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CUADERNOSAMERICANOS
CINCUENTA ANOS DESPUES

Por Leopoldo ZEA
DIRECTOR

I. Una Empresa Hispano-Americana

NENERODE1942, hace cincuenta afos,inicié su publicaci6n Cua-

dernos Americanos: Director-Gerente Jesus Silva Herzog, Se-

cretario, Juan Larrea. Formabansu junta de Gobierno Pedro Bosch

Gimpera, Daniel Cosio Villegas, Mario de la Cueva, Eugenio Imaz,

Juan Larrea, Manuel Marquez, Manuel Martinez Baez, Agustin

Millares Carlo, Bernardo Ortiz de Montellano, Alfonso Reyes, y

el propio Jesus Silva Herzog. Se trataba de un destacado grupo

de intelectuales, de espafioles transterrados y de mexicanos. Se

inicié como una empresa hispano-mexicanade proyecci6nlatinoa-

mericana. Extraordinario proyecto en estas tierras americanas en

unarelaci6n distinta de la iniciada el 12 de octubre de 1492. La

Espafia Peregrina con el México de la Revolucion.

Muchoseha habladode este nuevoy extraordinario encuentro

de pueblossituadosal unoy al otro lado del Atlantico. De pucblos

que,a lo largo decasicinco siglos, venian mezclandorazasy cultu-

ras originadas en esa Raza de razas, Cultura de culturas de la que

hablaba José Vasconcelos. Una vez mas una parte de Espana se

volcabasobreel Continente descubierto por Colén hace quinicntos

anos. No venia armada, para imponcr su dominio, sino tratando

de completarsu propiatarea cultural interrumpida porla violencia

impuesta en la Peninsula Ibérica. Por cllo José Gaos hablo de trans-

tierro, no de destierro. La Espana expulsadaporla violencia podia

continuar en el Nuevo Mundola obraa la que se habia entregado

sacudiendoelespiritu imperial puestoencrisis en 1898: *“Espanaes

la Ultima colonia de si misma —escribid Gaosen la nuevarevista—,

la Unica nacion hispano-americana que del comtin pasado impcrial,

 

 



 

 

12 Cuademos Americanos cincuenta afios después

quedaporhacerse independiente, nosdlo espiritual sino politica-
mente’’. Por intentarlo esta Espafa fue violentada y obligada al
transtierro.

Mucha,diversa,fue la obra queeltranstierro espanolrealiz6 en

México. Su participaciéndio a editoriales como el Fondo de Cul-
tura Econémica otra dimensién. La Casa de Espana en México,
creada porel gobierno del presidente Lazaro Cardenas para que

esta Espanacontinuase su obra convertida en El Colegio de México,
dio tambiénotra dimension a la cultura mexicana. Alli lo que em-

pezo comola empresa hispano-mexicana se convirtiéd en empresa
hispano-americana. La Junta de Cultura Espanola de la Espafia en

el exilio publicé la revista Esparia Peregrina,iniciada en febrero de
1940 hasta el segundo semestre de 1941. Diez nimerosen los que
expresaron los representantes de la Espana que daba el nombre a
la revista.

En el numero 10 de esta revista, correspondiente a 1941, se

anunciaba que, después de un aio desilencio, Esparia Peregrina
volvia a ver la luz, pero no para iniciar una nuevaetapa,sino para

cerrar, con la publicacion de sus indices, la etapa final. ‘‘Por ahora,

al menos —se decia—, Esparia Peregrina no volveraa salir. Su des-
tino histdrico concuerda conel de tantas empresas espanolas. Sin
embargo,a diferencia de tales empresas en ques6lo seventilan va-
lores materiales, la antorcha de Espana Peregrina, lejos de extin-

guirse, se dispone a cobrar masvivido incremento. Los hondos an-
helos humanos que encendio en nosotrosla tragedia espafiola y el
consiguiente cataclismo universal sufrido hoy que el mundocorro-
bora y acrecienta, daran figura a una nueva y mas importante pu-
blicacion. No particularmente espafola,sino hispanoamericana,es
decir, espanola de un modo mas amplio. Las gestiones de la Junta
de Cultura asi comonuestra fe en los principios que animaron nues-
tra causa, segun constan en el Manifiesto que inicia Esparia Pere-
grina, se hanvisto favorecidosporlos acontecimientos. El primero
de enero de 1942 circulara en toda América el nimero1 dela revista
CuadernosAmericanos,llamada a enfrentarse con los graves proble-
mas queplanteala actual crisis hist6rica. Dirigida en hermanada
colaboraci6n por una representaci6n selectiva de la intelectualidad
mexicana y por la otra muy escogida dela espanola y abriendo sus
columnasa lasfirmasinsignes del continente, sera impulsada,frente
al concepto reaccionario de Hispanidad,por los mismos ideales que
han movido a la Junta de Cultura’.  
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Se ponia en marchala nueva publicacién recogiendoelespiritu
de Espana Peregrina y transforméndoseasien una empresa hispano-
americana. Antes de designar a la revista como Cuadernos Ame-
ricanos se buscaron otros nombres, comoel propuesto por Leén
Felipe, El Hombre Peregrino. Ahora, en apoyoa la nuevarevista se
asociaron la Universidad Auténomade México,la Junta de Cultura
Espanola, el Fondo de Cultura Econémica y El Colegio de México.
Se creé un fondodefideicomiso quela presencia de Jesiis Silva Her-
zog acrecentd. Asi marché lo largo de varios afosla revista, im-

pulsada y mantenida calurosamentepor su director. Hay que leer
los indices de la Revista, repasar los nombres de sus colaborado-
res y la tematica expresa en sus cuatro secciones: Nuestro Tiempo,
Aventura del Pensamiento, Presencia del Pasado y Dimensién Ima-

ginaria. Ningunodelos problemasde la época,no sdlo en relacién
con esta América sino con el mundo,fue ajenoa la publicacién. Los
problemassociales, politicos, econémicosy culturales encontraron
su expresiOn en una épocaque iba cambiandodesdesusinicios, a lo
largo de la Segunda Guerra mundialy los multiples problemas que
ésta origin6y asi a los problemasposteriores,hasta llegar a 1986.

2. Nueva Epoca

Jesus Silva Herzog Ilev6 sobre sus hombrosla continuidad de esta
extraordinaria revista que habia alcanzadonivelinternacional. Pero
su enfermedad y luego su muerte, en 1985, plantearian el problema
dela continuidad de la publicacién. Poco antes, el maestro, anti-

cipandoseal problema, habia expresado quede llegar ese momento
y en caso que la publicacion hubiese perdido el impetu y espiritu
quela habian animado,fuese la Universidad Nacional Autonomma

de México, su alma mater, la que se encargase de la continuidad

de la misma. En 1986 la viuda del maestro, Esther Rojas de Silva
Herzog, con el apoyo de Arnaldo Orfila Reynal, llev6 a la Univer-
sidad la que fuese la ultima voluntad de uno de sus mas destacados
hijos. El doctor Jorge Carpizo, rector en ese tiempo de la Univer-
sidad, acepté, en nombrede la misma,el legado, patrocinando la

continuidad de Cuadernos Americanos. Sélo un pequefo interme-
dio, que permitiese la continuaci6n dela publicacién, para poner
en marcha una Nueva Epoca,a la altura de los tiempos. Esta nueva
etapa haalcanzadoyacinco anos.

Antes de que la Universidad hiciese expresa la decisién para
apoyarla continuacién de CuadernosAmericanos,se discutié la con-
veniencia de proseguir una publicacién periddica que Ilevaba ya  
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cuarenta y cinco anos. Lo cierto es que a lo largo de su fructifera
vida Cuadernos Americanos s6lo tenia de continuidad el nombre.

El contenido iba cambiandoconel tiempo mismo,con la historia
del mundoy esta region del mismo en América. El mejor indice de

este cambio,a la altura de los tiempos, es la diversidad de temas

aqui tratadosy los autores de los mismos: la guerra, la posguerra,

el pendular de la democracia en esta nuestra América. Golpismos

militares, intervenciones extranjeras y muchascosas masy conello

los cambios en el campodela cultura, la ciencia, la economia, la

politica y la sociedad. La presencia de la Espana Peregrina fue se-

guida por otro masivotranstierro, originado en este mismo Conti-

nenteporlas represiones quelos pueblosdela regidn sufrieron a lo
largo de toda la América Latina. Cuadernos Americanosrecibio en
sus paginaslas voces de estos transterrados e hizo su centro de in-
tereses de la publicacién. En estos cambios lo unico permanente
fue el nombredeesta revista, siempre alerta a los problemasdela

tierra y de la regin queera parte de la misma: América Latina.
En su Nueva Epoca Cuadernos Americanos ha mantenido el

espiritu que le dio origen; sdlo se hicieron cambios de caratula y

de la distribucidn del material publicado. La problematica la han
seguido senalandolos tiempos,las circunstanciasa nivelglobaly re-

gional. Para estar mas a la altura de este cambiante tiempo, ahora

mas rapido que ayer, y atendera la globalizacién de los proble-

mas, se cred, ademas del Consejo Técnico y el Consejo Editorial,

un Consejo Internacional quecuenta con la colaboraci6n de perso-
nalidadesdela cultura de nuestro tiempo procedentes de diversas
regionesdela tierra: América Latina, Estados Unidos, Europa,in-
cluyendo la Uni6n Soviética, Asia, centralmente Japon. Y junto
a ellas representantes de instituciones internacionales que partici-
pan enel quehacercultural, social, politico y econdmico de nuestro
tiempo. Todosellos nutren con su colaboraci6n Cuadernos Ameri-
canos.

3. Cincuenta anos después

Se ha vuelto a preguntar, ante el hecho de que Cuadernos Ame-
ricanos cumpla cincuenta anos: émedio siglo no es mucho tiempo?
éNo es un anacronismo mantenerunarevista tan vieja? éTiene sen-

tido mantenersu publicaci6n? Lo cierto,insistimos, es que lo unico

que puedeser anacr6nico es el nombre. éTendria sentido cam-
biarlo para que parezca nuevo? éTendria sentido cancelarlo para
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que se haga otra revista? Nuestro Continente, América, pronto

cumplira 500 anos. Habra entonces que cambiarle el nombre o

mandarlo alvacio por anacronico? América sigue su marcha como
Cuadernos Americanosla suya como expresion de la misma.

Cuademos Americanos es ahora una revista mas que nunca ne-

cesaria ante la problematica que se viene planteando en nuestros

dias. Viejos problemas que han venido preocupandoa la revista
y que demandanahora solucionescruciales y definitivas. Ahora,

mas que nunca,se habla de integracién de la regidn y de los cam-
bios que han derealizarse para incorporarse é Tendria sentido can-
celarlo para que se hagaotra revista? plenamente al mundo del que

es parte, pero en otra relacidn que nosiga siendo la de dependen-

cia. Integracion regional, continental y universal. Pero integracion
que no implique la renunciaa la diversa peculiaridad de los pue-
blos de esta region. Participacidn ineludiblemente global pero en

unarelacidn horizontal de solidaridad y no vertical de dependen-

cia. Asi comola relacién solidaria con pueblos al otro lado del
Atlantico, comolos de la Europa Ibera, cuya sangre y cultura llevan
nuestros pueblos dentro,al lado de la sangre y cultura de otros pue-
blos. Expresionde esta relacionsolidaria lo fue la reciente Cumbre
Ibero-Americana celebrada en México el pasado mes dejulio. Un
nuevo encuentro que va masalla del iniciado hace 500 anos. Nuevo

encuentro que hace patente la presencia en México de la Espana

Peregrina dela cual deriv6 Cuadernos Americanos.
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1977 Alejandro Finisterre publicé en México una edici6nfacsi-

milar de la revista Esparia Peregrina, cuya corta vida se debi6 a

su transformacién en Cuadernos Americanos. A\ integrarsela inte-

lectualidad de la Espaiadeltranstierro conla intelectualidad me-

xicana y latinoamericana, se ponia en marcha una empresa cultural

ibero-americana.

La gestacién de CuadernosAmericanosse hace expresaenlos in-

formes, aqui reproducidos, de Bernardo Ortiz de Montellano, Leon

Felipe, Juan Larreay el Epilogo posterior del mismo poeta espanol

Juan Larrea, donde se describe mas ampliamentela historia de esta

gestaci6n.

J. TRES INFORMES*

Conel apoyo moraly la colaboraci6n de la Universidad Nacio-

nal Auténoma,la Junta de Cultura Espafola,el Fondo de Cultura

Econ6mica y El Colegio de México —centros de actividad intelec-

tual dondese retinenescritores espafioles y mexicanos—,se pro-

ponela creacién de un Fondoen fideicomiso para el sostenimiento

de una revista mensual que coordine y oriente el desarrollo de la

*Redactados en el mes de mayo de 1941 por Bernardo Ortiz de Montellano,

por Le6nFelipe y por Juan Larrea sobrelas razones que aconsejaban en aquellos

momentos la creaci6n de unagranrevista cultural entre mexicanosy espafioles.  
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cultura y el espiritu, en todos sus aspectos, desdesusraices hispani-
cas e indigenas y en favor de un concepto moderno de humanismo.

Unarevista con voluntad de designio, desinteresada, ademas,

puesto queseinicia bajo especiales auspicios, que reunaen sus pagi-
nas a los intelectuales que escriben en espanol —para borrarfron-

teras que en la cultura solo limita el idioma— habradeser, en los
actuales momentos de duday dislocacion que sufre el mundo, un

motivo de cooperacién y entendimiento. El hombre en Hispano-
américa necesita recibir ahora esta orientacién nacida de la convi-
vencia de los intelectuales espanoles y americanos, parasalvar del
naufragio de la cultura la libertad en Europa,los principios fun-
damentales de su existencia y su actitud en el porvenir frente a los
acontecimientos que nos esperan.

Concretamente. De la dolorosa experiencia de los espanoles
peregrinos y expatriadosy de la experiencia de los mexicanos, es-
critores y artistas, habra de surgir, aunque aparentemente cada
quien expongasu pensamientoindividual, una unidad de conciencia
—fruto del ambiente en que se desarrolla—; un nuevo hispanismo
mas universal y mas desnudo, adecuadoal horizonte de América
siempre mas amplio y menosobstruido porintereses seculares que
el de Europa.

Unarevista comola que se proyecta puede ayudar mucho,en

estos momentos,a contrarrestar la hegemonia sobre el Continente,

necesaria porcircunstancias fortuitas, de algunos imperialismos, de
derecha o de izquierda,de naci6no desecta, uniendoporel idioma

y el espiritu acendrado quelate en ese idioma,los principios moto-
res de su energia humanalatentes en el Nuevo Mundo. El amor a

la justicia; la idea de la trascendencia espiritual de la vida opuesta
a un mecanicismoinconsciente,totalitario, y la libre expresion del
pensamientoindividual, creemos que pueden representar, a gran-
des rasgos, la coincidencia delo hispanico y lo mexicano.

Elideal de la revista, dentro de su amplitud, puesto que cuenta
con la colaboracién deespecialistas en la cienciasy enlasartes y las
disciplinasfilos6ficas, sera queelfildsofo, el economista, el hombre
de ciencia y el poeta coincidan enel afan deintegrar y reintegrar
al hombrelos caminos de superaci6nindividual y colectiva; mate-
rial y espiritual, sin desconocimiento dela realidad, queenelviejo
mundoestén obstruidos sin esperanzaporla mecanica de la fuerza
bruta,la intolerancia y la muerte.

Bernardo Ortiz de Montellano

 
 



 

 

18 Len Felipe

Creemos en el destino de los hombres y de los pueblos y en el

destino de los grandes encuentros y de las grandes conjunciones de
los pueblos.

Creemos que Espanaes suhistoria prolongada enel espacio
y en el tiempo y que lo masesencial de su historia ha saltado a
América y se esta desenvolviendo aqui ahora por encima y por
debajo de las grandes banderaspoliticas y diplomaticas. Lo he-

moscreido antes de los ultimos y dramaticos acontecimientos del
mundo.

Espana nace y marcha.

Se ha dicho que Castilla es un castillo que camina. Que brota
un dia en las montafas de Asturias, que atraviesa la peninsula y
que luegosalta al mar. Hoy a nosotros, los espafioles del éxodo,
para quitarle a la expresion toda implicacién guerrera y agresiva,
nos gusta mas decir que Espafaes un arca que navegaporlatierra,
por el mary porelcielo.

El hombreva delatierra perdida la tierra de Promisi6n y ya
no conocemosnuestra tierra primera mas queporel olor de nues-
tra sangre, y hasta la sangre se transforma. No nos importan las

raices. Hemos aprendido hace ya tiempo queesta sangre la po-

demosplantar enotraslatitudes y que ha de florecer mafana en
camposinexplorados y en mundosestelares.

La tierra noes la nuestra,la patria es la semilla, la sangre del
Hombre. Se puede naceren cualquiersitio y esperamosnaceralgan
dia en una estrella de paz donde no haya espadani veneno. El hom-
bre peregrina haciaesaestrella.

Y nuestro destino es andar. Hemos aprendido enlos Libros
Sagrados que el destino del hombrees andar.

Y tal comoesta el mundo ahora équién podra decir que él no
va a ser hijo del éxodo también?

Construyamosel Arca.
Y metamosen ella nuestra semilla, nuestro Libro y una rama

de olivo.
Nuestro destino es andary esta enelviento.
El destino del hombre,no el destino de Espana.

Por esto esta bien que cambiemosya nuestrotitulo y que de-
jando aquiahora el de Esparia Peregrina, adoptemoseste otro mi-
rando lasestrellas:

El Hombre Peregrino.

Leon Felipe   
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Ex naufragio moral que hoysufrela civilizacién europea, incapaz
de resolver sus problemasinteriores segan su concepto de justicia y
dandopruebasde que, pese a sus palabras, no conoce en realidad

mas ley que la material de la fuerza con su consecutiva voluntad

de dominio, hace evidente la necesidad de implantar y de llevar a

sazon fuera de aquelterritorio un sistema humano mésevolucio-

nadoy perfecto. Esta necesidad que en los hombres libres de todos

los paises se traduce en unansia inconcreta y en general violen-

tamentedestructora, sdlo podra tener natural y constructiva reali-

zacion enel lugar dondeunaserie compleja de circunstancias favo-

rezca el nacimiento de un nuevoestadode cultura. Sobran razones

para convencernosde queese lugar no puedeserotro sino América,

continente auténomo, tierra de superacién, de Nuevo Mundo,el

cual Ilega hoy al trance tan esperado de diferenciacion creadora

que habra de dotarlo de unafisonomia peculiar mas avanzada. La

sustancia historica en que se condensael futuro americano no con-

siente dudas en lo que respecta a su naturaleza. En su continente

se han ido acumulando durantesiglos y junto a la raiz siempreviva

del indfgena hundidaentierra, aquellos gérmenesculturales que la

selecci6n natural ha trasplantado de Europa. Acentuandoelsecu-

lar fendmeno, a Américallega en la actualidad la incontenible ma-

rea de los hombres deciencias y de letras mas eminentesdelviejo

mundo. Aquihan arribado en bloque compactolos supervivientes

de la tragedia espafiola,los restos de un pueblo que en su suelo na-

tal defendié,vivificandolos con su sangre, los mismosprincipios de

libertad y de superaci6n,el mismo derechoa perfeccionarse pacifi-

camente que mueveel alma americana.
La referida insuficiencia no es, sin embargo,privativa de las na-

ciones fascistasy ni siquiera dela civilizaci6ncapitalista europea. Se

ha manifestado asimismoenla vida delos paises que, construidos

sobre principios revolucionarios, acapararon durante las ultimas

décadaslas esperanzas de numerosasgentes. Por muchos y grandes

queseanlos méritos de todas esas nacionesy paises no bastan para

compensarante una libre conciencia humanalos graves abismos

que disimulan. Como consecuencia,ante los ojos del americano se

enunciala tarea inaplazable de crear un verdadero Mundo Nuevo,

distinto de cuanto ha sido propuesto hasta ahora. Tal mundo im-

plica la superacién del antiguo en todoslos 6rdenes de la vida, lo

mismoen el econémico-social queeneldelas ideas puras 0 de la

conciencia. Sdélo cuando hayasido el hombre capaz de concebir  
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aquellos elevados conceptos que, dominandola dualidad delos an-
tagonismos, permitaninstituir una sociedad de seres humanosy de
pueblosregida porotros principios mas evolucionadosquelosirra-
cionales dela fuerza bruta,se acercaré a la plenitud de su verdadero
destino. No puedehaberotra sociedad digna del hombresino aque-
lla que, construidasobre constantes de progreso, empiece por supe-

ditar los aportes de la técnica y de la economia, no al dominio de un
gruposobreotro, sino a la exaltacién de lo humano,al desarrollo y
liberacion espiritualdel individuoen quien siempre, por muy predo-
minantes que enél seanlas esenciascolectivas, habra de encarnar-
se la sensibilidad de la vida. Este afan sigue siendo el mismo que
conla designaci6n de humanismoformulé el Renacimiento cuando

se hundianla tinieblas medievales y como una promesa material
aparecia América.

Ahorabien, en Américase distinguen hoy claramentedosgran-
des bloques culturales: el anglosajony el latino o hispanico. Elpri-
mero ésrico y poderoso en el orden material aunque todo su apa-

rato técnico no baste para disfrazar la ausencia del hombre de que
gravemente adolece. El! bloque hispanico ha recibido, en cambio,
una importanteherenciaen el orden del espiritu: los anhelos supe-
radores del pueblo espanol en quien se encarna, como en ningtin

otro pueblo, el dinamismoindividualista que, compensado natu-

ralmente porla conciencia, ha de servir de base a toda sociedad

realmentecivilizada. Sin que ambos bloques se contradigan esen-

cialmente, polarizansilos dos aspectos primordiales del mundodel
futuro: la economiaconsu organizaci6ncolectiva,y la potencia es-
piritual. Del equilibrio organico entre estos dos principios, de sus
mutuasinterferencias, nacera el hombre americano.

Losultimos acontecimientosinternacionales han dado comore-
sultado inmediato quela presién de los Estados Unidos sobre las

Republicas de habla espafiola se vaya acentuando vigorosamente.
Masaun, Norteamérica, impulsada por sus intereses materiales,

pretende apoderarsedela direcci6n de la cultura hispanoamericana
sometiéndola al servicio de su propaganda. Frente a esta situaci6n
no cabe masactitud que la que espontaneamentey sin dejarse ame-

drentar porel espectrodirigido de la guerra, habran de adoptarlas
Republicas hispanoamericanas robusteciendo sus defensas organi-
cas, fomentandola solidaridadentreellas, exaltando el sentimiento
y la fuerza creadorade lo queconstituye su peculiar cultura,el his-
panismo. Solo a este precio conservardn su independencia cultu-
ral defendiéndosetanto de la servidumbre que pudiera imponerle
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Norteamérica comodelas maniobras turbias del franquismo que,
a fin de beneficiara los paises totalitarios y europeos en contra de
América, pretende explotar a su favor las contradicciones internas

del continente.
Por su contigiiedad con Norteamérica, México es el pais mas

interesado en que la defensa cultural de Hispanoamérica sea un
hecho. Si ha de prestar oidos a sus conveniencias materiales al
mismo tiempo que a los intereses espirituales de la colectividad de
que forma parte, asi comoa la defensade la especie, no puedetar-

dar México en tomar, frente a los EE. UU. y frente al actual Estado

espafiol, la direccién de la cultura hispanoamericana. Lo mismo
en el hispanismo que enel indigenismo ocupael puesto mas desta-

cado.Por ultimo,al abrir sus puertas a la emigracion espanola en-
riqueciendosu acervocultural con el aporte vivo de las numerosas
personalidades que se han establecido en su territorio, México se

ha convertidoen el foco de cultura en lengua castellana mas impor-
tante del continente. El grupo constituido por la suma de mexica-
nos y espanoles se caracteriza porla homogeneidad de susintereses
espiritualesTanto unos comootros, aunque por causas inmediatas

distintas, aspiran a la superaci6n del mundo en que nacieron. Para
unoses necesidad individual, para los otros misidn colectiva. Todos

creen en idénticos principios delibertad y de superior conciencia.

Ambosgrupos proceden de unaprevia revoluci6n superada queles

confiere una fuerza creadora excepcional. El grupo espanol, por su
parte, est4 llamadoa ser, gracias a sus ramificacionesenlos otros
paises, un instrumento decultura internacional de primer orden,
puesto funcionalmentealservicio de los intereses mexicanos.

Todoesta dispuesto, pues, para echar inmediatamente a andar
con fruto por el camino dela superaci6n apetecida. Bastard dotar
de medios de expresién a aquellas personas, todavia en pequena

minorfa, que se han dado cuentayadela situaci6n y de su trascen-
dencia. A ellos toca formarla conciencia de todosconstituyendo en

torno suyo un grupo de hombres desinteresadosy entusiastas. Nada
mejora estosfines que la creaci6n de unagranrevista doctrinal que

irradie su influencia por todo el continente sembrandoa loscuatro
vientoslas premisas culturales indicadas. Tan evidentees todoello
que no necesita ningun género deinsistencia.

Al publicar esta gran revista cultural en los urgentisimos mo-
mentosactuales se daran los pasos conducentes: para defenderlos
intereses mexicanos, aspecto particular del problema; para fomen-
tar el desarrollo espiritual de América, aspecto general del pro-
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blema; para trabajar por la anhelada superaci6n del hombre,as-
pecto universal del problema. Se habra recogido la mas acendrada
tradicidn encauzandola eficazmente hacia el futuro. Es decir, se

habra centradola realidad sin desatender ninguna de sus exigen-
cias.

Juan Larrea

II. A MANERA DE Epf{LoGco

Me sugieren la conveniencia de que complete el testimonio de

Espana Peregrina evocando en apéndice dela presente edicidn fac-
similar, mis recuerdossobrela existencia y, por asi decirlo, transfi-
guraciOn de dicho 6rganodela Junta de Cultura Espanola.

Porlos articulos ‘‘Actividades de la Junta de Cultura’”’ y ‘“Una

buhardilla y un manifiesto’’ aparecidos en los numeros1 y 2 de esta
mismapublicacion,el lector ha sido informado,si bien en forma su-

cinta, acerca del nacimiento y primerospasosdela entidadasi de-
nominada. Sin embargo, para la mejor apreciacion historica del
fenomenoensutotalidad, procede tomarel hilo desde su comienzo.

Poriniciativa de la Delegacion de la Junta de Relaciones Cultu-
rales adscrita a la Embajada de EspanaenParis, y de quien poseia ya
nociones bastante elaboradassobre lo sustantivo de América y dela
proyeccidndel destino espanolhaciasusplayasabiertasal futuro,el
13 de marzo de 1939 —entrelas pérdidas de Barcelona y Madrid—,
nos reunimosenParis un grupodeintelectuales republicanos. éLu-
gar? El Circulo Cervantes, Marcel Bataillon, Presidente. Nos ani-
mabael proposito de considerarla gravisima situacion creadaporel
auge de los fascismos, y de fundar unainstituci6n que encarara en
aquellos dolorososdias, los arduos problemas que la desaparicion
de las estructurasculturales libres de la peninsula, imponia a la ya
iniciada expatriacion del pueblo y del espiritu republicanos enpeli-
gro de disgregarse.

Se dio la feliz casualidad de que, por haberse encontrado la
vispera de paso en uno delos Bulevares quien esto recuerday el se-
cretario de confianzadel Lic. Narciso Bassols, Ministro de México
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en Paris, acept6 Fernando Gamboa de muy buen grado hallarse pre-

sente en la reunién convocadaparaesedia 13. Por miparte llevaba

en aquel momentola representacidn de Pablo Picasso y su adhesion

oral, quien de esta manerajustificd, por mi boca, su no comparecen-

cia al acto.
Se expuso alli la conveniencia de procurar, en el masalto nivel

de la Cultura, la unidad del pueblo emigrado que habia perdidoel

sostén desusinstituciones y estructuras organicas.
Y también, por supuesto, la de proseguir la lucha mantenida

material y heroicamente enla peninsula, con su acento ahora tras-

Jadado a otro 4mbito y orden devalores. Lo indicado parecia ser

quela intelectualidad consciente recogiese la bandera vencida en

apariencia, y se responsabilizara en la sustentacion de la unidad

combatiente por encimadelasdivisiones y subdivisiones partidistas

queenel planopolitico laborabansin darse cuenta en provecho del

enemigo comin.

A

tales respectos se despleg6 la tesis de que por

razones idiomaticase hist6ricas, asi comoporla de hallar trabajo

conforme a sus capacidades,el porvenir inmediato de la emigracion

cultural se situaba en Hispanoamérica.A tal respecto se esbozaron

algunasIfneas generales correspondientes a la organizacion de la

defensaintelectual de nuestra causa y a la propagaciOnde sus conte-

nidos en aquellos paises transatlanticos. Por asentimiento unanime

se decidié enseguidala creacién de un organismo de amplia am-

bicién que se denominaria Junta de Cultura Espafiola. Y a fin de no

perder un tiempoque estimabamosprecioso,se puso de inmediato

sobreel tapete la urgencia de designarlos indispensables cargos di-

rectivos para emprenderla marcha. Por proposici6n imprevista de

ManuelGallegos Rocafull que precipitadamente se adelanto a cual-

quier examen ponderadodelproblema,fueron elegidos en cabeza

del directorio José Bergamin, Presidente, y Juan Larrea, Secreta-

rio, o sea, los dos miembros que componianla Delegaci6ncultural

situada en Paris. No ocultaré que, a mi entender de entonces, fue

aquella una decision imprudente.

La presencia de Fernando Gamboadio como fruto que la fla-

mante Junta recibiera de inmediato el mejor espaldarazo dela Le-

gacion mexicana. Merced

a

la visi6n generosadelPresidente, Gral.

Lazaro Cérdenas, estaban ya sus representantes en Paris dando pa-

sos concretos para acoger en el seno dela bien llamada durante

siglos Nueva Espafia, a un nutrido grupo emigratorio. Y con miras

a facilitar su aceptacionsin reservas porlos nativos de aquelpais,

creyeron muy conveniente que dicho caudal de inmigrados fuese 
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precedidoporla llegada de un pequenogrupo selecto de cientificos,

escritores y artistas distinguidos cuya activa presencia predispusiera
en México los animosparala favorable recepcion de la masa popu-
lar republicana.

Asi se efectu6. Tras algunos cambios de impresiones con la
representacién diplomatica de México que, administrando fondos
facilitados por el Gobierno espanol —segin se supo mas tarde—,
provey6 a la Junta de los pasajes y medios necesariospara su tras-
lado a aquella Republica y para facilitar el asentamiento libertad
de accion de sus miembros, asi como de unacantidad global suple-

mentaria para financiar sus empresascolectivas, la mayorparte del
directorio dela institucion, ampliado con un cierto nimero de ad-

heridos, se dispuso a partir.

En sesi6n extraordinaria presidida en la Legacion porelLic.
Bassols, se decidié de comun acuerdola vispera dela partida, arren-
dar en la capital mexicana un local adecuadopara el mejor des-
envolvimiento de la empresa cultural emigrante —reuniones, con-

ferencias, exposicionesartisticas, etcétera— a la vez que editar dos
revistas: una con destino a un publico extenso, y otra de nivel cul-

tural superior, mas estrictamente espanolay, porello, restringida.

Todo lo cualse registr6é en un acta firmada porel Presidente de la

Junta, José Bergamin, que recibid de manosdel Lic. Bassols un
cheque de diez mil dolares, documento de compromiso que como
no es de creer que desapareciera ha de obrar con seguridad en los
archivos diplomaticos.

En consecuencia, el 6 de mayosalieron los viajeros hacia Mé-

xico, via Nueva York. Quedaron en Paris con el proposito de pro-
seguir la ayuda los intelectuales expatriados, muchisimos reclusos
aun en los campos de concentraci6n, y de continuarlas gestiones
migratorias lo mismoconlos organismospoliticos oficiales que me-
diante las conexiones establecidas o en vias de establecerse en las
otras Republicas americanas, el Secretario y el Vicesecretario de
la Junta, Larrea e fmaz. Se hicieron repetidas gestiones con Pablo
Nerudaquelleg6 entonces comisionado por su Gobiernoparadiri-
gir el embarquede otro contingente emigratorio hacia Chile. Hubo
que entrar en apretadas discusiones con algun otro grupo que pre-
tendia apoderarse a favor de Paris del cardcter directivo de la Junta.
Unparde meses trasla partida del primer equipo deintelectuales,
partié a su vez Eugenio {maz en compafiiadeotro de los miembros
de la institucién, también demorado, Manuel Gallegos Rocafull.

Comola sustancia de esta nota son mis recuerdos personales y
ademas no dispongo en este momento de toda la documentacién

S
S
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necesaria, nadadiré,a fin de no cometererrores, sobre los sucesos

correspondientesalviaje, a la llegada, y a las primeras actividades
de los expedicionarios, de quienes solo supe por comunicaci6n pos-
tal privada de alguno de sus miembros.

Lo quesé porvivencia propia es que al cabo de no pocos meses,

tras la declaracion de la guerra grandeyno restandoya nada queha-

cer de positivo para nuestrosfines en aquellos lugares por haberse

cerrado las puertas de las emigraciones colectivas, me embarqué a

mi vez el 26 de octubre en Burdeosconel ultimo visado mexicano
de aquel cupo emigratorio. Masnolo hice sin antes haber dejado

funcionandoen Paris una delegaci6n compuesta por José M. Giner
Pantoja y José M. Quiroga Pla, para proseguir la ayuda a los cam-
pos de concentraciony aliviar, si no resolver, los problemas de los
alli confinados.

Al llegar a México, después de unos dias de trabajo en Nueva

York,fui recibido con muestrasde satisfacci6n por mis companeros.

Era fines de noviembre. Me comunicaron de inmediato que, para

el mejor funcionamiento de nuestra institucion, habian estimado
oportuno nombraruna Presidencia tripartita constituida por tres

de sus miembros fundadores: Bergamin, Carner y Larrea. A Eu-
genio {maz se le habia confiadoel desempenodela Secretaria, re-

tribuido modestamente, asi como se me sefalé a mi poco después
otro sueldo similar como Presidente ejecutivo. Se domiciliaba la
Junta en un pequeno apartamento de la Avenida del Ejido 19 y

habian alquilado un amplio y hermoso local en la calle Dinamarca,
num. 80, en cuyo anexointerior se habia establecido la incipiente
Editorial Séneca, de cuya conveniencia habiamos también conver-
sado entre nosotros enParis. Se estaba entoncesrealizandola adap-

taci6n y amoblamientode las habitaciones de ese nuestro proximo
domicilio, quehaceren el que se ocupaba Roberto F. Balbuena que,

como arquitecto y pintor, era el mas competente en tales menes-

teres. Se habian adquirido algunoslibros para la Biblioteca, como
la coleccién de Autores Espanoles y la Enciclopedia Britanica. En
cambio, sobre las publicaciones previstas de la Junta, no se habia

dado unsolo paso.
Todavia sigo creyendo que miarribo a México fue algo asi como

la chispa del encendido que marcéelfin del semestre de asenta-
mientos y operaciones preliminares y puso en movimientoel dina-
mismodela institucién. Hubo al siguiente dia 0 a los dos, una re-
uni6n plenaria en la que expuse en términos vigorosos, cuyo texto
se conserva, las impresiones no muyrisuefias que traia de Francia
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y de los Estados Unidos, y exhorté a mis companeros de Junta a

entrar en fervorosa campanaa favor de nuestros valores constitu-

tivos. Por entonces el directorio se habia enriquecido con algunos
miembros nuevos, entre los que se destacé algo mastarde el poeta

LeGn Felipe que desde Panama,habia Ilegado a México,con Berta,

su esposa mexicana.
Sin uninstante de tregua se trato enseguida delo obligado que

era apresurar la publicaci6n, por lo pronto, de una revista que di-
fundiese el significado de la tragedia espanola, y de la redaccion de
una declaracion o manifiesto que enalteciese y propagaselos conte-

nidos trascendentales de la causa populary del traslado a América

de sus hombres. Se nombro una comisi6n contal propésito, y a mi

cargo corrieron, ademas, las gestiones practicas correspondientes.

Los ‘‘Talleres Graficos de la Nacion’’ nos ofrecieron condiciones
muy amistosas. La Comision de la Junta decidid, en consecuencia,
el 13 de diciembre recomendaral plenario Ja publicacion de una
revista mensual, muy modesta, sin caratula, formada por un solo

pliego de papel, y a dos columnaspara aumentarsu capacidad, lIla-

mada Espavia Peregrina. Pocosdias antes, ese mismoplenario habia
decidido que nuestra publicacion se denominaseasi, titulo suge-

tido por José Bergamin, con preferencia al de Espavia Viva insinua-
do por mien contraposici6n al ominoso ‘“Viva Espafia’’ de las hues-
tes castro-italo-marroquies.

Hubo entonces que abordarla tarea de escribir el Manifiesto
que declarase el sentido dramatico de la Republica, asi como la
trascendencia cultural de la emigracion. Fue ésta una tarea que
demand6varias sesiones. Como Presidenteinicialde la instituci6n,

José Bergaminse encarg6 de redactarsu texto. Lo hizo enlos térmi-
nos siguientes:

Por todas las tierras de Espafia clama el grito mudo de la sangre inocente

del pueblo espafiol barbaramente derramada. Los espafoles desterrados de

nuestro suelo, tenemosel deber de darle voz, de darle palabra, a esa volun-

tad imperecedera de un pueblo entero —entero y verdadero— Tenemosel

deber mds honroso de cumplirmds honroso de cumplir, cumpliéndole asf a

Espafia entera su palabra con nuestras palabras. Han pasado dias y meses

sin que nuestra voluntad popular espafiola encuentre el eco que justifique,

porqueverifique, su silencio, con expresi6n adecuada porveraz y justa. So-

mos nosotros espafioles independientes, desterrados de Espafia porserlo, y

por querer ganar con nuestra lucha los derechos de lainteligencia libre, no

sometida, quienes debemos y queremosdecirlo; quienes podemos darle, con  
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nuestrovivo lenguaje espafiol, el eco y expresi6n debidosa la muda,silenciosa

verdad dela sangre popularespafiola.

Unsistemapolitico desbaratadoporla fuerza brutal de las armas no con-

serva ya en sus representacionescolectivas ni individuales, raz6n ni sentido

para continuar manteniendoen pie, como un fantasma o espectro de su pro-

pia muerte,la voz viva del pueblo espafiol.

Unrégimencafdo, por culpa y con culpas de todos, no puede ofrecerse

como asidero de verdaderas esperanzas.

La verdad popular espafiola es mds honda, més clara, porque noarraiga

en lo pasado sunostalgia, sino su certeza del porvenir. Las batallas ganadas

y las tan gloriosamente perdidas en una lucha desigual, desproporcionada,

traicionera y cobarde, afianzan en nuestra voluntad de espafioles el deber de

seguir luchando. Dentro y fuera de Espafia. Por una Espafia que es, para

nosotros, encarnaci6n méartir de la justicia y verdad populares, espafiolasy de

todos los pueblos. Luchamos en Espafia por todos ellos. Seguiremos luchando

fuera, con todosellos, por Espafia.

No tenemos, ni queremos trabaspoliticas de partido que enmascaren

nuestro designio. Creemos y esperamos comoespafiolesenla auténtica paz

que slo podrd nacer,en definitiva, de nuestra victoria. Seguimos luchando

porella. Lo queel pueblo espafil afirmé en Madrid el 18 de julio de 1936,

es la voluntad de Espafia entera. Y es el grito vivo y veraz de la conciencia

humanapara todoslos pueblos. Nuestra lucha de intelectuales no es otra que

ésta, la misma populary revolucionaria de nuestro pueblo sacrificado. Por eso

recogemos con nuestros muertosla voluntad dela victoria esperada por ellos

para todos los hombres,para todos los pueblos. La Gnica, verdadera paz: la

de la justicia que no se nos hizo, que se nos debe. La queremos y la esperamos.

Nuestrasvidas siguen entregadasa esta gloriosa empresa. Orgullososdeella.

Decididos,hasta el final, comotantos otros hermanosnuestros,a darlasental

empefio.

EI pueblo espafiol no ha luchado envano. No ha perdidosu sangre inutil-

mente. Ahora, mds que nunca, podemos y debemosafirmarlo. Y aqui en

América. Un mundo nuevose prepara bajo las cenizas recientes. Y este

mundonuevo tiene, mas que antes, nueva vozuniversal espanola. Cuando las

polfticas occidentales, sedicentescivilizadas y civilizadoras, llegan al transito

definitivo de su ag6nica podredumbre,las virgenestierras americanas reco-

gen amorosamente, con nuestra sangre, la palabra prometedora del porve-

nir mejor, de la nueva vida que comienza. El episodio tragico espafiol que

inici6 esta guerra internacional tendrd fin con ella —y por ella—. Y en Espafia

se abrird el nuevo y verdadero mundouniversal que es raz6ny sentido del

espafiol mismo. Delsacrificio de su pueblo heroico. El pueblo espafiol ha

abierto con su sangre la conciencia del hombre nuevo.Para todosy contra to-

dos. Ahora, mas que nunca, debemos aprestarnos parasu victoria. La semilla

redentora de nuestros muertos nos lo reclama, por su honra que es nuestra

honra.
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Llamamos a todos los espafioles desterrados, nosotros, defensores de la

culturapatria en el destierro, para pedirles su colaboraci6nactiva, entusiasta.

Para que todos juntos y todos a una proclamemos hoy, masque antes y mejor

que nunca,la verdad,la justicia de la causa popular que Espafia defendi6 en su

suelo y sigue defendiendoen su destierro. Las mejores vidas espafiolas cafdas

en nuestras tierras nos lo exigen con la voz silenciosa de la sangre. Nuestra

palabra por cumplir es €sta y se la damos: Seguir luchando;hasta el fin, por

lo mismo queellos lucharon: iADELANTE!

Aunapreciandoel refinamientodesuestilo literario y su fe en
el valimiento de la sangre popular derramada, no acabéeste texto
de conseguir la adhesion de todos los miembrosde la Junta. Entre
los que lo encontraban demasiado personaly, en cierto modo, par-
tidista, entre otras cosas, se destacaba Joaquin Xirau. Comoconse-

cuencia, sele invit6 a ésta a manifestar por escrito su pensamiento
en otro proyecto de declaracion que, al tiempo que militara a fa-
vor delos intereses universales, defendiera sus propios puntos de
vista. Muy pronto Joaquin Xirau presenté a sus companerosel do-
cumentosiguiente:

Apartados de todo particularismopolitico por raz6n esencial, pueslosparti-

dospoliticos —aparte su fracaso—, con el hundimiento del cuerpo estatal a

cuyoservicio se hallaban, han perdidosu raz6ndeser; espafioles consagrados

a las tareas del espfritu, nos hallamos en el deber de recogerla voz del pueblo

espanol y formularla de tal modo, quesea para todos,conciencia y verbo de

un destino a realizar.

La ilusi6n inmensa con que Espafia instaur6 su Republica,el afan insacia-

ble con que, desde todos Ios rinconesdela superficie peninsular, clamaba por

alcanzarlos bienes del cuerpo y del espiritu que en justicia le pertenecfan,la

rapidez quasi-milagrosa con que los suefios iban encarnandoenla realidad,

la ingenuidad segura y generosa que supo consignar en su causa fundamen-

tal, la renuncia expresa a la guerra para la soluci6n delos conflictos entre los

pueblos fueronsigno manifiesto de un movimiento de redenci6ny liberaci6n.

Liberaci6n de una nuevavitalidad palpitante, afianzadaen su trato mile-

nario con los ideales de libertad, de verdad, de belleza y de justicia, que son

el patrimonioy la raz6n de ser de nuestra civilizaci6n, contra la herrumbre

de una maquinaria anacr6nica y monstruosa que la oprimfa con el peso de

su inercia. Redenci6ny salvaci6n de su organismo lacerado, mediantelaali-

mentaci6n del cuerpo la consagraci6n incondicionala los valores eternos del

espfritu.

En el movimiento del pueblo espafiol culminan en su pureza todoslos

anhelos dela cultura occidental y adquieren, precisamenteporsuvinculaci6n

a las tradiciones nacionales mas auténticas, la ambiciOn universal de todas las

grandes empresas espafiolas. De ahfel sentido hist6rico de nuestra tragedia.   
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Arraigada en una tradici6n milenaria proyecta su esperanza hacia un futuro

luminoso.

Sdlo asi se explica el entusiasmo heroico, el desprecio de la propiavida,

consagrada a algo quela trasciendey la hace dignadeservivida,la tenacidad

y la serenidadjovial y segura de si misma,el gesto €pico, incomprensible para

muchos, con queel pueblo espafiol afronté todaslas iniquidadesy todas las

desdichas.

Espafia despert6 al mundo suconciencia universal, reafirmé en los hom-

bres la esperanza, nunca muerta y siempre renovada, en un mundo mejor

dondereine entre los hombresy entre los pueblos una paz cimentada enla

Justicia y en la libertad. Contra este anhelose levantaron en el mundoturbias

codicias que, con furia insensata o traicién suicida, desencadenaron contra

la fuerza del espfritu toda la violencia de la torpeza animal. Graciasa ellas

la gran ilusi6n de Espafia fue momenténeamenteasfixiada y aherrojada en

sangre.

Afortunadamente Espafia nose reduce a un territorio ni a un Estado. Su

espiritu multiple —las Espafias— prolifera aqui y alla. La opresidn peninsular

vincula ahora en América —quees una esperanza para todos— todo nuestro

anhelo. Deber nuestro es mantenerviva la conciencia de su destino intrans-

ferible, purificarla, troquelarla, formular con voz clara su verdady,sin olvidar

la culpa y la responsabilidad que a todossin distinci6n incumbe y que en nada

eximea los autores de la tragedia, proseguir la lucha undnimes para que con

la paz del mundose realice nuestra redenci6nliberadora.

Por desgracia, tampoco esta apelaci6n a la voluntad del emi-
grado inteligente logr6 el asentimiento generaldel directorio. Ca-
recia de densidad, de contundencia, objetaban algunos. si el pro-
yecto de Bergamin rompia con todo, éste de Xirau, sumiso a las

limitadas ordenacionesde la cultura occidental, no rompia de ver-

dad con nada. La espanolaresultaba ser una tragedia insignificante

a pesarde todossus horrores, una tragedia sin proyecciona unhori-
zonte auténticamente transformativo en aquelinstante crucial del
mundo. De aquiquese le comisionase a otro de los tres Presiden-

tes, el poeta catalan José Carner, para que presentase otra nueva
exposici6n de sentimientos y propésitos que conciliase los dos pro-
yectos anteriores y compendiase unitariamentela actitud por todos
compartida. En la sesion inmediata se consideraron sus términos
que, aunque muy estimados, como lo habiansido los anteriores,
tampoco lograron despertar el entusiasmo de los miembrosde la
Junta. He aquisu texto:

Arrib6 a suelo mexicano, todavia hospitalario, y de los Ultimoslibres, el mas

crecido numerode intelectuales espafioles dispersos. Por donde vinoa esta-

blecerse aquf la Junta de Cultura Espafiola, creada porescritoresy artistas  
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libres, en Parfs, a la hora del hundimiento de la Republica: ese término de

una primera etapa,tras la cual remece a todo el planeta la Némesis a quien

portanto tiempo desdefiaronlos sayones y arlotes responsables de las ruinas,

la despoblaci6n,el alquilery el cautiverio de Espafia.

Nadani nadie puedereconciliarnos con lo que en nuestro antiguo solar ha

quedado:la negaci6n obtusa, desesperada y sddica de cuanto nosotros ama-

mos. Conella noesIfcito imaginar entendimientos nies util agacharse a pac-

tar. Y no porqueella nos intimide. Mas que pavor nos causa sonrojo, y por

tan deleznable tenemossu palabra comosu destino.

Conla cArcel espafiola en el pensamiento, no hay mds remedio que ensan-

char el alma. Lejos estamos del usado horizonte, pero éste de ahoraes pare-

cidoalotro, y masvasto, de hispanidadinternacionaly continental. Bellos pa-

rajes para seguir sirviendoa la luz el fuego con que advinola Republica, esos

impetuspor tanto tiempo diferidos, que despertaron, conmovieron 0 sacudie-

ron porprimeravez enla historia, la universalidad de la conciencia pablica

espafiola.

Y ahora nos desparramamosporotra universalidad, como los videntes, a

quienessu tierra es negada y que sdlo poseerén el mundo entero. Ya en noso-

tros se superponeal determinismo geogrdfico el signo,visible a distancia, del

espiritu nuevo. Espafioles venidos quizd de polvorienta aldea, quiz4 de una

vieja ciudad cuarteada, tocadosde angustia provinciana,trascienden aquilas

circunstancias y se convierten en espafioles de una constelaci6n de naciones,

con balcones sobre dos océanos y con unainterminable azotea dada a todas

las estrellas. Sobre estas inmensidades somos voz de la Espana amordazada;

somoslibertad y movimiento hacia el porvenir de Espafia; se nos da el nom-

bre de desterrados o refugiados, pero estamosen tierra que nos habla y nos

conoce, y que, contradiciendo la apariencia de nuestra suerte, nos abre los

Ambitos de una identidad superior, para que jamds,ni en un eventual retorno

sin oprobio a nuestros hogares, podamos volver a ser insuficientes,olvidadizos

de la enorme unidad de amora que pertenecemos.

éPor qué, ausentes ayer de todo, podemoshoyhallarnos tan magnffica-

mente presentes? Porque la verdad popular espafiola es infinitamente mas

honday mésclara de lo que jamds hubiésemos podido imaginar. Porque no

arraiga en pasadoalguno contotaly nost4lgica minucia, sino que, como blan-

diendo unaespadaalsol, deslumbra con su certeza del porvenir. Las bata-

llas ganadasy las tan gloriosamente perdidas en unalucha Gnica por su des-

igualdad, nica porel contraste entre la esperanza la traici6n, afianza en

nuestra voluntad deespafioles el deber de seguir luchandodentro y fuera de

Espafa. Por una Espafia que sobrepasandosus linderos se agiganta como en-

carnaciOn mértir de la justicia y verdad populares, espafiolas y de todos los

pueblos. Luchdébamosayeren Espafia portodosellos. Seguiremos luchando

fuera, con todosellos, por Espana.

Sin trabaspoliticas de partido que nos empequefiezcan de nuevo, creemos

y esperamos, comoespafioles, en esa auténtica paz que sdlo podré nacer, en
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definitiva, de nuestra victoria. Nuestra lucha de intelectuales perpetia esa

mirada de esperanza que animaba atin a nuestros hermanos mas obscuros

antes de caer despedazados.

Conolvido de lo exiguo, una a todoslos espafioles desterradosesta sola fe:

queel pueblo espafiol no ha luchado en vano. La Espafia cohibida, la acosada

desde siglos por las asechanzasdel noser, didse ya a luz de alba esperanzada

y a arreboles de muerte heroica. Y lo real no vuelve a lo espectral cuando

lati6 unavez: el latido exige coraz6n cierto y sangre prometedora:y la heren-

cia de la sangre sf que es herencia, porque prolonga en el tiempo un empefio

mismo,y vincula las generaciones en proposito maravilloso.

Enla gesta del pueblo espanol culminaronen su masinclita pureza el ins-

tinto que rejuvenecela civilizaci6n,el ahfnco nobilisimo que recaba todaslas

justicias, el tes6n contra todo de la dignidad humana. Y precisamente porque

esos impulsosliberaban finalmente algo profund{simoenla tradicién espafiola

agarrotada y como borradaporel privilegio, enardeci6 nuestra lucha la am-

bici6n universal de todas las grandes empresas espafiolas. Sdlo asf se expli-

can el entusiasmo heroico, el desprecio de la propia vida consagrada a algo

que la sobrepuja y la hace dignade servivida, la serenidadjovial y segura de

sf misma,el saludoradiante a lo remoto con queel pueblo espafiol afrontara

todaslas iniquidadesy todas las desdichas. Cien veces mas espafoles por esta

malograda,pero ya segura, vida nueva y eterna, trabajaremos mientras duren

nuestras pequefias vidas, con esa clave de un futuro renacer del mundo.

Este tercer intento fallido cre6 un inconveniente, como de
punto muerto, cargado quiza de desentendimientos con sus impli-

cacionespartidistas, ya que cadacualse inclinaba, comoes ldgico,

hacia el texto de su produccién o de sus simpatias doctrinales. Lo
insatisfactorio de la situacion indujo a quien esto escribe a aceptar
el compromisoderealizar una cuarta intentona. Tuvoésta, porfin,
la fortuna de lograrel asentimiento entusiasta, primero de Eugenio
{maz; enseguida el de José Bergamin quea los dos tres parrafos
de su lectura la interrumpio para declarar con insistencia que re-
tiraba su proyecto; luego el de la comision en su plenitud; y poco
después el emocionado y unanimedela totalidad de la Junta. Sus
términos eran practicamente los mismos que se publicaron enla

pagina frontal de Esparia Peregrina,salvo leves retoques, mas que
de matiz, de estilo, efectuados en primer lugar por su autor y a con-
tinuacidn por sugerencia de sus companeros. Para completa y pre-

cisa informacionhistoricase trascribe el texto de su primer estado,
inclusive antes de que su propio autorlo retocase.

Consumadala tragedia que ha padecidoei pueblo espafiol, aventadospor el

mundo en buenaparte sus defensores, perseguidos, encarcelados, condena-

dos a muerte muchos otros, ultrajados todos por haber defendidohastael fin  
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la sagrada voluntad de Espafia, cumple a quienes podemoslevantar la voz

libremente, dar expresi6n al contenido profundodela causa porla quelibre-

mente se inmolaron tantos miles de compatriotas, manifestar nuestra actitud

en este angustioso trance en que los fundamentos dela civilizacidn conocen

las mds graves conmociones.

Noera Espafia, madre de naciones,una entidadpolftica o territorial na-

cida de las conveniencias circunstanciales de un tratado de paz en que se lega-

liza un estado de fuerza,y sujeta, por tanto,a las vicisitudes historicas inheren-

tes a esos tratados. Su raz6n de ser no emanaba dela necesidad de guardarel

equilibrio ms o menos estable de un sistema o de un continente. Era Espana

un pequefio universo aparte, clave y semilla de universalidad, dentro delcual

se contenfan en potencia y almacenados desde muyantiguo los elementos ne-

cesarios para construir, sobre un planodecivilizacién verdadera, un mundo

digno delas mejores aspiraciones de sus hijos. Era un pueblo esencialmente

pacifico, movido porun ideal de paz viva, fecunda y comunicativa, situado mas

all de las empresasbélicas y afanes imperialistas de Europa, como pudo com-

probarse durante la guerra de 1914 se corrobor6 manifiestamenteal advenir

sin sangre ni violencia el régimen republicano y al renunciar voluntariamente

a la guerra en su Constituci6n. Era, por Ultimo, y sobre todo despuésde la

proclamaci6n de la Republica, la raz6n de esperar de la mayorparte de sus

ciudadanosquecifraban ensu virtud colectiva el anhelo de lograr acceso para

su propio bieny para bien de todos a la nueva €poca de bienestary de cultura

superior anunciada,y hasta hoy norealizada, por las conquistas modernas.

Castellanos, catalanes,vascos, gallegos, andaluces, componentes variados de

su pequefio universo,coincidian en este punto.

Bajo pretextos falaces todo ello ha sido pisoteado, ferozmente destruido,

muerto. Masa diferencia de otras naciones europeas, el pueblo espafiol no ha

sido en realidad victima de unacolisiOn de sistemasinternacionales en que él

hubiera tomadoorigen,parte o beneficio. Ha sido victima de su creencia en la

Libertad, en la Justicia, en la Verdad,en el Progreso. Por estos bienes sumos

ha arriesgadoy perdido su vida frente a un mundode doblez,de alevosia, de

iniquidad y de barbarie. Cuanto dentro de Espafia misma significaba resisten-

cia o incapacidad de evoluci6n, cuanto enel interior de su pequefio universo

anteponfael bien particular al bien de todos, conté al empufiar el armafra-

tricida y aun antes, con el apoyo decidido, directo 0 indirecto, manifiesto 0

hipdcrita, de aquellos que en el mundoanteponenelbien particular al bien

genérico y de aquellos otros que no vieron enla contienda sino ocasi6n para

imponera los demasla bestialidad de sus apetitos. El invencible herofsmo,

que infundi6al pueblo espafiol su creencia enla justicia, hizo necesario, para

llegar a domefiarlo, quelas Ilamadas naciones civilizadas, a cuyo cargo corre

la defensa de la Justicia, tuvieran que transgredir durante todo el tiempo

de la guerra no s6lo el Derechonaturalsino hastalas leyes positivas que ellas

mismashabian dictado.
Asf la voluntad popular de Espafia, personificando en este momentocru-

cial de la historia en que lo nacional y lo universal entran en pugna,las mas
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elevadasaspiraciones del hombre, dando con su sangre testimonio dela Justi-

cia y después de haberla defendido con tenacidad sobrehumanadurante tres

afios de espantosa guerra,rindi6 su espiritu. Espiritu que hoy, al descom-

ponerse y desaparecerla estructura polftica en que tuvo forma, nosilumina

vivamente,nos arrebata.

Sonéstas realidades demasiado clamorosas para que los hombres dignos

de su nombre puedan permaneceren silencio. Y asf, d4ndonos cuenta de

nuestra personal limitaci6n mas conscientes también de la virtud creadora

queirradia la voluntad del pueblo espafiol plantada mésalla de la muerte,

nosotros, escritores, artistas, hombres de ciencia y de letras, diseminados por

la tierra cuandolas fronteras materiales y morales del viejo mundose derrum-

ban, hacemos un Ilamamientoa la conciencia universal y ante ella apelamos

del crimen perpetrado contra nuestro pueblo.

Masal mismo tiempo proclamamos a la faz de todos que si la voluntad

politica de Espafia, encarnada en su régimen republicano, ha muerto,su ver-

dadera causa humana no. Muylejos deello, al ser brutalmente inmolada en

el plano nacional, no ha hechosino universalizarse, confundirse con la causa

tradicional del Hombre, adquirir su entera dimensi6n, ingresar por la muerte

enla vastedadsin Ifmites de una nueva vida. Y hoy que el viejo Continente,

como consecuencia de su tremendainjusticia, vuelve a ser presa delas fuer-

zas destructoras que para vencer a Espafia desencadenaron sus naciones, mas

que nunca,con mésflagrante e imperativa evidencia que nunca, aparece ante

nosotros la necesidad de levantar universalmente la misma bandera quele-

vant6 Espafiay quealli, por atentar contra la deificacidn de la fuerza que en

este mundo impera,no pudosalir victoriosa.

Poreso nosotros, intelectuales espafioles, herederos en el espiritu de los

afanesde nuestro pueblo,participantes de la voluntad espafiola de conquistar

un mundoen que luzca en todosu esplendorla dignidad del ser humano,pro-

clamamosnuestra decisi6n de no perdonaresfuerzo ni sacrificio alguno que

pueda conduciral triunfo de la causa universalizada de Espana ensuterritorio

y enel orbe. Proclamamos nuestra incapacidadpara vivir en un mundo en que

no reinela justicia en la plenitud de sus aspectos o que a su reino noIleve de un

mododirecto y positivo. Confesamos pGblicamente nuestra fe en la existencia

posible de un ordenuniversal de verdad, mésalld de la fuerza, en su necesidad

profunday ensuvictoria inevitable. Pronunciamos la subordinacidn de nues-

tra vida individualal desarrollo de los valores superiores del espiritu humano,

ala soberania de una moral suprema, personaly colectiva, sin sombras ni clau-

dicaciones, a la Conquista de la Conciencia universal con sus sorprendentes

tesoros comunicativos, a la Libertad creadorade la imaginaci6ny dela inte-

ligencia, aspectos todos de una vida superior, sdlo realizables dentro de un

organismo social construido conarreglo a estas desinteresadas funciones es-

pecificas. Pretendemos, en suma, que nuestra alma sea la voz de la sangre de

nuestro pueblo, que por nosotros se condene cuantoel clamor de esa sangre

condena,y que por nuestras palabras y por nuestros actos se vivifique cuanto
la trascendente fecundidad de esa sangre vivifica.
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En torno a esa bandera ensangrentada que representa la voluntad in-

victa del pueblo espanolllamamos a todos los hombres de buenavoluntaddel

mundo. A todos cuantos han sufrido compasivamenteconel martirio de nues-

tro pueblo, a cuantosinconscientesduranteel desarrollo del conflicto ven hoy,

porla fuerza de los acontecimientos,abrirse sus ojosa la realidad verdadera,

a cuantossonactualmentevictimasde las iniquidades de este mundoatroz en

que nacimos, a cuantossin distinci6n de clases ni de razassienten la necesi-

dad de que sobrelos intereses particulares impere una raz6n de Justicia que

es de todos, brindamos hoy nuestra deslumbrante bandera. Aqui estd Espana,

descubridora de nuevos mundos,fuera de sf, en busca de la verdad material

y espiritual del Hombre. Aqufesta sola, en su esenciacolectiva, dispuesta a

comunicarse conlo que de colectivo existe en la entrafia rec6ndita de cada ser

humano. Aquiesta quebrantada comola simiente al brotarde lostallos que

han detraer con el tiempo maravillosos frutos.

Muy particularmente nos dirigimos a vosotros, pueblos de América, ga-

nados la universalidad por el esfuerzo creador de Espafia. Bajo el signo

de un Nuevo Mundofuisteis engendrados, nacisteis y habéis ido creciendo

apartados de Europa. Tiempo estal vez de que a la muerte espiritual de la

Madre Espanaentréis en posesi6n de vuestra mayoria, de que desarrolléis en

vosotros lo que Oses peculiar y definitivo, la esencia de Nuevo Mundo que

continentalmenteos caracteriza. Entre vosotros nos hallamos movidos por

un mismodesignio histérico, consagrados a una empresa similar de Mundo

Nuevo. Aquf est4 nuestra voz, nuestra hermandad, nuestro estandarte. Lle-

vamos un mismo camino. iOjal4 nos confundamos en una sola marcha!

