdelos paises de la
region, nos presenta Nuccio la discusién que sobrelos temas sostienen dosim-
portantes sectores de la politica estadounidense. Nos muestra las actitudes
mantenidas por los Analistas de la Seguridad Nacional (National Security
Analysts 0 NsA) y por una desuscontrapartes, los Activistas de los Derechos
Humanos (Human Rights Activists o HRA), hacia problemas fundamentales
vinculados con la regi6n centroamericana.

En el cuarto capitulo son reveladores los datos sobre la gran ignorancia
que existe entre el pueblo estadounidense con respecto de América Central.
En esta parte se hace un anilisis sobre los tipos de ptblico considerado den-
tro de la sociedad estadounidense, sobre las formas en quellega la informa-
ci6n ella y sobre la importancia quetiene el manejo y percepciéndela politica
instrumentada hacia Centroamérica y en todas las relaciones exteriores.

Finalmente me gustaria destacar que, a miparecer,la obra tiene dosele-
mentosde valor. Unoes el hecho de que cumple un objetivo principal que
el propio autor marca desdeuninicio: el de brindar material a los no espe-
cialistas que quieren tener un acercamientoa las sociedades centroamerica-
nas —virtud enla que no hay quedejar de considerar quese corre el peligro
de adoptar una interpretaci6n desvirtuada.El segundoconsiste en que se trata
de una lectura importante para quienes sean especialistas en lo referente al
estudio de la historiografia latinoamericanista que se produce en la otra
América.

Enrique CAMACHO NAVARRO  
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AMERICANOS

DESEO SUSCRIBIRME A CUADERNOS AMERICANOS

 

NOMBRE

 

DOMICILIO LOCALIDAD

 

CODIGO POSTAL TELEFONO

 

CHEQUE BANCO

 

GIRO SUCURSAL

0 a

 

SUSCRIPCION RENOVACION IMPORTE

REDACCION Y ADMINISTRACION:P.B. TORRE | DE HUMANIDADES,

CIUDAD UNIVERSITARIA, 04510 MEXICO, D.F. © TEL. 550-57-45 © TEL.
(FAX) 548-96-62 » GIROS: APARTADO POSTAL965 MEXICO1, D.F. «
PRECIO POR SUSCRIPCION DURANTE1990, (6 NUMEROS), MEXICO
$37,000.00, OTROS PAISES 98 DLS.(VIA MARITIMA O TERRESTRE),
108 DLS. (VIA AEREA) * PRECIO UNITARIO DURANTE 1990, MEXICO
$6,500.00, OTROS PAISES 19 DLS. (VIA MARITIMA O TERRESTRE),
22 DLS. (VIA AEREA) * DE VENTA EN LAS MEJORESLIBRERIAS  
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DESEO EJEMPLARES SUELTOS DE CUADERNOS AMERICANOS

 

 

 

NOMBRE

DOMICILIO eee

CODIGO POSTAL PAIS TELEEONO

 

EJEMPLARES DE CUADERNOS AMERICANOS(Indicar nimero y afo)

 

IMPORTE

AEREO
EJEMPLARESDE 1986 A 1942: 38 Dils.
EJEMPLARESDE1989 A 1987: 22 Dils.

TERRESTRE
EJEMPLARESDE 1986 A 1942: 35 Dils.
EJEMPLARESDE 1989 A 1987: 19 Dis.

 

CUADERNOS AMERICANOS
NUEVA EPOCA

Naimero 24 Noviembre-Diciembre Vol. 6

CATEDRA AMERICA LATINA

Palabras de Jorge Abelardo Ramos, Embajadorde la Republica Ar-
gentina.

Palabras de Leopoldo Zea.
Palabras de José Sarukhan, Rector de la UNAM.
Palabras de Fernando Solana, Secretario de Relaciones Exteriores

de México.
Acta constitutiva de la Catedra de América Latina.

INTEGRACION LATINOAMERICANA

ArmandoHart.La cultura enel proceso de integracion de América
Latina.

Eduardo C. Schaposnik. Universidad e integracion latinoamericana.
Leopoldo Zea. Unién de universidades de América Latina.
Sedi Hirano. Rumboa las ciencias sociales latinoamericanas y la uni-

versidad: El caso brasilefio.

PROBLEMAS DE HOY

Pablo Pozz.. Reindustrializacién y recomposicién del movimiento
obrero norteamericano, 1960-1988.

Jonathan Mann. El Sida en el mundo: revolucién, paradigmay so-
lidaridad.

RESENAS

“Libro perdido’, ensayo de reconstruccion de la obra historica ex-
traviada de Fray Toribio, por Juan A. Ortega y Medina.

LIBROS Y REVISTAS RECIBIDOS

 



  

 

CONTENIDO

A LOS CIEN ANOS DE LA FORMACION DEL SISTEMA INTER-

AMERICANO

Palabras de Héctor Fix-Zamudio

Palabras de Jodo Baena Soares
Palabras de Fernando Solana
Palabras de Carlos Salinas de Gortari

DOCUMENTOS

José Marti Crénica del nacimiento del panameri-
canismo

LOS ESTADOS UNIDOS, LA DEMOCRACIA Y LA INTEGRACION
LATINOAMERICANA

Leopoldo Zea La democracia en Europa, los Estados
Unidos y América Latina

Gustavo Vargas Martinez Bolivarismo y monroismo cien afios
después

Jorge Mario Garcia La-

guardia La Polémica sobre el Nuevo Mundo
Carlos Martinez Assad El poder local, pilar de la democracia
Olga Velazquez Rivera Hacia un nuevo sistema americano
Irene Zea México-Estados Unidos:entre la coope-

racién y el conflicto

NOTICIAS

RESENAS

What’s wrong, who’s right in Central América, por Enrique Camacho

LIBROS Y REVISTAS RECIBIDOS

 
 