Sobre la base de este requisito previo, del que dependia la muy
anhelada unidadde espiritu de la Junta, se procedi6 a la publicacién
de la revista, tarea de la que siguid encargado su Presidente Eje-
cutivo. A partir de Febrero sus nimeros mensuales fueron apare-

ciendo con regularidad de calendario. En el nim. 2 pudoleerse,
entre otras cosas, el emotivo homenaje a Antonio Machado. En

el nim. 3 se conmemoré la muerte de César Vallejo cuyo poema

Espana, aparta de mieste cdliz se habia publicado en nuestra en-
trega inicial, y cuyo poemario de nombreidéntico dio a conocerla
Editorial Séneca en ese mismo mes defebrero. En el nim. 4 se
volvié a imprimir la Declaracién o Manifiesto de la Junta, ahora en
una gran hoja desplegable acompaniadade unatarjeta de adhesion
a la Junta y asus propésitos e ideales, que logrérecibir no pocas de-
vocionesfirmadas. Provenianéstas de las diferentes Republicas, en

las que se aspiraba a organizarfocos culturales hermanos. En una
sola carta de Montevideo serecibieron mas de noventa firmas de
intelectuales, escritores y artistas al pie de una f6rmula de adhesion
conjunta.  
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Todose desarrollaba, por consiguiente, de la mejor manera y
bajo auspicios inmejorables. Hasta quealla por el mes de junio,
se nos hizo saber confidencialmente a Eugenio fmaz y a mi, para
nuestro asombro,quelos bienes de la Junta —sin que tampoco es-
tuviese enterado de ello su administrador, Ricardo Vinds— estaban

practicamente consumidos.
Sdlo hacia cuatro meses que se habia inauguradoellocal dela

institucidn, el 11 de febrero,y se habian realizado en oportunidades

sucesivas, exposiciones de pintura y actos conmemorativos, comoel
mencionadoen honor de Machado.Peroa partir de ese mesde ju-
nio y sobre todo del siguiente, la Junta se vio obligada a soportar
un asedio de penurias. Se tropezo condificultades para abonarlos
sueldos de los empleadosde la casa. El SERE 0 Servicio parala Eva-
cuaci6n de Republicanos Espanoles, tuvo que venir, aunque muy
mddicamente, un poco en nuestro auxilio. Las actividadesse res-
tringieron. La revista se vio entornarlos portonesdelos Talleres
Graficos.

Por indicacién del Dr. Puche,director del sERE, solicitamos en
carta colectiva, algun apoyo del Dr. Negrin, a la saz6n en Londres,
y gestor responsablede los bienes de la Republica. No debiéste
juzgar oportuno otorgérnosla, puesto quea pesardelas firmas muy

prestigiosas quela calzaban,y entre ellas las de algunos amigosper-
sonales suyos, ni siquiera nos acus6 recibo.

En Septiembreno pudo aparecerel num. 8 de Espana Peregrina.

Sélo tras muchassolicitudes y gestiones laboriosas se logré que el
Dr. Puchefacilitarse los fondos necesarios para costear un nimero
doble,el valioso 8-9, que recuperaseel tiempo perdidoy apareciese
como homenaje dela Cultura en elexilio al 12 de Octubre del des-

cubrimiento del Nuevo Mundoy dela‘‘Fiesta de la Raza’’.
Pornuestra parte creo que hicimos todo lo humanamenteposi-

ble parala supervivencia de la Junta de Cultura, cosa que, aunque a
duras penasy en precaria medida,se consiguid. No corrié la misma
suerte por de pronto Esparia Peregrina, aunquesi mas tarde consi-
guiera, segtin se vera enseguida, otro mas duraderoy efectivo.

ComononosIlegara de Londres ni en formadirecta, ni indi-
recta por el conducto del Dr. Puche, voz de aliento ni caudal de

auxilio, tuvimos tras muchoscabildeos que resignarnosal naufra-
gio. Nosfue preciso traspasar gratuitamente el local, arreglado tan

poco hacia,con tantas y tan buenas esperanzas. Se hizo cargo de él
el Instituto Luis Vives comoedificiofilial para la ampliacion de sus
actividades pedagogicas. A la Juntase le asign6, en cambio, una ha-
bitaci6n unica, aunque no pequeiia,enlos altos desvanes de la casa
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matriz de dichoInstituto, en el nim. 40 de la calle Gémez Farias.

Allitraslad6los derelictos y sus reales angosturas quienesto escribe,

después de volver a asumir el cargo de Secretario de unainstitucién
sin Presidencia, con la esperanza incélumede que Espana Peregrina
lograria reaparecer y posteriormente publicarse otra revista de mas
amplia proyecci6n continental en la que se asociaran,para sus de-
signios comunes,las greyes culturales americanasy espafolas. Esta
ultimaes cosa de la que hablabayo con frecuencia entre los amigos
con el convencimiento de su hist6rica ineluctabilidad, sin cuidarme
de quese metuviera por‘‘el loco de la buhardilla’’.

De cuando en cuando aparecian en este nuestro reducto tan
desjerarquizado, tan venido a menos, los miembros destacados de
la Junta: Marquez, Millares, Xirau, Balbuena, fmaz, Vinds, Ca-
trasco Garrorena... ya todos acomodados —es un decir— ensus
Ocupacionesrespectivas. Pero en especial Leén Felipe que no de-
jaba pasardia sin hacerse presente al menos una vez. Y de tiempo

en tiempo se acercaba también a nuestro refugio un poeta mexi-
cano, Bernardo Ortiz de Montellano, compafiero mioenla revista

Letras de México —dondepercibia yo un centenar de pesos men-
suales por disponerla formaci6n tipografica—y a quien algunas de
mis ideas parecian serle amigas.

Prosiguié nuestra cuesta abajo. Se pignoraron maquinasy li-
bros. La mecanégrafa queya no trabajabasino un pardehorasal
dia, dejé de hacerse presente. Hubimosde arrostrarla cruellenti-
tud de la muerte porasfixia. Pero conlafe enel destino americano y
espanol mas encendida quizd que nuncaenreaccién a tantas contra-
riedades, volvimosnuestros ojos al medio mexicano. Preguntaba-
mos a nuestros conocidos inmediatos, a Octavio Barreda, a Ortiz
de Montellano, quién a juicio suyo podia venir a auxiliarnos, consi-
guiéndonos, muy poquita cosa,siquiera tres o cuatro anuncios que
ayudasena devolverla salud a nuestra publicacin paralizada.

—Solo conozco una persona capaz de hacerlo —nosrepetia
Bernardo queporsu propio interés comodirector que habia sido
de Los Contempordneos, debia tener bien consideradoel asunto.

—Solo conozco una persona, Don Jestis Silva Herzog —en
cuya estrecha oficina de Estudios Econémicosen la Secretaria de
Hacienda prestaba Bernardo modestosservicios.

Porfin, a requerimiento de Le6nFelipe y mio,y previa explo-
racion del terreno porparte de Bernardo,éste nos Ilev6 un dia a
conocer en su despacho a Don Jestis. No disimulaba él mismo la
gran admiraci6n quele merecia Len de quien habia lefdo algunos  
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de sus trenosy otras explosiones furibundas. Durante el almuerzo a

que muy amablementenosinvit6, le expusimosnuestras tribulacio-
nes de poetas que trabajaban contra tantos vientos y mareasde in-
comprensi6n,y la necesidad en que nos veiamosde obtener alguna
ayuda publicitaria, minima por cierto, para que Espana Peregrina
dondetodoera gratuito, pudiera reanudarsus gestas inseminado-
ras. Y sin queello impidiese,sino al contrario, para mas adelante,
la realizaci6n de otro proyecto de mayor ambici6n y que a mi, por
lo adecuadisimo que meparecia la situacin de nuestro mundo,
se me antojaba inevitable: la creacién de una granrevista, la mas
importante en lengua castellana que, en aquel momento en que

ardia Europa porsus cuatro costados, fuese producto de la estre-

cha colaboracién creadora de hispanoamericanos y espanoles, con

mirasa prepararel advenimiento de una cultura masuniversal, mas

humana.

Abrevio. A la tercera reuni6n, siempre ante una mesabienser-

vida, Don Jestis nos comunico que, desde luego, él no creia tener

la menordificultad para conseguirnos de algunas entidades ami-
gas los anuncios que precisdbamos. Pero lo que él le interesaba

personalmenteera el segundo proyecto,el de la gran revista que,

con el apoyo del Gobierno de Avila Camacho, o si no,de alguna
otra manera,él se creia capacitado paralograrsu financiacion. So-
bre este supuesto cambiamoslassuficientes impresiones para que

alli mismo tomadsemosla decisidn de fundar dicho gran 6rganoli-

terario mediante la colaboracién de la Junta de Cultura espanola

que Leony yo creiamos representar, y la intelectualidad mexicana,
de la representaci6nde la cual, Bernardo y Don Jess estimabanse
asistidos. Se nombrarian dos directores, uno mexicano (Bernardo)

y otro espanol(Larrea), actuando asupropia indicacion, Don Jesus
como Administrador Gerente. Cada uno delos dos sectores procu-

raria obtenerla mitad de los fondosnecesarios para el éxito de obra
cultural tan importante.

A la salida de la reunién donde, comoenlas anteriores, me

tocé hacerel gasto principal de entusiasmoy desaliva, ya en la calle,

Leony Bernardo mefelicitaron efusivamente:

—E] milagro se ha cumplido —medijo Le6n. Ya tienes la gran
revista por la que tanto suspirabas.

Sin embargo, y aun apreciando la extrema importancia de la
decision, yo no acababa desentirmesatisfecho. Hubiera preferido,
segiinle respondi a Le6n,queporlo pronto hubiera reanudadosu
publicacién Espana Peregrina.  



 

Juan Larrea

Notificamos el suceso a nuestros compafiros de Junta quelo
acogieron con sumobeneplacito puesto que veniaa justificar nues-
tra perseverancia y a sacarnos decorosa y hasta airosamente de un

callej6n al parecer sin salida. Como se pensaba que, segunlo di-
cho, la financiacion del lanzamiento correria a cargo, por mitades,

de mexicanosy espafioles, y que convenia que nosotros pudiéramos
contribuir al connubio cultural con nuestra aportacion de bienes,

acudimos una vez mas al Dr. Puche. Pero comoéste sdlo se sentia
autorizado a contribuir a tan magna empresa con mil pesos (qui-

nientosporel SERE y quinientosporla Junta de Cultura, pagaderos
en diez cuotas mensuales), siguiendo sus indicaciones volvimos los
cuatro miembrosdel Directorio de la Junta que ibamosa pertene-
cer al Consejo de la revista a dirigirnos con fecha 26 de mayo del

41, a Don Juan Negrin comunicandole la buena nueva. Deciamosle
Don Manuel Marquez, Don Agustin Millares, Leon Felipe y quien

esto escribe, que habiamos logrado promoverla creacién de una
gran revista de la mdsalta jerarquia cultural entre espanoles y me-
xicanos, y que convenia que nosotros pudiéramoscontribuir a su
financiaci6n, por lo menos con dos o tres mil dolares, ya que no

con los cuarenta mil pesos de la mitad del capital que nos corres-
pondian,la parte de los mexicanos estandoya suscrita. De lo con-

trario, pronto o tarde terminariamosporsufrir las consecuencias
de nuestra inferioridad econémica. Curiosamente, el Dr. Negrin

siguid practicandola extrana‘‘politica’’ de no darse por enterado.
Acabéasi por convencerme, con razon sin ella, de que ni a Negrin
ni al circulo que parecia aislarlo del mundo,debia nuestra posicion
americanaserles atractiva.

Patentemente, la nueva e importante publicacidn, todavia sin

nombre,iba a ser una consecuencia inmediatadelas actividades de
la Junta de Cultura Espanola, cuatro de cuyos miembrosfiguraban
entre los nueve de la Junta de Gobierno dela publicaci6nen cierne,
asi comoiba ésta a ser una prolongaciontransfigurada de Espana
Peregrina. Tanestoera asi que en el Informe que redact6 Leon Fe-
lipe —ala vez que Ortiz de Montellano y que yo mismo redactaba-
moslos nuestrosa fin de que Don Jesus Silva Herzog contara con
suficientes argumentos para recabar la ayuda econdmica de sus
amigos—, Le6n, digo, propuso que la revista nueva nose llamase
Espana Peregrina, sino El Hombre Peregrino.

Yo estimaba por entonces que los espanoles estabamosobliga-
dos a informara nuestros lectores y simpatizantes, de esta ventu-
rosa terminacién. Y que también procedia justificar ante nuestros
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coemigradosla gestidn tan discutida y hasta malamente atacada de
la Junta, en razon del, aunquerelativo, verdadero éxito obtenido.

Con tales propésitos hice cuanto pude para que se mefinanciara

la impresién de un numero 10 de Espana Peregrina; un nimero de
Despediday Transito en el que se pusiese en conocimiento de nues-
tros lectores la trasmutacion de nuestra revista germinal, pequena y
pura como un diamante, y se redondeara su edicidn publicando los
indices detallados de sus diez entregas. Pero no lo conseguia pesar
de mi insistencia. Don Jests Silva Herzog no creyo indispensable

hacerlo, por sus razones, sin duda. Tuve asi pues, que renunciar

al proyecto para dedicarme con alma, vida y fuertes dosis de pa-
ciencia, a la estructuraci6n, a partir de la nada, de nuestro nuevo

6rgano ideolégico, obligado por su indolea seroriginal, que solo
aparecio impreso el primero de enero de 1942.

A este respecto me es preciso recordar que, en vista de que

los espafioles s6lo podiamoscontribuir con una cantidad mas bien
simb6lica al financiamiento de la nueva publicaci6n,siendoporello
muyde temerque,tal como la habiamos organizado,se nos entrase

en agonia a los pocos nimeros, quien esto escribe habia juzgado
desdevarios meses antes que, para su continuidad, era imprescindi-
ble que un mexicanocon entusiasmo y posibilidades se identificase
consu existencia. En otras palabras, convenia a mi parecerque,tal
comoestabanlas cosas, Don Jests Silva Herzog fuese su Director
visible y nosotros, Bernardo y yo, codirectores adjuntos, secretarios
o jefes de redaccidn, segunse prefiriese. Pero como Bernardo se
nego a aceptarotrotitulo y cargo que nofuese el de Director me-
xicano, yo me decidi a recomendarel cambio proponiendo a Don
Jests como Director y a asumir con sus multiples responsabilidades
y peligros, las incumbencias amplisimas de unaSecretaria obligada

a resolverlo absolutamente todo. Lo que result6 ser un memora-
ble acierto. Ya en marchala revista, Bernardo dej6 de pertenecer a
la Junta de Gobierno, siendosustituido, a propuesta mia, por Don
Alfonso Caso. Y como Leén Felipe, mediante unade sus clasicas

“espantadas’’ delibertario contumaz, nos dio a entenderal poco
quepreferia no hallarse presente en la organizacidn, hubimos de
cubrir su vacante con la presencia de nuestro admirable y nunca
bastante Ilorado Eugenio fmaz.

Este fue el modo comose operéel transito mortal, en cuanto
a lo material, de Espavia Peregrina, para convertirse en uno delos
dos ingredientes constitutivos y principal agente motor de Cuader-
nos Americanos. Al cabo de una temporada, aunquetras casi un  
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ano de espera, en cuyos ultimos meses empecé a percibir una men-
sualidad irrisoria que en 1942 se transform6 en modestisima, me
trasladé con muebles,libros, maquinadeescribir y otros enseres de

la Junta de Cultura a un departamentito de la avenida Republica de
Guatemala, nim. 42, convistas a las espaldasde la catedral y a las

ruinasdel Teocalli. Alli trabajé mananay tarde,al principio asistido
conla presencia frecuentisima de Leon y la no muy espaciadavisita
de {maz y de MorenoVilla, pero después casi solo, en el manteni-

miento de la voluntad de Espafia Peregrina, demostrando, por una

parte, me parece, queera invencibleel espiritu que desprendia en

mi la tragedia espanola y, por otra, que a mi juicio personal, lo que
muchovale es preciso que algo cueste.

Publicamos ademaslos libros, Ganards la luz de Le6n Felipe,

Rendicion de Espiritu, de mi cosecha, y en compania de DonJesus,

siemprealertay dirigente, continué alli hasta que en 1949, obtenida
una beca para proseguir mis investigaciones sobre el mito de San-
tiago de Compostela que result6 serel hilo de un ovillo harto mas
deslumbrante, y siempre en el mismo rumbode Espana Peregrina,

metrasladé a Norteamérica donde hube de permanecersiete anos.

Lo demaseshistoria suficientemente conocida.

Juan Larrea

 

 

CUADERNOSAMERICANOS:
UNA TRIBUNA PARA LA VERDAD

Y LA LIBERTAD

Por Otto MoRALES BENITEZ

ESCRITOR COLOMBIANO

Una época de fuerzas contra la humanidad

NO PARECE UN ANO ADECUADO para emprender ninguna
1941 empresa de caracter espiritual. El] mundo vive uno de

los momentos de mayor confusion. Las fuerzas fascistas, nazis y
el franquismo avanzan consolidandose contra las democracias. La

crueldad,la represion el silencio se van extendiendo. Apenas se

inician las conversaciones entre Estados Unidose Inglaterra. En el
primero predominanlastesis del aislacionismo. Las conferencias
interamericanas,a las cualesasiste aquel pais, hacen declaraciones

dondeprimala neutralidad. México declara que considerara todo
ataque a un miembro dela alianza panamericana comosi hubiera
sido agredido. Colombia y Venezuela firman un tratado delimites.
Bolivia y Chile convienen en un pacto de no agresién. Franco se
reine con Mussolini, mientras Alemania ataca a Yugoslavia y Gre-
cia. Irak se uneal eje y corta el oleoducto para que Inglaterra no
reciba petrdleo.Se inicia la persecuci6na los judios de Francia. Hi-
tler ataca a Rusia y pretende desmembrarla. Espana y Dinamarca
dejan funcionar consuladospara quese inscriban voluntarios para
fortalecer a las derechas alemanas. Roosevelt y Churchill se reunen
a bordo del‘‘Prince of Wales’’, en aguasde Terranova. Pert y Ecua-
dor firman acuerdo. Estados Unidos recibe ataque del Japon en

Pearl Harbory le declarala guerra. Se presenta un desastre aleman
en Mosc. Mueren James Joyce, Paderewski, Henri Bergson,Vir-

ginia Woolf. En Zurich se estrena Madre Coraje de Bertolt Brecht;
Ciro Alegria publica El mundoes anchoy ajeno y Eduardo Mallea
Todo verdorperecerd. La censura intelectual se acentia. Ya funcio-
nan, con intensidad macabra, los campos nazis de concentracién,
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para asesinar a los judios en cémaras de gas en Auschwitz, Tre-

blinka, Belzec, Chelmo, Solibar. La humanidad vive sobrecogida

de pavorante tanta crueldad. Nohaylimite enel uso del terror. Se
principia a entender quela guerra es un episodio contrala estabi-

lidad de la democracia, contralas posibilidades de concordia entre

los hombres. Es unasalto a la capacidad creadoradelainteligen-
cia. Es el sometimiento,la subyugacidn de las comunidades delos
diferentes continentes por las fuerzas destructivas, las que impo-
nenelsilencio, las que tienen los atributos diab6licos de manejar
el universo con el dinamismo criminal de la muerte. La comunidad
universal apenas comienza a despertarpara entenderla dimension
desu tragedia.

Nace Cuadernos Americanos

En medio de tanta angustia colectiva, nace la revista Cuader-

nos Americanos. El primer numerocircula el 29 de diciembre de

1941. Alfonso Reyes sugiere el nombre. La divisién de secciones y
el titulo de cada una deellas se adoptan después devarias conver-
saciones entre Juan Larrea, Le6n Felipe, Eugenio {maz y Bernardo
Ortiz de Montellano. Naturalmente enel centroestabala inteligen-
cia, la voluntady el caracter del Maestro Jestis Silva Herzog, quien
la dirigiera hasta la muerte. Leyendo sus paginas autobiograficas,
sus libros, sus declaraciones, nos hallamosconel aliento deafir-

mativa vocacin de combatiente. Con una abierta devociénporla
inteligencia. Con discernimiento de los deberes del hombre. No re-

nuncia a la escaramuza; al contrario,la incita, la reclama. Vive en

desafio para que nose tuerza la conducta humana. Es un ser que
da ejemplo comoluchador.

Las palabras del Maestro Alfonso Reyes en la cena que se
sirvid para celebrarel primer numero,senalanlos rumbos.El afirma
que “‘noes una empresaliteraria mds, sino que ha sido determinada
por un sentimiento de deber continental y humano’’. Ademas,lo
destaca como “‘imperativo moral’’. Frente a las fuerzas oscuras se

crea para “‘la salvacion dela cultura, que es repertorio del hombre’’.
Y agrega:

Y he aquiqueha caido en nuestras manos la grave incumbencia de preservar

y adelantarla religi6n,la filosoffa,la ciencia, laética,la polftica, la urbanidad,

la cortesfa, la poesfa, la misica,las artes,las industrias y los oficios: cuanto es

lenguaje que guarday transmite las conquistasde la especie, cuanto es cultura

en suma.  
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Enlo relativo a la funcién que nos corresponde comoconti-
nente, él mismo advierte la necesidad de entrar en una Orbita uni-
versal, sin timideces: ‘‘América es llamada algo prematuramente
a tal incumbencia... tenemos que mostrarnos capaces deldestino.
Pero América tiene que desenvolver esta obra de cultura en forma
y manera de didlogo’’. Se interroga entonces: ‘‘iCuales la parte
del didlogo que toca a nuestras republicas? Sin duda la elabora-

cién de unsentidointernacional, de un sentido ibérico y de un sen-

tido autéctono’’.
La concebia el Maestro Reyes comola ‘‘operacién de asomar-

nos a otras lenguas,a otras tradiciones, a otras ventanas’’. Pero

afinandoel caracter nuestro:

Buscamos nuestras direcciones fundamentalesa través de toda la herencia de

la cultura,y no nosresulta violento el seguirlo haciendo... América ha vivido

por un siglo en régimen de confrontaciones y cambios, muchoantes de que

Europa sofiara en crear organismos jurfdicos para un objeto semejante,y esto

con mayor continuidad y perseverancia que la misma Europa.

Esa compleja tarea se puede hacer aqui, en nuestro mundo con-

tinental, porque nohayprejuicios de raza. Ello nos hace aptos para
entender el deber humano,sin limites. Declara, a la vez, que “‘lo

ibérico tiene en si un valor universal’’. Por lo tanto, dentro de ese
contexto se toma. No comounviejo impulsoimperialist.

El gran deber es incorporar al proceso a inmensas masas

humanas. Porque‘‘somosparte integrante y necesaria de la repre-

sentaci6n del hombreporel hombre’’. alclasificar lo nuestro, lo
quenosdistingue enla cultura, separar lo perecedero de lo util y
hermoso. Lo mismo quedelofeo e inutil.

Sin ningin temor, sin complejo, sin inferioridad, proclama Re-
yes que en Indoamérica‘ ‘estamosprontosa entablarel didlogo en-

tre iguales’’. Cuadernos Americanosirrumpiapara ‘‘fijar un sitio
en que se congreguenlas vocesdispersas’’.

Propésitos y alcances

Esra paginasefala unos cauces intelectuales e ideoldgicos de la
empresa que se intenta. No hay vaguedades. Es una manera de
acentuar un ejemplo mexicano: la defensa del pensamiento insur-
gente; del que no se acomoda;del que despierta inquietudes. Del
quese exterioriza en protesta. Siempre lo estimularonalli y le die-
ron “‘buen viento y buena mar’. Ademas acogian, con generosa  
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predisposici6n, a quienes llegaban perseguidosde otros paises por
haber levantadovoces de inconformidad. Era repiblica de conver-
gencia dehostigados por sus deberes de identidad conla suerte de
sus pueblos. Al decir la verdad que marcaba y desazonabaa los
dictadores, defendiendoel porvenir de las multitudes sin signo po-
sitivo social. Entonces, la defensa de la cultura y de la libertad se
encontraba en Cuadernos comoalgunosde susobjetivos esenciales.

Entorno de estos postuladosse reunianlos espafoles que hufan
de la intimidacion contundente de Francoy los indoamericanos a

quienes las dictaduras cancelabanla concordia. Los unos, comolos

otros, en México encontrabanalero generoso, comprensivo ademan
para sus horas de desolaciéninterior. Y suscriticas no sesilencia-
ban y podianrepetir su protesta y su angustia politicas.

En 1961, al celebrar los veinte anos de su circulaci6n, los es-
panoles transterrados —segunla expresién de José Gaos— decfan
quesi regresabala justicia a su patria ‘‘se deberd en gran parte a que
Méxicoalent6 a los quelainjusticia arrojé aqui para dejar constan-
cia de la verdad’’. Loslatinoamericanosacentuaban su certeza de
que Cuadernos Americanoses unaproezaintelectual que ‘‘ha con-
tribuido a forjar nuestra conciencia delibertad y soberanfa, de paz
y entendimientoentre los pueblos’.

Lazaro Cardenas,ex presidente que daba ejemplo de entereza
en susluchasdeliberacion,registra que en sus paginas‘‘se percibe
una vigorosa voluntadde integracin cultural e independenciana-
cional, de parte de los escritores massensibles al despertar de la
conciencia latinoamericana’’.

Jestis Silva Herzog acentuaba su prédica: ‘‘Lo humanoes el
problemaesencial’’. Asilo escribié en el primer numerodela Re-
vista, y en el que festejabalos cien repitid: ‘‘nuestro ideal estriba
en la implantaci6ndela justicia econdmica,el goce dela libertad y
la paz para todoslos hombressin distinciénde razasni de creencias,
sin distincién de colordela piel’’. Recalcaba que ese medioestaba
abierto a todaslas corrientes del pensamiento. No habia prejui-
cios mentales y no se dejaria que primaran. Se rechazaba cualquier
forma de fanatismo. Para su director, la inteligencia debia tener un
decurso que se evidenciaria en la dignidad. Porelloinsistia: “Soy
fanatico de la dignidad y del decoro humanos’’. Atributos que, en

muchasocasiones, olvidan losintelectuales. La obligaciénse ex-
tendia a que los partidos politicos pudieran tener un medio para
exponersus doctrinas,sin ventilar sus luchas inmediataselectorales.
Porque aquéllos, sin principios ideolégicos, no prestan servicio a sus  
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pueblos. Al contrario, tras el pragmatismo,los van llevandoa pos-

turas humanasy sociales que menos concuerdan con la bisqueda

de su verdadera vocacion nacional, porque no obedecena ninguna
directriz que se cina a postuladossociales o politicos con guias men-
tales y con criterio moraldelapolitica.

Cuadernos Americanos se ha organizado para que, desde sus
paginas, se puedanlibrarlas batallas en favor de los pueblos sub-
desarrollados, de los que cobija la pobreza, de los que tienen que
pelear contra los intereses de los paises ricos, que no correspon-
den los afanes de mejoramiento de grandes sectores que sufren
deficiencias. Su director repetia que Asia, Africa y América Lati-

na eran pueblosesclavizados. Que atravesaban crisis econémicas y

delos valores fundamentales que no les permitian levantarse de su
condici6n de postracién que, también, atentaba contrasu libertad
intelectual.

Dentro de sus propositos masdestacados,esta el de ser faro que
guia la urgencia de integraci6n delos paises del continente. Se ha
puesto especial énfasis en nuestras concordanciasconel Brasil. En
la cultura y en la politica, coincidimos en multiples propdésitos. Lo

mismo que con el Caribe. No puedenexistir regiones lejanas ni,
acerca de su desenvolvimiento, puede primarla indiferencia. Por-

que ellas hacen parte del interés colectivo. No estén en contravia
de nuestras ambiciones y han ayudado a consolidar y fortalecer
los derroteros comunes del area. Sus mensajes hacen parte de las
voces de la comarca. Hablamosel mismoidiomay participamos de

idénticos intereses. Los ascendientes son reciprocos y cada vez mas
activos. En cuanto penetramosenel analisis de la musica amerin-
dia o caribenao enla pintura, escultura y arquitectura precolombi-

nas, O nos vinculamosa suteatro, al cine, y repasamos su prensa y
su producci6nintelectual, hallamos las concomitancias. Somos una

corriente comun de mestizaje.
Pero este hecho de centrar en desvelo en Indoamérica no hace

exclusiones delos otros continentes. La solidaridad emerge amplia-
mente de sus paginas. El afan totalizador de la humanidadestesis
que guia. No hay margenparala indiferencia.

Lo que acontecia cuando apareci6 la Revista

LaPrimera Guerra Mundial (1914-1918) liquid6 muchos de los
aspectos queregian las relaciones de los pueblos. Impuls6 cambios
en las estructuras ideolégicas, rompi6 las tradicionales formas de  
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expresiOn de la inteligencia. Quebr6é el modelo tradicional de co-
mercio entre Europa, que despachaba productos manufacturados y
nuestra area —Indoamérica y el Caribe—, que suministraba mate-
rias primas. Con Estados Unidos comenzo a cumplirse un precitado

proceso de comercializacion.

En 1930,el continente recibe los efectos de la gran depresion.

Es cuando se hace innegable la actividad protagénica de la ac-
cion del Estado. Las clases medias aumentany se fortalecen sec-

tores de la burguesia. La primacia de Estados Unidosya nadiela
discute internacionalmente. Ni siquiera Europa.

Se hacen incontrovertibles varios problemas cada vez masin-

quietantes: la pobreza aumentaa gran escala, lo que se agudiza con

el crecimiento acelerado de la poblacion. El control de la natalidad
es una enunciacion de anosposteriores. Los regimenes militares se
vigorizan, prolongan y extremansussistemasde primitiva crueldad.

Naturalmente,la primera en verse hostilizadaes la cultura.

La irrupcion agresiva de las derechas —nazismo,fascismo, fran-

quismoy dictaduras en Indoamérica— conducea larecia afiliaci6n
a las tesis de la democracia. La Segunda Guerra Mundial compro-
mete a los hombres libres enesta batalla. Es cuando nace Cuadernos
Americanos. Se edita para combatir. Las tendencias ideales que los
alientan son las que van a moverla actividad mental enel futuro.
La derrota del eje es basica. Se expande el New Deal que ha plan-
teado Franklin Delano Roosevelt. Unaire de agitacidnsocial va en-
contrandorespuestas en la acciOn que estimula desde su gobierno.
Asi ayuda a movilizartesis de justicia social en el continente.

Hay descubrimientos cientificos que determinaran a la huma-
nidad y haran parte de lo que el ser debe manejaren el futuro. La
energia nuclear0 los cerebros electr6nicos comenzabana integrarse

a lo cotidiano. Con esos anuncios de descubrimientoscientificos
se tuvo la sensaci6n de quese entrabaa la guerra total. La con-
quista del espacio abre otras perspectivas al universo y cambia sus
reglas tradicionales. Después definalizar la guerra se proyecta el
despertarde Asia, Africa, Indoamérica, y, en 1947, la guerrafria es

otra modalidad paraalterar el orden politico mundial. Se vive en
total desesperacion.

Nuevasinquietudes indoamericanas

En cuanto Cuadernos Americanos expandia suprestigio, las preo-
cupacionesde desasosiego enel continente se ampliaban. Cada ano
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de existencia obligaba a nuevos denuedos mentales. La inquietud
central era la viabilidad politica, el empefio en alcanzar un avance

econdmico conjusticia social. Los partidos de izquierda,es decir,
los que estabancontra la derecha aun cuandonocentraransu idea-
rio en el marxismo, exponian la conviccidn doctrinaria de que, a pe-
sar de que fueran policlasistas, su deber se inclinaba a rescatar de
la miseria a las gentes menesterosas. Y la accidn del Estado hacia
alla debia dirigirse. Para ello servian como estimulo los ejemplos

de lo querealizaban y predicaban la Revolucién Mexicana,la revo-
luci6n en marchadelliberalismo colombiano,el APRA peruanoy el
aguerrido Alfredo Palacios desde la Argentina.

Indoamérica ha ideadounaserie de figurasjuridicas, indepen-
dientemente de las europeas. Ello es evidenteenlosdiferentes ti-
pos de derecho.Perosi alguien duda, podria confrontar las que ha
consagradoel sistema interamericano —la OEA—, en cuanto a los

deberes reciprocosde los Estados, al estudio y solucidn delos con-
flictos, a la solidaridad en los ataques, cuando vienen depaises que
no son del area. Cuando en 1948 ella se organizé en Bogota con la
estructura actual, por primera vez se acepts,porla totalidad delos
paises, que la tierra debe cumplir una misién social. Y apenas nos
referimos a unas pocas muestras.

En las columnas de Cuadernos se han valorado otras organi-
zaciones. Por ejemplo, la Comisién Coordinadora Especial para
América Latina (cEcLa) 0 el Foropara la cooperaciény las con-
sultas econdémicas que vienea ser el Sistema Econémico Latinoa-
mericano (SELA), que busca promover empresas multinacionales
latinoamericanas,abriendoel sistema de consultas para la adopci6n
de posiciones econdémicas comunesen relacién con otros paises y

organizaciones internacionales.

David Fox, de la Universidad de Manchester, en el libro En-
ciclopedia de Latinoamérica (1987), recordaba, en una visi6n pa-

noramica, cuales eran los principales productos que regulaban las

economiasenlos paises del area:

En la mayoria de los paises, un pequefio nimero de productos representa

mis del 40 por ciento de los ingresos en conceptos de exportaciones: Argen-

tina (cereales), Chile (cobre), Colombia (café), Costa Rica (café y bananas),

EI Salvador(café y algod6n), Haitf (café y bauxita), Honduras (café y bana-

nas), Uruguay(lana y carne), Jamaica (aldminay bauxita), Repiblica Domi-

nicana (aziicar, café y ferronfquel), Guyana (bauxita, azicar, arroz), Surinam

(alumina,bauxita, aluminio), Bolivia (estafio, gas natural), Nicaragua (café,

algod6n, carne de vacuno), Paraguay (algod6n, soja, madera).

 



 

 

48 Otto Morales Benftez

Uno delos asuntos mas agitados porla Revista ha sido el de
establecer nuestra identidad como continente. Para ello ha man-
tenido encendida la vision histérica, sin resabios chauvinistas, sin

desvios criticos, sino como una necesidad de centrar nuestro pa-

sado auténtico sin pretender equivocadamenteregresara él. Pero
destacando,sin desafio, los aportes originales en el pensamiento,
en elarte,en la filosofia, en las formas politicas, en los sincretismos

religiosos, en los desvelos comunitarios.

Desde luego,en estos cincuenta anossehaasistido a unaefi-

caz modernizaci6n en muchossectores: en energia, en practicas
economicas, en la producciony reparto de sus hidrocarburos, en la
tecnificaci6n agricola, en la proporciondela poblaci6n en el campo
y las ciudades, lo que ha conducido a la marginalidad. Cada vez
nos hemoshallado con desconocidos problemas. La complejidad de

los indoamericanos no disminuye.

Luchacontra las dictaduras

un lucha anticomunista y la guerra fria han favorecido fendmenos

irritantes parala vida politica nuestra. El macartismofue la presen-
cia mas reveladora de cémocualquier expresi6ndela inteligencia
—desdela escritura,el arte 0 el cine— podia ser perseguida. Asifui-

mosllegando a lo que se conocié comola ‘ ‘internacional de las espa-
das’’ en Indoamérica. Generales, botas, represion, exilio de las vo-

ces masaltas de la cultura, clausura de la actividaddelos partidos, se

impusieronenlos paises. Fue una larga nochecivicay politica. Na-
turalmente, Cuadernos Americanos congregaba a quienes querian
combatir contra esas aberraciones. Habia nacido para darunsitio

a las voces de los espanoles antifranquistasy alli, también, se escu-
chabanlas de quienes en el continente sufrian persecucion y muerte.
Principiaron a manifestarse formas barbaras dela violencia, como

la que aparecio en Colombia en 1946 y cuyosefectos aun se prolon-
gan, desde luego que con caracteristicas diferentes. La crueldad fue
el signo de la época. Pero México con Cuadernos mantuvo una luz
democratica encendidafrente a las dictaduras tropicales y autarqui-
cas.

Lossatrapas pelearon contrala Revista. Su director, Jests Silva
Herzog, relata algunos episodios que son reveladores de lo que se
padecia:

 

 

Cuadernos Americanos: Unatribunapara la verdad la libertad 49

—éY cémole fue con Pérez Jiménez?

—DeVenezuela devolvian los nimeros, hasta que Pérez Jiménez prohibié la

revista completamente.

—éQué causas adujeron?

—La publicaci6n de un articulo de GermanArciniegas sobre R6mulo Galle-

gos. Y, desde luego,porla publicaci6nde articulos de éste y del actual presidente,

R6mulo Betancourt.

—éY en Pert bajo Odria?

—Mandaba la revista a un librero. Este, aprovechandoelviaje de un amigo

a México, me mand6 un recado diciéndomequeporfavor ya noinsistiera, porque

lo habian encarcelado debido a que tenia Cuadernos Americanos enel estableci-

miento.

—éQuédijo la revista sobre el Pert cuandoallf la prohibieron?

—Habia publicado un articulo del escritor peruano Felipe Cossfo del Pomar

isobre pintura!

—<Yen nuestra vecina Guatemala?

—Duranteel tiempo de Castillo Armas era un banco el que se encargaba de

recibirla revista, manera ésta de que nose hiciera muy sospechosa a los agentes del

dictador. Pero debi6 descubrirse, porque el banco dejé derecibir los ejemplares y

devolvié los que se le habfan amontonado.

—Enestos dias, don Jestis, puede también considerarse arma peligrosa el

envio a Guatemala de Cuadernos Americanos?

—Talvez, pero yo la sigo mandando. Ahora,porfin, la revista va a todos los

paises americanos, menosa uno: la Republica Dominicana.

—Claro;ahfvan los dictadores. Y Espafia, épermite la entrada de Cuadernos?

—Entrasi va dirigida a particulares; no a vendedores. Los paquetes que se

han mandadoa librerias recibenla visita de la censura,y en seguida la decomisan.

De manera que algunosespafioles tienen Cuadernos porque son suscriptores en

relaci6n directa con nosotros. Ahora también se permite quela revista llegue a las

bibliotecas.

—La supervivencia dela revista indica que ha podido enfrentarse conéxito a

tan severos inconvenientes.

—Estalucha ensejia algunas habilidades, vueltas y revueltas. A Venezuelalle-

gabala revista, a pesar de Pérez Jiménez, por medio de Colombia. Los dictadores

no pudieronevitar que nuestra revista jugara un cierto papel en la recuperaci6n

de la libertad en este continente.

—Desde ese punto devista, desta usted satisfecho?

—Sf. Creo que Cuadernos Americanoshaninfluido, en cierta medida,en la

lucha contra las dictaduras. Por ejemplo, publicé un articulo de R6mulo Betan-

court incitandoal ejército venezolano a rebelarse contra Pérez Jiménez. Esto ha

ocurrido.

—iCree usted quela difusi6n de la cultura debe ser asf de combativa?

—Nopuede habercultura, ciencia, ni arte, sin libertad. Si alguien ama la

cultura, la ciencia y el arte, ha de luchar.  
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—Estas dificultades, y las de otra fndole, éno le han hechodesistir o vacilar

durante los dieciocho afios de Cuadernos?

—Yo tengo 66 afios y una Ifnea. Sigo en ella aunque se opongan muchasdi-

ficultades. No es posible el desarrollo de un pueblo sin el fomento dela cultura

superior. Peleo porla libertad porques6lo conla libertad es auténtica la cultura.

Melanzoa ello sin pensar en las consecuencias.

—Cuandohabladecultura superior, énoesta usted restringiendo la misién

de Cuadernos, ante las grandes necesidades culturales de los pueblos iberoameri-

canos?

Don Jesus Silva Herzog toma el voluminoso ejemplar nimero 100, me lo da

ydice: “‘Lea aqui’’. Leo: ‘‘Porotra parte, deseamos insistir en que Cuadernos

Americanos noha sidorevista de cenaculo,ni ha estadoal servicio de un pequefio

grupo de amigos.’’ Luego mepide que lea en voz alta este parrafo de su discurso

pronunciado con ocasidén del decimosexto aniversario: ‘‘No hay que olvidar que

la cultura superior no es ni debe ser patrimonio de pueblos ricos sino de todos

aquellos que noestan dispuestos a quedarsea la zagadela civilizaci6n’’.

Las palabras de ese reportaje son esclarecedoras. La urgencia

de recuperarla libertad ha sido afan guiador de esas paginas. Su
vida ha estado dirigida a fortalecerla, garantizando la exposicién

politica. Es una maneradeliberar al hombre del miedo. Esa época
la describid el Maestro German Arciniegas en su libro Entre Iali-
bertad y el miedo. Silva Herzog en 1956 declaraba que‘‘el miedo es
una enfermedadinternacional. Se tiene miedo de hablar, a decir la

verdad, a denunciara los perversos; se tiene miedo, sobre todo, a

la etiqueta tenida de rojo quesatiriza, limita y mengua la libertad

del hombreen el ‘mundolibre’ ’’.
Masadelante advertia: ‘‘Las dictaduras en América Latina se

explican por el apoyo diplomatico militar que les otorga Estados
Unidos. Si ese apoyo diplomatico y militar no subsistiera, en muy
poco tiempolas dictaduras se derrumbarian, porqueellas no tienen
arraigo en la conciencia popular de nuestros pueblos’ ’.

La persecuci6npolitica, el silencio a que se ven sometidoslos
partidos, la dureza contrala inteligencia, conducen alexilio. Esto
quiebrala vida intima; rompelas ataduras inmediatasconelpais;
suprimela eficacia del consejo, la reflexién y el combate en los
apasionamientoscotidianos de sus conciudadanos. El exiliado de-

manda un medio para consignar sus pensamientos. La Revista le

garantizaba ese espaciopara la protesta y el andlisis; ninguna voz
insurgente le era extrana. Al contrario, encontraba campo gene-

Toso para seguir peleandoporsupatria. Porquea las gentes,en las
dictaduras, se les extrafia por combatirporésta, por su destino. Es  
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porpatriotas quese les hostiliza. Es el mas cruel castigo por ser fiel

a una comarca,por desear quela plaza de sus pueblos no sea carcel

para sus compatriotas. Silva Herzog,entre los multiples recuerdos

de exiliado, hace referencia a la dignidad del comportamiento del ex

presidente R6mulo Gallegosy sus companeros. Entre ellos Andrés

Eloy Blanco,intelectual y caudaloso orador popular. En 1955, pu-

blica en México su libro de poemas Giraluna. Aparece el ‘‘Canto

a los hijos’’ y la desolladuradel exilio esta consagrada en la altura

poética:

Ayerla geografia era presente y viva

ayer s6lola historia era pretérita.

Hoy, ya para nosotros, geografia es historia,

un remedode un nifio que escribfa en la arena...

Silva Herzogsefialaba otro de los danos que auspician las dicta-

duras y que, mastarde, se han extendido a la vida administrativa de

nuestros paises y se han vigorizadoporla ausencia de rigorético de

los partidos. Elsilencio porla clausura de los parlamentos, por la

ausencia de unaprensaabierta, sin censura, conducea los mayores

desequilibrios colectivos: ‘Entre los problemas nuevos,es necesa-

rio sefalar la corrupcién administrativa desde hace varios lustros.

Nosotrossefialamosesta Ilaga purulenta que corroe el cuerpo so-

cial en Cuadernos Americanos de septiembre de 1943. Al escribir

estas lineasa fines de diciembre de 1970, hay motivos para esperar

queeste gravisimo mal sea extirpado para siempre y cuanto antes

mejor’’.

Etapasde evolucién del continente

Revisanpolas paginas de la Revista, se pueden establecer varias

etapasen las tesis que han primado en Indoamérica yde qué manera

ha evolucionado su mundosocialy politico. La primera manifes-

tacién de nuestra actitud ante los problemaspublicosse sintetiza

diciendo que la opinidn publica se ha dividido en dos grandes ra-

mas, queseclasifican: una, la liberal, con defensa de la autonomia

de las provincias y con interés en que se exprese la diversidad de

pensamientos, confiando queel rigor critico limita sus desmanes,

y la conservadora, que predica un Estado fuerte bajo control mi-

litar, con un sistema burocratico centralizado. Desde el comienzo  
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hay una fuerte confrontaci6n entre la existencia de gobiernos re-
publicanos peleando contra delirios monarquicos,inclusive de los
libertadores. Un acto quese considera vital como emancipacién
mentales la reformauniversitaria de 1918. Mastarde, el indige-
nismo marca pautasenelestudio de nuestro mundo. Durante una
€poca prima una fuerza‘‘anti-yanqui’’, que es unahostilidad a los

valores supuestamente ‘‘materialistas’’ representados por Estados

Unidos, lo mismo quea su injerencia enla vidapolitica delos paises
y al precio insuficiente de nuestras materias primas. La lucha por
un derechoy unas organizaciones internacionales efectivas ha sido
preocupacio6n permanente, comoel rechazoal caudillo, al caudi-

llismo, a los generales y coroneles que han querido gobernar,y al
caciquey al caciquismo que han buscadoprimarenlaspoliticas re-
gionales. Enla literatura costumbrista del siglo x1x describen sus
defectos y los dafios que llevan a la accién publica ciudadana. En
la medida en que nuestro mundointerno alcanza nuevasdificulta-
des, la diversidad de materias politicas va perfilando la compleja
estructura social de la region. Las colectividades tienen diversas
caracteristicas segun los paises: algunas monoliticas como México

y Cuba, 0 que rotan como en Colombia, Venezuela y Costa Rica,
mientras que en Guatemala y Hondurasnoexiste movilizacién de
los partidos.

En la etapa actual pretenden que las manifestaciones de las
fuerzas populares sean muydébiles, para lo cual, dentro dela re-
estructuracion econdmica‘‘neoliberal’’ que impulsan enla regidn
aceleradamentelospaisescapitalistas, se busca quelas clases obre-

Tas rompan su Organizaci6n para que puedan ser menosexplici-
tas sus protestas. Asi también, al predicar que la cultura debe ser
“Tentable’’ y las universidades publicas deben, mediante pago de
matriculas mas altas, cancelar sus déficits, lo que se buscaessi-
lenciar su vocaci6n‘‘contestataria’’, de reproche al crecimiento e

imperio de los monopolios y a la absorcién de ahorrolocal porlas
transnacionales.

EnlosUltimosanos, culturalmente se ha extendido la vocacién
de usar un lenguaje cominparael continente y el Caribe. Esto
es muy importante. Parte de las culturas del Atléntico —en paises
como Colombia, con unaextensfsima costa sobre este océano— son
determinadaspor aquella influencia. Esto lo denuncié Cuadernos
Americanosy lo ha difundido. Esas referencias y concomitancias era
indispensable divulgarlas. Hay, como es natural, diferencias de an-
tigtiedad,lo que implica destacar esos matices, que son de espiritu
y de caracter.  
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éQuién era Silva Herzog?
z.

Este es un hombrerecio en su pasion porla claridad; var6n de

dura conducta para defendersus creencias; trabajador de insigne
persistencia; economista que constantemente apelaa la palabra: es-

crita y oral. Algunosjuicios nos acercan su figura de combatiente.

Elena Poniatowska puntualiza que Silva Herzog era ‘‘... una per-
sona de las pocas gentes que siempre se han mantenidoleales a sus
ideas’’. Para singularizar la importancia de la Revista, destaca una
parte minimade sus colaboradores:

Masde mil hombres; eminentesescritores del mundo entero han colaborado

en Cuadernos Americanos: Alfredo L. Palacios, Francisco Romero, de Ar-

gentina; Sara de Ibafiez, de Uruguay; el ensayista literario Hugo Rodriguez

Alcala, de Paraguay; el poeta y novelista Fernando Dfez de Medina,de Boli-

via; Victor Raul Haya de la Torre y Luis Alberto Sanchez, del Perd; R6mulo

Gallegos y Mariano Picén Salas, de Venezuela; German Arciniegas, de Co-

lombia; Benjamin Carrién y Alfredo Pareja Diez-Canseco, del Ecuador; Fer-

nando Ortiz, Raul Roa y José Antonio Portuondo,de Cuba, y un buen numero

de grandesintelectuales mexicanos (entre los que se debe contar Luis Car-

doza y Arag6n —aunquesea guatemalteco—), Alfonso Reyes, Alfonso Caso,

Sandoval Vallarta, Gonzalez Pedreroy, entre los mds j6venes, Jaime Garcia

Terrés y Francisco Arellano Belloc, asi comolos escritores espanoles Manuel

Villegas Lopez, Alvaro Fernandez Suarezy los espafioles que viven en México:

LeonFelipe y Juan Larrea, Pedro Bosch Gimpera,y quién sabe cudntos mas...

Entre los colombianos, los maestros Baldomero Sanin Cano,

German Arciniegas y Antonio Garcia.
Su continua batalla contra lo que no se acomoda a sucriterio so-

cial y moral, es ejemplar, porque una ceguera lo incomoda. Cuando
alguien le pregunta como trabaja, contesta sin dejo melancdlico:

““Tengo muchosojos’’.
Nombraa las gentes que colaboran conél, desde Esther, su es-

posa, hastalas secretariasfidelisimas y los amigossolidarios.
Elgran poeta espanol Leén Felipe conceptuo de él que ‘‘es un

economista que se mueve con ritmo poético’’. Benjamin Carrion
lo Ilam6el ‘‘suscitador deideas’’. Fernando Benitez manifesto que

“‘dentro de ese espacio —cincuenta anos de profesorado— existen

sus propioslibros, los libros, ajenos que ha editado,lasbrillantes

colecciones de Cuadernos Americanosy masalla, asomansus ensa-
yos, unos articulos, unos versos escamoteados de modoimplacable.

Pero nos hemosreunido con un propésito diferente: el de honrar a
un hombre honrado’’.
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Estosjuicios van dibujando al ser cabal quefue Jesus Silva Her-
ZO.

Su concepcion personal

Su obra es muy extensa. Como hombredetrabajo, sobresalfa por

suconstancia intelectual. No se desperdiciaba. Su combatefue con-

tinuo. Vigilaba los deberes éticos, politicos y sociales a que hemos
hechoreferenciay, a la vez, consignabaenlibros sus testimonios,
que no eran apacibles. Estos siempre tenian un aire gasc6n. Era
una formauniversal de alegato. Aquellas beligerancias iban apare-

ciendo permanentemente. No contamos consulista completa. Di-
gamosalgunostitulos: Tres siglos depensamiento econdmico, Nueve
estudios mexicanos, El agrarismo mexicanoy la reforma agraria: ex-
posicion y critica, Breve historia de la revolucién mexicana, El me-

xicano y su morada, Historia del pensamiento econémico-social de

la Antigiiedad alsiglo xv1, Meditaciones sobre México (ensayosy no-
tas), La Revolucién Mexicanaen crisis, Trayectoria ideoldgica de la

Revolucién Mexicana, Antologia del pensamiento econémico-social:
de Bodino a Proudhon, El pensamiento econémico, socialypolitico
de México, Inquietud sin tregua; plaqueta de versos: Poemas del Re-

cuerdo.
Su autobiografia Una vida en la vida de México, de la cual no

conocemos sino su segundo tomo, Mis ultimas andanzas, es un

recorrido porlo que ha rodeadosu existencia. Su estilo es coloquial.
No hay inquietud que soslaye. Ni juicio que cuidadosamentetrate
de no expresar. No oculta sus pasiones, sus fobias, sus rechazos.
Crece, singularmente,el amora su pais. Lo inunda, muchasveces,

unaira contraloirregular,lo ridiculo en los actos de los gobernan-

tes, las inconsecuencias que, desde el poder, se van apoderando de

algunasiniciativas, la inutil soberbia para proclamarlo que se sabe

transitorio. Su verdadsale erizada de condenas. Es un var6n ente-

rizo porsu rectitud y su diafanidad y energia de pensamiento.
Los nombres ilustres de sus amigos mexicanos van pasando, con

su creaciény el apoyoal enriquecimientodela gloria intelectual, en

mil 6rdenes dela inteligencia y la accidn: CarlosPellicer, Julio Torri,

Diego Rivera, Alfonso Reyes, Narciso Bassols,Isidro Fabela, Igna-

cio Chavez, Antonio Castro Leal, Octavio Paz, Pablo Gonzalez Ca-

sanova, Elena Poniatowska, Antonio Caso, José Clemente Orozco,

José Vasconcelos, Enrique Gémez Martinez, ManuelToussaint, Sa-

muel Ramos, Emmanuel Carballo, José Luis Martinez.
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Hace unaviva evocaci6n de la memoria de Adolfo L6épez Ma-
teos. Nosrevivid el recuerdo de los didlogos que sostuvo conel ex
presidente. No olvidamosla explicacion larga, asombrada y con-
movida frente a la maqueta de lo que seria el Museo de Antro-
pologia. Se exaltaba su conciencia de mexicanoraigal, cercano
—igualmente— al pasadoancestraly al presenteexigente.

Vive en ascuasfrente a los conflictos universales. Pero éstos,

invariablemente, los centra en la angustia que circunda al hombre.

A Novedadesle declara con énfasis: ‘‘el problema fundamentaldel
mundo,en esta hora dramatica dela historia del hombre,consiste

enla lucha del capitalismo contra el socialismo, o sea, entre la pro-
piedadprivaday la colectiva’’.

Jesus Silva Herzogparticipo, en el gobierno de Cardenas, en el
acto administrativo de la expropiacidn del petrdleo. Recorrid mu-
chospaises explicandoy aconsejandoel procedimiento.

Tuvo centros de inclinacién mental fervorosa. El primero,el
Colegio Nacional, donde vivia en un clima de alta y fina especu-
lacién: se entreverabanlas ciencias sociales,las bioldgicas,la lite-
ratura, el arte, la filosoffa, la fisica, las matematicas. El entendia

esa integraci6n de 4reas tan diversas: ‘“Yo creo, repetia, que todo
verdadero hombre de ciencia es humanista y que todo humanista
auténtico es hombrede ciencia.””

Al excepcional Fondo de Cultura Econémica,al cual le debe
tanto el ensanchamientodelas areas del pensamiento modernodel
continente, desde el 3 de septiembre de 1934 en que se funds,le
sirvid en la Junta de Gobierno, durante veintisiete anos continuos.

Es unacto masdefervor porsu pais: ‘‘Desde que era joven se me
metié México enla carne,y en la sangrey en los huesos; y yo, una

gotita de luz insignificante, me metf dentro dela patria’. Asi lo
declaraba con su condicién de enamoradoconvicto de su patria al

agradecerel banquete que,al cumplir 80 arios,le ofrecid el Colegio
Nacional de Economistas.

EI Maestro Alfonso Reyes le pregunté:‘‘Oiga, Jess, dqué hace
usted para hacer lo que desea?’’

Contest6 sin vacilaciones: ‘“Desearlas con amor.’
Otro dia, alguno de sus amigos extranjeros quelo visitabalo in-

terrogé sobre como habia logrado subsistir Cuadernos tantos anos.
Sin apremios, respondié: ‘‘Cuadernos Americanos puedeser, en

efecto, un milagro de la amistad y un producto del amor por sus

combates’’.
Dondearribaba, Silva Herzog convocaba

a

las gentes de pen-

samiento del continente para reflexionar en cuantoal porvenir de
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éste. Asi lo hizo cuando,invitado por Romulo Betancourt, asistié a

su toma de posesion dela Presidencia de Venezuela, en 1959. Pero

exigia que quienes se congregaran tuvieran ciertos valores primor-
diales. Si ellos no existian, no tomaba contacto con sus vidas. Se

unia, comoél lo decia, a quienes se han distinguido ‘‘porque han
conservado su dignidad, aquellos que han demostrado su amoral
hombre’’.

La vocaci6n humanaeraparaél lo primordial. Cuandoviaja a
Brujas, lo primero que evocaes el libro Concordia y Discordia de

Juan Luis Vives, que éste escribi6 alla en 1529. Y, naturalmente,la

frase que puedeorientara los seres en su afan colectivo es la que

invoca: “‘...no hay nada tan necesario hoy para conservar el mundo

en su equilibrio y no perecer del todo comola concordia’’.

Es la sentencia para todoslos hijos. Pero sus cavilacionesvi-

tales vuelven, en azogue, sobre su Mexico. Sus reflexiones deben

meditarse mucho ahora quelospaises del continente parecen aban-
donarsus deberes sociales para confundirse conel ‘‘globalismo’’.
El cree en la ordenacién de la Revolucién Mexicana. Juzga quees
una causa que no puede cancelarse. Su ritmo para completar sus

acciones creadoras no es posible que se detenga. Porello él pro-

poneunlargo analisis que nos atrevemosa sintetizar. Para queella

siga cumpliendosus deberessociales, es indispensable: 10.) Conti-

nuar la Reforma Agraria; 20.) Nacionalizarlos servicios publicos y
no abandonarel intervencionismo de Estado; 30.) Multiplicar los

esfuerzos para elevar el nivel de vida de las grandes masas desnu-

tridas, ignorantes y enfermas; 40.) Nointervenir las organizaciones
obreras y campesinas; So.) Fortalecer la atmésfera de libertad para
reanimarlos partidos y grupos que expresen, sin temores, sus opi-

niones; 60.) Reglamentar las inversiones extranjeras; 70.) Soste-

ner en la practica internacionalla no intervencion, la autodetermi-

nacion de los pueblos y la lucha por la paz. Agregaba que ése era

un proposito para vigorizar unajusticia socialcon libertad.
Habia dos temas quelo obsesionaban:la contienda porla ver-

dad el espiritu critico. Cada vez que planteaba aquélla lo irritaba
al maximo quese hubiera renunciado a éste. La contienda porla
verdad deberia comprometerlas energiasdelosseres. Sin ella nose
puede impulsarla investigacion cientifica ni lograr buenos gobier-
nos el escritor no alcanzaa reflejar la conciencia de dignidad que
debe presidir su obra. La certidumbre de evidente es el motor de
las multiples actividades. Para exponerla, defenderla y expandirla
se demandael denuedodela sencillez moral.
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Pero las actividades andaran muyperturbadassi nose tiene ca-

pacidadcritica. Esta depende basicamente de susdirigentes, de que
éstos miren, sin sectarismo, lo que se esta cumpliendo. Especial-

mente en la esfera publica, que es de donde arranca la mayoria

de las confusiones sociales y de dondese proyectan los actos que

masperturbana la opinion. Varios factores impiden un examen:la
solidaridad de grupo personal en el manejopolitico, que conduce

al clientelismo. Es el mutismo que se consagra por desequilibrios

quese haganevidentes: hay que callar para que no se derrumbeel

circulo. Ello se refleja en un ‘‘unanimismo”’ conel partido. Aplau-

dir es el deber, aun cuando nonos asista conviccién moral y social

de quelo acontecido es lo conveniente. Se supedita el interés na-
cionalal partidario. Las fuentes democraticas se pervierten. Una
cobardia se va apoderandodelas gentes. La intimidacion contra
éstas limita y generalmenteeliminael raciocinio. La prensa,la ra-
dio y la television —consciente 0 inconscientemente— se ponen al
servicio de los monopolios quearrasan conla posibilidad de enjui-
ciamiento. Un temorgeneral se va apoderando de la comunidad.

La delincuencia entra a cumplir un papel preponderante: calla a

los criticos, y el pragmatismo,es decir, la falta de ideologias —no

por calculo, sino por desconocimiento— acabaporarrasar con el

mundodelandlisis. Se proponen soluciones practicas contra toda

fuerzaideal. El ser va sucumbiendo en medio delterror y de la mu-

dez. La inteligencia, en esos momentos, tiene unos deberes mora-

les decritica, andlisis y anatema.

Undirectoractivo

Jesus Silva Herzogdirige la Revista desde la Avenida Coyoacan,

dondelo localizan sus amigos del extranjero. Van apareciendo en
peregrinaci6n,para renovarla fe enlos ideales que nutrensus pagi-
nas. Rafael Loera y Chavezes fiel colaborador. Aquél lo menciona
comoalsabio impresor,altipdgrafo,al editory al “hombrede preo-
cupaciones por contribuir al fomento dela cultura’.

Luis Suérez, en entrevista para el periddico Novedades, reme-
mora el gran fervor con que se emprendi6 la tarea y en momentos
tan dificiles: ‘‘una revista de 4mbito continental, ante la urgencia

de enfrentarse con los problemas que reclamaba la continuidad de
la cultura en aquellos alos dramaticos de la Segunda Guerra Mun-

dial.”’  
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E]director viaja, establece contactos, exponesustesis en la cate-

dra. Para él ‘‘la torre de marfil es, en esta hora, refugio de cobar-

des’’. Lo invitan las universidades mas importantes: la de La Ha-

bana, con Raul Roa comoDirectorde la Facultad de Ciencias So-
ciales; la de Buenos Aires cuandolaorientaba Riseri Frondizi; la
de Toulouse, cuyo Rector, Georges Bastide, en el momento de en-

tregarle pergaminos,para exaltar su obra y sus pasiones rememora

que Pasteur habia dicho “‘la ciencia no tiene patria pero el sabio

si la tiene’. Jean Sarrailh, Rector de la Universidad de Paris, lo

agasaja y le entrega la catedra, antes de que hable en la Sorbona.

MarcelBataillon lo presenta en el Colegio de Francia, para termi-

nar en largo coloquio con Lucien Febvre, Fernand Braudel, Jacques

Soustelle y Paul Rivet, a quien Cuadernos Americanos publicé un
libro clasico en la antropologia, Los origenes del hombre americano;

y vuelve al didlogo con Frangois Perroux 0 el académico Maxime

Leroy o Paul Merimée 0 André Maurois. Avanza hacia Polonia,

donde lo espera la Asociaci6n de Economistas para consagrarlos

méritos en su profesidn.
Ensupais,visita las universidadesde provincia. Con su palabra

comprometela adhesiona principios, afanes comunitarios, verda-

des cientificas. Se le consagra Profesor Emérito de Economia,di-

rige la Revista de Investigaciones Econémicas, recibe el Premio Na-
cional de Ciencias Sociales. El escritor Fedro Guillén, en la co-

leccin ‘“Un Mexicanoy su obra’’, publica un libro de homenajeal
profesory al combatiente de la Revista.

Aniversario de la Revista

Ast comohoyse celebra la edicién de un numero que consagra

los cincuenta afios de aparici6n de Cuadernos Americanos, siem-
pre fue costumbre reunirse para hacer un balance de lo que se

habia logradoen Ja actividad intelectual. Eran confrontaciones muy
dinamicas ideolégicamente.Enlosveinte anos, Juan Rejano enfa-
tiz6 quefue para los refugiados espafiles ‘‘una trinchera dispuesta
paraser lucha’’.

Arnaldo Orfila Reynal, quien representaba a Indoamérica, dijo

queesas paginas habianintensificado la ‘‘hermandad americana’’

e indica el aflo de 1921 como fechadel‘‘Renacimiento Mexicano’’:
“‘reforma agraria, obra educadora,vida arte del pueblo, la gran
pintura’’, lo mismo queenese pais se sostuvo una combatiente ac-
titud antiimperialista. A la vez, hace un llamado la severidad en  
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la vida mental: ‘‘Nos manejamosconfalsedad (en el continente)
y la historia est4 distorsionada.’’ Sigue remarcandolas malas con-

ductas: ‘‘no existe conciencia continental’, y cuando los presi-

dentes se entienden lo hacen con lo que entrafia y representa los
“antipueblos’’. Francisco Arellano Belloc indica que es facil con-
gregarse en torno Silva Herzog, porque‘‘su seduccin deriva dela
claridad con que exponesu doctrina;la sencillez con que nosinvita
al trabajo intelectual’.

Enotro aniversario, el argentino Ezequiel Martinez Estradaha-
blaba de que eneste trabajo hay una ‘‘perseverancia apostdlica’”’ y
que Cuadernos Americanos‘‘es la sede paternal de la familia dis-
persa’’.

Francisco Gomer,en 1960, registraba con jubilo el regreso a los

gobiernos democraticos: ‘‘GQué espafiol republicano, qué espanol
americano ha dejado de vibrar con la Argentina y con Colombia,
con Venezuela y conla gran esperanza de Cuba,y de sentir como su-
yaslas victorias ultimas de sus pueblos? Aunque quedan,es cierto,
varias dictaduras en el continente, hay en Hispanoamérica la de-
cisién necesaria para ahogarlas a todas’’.

Luis Villoro, en otro aniversario, reafirmaba que en la Revista

existia un empeno continental,sin apelar a estrechos nacionalismos,
pasando de sociedades cerradas a unas abiertas. Que el area co-

menzabaa vigorizar unas burguesias nacionalistas, unas clases me-
dias numerosas, un proletariado organizado. Todos, luchando por
una revolucién democratica. Con un nacionalismo para autocono-

cimiento, pues el universalismo de muchosintelectuales ha sido un

escapismo. A nadie se le exige que s6lo se dedique al examen de

lo local que nosha tocadovivir en un 4mbito mayor. Pero que éste

no nosincline al abandonodelos deberes conlo auténticamente

propio.

Radiografia del continente, denuedo porla verdad

AL cumplirse veinte afios de Cuadernos Americanos, se publica-

ron entregas en noviembre-diciembre de 1961 y enero-febrero de

1962. En esas paginas hay multitud de juicios reveladores en torno

a los conflictos del continente. Silva Herzog formuld una resena

indicativa de lo que angustiaba, en ese momento,a Indoamérica:

los desvios que confrontaba,las aflicciones sociales, los conflictos

frente a Estados Unidos. Es aconsejable leer esas palabras para

que establezcamos si hemos mejorado,si atin subsisten las caren-

cias o si todavia nos movemosen incertidumbrespoliticas. Al final
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hay una invocaci6ncasi apostdlica a la defensa del derecho a decir
la verdad y el deber de norehuirla. Es una amonestacién para que
se escuchela posicion del continente:

Primera: El hambre,la ignorancia y las enfermedadesson los problemas
fundamentalesde alrededor del 60 porciento de los habitantes de la América
Latina.

Segunda: Lasinversiones extranjeras de empresas0 individuos, especial-
menteen los Estados Unidos,lejos de haber contribuidoal desarrollo de nues-
tros paises hansido casi siempre factores de descapitalizacion, de empobreci-
miento.

‘Tercera: Enlos tltimos meses,de seguro a causa de la Revolucién cubana,
los Estados Unidos por medio de sus embajadas han exportadola guerra fria
a todos losterritorios latinoamericanos, con la complicidad del clero y de los
sectores mas reaccionarios de cada pafs.

Cuarta: Comoresultado de la guerrafria se han organizado campafias
€n contra de instituciones y personasprogresistas, a veces tan s6lo inspiradas
€n un liberalismosocial, acusdndolas de comunistasal servicio de la Union
Soviética.

Quinta: Los que simpatizan con Fidel Castro ysu revoluci6n también son
tildados de comunistas. Por medio de una propagandaarteray a través de
todos los medios de difusi6n,se intenta satanizar a todo partidario de la Re-

voluci6n cubanapresentandolo por s6lo ese hecho como delincuente.

Sexta: La guerra fria ha creado unapsicosis de miedo entre gobernantes

€ intelectuales de nuestra América. Y ya sabemos que el miedo es siempre
malconsejero.

Séptima: Los recientes acuerdos de Punta del Este no han entusiasmado

a quienes conocen bienla realidad latinoamericana.

Octava: No puede haberdesarrollo econdmico sin reforma agraria, sobre

todo en aquellos paises en que existen inmensas propiedadesterritoriales. La

simulaci6n inevitablementeserd la norma general que adoptenlos Oligarcas.

Novena: Desarrollo significa, fundamentalmente, elevacidn del nivel de

vida econémicoy cultural de las grandes masasdela poblaciénde unpats.

Décima: Enun aspectoel desarrollo quiere decir industrializaci6n, para lo

cual es menesternos6lo el mercadoy el mercader, sino tambiénel mercador;

y jamas habrdsuficientes mercadores, sin reformasagrarias.

Decimoprimera: Hay unaantinomia irreductible entre el interés del in-

versionista extranjero y el de los pueblos. Aquéllos quieren lucrar, quieren

ganar dinero y pronto y lo mésposible; a éstos no les convienela codicia del

extranjero,la exportaci6n deutilidades que empobrecen, porquelo tinico que

les importa es vivir como seres humanos, cada vez mejor.

Decimosegunda: Estamos de acuerdocon la promesadel préstamo de
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quela garantfa exigidano lesionela dignidad, ni la soberanfa,ni la autodeter-

minaci6n de cadapais.

Decimotercera: Con el préstamode los veinte mil millones, aun utilizados

de la mejor manera posible, se ayudar4 un poco, un poco nada més,a los

puebloslatinoamericanos.

Decimocuarta: M4s importante que el aparentemente fabuloso préstamo,

acerca del cual no hemos podido vencerel escepticismo, es que la compra de

lo que vendemosy la venta de lo que compramossea a precios razonables y

estabilizados en periodos relativamente largos.

Decimoquinta: Nose puede negarque en la América Latina hay un hondo

malestar, que las masas hambrientas ya no quieren tener hambre,quelos pa-

rias ya no quierenserpariasy aspiran a vivir con decencia y con decoro,cueste

lo quecueste, por la buena o porla mala.

Decimosexta: En la mayorparte de los paises latinoamericanosexisten

gobiernos oligarquicos que, inevitablemente, opondrdéna la alianza parael

progreso la alianza parael retroceso.

Decimoséptima: Se advierte una fuerte concentraci6ndecapitales y ten-

dencias claramente monopolisticas en las naciones més adelantadas de la

América Latina.

Decimoctava: El gobierno de los Estados Unidos debe recordar que su

politica con varios paises de la América Latina ha sido muchasvecesinjusta,

ventajosa, despotica, desleal, agresiva e intervencionista; debe recordar que

en mas de una ocasi6n ha sostenido con su ayuda financiera y diplomatica a

dictaduras castrenses en contra de la voluntad y del interés de los pueblos;

y por Ultimo debe recordar también que las palabras y declaraciones de sus

altos funcionarios no han coincidido muchasvecesni coinciden con la realidad

amargadelos hechos.

Decimonovena: Como légica de lo dicho en la conclusién anterior,

amplfsimossectoresdelos paises latinoamericanos desconffan de lo que pro-

metenel presidente de los Estados Unidos, el Departamento de Estado y sus

voceros.

Vigésima: Y para destruir 0 por lo menos atenuar esa desconfianza,los

gobernantes

norteamericanos necesitan cambiar de una vez portodas, sincera y radical-

mente,su polftica con la América Latina; necesitan demostrar que sobre los

intereses privadosdesus inversionistas esténlos intereses generales de nues-

tros pueblos; necesitan probarnos conactos claros y decisivos que desde hoy

son amigosleales y no solapados verdugos. Sdlo asf contarén con la simpatfa,

la cooperaci6n y la amistad de los habitantes de todoslosterritorios que se

extiendenal sur del rio Bravo. éSerd esto posible? Dejemosabiertala inte-

rrogacion.

Mientras tanto sostengamos el principio de la no intervenci6ny el de la au-
veinte mil millones de délares, siempre que sea con interés no mayor del 2 todeterminaci6n, dejandoa los lacayosla negaci6n detales principios. Por auto-
Porciento anualy a un plazo no menordediez afios; y por supuesto siempre determinaci6n debe entenderse la opinién mayoritaria de un pueblo libremente     
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expresada,a favor de una organizaci6n écondémica,socialy polftica con claridad y

precision.

Nunca como ahora en que impera la mentira,la simulaci6n,la tergiversaci6n

de valores; nunca como ahora en que vivimos en un mundo empantanado,precisa

decir la verdad, ser vasallos de la verdad, porque sélo asf cumpliremos nuestro

deber de hombres, comointelectuales, como ciudadanos de todos los pueblos de

nuestrolinaje.

Homenaje a personajessingulares

LaRevista ha tenido la costumbre de dedicar nmeros especiales a
nombres muysingulares de sus colaboradores. Cuando el Maestro
Alfonso Reyes muri6 el 27 de diciembre de 1959, se reunierontex-

tos muy disimiles, pero que tendian a darrealce a lo que significé su
vision en el ambito intelectual. Vamosa hacertranscripciones de lo

mas fundamental que se dijo para que se conozca comohansido

aquellos tributosdela inteligencia y para volver a detenernosen la
obra de uno delos guias del continente. Es una maneradereite-

rar nuestra propia admiraci6nquetiene la cercania de mentes muy
lucidas.

Luis Cardoza y Aragon recalca que Reyes ‘‘era tan mexicano
que supo ser hermanodetodos los hombres’’. Enlo referente a su

obraafirma que ‘‘todavia no nos ocupamosa fondo desu luz’. Luis
Alberto Sanchezlo evoca ‘‘alegre y generoso. Era un combatiente:

sabia tomarpartido y mantenerseenla linea, impertérritamente’ ’.
MarianoPic6n Salas asegura que contabaconla‘‘virtud de la sabi-
duria y del estilo... Fue el prosista massignificativo y de ambito mas
universal que dio el postmodernismo hispano-americano... era un

clasificador,un intérprete, un ordenador... Era también uno de los

pocos hombres que podian ensefary aconsejar al continente en-
tero’’.

Esta es muestra bien eficaz de como son los homenajes que se

rinden en Cuadernos Americanos. Es una costumbre que viene de
los que se organizaron porSilva Herzog a Benito Juarez, a Leon

Felipe, a Ortega y Gasset, al Che Guevara, para mencionar sdlo
unos pocos. Porfortuna se conservaesa tradici6n. Se reunen unas
cuartillas donde lo que revela la personalidad humanae intelectual
del personaje es el juicio critico de escritores con densidad. En la
‘Nueva Epoca’’, orientada por otro Maestro reconocido nacional

e internacionalmente como Leopoldo Zea, se han editado nimeros  
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con justas exaltaciones a Domingo Faustino Sarmiento, Alejo Car-

pentier, Ramon Lopez Velarde, Jesus Silva Herzog, GermanArci-
niegas, César Vallejo, José Luis Romero, Gabriela Mistral, Carlos

Fuentes, sor Juana Inés de la Cruz.

Las Revistas de Indoamérica

Cuanpo se comenzoa publicarla Revista, en el continente existia

una gran conmoci6n intelectual. Se sucedian demasiados hechos
basicosenla actividad de nuestrospaises; se debatian orientaciones
ideoldgicas con lascuales se han estimuladopartidos, movimientos,
investigaciones sociales. Habia un clima de gran agitacion mental.
Esta crecia en la medida en quelos sucesosinternacionales la per-

secucion a la inteligencia la acentuaban las derechas nazi, fascista

y franquista; la izquierda mesianica; el macartismoy la guerrafria

mantenianel revuelto desvelo democratico para abatir, también,las

dictaduras. El ambito intelectualse veia sacudido,interrogado,in-

capaz de juicio sereno y continuo en el manejo dela palabra,frente

a los “‘ismos’’. Nunca el ser humanohaestadotan abatido y tan

cercado. Pero,a la vez, la ciencia denunciaba hallazgos que trans-

formarian la conducta comunitaria.
En ese momento sepublicaban algunasrevistas que fueron guia

para la accién mental. Repertorio Americano, de Joaquin Garcia
Monge, desde Costa Rica, recogia multitud de voces dispares del
continente. En Colombia la Revista de América —queorientaron

Eduardo Santos, German Arciniegas, Roberto Garcia-Pena y Jaime

Posada— se empefiaba en dar fuerza organica la doctrina anti-
dictatorial y a someter a consideracioncritica las mas eficaces tesis

que dieranaliento, verticalmentesocial, a la accionpolitica. La Re-
vista de Indias, que dirigieron, entre otros, Leén de Greiff, Jorge

Zalamea y German Arciniegas, partia del presupuesto inaplazable
de introducir una revoluci6nliteraria, asi como se cumplia, en el

pais, otra en la politica. Sur, de Victoria Ocampo, congregaba vo-
ces del continentey, ala vez, propiciaba un mayor acercamiento ha-
cia quienes, en Estados Unidos y en Europa, tenian pasionporlas
méseficaces doctrinas contempordneas. A las que comprometian
el cambio en las modasliterarias y extendian su comprensi6na la
demandasocial y de libertad de la época.

De suerte que Cuadernos Americanos reuniaese interés porla
certeza de los hombres de ideas del continente.  
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No detuvo su accion fecundantela Revista. Inicié la edicién de

libros que fueron reveladores de la nueva actitud mental de gen-

tes del area, de exiliados de Espana y de nuestros paises. Por pri-
mera vez sus voces se pudieron escucharsin limites en su mensaje.

Este se abrié para la agitacién mental. Se aprecian asi ensayistas,
poetas, razonadores politicos, combatientes doctrinarios, fabulado-

tes. Se publicé un libro de German Arciniegas, Entre la libertad y
el miedo, que denunciaba el efecto mancillador de las dictaduras
en la historia de los pueblos nuestros. Ese texto desato las iras de
los guiadores de los sistemas autoritarios. Queda como material in-

dispensable paralos historiadores que aspiran a reconstruir lo que

padecieron en esos anos los amigosdela libertad. Un gran poeta

colombiano, German Pardo Garcia, desde esas prensaslanzo libros

que confirmaronsu consagracion internacional: Lucerosin orillas,

Acto Poético, U.Z. llama alespacio y Eternidad del Ruisenor.
Mastarde, el ex presidente Luis Echeverria, en su Centro de

Estudios Econdémicosy Sociales del Tercer Mundo (CEESTEM), co-
menzo unalabor de primordial importancia: fue reuniendolostex-
tos publicados en Cuadernos de mayoria de edad intelectual: la

recopilacion de los escritos de Jesus Silva Herzog, Alfonso Re-

yes, Le6n Felipe, Juan Larrea, Luis Cardoza y Aragon, Leopoldo

Zea, José Antonio Portuondo, José Gaos, Silvio Zavala y Francisco

Martinez de la Vega, cada uno deellos maestrosen susitinerarios
mentales, cuyos trabajos se anunciaron comolos volumenesinicia-

les. No se continué la publicacién. Fue una mermaparael conoci-
miento intelectual del continente. Recientemente, Luis Alva Cas-

tro, en el Peri —ex vicepresidente ensu patria, ministro, escritor y
luchadorpolitico— ha lanzadoel volumen Hayade la Torre en Cua-
dernos Americanos (1990), en el cual se agrupan varios ensayoses-
critos en elexilio o en el asilo de la Embajada de Colombia, durante

cinco anos, en los cuales analiza las creencias de Arnold J. Toynbee,

para concluir en su planteamiento. Las teorias de Einstein cam-
bian las nociones en cuantoalespacio y el tiempo. Haya dela Torre
las aprovechay las aplica a los alcances sociales y politicos de la
historia. Esto implica una modificacional contenido metafisico de
la teoria cldsica que primaba. Y contradice al marxismo. Haya de
la Torre juzga que cada hecho, sea cultural, politico, econémico,
artistico, se cumple en un espacio y en un tiempo que son los que
les corresponden.La historia de Indoamérica no concuerdaconlas

divisiones tradicionales de la europea: Antigua, Media y Moderna.  
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Su dimensi6n,y lo querefleja, es diferente. Asi se organizo clasi-
ficd en la Revista su teoria del ‘‘espacio-tiempo histdrico indoame-
ricano’’.

Leopoldo Zea, nuevo Director

S ILVA Herzog deja ala Universidad Nacional Aut6noma de México
(UNAM)la prerrogativa de seguir editando Cuadernos Americanos.

El primer numero de esta nueva épocaes de enero de 1987. Su di-
rector es el Maestro Leopoldo Zea. Es un buen sucesor. Aquél, en
su libro Amigos y conocidos (1980) en el cual hace unaresena de la

mayoria de sus colaboradores, dice sobre Zea que su obra estaba

representada en masdetreinta titulos. Zea tenia ya larga tradicion
de colaboradorde la Revista, pues habia estado presente en sus co-

lumnas. Conocia su orientacion y sabia cual habia sido el proposito
matriz al fundarla. En las ediciones de la Revista publicé su libro

América como conciencia (1953).
El Maestro Zea ha desenvueltosu vida entrela filosofia y la his-

toria, estas dos disciplinas centradas en el eje indoamericano. Ha
estimulado una verdadera escuela. Las ideas del continente las ha
ordenado, compilado, expandido y analizado con sentidocritico.

Para escribir su penetrante libro El pensamiento latinoamericano,
recorri6 durante masde dosafios el continente. La historia tiene, en
ese volumen,unarelacidn directa conlas ideologias que primaban
en cadapais, sin excluir las del Brasil, con el que tenemos muchas,
demasiadasidentidades. En las palabras de Zea logramosaprisio-
narla riqueza del alcance desu obra:

La primera etapa de este pensamiento,el de los roménticos, el de los nega-

doresdel pasadohist6rico como expresi6n de la dominaciénibera, el de los

“‘emancipadores mentales’’, dispuestosa arrancarse el pasado y a imponerse

el modelo de un futuro que,porser extrafio, se transformara en la nueva yux-

taposici6n dominante. La segundaetapa,la de los constructores del nuevo

orden,inspirados enel positivismo, buscando hacer de sus pueblos copias,

desgraciadamentesdlo copias, de formasde un ordenextrafio a nuestra reali-

dad. La tercera etapa, la que ahora agregamosa estahistoria,la historia con-

tempor4nea de nuestro pensamiento,vienea serla antftesis del pensamiento

filos6fico del siglo xIx. Un pensamiento consciente de los errores cometidos

porsus antecesorestratando derealizar algo extrafio a lo que deberfa ser po-

tenciado,la propiarealidad.

Hombre dedensasdisciplinas, su inteligencia no se ha desper-
diciado en un “‘universalismo’’ que condeneal desconocimiento de  
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nuestra vocacion inmediata. Su pasionhasido lo de Indoamérica,
su preocupacion continental. Con una contribucién mas centrada
en su pais, comoes el ser mexicano. Ejemplares su propensiény sus

estudios, porque es poner orden en cuanto a lo que somosy signi-

ficamos. Europa ha negado nuestro porvenir en nombre delacris-

tiandad y dela Ilustraci6n. Zea ha investigado —indagando pe-

netrando consagacidad en lo que somosy lo quenos caracteriza—

y senala qué es lo que nos distingue y singulariza como conti-
nente. El ha planteado que debemos sumergirnos en nuestra re-
alidad para entenderelsitio que nos corresponde,que nocoincide

con la versién “‘eurocentrista’’. Sus palabras son esclarecedoras:
‘‘Queesta etapa de ‘autoconocimiento’ americano, de toma de con-
ciencia, se convierte pronto en unaetapa constructiva, creadora.’’

Por lo tanto, el nuevo director esta en la linea del esfuerzo cons-
tante de la Revista. Ayuda a la tarea que su nombre sea conocido
internacionalmente. Premios en Moscu, reconocimiento en las uni-

versidades norteamericanas, grados honoris causa enlas de Francia,

edicion de su libro América como autodescubrimiento al momento
derecibirel titulo de Magister en la Universidad Central de Bogota,

y la entrega del trofeo que lleva el nombre de Gabriela Mistral por

la OFA. Su eleccidn por la UNAM hasido un acierto. Desde sus pagi-

nas continua su catedra de profesor, de escritor, de dialogante, de

conferencista. En Indoaméricase le admiray respeta. Sus princi-

pios son generadosenlas investigaciones contempordneas.

La segunda etapa

P ara Zea lo mas comprometedor de esta nueva etapa es que
haya continuidad, pero atendiendo a la complejidad actual. El, en
sus comentariosiniciales, ha proclamado quelosustancial es que
se mantenga un granrespeto porlo intelectual: sus juicios son re-
veladores. Pone la Revista en el torbellino contempordneo.Para él
es facil hacerlo, porque ha andadodesafidndolo para denunciar lo
queacontece. Es, pues, una prolongacion de su estirpe de luchador
mental, de maestro. Enla introduccién confirma esta categoria:

E| sumario seré miltiple y se ira enriqueciendo de conformidad conlas su-

gerencias del Comité Técnico, los Consejos de apoyo y los colaboradores de

la revista. Entre otros temas se proyectan algunos comofortaleza y debili-

dad de las universidades latinoamericanas en nuestrosdfas, el reto de la de-

mocracia en la América Latina de nuestros dfas, el €xodo latinoamericano
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y su significado en la América Latina, el aporte latinoamericano la filo-

sofia y la teologfa expresados comoliberaci6n, el Quinto Centenario como ex-

presi6n del encuentro de dos mundos,las culturas indfgenasy su sentido den-

tro de la cultura contempordnea de América Latina. Igualmente, se contem-

plardn balancessobrela novela,el cuento,la poesfa, el ensayo elarte latino-

americano,andlisis sobre los medios informativos y su efecto en la cultura lati-

noamericana,los problemas dela identidad de la regi6n,la integraci6nlati-

noamericanay la cultura comoinstrumento deintegraci6n,los Estados Uni-

dos comoreto para el cambio en América Latina.

Veamos, a vuelapluma, algunos de los temas mas destacados

que havenido publicando Cuadernos Americanos en esta segunda
etapa: la Universidad,la sociedad la politica, el sistema intera-
mericano, el ensayo hispanoamericano, los Estados Unidos, la de-

mocracia y la integracién latinoamericana, los problemas de nues-

tra América, la novisima poesia latinoamericana,la literatura y la
critica,la literatura y la politica, Descubrimiento 0 encuentro:los
500 afios?, teologia de la liberacién, filosofia latinoamericana, la

identidad indoamericana, y nimeros especiales sobre el Pert de
hoy,la Revolucién Francesa,la historia delas ideas, Quito cultural,

el Paraguay, Argentina enla actualidad, Cubay la historia, nuestro

tiempo.
Con esta enumeraci6n, descubrimos que hay una continuidad

enla tradicién de agitacién de temas en Cuadernos. Su obra avanza,
comprometiendo mas y con mayorarraigo el hallazgo de nuestra

identidad y autenticidad como continente.

Los temas de hoy

Ec UADERNOSAmericanostienen un viejo compromiso:estar abier-

tos a toda actividad cultural. Centradasu acci6n en el juicio acerca

de los afanes del continente, algunos de los que se vienen investi-
gando desde su primer numero no hansido resueltos. Estan vivosy

desgarrandola realidad.
Perola Revista puede proclamar,con arrogancia, que ha hecho

evidente el poderdelas ideas. Porque éstas haninfluido en nuestra

cercanarealidad, imponiendosoluciones, arbitrando nuevas mane-

ras de manejarlos problemas, de dar impulso a muchosactos que,

sin el apoyo ideoldgico, hubieran tomadoel rumbooscilante del

pragmatismo.
Ahora sigue siendo insoslayable vigilar, con extrema pre-

caucién, nuestra independencia, especialmente la econdmica, que,
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con lossutiles instrumentos que se estan empleando, quedaré so-
metida a las economiascentrales. Estos mismos recursos arrasaran
con los postulados de integracién si nos sometemosa las voces de
la “‘globalizacion’’. Las politicas de ‘‘apertura econémica’’ liqui-
dan los denuedosde integracién regional. Como habra que hacer
una vigilancia muy constantepara preservar nuestras culturas, si se
acepta que ella debeser ‘‘rentable’’ y queel Estadonotieneobli-
gaciones con sectores que no pueden siquiera cubrir sus demandas
minimas,0 si se sigue debilitando la educaci6noficial, bajo la indi-
caci6n dela ‘‘rentabilidad’’. Ello llevard a revivir un episodio que
ya hemospadecido en nuestra area cuandoha primadola derecha,
que se confundeconla dictadura: el odio para escritores, pensado-
Tes y politicos activos en la agitacién doctrinaria. Estas son voces
criticas como las que irrumpen enla cultura, en la universidad y
enla escritura o en la exposicién. Es mejor que desaparezcan para
un disfrute sin tropiezos de los monopolios que son los que vanto-
mandoel poderdeinfluir ante la opiniéncolectiva.

Pero Cuadernos debe superar esos cercos de la unica manera
que es aconsejable: haciendosuscriticas, insistiendo en unosprin-
cipios, recalcando unascreencias. Nacidé en mediodelos mayores
azares, cuandolascrisis econdémicas,sociales, ideoldgicas, espiri-
tuales, politicas y militares parecia que iban a hacer sucumbirel an-
damiaje democraticoy las posibilidades de reivindicacién humana.

Hoyestamos confrontando nuevas formasde expresi6n publica:
el pluralismo politico, que hay quevigilar para que no vayaa ter-
minaren actitudes autoritarias o de totalitarismo, comoesta suce-
diendo porla manera como se comportanalgunos grupos quevie-
nen de procedimientos poco duchosenla discusién publica.

Lo muttidisciplinario implica unritmo para quese logre trabajar
en equipoy darsoluciones conjuntas. Es unadisciplina y demanda
explicarse desde el punto devista metodolégico y la manera de su
aplicaci6nracional en los deberes comunitarios. Lo multidimensio-
nal es una delas formas como Cuadernos ha venido impulsando sus
comportamientosde divulgaciény decritica.

Desde luego, hoy el orden mundial tiene novisimos alindera-
mientos. Se han ido separandoimperios, rompiendo amojonamien-
tos ideoldgicos de paises que se consideraban impenetrables para
otras corrientes, despertandose poderes regionales que se amparan
en prédicas nacionalistas y que ponen endificultades 6rdenes secu-
lares.

Estados Unidos, con la mayor deuday el masalto déficit, y con
parte de su organizaci6nindustrial desaparecida, aparece como el  

CuadernosAmericanos: Unatribuna para la verdad la libertad 69

imperio mas cercanoal desenvolvimiento de Indoamérica. Va avan-
zandoel‘‘neoliberalismo’’, o la nueva derecha, arrasandoel aho-

tro nacional de nuestros paises, el empleo, la cultura y las univer-

sidades oficiales. El nos puedellevar a una mayor subordinaciony,

acogiéndonos a su amparo, no lograremoseliminarlos desniveles

sociales ni la pobreza, que son signos negativos en la organizacion

colectiva de Indoamérica.
Estamosasistiendoal afan de quelas actividades cubranel pla-

neta. La autenticidad de las posibilidades y urgenciasdelospaises

puedeser desconocida. Lo que predominaeslo general. Sobreello

hay que definir linderos, y no dejarnos ahogar comprometidos en
conflictos que noson los propios.

En el continente no se ha podidoidear un desarrollo que con-

duzca la justicia social. Creemosqueenello hainfluido la vanidad

de cada gobierno en hacer imperarsu vision restringida de lo que

puede abarcar su periodo. Nose han concebido perspectivas mas

generales. A veces, se ha olvidado igualmente que el crecimiento
debeser para las mayorias, padeciendo la limitacion de que aquél
no es aut6nomo,ni se integra a las demandaslocales.

La deuda gigantesca del continente es de una voracidad en los

intereses que no da margenparala inversidn interna. Cada nueva

formula que proponenimplica entregarparte del manejo aut6nomo
de sus economias porlos paises deudores. Aquélla se esta utili-

zando para someter a nuestras naciones. Habria que preguntar,si

eso sigue sucediendo, si seremos republicas independientes en el
futuro,o si dentro deese avancelascrisis internacionales —por de-

bilidad interna— nos puedenarrasar.

Las insurgencias de Cuba, 1959, y Nicaragua, 1979, no alcanza-

ron a cambiarel orden internacional. Pero ello condujo, comore-

accion impuesta internacionalmente,a ‘‘que los gobiernoslatino-

americanos busquenfuera de sus fronteras remedios que podrian
haber encontrado masfacilmente enlosvaloresy tradiciones de sus
propias sociedades’’. En el orden publico se han intensificado las

guerrillas rurales y urbanas. Sus apoyos son reciprocos. El terro-

rismo, tomandolecciones enelfascismo,se ha ido extendiendo. Se
alia con formasde delincuencia nacionales y otras que vienen como
estimulo y orientacidn del exterior. Nacen,asi, el narcoterroris-
mo la narcoguerrilla. ‘

Envarioslugares, y se va extendiendo la manchaen la geografia
de nuestrospaises, el narcotrafico supedita muchossectores bajola
influencia de su dinero corrupto y desintegrador. Inclusive ya prin-
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cipiaron a imponersetesis de ‘‘ajuricidad’’, que se van tolerando
sin siquiera formular reparos.

En las comunicacionesasistimos a una doblecrisis: se han des-
tacado multiples formas.Pero las fuentes de perversion operansin
que se conozcan los remedios adecuados. La radio la televisién
adquieren capacidad desintegradora de la cultura popular, de los

regimenes politicos, del orden colectivo, si el Estado no delinea
unasreglas para queesto no ocurra. En Indoamérica ello ha ope-
rado contra la funcidn publica de equilibrio que deben cumplir
aquéllas.

Enla literatura tenemos una presencia reconocida comorele-

vante. Habra que proponerse hacerun juicio critico para decir lo
que es auténticamentenuestro y lo que es de colaboraciéndetécni-
cas extranjeras. Ello nos indicaré caminoshacia el futuro. Cuader-
nos esta en facilidad de hacerlo con el mayor acopio de ensayistas
de la region.

En varios numerosdela Revista se ha escrito acerca del tema

del “‘encuentro de dos mundos’’. Hasido una preocupaci6n cons-
tante. Tendra que seguir siéndolo en este ano. Se podra formular
una nueva interpretaci6ndela historia y asi no primar4nila visi6n
negra nila rosada del encuentro de Col6n coneste continente. Se

tendra oportunidad de saber qué somos y qué representamos. Esto
seria lo mas eficaz para nuestro mundo. Claro que todos sabemos
que entre 25 000 y 40 000 anos hace que procedente del Asia, por

el estrecho de Behring, Ilegaron a nuestras tierras los primeros po-
bladores. Quese produjo durante la ultima glaciacion.

Comoes hechoreal que los varones espanoles entraron rapida-

mente en relaciones con los indigenas. Alexander Von Humboldt
considera que,a finales del siglo xviii y comienzos del xix primaba
la poblacién mestiza. Son ‘‘cuatro siglos de mezcla de razas’’. El
origen étnico mixto opera nosolo porla amalgamasexual, sino por

el hecho de vincularse —por extranjero que se sea— a lo que le
corresponde, como mandato, a Indoamérica. Es unaactitud cultu-

ral que igualmente se comprende dentro del mestizaje. Es lo que
singulariza y le da categoria al continente. Cuadernos Americanos

tiene entre sus misiones mas destacadasla de salvaguardar nuestra

cultura mestiza.

Coda

Looscincuenta afios de la Revista sirven para mirar, como signo
positivo, lo queella ha realizado. Su misionintelectual se amplia.
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EI porvenir nos reserva muchas sorpresas en Indoamérica para pe-
lear nuestro destino. Por fortuna, con el Maestro Leopoldo Zea en
la proa, hallaremoslos caminosdela discusidn ideoldgica abiertos
a la comprensi6n. El combate tiene que ser de permanente pasion

continental.

   



 

 

LA NUEVA EPOCA DE
CUADERNOSAMERICANOS
EN EL DESARROLLO

DEL PENSAMIENTO MEXICANO

Por José Luis GOMEZ-MARTINEZ

UNIVERSIDAD DE GEORGIA

La empresa que hoy se inaugura no es una em-
presaliteraria mds, sino ha sido determinadapor

un sentimiento de deber continentaly humano...
Entendemosnuestra tarea como un imperativo
moral, como unode tantos esfuerzos por la sal-
vacion de la cultura, es decir, la salvacién del
hombre.

Alfonso Reyes!

A PUBLICACION ININTERRUMPIDA durante cincuenta anos de una
revista en el seno de las profundas transformaciones que ha

experimentado el mundoiberoamericano en la segunda mitad del
siglo Xx es, en si mismo, un acontecimiento que merecesercele-
brado. Pero cuandosetrata de unarevista como Cuadernos Ame-
ricanos, que ademasse proyecta ahora en una ‘‘Nueva Epoca’’, y
que proclamasu dimensioncontinental, celebrarlo significa reexa-
minarsu misiny justificar el espacio iberoamericano quese asigna.
Cuadernos Americanossurge enel seno de un discurso que comen-
zaba,indeciso todavia, a reconocerse como mexicano, pero inspi-
tado por unos mentores (Jestis Silva Herzog, Alfonso Reyes) que
veian lo mexicano en funcién de lo humanoe intuian la posibili-
dad de formular un aut€ntico discurso mexicano, iberoamericano,
es decir, un discurso con repercusiOnuniversal. Las paginas que

1 Alfonso Reyes,‘‘América y los Cuadernos Americanos’’, CuadernosAmerica-
nos, 2 (1942), 7-10,p.7.
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siguen estan inspiradas en la conviccidn de que Cuadernos Ame-
ricanos adquiere su verdadera dimension cuandose enclava en el

contexto del desarrollo intelectual mexicano. En este sentido, la

asignacion de ‘‘Nueva Epoca’’ tiene a su vezeltriple significado de

“un regreso’’ a unos objetivos ideales iniciales, de ‘‘un alcanzar’’
un procesointelectual iberoamericano quela habia dejado atras,y

de formular nuevos objetivos ideales que marquenla pauta de la
“Nueva Epoca’’.

En el pensamiento mexicano del siglo xx hay tres momentos

quejalonansudesarrollo a la vez que lo proyectan en una conquista

—proceso asuntivo— delo regional, a lo continental, a lo univer-

sal. Las fechas no necesitan ser precisas, pero puede establecerse

entre los afios 1910-1915 la ruptura traumatica queinicia el primer
periodo; entre 1938-1940 la proyeccién, asuntiva, de lo mexicano
a lo iberoamericano; entre 1967-1968 la superaci6n, también asun-

tiva, del proceso que consideraba comoobjetodela reflexion a un
hombre determinado (mexicano,iberoamericano): el referente in-

mediato sigue siendo, naturalmente,el mexicano(0 el argentino, o
el boliviano...), pero ahora no lo es con el enfoquerestrictivo de lo
mexicano,ni siquiera de lo iberoamericano, sino en su dimension

humanay porlo tanto repercusion global.

Primer tiempo:la recuperaci6n dela circunstancia mexicana

En 1910, en su ‘‘Discurso en la inauguraci6n de la Universidad

Nacional’, Justo Sierra se pronuncia poruna universidad, simbolo
aquide la vanguardiacultural, que ‘‘se propusiera adquirir los me-
dios de nacionalizar la ciencia, de mexicanizar el saber’’.2 Pero,

écémo mexicanizarel saber si se desconocia México? Sierra, como
sucede luego con Reyes y Silva Herzog, se adelantaba a su tiempo.

En 1915, cuando la Revolucién parecia convertirse en un ciego tor-
bellino destructor, Martin Luis Guzmanescribe unlibro de ensayos,

La querella de México, que es un precioso documento delproceso de
interiorizaciény del deseo y necesidad de descubrir a México. Cree
Guzman, con plena conciencia de ser portador de un nuevo modo

de sentir, que si algo permanece desu libro serd ‘‘la afirmacion
del deber imperioso,insoslayable ya, de hacer unarevision sincera

2 JustoSierra,‘Discurso en la inauguraci6n de la Universidad Nacional’’, en

José Luis Martinez,ed., El ensayo mexicano moderno, México, FCE, 1958,vol.I, p.

60.
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de los valores sociales mexicanos’’.3 Ya que, continia Guzman,

“‘propendemoslos mexicanos, por razones educativas, a ver siem-

pre las cuestiones que atafien a nuestro pais —tan peculiar en su ori-

gen, en sus elementos formativos y en su historia— paralelamente

a las que ha suscitadola vida de otros pueblosa los cuales nos pa-

recemos muy poco’’. ‘ Y ello le hara exclamarconironia ante el

desdén en que habia permanecido todo lo mexicano:

Casi nada sabemos dela historia de México —porque, como noestd escrita,

para medio entenderla hay que fatigarse entre muchos papeles—;pero algun

manual hemosleido de la historia de Francia, dela historia de Inglaterra o de

la historia de Estados Unidos, y eso nos basta. No sabemos de motin que no

sea explicable por el mecanismo de la Revolucién Francesa, ni entendemos

de Constituci6n que no se parezca a la Constituci6n yanqui.>

La experiencia traumatica de la Revolucién fue precisamente el

elementocatalitico que precipité la transformacion y, en este sen-
tido, el afio 1915 se destaca comoclaveen dicha transformacion. El
caos interno mexicanoy elconflicto bélico europeo favorecieronel
proceso. Manuel Gémez Morin, en unlibro publicado en 1927 y
significativamentetitulado 19/5, nos dice a este proposito:

El aislamiento forzado en que estaba la Reptblica porel curso dela lucha mi-

litar, favorecié la manifestaci6n de un sentido de autonomia. Poco podiamos

recibir del extranjero. Razones militares y aun monetarias nos impedianel

conocimientodiario y veridico de los sucesos exteriores y la importaci6n de

los habituales articulos europeos 0 yanquis de consumo materialo intelectual.

Tuvimos que buscar en nosotros mismos un mediodesatisfacer nuestras ne-

cesidades de cuerpo y alma. Empezarona inventarse elementales sustitutos

de los antiguos productos importados. Y con optimista estupor nos dimos

cuenta de insospechadas verdades. Existia México. México como pais con

capacidades,con aspiraci6n, con vida, con problemaspropios.®

EI primertriunfo de esta nueva conciencia que repercute mas
alla de las fronteras mexicanas lo representa la pintura mural. A

partir de 1921,y a través de Orozco, Rivera y Siqueiros, se eleva

3 Martin Luis Guzman, La querella de México, en Obras completas, México,

Compafifa Generalde Ediciones, 1961, vol. I, p. 8.

4 Ibid., p. 9.

> Ibid., p. 10.

6 Manuel Gomez Morin, 1915, México, Editorial Cultura, 1927, pp. 7-8.  
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la circunstancia mexicana a categoria estética, a la vez que se pro-
yecta lo concreto mexicano alplano universal. Un proceso seme-

jante, aunquesinel éxito dela pintura, tiene lugar en la musica con
ManuelM.Ponce y Miguel Lerdo de Tejada y su Orquesta Tipica.
Jestis T. Acevedo defiende una arquitectura nacional en Disertacio-
nes de un arquitecto (1920). Enla literatura el mexicano y México se
convierten en protagonistas. En el teatro el publico comienzaa re-
clamarautenticidad;ya no le bastaba con sentirse humano a través

delvivir espafiol o francés, queria reconocerse en la escena. Todo
ello suponia un primerpasoen la formaci6n de una nueva concien-

cia.
El mexicano empezabaa sentirse mexicano, pero todavia no se

conocia; en su afirmaci6n buscaba‘‘regresar’’ a un México mitico y
se mantenia enla superficie de lo folklorico, mientras que rechazaba
grandes periodos desu historia. Sin haber recuperado su pasado
no esta preparadoparalareflexion filosofica. De ahi el rechazo
primerode la obra de Samuel Ramos,Elperfil del hombrey la cul-
tura en México (1934). Pero, para finales de la década de los anos

treinta, el campo estaba abonadoparainiciar una metddica recu-
peraciondel pasado mexicano,para‘‘mexicanizarel saber’, como
habia propuesto en 1910 Justo Sierra.

Segundo tiempo:la forja de un programaiberoamericanista

Dorante la segunda mitad de los treinta, México experi-
mento una profunda transformaci6nensus instituciones, desde el

Ambito politico-social al econdmico y cultural. El presidente Lazaro
CArdenas (1934-1940), sin duda para consolidar su poder dentro
del Partido Nacional Revolucionario, pero también para ampliarla
base de participacién del pueblo mexicano,inicié un comprensivo
programa de reformassociales: cred una alianza con los campesi-
nos; modificé y organizélos sindicatos obreros; aceler6 a partir de
1936la reforma agraria;y antela crisis petrolera de 1937, se opuso
a los intereses internacionales en México y en 1938 consolid6la ex-
propiacionpetrolera. Tales medidas, que fueron sdlo posibles bajo
el clima de tension prebélica, descubrieron, junto a la capacidad
del pueblo mexicano,la pobreza de su sistema educativo. México

dependia técnica y culturalmente del extranjero.? Para modificar

esta situacién Cardenasfortalece la Universidad, crea el Instituto

7 Recuérdese que en la década delos treinta México era todavia un pais poco

poblado (19 millones de habitantes en el censo de 1940), su poblaciGn era en ex-
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Politécnico Nacional y promueveiniciativas privadas de gran re-

percusién. Entre éstas destacan para nuestro propésitola editorial

Fondode Cultura Econémica (1934) y la Casa de Espafia en México

(1938), ambas debidas a Daniel Cosio Villegas.

Estos son precisamentelos tres pilares que sostienen el renaci-

miento cultural mexicano dela década delos cuarenta: la Universi-
dad,la Casa de Espana (desde 1940 El Colegio de México)y la edi-
torial Fondo de Cultura Econémica. México contaba ademas con
una selecta minoria: Antonio Caso y Samuel Ramosen el campo de

la filosofia; Alfonso Casoenelde la antropologia; Daniel Cosio Vi-
llegas y Silvio Zavala enel de la historia; Justino Fernandez, Jestis
Silva Herzog, Alfonso Reyes... y a ellos se unen,en 1938,los trans-

terrados espanoles. José Gaos establecio desde el comienzo como
desideratum mas inmediato en su Seminarioel‘‘analisis de las obras
maestras dela historia del pensamiento en México’’,8 y recomen-
daba “‘a los jovenes en busca de temasdetesis ... preferirlos de
Historia de las Ideas en México’’. ° Respondia con ello a lo mas
profundodesus convicciones: que el mexicanoIlegara a formular
un pensamientooriginal basado en el conocimientoy reflexion so-
bre su propio pasadofilos6fico.

En este contexto sociocultural, Jesus Silva Herzog funda, en

1941, la revista CuadernosAmericanos. Era el complemento necesa-

rio a la editorial FcE y a la nuevaactividad cultural que desbordaba

la Universidad y El Colegio de México. El ideal de Justo Sierra
de ‘‘mexicanizar el saber’’ se estaba Ilevando ahoraa la practica,

proyectado en dimension iberoamericana; las mejores obras de la

cultura europea se hacian asequibles a través del FcE al publico
de habla espanola; se habia iniciado el estudio sistematico y rigu-
roso del pasado mexicano y Cuadernos Americanos surge comopla-
taforma continental. Habia llegado el momento de forjar nuevos
ideales;al alcanzar un horizonte,la visin deestosespiritus selectos

se elev6 hacia uno nuevo que mantuviera el progreso y canalizara
los objetivos.

tremoruraly su industria fuertemente controlada por técnicosy capital extranjero.

EI Fondo de Cultura Econémica se crea precisamente en conexién con la Escuela

de Economia con el propésito explicito de editar obras en espanol que hicieran

posible la formaci6n de técnicos mexicanos.

8 José Gaos, En tomoa Iafilosofia mexicana, México, Porria y Obreg6n, 1952,

vol. I, p. 37.

9 Ibid., p. 79.  
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Estees el sentido de las palabras de Alfonso Reyes al presentarla revista: La empresa

que hoyse inaugura no es una empresa literaria mds,sino que ha sido determinada por

un sentimiento de debercontinental y humano...

Obedecemos ya a otras voces mas imperiosas. Entendemosnuestra tarea

como un imperativo moral, como uno detantos esfuerzos porla salvaci6n de

la cultura, es decir, la salvaci6n del hombre.!°

El momento crucial de 1941, cuando se concibe el proyecto
de Cuadernos Americanos, era apremiante y prometedorpara Ibe-
roamérica:se era parte dela civilizacién occidental, pero al mismo

tiempose encontrabahasta cierto punto al margen de la contienda
bélica. Reyes intuye en 1941 la aportacién que puedehacerel pen-
samiento iberoamericano:‘‘Buscamosnuestras direcciones funda-
mentalesa través de toda la herencia dela cultura, y no nosresulta
violento el seguirlo haciendo’’.11 Los pueblos europeos, continua
Reyes, por creer que se bastan a si mismos,‘‘han vivido amuralla-

dos comola antigua China, y mil veces nos han dado ejemplodela

dificultad con quesalen de sus murallas’’. Ademas,sigue Reyes,
proyectando unos ideales que apuntan al nuevo horizonte que se

envisiona:

La formaci6n misma denuestras poblaciones ha eliminadoentre nosotros los

prejuicios de abolengoy de raza, al punto de que nuestra intuici6n no per-

cibe otro abolengo que el abolengo humano,niotra raza quela raza humana,

cuyas monedastodas, altas y bajas, van troqueladas con el mismosello de su

dignidad trascendente.'°

Y concluye: ‘‘Somosunaparte integrante y necesaria enla re-

presentacion del hombre por el hombre. Quien nos desconoce es
un hombre a medias’’."4

La realidad de 1941, comola de 1910 de Justo Sierra, era muy

distinta. El ideal propuesto por Alfonso Reyes no era todavia al-
canzable. Pero al igual que Sierra treinta anos antes, Reyes supo
también trazar una pauta que finales de la década de los sesenta

comenzaria a autodefinirse en la formulaci6nde unafilosofia de la
liberaci6n.

10 Alfonso Reyes,art. cit., p. 7.

1 Ibid, p. 8.
12 Tbid.
BJbid., p. 9.
14 Tbid., p. 10.
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Mientras tanto, los primeros nimeros de Cuadernos America-

nos actualizan el ideal de Justo Sierra. En el numero 3 se incluye

una nota editorial, significativamente titulada ‘‘Conocimiento de
América’’, que concretiza en la realidad del momentola posicién
filos6fica de Alfonso Reyes. Se parte en ella del siguiente presu-

puesto: ‘‘Conocerse a si mismo —autogenerarse— sera siempre
la aspiraci6n mas elevada que, con miras a su perfeccién, puede
concebir cadaentidad viviente’’.’ De este modose define el ob-
jetivo: ‘‘Conocerse a si misma —autogenerarse— es para América

la menosalienable de sus obligaciones. Conocerse a si misma en

cuanto continente de la esperanzasignifica abrir brecha en el hori-
zonte sombrio que hoy oprime al mundo... Américaes, sustantiva-
mente, unaentidad universal lanzada haciael futuro’’.1* Y de modo
massucinto:‘‘El verdadero propésito de Cuadernos Americanos no
podria definirse mejor: favorecer el conocimiento de América’’.17
Se reconoce que dicha tarea suponeabrir las paginas dela revista

a las mas diversas ramas del saber, al mismo tiempo que se hace

un llamadoa la cooperaci6ncontinental y a la coordinaci6n de los
esfuerzosindividuales que estaban surgiendoenlosdiversos paises
iberoamericanos.

En esta etapa inicial de Cuadernos Americanos, destaca, por

lo tanto: la recuperacion del pasado —nacional primero y poco
a poco continental— la ‘‘mexicanizacidn-iberoamericanizaci6n’’
del saber. De ahi también las cuatro partes en que se estructura

cada numero dela revista: ‘‘Nuestro Tiempo’, ‘‘Aventuradel Pen-
samiento’’, ‘‘Presencia del Pasado’’ y ‘‘Dimensi6n Imaginaria’’.
El contenido del primer afo es igualmentesignificativo: sdlo un
cincuenta porciento de los estudios incluidosse refieren directa-
mente al mundo iberoamericano. Algo semejante sucede con los

libros resefiados, aunque casi todosellos se referian a ediciones en

espanol.

Tercer tiempo:elplanteamiento de unafilosofia de la liberacion

Despesu llegada a México en 1938, José Gaos habia empezado
a desarrollar una‘‘filosofia de la filosofia’’, que en su aplicaci6n a

15 Alfonso Reyes, ‘‘Conocimiento de América’, Cuadernos Americanos, 3

(1942), 117-121, p. 117.

16 Ibid.
17 Ibid.
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México definia una filosofia de la historia. Su posicién teérica y la-
bor pedagogica propici6 y en cierto modoincit6, sobre todo a través
de sus frecuentes escritos polémicos, la recuperacion del pasado
mexicano primero,y la coordinaci6n y recuperacionsistematica del
pasado iberoamericano en general. Fue en su comienzo un pro-
grama necesario. Pero la conciencia de quetodahistoria lo es desde
el presente, llev6 poco a poco a considerar ésta en funcién de un

posible futuro. Para la década de los sesentase daba yaclara pre-
ferencia a un pensamiento utdpico, que ni recuperabael pasado ni
respondia a su realidad presente. Era una visidn académica, tan
enajenante comola practicada porlas tradicionales facultades de
filosofia todavia empenadasen imitarel discurso filosdfico euro-

peo. Algunos de los pensadores mas destacados del momento —

Leopoldo Zea, Arturo Andrés Roig, entre otros— ven la necesidad

de superaresta sensacion de agotamiento,de letargo, de repeticién

mecanica de unas mismas formulas —dependencia, imperialismo
cultural, centro-periferia— que ahorase pierden en contextos con-

tradictorios.
El ultimo tercio de la década de los sesenta marca un periodo

de transicidn: del fracaso de la guerrilla del Che Guevara (1967)
surge el concepto de “‘hombre nuevo’’, que supone un replantea-

miento ético-social y un reto a los valores de nuestra sociedad ac-

tual; con Cien anos de soledad (1967), la novela iberoamericanare-
percute enla narrativa de los demaspaises occidentales; de la Con-
ferencia Episcopal de Medellin (1968) emerge una nueva formu-
laci6n filos6fica en la denominada Teologia de la Liberacion, que
se convierte en el primer movimiento filos6fico iberoamericano en
conseguir repercusi6n mundial;de la protesta estudiantil mexicana
(1968), y su climax violento en la noche de Tlatelolco, nace una

nueva conciencia mexicanay el deseo de formularunafilosofia de
la liberacién. Mientras tanto, Cuadernos Americanos habia cierta-
mente evolucionado en el sentido de que varios de sus colabora-
dores eran los mismos que luchaban por formular dichafilosofia
de la liberaciGn. Pero la revista misma no era ahora la promotora,

no forjaba nuevos idealesni trazabalas pautas de liderazgo que la
caracterizaron en las décadas precedentes. Las nuevasideas llega-
ban a veces rezagadasa las mismas paginas que antes originaban su
difusi6n, aunque,esosi, seguia siendola revista pluralista de sus co-
mienzosy porsu contenido y colaboradores era también mas ibero-
americana.

Desde este contexto podemos ahora comprenderla aparente

paradoja de emprenderuna‘‘Nueva Epoca’’ comprometiéndose a
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mantener‘‘el espiritu de su fundador y de quienes lo ayudaron’’.
Explica también que junto a las palabras de introduccion de su

nuevo director, Leopoldo Zea, encabecenel primer numero de esta
“Nueva Epoca’’ las palabras con que Alfonso Reyes presenté el
primer numerodela revista en diciembre de 1941. En efecto, los

objetivos ideales que Jestis Silva Herzog y Alfonso Reyes trazaron

para la revista en su comienzo, solo ahora empiezan realizarse.
Es cierto que en la sociedad iberoamericana nose han eliminado,
como queria Reyes, “‘los prejuicios de abolengo y de raza’’, pero

el pensamiento iberoamericanohasabido reconoceren ello la pro-
blematica de nuestro futuro humanoy presenta al mundoel reto de
unateologia-filosofia de la liberacion.

Se trata, en efecto, de una ‘‘Nueva Epoca’’. Enla estruc-
tura se elimina la division explicita en cuatro secciones, que en

su origen servian para reiterar en cada numerolos caminos a se-

guir para alcanzar los objetivos propuestos. Hoy, la “‘Aventura

del Pensamiento’’ ha alcanzado a ‘‘Nuestro Tiempo’’; la seccién
“Dimension Imaginaria’’ fue en sus comienzos un apartadofeliz

que dio a conocera nuestros escritores, primero en la comunidad

iberoamericana, y los proyect6 luego consu prestigio en el ambito

internacional; la seccidn ‘‘Presencia del Pasado’’ fue instrumental
en motivary dara conocerlas investigaciones que poco a pocofue-

ron recuperandoel pasado iberoamericano. Todos los campos que
cubrianestas secciones cuentan hoydia con asociaciones nacionales

e internacionales especializadas que promuevensu estudio. Siguen
siendo,ciertamente,el nucleo de las reflexiones que se incluyen en
Cuadernos Americanos, pero demarcarlas explicitamente no es ya
necesario. Lo que antafio definia unos objetivos, hoy coartaria su
libertad.

Mucho missignificativos que los anteriores cambiosen la es-
tructura externa dela revista son los nuevos objetivos ideales que
acompafiana la ‘‘Nueva Epoca’’. Asi comoapenasse hacianreali-
dadlos ideales que Justo Sierra proponia en 1910, Jesus Silva Her-
zog y Alfonso Reyes formularon nuevosobjetivos, asi también al

acercarnos a los objetivos propuestos porellos, mientras éstos se
cumplen, Leopoldo Zea proyectasu visi6n a nuevoshorizontes:

EI saberse reconocerenlosotros y al reconocerse respetarlos para ser res-

petado. Tales el espfritu que habrd de ser mantenido en esta nueva etapa

de Cuadernos Americanos,abiertos a los tiempos que corren en esta nuestra
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América y en el mundodelcual es parte. Habra querevisary actualizar la

problematica de la regidn y la del mundodelque es expresi6n.!®

18 LeopoldoZea,‘‘Palabrasdel Director’’, CuadernosAmericanos,1 (1987), 7-9,
p. 10.

 

 



 

 

CON MIS PALABRAS TESTIMONIO

Por Gregorio WEINBERG
ENSAYISTA ARGENTINO

ABE LAMENTAR QUE LA MAYORIAdelos textos de historia latino-
americana brinde una imagentanestrechae insatisfactoria de

nuestro desenvolvimiento pretérito y de nuestra realidad contem-
poranea; los frutos suelen extraviarse en medio dela hojarasca de
datos y referencias las mas de las veces prescindibles. Basta reco-
Trer una decenadeesoslibros —aunlos masrecientes, escritos en
espanolo enotras lenguas— paraadvertir cudn menguadoesel pa-
pel que enellosse atribuyea la cultura, a la educaci6n,a la ciencia
generadas en nuestro Continente,es decir a los factores esenciales
que contribuyena afirmarsuidentidad y, simultaneamente, a pre-
servarsu diversidad; en suma,su personalidad en lo que ella posee
de singular y creadora. Por eso nos preguntariamos si puede ha-
cerse una historia verosimil de nuestra América desatendiendoel
papel que en cada uno de sus momentos desempenaron, por ejem-

plo, el Mercurio Peruano, Repertorio Americano 0 Cuadernos Ame-

ricanos, para s6lo citar tres revistas de sobresaliente y fecundain-

fluencia publicadas en diversoslugaresy siglos distintos, pero cuyo
mensaje hoy asumimos,en la acepci6n castiza del vocablo, como
expresiOn del mejor sentido continental. Ningunadelas tres puede
dejar de citarse comoprotagonista dela vida intelectual del Nuevo
Mundo;y conocersuinfluencia es indispensable para desentranar
el derrotero de nuestro desarrollo, de suslogrosy frustraciones, de
sus desencuentros, esperanzas y fortuna. De su maduraci6n,enfin.

Si recorremos morosamentecon la mirada los muchos metros
de anaqueles que hoy requiere alojar en orden todoslos nimeros de
CuadernosAmericanos publicadosa partir del inicial (enero-febrero
de 1942), y masalla del solaz que transmiten sus tapas policromas,
nos invade una innegable nostalgia. Sus muchos millares de pagi-
nas, sus centenares de colaboradores evocan tanto medio siglo de

vida contempordnea comonuestra propia aventuraintelectual, con
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sus vivenciasintransferibles, asociaciones y recuerdos entrafables.
Ademas, sus directores, Jestis Silva Herzog, el fundador, y Leo-

poldo Zea,su continuadorfrente a la empresa, ambos amigos que-
ridos, estan ya incorporados a nuestra historia tanto por su obra
personal —y personalisima— comoporhabersabidopilotear con

acierto, sin claudicaciones ni debilidades, la publicacidén, durante

afios conmovidos, gravidos,indeclinablemente esperanzados.

La presentacién del primer nimero —bueno es recordarlo—

reza: ‘‘En los actuales dias criticos un grupo de intelectuales me-
xicanosy espafioles, resueltos a enfrentar los problemas que plan-
tea la continuidad dela cultura, se ha sentido obligado, a publicar
Cuadernos Americanos...’’. Adviértase el significado de la palabra
obligado, subrayada por nosotros en la transcripci6n (y a la cual
quizds habria que afiadir la idea, ya implicita, de responsable); ella
esta indicandoel sentido misional que le adjudicaban los compo-

nentes de suinicial Junta de Gobierno: Pedro Bosch Gimpera, Da-
niel Cosfo Villegas, Mario de la Cueva, Eugenio fmaz, Juan Larrea,

Manuel Marquez, Manuel Martinez Baez, Agustin Millares Carlo,

Bernardo Ortiz de Montellano, Alfonso Reyes y Jesus Silva Herzog,
este ultimo, sabido es, su director-gerente.

Cuando atin retumbabanlos cafiones de la Segunda Guerra
mundial y la paz era una vacilante esperanza, escribia don Jesus

(comotodos lo llamaban con espontaneoafecto, comocon id€éntico
carifio hoy Ilamamos don Leopoldoa su actualdirector):

Nosotros debemos defendernos, debemos defender nuestra tradici6n cultu-

ral en lo que tiene de valioso, debemos vaciarnos en moldes propios, sin que

porsupuesto, nos neguemos a aceptarcorrientes ideoldgicas de fuera, cuando

ellas se adapten a nuestra realidad y sean ventajosas para nuestro desenvol-

vimiento. Tengamos conciencia de nuestras analogfashistricas, de las seme-

janzasen varios de nuestros problemas; tengamos conciencia de nuestra per-

sonalidad como nacionesquetienen caracterfsticas privativas, porque unidos

los de Iberoamérica en un propésito comin,conla eficaz cooperaci6ninte-

lectual de los espafioles ilustres que han encontradoasilo en nuestras patrias

después del desastre de la Republica, nossera posible actualizar el suefio de

Bolivar e influir por vez primera en forma decisiva en el drama dela historia

universal.

Los elementos circunstanciales perceptibles en el parrafo trans-
crito (la sombra ominosa del franquismo) no hacen otra cosa que

exaltar el caracter dramatico de la hora, pero simultaneamentedes-
tacan algunosdelos rasgos esenciales que caracterizardnel espiritu
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de la publicacion lo largo de los decenios: democracia, solidari-

dad, identidad e integracion, temasclave sobrelos cuales se sigue

reflexionando.

Duranteeste ultimo medio siglo muchas dictaduras —temibles
algunas, estrafalarias otras— asolaron América Latina, mas tam-
bién muchas esperanzas irrumpieronenel horizonte. Detodoello
quedan testimoniosinsustituibles en Cuadernos Americanos. Re-
cuerdo, y permitasenos aqui una evocaci6n personal, con quéin-

terés aguardabamosen la Argentina cada nuevo numerodela re-
vista para saber qué ocurria en el mundoy, mas enparticular, en
nuestras tierras, cuando los regimenes a la saz6n imperantes apos-

taban a aislarnos, jactanciosamente, del resto del planeta. Se nos

habian confiscado los vientos renovadores de la inmediata pos-

guerra y ocultado las consecuencias del terremoto que sacudio los

imperios coloniales; aplacados y tardios llegaban los ecos de las

polémicas desatadas por Sartre, Camus, Merleau-Ponty. De todo
aquel bullicioso mundo de renovacion, de apuestas al futuro, de

desafios, poco sabiamos. Estabamosfaltos de informacion acerca
de qué ocurria en otros paises hermanos. En este sentido Cuader-
nos Americanos constituy6 una ventana irremplazable para mante-

ner alerta nuestra sensibilidad embotadaporreiteradas exterioriza-

ciones de demagogia y variantesde triunfalismo. Cuandola censura
se ensanabaconla revista —comoocurri6 tantas veces y constituye

hoy uno de sus timbres de honor—, quedaba interrumpidasudis-
tribucién. Sentiamos la ausencia de su mensaje, siempre esclare-

cedor, y apelabamosa los escasos viajeros de aquellos anos para

quenostrajesen subrepticiamente los namerosprohibidos, los que

soliamos intercambiarnosentre los iniciados; se comentaban los

articulos proscritos con Francisco y José Luis Romero, con Pedro
Henriquez Urena 0 Rodolfo Mondolfo, con Risieri Frondizi 0 Julio

Payrdé. Cuandola situacidn se normalizaba y nos proponiamos com-

pletar la colecci6n, cada uno de los nimerosfaltantes constituia un
testimoniopasivo, pero noporello menoselocuente,de la faena de
los autoritarismos de turno padecidos.

Masalla de nuestras propias fronteras, sabiamos por Cuader-
nos Americanos muchas cosas que desnaturalizabanlos cables, es

decir qué estaba ocurriendo efectivamente en la Cuba de Batista,
en la Venezuela de Pérez Jiménez, en la Colombia de RojasPini-
Ila, en las tierras dominicanas humilladas por Trujillo, pero también
nos enterdbamos de la Guatemala de Arbenz, de la Venezuela de

Gallegos y Betancurt, del enclaustramiento de Hayadela Torre,del   
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heroismo de Jess de Galindez. Mastarde irrumpieron los nombres
de Fanon, Lumumba, Che Guevara. Leimos con no ocultado fervor

los articulos de German Arciniegas, de Arturo Uslar Pietri, de Ma-

riano Picon-Salas, y de tantosotros autores que pronto constituirian

la intelectualidad mas representativa de una América nooficial, de

una América libertaria, que recuperaba asi en todo su sentido la

tradici6n emancipadora de Bolivar y San Martin, de Juarez, Be-

llo y Marti. Y a las sucesivas entregas de Cuadernos Americanos,

aguardadas siempre con juvenil ansiedad, deben sumarse los mu-

choslibros editados bajo su mismosello y con parejas caracteristi-

cas graficas ... Quizas no sea éste el momentodehistoriarelsignifi-
cado integrodela revista, pero si subrayar que del mismo modo que

hizo historia politica en el sentido que llevamosdicho tambienla hi-
zo literaria con la colaboracién de Usigli, Larrea, Asturias o
Martinez Estrada, pero sobre todo al abrir sus paginas al anali-
sis de ideasfilos6ficas, estéticas, educativas, sociales, desde angu-

los y perspectivasdistintas de las que habitualmente transmitianlas

metropolis o las modas. Y junto a los ‘viejos’ consagrados, repre-

sentantes, de las nuevas generaciones iconoclastas.

Desaparecido don Jesusa los cuarenta y cinco anos de la apa-
ricidn de Cuadernos Americanos (su ceguera de los ultimos tiem-
pos jamas habia aplacadosus fervoresjuveniles), la sabiduria ins-
titucional acumulada porun establecimiento tan prestigioso como
la Universidad Nacional Aut6noma de México la indujo —y en
buena hora— aceptarla voluntad del fundador,esto es, queella

fuese quien prosiguierala obraal hacerse cargo de su continuacion.

Asi pues,el cincuentenario de Cuadernos Americanoscoincide con

una‘‘nueva época’’ de renovaci6n dentro siempredel espiritu im-
presoporla revista, que mantiene tan vasta comoinfluyente audien-

cia internacional. Se orienta hacia ‘‘el respeto de todos los pueblos

y de sus derechos,la afirmacidn de la necesidad de cooperaci6n,la

defensa de la dignidad de la persona humanay delos derechosdel

hombre,el deber de responsabilidad de los pueblos ricos para con
los pueblos menosafortunados’’. Todo un programa.

Al recomenzar (enero-febrero de 1987) la etapa que hoy tan

airosamente prosigue su actual director, el maestro Leopoldo Zea
escribid:

La Universidad, al asumirla responsabilidad dela revista, que ha sido confiada

a mi cargo, se comprometi6 a mantenerIatradiciOn plural, democratica, liber-

taria e independiente que tuvo desde su aparici6n. Espfritu abierto a todos los
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vientos, abierto a la multiplicidad y diversidad de las ideas e ideologfas, abierto

ala pluralidad quees caracterfstica de la regi6n. Y en defensa deese espfritu,

el insistente reclamo para que sea respetadala pluralidad de las expresio-

nes y la cominidentidad de los hombresy pueblos dela regi6n,sus liberta-

desy el indeclinable derecho a la autodeterminaci6n. Respeto al derecho a

la diferencia, esto es, a la desigualdad propia de todos los hombres y pueblos

igualéndolosentre sf; desigualdad cuyo reconocimiento no quiere decir que

unos determinados hombres 0 pueblos puedanser més hombres humanos que

otros. Respeto que implica unarelaci6n horizontal de solidaridad y nola ver-

tical de dependencia. Respeto quees algo mas que tolerancia, prolongacién

de sf mismo,el saberse reconocerenlos otros y al conocerse respetarlos para

ser respetado.

Toda unafilosofia y unaética.
Reconforta saber que llegados a sus primeros y lozanos cin-

cuenta anos prosigue Cuadernos Americanossu tarea trascendente

de abrir sus paginas a todaclase de analisis y propuestas plurales

dentro de nuestra propia tradici6ncultural y nuestro sistema de va-

lores. El patrocinio de la UNAM,con su noble y varias veces cen-

tenaria historia de realizaciones, y la direccidn de Leopoldo Zea,
con sus sobresalientes merecimientos personales y prestigio inter-
nacional, nos aseguran la continuidad de una empresaquesignifica

un verdadero reto: ayudar a nuestra América a conocerse y crecer

hacia adentroy, simultaneamente, proyectarse hacia el mundo.

 

 

CUADERNOS DE UTOPIA

Por Javier FERNANDEZ

HISTORIADOR ARGENTINO

AN PASADOCASI CINCUENTA ANOS desde aquel 1942 en que, de

Hi manocortés y persuasiva de don Pedro Henriquez Urena,

lleg6 al aula de Literatura Iberoamericanadel Instituto del Profe-
soradoel primer ejemplarde la recién aparecida CuadernosAmeri-

canos. Don Pedro acababaderegresarde su viaje a Harvard, donde

habia dictadoel ciclo de conferenciassobrelas corrientes literarias

en la América Hispanica, publicadas en su original inglés, en vida
de él, y postumamente en espanol. Estaba pues enla plenitud de
su magisterio, tanto en lo suyo propio comoenlaorientaci6ndela
labor ajena. Sin embargo, estaba tocado porel desaliento, menos
confesado que intuido por quienes lo frecuentaban. Es de aquel
ano, estoy seguro, esta acotacidn en didlogo callejero: ‘“Vivo des-

pidiéndome de obras que no puedorealizar y nosé si es solo por
falta de tiempo’’. Pero el deber moral, que era inherente a su in-
tegridad, como lo habia sido en su admirado Hostos, daba reno-

vada fuerza a su fe en lo que habia definido como‘‘la utopia de
América’. Y nos contagiaba esa fe hasta convencer nuestro vaga-

bundeo intelectual, que habia lugarparala renovaci6ny el enrique-

cimiento del espiritu, al que nombrabamossin ahuecarla voz, tan
natural nos parecia suexistencia y virtualidad. Virtualidad que ha-
llamos, a través de las lecciones de don Pedro, en maestros y obras

de la cultura en nuestra América, esa alfonsina americaneria an-

dante que deberia ser uno de nuestros orgullos, si frecuentaramos

mas nuestroclasicosy nolos llamaramossolo para hacerlos interve-
nir en nuestraspeleasde hoy, a veces por palabra de mas o palabra
de menos. Esa fue la norma de don Pedro. Poreso, al hablarnos

de ese primer numero de Cuadernos Americanos y de su fundador
—que era hasta entonces solo un nombre para muchos de noso-
tros— nos record6 grandes empresasde revistas que a lo largo de

masde unsiglo habian intentado quebraresasfronteraspsicologicas
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queinterfieren, mucho masquelasfronterasfisicas o politicas, en el
conocimientoy estimacion mutuadelos paises de nuestra América.

Desde entonces la lectura de CuadernosAmericanosse nos hizo
costumbre. Y conella, el conocimiento de una América urgida por
la aceleraciony los avatares dela historia y la lucha contra la de-
pendencia, externa e interna. Su libertad de expresiony el enjuicia-

mientocritico de dictadurasy dictablandas,le hicieron pagarsu pre-

cio y la revista encontr6 los estorbos y las prohibiciones conocidas.

Enlargos anos, en la Argentina, CuadernosAmericanoscircul6 casi

en la confidencia, con frecuencia en fotocopia de sus articulos me-

jores.

Conla autoridad de que carezco,otros haran el balance de estos

primeroscincuenta anosde la excepcionalrevista. Yo dejo modes-

tamenteel testimonio de un lector agradecido porlo que fue y por

lo quees y continuara siendobajola direccion, ahora, del gran bu-

ceadorde las ideas en América Latina, Leopoldo Zea y su equipo

de colaboradores, tercos en su fe americanista,con utopia sin ella.

  

CUADERNOSAMERICANOS
COMO EMPRESA DE CULTURA

Por Liliana Irene WEINBERG

SECRETARIA DE REDACCION

ACE YA VARIOS ANos André Malraux se sorprendi6 ante el no-

Plieteca punto devista de Leopoldo Zearespecto de la riqueza

cultural latinoamericana. Parael escritor francés, América Latina
es heredera de las culturas precolombinas como Europalo es de

su pasado grecorromano. Enla posibilidad de establecer este pa-

ralelo radicaba implicitamente su reconocimiento de la ‘‘mayoria

de edad’’ de nuestro continente, pero a la vez de una especie de

inexcusable ‘‘minoridad’’ de nuestra cultura. De acuerdo con el
razonamiento de Malraux, los latinoamericanos, mas jOvenes que

otros pueblos del mundo,resultarian mas pobres espiritualmente

que éstos, duefios de mas antiguas tradiciones culturales. De alli su

sorpresa cuando, retomandocriticamente las premisas de su razo-

namiento y sacando muydiferentes conclusiones, Zea replicara que
los latinoamericanos somos doblemente ricos, pues nuestro pro-

pio pasadoincluyetanto el aporte cultural americano prehispanico

comoel europeo —y porquéno, si somostierra que recibid mano
de obra africanay asiatica, tambiénla rica herencia que con ella
Ileg6 a América.

Lejos de que nuestra especificidad implique paralelismo y ex-
clusion respecto deldesarrollo cultural de otros pueblos, es necesa-
rio afirmar un encuentro de las culturas en un proceso quellegue a
la afirmaci6n de nuestra personalidad cultural por enriquecimiento
y didlogo intercultural y no por un mezquino y enfermizo afan de
particularismoy exclusividad. Sumar, nunca restar.

Muchosanos antes, en su ‘‘Nota sobre la inteligencia ameri-
cana’’(1936), Alfonso Reyes se expresaba enigualsentido: la ne-
cesidad que siente el americano de conocer lo europeo, contra la
ignorancia que muchos europeos delatan respecto de la geografia

y la historia americanas. En ese mismo texto, Reyes se referia con
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se encuentra un modelo de cultura como dialéctica entre cambio y
permanencia,creaciény tradici6n,historia y signo, ensuma, una de-

finicion nuncarigidasino plural e historica de la cultura del hombre.
Esta idea se encuentra ya presente eneltexto arriba citado de Juan

Larrea, quienserefiere a “‘la irreductible realidad de lo absoluto y
de lo relativo, de lo universal y de lo particular, de lo temporal y de
lo eterno’’, y en su apelacion al lenguaje como un modelosingular-

mente sugestivo de los complejos procesos en los que se conjuga lo

individualy lo social, lo concreto lo abstracto.

Sila noci6n de cultura —explicita en las declaraciones fundacio-
nales de Reyes y Silva Herzog— permitid a Cuadernos Americanos

convertirse ya en 1942 en vocera de un mundoencrisis, y retomar

las busquedas del hombre, en cuanto que todos los hombres fundan

cultura, permitio a la revista crecer y permanecer no comolo hacen

los fosiles, sino lograr una continuidad en el cambio, a través de la

posibilidad de ponerseal dia y tematizarlas diferentes experiencias
y los acelerados cambios de que han dadocuenta cincuenta largos

y exasperadosanos. Poreso la revista sigue teniendo hoy qué decir,

un rico y plural qué decir, y sigue, como en sus comienzos, alber-

gandopluralmente diversas voces y reflejando distintas experien-
cias y opiniones. La idea de cultura latinoamericana es la que le

ha dadosu perfil y le ha permitido superar un caracter inmediato,

periodistico, pasajero, para constituir un rico acervo que es desde

hace cincuenta anos patrimonio de todos los seres humanos. Es el

cambio que Ileg6 para quedarse e invitarnos a pensar de manera

siempre renovaday plural. Cuadernos ha ensenado al mundoa to-

lerar y dialogar. Una ensenanza para nada desdenable y de ningin

modo candida (mas que de candidez habria que hablar de madurez

temprana): en estos momentos en que el mundovive la amenaza

de la balcanizacion, bueno es recordar que Cuadernos ha ensenado

y ha mostrado de manera coherente la posibilidad de que convivan

dialéctica y asuntivamentela pluralidad y la unidad,la especificidad

y la universalidad.
Ayer, comohoy,los acelerados procesos que vive el mundo con-

virtieron a la afirmacion dela cultura latinoamericana por parte de

Cuadernos Americanos en un verdadero programa de acci6n. Si en

1942 la Revista surgia como respuesta de nuestro continente a un

mundoen guerra, hoy, en 1992, los bloques vueltos sobre si mis-

mos amenazanincluso con echarportierra la nocion que tan dificil-
mente fue abriéndosepaso de unahistoria universal, plural, colec-
tiva y capaz de contemplar muchos‘‘tiempos’’ y experiencias. Mas
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aun,el surgimiento de nuevas formas de sectarismo,racismoe into-
lerancia amenaza con convertir el desconocimiento de América La-
tina en ‘‘prescindencia’’ para la cosmovisi6n europea 0, como bien
apuntan dos colaboradores de Cuadernos, José Luis Rubio y Fer-
nando Fajnzylber, a condenarnosa la “‘soledad’’ 0 a la conversién
de América Latina en un ‘‘casillero vacio’’.

El programaculturalista y dial6gico que lanz6é al mundo Cua-

dernosAmericanosha sidoal mismo tiempola hipstesisy el aliciente

a demostrar constantemente, en cada numero,en cadaarticulo, y

la propuesta de que toda América Latina puede hacerseeco.

Pocas sonlas certezas que tiene la humanidadal acercarse al

ano 2000. Si las hay, son ‘‘certezas’’ en el sentido machadiano:cer-
teza de la historicidad de la experiencia humana,certeza de que es
necesario imaginarpara noerrar.

Su propia dindmica ha llevado a Cuadernos Americanos, siem-

pre permanentey siempre cambiante,hija del momentocritico de

la Segunda Guerra Mundial, a llegar a los umbrales del ano 2000

con muchascosaspor decir. Si el hambre, la marginacion, las mi-
graciones masivasy la falta de participaci6n real de amplias capas

de la sociedad siguen siendo fendmenospresentes en nuestros dias
—y de los que, no esta de mas decirlo, deberia tomar mayor con-

ciencia la minoria que disfruta de alimento, techo, escuela y salud,
que participa y en buena medida decide—, Cuadernos Americanos

tiene ain mucho que decir en nombre delpluralismo, la toleran-
cia y la participaci6n. Es porello de desear que la dialéctica entre
especificidad y universalidad que siempre ha animadoa nuestrare-
vista se vuelva bandera de todos los hombres e invitacién a todos
los didlogos.

éQué mejor muestra de que una experiencia particular ameri-
cana puedeteneralcancesuniversales que los legados de Las Casas
o Bolivar, quienes en su esfuerzo por superar una situacidn con-

creta de opresi6n Ilegaron a planteamientosjuridicos, politicos y
humanisticos traducibles a todos los tiempos,lugares y circunstan-
cias? 



Palabras

de

adhesion

Se reproducen a continuacion algunas delas cartas de congratu-
laci6n porel aniversario de la Revista recibidas antes del cierre de
la presente edicién.  



  

Palabras de adhesi6n

La Habana, 4 de noviembrede 1991

Sr. Leopoldo Zea

Querido y admirado Leopoldo:

Porhaberrecibido tarde tu carta sobre el medio siglo que Cuader-
nos Americanos cumplir4 en 1992, te envio al menoseste fax ur-

gente, para sumarmecon todo entusiasmo al homenaje mundiala

la decanadelas revistas culturales de nuestra América. Durante
sus cinco fructiferas décadas, Cuadernos Americanos, con gran de-

coro moral y dignidad intelectual, ha expuesto ideas necesarias y
defendido causas esenciales de nuestra patria grande.

Te agradezco queen la nueva etapa bajotu acertada direccidn
mehayas honrado vinculandome masa tan noble empresa, de que

son deudoras muchasgeneraciones. Es enormelo que se ha apren-

dido y se aprendeen las paginas imprescindibles de ese Cuadernos
queha sabido darvoz digna a la Ultima Tule que mantuvoesperan-
zado a mi maestro Alfonso Reyes.

Por supuesto, no dejaremos de comentarenla revista Casa de

las Américas, donde siempre hemosvisto a Cuadernos Americanos
como una hermana mayor,su Ilegada al mediosiglo.

Deseandole otro medio siglo de labores y esperanzas, aprove-
cho la ocasién para enviarte mi (nuestro) abrazo fraterno de siem-
pre. :

Roberto Fernandez Retamar

Casa de las Américas

EIpresidente 



 

 

Enrique Nava

Cuadernos Americanos

Universidad Nacional Aut6noma de México

Estimadossefores:
Con motivo delos cincuentaafios de vuestra revista, me he per-

mitido escribir estas lineas que complacen mirecuerdoy elogian
su publicacion. Al principio de la década delos afios cuarenta yo
terminabalos estudios de secundaria en San Miguel de Allende.
Porindicacion de mi sefor padre, don Eulalio Nava,lei la Histo-
tia del Pensamiento Econémico del gran maestro don Jesus Silva

Herzog. Su claridad de exposiciény la precisién de conceptos me

entusiasmarony considero que este libro fue basico en micultura.
Tambiénpor aquel tiempo,donFelipe Cosio del Pomarmeinicié en
el arte y en la politica de América. Este gran senor, creador de
la Escuela de Bellas Artes de San Miguelde Allende, puso en mis

manoslos primeros ejemplares de Cuadernos Americanos. A la mi-
tad de los afos cincuenta terminé mis estudios de medicina enla
uNaM yla especialidad de cardiologia enelInstituto fundadoporel
queridisimo maestro, Dr. Ignacio Chavez, y cuyo famosoarticulo

“‘Grandeza y miseria de la especialidad médica’ aparecié en Cua-
dernos en 1959,afio en quenaci6 mihijo Enrique Fernando. Desde

entonces quedé suscrito a vuestra revista. También de esa época
data mi magisterio en la Facultad de Medicina de la Universidad de
Guanajuato. Larevista contribuye, asi, a formar mi criterio como
universitario y docente.

Con mis cordialesfelicitaciones por la continuidad de esta me-
ritoria publicacién periddica, obra del insigne maestro don Jests
Silva Herzog, mis deseosporsu ascendenteprosperidad.

Dr. Enrique Nava
Le6n, noviembre, 1991  

Palabras de adhesién

Al pensar en Cuadernos Americanos, hago una composici6n men-
tal: la revista de dos Maestros excepcionales, Leopoldo Zea y Jestis
Silva Herzog.

En efecto, en mis recuerdos de juventud estan asociadosindi-

solublemente Cuadernos Americanos y don Jesus. A fines de los

cincuenta,al caer victima del sarampién comunista se me cerraron
todas las puertas, excepcidn hecha de la de Cuadernos. Don Jesus,

paladin dela tolerancia, evitaba aplicar una politica de exclusiones,
fiel a su idearioy al principio de calidad de las colaboraciones.

Tampoco mecerrélas puertas al convertirme en unodelospri-
merosintelectuales ‘‘marxistas’’ que impugnaronlosatropellos, su-

puestamenteortodoxos, del régimenestalinista.
Ahora,al llegar tardiamente (masvale tarde que nunca) a la cul-

minacién de una postura latinoamericanista, dqué de extrano que
meencuentre otra vez con Cuadernos Americanos?

Bajo la égida renovadora de Leopoldo Zea, es ante todo la pu-
blicaci6n benemérita que nos induce a conquistarla identidad anhe-

lada mediante la recuperacion del pasado y el compromiso firme

con las esencias de la autenticidad latinoamericana, 0 sea, con lo
mejorde nuestras tradicionesy proyectos, asi, en unidad dindmica
de pasado,presentey futuro. :

En momentos de penosainestabilidad, no es una bendici6n

esta empresa de Cuadernos Americanos conla vida sui generis que

le infunde Leopoldo Zea?

Joaquin Sanchez Macgrégor
CCYDEL, UNAM

  



 

 

Juan Carlos Torchia Estrada

11 de diciembre de 1991

Dr. Leopoldo Zea:

Con motivo de cumplirse los cincuenta anos de continua aparicién
de Cuadernos Americanos deseo expresarle mis mas sincerasy cor-

diales felicitaciones por ese hecho y porlo quesignifica para la vida

intelectual de América Latina.
Desdeluego sera imposible analizar ese mediosiglo de la cul-

tura y el pensamiento de nuestra region sin revisar con espiritu es-

tudioso las paginas de Cuadernos Americanos, por su condicidn de

testimonio excepcional de una época. Si la historia es una inte-

gracion de perspectivas, CuadernosAmericanosha sabidoconstituir

un angulo devision propio,legitimo y fecundo para interpretar lo
que somos.

Seria mucholo que habriapara decir, ya masen detalle, sobre el
contenido,la trayectoria y el significado de Cuadernos Americanos.

Estoy seguro de que nofaltara, mas alla de la primera y espontanea
reacci6n ante el acontecimiento,el andlisis hist6rico mas acucioso
que legitimamente merece.

Reciba, porello, la complacencia y el reconocimiento del De-

partamento de Asuntos Culturales de la OBA,junto con los muycor-
diales saludos de su amigo

Juan Carlos Torchia Estrada

Director

Departamento de Asuntos Culturales

Encargadodela Secretaria Ejecutiva
para la Educaci6n,la Ciencia y la Cultura

Organizacidn de Estados Americanos  

Palabras de adhesién

Dr. Leopoldo Zea
Directordela revista

Cuadernos Americanos

Complacenos grandemente poder expresar nuestro mas profundo

reconocimiento por el quincuagésimo aniversario de tan impor-
tante publicacién. Es ocasién de recuentosy los intelectuales cu-

banos, muchosde los cuales han colaborado de alguna manera en

esa revista, nos sentimos honradosy agradecidos.

Presidencia
Unionde Escritores y Artistas de Cuba
La Habana,7 de enero de 1991

  



 

  

Desde el mirador

de

Cuadernos Americanos

A continuacién reproducimoslos articulos enviados especialmente
para el numeroaniversario de Cuadernos Americanosporvarios de

nuestros colaboradores. La variedad tematica por ellos abordada

es buena muestra de la diversidad de los temas y problemas que
caracterizan a nuestro continente. Las prometidas colaboraciones
de homenaje que lleguen a nuestra Revista después del cierre de
esta edicidn seran publicadas en nimerosposteriores.

 



  

  

MEXICO Y LA INTEGRACION
LATINOAMERICANA*

Por Miguel DELA MADRID

DIRECTORDELFCE, MEXICO

IN INTENTAR HACER AQU[LA HISTORIAdela integracionlatinoame-
S ricana, conviene hacerunabrevereferencia cronologica a algu-

nos de los sucesos masrecientes de un proceso que comienza con

la independencia de nuestras republicas. A partir de entonces, la

integracion ha sido objeto de las mas diversas propuestas para su

realizacion.
Enlos ultimos 35 afios, el proceso de integracidn de América

Latina recibe la influencia de una gran variedaddeiniciativas para

concretarla: desde el modelo planteadoporla CEPAL en 1956, hasta

la conformacién del Grupo de Rio y el renovado impulsoa los

procesos subregionales de integracidn que estamos observando en

nuestros dias.
Eneste lapso, los eventos mas importantes en el ambito de la

integraciénsonlafirma del Tratado de Montevideo conel que nace
la Asociaci6n Latinoamericana de Libre Comercio en 1960; el Tra-
tado de Managuaen ese mismoanopara crear el Mercado Comin

Centroamericano;el Tratado de Cartagena en 1969, que da naci-
miento al Pacto Andino con el propésito de activar y dar mayor
contenidoreal a la integraci6n; el Sistema Econdémico Latinoame-

ricano, que surge en 1975 para impulsarel establecimiento de un
nuevo orden econdémico internacional y mejorar la presencia de

nuestrasnaciones enel concierto internacional, y la transformacion

de la ALALC en ALADIen 1980, dondeel propésito de integrarse pa-

rece abandonar un pocolasjustificaciones tedricas para apegarse
mas las razones practicas.

*Participacion en el Seminario de Integraci6n Latinoamericana dela Feria

Internacional Latinoamericana del Libro, Guadalajara, Jalisco, 23 de noviembre

de 1991.
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Sea comofuere,el proyecto latinoamericano tropezo una y otra

vez con multiples obstaculos que, a la fecha, han impedidosucris-

talizacion. Veinte anos desde el Tratado de Montevideo no fueron
suficientes para cumplir los objetivos originales de la ALALC;lejos

de ello el estancamiento caracteriz6 el proceso de la negociacion.

El fracaso no ha sido completo pero los resultados han sido muy

limitados frente a lo ambicioso de los proyectos.

El solo acuerdo politico o la mera voluntad de hacerlas cosas

hansido insuficientes para lograr medidas decisivas orientadas al
aprovechamiento del mercado zonal. Nadie ignora que, mientras
mas fuerte era la voluntad politica para fortalecer la integracion

y la cooperaci6n regional y, en consecuencia, mas amplias las fa-
cilidades para determinado comercio, mayorera la oposici6n real

a nivel de los sectores econdmicamente afectados. Las corrientes

proteccionistas han resultado mas fuertes que la voluntad dela in-

tegraciOn.
Pese a la existencia de grandes potencialidades, el problema

central para una mayorparticipacion en el mercado dela zonara-
dicaba en una desconfianza en el comportamiento de nuestros mer-

cadosy en la aplicaciondela politica comercial en general, particu-
larmente la dirigida a los intercambiosregionales.

Si dejamosfuera las concesiones queintegran el ‘“‘patrimonio

hist6rico’’, cuyo monto es limitado dentro del comercio total de

América Latina, las concesiones bilaterales y aun las multilaterales
no se consolidaban,porlo que carecian de estabilidad y era necesa-

ria la renegociacionreiterada.
Losefectos de estas concesiones sobre las economias de nues-

tros paises no se traducian en aumentosdela produccion el con-

sumo;inclusive,los precios no resentian los efectos de esta apertura

limitada comose podria esperar. En general, estas concesiones sig-
nificaban rentas puras para los agentes que participaban, sin bene-
ficios sustantivos para las economiasdela region.

La ausencia de compromisos de consolidacion, aunadaa la ca-
rencia de instancias de solucion de diferenciasy a la falta de obser-
vancia de las normasdel comercio multilateral (subsidios, antidum-
ping, normastécnicas, etcétera), reflejaban un claro propdsito de
disponerde unagranflexibilidad en la aplicacién dela politica co-
mercial a los intercambiosregionales. En descargo de este interés,
recordemos que América Latina se veia a si misma muy vulnera-

ble frente a los desequilibrios de la economia internacional. Ello
result6 particularmente agudoenlos afios ochenta.  
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Ademas,parapaliar sus desequilibrios internos, los paises re-

currian con frecuencia a su politica comercial, haciéndola mas o
menosproteccionista. Deahiel valor que se asignaba a una politica

comercial flexible. Y de ahi el origen de muchos delos tropiezos que
enfrento la integraci6n de América Latina.

A estas circunstancias se sumaron las cuestiones de cardcter

politico en vista de la inestabilidad de algunas naciones, derivada
del alejamiento de los principios democraticos como practica de
gobierno. También estuvieron presentes todos los elementosin-
ternos y externos que desembocaron enlacrisis de la década pa-

sada,en particular la pesada carga de la deuda,la incertidumbredel
mercado internacional de las materias primas, la existencia de

politicas cambiarias disimiles, la escasez de crédito e inclusive la
indiferencia de los empresarios hacia los problemas que planteaba

la practica de la integracion.
El entornointernacional contribuy6 en gran medidaa desalen-

tar a la region en sus esfuerzos integracionistas. Las constantesal-

zas de las tasas de interés provocaron aumentoselevadosenelser-

vicio de la deuda y, consecuentemente,el sacrificio del excedente
econémico en proporciones considerables. A esto se sum6el pro-

teccionismodelos paises industrializados que mermo nuestra ca-

pacidad para participar con mayores exportaciones en el comercio

mundial. Los desajustes monetarios constituyeron en esos afos otro
elemento desestabilizador que dejo al descubierto la insuficiencia
de los esfuerzos de las naciones industrializadas para atenuarlos,
dadoel esquema tan complejode las relaciones economicas.

Para América Latina, la década anterior fue una época de es-
fuerzos formidables y muy dolorosos para la mayoria de lospaises.

Baste senalar que el comercio exterior de la regidn en esos anos
registr6 un estancamiento notable y, en algunos casos, una fuerte
caida, como enel periodo 1981-1985, en que se redujo en un 22%,
equivalente a 45 mil millones de dolares. A pesar de que entre 1985
y 1988 hay una débil recuperaci6n de 12.3%, la tendencia en ese

lapso es masbien de rezago.
Comoresultado del deterioro del ingreso y la necesidad de darle

servicio a la deuda externa,los paises latinoamericanos reducen sus
importaciones drasticamente. Ademas, a lo largo de la década se
observa una evolucién desfavorablede los términos de intercambio.
En 1988, por ejemplo, se estima que se deterioraron en 16.6% en
relaciOn con los de 1981 y en 22% conlos de 1980.

Obviamente,la critica situaci6n de América Latina se reflejo no
sdlo en la reduccién de su comercio sino en susprincipales cifras  
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macroeconémicas. Por ejemplo,el p1B por habitante mantuvo una
tendencia de franco retroceso al reportar tasas de crecimiento de
-3.5% en 1982 y -1.5% en 1988. En contraste, las tasas de creci-

miento dela inflacion en el mismo lapso aumentaron de 84.6% a
472.8% y la deudaexterna global bruta aumenté de 331a 401.4 mi-
les de millones de dolares.

Todo esto se tradujo,finalmente, en un raquitico intercambio
comercial entre los paises de la Asociacion y una mermaconsidera-
ble de sus potencialidades para participar en la transformacion del
mundo quese gestaba entonces y que fue aprovechada solamente

porlas nacionesdesarrolladas.
Es precisamente en la década pasada que nuestro pais,al con-

siderar sus relaciones con Latinoamérica de la masalta prioridad,
en el contexto desu estrategia de relaciones internacionales, en los
Ambitos econdmicoy politico, da un renovado impulso al proceso
de integracion latinoamericana. La actitud mexicana se vio alen-

tada porla restauraci6n de la democracia en la mayoria delos paises
latinoamericanosy por la renovadafe integracionista desuslideres
politicos.

La activa participacién de México en la Conferencia Econémica
Latinoamericana de Quito, en 1983, contribuy6 a que el Consejo de

Ministros de la ALADI adoptara diversas medidasparafortalecerlos
vinculos econdmicosy politicos en el area y profundizarlos mecanis-
mosde cooperaciénregional. En ese mismoaio,el establecimiento
del Grupo de Contadorapara evitar la guerra en Centroamérica y
promoverunapaz negociadapropici6é una diplomacia latinoameri-
cana activa y solidaria respecto de los problemasdela region y de
sus soluciones.

Al afio siguiente, el Consenso de Cartagena, que aglutin6 a los
once paises mas endeudados de América Latina, planted una visién
comundela crisis econdémicay colocé la integracién comounele-
mento de primera importancia para reanudarel crecimiento.

En 1985, la conformacién del Grupo de Apoyo a Contado-
Ta permitio capitalizar, a escala hemisférica, la amplia gamadeex-
periencias juridicas y diplomaticas de América Latina y establecer
nuevasvias de accion internacional.

Preocupadosporlos retrasos en los planes de integracién, en
1986 se retnen en Acapulco los Representantes Gubernamentales
delos paises de la ALADI. En esa oportunidad, se acordaron com-

promisos para profundizar en el Programa de Preferencias Aran-
celarias Regionales; el fortalecimiento de los Acuerdos Regiona-
les sobre la N6mina de Apertura de Mercados; la negociacidn de  
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Acuerdos de Alcance Parcial para la Expansién y Recuperaciéndel

Comercio Intrarregional y un Programa de Eliminacién Multilate-
ral de Restricciones no Arancelarias, entre lo mas relevante de la
agenda. Los resultados de este evento renovaron la voluntad sobre

el desempenodel proceso integrador de América Latina.
Para vigorizar estos compromisos, en septiembre de 1986, el

Gobierno Mexicano,ante el Grupo Latinoamericano de las Nacio-

nes Unidas en Nueva York, destacé la voluntad politica de México
de contribuir al proceso de integracion entre los paises latinoame-
ricanos, a fin de alcanzar una vinculaci6n mas amplia y solida. El
objetivo ultimo seria la creacién de una auténtica Comunidad de

Naciones Latinoamericanasintegradaspolitica y econdmicamente.

Tres meses mas tarde, en diciembre de 1986, con la creaci6n

del Grupo de Rio se dio el primer paso hacia el establecimien-
to del mecanismo permanente de consulta y concertaciOnpolitica, a

fin de fortalecer y sistematizar un proceso de consulta entre los go-
biernosdelos ochopaises sobre los temas de interés comin. En esa
reunion,se definieron, entre los objetivos basicos del mecanismoci-
tado,el fortalecimiento de la cooperaci6ne integraci6nregionales,

impulsandolos procesosexistentes y explorando nuevos campos.

1987 fue un afo muyactivo en términos del proceso integra-
dor de la regién. El Grupo de Rio llev6 a cabo varias reuniones
que tuvieron lugar en Argentina, Brasil, Uruguay y México. Esta
Ultima se realizé en Acapulco nivel delos presidentesy fue la mas
importante delas cuatro porlos planteamientosy las iniciativas en-
caminadasa la solucion de los problemasdelarea.

De aquella reuni6n surgieron los sesenta puntos del compro-
miso de Acapulco para la Paz, el Desarrollo y la Democracia, y se
identificaron y ordenaron los elementos que confirmanla realidad
latinoamericana. En ese documentose advirtid el peligroso estan-

camiento de nuestras economias, las politicas proteccionistasy el
mal funcionamiento de los organismos de cooperaci6ninternacio-
nal. Tambiénse sefnalo la importancia de la cooperaci6n como un
medio para impulsarel desarrollo en los paises menos favorecidos.

A los compromisos asumidos en Acapulco se les dio segui-
miento en la Reunion de Cartagena de Indias en febrero de 1988

y se acord6fortalecerla presencia internacional del Grupo de Rio,
ampliandoel didlogo politico con otrospaises, en especial con los de
la Comunidad Europea. Lo mas importante de esa reunion fue el
Plan de Cooperaci6n Economica para Centroamérica, que fue aco-
gido favorablemente, senalando quela principal problernatica de la
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regiOn radicaen el bajo nivelde vida de su poblaciony la necesidad
de contribuira elevarlo.

Todos estos eventos marcaron un hito en el proceso dela in-

tegraciOn latinoamericana y en cuya promocién México desem-
peno un papel de primer orden. Consecuente con esa estrategia

México procur6 estrechar los nexos comerciales y avanzarenel ar-
duo proceso de integraci6n.

En el seno de la ALADI se pugnopor recuperare impulsarlos ni-

veles de intercambio comercial con los paises miembros, dedicando
especial empenoen profundizary utilizar los mecanismosdeinte-

gracion regional. Ademas,nuestro pais, a través de su Programa de

Racionalizacion de la Proteccidn que venia instrumentando, cum-
plio plenamentela resoluci6n aprobada por la Reunion de Minis-
tros de la ALADI en marzo de 1987 para que, a mas tardar en marzo
de 1988, los paises eliminaran las barreras no arancelariasal grueso

del comercio intrarregional.

Como miembrode la ALADI, México suscribio una amplia gama
de Acuerdos con todas las Partes Contratantes a lo largo del dece-
nio de los ochenta, entre los que sobresalenlos que signo paraotor-

gar la preferencia arancelaria regional de entre 10% y 22% los
paises miembrossegunsu nivel de desarrollo; también aquellos en

los que otorg6liberacion total para la importacion de determinados
productosdelos paises de menordesarrollo econdémicorelativo de
la asociaci6n,sin recibir compensaci6nalguna.

Ademas, México suscribié diez AcuerdosBilaterales conocidos
como de Alcance Parcial, uno con cada uno delos paises miem-

bros de la ALADI, en los que se otorgan y se reciben preferencias
arancelarias y no arancelarias. Firm6 también dieciocho Acuerdos

de Alcance Parcial, de caracter sectorial y con base en el Articu-
lo 25 del Tratado, que autoriza a los paises miembros de la ALADI
a celebrar este tipo de Acuerdos con otros paises latinoamerica-

nos; celebr6 también los correspondientes con los cinco paises
centroamericanos y con Panama, en los que les otorg6 concesio-
nes arancelarias unilaterales sin recibir compensaci6n. Ademas,

se pacto un Acuerdo de esta naturaleza con Cuba. Enestos ca-

sos, nuestro pais demostro que elespiritu latinoamericanista de su
politica internacional, especialmente en lo quetoca a sus intercam-
bios comerciales, no se circunscribia al ambito de la ALADI.

Menciono aqui un ejemplo concreto de cooperacion en el

marco de la ALADI, que arrojo resultadosenel corto plazo. Se trata

de un convenio con Argentina firmado en 1987 para tenderun oleo-
ducto de la localidad llamada Lomadela Lata a BuenosAires. Fue  
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un proyecto deingenieria civil realizado por empresarios mexicanos
quesatisfizo los requerimientosdeesepais.

Lo mas importante, sin embargo, es que permitid fortalecer
las operaciones comerciales con Argentina, ya que parte del pro-
yecto se pago con diversas mercancias deorigen agricola e indus-
trial. Un ejemplo masqueilustra el espiritu de cooperaciénlatino-

americana de nuestro pais fue el apoyo a los compromisos de
San José con las naciones de Centroamérica que afio conafio re-
frend6 puntualmente para suministrar petrdleo a precios preferen-
ciales y mediante mecanismoscrediticios.

Si bien los esfuerzos de México en pro dela integraci6nlatinoa-

mericana fueron en generalrecibidos con simpatia, no le valieron,

en cambio,para considerarlo en otras negociaciones subregionales

O para quesu voz fuera escuchaday sus propuestas apoyadas.
Asi, diversas circunstancias impidieron algtin nexo mexicano

en la conformaci6n del grupo constituido por Argentina, Brasil y

Uruguay, cancelando,porahora,la posibilidad de unaintegracién
latinoamericana mas amplia.

Aunasi, México favorecio siempre toda aquella iniciativa que
tuviera comopropésito avanzaren la integracidn pues avizoraba ya

la profunda transformaci6n econémica del planeta, caracterizada

por los fendmenosdeglobalizacidn, multipolaridad, interdepen-

dencia y agrupamientoregional.

Deesta manera, México dio testimonio de quela integracién
era una necesidadpolitica e historica plenamente vigente. Las pro-

puestas politicas, econdmicas e integracionistas de México en la
década de los ochenta, quese conjuntaronconla creciente tenden-

cia de los gobiernos latinoamericanos a acogerse a los esquemas
democraticos, las nuevas iniciativas subregionales y el reimpulso a
los antiguos Proyectos de Integracidn comoel Andino el Centroa-
mericano, sentaronlas bases de una nuevarelaci6n conlos paises

de la zona, que se concretan hoy en el Tratado de Libre Comercio

con Chile, en la profundizacién de los Acuerdos con Centroamérica
y en las iniciativas con Colombia y Venezuela.

Si bien México defendi6 el multilateralismo, lo que demostréal

adherirse al GATT en 1986,acepts en aras del pragmatismoy el for-
talecimiento del comerciointerzonal, la practica del bilateralismo,
siempre y cuandose apoyaran los procesos de convergencia de to-

das las iniciativas. Convendria, por ello, rescatar y renovar estos
esfuerzos, ya que, como apuntanlos expertos, se hallan practica-

mente congelados.
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Actualmente se estan conformando condiciones propicias para

revitalizar los proyectos originales de integracién. Una buenaparte
de las economias de la region se encuentra en proceso de ajuste y
se desmantelanlos obstaculos al comercio. En estas circunstancias,

no seria ut6pico plantearse serios compromisos para acelerar los
programas de convergencia.

Deesta manera, la conformacién de bloques subregionales es-
tarfa encaminandoseporla senda del multilateralismo con un co-

mercio masabierto y se evitarian eventuales fricciones comerciales

que pudieran ponerenriesgo la unidad latinoamericana.

Frente a los cambios econémicosy politicos del mundo, Amé-
rica Latina tiene la oportunidad departicipar y el reto de trans-
formarse en una zona dindmica de alto crecimiento capaz de crear
sus propias ventajas competitivas. Sin embargo, cada paistiene la
responsabilidad de seguir avanzandoen sus procesosde reestructu-

racién econdmicaparadarsolidez a las alianzas entre las naciones
de la zonay de éstas con los paises mas desarrollados. Cuanto se
logre servird para definir el papel que desempenaremosenel es-
quema multipolar del siglo proximo.

Es necesario, en suma,revitalizar la integracién latinoameri-

cana con formas nuevas de efectiva cooperaci6n que nos den pre-

sencia en el concierto internacional, especialmente en el proceso

transformadorquevivimos.

América Latina no debe ser mas un espectadorde los cambios
porque permanezca fragmentada, sino activo protagonista de in-
fluencia decisiva, gracias a la cohesion y fuerza que logre conjuntar.

En el marcodeesta Feria Latinoamericana del Libro es opor-
tunoreiterar la tesis de que, ante el gradualismo y la nueva estra-
tegia subregional en materia econdmica, existe, en cambio, una po-

sibilidad viable y a corto plazo de impulsar enérgicamente el mer-
cado comin latinoamericano dela cultura. Nuestra base hist6rica
lo permite y el costo de los proyectos respectivos esta al alcance
de nuestros paises aun cuando no hayamos terminado de superar
las dificultades econdémicas que nos hanflagelado desde hace diez
anos.

Se est formando ya un consenso concreto y especifico sobre
los elementos que pueden darcuerpoa la idea del mercado comun
de la cultura de los paises de América Latina y el Caribe. Asi lo
demuestranlas diversas reuniones de Ministros de Cultura del area
y existe un compromisopolitico dealto nivel a partir de la Reunion
Cumbrede Guadalajara de junio del presente ano. Estoy cierto que  
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nuestros jefes de Estado cumplirdn su voluntad y que estimularan a
sus gobiernospara instrumentarla promisoria perspectiva que nos
hanabierto.

 



 

 

AMERICALATINA:
TODAVIA EN EL LABERINTO*

Por Germdnico SALGADO
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if

be SU ORIGEN, las reflexiones del Club de Romahandiscu-
rrido fundamentalmente en dosdirecciones: la primera ha sido

unavision global que trata de comprendery caracterizarlos proble-
mas del mundo contempordneoensu integridad y, dentro de este
contexto global, la segundadirecci6nes el esfuerzo poridentificar
los fendmenos que mayor trascendencia podrian tenerpara el fu-
turo de la humanidad, como oportunidades de perfeccionamiento
0 como tiesgos de deterioro y decadencia. Esa preocupacién porla
condici6ny el destino del hombrey dela civilizacién es la que ha
marcadolostrabajos auspiciados por el Club de Romay ha dado a
su mensaje tanta penetracione influencia. Ella tendria que seguir
siendosu inspiraci6n, no solamente porquea ese 4mbito correspon-
den sus contribuciones mas destacadas, sino porque en él esta su
mayor oportunidadde servir al hombrey a la sociedad, quetan ex-
puestos estan a perdersu norteal transitar entre la exaltaciony las
tensiones del corto plazo.

Al celebrarse esta Conferencia en Montevideo y dedicar una

parte fundamental desus deliberaciones a los temas de América

Latina, el Club de Roma ha querido considerarla dificil circunstan-
cia por la que atraviesa América Latina. No obstante, el estudiar

con honduralos problemasdelpresente de la region no constituye

una desviaci6n de su vocaciénporla prospectiva, ya que, a nuestro
entender, lo que hoy sucede en esta América es la manifestacién

*Palabras pronunciadas en Ia conferencia del Club de Roma, quetuvo lugar en
Punta del Este, Uruguay,entre el 18 y el 20 de noviembre de 1991.

 

 

América Latina: todavia en el laberinto 115

de una tendencia que,si no se contrarrestara, conduciria en el fu-

turo a un retraso persistente en su desarrollo econdémico y social.
Un mundosegmentado,de evolucin asimétrica, con regionesper-
manentemente pobres y retrasadas frente a otras que no cesan de

crecer y ganaren poder, seria ciertamente una humanidad sujeta a

tensiones tan perturbadorasquees dificil imaginar que puedeexis-
tir en ella una convivencia armoénica. Esas perspectivas inquictan-
tes son temas propios para las reflexiones del Club de Roma, que
ya las ha consideradoenel pasadoalplantearse los problemas de
Africa y al examinar cuestiones tan vivas como la gobernabilidad
de las sociedades,los principios éticos de la accidn social y otros
temas igualmente importantes.

Eneste breve texto trataremos de destacarlas razones que nos
llevan a pensar que nuestros problemasbasicos no son coyuntura-
les y que masbien, en la forma en que hoyson tratados, asumen
caracteristicas acumulativas que no haransino acentuarsu grave-
dad. Todoello en un momento en quelas naciones poderosas, no
obstante todos sus desequilibrios, parecen vivir una hora euf6rica
que les ha tornado particularmenteinsensibles a la condici6n an-
gustiosa en que viven otras regiones pobres del planeta.

IT

Peseala recesién quetodavia no las abandona,las sociedades ca-
pitalistas pasan por un perfodo de sosegada confianzaen su sistema
econémico. Sus debilidades no han impedido que se hayan vuelto
stbitamente hacia ese sistema pueblos que hasta hace doso tres
afios vivian un socialismo que negabatodofuturo al capitalismo y
a la economia de mercado. Ese cambio, inesperado porsu rapi-

dez, y el mismo impulso caético con que él avanza, confirmanla
funcionalidad de la economia de mercadoy la consagran comoel
Unico sistema viable en el mundo contempordneo. Quienes real-
mente lo han vivido saben muybien que en ningunpais capitalista
maduro existe una economia de mercado pura; por poderosas ra-

zones, especialmente de indoledistributiva, el sistema ha debido

ser corregido o compensado medianteinterferencias de distinto or-
den. Pero tampoco se les ha escapado que las economias mixtas
resultantes han funcionado con razonable eficiencia y estabilidad.
Sobre todo, han sido lo suficientemente permeables para captar y
potenciar oleadas de innovaciéntecnoldégica que les han devuelto
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dinamismocuandoel crecimiento parecia desembocarenel estan-
camiento o enla declinacién. Ahora mismolas sociedades capita-
listas estan en el v6rtice de un cambio tecnolégico vertiginoso que
abre posibilidades insospechadas deeficacia y bienestar material.

Por lo mismohay razones para que el hombre del mundodes-
arrollado mire con cierta tranquilidad el futuro y descanse en un
sistema probadoquehasta ahora ha aseguradoa la mayoria pro-
greso material y poder, con todolo queellosignifica parael control
econdémicoy politico de la sociedad globalquees su escenarioreal.
Es unpresente tan halagador que puede aun dejar en un segundo
planola amenaza mas 0 menosremota de unacatastrofe ecolégica,
que ciertamenteno seesfuerza por remediar.

Por afadidura, por obra de la misma gravitacién econémica
del capitalismo, terminé el enfrentamiento de la guerra fria.
Retrocedié, quizdés por generaciones, la amenaza de un holo-
causto nuclear y hoy se negocia un desarme que devolveria alcir-
cuito econdmico un ingente monto de recursos cuyo dispendio ha
estado enel pasadoenel origen de los mayores desequilibrios ma-
croeconémicosdelos paises capitalistas y socialistas. Restan pro-
blemas graves de todo género: Estados en disoluciény guerraci-
vil como Yugoslavia, paises en trance de descomposicién comola
Union Soviética y regiones enteras asoladas en Kuwait e Irak. In-
clusive en la economiainternacional hay sefales claras de alarma,
comola propia inestabilidad del sistema financiero quese sobreex-
tendio enla prosperidady hoy parece por momentosestar al borde
de la insolvencia. Pero con todas esas preocupaciones y temores,
las clases dirigentes del mundo capitalista saben quesonellas, la
eficiencia de su sistema,las que han dictadolas condiciones de esta
paz, la pax americana que el mundo comienzaa vivir. Nuncael ca-
pitalismo haestado tan seguro desu propia fuerza y eficacia.

IIT

EB, contraste con el 4nimoy lasituaci6n real de ciertas regiones del
mundoen desarrollo no puedeser mas evidente. Concretamente,
la evoluci6n econémica de América Latinaenlostltimos diez anos
ha dejado en una gran mayoria delos latinoamericanos una sensa-
cin de impotencia, que se ahonda cuandoseconsideranlas pers-
pectivas del futuro.  
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En 1990 el producto de la regién disminuy6 levemente (-0.5)'.
lo que signific6 una nueva contracci6n del productopor habitante.
Es el tercer aflo en que eso sucedey elnivel del producto por habi-
tante ha retrocedido en consecuenciahastala cifra del afio de 1983,

luego del estallido de la crisis de la deuda, nivel que a su vez es
equivalente al que la region habia alcanzadoya en 1977. Enelafio
pasadola inflaci6nse aceleré en casi todoslos paises de la regidn y
el promedio ponderadodela inflacion alcanz6 un increible 1 500%
anual. En el promedioinfluyenlastasas de cuatropaises, algunos de
los mayores de América Latina, que estuvieron al borde dela hipe-
rinflacién, pero fue generalizadala intensificacion de las presiones
inflacionarias. Por anadidura, la deuda externa,el origen de eselar-
go periodo de declinaci6n, continué en aumento: alcanzd 432 000
millones de dolares,pese a las renegociacionesrealizadas por varios
paises, muchosdeellos con reducciones de deuda en los términos

del Plan Brady. La resultante final fue, una vez mas, unatransfe-
rencia neta de recursosal exterior por 19 000 millones de dolares,

cifra que habria sido mucho mayorsinlosatrasos enel servicio de
la deuda en que obligatoriamente incurrieron varios paises de la

region. Sobra decir que la desocupaci6n crecié en casi todos los
paises y quelos salarios reales continuaron reduciéndose en buena

parte de ellos. Se ha profundizadola mala distribuci6n del ingreso,
que, pordesgracia, hasido una caracteristica de la que no han po-

didoliberarse las sociedades latinoamericanas,y quela crisis halle-
gado a extremosintolerables.

Con una experiencia semejante, no es extrano que el hombre
latinoamericano,el que sufre en carne propia los avatares de es-
tas economias entrampadas, mire con profundoescepticismo las
estrategias de ajuste que sus gobiernos implantan, una detras de
otras. Su esperanza no encuentraasideroenlas politicas econdmi-
cas traumaticas que ellos se ven obligados a adoptar y desconfia
de un entornointernacional que es para él un corresponsable de
la aflictiva coyuntura en que transcurre su existencia. Paraellati-
noamericanoes evidente que cada dia quepasase aleja masde la
circunstancia del ciudadanodelospaises capitalistas. Con razon
intuye que nunca podra alcanzarni su bienestar ni su seguridad. Y

el latinoamericano hace no muchosafios crey6 estar cerca de ese

1 Cifras de CEPAL, Balance Preliminar de la Economia de América Latinay el

Caribe 1990, Naciones Unidas, diciembre de 1990, p. 2. Las estimacionesde otros

organismosinternacionalesdifieren poco dela cifra: -1% segun el Fondo Mone-
tario Internacional, -0.7 por el Banco Mundial y Naciones Unidas
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desarrollo y ese progreso. Por mucho quepesensusrafces autécto-

nas, es culturalmente una hechura de Occidente,lo que afiade a su
frustraciOn y a su desesperanza.

IV

Hayunainclinacion en buena parte de la comunidadinternacio-
nal a restar gravedada la dificil situacidn de América Latina que se
ha resumido en el parrafo anterior. Se aducen dos argumentos:

1) América Latina vive una situacidn de excepci6n en un mundo
en expansi6n, situacién que es producto delas erréneas politicas
economicas del pasado. Los paises del Sudeste de Asia continian
su répido crecimiento: en 1990 su producto (PIB) aument6 en 6.1% y
se anticipa un crecimiento de 5.5% en 1991 y 6% en 1992. La propia

China creceria a tasas similares en 1991 y 1992.? Poresolaspoliticas
econ6micasde Asia del Sur y del Este son un ejemplo que todoslos
paises en desarrollo deben seguir. En palabras del Fondo Mone-

tario Internacional, algunos de estos paises han puesto en marcha

“‘reformas estructurales profundas para fortalecer el juego de las
fuerzas del mercadoenla asignaciondelos recursosy abrir las eco-
nomias al comercio internacional. El objetivo de esas reformas ha
sido el establecer los cimientos de una expansiGn econ6émicasoste-
nida, comola conseguida enlos ultimos 20 anos por algunas eco-
nomiasde Asia’.

2) Las perspectivas proximas de América Latina son favorables
para un buen numerodepaises, todos aquellos que han llevado
a cabo las reformas necesarias. El Fondo Monetario Internacio-

nal ‘‘esperaria la reanudacion del crecimiento en 1991 y una ace-
leracidn del mismo a una tasa de 3.3% en 1992,si tienen éxito las
politicas de estabilizacion de los paises grandes de la region’’.4 La
Secretaria de Naciones Unidas‘ prevé un incremento del producto
de América Latina de 1.5% en 1991 y de 3% en 1992, y el Banco

Mundial anticipa para la region un promedio de aumento del PiB en
los aflos noventa de 3.8% anual.* Aunqueen todoslos prondésticos

? Naciones Unidas, World Economic Survey 1991, New York,1991, cuadro 11.1,

p- 10.

3 Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook, mayo 1991, Was-
hington D.C., p. 13.

4 FMI,op. cit., p. 18.

5 Naciones Unidas,op. cit., p. 46.

® Global Economic Prospects, mayo, 1991, p. 6.  
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se destacan las eventualidades y riesgos ex6genos de que depende
ese crecimiento (profundidad dela recesionenlos paises industria-

les, la cuantia delas tasas de interés internacionales, las tenden-
cias del comercio mundial, etcétera), para las instituciones finan-
cieras multilaterales el elemento esencial es el rigor de los ajustes
de estructura que los paises de América Latina debenrealizar. En
suma, se anticipa que son numerososlos paises de América Latina
que podrén reanudarsu crecimiento en el futuro proximoy redu-
cir drasticamentela inflacidn (se esperaria un 36% de promedio
en 1992).’ Esa recuperacién dependebasicamentedel éxito de las
politicas de estabilizaciony ajuste, especialmente en los paises con
alta inflacion.

Frente al primer argumento,la respuesta mas objetiva es la que
ofrecenlas cifras que resumenlas tendencias de la economia mun-
dial. El Cuadro 1 reproduce lo esencial de los datos quedaalres-
pecto el World Economic Survey de las Naciones Unidas.

A juzgarporlas cifras, la evolucién negativa del producto de

América Latinaen el ultimo decenio no hasido una excepcién. Co-

moseadvierte en el Cuadro1, tres de las regiones del mundo en de-
sarrollo (América Latina, Africa y Asia Occidental) han experimen-
tado unretroceso enel producto por habitante de 1980 a 1990. Si
a ellas se agrega la Europa Orientaly la Uni6n Soviética, que, aun-
quelascifras oficiales digan lo contrario, han pasado ultimamente
por unaprofunda contracci6n, resultaria que un 30% delos habi-
tantes del planeta ha sufrido una reduccién de su productopor ha-

bitante, es decir, de sus niveles de vida, durante los afos ochenta;

ésta ha sido sin duda la década mas adversapara el desarrollo de

los paises pobres desde los afos cincuenta. La comparacion entre

las tasas de crecimientodel P1B por habitante de los afossetenta

y ochenta, que aparece enlas dos tiltimas columnas del cuadro,es

una demostraci6n parcial pero evidente de esa afirmacion.
Lospaises del Sury el Este de Asia, los mediterraneos y China

son los pueblosen desarrollo que tuvieron unaevoluci6npositiva en

los afios ochenta. Obsérvese que, con excepcidn de los paises me-

diterrdneos, los promedios de producto por habitante de esa region

de Asia y China son todavia bajos y que, salvo China, el cambio en

la década de los ochenta ha sido de todos modos exiguo. Peroal

menos hubo crecimiento. Entre ese conjunto se destaca China, con

una expansionrapiday firme,y los nics de Asia (paises de indus-

trializacidn reciente), que constituyen el ‘‘nuevo paradigma’’ para

7 FMI, op.cit., p. 18.
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Cuadro 1

POBLACION MUNDIAL, PRODUCTO Y y PIB PER CAPITA1971-1990
Poblacién Tasa PIB PIBper cdépita

_

Crecimiento real
“i 990 crecimiento Miles de d6lares del PIB per cdpita

(millones) poblacién millones 1980 (tasa anual)

de délares (tasa anual) d6lares

1981-90 1980 1990 1980 1990 1971-80 1981-90
Economfas

de mercado

desarrolladas 816,0 0,6 7844 10351 10209 12682 24 2,2

América

del Norte 275,0 0,9 3917 11721 11721 14 233 2,2 2,0
Europa

Occidental 355,0 0,2 4448 10143 10143 12520 24 2,1
Comunidad

Europea 324,0 0,2 3927 9834 9834 12122 23 2,1
Otras 31,0 0,1 521 13310 13310 16631 29 2,3
Asia

desarrollada 144,0 0,5 1856 9249 9249 12883 33 3,4
Europa

del Este

y Uni6én

Soviética 404,0 0,7 _— _ — — 4,4 1,0

Pafses

en desarrollo

porregiones 3 903,0 2,1 2310 3204 TO ppl 2) 1,2

América

Latina 432,0 2,2 802 883) 2313 2/045 29) -1,2
Africa 564,0 3,0 315 372 752 661 20 -1,3
Oeste de Asia 126,0 a) 383 355-7 4.287 281228 4,1
Sury Este

de Asia 1 562,0 2,3 520 916 418 O87 say 7, 3,4
China 1 139,0 1,4 289 678 291 595 4,0 7,4
Mediterraneo 80,0 1,7 124 157 2834 1950 34 0,6

Situaci6n

especial:

15 paises

severamente

endeudados 612,0 Za 961 1048 2007 1713 31 -1,6
 

FUENTE: World Economic Survey 1991, United Nations, New York, 1991, Cuadro A.1.

Cifras originadas en UN/DIESA.  
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todas las economias en desarrollo segiin las recetas de la sabidu-
ria convencional. Antes del estallido de la crisis de la deuda,
América Latina compartia con estos ultimos el privilegio de
ser una de las regiones del mundo en desarrollo de mas rapido
crecimiento econémico. El retraso que hasignificado paraella
la tendencia de los anos ochenta ha sido, por lo mismo,
especialmente frustrante. Haycierta raz6nparacalificar a nuestra
region, comolo hace algtin autor, como ‘‘la perdedora dela eco-
nomia mundial’’.®

En cuanto al paralelo de las economias del Sudeste de Asia,
se ha usado y abusado de él para criticar las politicas de susti-

tucién de importaciones y plantear el paradigmaal que debe acer-
carse América Latina. Sin entrar en una polémica en que abun-
danlas simplificaciones, sdlo cabe decir que, en efecto, América
Latina tiene por fuerza quehacer de las exportaciones su elemento

dindmico fundamental, aunqueno fuera sino porqueesta obligada

a generar un superavit de divisas para poder pagar su deuda. Hay,

por supuesto, otras razones y mucho mas poderosas.
Eso supone un cambio fundamentalde politica econdmica 0,

comose suele decir, de modelo de desarrollo. En ese cambio lo

sucedido en el Sudeste de Asia debe servir como un elemento de
juicio muy importante, que nose trata de reproducir ni de imitar

porque respondea situaciones ¢ idiosincrasias que son pornatura-
leza irrepetibles. Todavia menoscabria referirse al modelo asiatico
para ejemplificar politicas de apertura externa y delibre juego de

las fuerzas del mercado.Lasleccionesdelas politicas de desarrollo

enesa region noestan ahfy si masbien enla claridad de concepcio-

nes y en la continuidad dela accin de Estadoseficaces, reducidos

pero musculosos.
En todocaso,el cambio del centro de gravedad dela politica

econémicaes un proceso penoso que no puede cumplirse de la no-

che a la mafiana,especialmente si los paises se ven obligados a

acometerlo debilitados por el largo periodo anterior de estanca-

mientoy ajuste. En unasituacién bastante menos adversa desde el

punto de vista econdémico, Chile necesité cerca de diez anos desde

que comenzo su apertura para recuperarel terreno perdido y co-

menzara crecer aprovechandoelimpulso dela exportaci6n.
Gran partedelospaises latinoamericanosse hallaneneltrance

del cambio, cadaunotratandode encontrar su caminoy su propio y

8 Andreas Boeckh,‘‘América Latina: éun continente sin futuro?’’, en Desarro-

lo y Cooperacién (Bonn), nam. 4 (1991), p. 26.  
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singular modelode politica econémica. Es una situacién de cambio

o de transformaci6n,sin duda menos dramatica que la que viven la
Uni6nSoviética y los paises del Este de Europa, que a un cambio
econdmico profundo deben sumaruna ‘‘mutacidn politica’, pero

tambiénpeligrosa y delicada considerando que quienes sufren las
consecuenciasdelas dislocacionesy fricciones del cambio son ma-

sas depauperadasenellimite de la merasubsistencia. Ese noesel
caso de la Union Soviética ni en general de la Europa Oriental.

Enlo queserefiere al segundo argumento,que encuentrapers-
pectivas favorablesen la evaluaci6nrecientedevariospaiseslatino-

americanosy supone,porello, que la regidn pronto va a recuperar

sus tendencias de crecimiento, sdlo cabe senalar con realismo los

Tiesgos y contingencias a que estén expuestaslas politicas econdmi-
cas de la regin, esperando,esosi, que tengan razonlos vaticinios
optimistas, que no sonlos quese escuchan con masfrecuencia.

En arasde la verdad debe destacarse que algunos observadores

encuentrancada vez masindicios de una recuperaci6n préxima. La

propia CEPAL, en una publicaci6n muyreciente, estima en algo mas

del 2% el crecimiento probable del Pip en 1991,1lo que implica una
revision hacia arriba de las proyecciones originales de los organis-

mosinternacionales. Se advierte también el gradualefecto de las

politicas de estabilizacién que lucen masefectivas y la inflacion se
ha reducido en varios paises. El promedio de 1991sera sin duda

bastante menorqueel de 1990, aquel‘‘increfble’’ 1 500% anual.
Noobstante, el que esas perspectivas favorables se concreten

y realmente la regidn se ponga en marchaotra vez, depende no

solo de la direcci6n y eficacia de las politicas nacionales, sino de
tantos hechos externos que parece muydificil que todos converjan
paracrear el escenario 6ptimo. El Banco Mundial subraya la im-

portancia que tendranenel futuro para los paises en desarrollo los
siguientes factores:
— La politica de comercio internacional, en el contexto de la

Rondade Uruguay.

— Laspoliticas que afectanlas tasas reales de interés.

° ““Exceptuando lo que escriben los optimistas de profesién de las organiza-
ciones financieras internacionales, capaces desacarle al escenario mas sombrioel

cristalino brillo del progreso,los andlisis de la situacién del Continente se leen
comodiagndstico de médicos queen el mejor de los casos auguranal paciente una
larga y penosa agonia’’. Andreas Boeckh,op.cit., p. 26.

19 Naciones Unidas, Panorama econémico de América Latina 1991, Santiago,
septiembre de 1991, p. 5  
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— El manejo dela deudaexternay la posibilidad de incremen-
tarlos flujos de capital a los paises endeudados.
— El alcance yladuraciondela inestabilidad de los mercados

petroleros. ‘

Segin muchosindicios, ninguno de estos factores evolucio-
nara favorablemente en el futuro préximo, lo que pone en duda

las perspectivas de una recuperaci6n duradera. Sobre esos factores

influye unaserie de fenémenosde la economiay la politica inter-
nacional, que son los que tornan tan incierta la evolucionde las
economias nacionales, especialmente en el caso de los paises en
desarrollo. Entre esos fendmenos se mencionan:la profundidad,el

alcance y la duraci6n de la recesién de Norteamérica,las politicas

dela transicién en la UnidnSoviética y la Europa Oriental, los cos-

tos de la reconstruccion de Kuwait e Iraky,porfin,la estabilidad del

sistemafinanciero que esté en entredicho enlosultimos tiem pos."

Comoseadvierte, aparte de la recesién, preocupael curso posible

de las negociaciones de la Ronda de Uruguay, cuyo fracaso puede

entranaruna intensificacién del proteccionismo,y las multiples de-

mandasdecapitales y recursos financieros que,enla situacion ac-

tual, sostendrian las tasas de interés en unnivel alto, lo queseria

grave para los paises endeudados, que encontrarian, ademas, gra-

ves dificultades en tener acceso a financiamientoadicional,inclusive

de origen publico. 3
Naturalmente, con ciertos denominadores comunes, hay dife-

rencias en la situacién y perspectivas de los paises latinoamerica-

nos y hay algunos que han mantenidouncrecimiento aceptable y

han conseguidoevitar una inflacién elevada. Estan en ese caso Co-

lombia, Paraguay y Chile a partir de 1984. Se trata, sin embargo,

de circunstancias excepcionales. Losrestantes enfrentan en mayor

o menorgrado problemasserios de inflacion,de crecimiento 0, lo

que es mas frecuente, a la vez de estabilizacion y estancamiento.

Todos estos paises en algtin momento o momentos han adoptado

politicas de ajuste y estabilizacion, en ocasiones de una severidad

insdlita, aun cuando hayanexistido fallas al principio, especial-

menteenlas finanzas publicas. Lo mas comin hasta ahora ha sido

que dichaspoliticas no hayan alcanzado sus objetivos y que haya

sido necesario sustituirlas con nuevasestrategias de ajuste, que han

corrido tarde o tempranola misma suerte. Cuandohantenidoéxito

en la estabilizaci6n, el precio hasido el estancamiento dela pro-

11 Banco Mundial,op.cit., p. 30; Secretaria de las Naciones Unidas,op.cit., p.

44.  
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duccidn por un tiempo considerable. Solamente ahora pareceria
quese da elcaso de unpais que consigui6 reducir sustancialmente
la inflacién y que ha comenzadosureactivaci6n econémica. Es el
caso de México,pais quetiene caracteristicas atipicas para atraerla
inversion extranjera. Seguin las ultimas informaciones, consacrificio
y luego devarios intentos, Argentina y Pert han conseguido redu-
cir una inflacidn que era ya unahiperinflacion o estabaal borde de
serlo. Si tienen éxito, serian los primerospaises grandes de América
Latina que consiguen vencerinflaciones crénicasintensasy de larga
data.

Porlas caracteristicas del inmediato futurolas situaciones mas
conflictivas y quizas las masdificiles seran con muchaprobabilidad
las de los paises altamente endeudadosdela regién. Entre ellos
estan paises grandes como Brasil y Argentina, y pequefios en po-
blaciony territorio como Ecuador.” Por lo pronto estarian menos
acosadoslos paises que han renegociado sus deudassegunlos pro-
cedimientostradicionales 0 ampardndose en el Plan Brady. Nada
asegura que en estos ultimos casos los problemas no se vuelvan a

presentar, porque, con la excepcidn de Costa Rica, el alivio con-
seguido ha sido de escasasignificaci6n,y en algunascircunstancias
la deuda ha tenido que recomenzarsu crecimiento parasatisfacer
necesidades de financiamiento de balanza de pagos. Pero es con-

cebible que por unosafios dichos paises se amparen en un compas
de espera. Las presiones mayores caerdn sobre los restantes Esta-
dos que enfrentaran un periodo contasasdeinterés relativamente
altas y una competencia aguda porrecursos financieros. Para to-

dos, pero principalmenteparaellos,es valido el juicio que haceel
World Economic Survey de 1991 al comentarel ambiente financiero
prevaleciente para la renegociacidn de la deuda: ‘‘Lospaises alta-
mente endeudadostendran que arrastrar el fardo de su deuda por

otra década’’"y, cabria anadir,silo toleran las condicionesinternas
y externas.

V

At comenzarestas paginasse expresel temor deque los proble-
mascriticos de la regién adquirieranen variospaises caracteristicas

1 La deudaporhabitante del EcuadorIleg6 a finales de 1990. a 1 120 de délares,

una de las mayoresdela regi6n;el coeficiente servicio/exportaciones de bienes y

servicios en 1990 era de 29.5% y la relaci6n deuda/exportaciones fue de 363%.

3 Op. cit., p. 169.  
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acumulativas,lo que haria muydificil el erradicarlos. Esa impresién

de haber caido en una trampa, estar presos en un circulo vicioso,

se advierte ya con frecuencia se refleja en escepticismo,falta de
credibilidad en los mandatarios y una creciente ingobernabilidad,
lo que acelera, si cabe, el efecto circular ya comentado. Frente a

este fendmeno, es mi opinion queéltiene su origen no sdlo en la
pertinacia y dificultad de los problemas que han debido sufrir los
paises latindamericanosen la décadadelos ochenta,sino enlas ca-

racteristicas de las politicas adoptadas para enfrentar dichos pro-
blemas, Ilamensepoliticas de ajuste, estabilizaci6n e, inclusive, de

reactivacion.
El endeudamiento externo no era, por supuesto,el unico pro-

blemade las economiaslatinoamericanas al comenzarel decenio de
los ochenta, pero fue el mas agudoy el mas rico en consecuencias
desafortunadas. Tuvoel efecto doble de crear unarestriccidn en la
balanza de pagos e impactara la vez lasfinanzasdel sector publico,
las dos areas fragiles y propensas al desequilibrio en buena parte
de la region. En mayor o menorgrado,segunlospaises,esas restric-
ciones se reflejaron en una inmediata detencidndel crecimiento y la
intensificacionviolenta de las presionesinflacionarias. Muy pronto,

ni siquierael declarar en moratoria los pagos de la deuda comercial
significo una holgura en la balanza de pagos" ni unalivio en las
tendencias inflacionarias. Mecanismos comolos déficit operativos

de los Bancos Centrales, que en buena medidaseoriginaron en el

endeudamiento,tendieron,porel contrario, a perpetuarlas.
Noes extrano quela inflacion se haya difundido y haya tendido

progresivamente a agravarse hasta llegar en distintos momentos y

en varios paises a la hiperinflacion.
En ese ambiente y con esos desequilibrios han tenido que actuar

las politicas de ajuste y estabilizacién. Son ya diez anos de esfuer-

zos y penurias. Especialmenteal principio algunos paises intenta-
banrealizar el ajuste con politicas a medias que trataban de aho-

trar los peoressacrificios. Los fracasos han obligado a recurrir a

medidas cada vez mas drasticas que se renuevan contenazinsisten-

cia. A pesardeello, en pocas ocasiones se han obtenido resultados

satisfactorios en alguno de los objetivos de esas politicas y nunca
se ha tenido éxito en todos (estabilizacion de precios, crecimiento
del producto, reduccionsuficiente de la deuda). Solamente ahora,

14 La deuda con otros acreedores habia tenido que crecer para compensar en

algo la cafda delos flujos de la banca comercial.
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comosehadicho, hay esperanzas de que algun pais se mueva hacia
la recuperacion con unainflacion baja y una deuda que se considera
manejable. En la mayoria de los casos, y especialmente en los de
ciertos paises grandes y medianos de América del Sur,la sucesién
de politicas de ajuste de distinto tipo no haservidoparaotro fin que
sembrarla desconfianza la falta de credibilidad. Como dice An-
dreas Boeckh,‘‘América Latina se ha convertido en un cementerio

de estrategias econdmicas’’.15 ;

La inquietud obvia ante unasituacion tan generalizada es cues-

tionar la coherencia interna (de objetivos o fines) de las politicas

de estabilizacidn 0 ajuste en uso, e inquirir sobre la eficacia de los

medios 0 instrumentos. Dadala naturaleza de estos comentarios

noslimitaremosa senalar ciertas contradicciones o debilidades, que

creemosevidentes, enlas politicas de ajuste, ya sea entre los obje-
tivos de las mismas0 entre sus medios.

La primera y quizas la mas complejay dificil de superares la

oposicion funcionalque se suscita en las economiasdealta inflacion
cuandose pretendeestabilizarlas y, contemporaneamente, trans-

formarlas en economiascuyo sector dinamico es la exportacion. El
cambio del llamado modelo de desarrollo desde el tradicional en

América Latina de sustitucién de importaciones, ahora eninter-
diccidn, al que hoy se considera el nico viable, que es el de una
economiade exportaci6n, se ha convertidoen el objetivo basico de
las denominadaspoliticas de ajuste estructural y condicién para te-
ner acceso a la cooperaciéninternacionalen la solucion delos pro-
blemas de deuday balanza de pagos.

EI proceso de apertura de la economia enel que estan,con di-
ferencias menores de grado, todoslos paises de AméricaLatina, es
una manifestacién dela difusidn que ha alcanzadoenla regidn este
prop6sito de transformaci6n.

La apertura a la competenciaexterna tiene multiples efectos y
no esnuestra intenci6n el examinarlosen detalle. Destaquemos tan
slo que la modalidad de apertura en boga en América Latina,al
reducir sustancialmenteel nivel y la dispersion de los aranceles de
importaci6ny eliminartodarestriccidn cuantitativa al comercio ex-
terior, hace del tipo de cambio el instrumento basico para regular

los precios relativos de los bienes transables nacionales y extran-
jeros. El mantenimiento deltipo de cambio real de equilibrio es,
por lo mismo, un elemento absolutamente esencial para la pro-

15 Op.cit., p. 27.
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moci6n de exportaciones y para culminar con éxito la transfor-
macion del modelo de desarrollo.

Asu vez, en las economias de América Latina conalta inflacidn

(dos digitos y mas), las variaciones del tipo de cambio, concreta-
mente con respecto al ddlar americano, aparte de ser un factor

de costos de la inflacidn, es un precio referencial al que tienden

a indexarse los precios en moneda nacional. Cuando esa inde-

xaciOn esta muy avanzadase habla de una economia ‘‘dolarizada’’,

y son numerosos los paises latinoamericanos donde existe tal
“‘dolarizacidn’’. En esas condiciones, romperla tendencia de de-

preciacion del tipo de cambio es un requisito de la politica anti-
inflacionariay la estabilidad del tipo de cambiose torna critica para
conseguir una reducciondela tasa de inflacion.

Al superponerlas dos politicas, la de apertura y promocion de
exportaciones, por unaparte,y la de estabilizacion delnivelde pre-
cios, por la otra, surge con todas sus consecuenciasla oposicién en

la funcidn que cada unareserva parael tipo de cambio. Es lo que
ha sucedidoenlos ultimos tiempos cuandose ha querido imponer
el ajuste estructural (sustitucidn del modelo de desarrollo) a eco-

nomias que arrastrabaninflaciones altas desde principios o media-
dos de los afios ochenta. El curso dela politica econdmicahate-
nido que dar preeminencia a uno delos objetivos con el sacrificio

consiguiente del otro. Por ejemplo, en el que ha sido el caso mas
frecuente, se ha escogido la congelacién del tipo de cambio como
elemento esencial de una politica de estabilizacidn. Comotal con-

gelacidn es a la larga imposible, porque perjudica la exportacién
y facilita la importaci6n,y origina asi un deterioro aun mayor dela
balanza de pagos, se ha desembocadonecesariamente en una modi-

ficacién abrupta depolitica, con una caida violenta del tipo de cam-

bio, que puede habersido formalmente adoptada o impuestaporel

mercado como consecuencia de unaanticipacioninteligente de los
agentes econdmicos. En ese caso,el ascenso, también drastico, de
la tasa de inflacién ha marcado normalmenteelfin de esapolitica
de estabilizacion.

En resumen,se trata de un elementocontradictorio entre estas

dos politicas econdmicas que puede afectar seriamentelos resul-
tados de las dos. Enla situaci6n actual los esfuerzos de estabili-
zaciondealgunosdelos paises mayores de América Latina incorpo-
Tan severos retrasos cambiariosy, alternativamente, hay otros casos

de paises que mantienen procesos de devaluaciones programadas,
con el impacto consiguiente sobrela tasa de inflaci6n que se mani-
fiesta muy reacia a reducirse poresa y otras razones.
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Sila inflacidn no es muyalta, no muestra tendencia a acelerarse

y haycontrolsobreotros factores inflacionarios importantes, como
el déficit fiscal, todavia es posible conciliar a medias las dos politi-
cas, naturalmente sin que ninguna pueda conseguir sus objetivos
plenamente. Tal conciliacidn noes factible si la tasa de inflacién
es alta y creciente. En ese caso hay que optary la preferencia nor-

malmente correspondea la politica de estabilizacién en lo que se
refiere al manejo deltipo de cambio.

Resulta, sin embargo, quelas politicas de balanza de pagos no
pueden descuidarse ni dejarse en un segundoplano sino muy tem-
poralmente. Puedeser inevitable que se aborde primerola estabi-
lizacion, pero en ese caso habria que pasar en seguida a apoyarla
transformacionestructural hacia una economia de exportacion, que
es un proceso arduoy que lleva tiempo, con todos los instrumentos
necesarios, entreellos el tipo de cambio. Pero hay una condicién

ineludible para que esa secuencia sea posible: unarelativa hol-

gura de recursos externos —reservas internacionales 0 créditos—

que permitan soportarel deterioro de balanza de pagos durante el

periodo de estabilizaci6n y apoyar después la transformaci6n es-

tructural hasta cuando muestre resultados en la expansion de las

exportaciones.

Desafortunadamente es esa condici6n la que no se cumple en
estos paises endeudados, con exportaciones primarias de precios
deprimidosy un bajo nivel de reservas netas. El Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundialhan destinado recursos a apoyar

estas politicas con requisitos exigentes que suponen una ejecucion
impecable,lo cualrara vez es realizable. Pero aun si ése no fuera el
caso, nohay confianza de contarcon recursos externos en la cuantia

suficiente y porel tiempo necesario, que puede ser prolongado.
En resumen,para estas economias endeudadas, parece no ha-

ber solucién posible en este dilema de la politica econémica. La
unica salida, de costos sociales altisimos, aceptable sdlo ante hiper-

inflaciones, es elegir la estabilizaci6n y conseguirla en cortisimos
plazos, con politicas frontales de choque;el precio es, por supuesto,
el estancamiento. Ainasi, comolo hizo Bolivia al estabilizar, es
forzoso ignorar la deuda externay todoslos pagosporservicio.

La segundalimitaci6n seria que se puedeobservarenlaspoliti-
cas de ajuste predominantes enla regi6nes la escasa atencidn que
ellas prestan a la generaci6n del ahorro publico® necesario para el

16 Tguala la diferencia entre ingresos corrientes (Ic) y gastos corrientes (Gc) del

sector pblico. Ahorro piblico Ap=Ic-Gc.
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incrementodela inversi6n publica. En este caso nohayun conflicto
de objetivos, sino una omision nacida de unprejuicio ideoldgicores-
pecto a la funcin del Estado, queatenta contra uno delos elemen-

tos dindamicos mds importantes con que puede contar una economia

en desarrollo para crecer, quees la inversidn publica. La desapa-
ricidn o disminucidn marcada del ahorro publico que se observa
en casi todas las economias latinoamericanas(salvo Chile y Colom-

bia),7 es una restriccion severa al aumentodela inversion publica,

quealparecernotenderaa aliviarse en el futuro proximo.
Uno de los componentes masgraves dela crisis latinoameri-

cana de los ochentafuelacrisis fiscal, que se tradujo en unincre-

mento enormedel déficit publico, es decir, un profundo desequili-
brio fiscal. Es una delas causasdela aceleracidn de las presiones
inflacionarias hasta los extremos que se han comentado en paginas

anteriores.
Unantecedente deesta situaci6n es la dependencia enelfi-

nanciamiento externo quefue la caracteristica de los anos setenta.

Enese perfodo,el ahorro piiblico fue crecientementeinsuficiente
parafinanciarla inversion publica y ésta tuvo que apoyarse cada vez

masen el endeudamiento externoe interno,es decir, en el financia-

miento del déficit publico mediante créditos. En los ochenta, con
muy pocas excepciones,el ahorro publico se convirtid en negativo,

lo quesignifica que los ingresos corrientes del Estado no alcanzaban

a cubrir siquierala totalidad de los gastos corrientes. La inversion
publica y esa parte no cubierta de los gastos corrientes dependia
del financiamiento del déficit publico, lo que explica la grave-
dad del desequilibrio y la aceleracién dela inflacion. La crisis fis-
cal ha estancado o ha reducidola inversién publica o ha Ilevado a
una inmovilizacién del Estado cuando masnecesaria era su inter-
venciOn para estimular el crecimiento. Esos hechos sin duda han
influido enla caida del coeficiente de inversidn total'* de la regi6n,
que ha pasado de 24% en 1980 a alrededor de 16% en 1989.

En casi todos los paises de la regién el Estado se hipertrofio y
deformé enel pasado y hoyla tendencia generalizada es reformar-
lo, descargandole de las funciones que no puede desempenar con
eficiencia. Pero eso no significa que el Estado debe dejar de ser

17 Luis Carlos Bresser,‘‘La Crisis de América Latina é6Consenso de Washington

o crisis fiscal?’’, en Pensamiento Iberoamericano, nim. 9, ‘‘La Encrucijada de los

90, América Latina’, enero-junio de 1991, pp. 13-32.

18 InversiOn/PIB. Bresser,op. cit., p. 13.
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responsablede inversionesy gastos destinadosa estimularla activi-
dad productiva, responsabilidad que es especialmente importante
en €pocas de estancamientoy crisis, en las cuales también son vi-
tales, por razones éticas y politicas, aquellos programasdecardcter

social (educaci6n,salud, etcétera), que pueden al menos atemperar
las penurias quela crisis imponea la poblaci6n de escasos recursos.

Por todas esas razones habriasido necesario hacer un esfuerzo
para incrementartanto el ahorro comola inversién publica. No
ha sido ése, sin embargo, un objetivo de las politicas de ajuste,
que si han buscado reducir o eliminarel déficit publico sin preo-

cuparse suficientemente desi ese efecto se conseguia a costa de la
inversion del sector.

En efecto, el objetivo central de las politicas de ajuste ha
sido asegurar en el maximo grado posible los equilibrios macro-
economicos. Entre ellos ha tenido una importancia prioritaria el

equilibrio delas finanzas del sector publico, ya que en ellas estaba
el escollo principal de los programas de estabilizaci6n, y que fraca-
saron unay otra vezporno prestarle la debida atencion.

Ese proposito podia alcanzarse tanto con el recorte del gasto
comoconel incremento delos ingresos publicos. De modocasi ge-
neral se ha recurrido primero a Ja reduccién del gasto, que desper-

taba menosresistencias y coincidfa con unapreferencia ideoldgica
que veia en el gasto burocratico y en las subvenciones de todo

género un desperdicio y la causa fundamentaldel desequilibrio. De
todos modoshabia que apelar tambiénal incremento de los ingresos
publicos: eran (y son) inevitables medidastributarias y aumentos de
tarifas de servicios publicos. De este ultimo recurso se ha hecho un
uso frecuente y, en algunos casos, desproporcionado. En cuanto ala

tributacién,la tendencia prevaleciente, apoyada por los organismos
internacionales, ha sido realizar reformas impositivas que suaviza-
ran la progresividad de la tributaci6n, adoptando tasas moderadas

en los impuestos directos, y pusieran el acento enel incremento y

la generalizaci6n de los impuestos indirectos. La ampliacion de la
basetributaria y la facilidad de administracioneranlos objetivos de
la reforma, especialmente en consideracién al efecto erosivo que

tiene la inflacidn sobrela estructura tributaria. Enlas caracteristi-
cas de estas reformas haninfluido también, sin duda, los argumen-

tos de la ‘‘economia de la oferta’ reaganiana, que coincidian con
las preferenciasliberales en boga.

Ya sea porque en efecto se redujo la carga tributaria, porque
la reforma exige tiempo para rendirsus frutos o por la misma gra-
vedad del déficit fiscal, lo cierto es que cuando han disminuidolos
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desequilibrios fiscales ha sido a costa del gasto publico, especial-

mente en su parte menosrigida,es decir, la inversin y el gasto en

programas sociales (educacion, saneamiento,salud, etcétera). Con

ello, el Estado latinoamericano, con las excepciones anotadas an-

teriormente, se ha tornado crecientemente incapaz de cumplir con

su vieja funcidn en el desarrollo que era romper el circulo vicioso

del estancamiento con una inversién que inducia la del sectorpri-

vado (especialmente eninfraestructura). La crisis de gobernabili-

dad que ya se advierte en algunospaises no hace sino agudizarse

conla debilidad del Estado para asumirla iniciativa en la inversion,

que se sumaa la imposibilidad de respondera las mas justificadas

presiones de la sociedad porel suministro de programas sociales

elementales.
PorUltimo,vale la pena anticipar una inquietud que despierta

la actual situacién de América Latina, aun suponiendo que fuese

posible superar los problemas anotadosenlas politicas de ajuste.

Nohay ningiin hecho real que permita pensar que en el futuroel

problemadela deuda externadela region encontrarunalivio sig-

nificativo. Sonya diez afios desde que deton6lacrisis de la deuda y

el saldo de ésta se encontrabaa finales de 1990 en su cifra masalta

(432 mil millones de ddlares). El Plan Brady, que se ha aplicado

en elcaso devariospaises luego de laboriosas negociaciones, no ha

facilitado una reduccién importante de la deuda, con excepcidn del

caso de Costa Rica, que los bancos comerciales se niegan a conside-

rar como unprecedente valido. Las renegociaciones hechas inclu-

yen crédito fresco y exigen la contratacion de créditos oficiales para

el financiamiento delas garantias por los nuevos bonos de deuda.El

efecto neto dela reduccidnes, por lo mismo, poco significativo y es

minimoel ahorro enlos pagos deintereses. La CEPAL estima que en

los convenios de México y Venezuela la disminucién enel servicio

de intereses es slo el 10% de lo originalmente programado.”

De modo quehay poca esperanza de queel proceso de rene-

gociacion en las condiciones actuales lleve a un alivio importante

de la deuda. Unaposibilidad es que los nuevos bonos” porlos que

se ha canjeado la deuda renegociadase transen con descuentos1m-

portantes en el mercadosecundario y que el pais deudor este en

19 «Balance preliminarde la economfa de América Latina y el Caribe 1990", op.

cit., p. 22. Ala fecha de esa publicaci6n no se contaba todavia con informaci6nal

respecto en el caso de Uruguay.

20 Deprincipal

e

intereses conlas reducciones acordadas.
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condiciones de rescatarlos. Pero mientras mdssolvente sea el deu-
dor menorserd el descuento,lo que indica que tampoco por esa via
hay mucha esperanza de encontrar soluciones racionales al endeu-
damiento.

Lo masdigno de preocupaci6nenla situacién actual es que mu-
chasdelaspoliticas que ahora se aplican entrafian casi por necesi-
dad nuevos incrementos de deuda externa. Se sefalé yala circuns-
tancia delas politicas de estabilizaci6n en paises con alta inflacion
y retraso cambiario, que requieren unaliquidez externa adicional
para poderculminar con éxito. La CEPALgeneraliza y cree con razon
que“lospaises necesitan cierto margen de holgura externa para que

el esfuerzo (de ajuste) surta debidamentesusefectos’ ’,2 lo que im-
plica basicamente financiamiento externo, especialmente mientras
se gesten las nuevas exportaciones y éstas consigan mercados.

Este es el caso delas politicas de apertura externa en que estan
empenados practicamente todoslospaises de la regi6n. El efecto
dela caida de aranceles y eliminaciénde restricciones sobre las im-
portaciones ha comenzadoa sentirse y se estima que en 1991 el

valor de éstas se incrementaré en 20% parala regidn en su con-

junto, mientras quelas exportaciones s6lo crecerian el 2% envalor,
con la consiguiente reducciéndel saldo dela balanza comercial. El

incremento de las importaciones se concentré en Argentina, Co-
lombia, México y Venezuela, aun cuandotuvo unalcance bastante

generalizado. Enlospaises citados los incrementos son especta-

culares: van desde el 80% en el caso de Argentina, hasta 20% en

el de Colombia,” el pais con el menorincremento. La relativa re-
activacion de algunas de esas economiasparece haberinfluido en
la tendencia, peroel crecimiento de la demanda ha podidoinfluir
sobre las importaciones unicamente,gracias a la liberacion delas
importaciones. Hay otros elementos coadyuvantes, comolosretra-
SOs tipo de cambio en algunospaises, y una afluencia de divisasre-
sultante de inversiones privadas, repatriaciones de capital y en
general movimiento de capitales privados de diverso género, al-
gunosdelos cuales son inversiones en cartera y colocaciones de

bonos. La CEPAL retineestosflujos bajo la denominacion de capi-
tales ‘‘voluntarios’’.* Se trata en todo caso de un financiamiento

21 “‘Transformaci6n productiva con equidad’’, Santiago de Chile, marzo de
1990, p. 14.

22 CEPAL, ‘‘Panorama Econémico de América Latina 1991”’, op. cit., p. 7.

23 Ibid., p. 8.
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externo, buena parte de él de corto plazo, e inestable por natu-

raleza. Por lo mismo,la apertura del comercio exterior tiende a

financiarse con deuda externa y con una deuda cuyaestructura y

perfil no son los mas adecuados. Vale la pena preguntarse hasta

cudndo podrd sostenerse una apertura que se sustente en un déficit

creciente de la balanza comercial, financiado nuevamente con una

deuda externa quese afiadea saldos pendientes enormes, que en

muchoscasos crecen de afo enafio con la acumulaci6nde atrasos

en los pagosdeintereses (25 000 millones de délares en 1991).

VI

En conclusion, cabe afirmarquela situacién actual de la mayoria

de los paises de América Latina no permite anticiparel pronto re-

torno de la regi6n a una sendade crecimiento y progreso. Res-

tan todavia secuelas de la penosa década delos ochentay estas cons-

tituyen lastres de los que muchospaises no han logrado todavia des-

prenderse. ;

Conseguir un desarrollo sano depende dela capacidad que

América Latina tenga para conducir politicas capaces de cum plir

contres objetivos: a) estabilizar la economia y restaurar los equi-

librios macroecondémicos, b) romper el estancamiento e Iniciar el

crecimiento del producto y c) poner en marcha una economia cuyo

sector conductorsea la exportaci6n, conla transformacion estruc-

tural que este objetivo implica.

Las politicas destinadas a cumplir esos objetivos son comple-

mentarias, pero expuestas en el corto y mediano plazo a conflictos y

contradiccionescuya superaci6nexige: 7) una coordinacion estricta

de la accion, que es muydificil de conseguir en sociedades sujetas a

tantas tensionese incertidumbre; 2) crecimientoy estabilidad de la

economia mundial y una expansiénvigorosa del comercio, asi como

un apoyo externo explicito para resolver a tiempo los problemasde

liquidez internacionaly financiamiento,sin lo cual la estabilizacion

interna y la transformacion productiva son practicamente 1mposi-

bles en el horizonteprevisible. #

Los requisitos internosparallevar dichas politicas a buen puerto

demandan capacidad dedecision y constituyen intrinsecamente una

tarea muy compleja. El largo aprendizaje que ha significado la cri-

sis ha acrecentadola iniciativa de los gobiernos y su determinacion

para pedir sacrificios a la sociedad. Pero hay un desgaste inevita-

ble: las fallas y los fracasos repetidos han socavadosu credibilidad
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en los paises con los desequilibrios mas pertinaces, y si la crisis
se prolonga, la ingobernabilidad puede impedir muy pronto toda

accion efectiva. Hay un limite de tiempo para conseguir resultados
y en no pocospaises ese limite esta muy cerca. Urge, por lo mismo,

romperel estancamiento y conseguir pronto una mejora clara de
bienestar para la poblacion pobre.

Entre los requisitos externos hay dos que son absolutamente im-
prescindibles. Elprimeroes la necesidad obvia de contarcon unreal

acceso a los mercadosexternos. Seria una amarga ironia que nos

esforcemos por hacer de la exportacién de manufacturasel sector
conductor y tropecemosconlas barreras de siempre enlos paises

industriales.

El segundo, también obvio,es la urgencia de encontrarun real
alivio al problema del endeudamiento externo. Se ha indicado ya

que el Plan Brady no parece suficiente y que la deuda no hace-

sado de crecer, entre otros hechos, por la imposibilidad en que se
ven algunosde los mayores deudorespor obtenerlos pagos dein-

tereses. Si lo hicieran, tendrian de todos modos que endeudarse

adicionalmente para funcionar. Es lo que sucede convariosdelos

paises que han renegociadosu deuda tltimamente. Es posible que

México, Venezuelay quizasalgun otro pais, a pesar del escasoalivio
conseguido con la renegociacién,consigan volver a la normalidad
en cuanto financiamiento externo, pero son casos de excepci6n.

México, por ejemplo, con un Acuerdo de Libre Comercio en trance

de negociarse con Estados Unidos y Canada y sularga frontera con

el primerpais, esta en condiciones de atraer inversiones y financia-

miento comoningunotropais de América Latina. Para la mayoria
de los otros, la deuda es un obstaculo insuperable y sin una sus-

tancial reducci6n de su cuantia son negativas sus perspectivas de
recuperacion.

Estos requisitos externos implican quizas un cambio de cierta
importancia en los habitos de la comunidad internacional. No
es la época para hablar de una transformacion del actual orden

econémico internacional. Este se halla hoy en el climax de su po-
der. No obstante, sin estas ‘‘concesiones’’ esta en cuestiGnel futuro

proximode unaregion entera del mundo: América Latina.
No hemostocadosino los problemas econdmicosde la region.

Desde el punto de vista social y politico, el gran problema de
América Latina sigue siendo su mala distribuci6n de los ingresos.
La crisis ha agravadola falta de equidad de la mayoriade las socie-
dades latinoamericanas. Las politicas que dichacrisis ha exigido y  
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el sesgo ideolégico con que se han disenado han ahondadolasdi-
ferencias econémicasentre sus habitantes. A largoplazo, la suerte
de la regién dependera mucho masde cuanto se haga para salvar
esas diferencias que de la accién econdmica en que hoyse hallan

concentradoslos gobiernos.

 

 



 

PARA PENSAR EL QUINTO CENTENARIO

Por José Ramén MEDINA

ESCRITOR VENEZOLANO

¢ €@1OMOsY NO soMos’’, escribia en los ahos sesenta de nuestro

S siglo el ensayista cubano Edmundo Desnoes,refiriéndose a
las condiciones peculiares de lo que se ha llamado “‘subdesarrollo’’

o‘*Tercer Mundo’’. En ese ‘‘somos y no somos’’ pareciera resonar

algo escrito nada menos queciento cincuenta anosantes: “‘no so-

mosindios ni europeos, sino una especie media entre los legitimos

propietariosdel pais y los usurpadores espanoles’’; tal es la formu-
lacidn del ‘‘somos y no somos’’ en la Carta de Jamaica de Simén

Bolivar. Valgan estos ejemplos extremos para sefalar, de entrada,

por encimade los tiempos las ideologias, un tema o, mejor, una

preocupaci6nraigal del pensamiento latinoamericano de todos los

tiempos. Somos,pues, y no somos.

Esta peculiaridad casi hamletiana deser y no ser simultanea-
mente de donde surge? Pensamos que, fundamentalmente, del
hecho de habersido, casi desde antes del Descubrimiento mismo,

el soporte de los suefios de otros. Porque a nosotros,los latino-
americanos, nos sonaron todos: fuimos el depésito de esperanzas,

miedos,ilusiones, mezquindades,odios, terrores, anhelos, fantasias

de Europa. Fuimoslas Antipodas, el reino del revés, un territorio
inhabitable, de fuegos perpetuos, y también una zona de mil asmas
y enfermedades terribles. Y al mismo tiempo fuimosla tierra de
la eterna primavera, region deliciosisima dondetodoflorecia y era

sano y suave. Fuimosla‘‘tierra de gracia’’ con que bautizé Colén
aquella exuberante zona tropical que encontré al ponerpie porpri-

meravez en lugar continental. Andabamosde cabeza o la tenfiamos
clavada en medio del pecho. Eramos canibales de cara de perro. Ni
siquiera descendiamos de Adany quizds no tenfamos alma. Pero
también fuimosel buen salvaje, el hombre inocente y sin macula,
que vivia en armonia con la naturaleza. Fuimos la Atlantida, la
biblica Ofir, el lugar dondesituarla ciudad perfecta y dondeexistia  
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la Fuente de la Eterna Juventud, El Dorado, elpeligroso reino de

las implacables amazonas. Fuimos... 0, mas bien, équé no fuimos?

Si detallamos todos esos suefios que nos echaron encima,a lo

largo de siglos, nos reconoceremosante la mirada ajena como una

especie de pantalla en blanco sobre la que se proyectaran nume-

rosas peliculas al mismo tiempo, de imagenes contradictorias que,

al cabo, hicieran irreconocible el argumento de cualquiera deellas.

Se entendera, desde luego, la perplejidad del criollo Bolivar, del
tercermundista Desnoes, nuestra sostenida perplejidad delatino-

americanos, comoespectadoresde todasesasvisiones que, nos han

dicho, eran nuestrasy, mas, éramos nosotros. Claro que, mas abajo

de tantas diferentes peliculas, estabamos y seguimos estando: las

asperezas,las rugosidades,las grietas, las resistencias de esa panta-

lla fuimos y somos. GY seguimossiendo?
Y no se crea quelo fantastico que nos recubria era el fruto de

alejadas cabezas que nos pensaban en gabinetes europeos, enais-

ladas celdas de conventos, en universidades de Salamancao Paris

o Lovaina, sin conocernos,sin habernosvisto, sin haber estado en-

tre nosotros. Col6n, el primero, el Descubridor, ve efectivas sire-

nas en el mar Caribe, aunque se queje —admitamoslo— de que

no eran tan bellas como se decia. Bernal Diaz del Castillo, el sol-
dado-cronista, en medio de las tan reales fatigas de apoderarse
de México Tenochtitlan, encuentra que lo que estaba viviendo tan

cerca se ‘‘parecia a las cosas de encantamiento que cuentanenelli-

bro de Amadis’’. Y nada menos que Hernan Cortés se expresa en el
maspuroestilo de la literatura caballeresca cuandoescribe en una

carta, explicandolas hazanasporlas quele tildaban de locosus pro-
pios companeros, que ‘‘porello en el otro mundo ganabamoslaglo-
ria, y en éste conseguiamosel mayor prezhonra quehasta nuestros
tiempos ninguna generacidn gano’’. Como un nuevo Amadis 0 Ga-
lahad o Lancelote, Cortés andaba buscandogloria en elcielo, prez
y honra en [a tierra.

Fuimoslalocura, la pasidn de Espana, un escenario inmenso

para desplegarsus suenos.

Y hasta lo que cabe considerar comola primeratentativa in-
dependentista de América, tan audazmentereinterpretada por el
venezolano Miguel Otero Silva en su novela sobre Lope de Agui-
tre, al que caracteriza como “‘principe dela libertad’’, se expresa
en actitud y lenguaje alucinados. Seguramente, no podia ser deotra

manera.
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A los suefios ajenos, a los suefios que nos ocultaban, deforma-

ban,enajenaban, se han opuesto entonces otros suefios, mas nues-

tros, como el de Lope de Aguirre, enteramente nuestros como los

de los fundadores de lo que somos: esos que empezaron a sonar

una América independiente y unida, una América continental. Por-
quela continentalidad de América fue, quizds, nuestro primero y
Ultimo gran suefo: no fue continental la América precolombina

ni tampoco la colonial. Lo fue, sin embargo, en quienes sonaron,

planearony actuaron en términoscontinentales: Francisco de Mi-

randa, Sim6n Bolivar, San Martin, O'Higgins, José Marti, al igual
que Bello, Simén Rodriguez y otros tantos espiritus esclarecidos.
Deese sueno‘‘militante’’ nos nutrimos atin. Conese suefio todavia

vivo y vigente llegamos ante la celebracién —compleja, polémica,

pasional— del Quinto Centenario del Descubrimiento. O del en-

cuentro de dos mundoso de la aproximacin 0 entronque de dos
culturas.

Unode los mayores ensayistas venezolanos, don Mariano Picon

Salas, dedicé muchas y magnificas paginas al tema de Europa y
América,a susrelaciones reales e ideales. Creemos que es éste un

buen momentopara resumiry reasumir su pensamientoalrespecto.

Escribid, entre tantas otras cosas, don Mariano:

la cultura de Europa y la Naturaleza de América se desean comoenun vasto

suefio de humanizaci6ntotal. Quiz4 Europa y América, sentidas como mitos

o s{mbolos, encierran un doble anhelo del hombre, cuyaintegraciény sfntesis

constituye un ideal histérico. Mientras que Europa es para nosotrosel mundo

de la Cultura ..., Europa mira en América la Naturaleza y el espacio de un

mundojoven.

Pese a los rabiosos autoctonistas, nuestros cédigos de conducta, nuestra

tabla de valores morales y estéticos no se fundaron enlas selvas de América

sino entre los letrados,losfildsofos, los humanistas europeos. Continente

creadorde formas..., serfa absurdo no pedirle ala cultura europea —en nom-

bre de nuestros excluyentes nimenes americanos— ese aprendizaje que ella

pueda comunicarnos. Y los mejores hombres de América,delas dos 0 tres

Américas,ya se llamenvariadamente Bolivar, Jefferson, Miranda, Andrés Be-

Ilo, José Marti o Rubén Dario, descubrena través del universalismo europeo

su propiodestino nacionalo continental ... La discordia de América en el

tiempo de Bolivar —y ha seguido siendo a través de nuestra historia— no

era contra la de los Borbones y la Santa Alianza. Hombres comoJefferson y

Bolfvar mds bien aspiraban a que América realizara, antes que las propias na-

ciones de Europa, aquella esperanza deplena libertad humanatanviva en el  
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pensamiento europeo.Poreso, nunca rigi6 para mfesa antftesis que pretende

oponeruna inspiraci6n americana que ha de soplarnos en horas de trance 0

de suefio, a la tradicién cultural que nos viene de Europa. Quizé4 el secreto

—comoyalo entrevié un educadordela grandeza de Andrés Bello— sea uti-

lizar esos métodos, formasy experiencias que recibimosde las culturas mds

viejas, para definir lo intrinseco de nosotros.

Seria un grave error confundiresta insistencia en la importancia

de Europacon cualquier tipo de subordinacion, complejo de infe-

rioridad 0 evasionismo. Al contrario, Picdn Salas piensa en térmi-
nos latinoamericanos y en funci6n de Latinoamérica. Su actitud es

casi de ‘‘saqueo’’ frente a la riqueza cultural de Europa: busquemos
lo que nos puedaservir, lo que nosnutrae interese, y apropiémonos

de ello con toda libertad. Europa es para él una especie de atajo
para que Ileguemosa ser nosotros mismos. No hay en él ningun

servilismo, ningun espiritu de imitacién. No en balde fue un gran
admirador de Simén Rodriguez, quien enarbolaba el lema de *‘o

inventamos 0 erramos’’ con energia casi furiosa. Y asi escribia don
Mariano: ‘‘Nopor lo que Europahasido,sino por lo que América
quiere ser, es como debe juzgarsenos’’. Asi como, ante el auge de
los totalitarismos en Europaenlos afios treinta, reprochabaal Viejo
Mundoel abandonodesuspropiosideales y de lo que Ilamaba el
cansancio deser cultos, recordando que la ‘‘Cultura no es poder,

sino convivencia’’.

Los suefios de nuestros grandes sofiadores —de Bolivar a

Marti— respondieron,pues, al barullo de suenos ajenos, con una
versién nuestra de lo que éramos y deberiamos ser, basandosesin
embargo en elementos europeosvueltos a pensar, asimiladosy re-
novados.

Pero,hoy, el problema noestriba tanto en rechazarla mirada

del otro, las visiones del otro, las proyecciones del otro sobre lo

que somos, sino masbien enel debilitamiento del acto mismo de
mirarnos. 4La Europa que parece hacerse cada vez mas si misma,
armoniosay unida, ciertamentecontinental, no da la espalda en la

misma medida al que Ilam6 Nuevo Mundo? éLa Espana que se

europeiza conjustificado entusiasmo,no corre el riesgo de desin-
teresarse simétricamente en el que fuera el escenario de sus apa-
sionados suefios? éEsa concepcién grandiosa de una Europa y una
América complementarias como mitoso simbolos ha dejadode te-
ner sentido?  
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O, lo queseria casi lo mismo: éla fastuosa celebracién del

Quinto Centenario es un punto deIlegada, uncierre, una clau-

sura, en vez de ser un punto de partida, una apertura, un nuevo

comienzo?
En 1792, al conmemorarse el Tercer Centenario del Descubri-

miento, Juan Bautista Vizcardo y Guzmanescribié su famosa Carta

delos esparioles americanos,reivindicandoparael continenteliber-

tad politica y econémica, soberania popular,libertad individual. Ex-

clamaba que‘‘se nos ha cerrado como a una ciudadsitiada’’.

En un mundocada vez mas abierto, éno se nos estaré cerran-

do una vez mas ‘‘como a una ciudadsitiada’’, entre muros de de-
sinterés, indiferencia, egoismo? éNo se nos empieza a ver exclusi-

vamente como ‘‘deudores’’? éEs ésta la nueva mirada delotro,

la nueva proyeccién o visién, el nuevo —y particularmente mi-

serable— suefio que nos recubre?
éHabra quevolvera escribir, a los 500 afios, otra Carta de los

espanioles americanos?

 

MARGINACION URBANAEN MEXICO,
SANTIAGO, MONTEVIDEO,
BUENOSAIRESY LA PAZ:

VARIACIONES SOBRE EL MISMO TEMA

Por Anne Bar DIN

CCYDEL, UNAM

La Paz

L EXAMINARLOS PROBLEMAS de la marginacion urbanay de la
Near pobrezadelas ciudadeslatinoamericanas arriba men-

cionadas, resalta inmediatamente un hechonotable:el parecido de

estos problemasy de su forma de manifestacion en México y en La
Paz. Se podrian presentar comohipdtesis tres factores que influ-

yen en ambasciudades y que,tal vez, podrian ayudara aclararla
situacion:

1) Las dos urbes tienen una ubicaci6n geografica similar: ambas
se encuentran en elevadas mesetas, México en el hemisferio norte

y La Paz en el sur. Es importante senalar que,a pesarde los 12 000

kilometros que separan a estas dos ciudades, sus poblaciones se
podrian intercambiar sin que ello provocara mayor trauma cultu-
ral. Este sin duda es uno de los muchosfactores que dan a América
Latina su asombrosacohesiony,a la vez, su maravillosa diversidad.

2) Enlos dospaises, Méxicoy Bolivia, viven fuertes y numerosas

poblacionesindigenas,con sus culturas que no se dejaron subyugar

completamente durante la conquista y tampoco después. Sus cos-
tumbres y lenguaspersisten, presentesy vivas y, como no soncoinci-

dentes conla cultura dela ‘‘mayoria’’, se les margina. La situacién

de la marginacionlingiistica se podria remediar mas facilmente en
Bolivia que en México, pues en el pais sudamericanosdlo se hablan
dos lenguas: en el sur de Bolivia la poblacion indigena habla que-
chuay en elaltiplano se habla el aymara. Ya se dijo que el empleo
de esos idiomas margina a los indigenas,peroserfa sencillo para el  
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gobierno proporcionar una ensefianza bilingiie en las escuelas. En
México,la situaci6n es mas compleja, pues lo largo delterrito-
rio se hablan nodos,sino diversas lenguas autéctonas. Porello,la

marginaci6ndelos indigenases mas dificil de superar.
3) En Bolivia y en México,el nivel educacionaldela poblacion

es, en general, bajo. El acceso a la educacién siemprehasidola via

tradicionalparasalir de la pobreza; en ambospaises este camino se

encuentra bloqueado para muchagente.

La poblacién de ambasnaciones noalcanza los niveles cultura-

les que son masfacilmente accesibles en Argentina o en Chile, por

ejemplo. Engeneral, ni en México ni en Bolivia se conceptuaa la
educacién como una metapersonalindispensable, postura ms bien
europeaquesise da en otras partes de América Latina. En Bolivia
y Méxicola aspiracion a la educaci6n formales unaposibilidad para
unoscuantos, no para toda la poblacion.

La situaci6n de pobreza extrema y algunas de sus consecuencias
hansido estudiadasy descritas por esta autora en otras obras.1

Cabedestacar queestasituaciontiene ciertas variantes en La

Paz, de manera quelaslineas siguientes se destinaran a describir
algunasdeestas notasdistintivas:

A diferencia de lo que sucede en México,la ciudad de La Paz
no est4 rodeada de barrios marginales urbanos habitadospor inmi-
grantes rurales. En la capital boliviana, la mayor parte de la po-

blacién marginadavive en ‘‘El Alto’’, una ciudad de 500 000 habi-

tantes, situadaal lado del Aeropuerto Internacional, a una altitud

de 4 200 metrossobreel nivel del mar. Alli viven casi todos los em-
pleados domésticos dela urbe. En su mayoria,se trata de indigenas
aymaras; las mujeres vistenlas tipicas ‘‘polleras’’, faldas muy volu-

minosas quelessirven deproteccidn contraelfrio que se registra en
estas alturas (en El Alto la temperatura promedio es de 5 a 8 gra-

dos centigrados duranteeldia, y las nevadas son frecuentes porlas
noches). El Alto tiene una zona comercial, a donde llegan las mer-

cancias importadas a través del aeropuerto. En esta area no hay

propiamentetiendas, sino mas bien almacenes donde los comer-

ciantes adquierenlos articulos a precios de mayoreo y en grandes

volumenesparadistribuirlos luego a los vendedores ambulantes o

1 Anne BarDin, Los nifios de Santa Ursula: un estudiopsicosocial dela infancia,

México, CCYDEL, en prensa; y ‘‘Los problemas de educacién delas poblaciones

marginadas en América Latina’, en Cuadernos Americanos, 25 (1991), pp. 127-

138.  
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en las pequenastiendas de La Paz. Lascalles de este ‘‘centro comer-

cial’’ tienen un aspecto de desolaci6n, carecen de drenaje y, a pesar
del frio, el olor que despidenes bastante agresivo. Por la mismaal-

tura, no hay arboleso flores; casi nada crece en El Alto. En torno al
centro comercial estan las viviendasdelos vecinos, que son todavia

mas pobres y mas pequefias quelas del barrio de Santa Ursula, en
México. Comoprotecciéncontraelfrio, las ‘“‘casas’’ de El Alto son
de adobe, y como este material es mas caro queelcartén el la-

drillo, el costo reduce el tamano delas viviendas, que en realidad

son cuartos. Ya se dijo que la zona notiene drenaje niinstalaciones

sanitarias: las calles son los bafios. Muchas‘‘cholas’’ (mujeres ves-

tidas conla tradicional pollera) no se banan masde unavez al mes,

© acaso con menosfrecuencia, a causa del frio y de la escasez de

agua; lo mismo puede decirse de los hombresy los ninos. No obs-

tante, todo El Alto esta electrificado,y casi todoslos cuartos tienen

luz eléctrica.
En ElAlto existe un oficio que no se encuentra en los barrios

marginadosde la ciudad de México:se trata de la profesion de brujo

(tatais), ejercida por hombres que “‘leenla suerte’’ en hojas de coca

o en naipes. Estos tatais hablan aymara y tienen un traductor para

facilitar la comunicacion con aquellos clientes que no dominandi-
cha lengua. Una‘‘lectura dela suerte’ cuesta 50 centavosde dolar.

Siempresele dice al cliente que la fortuna le sera mas propiciasi

se hace una “‘limpia’’, a un costo de 10 ddlares (por supuesto,el

verdadero negocioes la ‘‘limpia’’, no la lectura de la suerte). Para

hacerla, se requiere un feto de llama, pero esto no representa ma-

yor problema:enlastres calles donde viveny trabajanlos fatais hay

siete tiendasespecializadas enla venta de fetosde llamasy de otros
articulos rarisimos indispensablesparalas ‘‘limpias’’. Buena parte
de las familias de El Alto vive de este negocio, pues si hay perso-

nas quesolicitan una‘‘lectura de la suerte’, es obvio que también
estan dispuestas a pasarporla necesaria “‘limpia’’. Como dato cu-

rioso, el hecho de que yo merehusara a sometermea una “‘limpia’’
provoco cierta inquietud entre los miembrosdel equipo deinvesti-
gaciOn que me habian acompanadoa El Alto,y quiero aclarar que
estoy hablandodepsic6logosy socidlogos. Ellos se quedaron preo-
cupados de que miobstinacion fuera a hacer fracasar nuestro pro-
yecto. Es facil entender que muchas personas quedenintimidadas

0 impresionadasporlos resultados dela ‘‘lectura de la suerte’, y
que corran a hacerse una “‘limpia’’. Ademas, el pueblo aymara es
Aspero y adusto —comocasitodoslos pueblos delos altiplanos en  
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el norte y en el sur—y estas circunstancias ayudan a quelosfatais

tengan muchopoderpsicolégico.

En El Alto el trabajo infantil alcanza tasas muyaltas, y se le

considera parte del trabajo familiar. En promedio, el 60% delos

miembrosdela familia trabaja, aunque hay algunas con ancianosy

pocos bebés,enlas quelabora el 100%.
En el aspecto de la educacion, hay un 60% de analfabetismo

(mayoritariamente femenino). El 50% de los nifosse inscribe en
la escuela, lo que nosignifica, en modo alguno, que todosasistan.

Deese 50%, el 18% llega hasta el quinto de primaria; de tal 18%
el 25% cursa la secundaria, mientras que, de ese 25% solamente un

0.4% tiene acceso a la educaci6n superior, por lo comun en escue-

las técnicas (esta informaciony las estadisticas de trabajo familiar

aparecenenel ultimo informe del Ministerio de Educacion,publi-

cado en 1988. Seguinlos profesionales de la educaciony la salud,el

cuadroreal para 1991 registra un drastico agravamiento).

En materia de servicios de salud, un informe del Ministerio

de Salud Publica revel6 que en El Alto existe un médico por cada

10 000 habitantes. Actualmente hay también un hospital con 30 ca-
masparatoda la poblacion del lugar, es decir para 500 000 perso-

nas. En elnivel individualla salud es precaria. La expectativa de

vida para un hombre de El Alto es de SO afios, en tanto que para

las mujeres es de 45 (datos del Informe del Ministerio de Salud

Publica, 1988). Si uno vive alla comprendefacilmente por qué toda
la poblaci6n masca hojas de coca 0 toma mate de coca, una espe-

cie de infusion hecha de hojas decocasecas y ‘‘machacadas’’. Esta

preparaciontiene la propiedad de proporcionar fuerza para que el

organismo humanofuncionea esta altura sobre el nivel del mar, y

ademasquita el hambre, algo muy conveniente en unsitio donde

hay poco que comer. Tambiénparalos investigadoresfue indispen-
sable consumir mate de coca; en mi caso,la ingestiGn de esta bebida

ocasion6 unapérdida de peso de3 kilos en 6 dias. Toda la poblacién
sabe que sin mate decoca noesposible trabajar, de modoquelasir-

vienta aymara nuncaolvidaba servirme un ‘‘té’’ muy cargado antes
de quesaliese yo decasa: ‘ ‘Senora, tu mate de coca, tomatelo todo’’
(en aymara noexiste el pronombre‘‘usted’’, asi que la poblacidn
local aborigensesirve del ‘‘ta’’ castellano).

Losbolivianos son pobres, y lo son de una manera mas uniforme
quelos mexicanos, 0 que otros pueblos de América Latina, asi que
esta condici6n no es tan notoria. Hay muchas menosdiferencias
entre las clases sociales. Se estima que un 5% dela poblacién pue-
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de satisfacer sus necesidades bAsicas, y que otro 15% es capaz de
satisfacerlas a medias. El 80% restante vive enel nivel de la po-

breza, y de ellos un 20% se consideraindigente (cifras del Informe

de Salud Publica). La pobreza de los aymarasnose advierte tanto

enlas calles de La Paz comola de los quechuas. Estos ultimos suben

desde la porci6n meridional del pais y se dedican a pedir limosna.
Su ropa oscura, de bellisimo tejido, resalta entre la muchedumbre
del centro, donde madrese hijos piden caridad.

La comercializacion de la basura que se vio en México y enlas
capitales visitadas durante este viaje exploratorio no se da en La

Paz: a gente pobre, basura pobre. Ningun objeto comestible o

domésticamentereciclable setira a la basura.

La migracion del campoa la ciudadse da en varias etapas, no

en una invasion de tipo ‘‘paracaidista’’ como la que se advierte en

México. Esto se debe a la fuerza de organizacion de la cultura ay-
mara. Cuando una familia emigra a la ciudad, siempre regresaal

mediorural para llevar familiares y alimentos. Este proceso con-

tinua hasta que se agotan las fuentes de comida. En este punto,la

familia pierde contacto conlos parientes del campo y se empieza a

presentar un proceso de desintegracion familiar parecido al que se

observaenlos barrios marginales de México. Aunasi, solamente se

registro un 20% de jefas de familia, y un 80% defamilias‘‘intactas’’,

esto es, completas. Esto se debe a una sabia costumbre aymara: una

pareja vive junta,tiene hijos, los cria y luego de transcurridos unos

diez 0 quince anos contrae matrimonio: ‘‘iPorque ya sabemosha-

cerlo bien,che!’’.

Santiago de Chile

Es dificil creer que Santiago de Chile esconda pobreza extrema
bajo tantos arboles en flor y calles anchas y limpias, pobladas de
gente bien vestida y atravesadas por coches importados de lujo.

Nadade la miseria urbana tan perceptible en México se advierte

aqui. Pese a ello, los habitantes de Santiago insisten en que hay ba-
rrios marginados y gente muy pobre.La virtualinvisibilidad de las
poblaciones marginales tiene que ver, en parte, conla circunstan-
cia de que la sociedad de Santiago esta altamente organizada en re-
des de protecci6n que amortiguan un poco los golpes econdmicos
que el pais ha padecido ahoray durantelos afios de la dictadura.
6Porquéesta tan organizadala sociedadchilena?, épor qué la gente

se ayuda tanto entre si? Por supuesto, es impensable suponer que
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el fendmenose dio ‘graciasa la dictadura’’, porque unio a la gente

contra un enemigo comun.

‘‘Las organizaciones populares existian antes del gobierno an-
terior’’, dice Rosa Nieves, una elocuente enfermera, miembro de

un grupo de mujeres que maneja un comedorpopular para nifios
en alto riesgo.

Dos hechos debentraerse a colacidn aqui: los chilenos hablan
siempre delos anos de gobiernodel general Pinochet como “‘los del

gobierno anterior’, en vezde referirse a ellos como “‘los dela dic-
tadura’’. GSera acaso queel presente régimennoestan distinto al
“‘anterior’’, con un omnipresente general Pinochet? éO tal vez que
la palabra “‘dictadura’’ resulta demasiado dolorosa para un pueblo

que hasufrido tanto?

El segundo aspecto importante se relaciona mas conlos pro-
blemas de marginacidn. Ademasde ser enfermera y miembrodela
referida organizaci6n de mujeres, Rosa Nieves pertenecea un nivel

econdémico que podria designarse con propiedad como‘ ‘clase me-

dia empobrecida’’. Es culta; su marido, maestro de escuela, escribe

libros y articulos que denuncian los problemasdelas poblaciones

marginadas. La pareja reside en una poblaci6n, es decir, un ba-

trio en las afueras de Santiago, denominado‘‘Villa Kennedy’’. Los
habitantes de esta zona se definen como “‘pobres’’, pero esdificil
clasificarlos comotales, a pesar de que vivan en hogares humildes,

cuando uno ha conocido en México o en Rio de Janeiro el signi-

ficado del vocablo ‘‘pobre’’. Son representantes de una clase so-
cial que, al principio de los ochenta,tenia coche y casa en un 4rea

mas rica de Santiago. Mi apellido y mis multiples acentos al ha-
blarles Ilamaronla atenci6n,sobre lo que observaron:‘‘iPor Dios!
iQué problemasde identidad debetener usted! ¢Por qué nose ana-
liza?’’.

Al oir tal cosa, uno se pregunta qué quiere decir ‘‘pobre’’ en
Chile=:

Junto con otros ocho profesionales, Rosa Nieves y su esposo

manejan el Centro de Prevencion y Salud Mental Esperanza, esta-
blecido en 1986 con fondosde ‘‘Caritas Neerlandica’’.

Después de haber investigado el barrio marginal de Santa
Ursula, en México (Bar Din, en prensa), es bastante dificil ver en

“Villa Kennedy’’ su contraparte chilena.
Entonces éd6ndevivela gente para la que el Centro Esperanza

organiza talleres y comedores populares?éD6ndeesta pues la po-
blacién que el Centro cuida con tanta dedicacién? (Hay gente mds  
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pobre quelos habitantes de‘‘Villa Kennedy’’ 0 ‘‘Villa Francia’?
Si, sila hay. Vive alrededor del basurero municipal. El basurero se

puede oler muchoantes de quese le avizore, especialmente en un

cdlido dia de noviembre,al fin de la primavera del hemisferio sur.

Cuando mequejé de la hediondez mis companeros apuntaron que
en el verano la situacién es mucho peor. Entre diciembre y enero
las condiciones puedenser tan malas que la gente se desmaya y se
enfermaalrespirar los gases que emanandel basurero. Y cada ano

hay muertos por efecto de los miasmas del muladar.
éPor quéalguien querria levantar su casa tan cerca de un basu-

rero? Hay quedecir que los vecinos no construyeron sus viviendas
al bordedel muladar, sino masbien, queel muladarlleg6 hasta sus
puertas. En 1982 esa arease eligid y se transform6 en el basurero
comin para 14 municipios. Al principio, la situacion era tolerable,
pero la llegada de desperdicios sin procesar, al ritmo de 1 800 ca-
miones al dia, cada uno con capacidad para 12 toneladas, pronto

hizo quelas cosas tomaran uncariz critico. La poblacion de Villa

Kennedy,Villa Francia y otros barrios que circundanel espacio del
muladarnotiene ningiin poderpolitico para presionar al gobierno
y obligarlo a crear un basurero municipal en algun punto mas reti-
rado, mas lejano a las comunidadesestablecidas. Y precisamente

porcarecerde este poderpolitico, los vecinos siguen enfermandose
y viendo crecerel muladar. Asimismo,el lugar ha atraido a un nue-
vo tipo de poblacidn que nosdlo vive del muladar, sino que inclu-
sive vive en él. Esta gente selecciona 0 pepena los desechos por
categorias y los vende. Las viviendas que rodeanal basurero tienen
un aspecto de deterioro tal que a veces inclusive llegan a parecerse
a las de Santa Ursula, México: surgieronlos techos de lamina,pre-
cariamente colocados sobre muros improvisados. En torno a estos
verdaderoscobertizos hay perrosy pollos, que tambiénviven de los
desperdicios.

Rina Rojas es una joven vecina. Su companero, Carlos Duque,
es miembro de un club dealcohGlicos rehabilitados; Rina lo apoya

fielmente en su compromiso. Ella misma tom6elcurso sobre alco-
holismopara recibirse de monitora y ahora pertenece a la comisi6n
derescate del club. Rina se dedica tambiénal‘‘negocio’’ de la ba-
sura, seguinse describe en el siguiente interrogatorio:

éCuél es tu nombre?

— Rina Rojas.
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—<Qué edad tienes?

—36.

—<é Desde cuando trabajasen el basural?

—Desde hace unos cinco meses, en la noche.

—<Por qué fueron a trabajar ahi?

—Primero fui con mihijo, que va a cumplir 20 afios. Después mellevé a mi

otro hijo y empecé a trabajar con los dos hijos mas grandes. Despuésllevé a la

nina. Ella empez6 ir ahia los 12 afios.

—éQué recogenustedes ahi, Rina?

—Papeles, cuadernos,las cajas de detergente de todas clases y cartones.

—¢Eso nada mas?

—Eso nada mas.

—éQué hacen con lo que recogen?

—Lo vamosjuntando. Cada dos semanaslo juntamos enla casa y despuéslo

vendemos. Lo limpiamos primero, le sacamosla basura quea veces hay (Morales

Herrera, 1989).

Anita, una senora quevive en el barrio desde quese cas6 hace
trece anos, esto es, antes de que el basurero creciera, invit6 al

equipo de investigaci6n a tomar una limonada en su casa. Anita,

de 33 afios, y su esposo nos recibieron en una cémoda pieza,
amuebladaconsillones, una gran mesa,television y varios apara-

tos eléctricos, comolicuadora y batidora, cuidadosamente guarda-

dos. Ademasde esta amplia habitacion, Anita y Juan disponen de
dos dormitorios paraellos y para su hijo de once anos respectiva-

mente. Hace cuatro anos Anita fue intervenida quirirgicamente
porun cancer de utero. Ahora sufre de fuertes dolores de est6mago.
Apunta Anita:

—Los médicos dicen que no se me puede operar. Masvale, porque cuando me

operaronla primera vez fue horrible. Comosoy indigente —Juan ha estado

desempleado desde 1988—, no medieron calmantesen el hospital. No puedo

decir que llorara de dolor, mds bien bramaba,y no me dieron nada.

—éHay untrato discriminatorio hacia los pacientes de escasos recursos?

—Masquediscriminatorio es humillante, y a veces inhumano. No debemos

interrumpir al doctor para pedirle explicaciones. Si lo hacemos —comofue mi

caso— ponen unacruz roja en el carnet del paciente. Eso significa ‘‘paciente

dificil’’ y se le trata peor.

—éHayservicios médicos para la gente de escasos recursos?

—Si,los hay, pero sin calidad humana,sin respeto. La realidad es que no hay

dinero para nosotros y creo que los médicosse sienten muy frustrados por tener

que atendernos sin recursos, sin medios,de ahfvieneel trato duro...
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Anita ha terminadola secundaria,‘‘pero con estos dolores per-

manentes en el est6mago, abandoné mis planes de estudiar para

recibirme de enfermera’’.
Tal vez sea mejorasi; la cara de Anita tiene ya la marca del

cAncerquele esté carcomiendoel estémago.Si estudiase medicina
se percataria de que no le queda mucho masdeun ajo devida...

A pesar desufatiga, de sus ojos hundidosy de sus oscurasojeras,
Anita sigue trabajando en un comedor popularpara nifos huérfa-

nos.
A su esposo Juanle faltan dos afios para terminar la secunda-

ria: ‘‘“—ZPlanea usted seguir estudiando cuandoconcluyasu secun-
daria?’’ ‘‘Megustaria muchoestudiar ingenieria, pero todo va a
depender de cémovayanlas cosas...’’ —responde Juan echando

una rapida mirada de angustia a su esposa.

Cuando Juanito, su hijo de once anos, entra a la habitacion,

Anita lo abraza con fuerza, mientrasel chico recibe un vaso deli-

monada de manosde su padre. Unafamilia humilde, pero unida y
educada. Son los marginadosde Santiago,los que vivena la orilla de

un gigantesco muladary que, no obstante, disponen de agua potable

enelgrifo de la cocina,de luz eléctrica y drenaje. Aqui ‘pobreza’

es un términorelativo...
Con el equipo de investigaci6n se visit6 un centro popular ubi-

cado en un puebloal pie de la cordillera. Alla, hay médicos, psicdlo-
gos, trabajadores sociales que regalan su tiempopara atendera los

vecinos de un barrio de escasos recursos. Inclusive un abogado

cedia gratuitamente su tiempo en unasala de espera, ensenando

a los pacientes a relajarse mientras esperabansu turno,y esto lo
hizo tan bien que dos nifos que habian llorado muchose durmie-
ron. Despuésde la sesidn de relajamiento, empezo una especie de
terapia de grupo manejadaporla psicologa y por unadelas traba-

jadorassociales (que, por cierto, habian cursado unacarrera uni-
versitaria de cinco afios para obtenersustitulos). El tema del dia

era el alcoholismo, un problema bastante grave entrelos estratos

mas pobresde la poblacion. Hombres y mujeres exponiansuspro-

blemasante el grupo, en forma de discusi6n general. Una senora
de largas trenzas negras y cara redonda de facciones asiaticas de-

clar6 que golpeaba a su hijo de 19 anos cada vez que regresaba a
casa ‘“‘tomado’’. Fue severamentecriticada por otros miembrosdel
grupo.

—E|alcoholismo es una enfermedad,nose le pega a un enfermo.  
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—Entonces équé debo hacer? —pregunt6 la mujer delas trenzas.

—Hayque hablar conél, explicarle el dafio que se esta haciendo.

La discusi6n se prolong6,en tanto yo interrogaba a una compa-

fiera del equipo sobre la poblacidn indigena de Chile. ‘‘No hay’’
contesté ella. ‘‘tNo hay? éY esa mujer de las trenzas largas
qué es?...dinglesa?’’ ‘‘<Ella?, Si... puede que sea de ascendencia

mapuche...’’.
Quedé muy sorprendida, la mujer en cuestién tenia rasgos

indigenas de los mas puros y hermosos.

—<éCuantos ‘‘descendientes’’ de mapuches hay en Santiago?

—Oh,pocos. Unos 10 000 tal vez. Por lo general —si es que atin hay mapu-

ches en Chile— viven enel sur, donde hace muchofrfo.

—éPor qué? éNoson bienvenidos enlos climas mas templados?

—Claro quesf, si lo desean puedenvenir, pero en general no quierenveniral

norte. No hay muchas oportunidades de empleopara ellos, son analfabetos.

—éY no serfa una buenaidea crear centros de alfabetizaci6n para ellos?

—Loshay,los alfabetizamos, pero no dan para mucho més quepara trabajos

domésticos.

Comono era conveniente acusar a mi colaboradorade racismo,

no investigué masalla sobrela suerte de los invisibles mapuches de

Santiago.

Desgraciadamente,nosoy la unica persona que advirti6 la exis-
tencia de esta variante de colonialismo interno que permea to-

doslos niveles sociales y hasta las posiciones ideoldgicas en Chile.

Lipschitz escribio acerca dela falsificacion delas estadisticas socia-

les en Chile, que borran la existencia de las poblaciones indigenas

del pais. A este respecto, afirma Gonzalez Casanova:

El afan de ocultar a la poblaci6n indfgena es claro en el caso de Chile.

“‘Oficialmente, somos casi todos blancos’’, decfa Lipschitz en 1944

(Lipschitz, 1944, p. 47), y afirmaba que los indios y mestizos eran en realidad

mésdel setenta y cinco porciento de la poblaci6n. Pensabaenlascaracterfsti-

cas raciales de la poblaci6n chilena (Gonzdlez Casanova, 1979).

Esto es muytriste. Los mapuches son, obviamente, los ver-

daderos marginados en Chile, pero habria que ir hasta la Tierra
del Fuego para trabajar con ellos. Ahora,al escribir estas lineas,

no puedo evitar experimentar un cierto desprecio hacia este pais,
maravillosamente europeo, maravillosamente culto, pero capaz de  
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comportarse tan mal comolos franceses en Argelia, 0 los ingleses en
Irlanda. Esta conductaracista explica por qué la gente mas pobre y

marginadade Chile tiene un promedio educacionalquealcanzael
segundo ano de escuela secundaria.

Montevideo

Despuss de un aterrizaje espectacular al lado del Rio de la Plata
y de un rapido trayecto alhotel, la poblaci6n marginada de Mon-
tevideo se hizo oir de inmediato. Tanto comola marginacién de

Santiago deja una memoriaolfativa, la de Montevideo le deja a uno
un recuerdo de sonidos: los rapidos trotes de los caballos sobre el

asfalto de las calles principales. Al escucharlos, uno se asomaa la

ventanapara ver uncarrito, lleno de nifios y bolsas de basura;al-

gunosdelos ‘‘pasajeros’’ van dormidos,otrosclasifican la basura
sobre la marcha. El cochero puedeser, indistintamente, hombre
o mujer. Estos carritos de basura pasan tan a menudo que para

mi Montevideo es el trote ritmico y el sonido delos cascos de los

caballossobrela calle.
4A déndevanestos carritos con su cargamento? Hay pocosba-

rrios marginadosen las inmediaciones de la capital. En realidad,

todos estos recogedores de basuraviven en una ciudad marginada,

Piedras, que dista 25 kilometros de Montevideo. Esta ciudad, o

mejor dicho,este barrio tiene el tipico aspecto de la marginacion
urbana: casuchas de techos de lamina, muros precarios de mezcla

de cartén y ladrillos. Desde 1980 el indice de deserci6n escolar en

estos barrios marginadosha ido en aumento. La supervivencia fa-

miliar dependedeltrabajo infantil. Aun asi, con la mayorparte de

la familia dedicada a distintas modalidades de subempleo,el 42%

de los nifios de la zona urbana de Montevideocrece en la pobreza.
Los indicadores de empobrecimiento para Uruguay han aumentado
rapidamente durante la década de los ochenta. En 1984 se podia
decir que un nifio de cadatres se desarrollaba en medio de la po-
breza. Esto representabael 36% de la poblaci6n infantil. En 1991,
las estadisticas indican que un nifo decada dosvive en dicho nivel
de pobreza,lo que da la citada tasa porcentual de 42. Enlos ultimos

afios, se ha duplicado el porcentaje de desempleo. Los trastornos
de personalidad advertidos en las poblaciones de bajos recursos son
los ultimos eslabones de una cadena: primerose presentanlas al-
teraciones sociales, siguen las de las comunidadesy alfin las indivi-
duales. Los casos de incesto son muy frecuentes.  
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““No sabia que no podia hacerlo con mi padrastro. Mi mamalo

hace’’, apunta Marbela, una nina embarazada de 12 anos.

La estructura familiar se esta deshaciendobajo las presiones de

la pobreza. Los ‘‘roles’’ familiares se estan perdiendo, de manera

parecida a lo que ocurre en México. Los padres no pueden asumir

su papel de protectores familiares, las madres trabajan demasiado

para ejercer su papel materno, que brindaafecto y carino loshi-

jos, en tanto que éstos dejan de ser nifios, en edades muy tempra-

nas, para trabajar. Por comparacién con México, aqui parece haber

mas casos de embarazosporincesto (entre miembrosdela familia

que, por razones culturales, se respetan mutuamente en el mundo

entero), aunquetal vez la obtencion deesta cifra mas elevada obe-

dezca a un mejor nivel de deteccidn y a una mayor atencidn por

parte delosservicios sociales, porque es probable que también en

México hermanoy hermanao padree hija procreenjuntos. La di-

ferencia con Uruguaytiene quever conla sociedad engeneral, que,

comoen Chile, tiene un nivel de educaci6n muyalto, y la situaci6n
de pérdida de‘‘roles’’ dentro de las familias marginadas preocupa

a masprofesionales de la salud que en México.

La pobreza en Uruguayes tambiénel resultado final de una mi-
graciOn rural masiva hacia las ciudades en los afios cincuenta. A

principios de la década delos ochentase present6 otro tipo de mi-

graciOn: la de la poblaci6nresidente enel centro hacia la periferia

de la misma ciudad. Asi, los obreros empobrecidos invadieron las
casas desocupadasporsus antiguos duenos, ya incapaces de man-

tenerlas. Esta situacién aun esta vigente, aunque se complica con

un tercertipo de migraci6n simultanea: los desplazamientos milti-

ples internos, de unsitio a otro dela ciudad. Evidentemente, esto

produce unagraninestabilidad social. De nuevo, hay que decir que
esta situacion no es tan grave comola que se descubreenlos ba-

trios marginales mexicanos: en Uruguaycasi la mitad delas parejas

existentes tienen relaciones estables. Esta cifra no se alcanza, ni

remotamente, en Santa Ursula o en Los Hornos, México, por ejem-

plo.

Se calcula que un 25% delas familias uruguayastiene una jefa
de familia cuya pareja es variable, en tanto que otro 25% dela po-

blaci6n vive en forma‘‘transhumante’’ con distintos parientes. Esta
tendencia va en incremento.

Hayservicios de salud gratuitos para indigentes, pero no se

tiene la suficiente capacidadparasatisfacer la gran demanda.  
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En términos de educaci6n,hay en el Uruguaygrupos militantes

que trabajan, comolo hacia Paulo Freire, con familias de escasos
recursos. El Programa de Educacién Popular es un ejemplo:

Nuestro pafs refleja unasituaci6n contradictoria. Por una parte, unasituaci6n

econémicacritica y un proyectopolitico de corte liberal que margina a las ma-

yorias. Porotra parte el comienzo de una gestion municipal (en Montevideo)

que intenta mostrar un proyecto alternativo, y que ponea la participaci6n

popular comounodesusejes (Ferrando, 1991).

Jorge Ferrando es un miembro muyactivo en el Programa de
Educaci6n Popular y tiene mucho quedecir sobre la poblaci6n am-
bulante de recolectores de basura.

éQuiénes son en realidad? Es el cantegrilero, 0 el obrero desocupado, o el

campesino quevinoa la ciudad; el deficiente ffsico, el retardado,el nifio que

abandon6la escuela,la mujer que quiere‘‘juntar un peso parala olla’ (ibid).

Los‘‘juntapapeles”’ se sientenlibres. ‘“En la calle no tenemos

patron’’.

En Uruguay, como enChile,existe unalto nivel de organizacion

civil y popular. Esto nos Ileva a la consideracion del posible éxito
que alcancenestas organizacionesal revisar el caso de Argentina.

BuenosAires

Enta Argentina no vamosa ver tanto comoes la marginaci6n —
muyparecida a lo que hemospresenciado en otros paises—, sino

masbien, consideraremosunposible plan de solucion. Primero,te-
nemosque saber que de los 35 millones de argentinos, 4 viven en

BuenosAires y 11 en la zona urbana. Esto deja a unos 20 millo-
nes de argentinos dispersos en la pampa,tal vez buscandose unos a

otros, comolos personajes de Rayuela, de Julio Cortazar.

Es evidente que una acumulacion de unos 15 millones de per-
sonas en una gran urbe forzosamente generara situaciones de mar-

ginacionpara algunosdeellos. Adicionalmente, para muchos,las
circunstancias se complican porla proximidad del Rio dela Plata
y la desagradable costumbre de esta inmensavia fluvial de salirse
de curso para inundarlas viviendas construidas en su ribera. Estas
inundaciones dejan pantanosy, a veces, pequefios rios que quedan

en las partes anegadascada vez queel agua recobrasu nivel normal.
Losriachuelosasi formados se Ilenan de escombrosy son fuente de  
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infecciones permanentesparalos vecinos, pero tambiénson origen
de riqueza, pues lo que dejan las aguas se puede vender; ademas,el
negocio de la basura ha alcanzadoun alto indice de organizacion:
los ‘‘juntapapeles’’ argentinos tienen un sindicato. De cualquier

manera,la ubicaci6n geografica de algunos barrios marginados de

Buenos Aires determina que muchagente habite en viviendaspre-

carias, susceptibles de ser arrasadas porlas inundaciones en cual-

quier momento. Poresta causa, los moradores deellas no se sienten

estimulados para mejorar sus casas.

Ante este panoramala Provincia de Buenos Aires echo a an-

dar un ‘‘Programa de Reconstruccién de Barrios’’, con la ayuda

econdémica de fundaciones extranjeras. El concepto central del Pro-
grama de Reconstrucciénes desarrollar la participaci6n popular y
la solidaridad para ayudara la poblaci6na tener unaviviendadigna.

EI Programa de Reconstruccién de Barrios expresa mejor que otrola parti-

cipacién popular. Se proyecta y construye un nuevo barrio, a partir de una

comunidad concreta en un sitio concreto. Sus componentesdiscutenel pro-

yecto y la secuencia de traslados que ésta exige, con los profesionales, con los

funcionarios de la Municipalidad. Entoncesexiste una obra con destinatarios

concretos,quesiguen su ejecuci6n,que vivenlos avataresdeella y que arriban

a una vivienda, como conclusién de un proceso y no como unagracia o regalo

(Balestieri, 1991).

Este ultimo puntoes la clave del éxito del programa de recons-
truccién. Nose trata de obsequiar nuevas viviendasa los pobla-
dores, sino de darles las herramientas y la capacitacién necesarias

para queellos mismos edifiquen sus hogares. Nose trata, por ejem-

plo, como en un caso observado en Cochabamba,Bolivia, de regalar
Vitamina A a manosllenas a un pueblo que no manifiesta esa de-
manda,quejamas hapedido semejantecosa,y queni siquiera sabia

padecertal carencia.
En cambio, en cuanto al Programa de Reconstruccion de Ba-

trios, la demanda popularera fuerte y perentoria, y el programa

respondi6a ella de manera muy adecuada.

La gran mayoriadelos habitantes de‘‘villas miseria’’ ha sufrido un proceso

de migraci6n conla consecuente rupturadela red social de pertenencia. La

tarea realizada a lo largo delos afios nos permiti6 comprobarque el rearmado

de la mismase basa fundamentalmente enla inserci6nactiva y protag6nica en

la organizaci6n barrial. Esta participaci6n tiene proyecciones inimaginables  
-

Marginaci6n urbana 155

tanto sobre el grupo familiar comosobre la propia organizaci6n intermedia

(Dabas,inédito).

Unadelas‘‘proyecciones inimaginables’’ es la recuperaci6n de
la dignidad humanapara los pobladores que construyen sus pro-
pias casas. Eso es algo extremadamente importante para gente que
habia perdido todo contacto con su red de apoyosociala través de

la migraci6n rural a la urbe. Sluzki define esta red social de apoyo
como‘‘... la sumade todasla relaciones que un individuo percibe
comopersonalmenterelevantes’’. Al perder estas redes, el indivi-
duopierdesu propio reconocimiento como“‘individuo-persona’’.

La pérdida de la red social abre el caminoa la marginacién y

a la pérdida del empleo estable. Castel proponeunasituaci6n jun-
tando dosejes: el primero tiene comosituaci6n maxima deseable
un empleoestable y comosituaci6n pésima el desempleo. El otro
eje tiene en su punto maximounared de proximidad estable y en su
punto contrarioel aislamiento social. En el punto de intersecci6n

de los ejes empleo estable y red de proximidad social— Castel ve

unasituacidn de buenaintegraci6n social. Los dos extremos opues-
tos definen la condicién de marginalidad: desempleo y asilamiento
social (Castel 1991). A este punto Ilega mucha gente luego de una
migracion obligada.

“Después de soportar inundaciones, incendios, la gente ya no
quiere hacer mas nada. Acaba dandole lo mismotener un basural

en frente dela casa quetenerasfalto’’ (Ricardo R., vecino de la
Villa San Fernando, BuenosAires, en Dabas,E., op.cit.).

Encontré a este mismo Ricardo hace tres semanas, ya viviendo
en la casa que el Programa de Reconstruccién le habia permi-
tido construir, y ayudandoa losvecinos a terminar otras. Cuando
habl6 conla licenciada Dabas, habia tocado el fondo dela desafi-

liaci6n y el empobrecimiento, era un ser marginado. Lo vi dos afos
después de eso, primero en un encuentro, ‘‘El espacio institucio-

nal’’, hablando de ti a tt con especialistas en sociologia y psico-
logia, vestido con corbata y luciendo una magnifica dentadura. Lo vi
mas adelante, sin corbata —haciendo mezcla— y tambiénsin dien-
tes.

—Ricardo,disculpe, lo estaba confundiendo con otro sefior que tenia unos

dientes... pues, fantdsticos...

—No —contest6 Ricardo riéndose— soy yo, solamente que me quité los pos-

tizos. Me duelen horrores. Los uso para ocasiones.
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Ricardo ya no era un ser marginado. Habia podido mandar a
buscar a su companera que habia tenido que dejar dedicadaal ser-
vicio doméstico. Y no solamente habia reconstruido su casa, sino
tambiénunared social estable. Parece milagroso éseria asi de facil
suprimir la marginalidad?

Ricardo noes el unico ex marginado que se encuentrainscrito
en el Programa de Reconstruccion. Junto conél trabajan otros veci-
noscuyasvidas parecen haberse transformadode la misma manera.

Al otro lado dela calle estabanlas casas de los pobladores que
aun aguardan la llegada del material para la reconstrucci6n. Las
casuchas dondeviven se parecen mucho los‘‘cuartos redondos’’

de Santa Ursula, México. Hay el mismo desorden,las mismas aguas

negrasfrente a la ‘‘cortina’’ de entrada(las puertas sonun lujo del

futuro). Ninos llorando, madres exacerbadas, cubetas de agua sucia
arrojadasa la calle, todoslos ruidosde la pobreza. Del lado recons-

truido, Fernanda esta colgando verdaderascortinas en sus ventanas.

Admiro un rosalal lado dela puerta de entrada.

“‘Si, se da muy bien aca. E] pobre ha sobrevividotres trasplan-
tes, como nosotros, pero aqui se va a quedar’’. Dentro dela casa,

otra mujer esta bafando a un nifio. Fernandala presenta. ‘‘Es mi
vecina, Rosa, me viene a ayudar porque... estoy muy llorona desde

que llegamosa vivir en nuestra casa. No sé. Ya no haytensiones,
todo esta resueltoiy yo lloro!”’.

Fernandaes la compafiera dellider barrial que ayud6a la ins-

tauracidn del Programa de Reconstrucci6n. Tuvo que enfrentarlas

sospechas de la gente de su calle, a quienes se habia prometido
tanto, tantas veces, sin cumplir. Fernanda sufre una descompen-
saciOn despuésdela lucha de la comunidad.

“‘La responsabilidad social surge en los individuos cuando éstos

se sienten parte de una comunidad’’, dice Carlos Sluzki en una
carta a Elina Dabas, coordinadoradel area de Capacitaci6ndel Pro-
grama. Luego, Sluzki se pregunta: ‘‘6Cémose pueden organizar
comunidades que favorezcanla insercién delos individuosen la co-

munidad comoantidoto dela alienaci6n/anomia/delincuencia?, en

los casos en que ese fendmenoocurre, écémose daesa insercidn?
éCuiles el proceso, culesla historia natural?’’ Las respuestasa las
preguntasdel doctor Sluzki se encontraron enun estudio profundo
y una réplica del Programa de Reconstruccién. Desde su ejecucién
en Villa San Fernando,la delincuencia y la desorganizaci6n familiar
han disminuidosensiblemente.

Este proyecto y sus éxitos fueron las Gnicas ‘‘buenasnoticias’’
encontradas en esta gira de observacién de la marginaci6n en  
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América Latina. Parece que, una vez mas, Argentina esta gene-
rando ideas y posiciones novedosas queel resto de América Latina
puedereproducir. Si esto no constituye una promesapara erradicar
la marginacion, al menos es un impresionante paso hacia adelante.
Y solamente consiste en devolverle a la gente su dignidad.

Es tan bueno ver c6mo vamoscreciendoen la organizaci6nbarrial. Siva uno al

municipio es como quevan todos.Si unose decae,hay alguien que lo levanta.

Para mies sobresalir, no por ser el mejor, sino por podersacar la cabeza del

pozoparaver lo quehayarriba (Ricardo, en Dabas,op.cit.).

Enlo personal, cabe decir que mi entusiasmo porel Programa
de Reconstrucci6n realizado en BuenosAires tiene que verconel

hecho de que logré sentar las bases de tres programassimilares

en varias ciudades de América Latina. Todoslos proyectos surgen

de las comunidades, y todos son respuestas a demandas popula-

res, igualmente, todos funcionaran a través de organizaciones ba-

triales encabezadas pordirigentes populares ya capacitadosy, a su

vez, en posibilidad de capacitar a otras personas de la comunidad.

Por ejemplo, en Santiago de Chile se va a organizar y a echara an-
dar un programaderehabilitacion de alcohdlicos para que trabajen
con jovenesen estado dealta vulnerabilidad de caer en la zona de

“‘desafiliacion y aislamiento’’ descrita por Castel. Por lo pronto,
se planea capacitar algunos alcoh6licos para que se conviertan en
instructores de jdvenes en karate, teatro y pintura, tres actividades

de gran demandaenlosbarrios de bajos recursos en las afueras de

Santiago.

En Montevideo, mediante el uso de las mismastécnicas, se es-
tablecera un lugar donde enfermerasy psicdlogos puedan capacitar

a miembros de la comunidad para que atiendanninas embarazadas.

EnBolivia se va a organizar, en Cusicancha, a un costado de El Alto,

lo que la comunidadya da en llamar una Jacha Uru, 0 casa grande,

dondese darancursos de alfabetizacion en aymara castellano a las

mujeres analfabetasy a los niflos que han abandonadolaescuela,

asi comotalleres de artesanias para quien desee aprenderun oficio
con ayuda de miembrosde la comunidad previamenteadiestrados.

Todas estas actividades tienen como meta real incidir en la
estructura familiar para mejorarla desde un punto de vista psi-

coldgico. Se ha visto, gracias al Programa de Reconstruccionde Vi-
lla San Fernando en BuenosAires, qué es justamentelo que ocurre:
los miembros, a veces dispersos, de la familia se reunen para for-

mar una nueva “‘red de proximidad’’ y pueden asumirsus “‘roles’’
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con una nuevaconfianza en si mismos, un nuevo autorrespeto y una
nuevaeficiencia.
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LOS AFROINDOAMERICANOSDEBELICE:
LA CULTURA GARIFUNA

Por Francesca GARGALLO

CECARI

NA DE LAS CONSECUENCIAS DEL COLONIALISMO europeo quelas
ie los latinoamericanistas hemos tomado muy pocas veces en

consideraci6nes el contacto que éste propici6 entre indiosy africa-
nosparala creacion de una nuevaidentidad libertaria. Los negros

que fueron traidos a América para ser sometidos a trabajos forza-
dos no siempre aceptaronel destino de esclavos que les reservaban

los blancos, y en varias ocasiones tuvieron éxitos duraderos en la

creacion de culturas y formas de convivenciapolitica y econdmica
basadasen la resistencia: campamentos cimarrones existieron en

todo el Caribe, y en Colombia, Venezuela y Brasil.
Ahorabien, asi como dentro del sistema colonial se dieron di-

versas formas de mestizaje, en las comunidades que se formaron en

Américaal margende él se mezclarony fundieronvarias experien-
cias de resistencia a la dominacion. Enla realidad étnica resultante
de la reacci6n a la imposici6ncolonial se encuentranlasy los garifu-
nas, pueblo quereivindica un origencaribey africano que seerige
en cimarron por excelencia,resistente a cualquier forma deesclavi-

tud o dominaci6ncultural y que, para demostrarlo, tom6 las armas

en repetidas ocasiones contra franceses y britanicosen las Antillas.
Hoyen dia hay 11 000 garifunas, Caribes Negros 0 garinagus,

en Belice, 3 000 en Guatemala, un nimero no determinado en Ni-

caragua y alrededor de 60 000 en Honduras. Conforman un pueblo

resultado del mestizaje entre los caribes de las Antillas menores y
los africanos cimarrones,puestos en contacto entre si por los blan-
cos que, a principios delsiglo xvi, intentaron colonizarla isla de
Saint Vincent y las demas Antillas. Segin Douglas Taylor, este mes-
tizaje se dio a partir de una aceptaci6n voluntaria, no violenta,del
encuentro entre dos pueblosdiferentes: los indigenas aceptaban de
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buen gradoaliarse en contra de los europeos conlos esclavos que

se fugaban.!
La resistencia caribe se manifesto muy tempranamente. Desde

un principio, la poblacion indigena que logr6 sobrevivir a las epide-
miasy al peso del trabajo impuesto porlos conquistadores enlas mi-
nas form6 comunidades amotinadas.? Cuandola corona espanola

autorizo, en 1510, la importacion deesclavos africanos a sus colo-
nias de América,los caribes islefos tenian capacidad para atacar y

depredara ciertas avanzadas espanolas liberando los indiosy ne-
gros que ahi estuviesen cautivos. Asimismo ayudabana losesclavos

que se fugaban, dandoles refugio en sus villorrios. Muchos cima-

trones adoptaron el modelo deresistencia caribe en aldeas fuera

del control de la autoridad colonial, asi como elementosculturales

indigenas.
Ahora bien, la incursidn europea en el Caribe no se con-

centré en las manos de los espanoles. La penetraci6n colonial de

la regiGn se realizo mediante un sistema econdmicotricontinental

entre Africa, como proveedora de esclavos, América, como area de

producciontropical-subtropical, y Europa, como area de demanda

y centro de poderes politicos en permanente lucha entre si. Ha-
cia 1620,los piratas franceses, ingleses y holandeses conformaron

un estadolibertario en La Tortuga, pequenaisla en la costa norte

de Haiti, ‘‘convirtiéndose en la potencia hegemonica determinan-
te de la region caribena, sin que fuesen existentes en el verda-

dero sentido del derecho estatal o territorial’’.» Bajo el mando

de un Consejo de Ancianos, los Fréres de la Céte levantaron una

“‘hermandad’’ republicana que no reconocia diferencias nacionales
ni raciales, y veia el espacio maritimo como una unidad mercantil.

Para la corona espanola,losfilibusteros eran un enemigo inquie-
tante en si y por sus posibles alianzasconotros rivales: esos france-
ses e ingleses que, desdeel siglo xvii, se apoderarondelasislas que

los espanoles abandonaban debidoa las ganancias que la conquista

de la tierra firme les proporcionaba.Parainglesesy franceses,por el

contrario,los filibusteros conformaban unafuerza militar y mercan-

1 Douglas M.Taylor, The Black Caribs ofBritish Honduras, Nueva York,Viking

Fund Publication in Anthropology, 1951, p. 138.

2 'Y eso a pesar de quecasi desaparecieron en menos de 30 afios. La falta de

unidad polftica de los caribes en época prehispanica dispersé los intentos de resis-
tencia militar al poderio naval de los conquistadores.

3 Gerhard Sandner y Hanns-Albert Steger, América Latina. Historia, sociedad
y geografia, México, CCYDEL-UNAM,1987, p. 171.  
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til que deseabanincorporara su propio dispositivo hegem6nico;por

décadas no fueron capacesde atraerlos debido a c6mo competian

entresi para lograrlo.
Despuésde la ocupacién de Jamaica porlos ingleses en 1655

—porcierto ya despoblada de los 60 000 indigenas quelos espa-

foles encontraron ahi en 1500—, los filibusteros entraron en la

6rbita anglosajona; su jefe, Henry Morgan, fue ennoblecido y en-

cargado de acciones tales como el saqueo de Camagiiey en Cuba,

de Portobelo en Panama y Maracaibo en Venezuela. Solola firma

de un acuerdo entre Espanae Inglaterra sobre las posesiones ca-

ribefias pusofin ala alianza entre ésta y los piratas. Acarreo igual-

mentela crisis de la fuerza anarquista de los Hermanos de la Costa

que muy pronto ingresaronal comercio deesclavospara los duefios

de las plantacionesfrancesas e inglesas, mediante la represion de

los cimarronesenlasislas. Los piratas fueron, por consiguiente, un

elemento masenla difusion delas ideas de resistencia indigenas.

Enla compleja historia de la configuracionregional, los garifu-

nas reclamanserlos descendientesdelos caribes que llegaron desde

Saint Vincent a la isla hondurena de Roatan, en 1797, y de ahides-

embarcaronenla costa atlantica de Centroamérica, abandonando

en la travesia el nombre de Caribes Negros para adquirir el de

garifuna que ostentan hoy endia.
La historia de este puebloesta, porlo tanto, intimamenteligada

al proceso de conquista y colonizacion de Saint Vincent. Laisla se

ubica en la parte oriental de las Antillas, 45 kilometros al sur de
Santa Lucia, 160 al oeste de Barbados, y 110 al norte de Granada,

conla cual esta conectada con unaserie deislotes llamados Grana-
dinas. El reducidoterritorio de Saint Vincent (388 km?) esta re-
corrido de norte a sur por unacordillera. La escasez de tierras

cultivables provocdserios contrastes entre los nativos y los domi-

nadores coloniales;si los franceses intentaron separara los caribes

amarillos de los negros paraatraer a los primeroshaciael trabajo

agricola y el mercado,los britanicos trataron en repetidas ocasiones
de expulsara los caribes negros para poder transformarsuscultivos

en plantaciones de cafa de aziicar. Y eso a pesar de que, desde

1648, la naturaleza belicosa delos caribes amarillos Ilev6 a france-

ses y britdnicos a declarar a Saint Vincent‘“‘territorio indio’’, 0 sea

extrafio a los limites de la colonizacion.
Desde 1595 los colonos europeos pretendieron establecerse en

la isla, encontrando unafuerteresistencia indigena. Sin embargo,
en ese mismoaio, varios esclavos de origen africano que huian de  
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Santa Lucia, Barbados y Granada hallaronrefugioenella y se inte-
graron las comunidades caribes. A pesar de que Gullick plantea la
posibilidad de quelos fugitivos fueran, por lo menos en un primer

momento,esclavizadosporloscaribes,‘ en la memoria colectiva de
los garffunas quedala idea de que negros e indigenas se fundieron
desde un primer momento,originando una culturaderesistencia a
la esclavitud y a los europeos en general.

En 1635,un barco negrero espanolu holandésquese dirigia ha-
cia Barbadosse hundid frenteal islote de Bekque, quince kil6me-
tros al sur de Saint Vincent. Los sobrevivientes al naufragio, de

origen Ibo y Efik, fueron recogidosporlos caribes vicentinos, que
intentaron asimilarlos a su cultura comocon anterioridad lo habian
hecho conlos demasafricanos fugitivos. Los naufragos aceptaron la
tradiciGn caribey se integraron al conjunto de un pueblo reconocido

como militarmente poderoso por los europeos; sin embargo invir-
tieron la proporci6nracial de la composici6n delosnativos de Saint
Vincent, pues eran mas numerososquesussalvadores (0 posibles
amos, si aceptamosla duda de Gullick). Cuando en 1654losfran-
ceses intentaron dominar a los caribes, registraron la presencia de
unos 3 000 negros. El nimero debia ser meramente especulativo,

pero esinteresante notar que censaron masnegrosque ‘‘amarillos’’
(0 ‘‘rojos’’, o sea amerindios).

Durante veinte afios, hasta 1676, los franceses atacaron una y
otra vez a losvillorrios de la costa de Saint Vincent. Sus barcos

podian arribar a la isla inicamente desde sotavento (0 lado oeste)
porquelascorrientes y los cayos la escudaban a barlovento, de modo

tal queel lado oeste se encontraba protegido de cualquier ataque
desde e] mar. En esos mismosafios, y probablemente porquelos
afro-caribes se habian convertido en un cuerpo poderosoy poten-

cialmente rebelde dentro de la comunidad islena, se generaronlos

primeros conflictos entre la poblaciénnegray los caribes amarillos.
Segiin Byron Foster, éstos se originaron por la autonomia que los

caribes negros empezaban a manifestar en el campodelareligio-

sidad frente a las comunidades mixtas, dominadasporla tradicion
amerindia. Foster llama a este periodo ‘‘proto-dugu’’, puesprivi-

legia la construccion del culto de los muertos (dugu) en el que se
centrala religiosidad garifunahasta la actualidad.

4 C.J.M.R. Gullick, Myths ofa Minority, Assen, Van Gorcum, 1985.

* Byron Foster, ‘‘The developmentof the Garifuna Cult of the Dead onSt.

Vincent’’, en Belize: Ethnicity and Development, Belice, University Centre, 25-26
de mayo de 1987.  
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Mientras las tensiones entre caribes amarillos y negros aumen-

taban,los franceses invadieron poco a poco la isla. Seguinsir Walter

Young,quienescribia en 1795,los caribes amarillos, para evitar la

supremaciaracial de los negros, decidieron matarles a todoslosva-

rones recién nacidos.’ Al descubrir sus intenciones, los afro-caribes

asaltaron las aldeas comunes

y

se retiraron hacia las serranias nor

orientales de Saint Vincent, donde formaron varias comunidades

cimarronas. E
Diezmadosporlos ataques navales y porlas luchasinternas, am-

bos grupos pidieron

a

los franceses, en 1700, que dividieran la isla

segun zonas de influencia. Se reafirmé que el lado este le tocaba

a los caribes negros. Estos siguieron acogiendoa los fugitivos que

llegabana laisla por barlovento, escapandoasi de la persecucion de

los barcos europeos; yorubas, fons, fanti-ashanti y congos se mez-

claron conellos reforzandoles las tradiciones culturales que traian

del Africa occidental. El lado oeste fue dado

a

los caribes amarillos

porquenecesitaban de unacosta accesible a los barcos europeos,ya

quehaciantrueque conellos. oe ; :

Al no quedarsatisfechos conla reparticion dela isla, los amari-

llos pidieron a los franceses que eliminaran a las comunidades ne-

gras. En 1719, doscientos soldados provenientes de Martinica des-

embarcaron en Saint Vincent; los afro-caribes, o Garinagu, como

empezaron a nombrarse,los eliminaron. En 1723 los britanicos in-

tentaron en vano tomarposesi6ndela isla. En 1740 los franceses

ofrecieron su proteccidn a los caribes amarillos a cambio del de-

recho de explotacién desus tierras. La respuesta de los garinagus

fue la guerra; diezmados, numerosos amarillos optaron por migrar

hacia Trinidad.
En 1763, cuando Francia y Gran Bretafia firmaroneltratado de

Paris (que pusofin a la Guerrade los Siete Aftos, expulsando a Fran-

cia de América del Norte), las Antillas menores fueron repartidas

entre las dos potencias coloniales y Saint Vincent paso a manos de

los britanicos. Estos planearon de inmediato el establecimiento de

plantaciones decafia de aztcary entraron en conflicto directo con

las cinco tribus de caribes negros, unos 8 000 individuos que, para

ese entonces, dominabanelnoreste de Saint Vincent. Los cultos de

la fertilidad quelos caribes amarillos practicabana la Iluvia por me-

dio de la veneraciéndelarcoiris, se habian transformadoen cultos

ala fertilidad de la tierra mediadosporla sepultura de los muertos,
y las curas chamdnicas amerindias habian cedidoelpaso frente a los

6 Citado porFoster,op. cit.  
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rituales medianicosdel dugu,o rito de la muerte deorigen africano
(probablemente de Mali).

El Comisariode Tierras britanico levant6 un censodela isla que
establecia nuevasfronterasentre las regiones de los caribes amari-
llos y negros. Hacia 1769 los afro-caribes empezarona hostigar a los

britanicos que pretendianreducirsu territorio a favor de un soldado
que compro unacuarta parte dela isla para plantar cana. Motivos

religiosos y demograficos se mezclaron para queestallara la guerra

en 1772. Segun los garinagus, que se multiplicaban rapidamente,
la tierra les pertenecia por haber heredadolas cualidades de sus
ancestros caribes que la habitaron antes que los europeos y que la
fecundaron con su muerte. En 1773 los britdnicos limitaron todavia
masel territorio de los caribes negros, relegandolos a una zona de
4 000 acres en el noreste delaisla.

Algunasfamilias francesas se habian quedadoen Saint Vincent

después de quela isla pasara a manosbritdnicas, sorteando con
mucha habilidad los conflictos anglo-caribes, hasta que la Revo-

lucion Francesa evidenciélo intolerable de la dominaciénbritanica,
dandoles la pauta de cémo deshacersedeella para siempre. Se alia-
ron con los afro-caribes y, entre 1789 y el 10 de marzo de 1795,

planearon un levantamiento simultaneo en todaslas islas del Ca-

tribe. Los granadinosse adelantaron, posibilitando que el goberna-
dorregional britanico organizara sus tropas y reprimiera el levanta-

miento. Sin embargo, una vez masel poder colonial sufrié reveses
en Saint Vincent. Joseph Chatoyer, unlider militar con fuertes po-
deres de liderazgo y una reconocida autoridad popular, dirigid un

esfuerzo coordinado de todos los caribes negros para apoderarse

de la isla; atac6 fincas, quem6 manufacturas y mat6 a sus duenos
hasta morir en duelo contra unodelos generales ingleses. La gue-

tra dur6 varios meses mas, pero los caribes, desorganizadosporla
muerte de Chatoyer, fueron psicol6gicamente abatidosantes de ser
fisicamente dominados.7

Losbritanicos recibieron refuerzosen junio de 1796, cuandoles
llegaron 400 soldadosy varios buques desde Jamaica. Incendiaron
entonces las casasy las plantaciones caribes y francesas yempezaron
a cercar a los vencidos.

E] 20 de julio de 1796, 208 caribes negrosse rindicron y fueron
trasladadosa lasislas vecinas. Algunos meses después,los britani-
cos convencieron loslideres de los exiliados a regresar a Saint

7 Richard Kirby, ‘‘Belizean Culture and St. Vincent: the Caribbean connec-
tion’’, mimeografiado, Belice, SPEAR,s/f.  
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Vincent para que persuadierana los que seguian levantadosen ar-
masen las montafiasa quese entregaran. El 26 de octubre de 1796

mas de cinco mil caribes negros fueron deportados a dosislas de
las Granadinas. Muchosdeellos murieron, supuestamente por una

epidemia.Se los acorral6 nuevamente,y el 11 de marzo de 1797 un
convoy deocho barcosIlev6é a los 1 700 sobrevivientesa la isla de

Roatan, en Honduras.
Algunos delos caribes, los mas claros o amarillos, volvieron

luego a Saint Vincent, dondesiguen hasta la fecha. Los exiliados
negros tampoco se quedaron en Roatan por mucho tiempo. Los
britanicos les dejaron provisiones,incluyendo comida, armasy uni-

formes militares, pensando que de esa forma podian ganarselos
comoaliados. Estos, sin embargo, después de una inspecci6n dela
isla, se trasladaron a la costa de Hondurasy fueron acogidos como
soldadosporlos espafiolesdela ciudadfortificada de Trujillo. Hasta

la fecha, la mayor concentraci6ncaribeen la costa atldntica de Cen-

troamérica se encuentraen esa ciudad y la region colindante.

Trescientos afos antes de la conquista espanola, los caribes

habianllegadoa lastierras bajas de Suramérica como comerciantes
expertos en la navegaciondelarga distancia. Los negros caribes de
Saint Vincent habian sido entrenados por sus descendientes en la

fabricacion de canoasy enel arte de seguir las corrientes. No debe
sorprendernos, por lo tanto, que poco despuésde que se estable-

cieran en Honduras, empezarana dispersarsea lo largo dellitoral
atlantico, poblandoparte delterritorio misquito, hacia el estey el
sur, y de Belice, hacia el oeste y el norte. Llegaban a sus nuevas

tierras como agricultores expertosenel trato con los europeosy los

grupos indfgenas locales, pues habian integrado un collage étnico
con negrosde habla francesa, espafioles, grupos indioslocales, ne-

gros de habla inglesa y mestizos. Sin embargo, a pesar de sus con-
tactos y mezclas, los garffunas preservaron e impusieronla organi-
zacion social, la cultura y el lenguaje de sus comunidades entre los
grupos que iban conformando.’

Poblaci6n y establecimiento en Belice

Dé acuerdoconla tradicién oral, los garifunas llegaron a Belice
el 19 de noviembre de 1802. Con sendas canoas atracaron en la

costa de Dangriga (Stann Creek), donde formaron comunidades

8 Richard Wilk y Mac Chapin, Ethnic minorities in Belize. Mopan, Kekchi and

Garifuna, Belice, 1990, SPEAR Reponts, 1, 1990.  
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de viviendasdispersas alrededor de huertas,y con la Casa de Culto

en el centro. Esta construcci6n se deriva de la Casa de los Hom-
bres dela tradicion caribe, aunque dejé la forma ovalada de aquélla
para transformarseen un rectangulo abierto dominadoporunaltar.
Frente a éste un sacerdote-medium (el buyai que ha suplantado al

chamén amerindio), organiza los diversos ritos del dugu, protago-
nizadosporél o porsacerdotisas-bailarinas que sacralizan la acci6n
de sembrarporsusimilitud con el acto de enterrar a los muertos.
Es en la Casa de Culto dondese guardanlos tambores recubiertos
de piel de venado que acompanantodos los ritos y simbolizan la

integracion garifuna.°

CASA DE LOS HOMBRES (caribe) CASADE CULTO(garifuna)

Santuario del cham4n Santuario del medium

e
En unprincipiolosgarifunasse sintieron atraidos hacia Belice

porlas oportunidades detrabajo queles ofrecia el enclave maderero

britdnico, asi como porel contrabando con Honduras. La escasez

de trabajadores, provocada porla abolicidn de la trata de esclavos

en 1807, impulso los caribes a repartirse por la costa, dondeesta-
blecieron comunidades permanentes. Cuando sus congéneres que

se habian quedado en Hondurassealiaron con los perdedores en

la guerra civil de 1832, un gran numerodeellosse refugié en las

comunidades de Belice.

Deun dibujo original de Byron Foster

° Dibujo de ByronFoster,op.cit.  
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Los emplazamientosgarifunasoriginales han generadodosciu-
dades: Dangriga y Punta Gorda,y cuatro pueblos: Hopkins, Seine

Bight, Georgetown y Barranco. Hay comunidades en la costa,

Mullins River y Punta Negra, con poblacidn mixta, garifuna y crio-
lla; asimismo, grupos minoritarios de garifunas (entre el 1 y el 4%
de la poblaciéntotal) viven en regiones urbanasy rurales del resto
del pais (Véase Mapa). Estoindicael éxito que este pueblo mestizo
—tachadoporlos briténicos de ser canibal y peligroso,y por lo tanto

separadoporlasleyes coloniales del contacto con los demas pueblos
del enclave maderero—, hatenido para integrarse a la evolucion
corriente dela vida belicena.

Economta

En SaintVincent,los caribes negroseran agricultores capacitados
que comerciabansus excedentesconlasislas vecinas. Sin embargo,

desde su llegada a Belice, las autoridadesbritanicas les dificulta-

ron el ejercicio de la agricultura, pues respetaron, hasta 1817, la

prohibicidn espanola de usarel suelo de Honduras britanica para
producir alimentos y comerciarlos. La agricultura, cuyo oficio re-
vestia para los garffunas caracteristicas comunitarias sagradas, vio

limitarse entonces su importancia econdémica, transformandose en

un complementodeltrabajo asalariadoindividual.
Al establecerse en la costa sur, los garifunas empezaron a des-

arrollar unaagricultura en pequefaescala, basadaenlas huertas y
jardinesfrutales, la pesca costeray la cria de cerdosy aves de corral

para la subsistencia. Segan un informe comercial de 1835,las co-
munidades caribes mantenjanun trafico constante de platano ma-
cho,maiz y aves de corral con Ciudad BeliceSimultaneamente,los

hombres se empleabanporafo enla corta de caoba.Estadiversifi-

cacion delosingresosha creado un patr6ncultural de dependencia
econ6émica basadoen la necesidad de una doble entrada:dela agri-

cultura de subsistencia y del trabajo asalariado; el nucleo familiar
que se encuentra al margen de una delas dos suele considerarse
desamparado.

En el marco de las actividades econémicas complementarias,

los hombres garifunas se han dedicado tradicionalmentea la pesca,
el transporte maritimo, a la construcci6n de canoasy de canastos,
al tallado de esculturas en madera,y a la limpieza y preparaci6n de

10 Citado por R. Wilk y M. Chapin,op.cit.  
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las tierras. Las mujeres recolectanlena, se dedican las plantacio-

nes, a sembrar, a cosechar, preparar la comida, lavar ropa y cuidar

los nifos. En las ultimas dos o tres décadas, la tierra ha sufrido

un proceso de abandonoporlosy las trabajadoras escolarizadas de

entre 20 y 50 anos. Hombres y mujeres salen de sus comunidades
para encontrartrabajo en las ciudades 0 en Estados Unidos (donde

hay cerca de 90 000 belicenos, el 20% de los cuales son garifunas), y

por consiguientela agricultura de subsistencia esta desapareciendo

de la costa. Este fendmeno ha sido acompanado de la compra, por

parte de los menonitas, de vastas extensiones de territorio desbro-

zado en la costa sur, en las cuales se introdujo una agroindustria

centradaenla explotacion delos citricos para jugos y mermeladas.

Entre los garifunas que han accedidoa los estudios, se encuen-

tra el mas importante etnolingiista y antropologo de Belice, Joseph

Palacio, musicos de la talla de Andy Palacios, coredgrafas, bailari-

nas, sacerdotes y funcionarios. Es muy importantea nivel nacional

el aporte de la poblacién garifuna al cuerpo docente. A diferen-

cia de lo que sucede en Guatemala y Honduras, donde los ninos y

ninas garifunas abandonanla escuela con mayor proporciOn que en

los otros grupos étnicos, en Belice la mayoria superala escolaridad

media.

Cultura y etnicidad

Comoesfacil deducir porsuhistoria, la migraciOn es un tema fun-

damental dela cultura garifuna. Desde la expulsion delos afro-
caribes de Saint Vincent, éstos han estado viajando y agregando
elementosdistintos a un nucleo politico-religioso muy sdlido que
les permiti6 sobrevivir integrados,a pesar de las condiciones adver-

sas alas que se enfrentaron. Partiendo dela idea de queel individuo

no es capaz de una comprensi6nglobal del universo, la comunidad

se erige como un todo organizador enun sistema de mutuosostén."!

En él, la musica y el baile no son solo aspectos de la diversiGn, sino
factores de unidad de grupo.

Para volver a la importancia de la migracion, hay que recordar

que, tras una corta estancia en Roatan,los garinagus alcanzaronla

costa hondurefay las islas circunvecinas; luego, desde su base en

Honduras,se dispersaron porla costa atlantica de Centroamérica.

11 Sebastian y Fabian Cayetano, Garifuna Thanksgiving Ceremony, Belice, mi-
meo,SPEAR,s/f.  
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Despuésde la Segunda Guerra Mundial, muchos garifunas, espe-
cialmente los hondurefios, siguieron su vocaci6nviajera al ingresar

en la marina mercante de sus respectivos paises, y en la de Esta-

dos Unidos. En aquella época se fundaron colonias garifunas en

Nueva York, Nueva Orleans, Los Angeles, Chicago, Miami, Boston

y Washington, D.C.
A lo largo de su historia los garifunas han cambiado constante-

mente deterritorio, cultura, patrones sociales y econdmicos. No

obstante, hasta hace poco subsistieron en el area macrocultural

de la costa caribe llevando una vida dependiente de la horticul-

tura, la pesca y el trabajo asalariado. En la actualidad, el mundo

moderno parecetragarse sus formas de vida, asi como las delas

demasculturas no dominantes: los saca de sus pueblos ofreciéndo-

les empleos permanentesen otros lugares. Asimismo,las fronte-

ras nacionales se han hecho masrigidas, deteniendoelflujo de los

garifunas porlas costas centroamericanasy cortandoentre si a co-

munidadesquenecesitan de una retroalimentacion constante para

mantenery recrear su cultura. La numerosa poblacidn garifuna

—estadounidense, por ejemplo— se encuentra cada vez masais-

lada, separada de sus hermanoscentroamericanosporlas leyes de

migracin de aquelpais. La rica identidad trasnacional de los gari-

nagusestd en peligro, mientraslas identidades nacionales castrantes

se refuerzan.

Conscientes del riesgo que corren, en los ultimos cinco anos
jOvenes garifunas, mujeres y hombres, han organizadodiversos mo-
vimientospara fortalecer su identidad: grupos de danzas hacen gi-

ras por todala costa atlantica de Centroamérica,y no es casual que
el ritmo punta, que se tocabay bailaba en las playas para conme-

morarel 19 de noviembre, haya dadopie al baile mas popular de

Belice: el punta rock. Asimismo, miltiples actividades de recupe-

raciOn cultural hansido Ilevadas a cabo en Hopkinsporel National

Garifuna Council y la University of the Western Indies, y se hacen

esfuerzos para obtenerdel Ministerio de Educaci6n una escuelabi-

lingiie en el sistema educativo beliceno.  
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EL DRAMA DE LA CONCIENCIA
Y LA IDENTIDAD UNIVERSAL: TEMAS DEL
PENSAMIENTO HISPANICO DEL SIGLO XxX

PorAmyA. OLIVER
AMERICANUNIVERSITY, WASHINGTON,D.C.

Ss MUY CONOCIDO EL VINCULOentre el pensamiento de José Or-

tega y Gasset (1883-1955) y el de Leopoldo Zea (1912) por me-
dio del asturiano José Gaos (1900-1969), quien fue discipulo de Or-
tega y maestro de Zea. Menosestudiado es el fendmeno de quelas

obras de Leopoldo Zea y delescritor espafiol Miguel de Unamuno
(1864-1936) coinciden algunasveces en su busquedade identidad,
sus andlisis de nacionalismoy ‘‘universalidad’’, y su atraccién ha-
cia el historicismoy el existencialismo. Sin embargo,sus reflexio-
nes nosllevan hacia dos manerasdiferentes deexistir en el mundo.

Zea, por ejemplo,revela unafilosofia dela historia y de la cultura,

mientras que Unamunointroduceunafilosofia dela vida,la cual se
concentra primordialmente enla ‘‘vida intima’’ del individuo. Por

consiguiente,las f6rmulastradicionales del ensayo latinoamericano
en la ‘‘bisqueda de identidad’’ y del ensayo espanol en‘‘el pro-
blema de Espafia’’, son categorias que no sonpropiasdellos ensa-
yos de Zea y Unamuno.Lostemasdela identidad latinoamericana
y del problema de Espana seran reformulados en este ensayo, para

convertirse en la contextualizaci6n universal de Latinoamérica para

Zea y en el problemadela vida personaldel individuo para Una-
muno. La contextualizaci6n universal de Latinoamérica va, segun

Zea, masalla del objetivo tradicional de la busquedade identidad.

Para Unamuno,el problema dela vida personal del individuo es
muydiferente del problema de Espana.

Es decir, Zease trasladade lo particular, de un anilisis de lo

quesignifica ser mexicano,hacia lo general, hacia una filosofia de

la historia latinoamericana con un pronéstico de liberaciénparael
Tercer Mundo. Unamunotambiénparte delo particular,‘‘del pro-
blema de Espafa’’, parallegara lo general, al problemadela vida  
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personalen los seres humanos, pero poniendo énfasis enelindivi-
duo. De este modo, mientrasel trabajo de Zeavaria entre la intros-

peccioninicial y la creciente expansibilidad con respecto a un pan-
hispanismoespecifico, Unamunosedesplaza en direcci6n opuesta.
El parte de una fervorosa pesquisa del problema de Espaiiay su re-
laci6n con el resto de Europa,hacia las implicaciones de su propia

ruina final comoresultado decrisis volitivas, que se relacionan con

el deseo de alcanzarla inmortalidad y con la agonia dela fe. Mien-
tras que a Unamunoloafligen la desesperaciony el desconsuelo, lo
que empez6conlacrisis de 1896 y 1897, el espiritu que caracteriza
el pensamiento de Zease encuentraentreel ‘‘pesimismo alegre’

de José Vasconcelos y un optimismo resguardado. Asi, la compa-
racion entre Zea y Unamunoesla comparaci6nentre dos ensayis-

tas que inicialmente expresan las mismas preocupaciones, pierden
su nacionalismo y contindan haciendo observaciones importantes
acerca de la condicién humana. Sin embargo,los aportes de Zea

estan generalmente orientadoshacia las inquietudes exteriores del
individuo, mientras que Unamunoescribe sobre las mas profundas
inquietudes de la persona. La decisién de analizar en este ensayo la

divergencia de énfasis entre Zea y Unamunonoesta basada en el
deseo de igualara dos ensayistas desemejantes, sino que mas bien

quiere demostrar que los rumbos opuestos queestos autores repre-
sentan son movimientosviables e importantesen el ensayo hispano
de ideas.

Ademias,la inmensa brecha metafisica entre las conclusiones a

las cuales llegan Unamunoy Zea dacabida a valiosasreflexiones so-

bre la condici6n humana.La noci6ndela contradicci6ny la polari-
dad como fenémenospositivos se encuentraen la obra del ensayista

mexicano Emilio Uranga. En su Andlisis del ser mexicano (1952), el

autor deliberadamente busca aceptar, e inclusive desarrollar, una
contradicci6n con su descripcion de ‘‘zozobra’’ (suspensién en un
estado perpetuo de angustia 0 ansiedad). Seguin Uranga, una per-
sona que se encuentre en estado de ‘‘zozobra’’ no podra escoger

entre impulsos contradictorios, sino que permanecera en continuo

movimiento y se asiré a los dos cabos de la cadena. Siguiendo la

linea de Uranga,la diferencia de énfasis en los ensayos de Una-
munoy Zea permite sostener los cabos de la cadena queellos con-

servan, y confirmar la riqueza del pensamiento modernohispano
en cuantoa su variedad y objetivo. Este ensayo examina algunos de
los contrastes entre Zea y Unamunoasi comolas semejanzas,te-
niendo en cuenta el énfasis tematico dela historia, el humanismo,
el catolicismo y protestantismo,la liberaciény el ‘‘abismo’’.  
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Filosofia de la Historia e Intrahistoria

Lisvisiones histéricas de los ensayos de Zea y Unamunoproba-

blementenorecibirén una buena acogidaporparte de los grandes

historiadores contempordneosde los Estados Unidos. Estoshisto-

riadores tdcitamente creen que puedenestudiarla Historia objeti-

vamentey hacerinvestigaciones de tal modo quesus propias pers-

pectivasy personalidades de ninguna maneratergiversensu trabajo.

Para Zea y Unamuno,el estudio objetivo de la Historia es imposi-

ble. De maneracoincidente,ellos sostienen quelas teorias histori-
cas son siempre el producto de intereses especificos.

Zea, en sus estudios sobreel positivismo, ejemplifica esta idea

acerca del vinculo entre intereses especificos y las teorias histori-
cas. Demuestra que mientras el positivismo se planteaba secreta-

mente comodoctrina ‘‘objetiva’’ y ‘‘cientifica’’, la manera masefi-

ciente de gobernarla sociedad, desde unprincipio ciertos miembros

dela clase media se aprovecharonde la administraci6npositivista,

el ‘‘porfiriato’’, a costa del resto de la sociedady la clase media.!

De la misma manera él demuestra que las versiones eurocéntri-
cas de la historia, aunque frecuentemente son planteadas como

“universales’’, ignoran la historia de mucha gente en el mundo.

Zea propone:

El monG6logo eurocentrista debe ser sustituido por el didlogo entre quienes

se han expandido y quienes hansufrido la expansi6n. La interpretaci6n fi-

los6fico-hist6rica del Occidente, vista ahora desdeel punto de vista de la in-

terpretaci6nfilosOfico-hist6rica del mundo no-occidental.?

Asi, Zea sostiene quela historia, a través delossiglos, revela la

existencia de ‘‘proyectos’’, que hanreflejado los intereses de gru-
pos de gente particulares. Asi, su respuesta ha sido escribir una
filosofia de la historia, la cual identifica modelos de tales proyec-

tos desechandola nocién de su universalidad, mientras que a su

vez afade su punto de vista (el cual, segun él, esta arraigado en

proyectos particulares que sonel resultado de sus circunstancias y

deseos)acercadela historia de una deesas areas,tradicionalmente

excluida de la historia universal exceptopara indicarlo primitivo y
lo barbaro, Latinoamérica.

1 Véase Leopoldo Zea,Elpositivismo en México, México,FCE, 1968.

2 Leopoldo Zea,Filosofia de la historia americana, México, FCE, 1978,p. 28.  
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De la misma manera, Unamunodesarrolla unafilosofia de la
historia llamada intrahistoria, que responde a la idea de quelas

vidassilenciosas de millones de personas han sido excluidas de la

historia oficial. Unamunocree que dentro dela historia existe una

“‘intrahistoria’’. En torno al casticismoes tal vez mas conocido por

el planteamiento sobrelas relaciones entrela historia y la intrahis-
toria. Para Unamuno,la historia es el analisis de la ‘‘realidad’’
histdrica (la cual sucedi6 oficialmente), 0, en otras palabras, los
acontecimientos, procesos, personalidades, imagenes e ideas que
definen el estudio histérico. Por otra parte, su concepto deintra-

historia se entiende a través de la imagenes usadas en En torno al

casticismo: “‘las olas de la historia, con su rumor y su rocio que

reverbera contra el sol, ruedan sobre un mar continuo mas pro-

fundo quela superficie, la cual ondula sobre unsilencioso océano,

cuyo suelo nuncaveel sol.’’3 La superficie del océano representa

el “‘presente momentohistérico’’ mientras que las profundidades

son la “‘tradicidn eterna’. La expresi6n ‘‘tradicidn eterna’’ atri-
buye una cualidad dindmicaa la tradici6ny la une al presente para
formar‘‘el presente estadodela tradicién’’. De este modo, aunque
las tradiciones pueden cambiara través del tiempo, siempre perma-

necen con nosotrosen su forma expansionista,porlo cual es posible

hablas de una‘‘tradicidn eterna’. Unamunodice:

Los periddicos no hablandela vida silenciosa de millones de personas quienes

se levantan conel sol a toda hora del dia y en todoslas paises del mundo,y

van a sus Campos a continuarsuoscura,silenciosa y eterna labor diaria, como

la labor delos corales subterraéneos que formanlosarrecifes de donde surgen

las islas de la historia.‘

La vida individual de estos millones de personas nosera pro-
bablemente el sujeto de un estudio histérico. Sin embargo, la
“‘tradici6n eterna’’ que estas vidas encierranconstituye el material
de la intrahistoria.

Unamunoidentifica la historia con ‘‘la vida que pasa’’ y la in-
trahistoria con “‘la vida que queda’’. No obstante, ya queesas no-

ciones de historia e intrahistoria se relacionan entre si a través de
lo que Pedro Lain Entralgo ha llamado una ‘‘6smosis’’,’ Unamuno

3 Miguel de Unamuno, En toro al casticismo, Madrid, Alcal4, Ed. Francisco
Ferndndez-Turienzo, 1971, p. 109.

4 Ibid., p. 110.
5  
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paraddjicamente en En tornoalcasticismo dice que ‘‘lo que pasa se
queda’’. Segiin Pelayo H. Fernandez,la primera fase de la 6smo-
sis, el paso de lo histdrico lo intrahist6rico, consiste en conver-

tir la realidad externa en costumbre. La segundafase, el paso de
lo intrahist6rico a lo hist6rico, es la espontanea manifestacion de

lo habitual en la realidad externa.* Para Unamunola verdad se
vuelve auténtica cuando nosotros la recordamos transformandola
en costumbre.El sefala, por ejemplo, que‘‘es necesario buscarlo
eterno en el aluvidn delo insignificante’’ 7 lo que significa quelas ca-
racteristicas ordinarias, repetitivas o habituales de la vida diaria, son
verdaderas, auténticas y formanlo ‘‘eterno’’. Asi, cuandola histo-
tia es internalizada como costumbre, se convierte en intrahistoria.
El resto de la historia, mientras que sea verdad, no es auténtica,

porque nola hemosinternalizado como costumbre. La continui-
dad auténtica parece ser el principio que apoyala intrahistoria y el
quecaracteriza la obra posterior de Unamuno,en la cual aparece
comoel anhelo de inmortalidad:

no quiero morirme, no, no quiero ni quiero quererlo; quiero vivir siempre,

siempre,siempre,y vivir yo este pobre yo que mesoy y mesientoser ahora y

aqui, y por esto metortura el problema dela duraci6n de mi alma de la mia

propia.®

Asi, la continuidad auténtica significa perpetuidad eterna en la
forma del “‘hombre de carne y hueso’’ y no solo el alma. En En
tornoal casticismo, Unamunoarguye quela tradici6n es la esencia

de la historia, mientras que la eternidades la esencia del tiempo.?
Unamunonose opone al estudio académicodela historia ofi-

cial. Su intrahistoria sirvid para complementarlas imperfecciones
de la historia oficial, pero no se opusoa ella. En torno al casticismo
es, en parte, una historia de Espana, y el libro ensi es parte dela

historia de Espana. Aun mas, Unamunofue un avidolector de his-
toria.° El cree que ‘‘para que unose conozca ya sea comogente 0

Pedro Lain Entralgo, La generacion del noventay ocho, Madrid, Espasa-Calpe,
1970, p. 153.

® Pelayo H. Fernandez, Elproblema delaper lidad en U} yenS l

Bueno, Madrid, Mayfe, 1966, p. 11.

7 Miguel de Unamuno,En tomoal casticismo, p. 112.

8 Miguel de Unamuno,Delsentimientotrdgico de la vida, Madrid, Espasa-Calpe,

1982, pp. 60-61.
° En tornoal casticismo,p. 111.
10
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comopersona, uno debe encontrar la manera de conocer Ia historia

de uno mismo’’."' A lo que él se oponeenrelaci6n con el estudio

de la historia, es al

historicismo, ciencia 0 métodocientffico aplicadoa la historia, y al tradicio-

nalismo, el concepto de unahistoria estatica que no progresa cuyo reloj se

detiene en un periodo hist6rico particular. Estas dos son nocionespositivistas

y las dos destruyen Ia realidad que oculta la historia, la primera, reduciendo

la historia a nombres y fechas acumulados en papeles y documentos,y la se-

gunda,a través dela falta de una verdaderaperspeciva hist6rica.'2

Segtin Unamuno,la historia mas seria y cabal debe incluir un

examen de conciencia porquecualquier otro planteamiento viene a

ser cientifico, 0 positivista, o reaccionario (por ejemplo, en forma

de adoracion de una imagendel ‘“‘pasado’’). En sus propias pala-
bras,‘‘buscar la tradicidn en el pasado muerto, es como buscarla

eternidad de la muerte’’.'3 Ademas, a menos quelahistoria sea ex-

perimentada porla conciencia, no pueden haber esperanzas para

un futuro humanodesalvacion.
En esta teoria y practica existencialistas, la tradici6n eterna

intrahist6rica se oponea la tradiciGn ‘‘purista’’ (castiza), la cual
se caracteriza por planteamientos comoel historicista y el tradicio-

nalista descritos anteriormente. La posicion subjetiva de Unamuno
con relaci6na la historia es una reacci6n en contra de la supuesta

objetividad de los planteamientos usados por muchosdesus con-

temporaneos. Como Zea, Unamuno desarroll6 inicialmente una

filosofia de la historia haciendo hincapié en la gente que normal-
mente esta excluida dela historia oficial.

Zea y Unamuno concuerdanen sus opiniones acercade la histo-

tia en relacidn con lo que Zeallama ‘‘autognosis’’. Unamunodice

claramente quela historia es util ya que ayuda en el conocimiento
de uno mismo,y Zea considera el entendimientodela historia de

cada individuo esencial en la determinacion de su futuro. Sin em-
bargo, es importante destacar que detras de sus mutuas conclusio-
nes acercadela historia, parece haber motivacionesdiferentes. Zea

Véase Mario Valdés y Marfa Elena de Valdés, An Unamuno Source Book, To-

ronto, University of Toronto Press, 1973.

1 En tomoal casticismo,p. 121.

12 Francisco Fernaéndez-Turienzo, Unamuno, ansia de Diosy creacionliteraria,

Madrid, Alcala, 1966, p. 30.

13 En toro al casticismo, pp. 111-112.  
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quiere entenderla historia para el progreso de una América Latina

liberada, mientras que a Unamunoleinteresa encontrar cualquier
clase de continuidad a lolargo dela historia, con el propdsito de
aclarar lo que pasa después de que uno muerey en busca de una

evidencia de cualquier continuidad histérica postuma.

Humanismo

Ehumanismode Zeacoincide conelde los erasmistas con res-
pecto a la practica de la caridad en relacion con otros individuos.
Zea busca dentrodela practica de la politica global un principio de
relaci6n, el cual puede extenderse positivamente sobre toda con-
ducta humana; un principio universal cuya puesta en practica be-
neficiara a toda la gente. La critica de Zea al mundooccidental,
especialmente a los Estados Unidos, no es una simple posicion de

rechazoa los ideales del mundooccidental comolibertad, democra-
cia, progreso y comodidad material. Al contrario, critica al mundo

occidental por no practicar la caridad con respecto a esos ideales.

En elanilisis de Zea, el egoismo occidental ha prevenidoefectiva-
mentela universalizaci6ndelosideales occidentales. El sugiere que
la perversidad occidental radica en incitar a los paises no occiden-

tales a que aspiren estos ideales, mientras que, al mismo tiempo,

impide quelos alcancen: ‘‘Los Estados Unidos, tan orgullosos de

su desarrollo materialy de la banderaliberal que ha hecho posible

éste, olvidan esta bandera en cuanto estos pueblos han tratado de

alcanzar los mismoséxitos cobijados bajo la misma bandera.’’™

Aunque el humanismo de Zea es también erasmista en su

oposicion a las tradiciones escolasticas de la autoridad religiosa,
él, como muchos erasmistas, no recurre a las antiguas civiliza-

ciones griegas como medio de inspiracidn, porque duda de la
“‘universalidad’’ de los griegos asi comola de los europeosy nor-

teamericanos. Segtn Zea, si el latinoamericano(a) es incapaz de

reconocerse él o ella misma en las descripciones del ser humano

dadasporlos griegos, europeos 0 norteamericanos, entonces tales

definiciones del ser humanonosonuniversales.
A pesar delénfasis en los conflictos entre las gentes y las cultu-

ras, el humanismo de Zea hasido algunas veces llamado persona-

14 Leopoldo Zea, ‘‘éBondad norteamericana e ingratitud mundial?’’, en Filo-

sofia de lo mexicano, México, Nueva Imagen, 1984, pp. 186-187 (Coleccién Cua-

dernosAmericanos,nim. 6). Esta teoria se desarrolla en Dialéctica de la conciencia

americana, México, Alianza, 1976.  
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lista. Mientras que su humanismonose opone la defensa personal

erasmista delas creenciasreligiosas yal regreso a unacristianidad
massimple,estas caracteristicas son fines para los erasmistas, pero

para Zea son sdlo caminosposibles para un fin. El humanismo de
este fildsofo mexicano se mueve hacia una noci6n delibertad hu-
manay dignidad para cada persona comofin en si mismos. De esta
manera, su humanismo emerge mas quetodode la respuesta a sus

interes en el aspecto social, como lo expres6 en su discurso sobre

la marginalidad,y de su identificacion con los desprivilegiados, que
de un convenio metafisico. Su cristiandad es cultural mas que doc-
trinaria. El cree que un espiritu de caridad cristiana puede benefi-
ciarnosa todossin difundir la cristiandad comolareligidn que to-

dos deberiamos adoptar. De la misma manera, aunque Zea no es

marxista, afirma que muchascaracteristicas del marxismosonins-
trumentosvitales para entenderla realidad.

Mientras que el humanismode Zeaes consistente con eleras-

mista, Unamunofue inicialmente un humanista marxista y después

se convirtid en un tipo de humanista mistico como Fray Luis de
Leon. Unamunopuedeserconsiderado un humanista del siglo xx,

porque ponelosintereses dela gente en el centro de todos los asun-

tos importantes. Como Zea, Unamunollega a su variedadparticu-

lar de humanismo después de pasar a través de otras variedades.
Sin embargo, comoenel caso de Zea, el género de humanismo de

Unamunohasidorefinado porquetiene caracteristicas especiales

que lo diferencian de otros géneros de humanismo quesepracti-
caronen siglos anteriores. Por ejemplo, Unamunono es un huma-

nista griego como Protagoras ni un humanista renacentista como

Petrarca o Erasmo. Dentro del contexto del humanismo delsiglo
xx, el humanismo de Unamunoesdiferente del ‘‘culto a la huma-
nidad’’ de Augusto Comte. Para Unamuno,los seres humanos de

“‘carne y hueso’’ sonla fuente de todo sentido y el sentido mas im-
portante es la historia de la raza. La maneraen la cual algunasfi-

guras hist6ricas ayudaron a formular esta idea de Unamunosedis-
cutira mas adelante.

La influencia del humanismo marxista se ve en Unamunoantes

de la publicacion de En torno alcasticismo. En 1894 Unamunoes-
cribid: ‘‘el socialismo iniciado por Carlos Marx... es el Gnico ideal
verdadero que todavia existe. Es la religidn de la humanidad.’’'5

18 Citado por R. Pérez de la Dehesa en Politicay sociedad en elprimer Unamuno,
Madrid, Raycar, 1966, p. 50.
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Pero sdlo un ano después, Unamuno empez6 a desarrollar ideas
sobre Europa,el progreso y la intrahistoria que lo apartaron de

Marx. Sus tendencias se dirigieron a lo mas simple, al humanismo

ascético de Fray Luis de Le6n, quien enfatiza la contemplacion y
la espiritualidad enaltecida. ‘‘E] ambiente intelectual del Renaci-

miento Ilev6é al maestro Leén a encontrarla verdadera doctrina de
liberacion.’’* En En torno al casticismo, Unamunotambiénescribe:

“Para encontrar la humanidad en nosotros mismos y para conver-

tirnos en gente nueva, debemosanalizarnos nosotros mismos.’’!”

Comoresultado, su proyecto fue ‘‘superarlo individual, nacional,

tradicionaly distinto y trabajar hacia lo social, universal, eterno y

humano’’.'8 Asi, en esta obra Unamunoconcluye quela ‘‘tradici6n

eterna’’, el ser eterno, es universal en lugar de ser un fendmeno

exclusivo espafol.1* De esta manera, Unamunollega a una nocién

de universalidad que se destaca en su cambio de posicién en Del

sentimientotragicode la vida.

Fray Luis de Le6n también Ilev6 a Unamunoa abogarporla

“interiorizaci6n’’ o la seria introspeccidn personal, un rumboevi-
dente después de su crisis de 1897:

Nohay mésnecesidad de una regeneraci6ncolectiva, sino de una salvaci6n

personal; no para que una naci6nselibre del subdesarrollo, sino para que

los individuos se libren de la ‘‘eterna aversi6n, la ansiedady el terror en el

semblante de la nada’’.?°

El ensayo de 1900,‘‘iAdentro!”’, es una invitaciona los lectores

para unirse a Unamunoenlaliberacion del ‘‘yo’’ dentro de cada
individuo. Asimismo,alfinal de su vida,

él declaré quesu aspiraciOnespiritual era hacer de la gente de Espana, gente

de su ‘‘yo’’. Es decir, un pafs de ‘‘almassolitarias’’, de personas angustiadas

comoél! mismo, con la unin hispanade inquietudes heréticasy la necesidad

de una relaci6n comunalreligiosa.?!

16 En torno al casticismo,p. 221.

17 Jbid., p. 119.
18 Ferndndez-Turienzo,‘‘Estudio’’, en En toro al casticismo,p. 52.

19 En toro al casticismo,p. 112.

20 Donald Shaw, La generacién delnoventayocho,trad. Carmen Hierro, Madrid,

C4tedra, 1982, p. 79.

21 Juan Marichal, Teoria e historia del ensayismo hispdnico, Madrid, Alianza Uni-

versidad, 1984, p. 166.
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Sin embargo, el humanismo de Unamunoen Del sentimiento
tragico de la vida nose interesa enel destino de todos los seres hu-
manos como una masa colectiva. Al contario, su humanismose in-

teresa profundamente en cada vida humana. Conesto, el maduro
Unamunoes un humanista empiricista antes que un racionalista, ya
que él se concentra en cada vida humana queél, como un espanol
particular de carne y hueso, sabe de cada unodirecta o indirecta-

mente. La gran importancia del ser humanoindividual es evidente
cuandoélescribe:

Enlas mésdelashistorias de la filosoffa que conozco se nospresenta a los

sistemas comooriginandose los unos delos otros, y sus autores, los fil6so-

fos, apenas aparecen sino como merospretextos. La intima biografia de los

fildsofos, de los hombres quefilosofaron, ocupa lugar secundario. esella,

sin embargo,esa intima biografia la que mas cosasnosexplica.2*

Aunque este comentario es acerca de la metodologia implicita
parala critica de la expresiOn cultural (la metafilosGfica), casual-

mente destaca como el humanismo de Unamunoradica en lo con-
creto en lugarde lo abstracto. Enotraspalabras, la nocidn de Una-

munode “‘el hombre de carne y hueso’’ es util para entender su
género particular de humanismo, precisamente porque contrasta
claramente, en una imagensintetizadora, lo concreto con lo abs-

tracto:

Porque el adjetivo humanus me es tan sospechoso comosusustantivo abs-

tracto humanitas, la humanidad.Ni lo humanonila humanidad,niel adjetivo

simple niel sustantivado,sino el sustantivo concreto: el hombre. El hombre

de carne y hueso, el que nace, sufre y muere —sobre todo muere—,el que

come y bebe y juega y duermey piensa y quiere, el hombre quese ve y a quien

se oye, el hermano verdadero hermano.2

La persona de carne y hueso, aunqueradica enla circunstancia,
se opone a un masabstracto ‘‘hombre queno es de aqui o dealli, ni
de esta €poca o de la otra, que notiene nisexo ni patria, una idea
en fin. Es decir, un no hombre’’.24

Este humanismode ‘‘carne y hueso’’ propuesto por Unamuno

es en parte una reaccion encontradelpositivismo predominante en
su €poca:

2 Del sentimientotragico de la vida, pp. 25 y 27.

2 Ibid., p. 25.

24 Ibid.
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Y el hombre,esta cosa, des una cosa? Por absurda que parezcala pregunta,

hay quienes se la han propuesto. Anduvo no ha mucho porel mundo una

cierta doctrina que llamdbamospositivismo, que hizo mucho bien y mucho

mal. Y entre otros males quehizo,fue el de traernos un génerotalde andlisis

quelos hechosse pulverizaban en él, reduciéndose a polvo de hechos. Los

mas de los que el positivismo Ilamaba hechos, no eran sino fragmentos de

hechos.?5

Tal positivismo esta en conflicto con el humanismo de Una-

muno,principalmente porque Unamunovea la persona como un
proceso en lugar de un.ser quien puede ser reducido a una co-

lecci6n serie de ‘‘hechos’’. Su humanismosostiene que ‘‘lo que

determina a un hombre,lo que le hace un hombre, unoy no otro,

y el hombre quees y noel que noes, es un principio de unidad

y unprincipio de continuidad’’.** Encierto sentido, el humanismo

de Unamunoserelaciona estrechamente consu primer concepto de

intrahistoria. La persona es un proceso porque 1 0 ella continuaa

través del tiempo, y

la memoriaes la base de !a personalidadindividual, asf comola tradici6n lo

es de la personalidad colectiva de un pueblo. Se vive en el recuerdo y por

eso el recuerdo y nuestra vida espiritual no es en el fondo,sino el esfuerzo

de nuestro recuerdo por perseverar, por hacerse esperanza, el esfuerzo de

nuestro pasado por hacerse porvenir.?”

Para Unamuno,la personanocesa sino que siempre atraviesa

por continuos procesos de cambio.
El humanismo de Unamunoreposa entonces en la idea dela

particularidad de cada individuoen contraste conla noci6n de una

humanidad comin paratodoslos individuos, que nos une al uno
con el otro. Aunque Unamunocree que no hay absolutamente

nada en comutnentre una personay otra, puede ser considerado

un humanista porque defiendeel derecho delos seres humanos de
‘“mponerse mutuamente’”’ su particularidad. Esto no es un huma-
nismo religioso, sino una forma de humanismo que surge de un

compromiso intensoconla realidad de la conciencia dentro de la
vida del individuo, una realidad abrumadora (queseinclina hacia
la negacién dela muerte comofinal), y a la que nosotros debemos

 Tbid., p. 31.
26 Ibid.

27 [bid., p. 32.  
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esperarquelasvidas ajenastoleren para alcanzar un entendimiento

interior en nuestra propia vida. Si para alguien comoSartreel estar
conotroses estar en el infierno, para Unamunoesto es otra faceta

del sentimiento tragico.

Al comparar una vez mas a Unamunocon Zea, el humanismo

de Zea no puede considerarse abstracto ya que es un humanismo

colectivo basado en la caridad y la solidaridad, con el propdsito
de servir a la justicia y la liberacidn. Zea enfatiza la importancia
de la solidaridad en la luchaporla libertad humana,en parte porque

él ha visto su triunfo a través de la historia y porqueél cree que para
liberarse de la dependencia tiene que existir una fuerte solidaridad.

En contraste, el humanismo de Unamunoesindividualista ya que
despuésdesucrisis él deja de identificarse con los grupos, y como
resultado es muy pocala solidaridad quesiente hacia la gente que
no conoce, ya sea personalo indirectamente, ademas de que percibe
una abstraccioninhibitoria en la solidaridad. Unamunotiene poco
interés en la solidaridad y prefiere el humanismodela conciencia

personal de una persona concreta:

El hombrees unfin, no un medio. La civilizaci6n toda se endereza al hombre,

a cada hombre,a cada yo. éO qué es ese idolo, llamese Humanidad 0 como se

llamara, a que se handesacrificar todos y cada uno de los hombres? Por que

yO mesacrifico por mis prdjimos, por mis compatriotas, por mis hijos, y éstos

a su vezporlos suyos, y los suyos porlos deellos,y asi en serie inacabable. éY

quién recibe el fruto de ese sacrificio?28

El contraste entre Unamuno y Zea es masevidenteal conside-
rar el papel de la caridad. La caridad es el componente mas posi-

tivo e invariable dentro del humanismo de Zea. En el humanismo
de Unamunola caridad es importante, pero sorprendentemente es

el concepto mas problematico. Unamuno proponedos variedades
de caridad, una primera basadaenel sentimiento o dolor que uno
sientealversufrir a otra persona, y la segundabasadaenla reflexion
0 la indignaci6én que uno experimentaal darse cuenta que mientras
unos sufren otros prosperan. El nota que algunas vecesla justicia
resulta de la caridad y otras veces que la caridad resulta dela jus-

ticia. De esta manera, Unamunovela caridad comola respuesta

apropiada ciertas situaciones,pero es dificil para él percibir a la
gente moviéndosealrededor de una misi6nde caridad, porque cree
que esto no puedeser condicionado o forzado.Esta es s6lo una de

28 [bid., p. 34.
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las muchas reacciones posibles. Aqui es cuandosualcance perspi-

caz acerca del papel dela irracionalidad aparece en su sensibilidad

y proyectos existencialistas.
En cambio, el humanismo de Zea es magnanimoensuintento

de que todas las personas marginadas definan lo quesignifica ser
humano,con tal que esa definici6n pueda abarcar la mas extensa

serie de experiencias humanas. Unamuno reconoce quehay perso-
nas marginadas cuandohabla delos vascos dentro de Espanay de la

gente hispanaconrelaci6na los europeosdel norte, pero su huma-

nismo de‘‘carne y hueso”’ hace queél actie sdlo cuandosetrata de
individuos concretos. El habla de ‘‘un cierto individualismo nativo

el cual me hace permanecersolo, sin asociarme de ninguna manera
con cualquiertrabajo colectivo’’.2” En esta forma, Unamuno habla
a cada persona acerca de las dimensionespersonales de cadavida.

Finalmente, Zea y Unamuno,en parte por su conciencia de la

circunstancia, tienen cada uno un choquesignificativo conel nacio-

nalismo en el proceso de refinamiento de su respectivos humanis-

mos. Lasreflexiones de Zea sobre la mexicanidad y las de Una-

munosobreelcasticismo, fueron eventualmente abandonadas por

unos estudios mas universales. Zea concluye que las definiciones

de lo que es humanodebenser amplias para que todos los huma-

nos seidentifiquen con tales descripciones, mientras que Unamuno

cree que es imposiblesalirse ‘‘del confuso laberinto de tratar de
encontrar lo que es caracteristico y particular para una persona 0
para la gente, porque ellos nunca son lo mismo en dos momen-

tos sucesivos de la vida’. No es evidente que estas dosactitudes,
quese inclinan hacia lo que muchosintelectuales del siglo xx Ila-
man ‘‘intersubjetividad’’, conduzcan necesariamente a diferentes

opinionesacerca de la moralidad dentro de una ampliaserie desi-
tuacioneshistéricas. Con esto creemos que muchosdelosjuicios
acerca dela accidn ética o politica seran resueltos por Unamuno y
Zea en la misma forma; por ejemplo,los dos son antifascistas, los

dos se oponenalautoritarismo basadoenla raza,etcétera.

Catolicismoyprotestantismo

Secun Zea, el protestantismo ha contribuidosignificativamenteal
imperialismo occidental y a la comodidad material, pero ha sido a

29 Ibid. , p. 47.
0 En tornoal casticismo,p. 221.  
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costa de la miseria de otros. El catolicismo, sin decir que es per-

fecto, tiende a promoverla caridad como fundamentopararelacio-

narse con otros. El protestantismo del mundooccidentalse ha con-
vertido en una util justificacion ideoldgica del imperialismo y de la
continua opresi6n delos paises en vias de desarrollo. Un conocido
ejemplo historico de esa justificacidn es la doctrina del ‘‘Destino
Manifiesto’’. Segin Zea,los latinoamericanos ven a los norteame-

ricanos con temory admiraci6n:

La América del ‘‘Destino Manifiesto’’ serfa condenada comola personifi-

caci6n del egofsmoy el materialismo, mientras que la América que ha dado

la libertad y la democracia al mundo,seria considerada como el modelo para

los mas grandes idealesde las naciones latinoamericanas.*!

Esta actitud ambivalente hacia los norteamericanos se puede

entender debido a las muchas intervenciones norteamericanas a

través de la historia. Esto ha causadoquelos latinoamericanossien-
tan que no puedenesperar caridad delnortesino una constante ex-

plotaci6n, que impideque logren conseguir Ia libertad y el bienestar
material y geopolitico que tanto admiran de Norteamérica.

Deeste modo,el protestantismoy su individualismo basado en
la seguridad son sin6nimos del deseo de obtenerbienestar material.

Zea senala que la ética puritana del trabajo es especialmente util

parajustificar el bienestar material aun a costa de otros, por lo que

describe el punto de vista del mundopuritano comounaperspectiva

sin historia y sin particularidades:

Empezando consu sentido de auto-suficiencia, el puritano limit6 su sentido de

solidaridad. Todos los hombresfueron creadosigualesy si existi6 desigualdad,

esto se debid a la debilidad del individuo comprometido. Algunosprefirieron

trabajar y otros prefirieron ser ociosos. Las circunstancias no tuvieron nada

que ver con la riqueza 0 la pobreza delindividuo, porque el hombre debe ser

capazde sobreponerse ellas. El puritano no vio en la pobreza de los que lo

rodearon unacircunstancia meritoria de compasi6n y ayuda,sino algo tfpico

del cardcter del hombre y prueba de su culpa moral, la cual debe ser conde-

nada, porqueesa través de esa culpa que Dios ha demostradosu castigo para

los inicuos que no han cumplido con su misi6n. Porotra parte, y sin tener en

cuenta la condena de Ia iglesia catélica, no hubo raz6n para que la riqueza

fuera objeto de sospecha. Al contrario, deberia ser motivo de agradecimiento

31 Leopoldo Zea, América en Ia historia, p. 220.
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ya quesirve para demostrarla bendici6n divina del hombre justo que ha cum-

plido con su misi6n.**

Esta descripcion del punto de vista del mundopuritanose ex-
tiende generalmente hacia el protestantismo o visi6n del mundo
occidental. Al analizar este punto de vista, Zea se acerca a Max

Scheler , quien en Ressentiment (1912) escribid que el mundo“‘se
ha acostumbradoa considerarla jerarquia social, basada en la po-

sicidn, riqueza, fuerza vital y poder, comola exacta imagen delos
valores esenciales de la moralidad y la personalidad’’.* Zea descu-

bre cierto ressentiment de Scheler en el materialismo colectivo de

los Estados Unidos, cuandoescribe: ‘“En nombredela libertad y

de los ideales que promuevenla Revolucion, ellos buscan mantener
y justificar su hegemoniay su poder material’’.*

A través de sucritica al protestantismo, es claro que Zea cree

quela cultura de los Estados Unidosadmite el incremento material

dentro de sus propios limites, antes de la universalizacion de los

ideales en los cualesel pais fue fundado. La moral puritanaen lugar
de los ideales de 1776 es lo que guia las acciones dela nacion. Asi,
Zea nota el aumentodela polarizaci6n del mundo:

Los elegidos viviran en comunidades democraticas, regidosporleyes justas y

de acuerdocon sualta vocaci6n. Los ‘‘otros’’, pobres, negros, rojos 0 amari-

llos, si acaso estén destinadosen alguna formaa salvarse, tendran que hacerlo

incorpordndose a esta comunidad.*5

Claro que aunquesea una meta moraljustificable, su incorpo-

racion sera problematica a causa de todos los elementossisifistas
mencionadosanteriormente.

Seria apropiadodecir queel anilisis delas criticas de En torno

“ul casticismo y Delsentimientotrdgico dela vida revela quelossenti-

mientos de Unamunohaciael catolicismo y el protestantismo eran

positivos y ambivalentes. En la primera, Unamunohaceresaltarla
hipocresfa del catolicismo cuandoescribe: ‘‘A los exploradores de

2 Jbid., p. 217.
33 Max Scheler, Ressentiment, ed. Lewis A. Coser, trad. William W. Holdheim,

New York, The Free Press, 1961, p. 98.

34 Leopoldo Zea, Dialéctica de la conciencia americana, p. 92.

35 Leopoldo Zea, ‘‘Bondad norteamericana e ingratitud mundial?”’, art. cit.,

p. 190.  
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Américase les dieron los indigenas: para que les ensenaran ‘nues-
tra bendita fe catdlica’. Extrafa justificacién para la esclavitud’ ’.36
Sin embargo, En tomoalcasticismo también ofrece ‘‘un bosquejo
de Unamunocomoel humanistacatdlico, quien hubiera podidoser
no el hermano de Lutero o Kierkegaard, sino el hermano de Fray
Luis de Leén’’.3”

El UnamunodeDelsentimiento trdgico de la vida critica inten-

samentealcatolicismo y al protestantismo, pero parece creer que
en cierta formael catolicismo es menoscensurable:

El cristianismooriental 0 griego es predominantemente escatolégico, predo-

minantemente €tico el protestantismo,y el catolicismo un compromiso entre

ambas cosas, aunque con predominancia delo primero. La genuina moral

cat6lica, la ascética monAstica, es moral de escatologia enderezadaa la sal-

vaciOndel almaindividual, mas que al mantenimientode la sociedad.*8

Asi, el catolicismo se relaciona mejorconla ‘‘Gnica pregunta’’

de Unamuno,mientras que el protestantismo es mas que todo un
instrumento de politica de grupo:

EI catolicismo dio héroesy el protestantismo sociedadessensatas,felices,ri-

cas,libres, en lo que respectaa lasinstitucionesy a la economiaexterna, pero

incapaces de ninguna acci6n grandiosa porquela religi6n comenzaba pordes-

pedazar en el coraz6n del hombre aquello que le hace susceptible de las au-

daciasy de los noblessacrificios.29

Enel protestantismo‘‘la religién depende de la moralidad y

€sta de aquélla como enelcatolicismo’’.” Ain mds, Unamunoes-
cribe:

El protestantismo, absorto en eso dela justificaci6n, tomada enunsentido mas

€tico que otra cosa, aunque conaparienciasreligiosas, acaba por neutralizar y

casi borrarlo escatoldgico, abandonala simbélica nicena, cae en la anarquia

confesional, en puro individualismoreligioso y vagareligiosidad estética,ética

0 cultural.*!

36 En tornoalcasticismo,p. 187.

37 José Luis L. Aranguren, Catolicismoyprotestantismo comoformas deexisten-
cia, Madrid, Alianza, 1980,p. 258.

38 Del sentimientotragicode la vida, p. 80.
39 Tbid., p. 78.
40 Tbid., p. 77.
41 [bid.
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Su critica al protestantismo termina asf:

Y en untedlogoprotestante, en Ernst Troeltsch, he lefdo que lo masalto

queel protestantismo ha producido en el orden conceptuales en elarte de

la mtsica, dondele ha dado Bach su mas poderosa expresi6nartistica. iEn

eso se disuelve el protestantismo, en midsica celestial! 4?

El catolicismo, al contrario, es presentado de una manera me-

noscritica en los ensayos de Unamuno:‘‘La esencia de nuestra

religion, de nuestro catolicismo espanol, es precisamente no una

ciencia, ni un arte, ni una moral, sino una economia a lo eterno,

o sea a lo divino...’’La insignia del pensamientocatdlico, segun

Unamuno,es ‘‘deducir la verdad de unprincipio de su bondado uti-

lidad suprema’’.“* Sin embargo,alfinal, el catolicismo no satisface

a Unamuno:

Lasoluci6ncatdlica de nuestro problema,de nuestro Gnico problemavital,del

problemadela inmortalidad y salvaci6n eterna del alma individual, satisface

a la voluntady,porIo tanto,a la vida; pero al querer racionalizarla con la

teologfa dogmatica,nosatisface a la raz6n.*

Unamunodaa entender queel catolicismo es confuso y per-

verso porque ‘‘oscila entre ciencia religionizaday religion cientifi-

cada’’,“* usando‘‘A costa,es preciso decirlo, de oprimir las necesi-

dades mentales delos creyentes en uso de razon adulta’’.”

Si bien la existencia de Dios es un asunto extremadamente

problematico para Unamuno,Diosnoes realmente un tema para

Zea y él muyrara vez lo menciona en sus ensayos. Zea parece sim-

plemente aceptarla finalidad y se preocupa mas pormaximizar el

potencial de los proyectos de su vida comoserhistorico. Tal vez

la asercién de Octavio Paz de que los mexicanosno le temen a la

muerte se puedeaplicara Zea, porlo menosen el sentido de queél

pasa su tiempo trabajando con miras a la liberacion y no se angus-

tia porla incertidumbre dela salvacién.Si bien la inmortalidad es

® Tbid., p. 79.
4%Tbid., pp. 264-265.
44 Ibid., p. 82.
45 Ibid., p. 85.
4 Tbid., p. 84.
47 Tbid., p. 85.  
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la ““Gnica pregunta’’ de Unamuno,la que él nunca podré respon-

dersatisfactoriamente, de Zea se puede decir que esté logrando

una clase de inmortalidad diferente, al convertirse en una figura

cuyas contribuciones se puedenrecordarenlahistoria oficial. Una-

muno,claro, ya esta inmortalizado comofigura histérica, pero no
es la clase de inmortalidad de ‘‘carne y hueso’’ que él hubiera de-
seado.

Sin embargo, Zea y Unamunose dedican considerablemente a

los t6picos sobreel catolicismo y el protestantismo en sus ensayos.

Zea lo hace porqueparaélla religién comoinstituci6n implica la

politica, la cual tiene mucho impactoensus proyectos. En el caso

de Unamuno,lasteologias catdlica y protestante estan analizadas

con la esperanza de que puedan proveer conocimientos profundos

sobreel dilema de la inmortalidad. ‘
Los dos ensayistas son producto de sociedadescatdlicas y los

dos han comentadosobre la hipocresia dentro delcatolicismo,la

cualellos observaron respecto de la relacién del europeo con los
pueblos indigenas. Zeacritica a la gente que abusadel catolicismo

como Cortés y Pizarro, y Unamunoreprochasu justificacion para
la esclavitud en el Nuevo Mundo.Estas ofensas van en contra del

potencial positivo de un catolicismo‘‘puro’’ que Zea y Unamuno,

cada uno a su propia manera, idealizaron. Argiirfamos que Zea

siente nostalgia por un catolicismo erasmista, mientras que a Una-

munoleatrae el ascetismo monastico de Fray Luis de Leon.
Zea cree quelos aspectospositivos del catolicismo hacen que

sea unareligion apropiada y obviamente endémicaparalas socie-
dades hispanicas. Ensu opiniénes crucial quela fe sea buenasi con-
duce al tipo de cultura dondela solidaridad surge como resultado

de la caridad. Zea atribuye el individualismo basado enla perso-
nalidad alcatolicismo, y postula queel individualismo basado enla

seguridad emergedel protestantismo. Asi, cree que el catolicismo

promuevela caridad la interacci6n comunitaria, mientras que las

sociedades protestantes tiendena ser materialistas y se orientan ha-

cia la superacionindividual a costa de otros. Para entender a Zea

€s necesario tener en cuenta que él ve las sociedades protestantes

como moralmente corruptas, ya que éstas son fundamentalmente
nada caritativas.

; Eneste aspecto, Unamunoes una figura mas compleja. En sus

primeros ensayos, Unamunonovela razon porlacuallas socie-
dades hispanas deberian ser necesariamente catélicas. Mas tarde
sin embargo,aunqueél norelaciona directamenteel individualismo  
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conla religidn, desarrolla una dicotomia entreel individualismo ex-

presivoy el individualismo posesivo, lo que es similar a la idea de
Zea sobre la personalidad y la seguridad. Como Zea, Unamuno

cree queel protestantismojustifica la riqueza. Aunque Zea y Una-
muno son extremadamentecriticos del protestantismo, Unamuno
en algunos momentosconsidera el protestantismo como unaal-

ternativa al catolicismo, lo que es evidente en su correspondencia

conlosintelectuales protestantes uruguayosdela ‘‘Generacién de

1900’’. A Unamunole atrae el protestantismo porque se aparta
de la personificacion dela individualizacidn que surge de la muerte
individual, mientras que elcatolicismoutiliza respuestas comunita-
rias a la condici6n humanapara superarloinevitable,lascrisis,y las

derrotas de la vida.
Zea cree queel catolicismo comoideologia es superior al pro-

testantismo, aunqueciertascaracteristicas del catolicismo comoins-

titucidn lo desaniman. Elve enel catolicismo una,.preocupacién
universal (caritas), que puede ser el fundamentoparalajusticia y
queen cierta manera es misericordiosa. Unamunoconsideraelca-
tolicismo y el protestantismo comoreligiones,las cuales son esen-
cialmente conceptos que nos engananacercade la mortalidad.Asi,
él al final rechaza ambasfiel a su papelde ‘‘destructor de fes’’.

Liberaci6n y abismo

Ladiscrepancia entre las imagenesdeliberacion y abismo demues-
tra la manera en que Unamunoy Zeasediferencian. Aunqueesta
discrepancia en cierta manera destaca demasiadolas diferencias en-
tre los dos pensadores,la experiencia del abismo para Unamunoy la
devoci6na la liberaci6n presente en Zea parecenserel foco central
para cadaintelectual en su maneradefilosofar.

Unamuno,‘‘en el fondo del abismo’’, concluye quesi el alma

humanaes inmortal, el mundo es econémico o hedonisticamente

bueno. Si no, es malo. Enotras palabras, el anhelo de inmorta-

lidad de Unamunoclamaunaliberacién dela finalidad. Con un
objetivo antagonista, en el caso de Zea ciertos términos se pueden
sustituir: si se logra una liberacién, el mundoes bueno;sila libe-

raciOn se posterga, el mundo necesita lo bueno. El anhelo delibera-
cidn de Zea busca la emancipaciéndel imperialismoy la dependen-
cia explotadora, pero su propia naturaleza permite por lo menos
una apelaci6nracional para un cambio, o una via corta y facil para
un cambio explicito. Asi, Zea parece ser mas optimista que Una-
muno, aunquela dimensién exacta de la dependencia (abarcando  
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todos los miembros de un pueblo 0 una nacidn), noaceptafacil-
mente unasolucion que apela sdlo a una accién racional, algo que
Unamunoentiende perfectamente.

Los obstaculos que le impiden a Unamunolograrunaliberacién
de la finalidad y de asegurar unagarantia para la inmortalidad son
primordialmente metafisicos, por lo menos en su mente. El abismo
representa la incapacidad de unir el raciocinio y la fe, el entendi-
mientoy la voluntad,y el pensamiento y el sentimiento. Ahora Zea,
desde su propia perspectiva,esta aislado dela liberaci6n porla con-
tinua imposicion delas varias influencias imperialistas, las cuales

han perduradoa través delossiglos. La liberaci6ndela finalidad es
imposible: el deseo de Unamunode unavida mas duradera,de per-

manecer para siempre en carne y hueso, pareceser racionalmente

imposible de conseguir. Casi todo el tiempo, la angustia de Una-

muno demostr6 queél sabia de esa imposibilidad con respecto a la
finalidad, lo somatico prevaleceria sobre la esperanza de eternidad
0 trascendencia. Indudablemente, Unamunoalfinal no pudo lograr

la eternidad en la forma queélla buscaba(sin asumirotra cosa). En

el caso de Zea, su anhelo porlograr la emancipacién del dominio
imperialista puede ser racionalmente posible. Esto es, resulta po-

sible imaginar un conjunto de acciones, conservar unas actitudes,

adoptar politicas y movilizar a la gente de acuerdo con unplanra-
cional que cambielas estructuras del podery el privilegio. Su tono
de “‘pesimista alegre’’ indica que, aunque él en ciertos momentos
tiene dudas, generalmentecree quela liberaciones una posibilidad
real y unadignaorientacion personal, socialy filosdfica.

Conclusi6n

Tnienpo en cuenta sus perspectivas acerca de la historia, el
humanismo,el catolicismo y el protestantismo, la liberacién y el

abismo, Zea y Unamuno nose encuentran dentro de la estruc-
tura clasica del ensayolatinoamericano ‘‘en busca de unaidenti-
dad”’ o del ensayoibérico del ‘‘problema de Espafia’’. Zea va mas
alla de la “‘tradicién americanista’’ y ponefin al discurso clasico
sobre el pensamiento mexicano, comolo expresanel transterrado
José Gaosy los intelectuales mexicanos Caso, Vasconcelos y Ra-
mos. Zea ha ido masalla de la pesquisa de la identidad mexicana o
latinoamericana buscando un concepto mas amplio de lo que es ser
humano. Cuando Unamunoinicialmenteparticipé enla tradicién
del ‘‘problema de Espafia’’, sus inquietudes aumentaron después  

 

El dramadela conciencia y la identidad universal 191

desu crisis de 1896-1897 y se fue preocupandoporla busqueda de
la inmortalidad de ‘‘carne y hueso’’. Ambosintelectuales se volvie-

ron cosmopolitas en sus andlisis, aunque el énfasis de esos anilisis

es diferente.
Loslibros de pensamiento de Zea y Unamuno,consus tenden-

cias divergentes, demuestran la clara dimensién del pensamiento
hisp4nico. Mientras quela angustia de Zea se basa en ‘la dialéctica
de recuperaci6n, un didlogoconlahistoria’, la angustia de Una-
munose basa en la imposibilidad de recuperar la fe perdida, un
didlogo con la conciencia. Mientras que Zea ‘“‘tiene fe en que la
historia al final, después de una larga y dramatica lucha, culmi-

nara en la formacién de un mundolibre’’ 49 Unamuno duda que la
vida al final, después de una agonia inconmesurable, culminara en
la eternidad. Zea y Unamunorepresentan dos extremos del en-

sayo hispanicodeideas,enel cualseria dificil sobrepasar la extensa
“‘exteriorizaci6n’’ de Zea o la aguda “‘interiorizaci6n’’ de Una-

muno.
Varias de las diferencias entre los ensayos de Zea y Unamuno

se pueden describir en términos de lo racional y lo irracional. En
general, Zea se concentraen los posibles papeles positivos de la ra-
cionalidad en la vida contempordnea. Asi, dentro dela sociologia
de conocimientotradicional, se asemeja a figuras como Mannheim,

Marx, Scheler y Ortega. Al contrario de Zea, Unamunose con-
centra en los papeles de lo irracional o lo contra-racional, en las
manerasen quelos seres humanosviven y expresansusideasy for-
mansuscriterios, y su sensibilidad es reminiscente de Dostoievsky,
Kierkegaard, Nietzche, Freud y Kafka.

Asi, el énfasis de Zeaen la racionalidad y la preocupacién de
Unamunoconlo contra-racional resulta en las diferentes obliga-
ciones de sus vidas. Zea se ha comprometido a entenderla histo-
ria pasada, a trabajar con miras a unaliberacion de las condiciones
impuestas en el presente porla historia, y a ver y proyectar un fu-
turo libre de la dominacion imperialista. Los ensayos de Zea estan
orientadoshacia las inquietudes, las cuales son externas a la vida
personal delindividuo, en el sentido queellasal final favorecen el
bienestar de la comunidad,por encima del del individuo.

48 Richard M.Morse, El espejo prospero,trad. Stella Mastrangelo, México, Siglo

XXI, 1982, p. 215.
* Francisco Mir6 Quesada, Despertar y proyecto delfilosofar latinoamericano,

México, FCE, 1974, p. 144.  
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Reciprocamente, Unamunodefiendela introspeccién personal

dentro de la vida del individuo. En lugar de dedicarse primordial-

mente al pensamientopolitico, a la acci6n conjunta,y a alcanzarel
mayorbienestar para el mayor numero de personas, Unamunore-
conoce y enfatiza la mas profunda preocupaci6n dentro de la con-
ciencia, la cual merece una gran atencién. Las preocupaciones de
Unamunonosonsolo personales sino que también son privadas,
y por lo generalnoson utiles o no estan disefadaspara integrarse
dentro de una vida conjunta. Por el contrario, él sugiere que mu-

chas delas caracteristicas de la vida en comunidadle impiden al
individuo entender quién es dentro de su propia vida.

Deesta forma, la tendencia de Unamunohacialainteriori-
zaciOn, cuandose entiende comoparte central del propio entendi-

miento o inherente de alguna forma a la habilidad parafilosofar,es
incompatible e inclusive irreconciliable con el movimiento expan-
sivo de Zea hacia la comunidad. El énfasis de Zea en la direccién
racional de las comunidades humanascon mirasa unajusticia com-

prensiva,la cual afectarfa constructivamentelas vidas de todaslas
personas, sugiere que cualquierfilosofia sistematica no puede esca-
parse de un anilisis de sus implicaciones sociales dentro de la his-
toria. No obstante, considerando el poder de la variedad de estos

temas, los proyectos filosoficos de estos dos intelectuales proveen

unabaseesencialde las letras hispanicas de este siglo. Ademas,el
vivir meditabundoenel siglo xx sirve como complemento produc-

tivo para los ensayos de Zea y Unamuno. Estos dosintelectuales
hispanicos,a través de su construcci6nde unafilosofia de historia y
de vida, generan un mundodediscursoséticos, estéticos y metafisi-
cos, los cuales se pueden igualara cualquier otro discurso contem-
poraneo.

 

POLITICA Y DERECHO

Por Diego VALADES

JURISTA MEXICANO

L DERECHOES PARADIGMA pero no panacea. El derecho define

Tea contenido ético de la politica, y en este sentido es ejemplar;
pero de la sola normativa no se desprendensoluciones inmediatas

para los problemasdela relacionsocial.
EI orden juridico tiene una intima vinculacion con el orden

politico. Por unaparte la norma definela forma politica; porotra, el
ejercicio politico actualiza la hipotesis juridica. El punto masclaro
de esta coincidencia se da enlas decisiones politicas que se convier-

ten en precepto constitucional y que, en esa medida,se erigen en

fundamentodel universo normativo y del quehacer del Estado.

Es cierto que, en ocasiones, hacer referencia a la vinculaci6n

entre el derechoy la politica puede parecer 0 un arcaismo 0 una pe-
ligrosa transaccion. En un conceptoclasico, el Estado de Derecho

se caracteriza, justamente, porque los poderes publicos son regula-
dos por normasgenerales y debenserejercidos dentro delestricto

marco de esasleyes. Esto es cierto. Pero tambiénlo es que son los
organos del Estadolos que elaborany aplican las normas.

Solo mediante ejercicios de abstraccidn puede, por ende, diso-

ciarse la accion dela politica y la formacion de la norma. Ocurre,sin

embargo,que enlosciclos dela historia hay épocas de escepticismo
con relacion la politica y la atenci6n se centra en las reglas que
limitan la acci6n del poder. Por el contrario, hay también etapas en
quela confianza dela sociedad en si mismaauspiciala reflexion y
la accionpolitica con un sentido innovador. Cuandoesto ocurre,al
transformarseel Estado se transforma tambiénel complejo juridico

que lo regula. Ambos procesos se acompafiane impulsanrecipro-
camente. En condicionestales,las instituciones que se generan son

el producto de un Estado de Derecho dinamico.

Hoy el debate sobre el poder vuelve a incidir en el tamano
del Estado y sellega a decir que ‘‘el Estado minimoes el Estado  
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mas extenso que se puedejustificar’’ (Nozick). Paradéjicamente,
la creciente complejidad de la vida social exige que el Estado le-
gisle mas. Esto lo admiten aunlos defensores del Estado minimo y
ultraminimo.

Y hay una buena raz6npara que asi sea: aun cuandola presen-
cia del Estado disminuyael ambito dela actividad econémica,no lo
puede hacer enel dominio dela politica. Lo que caracteriza a los

regimenes democraticos es una serie de crecientes demandaspro-
venientes de la sociedad civil que obliganal sistemapolitico a dar-

les adecuadarespuesta. Y la respuesta politica del sistema siempre
tendra una formade expresi6njuridica.

Poreso en elcaso del derecho dela politica puede decirse que
existe una relaci6n sinérgica: mutuamente se potencian y mutua-
mentese actualizan. Si el derecho esla ética del poder, el poderes
la practica del derecho. Para cada forma del poderexiste unafor-
ma del derecho, y cada expresién juridica tiene efecto en una
modalidadpolitica.

Asi, el derecho sustentael ordenpolitico y a su vez se sustenta
en él. Esa relacion sinérgica es indisociable. De ahi que la com-
binacidn de esos elementos produzca diferentes caracterizaciones.
Unsistema juridico avanzado en un sistema politico rezagado se

convierte en un orden puramente nominal. A la inversa, un sistema
juridico desactualizado enunsistema politico muy dinamico hace
quese pierdanlosritmosy la propia identidad entre el podery el
derecho.

Un adecuado equilibrio demanda la convergencia de las nece-
sidades éticas de la sociedad y delasposibilidadespoliticas del Es-
tado. Asi ha ocurrido, por lo menos,con la evoluciénde las diferen-

tes formas de ciudadania que, en Ultimainstancia, son el elemento
testigo masclaro dela relaci6nentre el podery el derecho.

Lospaises dondeel ciudadanorepresenta el centro de impu-
taciOn juridica y politica del sistema han elaborado tres modali-
dades sucesivas y complementarias de ciudadania: La ciudadania
civica, significada porla garantia de los derechos humanosy la con-
siguiente construccionde un eficaz aparato judicial. En seguida,la
ciudadaniapolitica, caracterizadaporla intervenci6ndel individuo
en el poder,a través de elecciones, partidos y congresos. Luegola
ciudadaniasocial, mediantelas acciones distributivas que hicieron

del individuo un acreedor del Estado. Este esquema,Itcidamente
planteado por Marshall, denota un proceso evolutivo que segura-

mente no se ha detenido. Es mas probable que en los proximos  
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lustros presenciemos la emergencia de una nueva ciudadania: la

administrativa, en tanto queel individuoparticipe progresivamente

enla gestion de sus propiosservicios.

Se va dandoasi una correlacién cada vez mas fecunday con-

sistente entre los ancestrales principios de democracia y republica:

procuramos un sistema democratico que asegure el origen popular

del podery un sistema republicano quegarantice el ejercicio res-

ponsable del poder. Es claro que este proceso evolutivo también

implica ajustes conceptuales en lo que se refiere al poder mismo.

La concepcion clasica del poder, que suponela posibilidad de de-

terminar la conducta ajena, va dejandosu lugar al entendimiento

propio de una sociedad abierta, dondeel poderse cifra enla capa-

cidad de acordar acciones comunes sin necesidad de coerci6n.

Los intensos cambiosquegeneranlos nuevos hallazgoscientifi-

cos, los nuevos desarrollos tecnoldgicos, las nuevas formas politicas,

las nuevas elaboraciones doctrinarias, las nuevas demandassocia-

les, reclaman también nuevas expresionesjuridicas. Un derecho Te-

zagadonosirve. Y lejos de estarlo, el derecho apunta en direcci6n

de propuestas creativas como presupuesto de una sociedad reno-

vadaporlas ideas y porlas instituciones. ;
Viejas teorias concibieronel derecho como un obstaculo para el

progreso. Esta visi6n negativa ya fue superada. Subsiste, empero,

otra reserva: que el derechosea, simplemente,inutil, y que si no

retrasa el progreso, tampocolo impulsa. Este prejuicio lo desvirtua

el hecho de que nuevas conductas van generando nuevasestructuras

normativas. Enunciarlas,sistematizarlas y decantarlases el desafio

quese yergue anteeljurista.

 

 



 

LA REVOLUCION INSTITUCIONALIZADA
Y SUS CENSORES

PorFelicitas LOPEZ Portitto T.

CCYDEL, UNAM

E: CINCUENTENARIO DE CUADERNOS AMERICANOSeS OcasiOn propi-
cia para recordar queha sido importantisimo foro para exter-

nar posicionescriticas frente al poder. Por ejemplo, en la década
de los cuarentase levantan las voces de don Daniel Cosio Villegas

y de don Jesus Silva Herzog para alertar sobre el presunto desvio

de los principios revolucionarios propugnadoporel alemanismo,y

porla corrupcion y peculado que campeabanen los asuntos publi-
cos. Ambos merecenelcalificativo de ‘‘caudillos culturales’’ que

acuné Enrique Krauze y ambos, desde las esferas de sus multiples

actividades, hicieron explicita su irreprochable honestidad ante los

cantosdesirena del podery del dinero.

Es un lugar comundela historiografia mexicana senalar que
el rumbo cardenista, orientado hacia la pronta consecucion de la
Justicia social, promesa de la revolucién, fue tergiversado porel
gobierno alemanista en favor de los intereses privados, sin dejar

de reconocerquela laborde transici6n de Manuel Avila Camacho
allano el camino haciaeste desvio de los principios revolucionarios.
Esta situaci6n provoco una polémica dondelos dos pensadores an-
teriormente aludidosIlevaronla voz cantante, precisamente a través

de la publicacion de sus ensayos en Cuadernos Americanos.
Si se acepta que unadelas principales tareas que se impusola

fraccion triunfante del movimiento revolucionario de 1910 fue
la creacidn de una burguesia nacional que encaminara alpais a su
autonomia econdmica politica a través de la accidn de un Estado
que, comosus antepasadosde la Republica Restaurada y del porfi-

Tismo, persiguiera con ahinco la modernizacién de México, se debe
convenir en que este Estado es, comosus émulosanteriores,‘‘laico,
emprendedor,procapitalista y centralizador’’. Pero la sociedad me-
xicana,regidaportal Estado es ‘‘mayoritariamente cat6lica, impro-  

La revoluci6ninstitucionalizada y sus censores 197

ductiva, regionalista, provinciana, poco inclinada al cambioy la in-

novacién’’.! Porlo tanto, este Estado, que contieneen su senolas

dos vertientes populares del movimiento armado(la agrarista y la

obrerista) se debate en una paraddjica contradicci6n: por unlado,

estas vertientes populares le dan legitimidad historica y cobertura

nacional, pero porel otro, son contrarias a su afan de implantarel

capitalismo. En consecuencia,si bien es cierto que los mejores mo-

mentos populares del Estado mexicano se encuentran con Carde-

nas, su ‘‘sentido histérico (lo) resume Miguel Aleman’’.?

En la década de los cuarenta se afirmaron los rasgos carac-

teristicos del sistema politico mexicano que dieron lugar a la edad

de oro del‘desarrollo estabilizador’’: presidencialismo civil, par-

tido oficial, fomento y controlinstitucional de las organizaciones

populares, amplia intervenci6n del Estado en la promoci6n dela
economia,la cultura y la organizacion de la sociedad. Con elale-
manismosedio la puntilla a la izquierdaoficial, se control6 el mo-
vimiento obrero medianteel ‘‘charrismo”’ y se otorgaron concesio-

nesal liderazgo sectorial del pri como premio a la domesticaci6n y
encuadramiento corporativo de obreros y campesinos. El partido
oficial qued6 comoinstancia de organizaci6n electoral, como pro-
veedor y reclutador de cuadros, como mediadorentre la sociedad

y el Estado y comoinstrumento de cooptacién de la oposicidn. Se

consolid6 la preeminencia del Ejecutivo en el sistema politico, el

cual habiavivido su primer momentoestelar cuando Plutarco Elias

Calles fue expulsado por don Lazaro.
El gobiernopresidido por Miguel Aleman Valdés (1946-1952),

inaugur6 una nueva etapa dentro de los regimenes emanados de
la revolucién de 1910. Erael primercivil que aspirabaa la presi-

dencia, después dela retahila de generales que nos deparéla revo-
lucién armada de 1910; los caudillos revolucionarios estaban fuera

de combate por su avanzada edad y porla creciente profesiona-
lizacién del ejército favorecida por la guerra, junto a la consoli-
dacién delpresidencialismo. La candidatura de un abogado egre-

sado de la maximacasade estudios obedecia a concretas circunstan-

cias histéricas. Si Manuel Avila Camachohabia sido un candidato
de transici6n entre un gobierno comoel cardenista, que llev6 hasta

1 Héctor Aguilar Camin, Después del milagro, 2a. ed. México, Cal y Arena,

1989, pp. 24-25.
2 Héctor Aguilar Camin, Saldos de la revolucién, México, Océano,1984,p. 296.

3 Francisco José Paoli, Estado y sociedad en Méaco. 1917-1984, México,
Océano,1985,p. 43.  
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limites insospechados las demandas campesinas y obreras estable-
cidas en la Constituci6n —acompanadas de un discurso de lucha
de clases que asusto a la burguesia y a las clases medias mexicanas,
asi como a los Estados Unidos—, Alemanllegaba recién inaugu-

rada la posguerra, suavizadaslas contradicciones entre los diversos
sectores sociales enfrentados en los anos precedentes,gracias a la
politica de concordiay unidad nacionaldel avilacamachismo.

Ahorale tocaba el turno a uncivilizado equipo de universita-

rios que mediaba la cuarentena y que inauguraron el predominio

de nuestra Alma Mater como matriz de la clase politica mexicana
—predominio hoy en entredicho—,y al cual Luis Gonzalezcali-
fica como representante de una generacion urbana, clasemediera,

tecndcrata y escéptica en términos religiosos, como correspondia
al pais moderno e industrial que querian erigir. Esta generacién
se lanz6 a la faustica tarea de modernizar el pais con un proyecto
econdmico queprivilegiaba el apoyo al capitaly la iniciativa pri-
vados,y enfatizaba el papel rector del Estado con objeto de lograr
un desarrollo equilibrado que dejaraatrasla miseria y la ignorancia,
males seculares de nuestro pueblo. Todo sazonado con unaenvidia-
ble politica, condiciénindispensable para el crecimiento econémico
y prenda mayordelsistema surgidodela revolucidn de 1910. Segin
el nuevo equipo gobernante, la Revolucion Mexicanahabia llegado
ya a unaetapadesu desarrollo hist6rico en que era imperiosala ne-
cesidad de impulsarel crecimiento econdmico. Se consolidarian las
conquistas obreras y campesinas —legitimas y respetables— pero
también se apoyaria y respetaria a la iniciativa privada, a la que se
daria seguridad ensusinversiones y disfrute legal de sus ganancias.
Comoescribeel anteriormente citado Luis Gonzalez, ‘‘En los dece-
nios de los afoscuarenta y cincuenta todo fue busqueda de modos
parasalir de pobres’’;4 se apost6 la industrializacién basada en
la sustitucién de importacionespara lograr tal objetivo, aunque el
apoyo al proyecto industrializador venia de tiempo atras. Desde
1937 la industria manufacturera era la principal actividad produc-
tiva del pais, por su posicion dentrode la estructura del ingreso na-
cional.

Durante el perfodo alemanista se busc6é la modernizaci6n del

capitalismoa través de un Estado crecientementeintervencionista,

a cuyo cargo estarianlas industrias basicas, y de un aparato indus-
trial protegidoy dirigido al mercadointerno. Se fortaleci6 la bur-
guesia industrial a través del estimulo estatal y se consolidé una

4 Luis Gonzdlez, La ronda de las generaciones, MExico, SEP, 1984, p. 91.
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préspera burguesfa rural dedicada a loscultivos de exportacién en

el norte y el noroeste del pais, dondeseinvirtié la mayorparte del

presupuesto orientado a obras de riego y ampliacion de la super-

ficie cultivable. Las clases medias experimentaron un importante

crecimientoy el capital extranjero penetro en ramasanteriormente

reservadasal capital nacional, lo que ocurri6 sin que se abandonara

la ret6rica revolucionaria dela justicia social. Comoescribe Blanca

Torres: ‘‘No tard6el gobierno en reconocer abiertamente la prio-

ridad que otorgabaal crecimiento econémico, al aumento dela in-

version y de la producci6n dejando entrever quela distribuci6n de

los beneficios vendria después, sin precisarse ya qué tan largaseria

la espera.’’S
EI sector privado acept6 a reganiadientesla tutela estatal y el

monopolio politico de la camarilla revolucionaria, y se aprest6 a
multiplicarse y embarnecer bajo el paraguas de un sistema que
ofrecia estabilidad politica y cambiaria, control obrero, proteccio-
nismo arancelario —que devinoen una industria ineficiente, de baja
calidad y altos costos, entre los que no se contaba precisamenteel

trabajo, que medré en un mercado cautivo durante muchos anos
y que goz6 de bajos impuestose inflacidn escasa y de un inmenso
ejército industrial dereserva, aparte de contar con un Estadosubsi-

diadory garante de sus fracasos econdémicos. Caracteristica de este
periodo fueronlas grandes utilidades logradasporlos capitalistas
—hecho que, por lo demas,no es una novedad en nuestro pais—

que no siemprefueron derivadashacia la inversion industrial 0 los
bienes decapital, como queria el gobierno,sino hacia la compra de
bienes raices, la realizacién de gastos suntuarios o la creacidn
de empresas comerciales no productivas 0,en el peordelos casos,

la salida hacia los bancosdel exterior.
Sefalemosque el enorme impulso otorgado a la modernizaci6n

materialdelpais fue posible gracias a la labor de los regimenesante-
riores, el de Lazaro Cardenasen primertérmino, que con la reforma
agraria y la nacionalizaci6npetrolera sentlas bases del desarrollo
hist6rico posterior, aunquevalgala aclaracion de queel proyecto de
desarrollo implantadoporla gestion alemanista dejé de lado la am-
plia participacién popular propiciada por el cardenismo, lo mismo
quesu vision de una nacién modesta y autosuficiente.

Carlos Monsivais escribe queen el alemanismo:‘El punto cen-
tral es el canje de la épica revolucionaria porla épica capitalista’’

5 Blanca Torres, Haciala utopia industrial, México, El Colegio de México, 1984,
p. 14 (Historia de la revoluci6n mexicana. 1940-1952, nam. 21).
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(Proceso, nim. 343, 30-V-1983), canto de sirena que no dejé de
ser escuchadoporla burocracia, quefloreciy prosperé al amparo
del populardicho, surgido durante estos afios, de que ‘‘Vivir fue-
ra del presupuestoesvivir en el error’’. Se propicié la acumulacién
de grandes fortunas a través del contratismo enlas grandes obras
publicas, la especulacionde bienes raices queflorecié al amparo de
la urbanizaciony dela institucionalizacién de la corrupcion.

: Las reacciones a la dindmica gestidn del alemanismo nose hi-
cieron esperar. Precisamente don DanielCosio Villegas publicé en
Cuadernos Americanos, a principios de 1947, un importante ensayo
titulado “‘La crisis de México’’, el cual es una recapitulacién de lo
logradoporla revoluciény las desviaciones y problemasquese en-
frentaban. Ensutrabajo, don Daniel fustigaba a los gobernantes
mexicanos,de quienes consideraba que no habianestado ala altura
de su funcion;a consecuencia deello en el pais se venia padeciendo
una grave crisis de la que nadie parecia darse cuentay dela que na-
die hablaba:‘‘Lacrisis proviene de que las metas de la Revoluci6n
se han agotado,al grado de que el término mismo de revolucién
carece ya de sentido’.

La metaprincipal del movimiento armado de 1910 fue la con-

secucin de la justicia social, misma que distaba mucho de ha-
berse alcanzado, ya que ‘‘La tremendadiferenciaci6n declases es

fendmenoviejisimo en México; tanto, que podria decirse que toda
nuestra historia no essino un largo y aflictivo esfuerzo por borrar

un tanto estos desniveles’’. La situacion tampocoera halagadora en
relacion a la democracia, otra de las banderasprincipales dela re-
voluci6n. Cosio Villegas manifestaba su extraheza por el hecho de

quelos hombres surgidos del movimiento revolucionario —muchos

de ellos nacidosen el seno mismo del pueblo— hubieran fracasado

en sus actuaciones: “‘Maderodestruy6el porfirismo,pero no cre6la

democracia en México; Calles y Cardenas acabaronconellatifun-
dio, pero no crearonla nueva agricultura mexicana’’. No se puso

énfasis en la necesidad de queel ejido fuera productivo pues no

se trataba tanto de entregarla tierra, como de hacerla producir,y si

bien era cierto quela no reelecci6n habia sido acatada,el precio pa-
gado porello habia sido el derramamiento de sangre. Se destruy6 la

Tiqueza del antiguo régimen, pero nose dio un reparto equitativo

de la nueva riqueza; es mas, se termin6 por crear una nueva bur-

guesia, alta y pequena,‘‘que acabaria porarrastrar a la Revolucién
y al pais, una vez mas,porel precipicio de la desigualdad social y
econdémica’’.  
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Don Danielafirmaba queen un principio no importaba queel

gobierno revolucionario se impusiera politicamente, mediante elec-

ciones 0 no, pero ahora las cosas habian cambiado, ya que “‘de

aqui a seis anos, las diferencias entre la Revoluci6n Mexicana y

los partidos conservadores puedensertan insustanciales, que éstos

pueden ascenderal poder no ya como opositores del gobierno,sino

comosushijos legitimos’’. El Congreso de la Union era comparsa

del presidente en turno, mientras que el movimiento obrero,al que

se habia dado preeminencia en detrimento delagrario, no era mas

que un apéndicedel gobierno. El estudioso consideraba justo que la

legislaci6n obrera favorecieraal trabajador, pero senalaba que este

hecho no habia sido debidamentejustipreciado en sus consecuen-

cias, con el resultado de queel patrén se mostrara desconfiadoy el

obreroirresponsable, por lo que los problemas subsistian sin visos

de solucion,tales comoel del transporte ferrocarrilero y la baja pro-

ductividad de Pemex. Precisamente Ferronales y la empresa petro-

lera nacionalizada estaban en primerlugar en la agenda alemanista,

por considerdrseles punto menos que zonasde desastre.

Cosio Villegas escribia que la respuestaa las criticas externadas

sobreel desarrollo del proceso revolucionario hecho gobierno habia

sido la de quesin la revoluci6n las cosas estarian peor, lo que era

cierto, pero advertia que estos logros no habian sido acompanados

de la honradez:‘‘Lo humanamenteimposible era conservarla fe en

un gobernante mediocre que, por anadidura, resultaba un adminis-

trador deshonesto’’. Escribia a este respecto: ‘‘Ha sido la desho-

nestidad de los gobernantes revolucionarios, mas que ninguna otra

causa, la que ha tronchadola vida de la Revolucion Mexicana’’.

Incluso uno de los evidentes logros revolucionarios como era

el educativo, se encontraba en entredicho, pues se habia abando-

nado la mistica casi evangélica inauguradapor José Vasconcelosal

frente de la sEp, y éste no sdlo ‘‘dejé trunca su obra, la mas im-

portante y urgente parael pais, sino que desprestigid el nombre, la

profesiony las intencionesdelintelectual’, conel resultado de que

la obra educativa de la revolucién habia terminado como Vascon-

celos: ‘‘caéticamenteinconsistente, mucho mas aparente quereal,

sobre todo, porque fracasé en su anhelo de conquistara la juven-

tud; y hoy la juventud es reaccionaria y enemiga dela revoluci6n,

justamente como Vasconceloslo hasido y lo es’’.

Ante este negro panorama, don Daniel sefialaba que debian en-

contrarse correctivosa la gravecrisis politica y moral en quese de-

batia México. Una soluciénseria ‘‘confiar su porvenir’’ a Estados
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Unidos, la que inmediatamente descartaba, sin dejar de reconocer

que con esta soluci6n se resolverian muchos de nuestros proble-
mas,sobre todo los econdmicos, pero a cambio de ello perderiamos

identidad y soberania, dejando de ser nosotros mismos. Otra so-
lucién podria ser la entrega del poder a la derecha, que no gober-
naba desde 1910. Ensu propuesta no incluiaa las izquierdas porque

éstas se habian corrompido‘‘y no cuentan ya conla autoridad mo-

ral, ni siquiera politica, necesarias para hacer un gobiernoeficaz y
grato’’, por lo que ‘‘tendrian que purificarse o morir’’. Con el go-
bierno de la derecha el movimiento obrero perderia a su mentor,el

gobierno, pero ganaria independencia, mientras que los campesi-
nos tendrian que abandonarsuactitud sicolégica ‘‘de quien recibe
sin merecery sin esforzarse’’. Losliberales serian victimas de un os-
tracismo generalizado, mientrasla Iglesia volveria por sus fueros;el
rico se exhibiria sin tapujos, como ya empezabaa hacerlo, y aquéllos
pasarian a la defensiva, luchandopor una tarea que habian abando-
nado:‘‘conduciral pais juiciosamente, por caminos mas despejados
y limpios, reconquistandoantes el poder en una lucha sin duda aza-
rosa y dura, pero en la cual se templarian su cuerpo su espiritu’’.

El historiador terminaba su propuesta con el senalamiento de

que el caminoarriba esbozadoestabaIleno de peligros, pues el pais

no podia pretendernadadelas derechas. El sinarquismo,por ejem-
plo, era un “‘partido de una ramploneria mentalpropia sdlo del de-
sierto” ”, mientras que elPAN se sostenia en la Iglesia y en el despres-
tigio de los regimenes revolucionarios, por lo que se desplomaria
al hacerse gobierno,al no contarni con principios ni con hombres.
Estepartido se habia gastado en unalabor de denuncia,‘‘pero poco

o nadaha dicho sobre comoorganizaria las institucionesdel pais’’.
Escribia Cosio Villegas, ante este desolador panorama, que

el unico rayo de esperanza seria que de la propia revolucidn sa-
liera “una reafirmacidn de principios y una depuracién de hom-
bres’’. Concluia: ‘‘Si no se reafirmanlos principios, sino que sim-
plemente se les escamotea; si no se depuran los hombres, sino
que simplementese les adorna con vestidoso titulos, entonces no

habra en México autorregeneracion, y, en consecuencia, la regene-
racidn vendra de fuera y el pais perderia mucha desu existencia
nacional y a un plazo no muylargo’’; con suinsistencia en la nece-

* Daniel Cosfo Villegas, ‘‘La crisis de México’, en Cuadernos Americanos,

México, marzo-abril de 1947, vol. XXXII, num.2, pp. 29-51.
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sidad de retomarlos ideales revolucionarios de justicia social, de-

mocratizaci6n politica y soberania nacional, buscabasensibilizar al

equipo alemanista y a la opinion publica hacia los que consideraba

los grandes problemas nacionales.

Porsu parte Jestis Silva Herzog,en el otofio de 1943, publicé en

esta misma revista un ensayo semejante al de Daniel Cosio Ville-

gas bajo eltitulo ‘La revolucién mexicana en crisis’’, donde lle-

gaba también a similares conclusiones: el principal problema dela

revolucién habia sido la prevaricacién de sus hombres y la consi-

guiente corrupcidn de la politica, que se habia convertido,asi, en

“Ja profesion mésfacil y lucrativa de México. No se necesita (para

ejercerla) cultura, la cultura estorba;lo que se necesita es audacia,

carencia de escrupulos y ser un representativo auténtico del ma-

chismo mexicano’’. Consecuencia delo anterior era la repentina

riqueza que acumulaban muchosfuncionarios publicos a través del

erario, sin perder respetabilidad:‘‘Aquiesta el mayorde los males,

elsintoma alarmantede una colectividad que se deshace... En este

aspectolacrisis de la revoluci6n mexicana es de una extraordinaria

virulencia, es ante todo —digdmoslo una y mil veces— unacrisis

moralcon escasos precedentesenla historia del hombre’’. En los

gobiernos revolucionarios lo que habia habido era muchapolitica

y poca administracion, con el resultado de que la solucidn de los

problemasque nos aquejabanse pospusiera indefinidamente.

Antes de llegar a tan apocalipticas conclusiones Silva Herzog

hizo un recuento delas causas que provocaronla revolucién, como

fueron el hambre detierras, de pan

y

dejusticia, y de como el movi-

miento revolucionario no tuvo en unprincipio un programaprevio

o una ideologia, mismos que se formaron lentamenteal calor de los

acontecimientos. Refutaba que la Constitucién de 1917 tuviera un

cardcter socialista, pues respetaba la propiedad privada y la liber-

tad de comercio,y sefialaba que‘‘es simplemente una constituci6n

reformista, adelantadapara su tiempo,un tanto contradictoria y un

tanto alejada dela realidad, sobre todo dela propia realidad’’. Pa-

sabarevista a los gobiernos revolucionarios y concluia que con elde

Cardenasse dio ‘‘el momento culminante de la Revolucion Mexi-

cana’, pero cuandoéste termin6 su mandatoelpais se debatia en

una grave crisis, debida tanto a factores externos como internos;

entre los tltimos destacaban‘‘una demagogiatorpe y agresiva y una

deshonestidad sin freno’’ en diversos sectores de la vida publica.

DonJestis no se aventur6 a emitir su opiniénsobreel gobierno de  
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Avila Camacho,por considerarque éste todavia noiba ni a la mitad
de su gestion.

A pesardelos problemasainsin resolver,entre los quese con-
tabanla regresiva distribuci6n del ingreso, la revoluciénsi daba un
saldo positivo en el mejoramiento delnivel de vida popular:‘ ‘Algo
se ha hecho, pero mucho menos, muchisimo menosde lo que hu-
biera podido hacerse’’. E] movimiento obrero contaba con la ayuda
de la autoridad,y habia tenido avances, pero se habia descuidado
la educacionpolitica de los trabajadores y faltaba unaética sindica-
lista, lo que se traducia en una “‘retérica desorbitada’’ en el mismo.
Silva Herzogescribia que‘‘ha faltado a menudo, desgraciadamente
muy a menudo, competenciay honradezenlos de arriba

y

disciplina
y responsabilidad enlos de abajo’’.

En cuanto al campo, ahora quese habia entregadola tierra,
debia lucharse por hacerla producir con el empleo dela técnica y
de insumos modernos. La educacién publica, ‘‘la obra de mayor
aliento, de mayortrascendencia en el movimiento revolucionario’ ee

también se encontraba encrisis, pues la conciencia delnifio volvia,
una vez mas, a manosdela Iglesia y de los jesuitas. Consideraba
don Jess que conla prohibicidn de las escuelas mixtas se habia
dado un retroceso masalld de 1833, cuando Valentin Gomez Farias
instituy6 la ‘“‘coeducaci6n’’.

Comosi los problemas fueran pocosel pais vivia despreocu-
pado,sin temor de su convivencia forzada conel pais mas poderoso
de la tierra, que lo sera atin masal terminar la guerra. Advertia
don Jesus quela politica del buen vecino podia ser sustituida por
otra, con tendencias opuestas, y que el mejor valladar que podiamos

oponera la poderosainfluencia de los Estados Unidosera nuestro
respetoa las leyes y la mas escrupulosa honorabilidad en la cosa
publica, ya que ‘‘Nosiempreel pais fuerte trata de igual manera
a un pais débil, anaérquico y manejadoporgobiernosineptosy sin
escrupulos, que a un pais débil pero en orden y bajo la autoridad
de hombres responsables. Por fortuna no han muerto ni moriran
nuncalos valores espirituales’’. Concluia Silva Herzog que todavia

estaban poralcanzarse las metas del movimiento armado de 1910:
“La revolucion mexicana ha consistido y consiste en la lucha de
un puebloporelevar las condiciones de vida de todos en todoslos
ambitosdela vida’’, y que parasalir dela actualcrisis era necesario
regresara los origenes del movimiento revolucionario, ser leales a
su esencia, ‘‘a sus principios y a su impulso generoso; castigando  
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con decisién y sin miramientosa los prevaricadores,a los logreros

del movimiento revolucionario’’.”

En el otofio de 1947 aparecié publicado en Cuadernos America-

nos el ensayo‘‘Meditaciones sobre México’ ’, que retomaba muchas

de las preocupacionesdeSilva Herzog expresadasen su anteriores-

crito de 1943. Asentaba enél quesi bien era positivo que eltitular

del Ejecutivo fuera uncivil, pues los militares eran por naturaleza

y vocacién autoritarios, las fallas de los gobiernos revolucionarios

atin persistian: improvisaciOny superficialidad, en vez del estudio

técnico y profundo; subordinaciéndela técnicaa la politica; falta de

educaci6n politica de los trabajadores y de honradez administrativa,

y menosprecio porla cultura, especialmente la superior. Apuntaba

queestasfallas no eran privativas de México y de los mexicanos,sino

queeran propias del momentohist6rico quese vivia, de pérdida de
valores; insistia don Jestis en quelo que hacia falta en México era
“4impieza en la conductay claridad en el pensamiento”’.

Escribia el economista que los principales problemasdel pais
eran de cardcter econdmico,circunstancia similar a la acontecida

cuandoestall6 el movimiento armado de 1910, ya que la consigna
de la Constitucién de 1917 seguia atin inédita: ‘‘reformar el ni-
vel de vida de la mayorfa de los habitantes como base sustantiva

del progreso dela nacion’’. Paralogrartal fin apoyabael proyecto

principal del alemanismo:‘‘la industrializacién del pais debe con-

tinuarse valientemente. Es el inico medio para incrementarla ca-
pitalizaci6n internay elevarel nivel de vida de importantes grupos
de trabajadores’’. Debia hacerse con predominiode capitales na-
cionalesy a pesar delos reparos del poderoso vecino, que no veia

con buenosojoslos deseos de independencia econdmica de México.
RecalcabaSilva Herzog, una vez mas, que nuestraprincipal defensa
ante los Estados Unidoserala autoridad moral: ‘‘Frente al pode-
roso es Util hacerse respetar; y slo podremoshacerlo porla fuerza
de nuestras virtudes, siendo honestos, sinceros, responsables y en

verdad patriotas’’.8

Ahora sabemos bien que, a contrapelo dela retérica revolu-
cionaria de nuestra clase politica y de los esfuerzos en pos de un

7 Jestis Silva Herzog, ‘‘La revoluci6n mexicana encrisis’’, en Cuadernos Ame-

ricanos, México, septiembre-octubre de 1943,vol. XI, nim. 5, pp. 32-55.

8 Jestis Silva Herzog,‘‘Meditaciones sobre México’, en CuadernosAmericanos,

México, septiembre-octubre de 1947, vol. XXxv, nim. 5, pp. 7-35.  
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desarrollo que se queria arm6nico e integrado, en México la des-
igualdad, casi medio siglo después del gobierno alemanista,sigue

siendo la mayorafrenta histérica de nuestra sociedad. Como lo
sefala el investigador Roger D. Hansen: ‘‘El grado de desigualdad
existente en la distribuci6n mexicana del ingreso, como quiera que

se mida, excede la que impera en la mayoria de los paises en des-

arrollo del mundo’’,? lo que no deja de ser un saldo desalentador

—pordecir lo menos,dela primera revolucion socialde estesiglo.
Vaya este recordatorio como un homenajea la revista que albergo a
estos dos prominentes intelectuales, quienes nos alumbran con sus

reflexiones en un tiempo que también esta plagadoderectificacio-
nes y cambiosde nuestro reciente pasado, cobrandosusideas una

inquietante actualidad.

° Roger D. Hansen,Lapolitica del desarrollo mexicano, México,Siglo Xx1,1971,
p- 113.  

LA VOZ DE LA TIERRA

Por Maria ANDUEZA

FACULTADDE FILOSOFIA Y LETRAS, UNAM

ONCIENCIA DE LA IDENTIDAD MEXICANA, conciencia de la nacio-
eared incipiente: Sor Juana Inés de la Cruz. Posiblemente la
Décima Musa de Méxicose habia interrogadosobre su identidad
y, asimismo,sobreel problemadela identidad de la Nueva Espana

como nacion. Sin embargo,este espinoso asuntoella supo transfor-
marlo en un hechocierto, irrefutable ya en el siglo xvi. A juzgar
porsusescritos, Juana de Asbaje proclam6confirmeza elorgullo
de ser mexicano y asi lo expres6 en sus bien cincelados versos que la
incluyen por derecho propio en el numero siemprecreciente de los

forjadores de la identidad nacional, de ser mexicano y, por ende, de

ser americano.
Enla obra de Sor JuanaInés de la Cruz esta presente México

y América comojusta consecuenciadel medio y dela circunstancia
en la cual le toc6 vivir y, ademas, no es extraflo que recogiera el

consensocriollo queflufa en el ambiente. Ya desdeelsiglo xvi se
distinguian con precisioncriollos, espanoles e indios. Juan Suarez
dePeralta, el primero delos cronistascriollos, nacido en América,

asi lo atestigua en su Tratadodel descubrimiento delas Indias, 1589.

Bernardo de Balbuena en su Grandeza Mexicanacanta el amory el

orgullo de los habitantes de México ante su nunca bien ponderada

ciudad: ‘‘De la famosa México el asiento,/ origen y grandeza de

edificios.’”

Ya en aquel entoncesse perfilaban nacionalidades claramente
diferenciadas, continentes separadosporel Atlantico, tierras con

océanos y mares de por medio. Situada en la encrucijada de cultu-
ras radicalmente opuestas, Sor Juana Inés de la Cruz, clarividente,

intuitiva, discierne mundosdistintos, plurales identidades: América

no es Europa,las Indias occidentales no sonlas orientales, Espa-
fia no era México y México no era Espana. Igualmente los habitan-
tes de dichosterritorios: indios, americanos, espanoles, mexicanos,
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negros. Sin entrar en largas disquisiciones étnicas 0 socioldégicas, en
disputas o polémicas —la mayorparte delasveces tan inutiles como

infecundas—, Sor Juana Inés de la Cruz sabe nominary definir con

trazo seguro y contundente, muy en directo, alegorias y simbolos

arquetipicos de las nacientes identidades. Y nombrares revelar el

ser. En efecto, Juana de Asbaje ante los Virreyes de México, ante

la Corona Espanola, ante la Corte de Madridy la sociedadvirrei-

naly, sobre todo, ante el pueblo de México, fragua la nacionalidad
mexicana conel trazo seguro y firme de sus conceptos poéticos. A

continuaci6n transcribiré algunos ejemplos que corroboranlas an-
teriores afirmaciones.

Enla Loa que precedeal Auto sacramentalde E/ divino Narciso,
el pueblobaila al son de la musicadel tocotin —danza indigena bien

conocida en el México virreinal— y canta los versosy las rimas de
Sor JuanaInés de la Cruzenel lindo romancillo hexasilabo que co-
mienzaconel apostrofe de ‘‘Mejicanos’’, y no olvida hacerresaltar
el preclaro linaje delos antiguos hijos del Anahuac:

Nobles Mejicanos

cuyaestirpe antigua,

de las claras luces

del Sol se origina...

Obviamente que Sor Juana Inés afirma enlosversos anteriores
la identidad de los habitantes de México, no comovasallos del Rey
de Espana,sino como nobles mexicanos,hijos del sol, herederos del

mito del glorioso pasado azteca. Segin nota de Méndez Plancar-

te a la citada estrofa, los Mejicanos cuyaestirpe se origina del Sol, los
de Tezcuco,declararon a Fray Andrés de Olmos queelprimer hom-
bre de quien ellos procedian habia nacido de esta manera;queel Sol
eché unaflecha e hizo un hoyo,delcual salid un hombre y después
una mujer. Este texto esta documentadoen la Historia Eclesidstica

Indiana de Fray Gerénimo de Mendieta y reproducido por Juan

de Torquemada en su Monarquia Indiana que, a juicio de Méndez
Plancarte,es la obra que Sor Juana Inés pudoconsultar. El mismo
concepto lo encontramosenlos Villancicos de laAsunci6n nim. 224,

1676, que aludeal cardcter desusfiestas y regocijos: ‘‘Los Mejica-

nosalegres/ también a su usanzasalen.’’ Y en Los emperios de una
casa incluye la Décima Musa el ecuménico ‘‘Sarao de las cuatro

naciones’’ en el que intervienen gruposétnicos bien diferenciados:
espanoles, negros,italianos y mejicanos. Enel CoroII sereitera el
apostrofe a los mexicanos:
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iVenid, Mejicanos;

alegres venid,

aver en un Sol

milsoles lucir!

Las celebraciones de los indios, los usos y costumbres de

Andahuac, Sor Juana Inés de la Cruzlas incorporaa su teatro, lo

que da sus piezas dramticas un matiz totalmente mexicanoy alto

valor estético al festejo popular de los indigenas. No parece que a
Sor Juana Inésle importara poco ni mucholas opiniones que preva-

lecfan, sin duda, sobre el dominio absoluto de la Corona Espanola

sobre la Nueva Espana. Ella sabia que era mexicana y aunque muy

cerca de la Audienciay de la Inquisicin, valiente y audaz no tuvo
reparo en proclamarla identidadde su pais, México,y la de sus habi-
tantes, los mexicanos. Puede ser que no haya enello ningun cona-

to de independencia, pero en todo casosi quedapresentela afir-

maci6ndela idea de la naciente nacionalidad.

La distincidn entre Méxicoy Madrid, la Corte y la Colonia,villas
no iguales sino muy diferentes, mundosdistintos, se precisa muy
cabalmente enla escenaquinta dela Loa a ElDivino Narciso:

éPues novesla impropiedad

de que en Méjico se escriba

y en Madrid se represente?

Sor Juana Inés de la Cruz tiene en cuenta el punto devista del
receptor. Madrid tenia necesariamente que advertir en la obra de la
Décima Musa de México una mentalidad distinta al consenso par-
ticular, esto es: nueva mentalidad mexicana y, por consiguiente,

americana. Porotra parte, cabe recordar comolo atestiguala li-

teratura y la historia que los espafoles que regresaban de América
a Espanaeran llamadosindianos, comosi el bautismo ocednicoles

hubiera dado nuevapersonalidad, pasoshacia la conciencia de dife-
renciaci6n de las naciones americanasen el continente descubierto
por Colén y nominado por Américo Vespucio. América era pre-
sencia en Espana:‘‘écdmosalvasla objecion/ de que introduces las
Indias,/ y a Madrid quieres llevarlas?’’ —apunta Sor Juana Inés de
la Cruz en la citada Loa.

Loshabitantesde las tierras incorporadas a la Corona de Cas-
tilla ya no eran iddlatras pues conocian al verdadero Dios. Ahora
bien, para nombraral Dios verdaderode la Biblia, Sor Juana Inés
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se sirve delas perifrasis con que los indigenas precortesianos gus-

taban de nombrara sus deidades, a Huitzilopochtli por ejemplo. Y

asi cantan al unisono América, Occidente, el Celo y la Religion el
estribillo que da el tono musicaly el ritmo semAntico a la Loa de
El Divino Narciso: *‘iDichoso el dia/ que conocial Gran Dios de las
Semillas!’’.

Los espafioles que venian a México se distingufan deloscrio-
llos, los hijos de espafoles nacidos ya en la Nueva Espana. Sor

Juana Inés de la Cruz subrayala identidad hispana asi habla de
“‘soldadosespanoles’’ (ibid.) o bien utiliza la popular apelacion con

la que eran conocidosy lo son hasta hoylos espafioles. Asi, en Los

empenios de una casa, dice Acevedo:

Gachupines parecen

recién venidos,

porquetodoel teatro

se hundea silbos.

En efecto,eran justamentelos‘‘recién venidos’’ quienes fonéti-
camente contrastabanporel sonido fuertey silbante delas eses pe-

ninsulares y que luego, poco después, ya aclimatados, suavizaban

su pronunciacion. El espanol de México y el espanol de Espaia
tampoco escapanal ofdo musical de Sor Juana Inés, queutiliza ri-
mas a lo mexicano. Por ejemplo,‘‘dice’’ y ‘‘quise’’ en el soneto 171
(“Silvio yo te aborrezco y aun condeno’’)y “‘parecer’’ y ‘‘ser’’ en el
romance 41 (*‘E] soberano Gaspar’’). La Décima Musa subraya la
suavidad del espanol mexicano americano eneltocotin a la Tonan-
iin, la madre de Dios, enel Villancico de la Asuncién, 224, 1676:

Y conlas cldusulas tiernas

del Mexicanolenguaje,

en un tocotin sonoro

dicen con voces siiaves:

El virrey‘‘pisa’’ la ‘‘cerviz’’ de América, pero Américaconser-
vara su altivez y orgullo: ‘‘Bien venido sea/ el Cerda, que pisa/ la
cerviz ufana/ de Américaaltiva’’ se lee en la Loa a Los emperios de
una casa. Y se habla ya dela ‘‘gente americana’ en la Loa para El
cetro de José.

Z Si el Inca Garcilaso de la Vega no fue indio, tampocoespanol,
sino uno de los primeros exponentes de la nueva identidad hispano-
americana —hijo del mestizaje en el cruce del capitan espafiol Gar-  

La voz dela tierra 211

cilaso de la Vega y de la princesa india Isabel Chimpu Ocllo—, Sor
Juana Inés de la Cruz es arquetipode otrotipo de mestizaje no tanto
de la sangre cuantodel espiritu, de la cultura y dela libertad por-
quesi Sor JuanaInés siempre se consideré mexicana y americana,
en ello intervino ciertamentesu voluntady libre albedrio. Juana de
Asbaje y Ramirez de Santillana tenia sangre espanola por los cua-
tro costados. Hija del capitan espanol don Pedro Manuelde As-

baje y Vargas Machuca,naturaldela villa de Vergara, Guiptzcoa,
porsus abuelos paternosera, por consiguiente, descendiente de vas-
cos (‘‘Nadie el Vascuence murmure,/ que juras a Dios eterno/ que

aquesta es la misma lengua/ cortada de mis abuelos’’ (Villancico

de la Asuncién, 274, 1685); por parte de su madre,la criolla Isa-
bel Ramirez, hija de Pedro Ramirez y de Beatriz Rendén. Como lo

senala Octavio Paz,‘‘los abuelos maternos eran de origen andaluz
y venian de Sanlticar de Barrameda’’ (Las trampasdela fe, México,
FCE, 1982, p. 99). Pues bien, Juana de Asbaje nunca negaria su as-
cendencia espanola, pero siempre se consideraria mexicana, porque
no oye la voz dela sangre sino queclara y distintamente oye sdlo
la voz dela tierra que la vio nacer: ‘‘Quiza por eso naci,/ dondelos

rayossolares/ me miraran de hito en hito,/ no bizcos, comoa otras

partes’’ (Romance, 49) dice Sor JuanaInés aludiendo a San Miguel
Nepantla, hoy estado de México, donde nacio el 12 de noviembre
de 1651. Juana de Asbaje se vinculé con el mayorafecto al pais
de su nacimiento porque siera criolla auténtica, si por sus venas
corria s6lo sangre espanola,ella habia nacido en México. Latierra
gan6la batalla a Ja sangre; el origen mexicano prevalece. Y México
fue su Gnica patria. En lo que se ha considerado autobiografia de
Sor Juana Inés de la Cruz, el parlamento de dona Leonor en Los

empenosde una casa, Juana-Leonorafirma:

Era de mipatria toda

el objeto venerado

Y écudlera esta patria? La tierra de México. Y son las esencias
de los indios las que derramansu encanto fascinaci6n enlos es-
critos siempre sugestivos de Sor JuanaInés de la Cruzy esa ellos,
los indfgenas, a quienes abiertamenteles atribuye todo el mérito de
sus letras, como lo confiesa en el romance5:

éQué magicas infusiones

de los indios herbolarios
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de miPatria, entre mis letras

el hechizo derramaron?

En el ambiente palaciego donde vivid Juana de Asbaje en la
Corte de los Virreyes, la Décima Musa podia haberinclinadola ba-
lanza patria hacia sus abuelos espafioles. Muy lejos de Sor Juana

Inés alistarse en la bandera de Espafia ni de Ilamarse espafola.

Todo lo contrario. Juana de Asbaje fue siemprefiel a la voz de

América, de México, de su Nepantla natal. Penetré en su cir-

cunstancia personalpara extraer deella las esencias dela vida del

México incipiente. Ciertamente que su bien cortada plumaejer-
cid proselitismo en la Colonia y fue grande la repercusién que tu-
vieron susescritos. Por medio dela literatura, en forma por demas
estética y artistica, derramaba enel surco dela tierra la simiente de

la nacionalidad mexicana, aunque enocasionesutilizara los simbo-
los y emblemasdela época: coronadascabezas y vuelos de Aguilas
imperiales deslumbrantes de brillo y poder. Por ejemplo, Sor Juana

Inés de la Cruz proclamard en el Romance 24:

Levante América ufana

la coronada cabeza

y el Aguila mexicana

el imperial vuelo tienda.

Segtin referencia de Alfonso Méndez Plancarte, ‘‘Gonzdlez
Obreg6n son6 aquiun presentimiento de la Independencia. Pero
no haysino unclaro orgullocriollo al poder llamar el Mejicano(v.
87) a un descendiente de tan nobles casas de Europa’ (Nota 37
al romance 24). Por su parte, Sor Juana Inés,al referirse al hijo

de los virreyes, Marqueses de la Laguna, no duda en adjudicaral
ninola nacionalidaddela tierra en que naci6:‘‘aquisi que se ha de
ver/ una maravilla nueva:/ de afiadir mas a lo més,/ de que el meji-
cano crezca’’ (ibid.). A don Carlos de Sigiienza y Géngoralo llama:
“Dulce, canoro Cisne mexicano’’ (Soneto 20). La Virgen de Gua-
dalupees mexicana porque apareci6su efigie en México,enla tilma
del indio Juan Diego (Soneto 206):

La Compuestade flores Maravilla,

Divina Protectora Americana,

que a ser se pasa Rosa Mejicana,

apareciendo Rosa de Castilla...  
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Otros muchos ejemplos se podrian aducir, comola jerarquia

eclesidstica que responde también al suelo mexicano: ‘‘Porque

comoa los Sefores/ Mejicanos Arzobispos’’ (Romance 11).
Sor Juana Inés de la Cruz logra asumir el concepto dela iden-

tidad mexicana merced a su poderosainteligencia y a su no menos

poderosasensibilidad e intuicidn. Juana de Asbaje supo diferen-

ciar mundosdistintos (“‘dos Mundosse cifran’’, Loa a El Divino
Narciso), culturas antag6nicas, sentidos opuestos. Y esta diferencia
de los pueblosy las naciones se remontaa la biblica torre de Babel.
Es evidente que en los Siglos de Oro no era lo mismo la Metr6poli
que las Colonias. Cruzar el mar 0 nacer en América cambiabaal

individuoy al grupo étnico para siempre. El] espanol transoceanico

era indiano,los nacidos en América ya no eran espanolessino crio-

llos, los hijos de espanol e india eran mestizos. Todos quedaban

unidospor el elemento comun,integradorde todos los pueblos que

acogia en su seno:/a tierra. En adelante, ésa seria la tinica patria de

todos.
Sor Juana Inés de la Cruz supointegrar y yuxtaponeren fraterna

convivencialas diversas etnias y dar a cada una deellasel lugar co-

trespondiente. Artista, supo fusionar elementos muy disimiles en

el crisol de su certera visi6n estética. De todos y de cada uno, ella
supo captar su belleza. Y luego ese don de saber comunicarse con

tanta gracia y donaire.

Se ha dicho que Sor Juana Inés de la Cruz es la mas mexicana de

todas las mexicanas, y yo afadiria de todos los mexicanos, porque

la nacionalidad es patrimonio de todos y no admite limites ni fron-
teras. Ante los problemas de identidad para el mexicano de hoy,
ante el trauma que supone para México el problema desuidenti-

dad nacional, Sor Juana Inés de la Cruz se erige como potente faro

que disipa las tinieblas de la duda, borra inseguridades y afirma go-
zosamenteel ser del mexicano. La voz delatierra se dejé oir con
plenitud en el almay en el espiritu de Sor Juana Inés de la Cruz y
prevalecid sobre otras voces,los‘‘falsos silogismos de colores’’ de
que habla en el soneto 145 (‘‘Este que ves engaiio colorido’). La
vozde la tierra fue para Sor JuanaInés dela Cruz,definitivamente,

el caminorealdela libertad.
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N° FUE TEMPRANOelinterés de Feijéo por los asuntos america-
nos. No se puededecir que haya sido América un motivo cen-

tral de su investigacion. Pero la influencia que tuvo en el Nuevo
Mundodurante la segunda mitaddelsiglo xvii es comparablea la
que, mutatis mutandis, ejercié al mismo tiempoenlos principes del
iluminismo Pedro Rodriguez, Conde de Campomanes (1723-1803)
y en Gaspar Melchorde Jovellanos (1744-1811), dos de los mas re-
putados representantes dela inteligencia espanola. A lo largo del
agitado y muyilustre siglo xvi, la aportacion intelectual delfraile

Benito Jerénimo Feij6o Montenegro y de Puga Sandoval (1676-
1764), caracterizada por una ininterrumpida polémica, prepar6 el

terreno para que Espafia y América se incorporarana laIlustracién.
La originalidad de tocar temascientificos en literatura popular se
tradujo enla difusién enormede su obray en la consolidacién de
unacritica a las ideas medievales mucho mas profunday atemporal
quela meradiscusi6nteolégica y politica de sus contempordneos.

Feijdo, con su criticismo erudito, cuidando denointerferir al

tespeto a la tradicién escoldstica, reaccion6 ante la supersticién y
mitologia vulgar, tan arraigada en el comin espanol. Asi se lee en
las Adiciones' que Blas Romanpublicé a las obras de Feijdo, donde
aparecen unas décimas que muestransu espiritu cientifico predo-
minante sobre toda suerte de consejas y milagrerias:

1 Blas Roman,Adiciones a las Obras del MuyIlustre y Reverendtsimo Padre D. F.
Benito Feij6o y Montenegro, Madrid, 1781, p. 20.  
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Por més queel vulgacho dé

€n queés visi6n portentosa

una apariencia engafiosa,

y en ello obstinado esté,

yo en ningtin tiempocreeré

que una tema es devocién

que es milagro unailusién

que la sombraesrealidad,

quela ceguera es piedad

y el errores Religidn.

Utilizando la comprobaciédn como método, a veces fundada

en autoridades antiguas 0 modernas, 0 en la ciencia experimen-

tal, Feij6o desgast6 considerablementela inclinacion de la cultura
espanola al esoterismo que presumiadecristiano, pero que era re-
siduo ancestral de obsolescencias. Contribuy6 a separar razon y
fe esquivandolas celadas que le tendio la Inquisicidn. Fund6 su
discurso intelectual en lo demostrable, vale decir, lo cientifico, y

preparo asi el advenimiento de Espana a la modernidad. Enri-
queci6 la conciencia del espanol-americano, a fin de cuentas,filo-
sofia sobre el mestizaje y fundamento irremplazable de los poste-
riores movimientos autonomistas. Por eso Menéndez Pelayo? lo

describid como‘‘el hombre a quien debi6 masla cultura espanola
en el siglo xvm’’. Jean Sarrailh? lo consider6 iniciador y primer

maestro desde 1725 de la ciencia experimental en Espana, y Gre-

gorio Maranon‘ lo senalé como ‘hombre admirable, no tanto por .

su obra, conser decalidad excelsa, comoporsu actitud ante el error

y la verdad ...cuyavidaintelectual es por si misma un esquema de

la crisis del espiritu espanol enel siglo xvi’’. Nuestro José Gaos,’
el gran transterrado, consideraba en 1945 que él era, en América,

“‘el punto de partida de una linea que va a conducir a su indepen-

denciapolitica’. La linea de continuidad del pensamientofeijo-
niano tuvo en el Nuevo Mundoun empalmeevidente con los mas
brillantes expositores del criollaje emancipador.

> Marcelino MenéndezPelayo,Historiadelas ideas estéticas en Espana, Madrid,

Victoriano Sudrez, 1886,t. II, cap. V.

3 Jean Sarrailh, La Espanailustrada de la segunda mitad del siglo XVIII, México,
FCE, 1957, pp. 175, 414 y 709.

‘ Gregorio Marafién, Las ideas bioldgicas del Padre Feijoo, Madrid, Espasa
Calpe, 1954, p. 14.

> José Gaos,citado por A. Ardao,Lafilosofia polémicade Feijéo, BuenosAires,
Losada, 1962 [en el epigrafe].
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2

Lis referencias a lo americano en Feijdo se puedendividir en tres
grandes cuestiones, a saber: la naturaleza del Nuevo Mundo,la

idiosincrasia de los hombres de América y la emergente nueva so-

ciedad.
Notables en cada una de estas tematicas es, por ejemplo,el in-

terés de Feij6o desde 1728 por explicarse el origen de los prime-
ros pobladores de América, por averiguarsi pasaronel estrecho de
Anian (Behring) —adelantandoseencasidossiglos a las conocidas
tesis rivetianas— y por algunos aspectos propiosdela discusi6n so-
bre el descubrimiento de América, como son elviaje del protonauta

espanol Alonso Sanchez de Huelva,los contactos transpacificos en-

tre Asia y California en un largo periodo precolombinoy las explo-
raciones de 1621 de los hermanos gallegos Nodal, de Pontevedra, en

el estrecho de Magallanes. Productos de la tierra comoel chocola-

te, el tabaco, la quina,el anil, la zarzaparrilla, la copra, productos de

la fauna comola purpura,la cochinilla, e incluso animales extranos

comoel aguila bicéfala y la boa, asi como la geografia e historia
de rios caudalosos como el Amazonasy el Orinoco no estuvieron

ausentes de suinterés.

Los hombres americanos —el indio, el espariol americanoy el
negro— reciben amplio tratamientoen la obra feijoniana. Los gua-
ranies elogiados por su lengua noble y definida, lo mismo quepro-

blemasde idolatria y hechiceria, atrajeron la opinidn del benedic-

tino.

Asuntos sociales comoel papel de los criollos en la formacion

de la cultura autoctona,y el elogio de su prudenciay juicio, asi como
también el airado reprochea la codicia espanola, la exaltacion de
las virtudes e inteligencia temprana delos nifios americanos,la per-

vivencia desu lucidezenla senilidad, motivaronel estudio de Feijdo
a través de su obra.

' El hecho de habersidoleido y anotado acuciosamente porlos

masilustres americanistas del siglo xvi, entre los que podemos

mencionar a Juan José Eguiara y Eguren, Francisco Javier Clavi-

jero, Félix Varela, Jorge Juan y Santalicia, Antonio de Ulloa, Juan
José Granados y Galvez, Ignacio Escand6n,Juan de Velasco, Fran-
cisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo, entre muchos, nos
impulsa conorgullo a darporcierto el desarrollo de un Siglo de las

Luces americano,lo cual modifica la idea sostenida desde antaho
respecto de quelos trescientos afos coloniales fueron sdlo imperio  
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de la escoldstica mds ortodoxa. Mientras en el extranjero progresa-

banlas ciencias, aseguraba el propio Feijdo (C2, C16, n14), nosotros
“nos quebramos las cabezas y hundimosa gritos las aulas sobresi
el ente es univoco o andlogo,si trasciendelas diferencias, si la re-
lacin se distingue del fundamento’’. Noes, pues, exagerado decir

que fines del siglo xvi! en Espafia y en América coexistieron la
escolastica aristotélico-tomista de los tradicionalistas con el ilumi-
nismofeijoniano delos criticos. Y eso cambia, entre nosotros,la

historia de las ideas.

J

Las notas que Feijéo escribid sobre temas americanossignifica-

ron algo mas que informacién erudita sobre asuntos que el medio
espanol ignoraba. Fueron unarectificacion de la ancestral arrogan-

cia queel vulgo,al que iban dirigidosel Teatro y las Cartas, mantenia

tradicionalmente sobre sus colonias de ultramar.

Detodas esas notas, he seleccionado estas ocho como las mas

importantesporla gravedad del asuntotratado y la extensidn dada

en las paginas de sus obras:

1. Mapaintelectual y cotejo de naciones, 1728 (Sobrela inteligencia
de los americanos). Teatro 2, Discurso 15.

2. Espanoles americanos, 1730 (Aportacion intelectual de america-
nosa la cultura espanola). Teatro 4, Discurso6.

3. Fabula de las Batuecasypaises imaginarios, 1730 (La Atlantida,
el Paraiso Terrenaly otros lugares de la Geografia Teratoldgica).
Teatro 4, Discurso 10.

4. Solucién del gran problema histérico sobre la poblacién de la
América y revoluciones del orbe terrdqueo, 1733 (Original te-
sis sobre la continuidad geografica y poblacional entre Asia y
América). Teatro 5, Discurso 15.

5. Las dos Etiopiasy sitio del Paraiso, 1736 (Los negros a uno y otro
lado del Atlantico). Teatro 7, Discurso 4.

6. Defensa de las mujeres, 1731 (Referencia a Sor Juanay discusién
sobre las amazonasy los rios Maranon y Amazonas). Ilustraci6n,
Discurso 16.

7. Providencias econémicas, 1742 (Sobre el tabaco y el chocolate).

Cartas 1; C 27.

8. El arte del beneficio de la plata, 1745 (Estragos de la codicia
espanola durante la conquista). Cartas 2, C 19.
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Un vocabulario completo, aunque no exhaustivo de las mas de
100 referencias de Feijoo a los temas americanos, se puedeleer en
seguida, donde amplio el indice que Joseph Santos publicé en 1774.
Aquise incluyen los ocho tomos del Theatro Critico Universal (T),

los cinco de las Cartas Eruditasy Curiosas (C), las Adiciones (A) alos

ocho tomos,la /lustracién Apologética (1), y los tomos que el Padre
Martin Sarmiento(S), su mejor amigo e informador, publicé con el
nombre de Demostracién Apologética. La segundaletra se refiere al

Discurso (D) 0 a la Carta (C)y la tercera a la nota (N) correspon-
diente:

AGUILA bicéfala hallada T6 DS n3
en Oaxaca
ALEJANDROVI. No cometi6 tantos T4 D8 n86-88
errores
ALFRAGANO.Reflexiones sobre $2 n664
un texto suyo
AMAZONAS.Mujeres famosisimas al 016 n45
y belicosas

Noticias de las de América $1 n373, 378,

384, 386, 390
ae D16 n45/46
S1 401

AMAZONAS(rio). Descripcién
Navegaciénporel rio T4 D10 n41
AMERICA.Descubrimiento 74 D8 n84
por un piloto espanol
Poblacién,y por dénde TS D15 todo
C6moel demoniotrata a Gc Ci n24
los id6latras

éDiluvio universal en América? aly D3 n17
AMERICANOS.

Pablo III redujo algunasfiestas T4 D61 nlg9
a los indios

Origende los americanos. GL. D3 nls
éDesde Lamech?
Algunos americanosse arrancan T7. D3 n54
las barbas
Nousabanletras S1
Varias casas de los americanos $2
ANTIPODAS.Virgilio y el Papa G2 26 n1/16
ANTIPODAS. Algunos cs (22 nl4
doctos atin no los aceptan  
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ATLANTIDA(isla).
Noera la América

BALSAMOAMERICANO
BUIO, 0 boa, que menciona

Gumilla

BIBLIA y elorigen de los

americanos

BEHAIM(Bohemo), Martin

(descubridor de América)

BUIO (Giiio) Serpent6n de América

(boa)

COCHINILLA AMERICANA

COPRA EN EL PERU.Su uso
COLON YEL DESCUBRIMIENTO

DEAMERICA
CHIAPA,en Nueva Espafia. Raro

pozohayalli

CHILE,prodigio en el monte de

CHOCOLATE Y TABACO

CHONTAL,qué esy qué significa

en América

CIMIS, O CEMIS, O CIMES:{dolos

de América

COCHA, O LAGUNA,enidioma

peruano

CONCILIO en México

CORTES, HERNAN.
Elogio

CRIOLLOS.Su prudencia e

inteligencia a edad avanzada

CUSMOS.éQuiénes eran en

la América?

DILUVIO.Sifue tan universal que

incluyera a América

EQUINOCCIAL.éHacia alld son

mayores los grados delatitud?

ESPANOLES:nos6lo ellos
fueron crueles

Su crueldady el castigo a Espafia

y definida
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FRITZ, Samuel(Noticia de su vida) $1

FRITZy Narvaéz en el Amazonas I

GINGSENG,tambiénse halla T6

en Canada

GIGANTES.EnPatagonia TS

GONZALEZ DE CORDOBA 14
Fernando(El Gran Capitan)

GUARANIES:su lengua noble A
y definida

GUATIMALA.Sehall6é una especie T6
de purpura

GUAXACA. Alli se hall6 el Aguila T6

bicéfala hoy en El Escorial

GUMILLA,JOSE. Los Hechiceros 3
Su opini6n sobre los hechiceros G3

de América

HIERRODesconocimiento por T8

los americanos

HISTORIA antigua de mexicanos A

y peruanos

HORMIGAS. La multitud epidémica

de las hormigas en América

INTELIGENCIA DE LOS

AMERICANOS

ILINESES. Nueva Francia

INGENIOdelosescritores

americanos

JOVET,autor antiespafiol sobre

asuntos americanos

LACTANCIO,neg6 la posibitidad de

los ant{podas

LAMECH,ées el padre de

los americanos?

LAURICOCHA.Laguna donde nace

el Marafién o Amazonas

MADAMEDEMAINTENON,criolla

de Martinica

MADREPORASplantas porosas
MAGALLANESéQuiénha sido?

MAPAintelectual 0 Cotejo
de Naciones  

Introducci6n a Feij60

MARANON.La navegacion C4 (pr6logo)
porel gran rio o

rio de las Amazonas $2 n402

MARONCILLO rio Meari ie 7) n402

MANZANAStemoresas en América S1 n411

MARIANAS(Islas). Descubiertas cS Cl

por Magallanes

MEROEIsla donde gobiernan T1

las mujeres
MEXICANOS,suley antigua $1

NEGROSen América aa

ONDURAS(Honduras) ai

OPHIR S1

PAITITI(Elgran) T4

PARA S1

PARAISO TERRENAL 14
PATAGONIA: gigantes fy

PA[SES IMAGINARIOS: A

S. Borond6n,Paititf, El Dorado...

PERALTA DE CASTANEDA

(D. Antonio)

PERALTA (D.Pedro)

PERU
PHILIPINAS

PIACHES

PLATA

PLATA DEL PERU.Su beneficio
POBLADORES DEL NUEVO

MUNDO

Susorigenes

PORTALES YMENESES(D.Diego)
QUINA E HIPECACUANA

PURPURA
RIOS (D.Joseph delos criollos)
RUBEN(Judios en América)
SACRIFICIO

SACRIFICIOS humanosentre

los incas del Pera

SACRIFICIOSalsol de los peruanos  
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SAPOS $1 n188

SENCILLEZ delos americanos T6 D6 14

SOR JUANA INES DE LA CRUZ T1 D16 n115

I D16
SURCO(Marquésdel), criollo T4 D6 n12

TABACO YCHOCOLATE Cl G27

TARTARIA,tuvo contactoportierra TS D15 nig
con América

TUPINAMBAS,informa de que $1 n382

existen las Amazonas

VALLEJO(Joseph). Criollo. T4 D6 nll

Su negocio

VANIERE (P. Jacobo), jesuita francés T4 D6 n26

que elogia a los americanos

VILLARROCHA (Marquésde), T4 D6 n6
criollo. Su elogio

ZARZAPARILLA,remedio para A n53

Ja Sifilis

4

La presencia de Feij6o en el pensamiento novohispanodelsiglo
XVIII se reitera en muchasy bien pensadas paginas, imprescindibles
para quienestudieelSiglo de las Luces entre nosotrosy la formacién
de la conciencia americana, enraizada primeroenla tradici6n crio-
Ila y luego enla ideologia de la generacién emancipadora. Ya en
1734 el mexicano José Mariano Gregorio de Elizalde Yta y Parra,
ex rector de la Universidad de México,hacia el panegirico de Feijéo

en un emocionadoparecerquese incluyéen el tomo vi del Theatro
Critico Universal. Poco tiempo después, ahora desde La Plata, Gas-
par de Urquiza Ibanez, Fiscal protector de la Real Academia, daba
una aprobacion al tomoviii del benedictino, contribuyendoasilos

dos preladosa facilitar la lectura de la obra feijoniana en momen-
tos en que se desatabala polémicaporla introducciéndelas ideas
iluministas.

Es sabido también que Feijéo seinspird, para su defensa del
talento americano, en los célebres discursos del obispo de Puebla

Juan de Palafox y Mendoza,en particular el Capitulo XV, De la Na-
turaleza del Indio, que versa sobre la agudeza y agilidad mental de
los nativos de este continente. Pero obsérvese que aquinosetrata
de mostraresas virtudes del cardcter criollo sino el temperamento  
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indiano. Feij6o hizo en cierta medida una conexi6nespiritual en-
tre los dos maximos componentes étnicos de América enel siglo y
con ello contribuy6 a difundir no sdlo la idea de una igualdad in-
telectual entre indios y criollos sino a exaltar la superioridad de lo
aborigen sobre lo forastero. Y ese pensamiento para la época era
una inequivoca senal de autonomia.

Por lo dicho es también muy valioso saber que en 1759, en
las prensas mexicanas del Colegio de SanIldefonso, se editaba E/
pecador convertido, romance, y La conciencia, décimas, un texto

poco comin de Feijéo, a quien el protagonista e impresor Matias

Gonzalez llama, en formainusual, el zenzontli del lago de México, y

la Aprobacién del jesuita Agustin Pablo de Castro, quienlocalifica
como‘‘de los juguetes mas cabales que haya pronunciado nuestra
poesia’. A juzgarporlos elogios de entonces, populares debieron
sef esos versos que empezaban:

Mudasvoces, que del Cielo

Al coraz6n dirigidos

tanto tiempo ha que os malogra

Miobstinada rebeldfa,

Ya Os escucho,ya os atiendo

ahora,quela prolija

instancia de yuestros ecos

despierta el alma dormida.

Elizalde, en el Parecer referido, se emocionaa tal grado que no

duda en usar una hipérbole que debio ser desmesurada en su mo-
mento: la aparicidn del sexto tomo del Teatro Critico era ‘‘comoel

sexto dia de la creacion’’. Opinionesasi de entusiastas sdlo pudie-
ron motivar una popularidad indisputada en la Nueva Espana,y tal

parece queel propio Elizalde asilo sentia, pues alli no se limito a
hacer un panegirico de Feijéo sino que agreg6 noticias sobrela di-
fusion de su obra en los demas paises de América.

Pero fue Juan José Eguiara y Eguren (1696-1763), quien de ma-

nera maslicida capt6 el mensaje de Feijdo, al punto que su obra
maxima, la Bibliotheca Mexicana (1755), que es, a no dudarlo, un
ordenamientocimeroparaservira la historia delas ideas y del pen-
samiento americano, parangonable en nuestro contexto cultural a
la Enciclopedia de Diderot y D’Alembert, le dedica bastantes refe-
rencias y el prologo xi, en su totalidad, llamandolo ‘‘eruditisimo
y muyautorizadocritico’’. Alli Eguiara hace referencia al Tomo4,  
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Discurso 6, del benedictino, donde asegura que a los americanos

‘les amanece mas tempranoel discurso’’ que a los europeos, de-

bido segun parece, a que empiezan aquéllos a estudiar mas antici-
padamente, fundandose enla idea de sus padres y preceptores que

no temen impulsarel esfuerzo delos nifios al conocimiento.
Es notable la observacién de Eguiara de quela Filosofia se es-

tudia con esmero no sélo en México sino en cualquier centro de
ensefanza de la América Septentrional, que los dias de holganza
son menosaqui que en Espaiia, pero que aunasi poco aprovecharia
la asiduidadsi no fuera acompaniadadeinteligencia.

Repite Eguiarala lista de los siete eminentes escritores que ce-
lebra Feij6o (T4 D7 n25), no sdlo iguales a los europeos sino prueba
del ingenio y talento deloscriollos: Alvaro de Cienfuegos, Barto-

lomé Leonardo de Argensola, Manuel Rodriguez, José de Oviedo
y Banos, Alonso de Ovalle, Lucas Fernandez de Piedrahita, Juan

de Torquemaday Garcilaso de la Vega, autores todosellos de obras

trascendentales para el estudio de América. Sin embargo, comenta

Eguiara, no pretendamosatribuir a los nuestros primacia entre los

demas ni menoscabarla gloria de otras naciones.

Nodeja deserelocuente, en punto al mensaje implicito en las

observaciones de Feijoo sobrela inteligencia de los americanos, que

Eguiara colocara unavifieta —la Unica enla Bibliotheca Mexicana—

donde aparecenporigual el escudo imperial de Espanaal lado del

simbolo mexicano del aguila que devora unaserpientesobreel no-

pal, separados los dos por una imagen de la Guadalupana. Si to-
mamosen cuenta queel escudo nacional de México decretado en

Puruard, Michoacan,enjulio de 1815, por los Congresistas de Chil-
pancingo tendra las mismascaracteristicas, no deja de sorprender
esta viheta premonitora estampadasesentaanosatras.

En las Tardes americanas de José Joaquin Granados y Galvez
(1734-1794), escrita en 1778, hallan acogidalas tesis de Feijdo re-
lativas a la ‘‘viveza, universalidad, extensidn, elocuencia deestilo,

exacta critica, profundo juicio y superioridad de talentos’’ de los
tres criollos peruanos Peralta y Barnuevo, Ordonez y Pardo de Fi-
gueroa; elogio que el autor aumenta copiosamente con el nombre

de treinta criollos novohispanos, siempre con la idea de conven-
cer que escritores del talento de José Pérez de la Fuente, autor de

una cartilla mexicana y castellana en nahuatl, y obras como la Mo-
narquta indiana de Juan de Torquemada,el Mexicus interior de Fran-
cisco Cervantesde Salazar,los exquisitos mensajes poéticos de Sor  
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Juana Inés de la Cruz la propia Bibliotheca Mexicana de Eguiaray
Eguren —‘‘bastando la memoria de su nombre para que los mas
sabios y presumidos le rindanlos justos obsequios y homenajes de

‘Universal Maestro’ ’’— porcitar s6lo cinco ejemplos delos treinta
resefiados, son insuficientes, pues podria citar —dice— trescientos,

parasacaravante sutesis sobrela inteligencia americana.
Feij6o, de Orense, y Granados y Galvez, de Malaga, dos

espanoles de la Ilustraci6n, bien pueden mostrar el aprecio y res-
peto que la creatividad americana logr6 en su tiempo, cuando

los propios cambios en la mentalidad espafola, por las reformas

borb6nicas, haciandificil la aceptacion de la cultura criolla, de he-
cho un reconocimiento temprano a la emancipaci6n mentalde los
americanos.

D

Es bien sabido que las ideas de Feijéo influyeron desde 1761 en
las reformas de la Universidad de La Habana, mientras en Puebla

el dominico Crist6bal Mariano Coriche, cubano de origen y rector
del Colegio de San Luis, evaluaba un ensayo, Oracién vindicativa

del honordelasletras y delosliteratos (1763) haciéndose eco delas
propuestas feijonianas. A comienzos del siglo xix, en 1806, Félix

Varela (1788-1853) insertaba en los ejercicios que hacia para obte-
ner el grado de bachiller en La Habana, dos novedades: una re-
visioncritica de Descartes y sus doctrinas y de Feijdo y su mensaje
cientifico.

Las ideas modernasde los revolucionarios se apoyaron en una
correcciOn de la ensefianza dela ciencia y para ello se inspiraron
en el ilustre benedictino. En la propia biblioteca de Juan Vicente
Bolivar,’ padre del Libertador, estaban completisimos no sdlo los
tomosdel Theatro Critico Universaly las Cartas Eruditas y Curiosas
sino tambiénlasAdiciones, los Suplementos,la Ilustraci6n, la Demos-

tracion Apologética de Sarmientoy hasta el Indice de Joseph Santos,
lo que senala al menos una admiraci6n de la familia Bolivar por
Feij6o. El historiador Madariaga’ sospechaba quelas ideasracio-

nalistas y poco cat6licas de Sim6n Bolivar en su juventud emanaban
de esaslecturas:

® Sociedad Bolivariana de Venezuela, Escritos del Libertador, vol. 1, Caracas,
1964, p. 393.

7 Salvador de Madariaga, Bolfvar,vol. 11, Madrid, Espasa Calpe, 1979, p. 164  
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Quien desearehallarlas fuentes de esta opinidn de Bolivar sobrelos suefios no

tendra que apartarse un paso de los anaqueles familiares de su casa de Cara-

cas. El Padre Feij6o sostenia sobre suefios y apariciones exactamentelas opi-

niones que Bolivar expresara dos generaciones méstarde. En los espafoles,

la tendencia a ir a la naturaleza con preferencia a los libros era y es ya caracter

antes de ser filosoffa... Dice nuestro refrén que el que lo hereda nolo roba.

Bolfvar habfa heredadolos libros de Feij6o en los que expresaba la castiza ten-

dencia espafiola a leer en la naturaleza mas queenloslibros, pero también

habia heredadola tendencia mismacon la sangre paterna.

En Cuenca y Quitorecibié el benedictino uno de los mas abru-
madores panegiricos. Digalo,si no, el ensayo que el general cuen-

cano Ignacio Escand6n’hizo publicar en 1765 conlosditirambicos
titulos de ‘‘idolo de América mas que de cualquieraotra parte del
mundo’’, ‘‘inmortal blason de las glorias de Espana’’, ‘‘adorado
maestro’, ‘‘Sofocles de nuestro tiempo’’, ‘‘Gigante que en los

seis mil anos del mundo descuella entre los mayores sabios como

Olimpo’’. Alli Escand6n ofrece mucha informacionsobre‘‘los mas
de mil’’ seguidores de Feijd6o y enumera, entre varios, a Luis de
Molina, Kircher, Claudio Cristoforo, Cassati, Vanieri y Grimaldi,

Alapide, Vieyra, Manuel Rodriguez, Samuel Fritz, ‘‘en una pala-
bra, unalibreria de nombres y una compania deplanetas’’.

Muchosehaescrito sobrela influencia que Feijdo ejercié sobre
el historiador ecuatoriano Juan de Velasco (1727-1792), el poligrafo
Francisco Eugenio Santa Cruz y Espejo (1747-1795)y el franciscano
Vicente Solano (1791-1865). Hace poco se publico en Quito un ra-
zonado ensayo sobre Feij6o de Alberto Henriques.’ Aqui se ob-
servan algunosrasgos de la presencia del maestro de Oviedo en el
medio americano, comosonla impugnacion a la codicia delos con-
quistadores, que continua la denuncia lascasiana,y el castigo mere-

cido que tuvo ese abuso en donde “‘el oro que se expide a Espana

tendra consecuencias nefastas en Europa hundiendoa la peninsula
en elvasallaje de otras naciones ... El oro de las Indiasnos tiene po-
bres. Noes esto lo peor, sino que enriquece a nuestros enemigos.
Por haber maltratadoa los indios, somos ahora los espanioles indios
de los demas europeos’’ (Cartas 2 C 19).

Y cuando Hertiques describe el feijoismo quiteno de Velasco,
senala su inclinacion por la naturaleza y su esfuerzo por mostrar

® Arturo Andrés Roig, Humanismo ecuatorianoen la segunda mitad del S. XVII,
2a. parte, Quito, BCE, 1985, pp. 185 y 192.

° Alberto Henriques, El humanismo critico y el vulgo en Fray Benito Jerénimo

Feij6o, Quito, Pontificia Universidad Catélica del Ecuador, 1988.  
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quenofuela literatura francesa la inglesa la que insufl6 el nuevo
espiritu en América,sino este iluminismo espafioltan facil de arrai-
gar entre nosotros. Otro tanto se podria decir del papel rector de
Espejo en el proceso de modernidad emprendido en Ecuador con

el discursoilustrado. En fin, aunque Solano es ya un pensadordel
XIX, su estilo y pensamientoson tan obvios continuadores del bene-
dictino que el propio Maranonha observadoentre los dos hombres
el mismo amora lapatria, el mismointerés porla ciencia, idéntico
entusiasmoporla tolerancia a las personas, pero deintransigencia
por la verdad demostrada.

6

Muenrrasenel siglo xviel proceso de afirmacionde la conciencia

americanase iniciaba conla célebre polémica desi los indios eran
racionales o brutos, enel siglo xvila nueva polémica discutié si
el criollo era culto 0 era incapaz de gobernarse: en los dos ca-

sos el contrapunto mental que se originaba en Europa —y nosolo en

Espana— estuvosignadoporun profundo menosprecio al hombre

americano,consecuencia a su vezde la subvaloraci6ndela natura-
leza del Nuevo Mundo. Los europeos Buffon (1707-1788) y Ray-

nal (1713-1796) en términos moderados, pero Corneille de Pauw y
William Robertson (1721-1793), en formaviolenta, denigrarondel
entornoy delser americano,atribuyendosu inferioridad, respecto
al Viejo Mundo,a las condiciones ambientales, la fauna escasa y sin
cuadrupedos,la flora salvaje y los rios sin canalizaci6n, pantanosos
y asiento de reptiles y mosquitos. Eran ellos, sin embargo, consi-

deradoslos filésofos del progreso y el advenimiento de una nueva
sociedad en América.

La historia natural (1749) del Conde de Buffon,la Historia fi-
los6fica ypolitica del establecimientoy el comercio de los europeos en
las dos Indias (1770) del francés Raynal, las Investigacionesfilos6fi-
cas sobre los americanos (1768) junto con la palabra América en el
suplementode la Enciclopedia, del holandés Pauw,y la Historia de

América (1777)del escocés Robertson, son, en su conjunto,la obli-
gada referencia a unadiatriba enderezadaa justificar y conservar

el sistemacolonialen lo politico y comercial, ensefandola superio-
tidad europea, su predestinacién como guia universal, y en conse-

cuencia,la filosofia de la sumisi6n americanaal eurocentrismo.

La linea totalmente opuesta, de afirmacién americana,parte de
espanoles comoFeijéo, Sarmiento, Granados y Galvez,entre otros,  
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y se continua en americanos comolos novohispanos Eguiara y Egu-

ren y Clavijero, los ecuatorianos Juan de Velasco y José Maria Pe-
rams, el argentino Francisco Iturri y el chileno Juan Ignacio Mo-
lina, entre muchos.

Pero lo mas importante en la compleja disputa interna entre
el iluminismo europeoy el americano,es que desperto la concien-
cia de este medio mundoy fund6las bases de nuestra originalidad.

Cualquiera quelea las obras de estos hombres de nuestro Siglo de

las Luces constatard con qué orgullo describenya no sdlolos talen-
tos del mestizo sino la exuberancia del paisaje y la riqueza cultural

de sus ruinas precolombinas. Quedara para otra generaciOn,la pos-

tindependentista, el rescate de la cultura viva conservadaenla len-

gua,la narrativa, las artes, de los recién emancipados americanos.

Para entonces,el ciclo se habra cerrado y América habrapasado del

deslumbramiento colonial al alumbramiento republicano.
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EL COMPROMISOPOLITICO EN ,
““LA ESCUELA DE NOCHE”’ DE CORTAZAR

Por Nancy M. Kason

UNIVERSIDAD DE GEORGIA

La mayorta ..._ ha pasado ya la feliz
edad en que el solo acto de escribir y
publicar son por si mismos un placer

suficiente. Ahora obedecemos ya a
otras voces mas imperiosas. Entende-
mos nuestra tarea como... la salvacién
del hombre.

Alfonso Reyes

A PRESENCIA 0, mejor dicho, la ausencia de metdforas politi-

ie en la obraliteraria de Julio Cortazar ha recibido mucha
atenci6nporparte dela critica y ha generado considerable reaccidn
porparte del escritor argentino. A lo largo de su vida, Cortazar
intent6 conciliar sus ideales estéticos con su posicién comprome-
tida en cuanto lapolitica internacionaly, en particular,la latino-

americana. A pesarde quese inspirase politicamente después de su
primeravisita a Cuba en 1963, Cortazar seguia afirmando que para
él la literatura era un vehiculo de busqueda ontoldgica y no de co-
mentario politico. En una carta a Roberto Fernandez Retamar,es-

crita en 1967, Cortazar observa que:

Incapaz de acci6n polftica, no renuncio a misolitaria vocaci6n de cultura, a mi

empecinada busqueda ontolégica,a los juegos de la imaginaciOn en sus planos

mis vertiginosos ... En lo mas gratuito que pueda escribir asomaré siempre

una voluntad de contacto conel presente histérico del hombre, unapartici-

pacin en su larga marcha hacia lo mejor de si mismo comocolectividad y

humanidad(Textos politicos, 43-44).

En un ensayo publicado este mismo ano, ‘‘Casilla del ca-

male6én’’, Cortazar planted su defensa de unaestéticaliteraria inde-
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pendiente de sus creenciaspoliticas y sociales aunque, comosefala

Peavler, durante los fines de la década de los sesenta varios temas

sociales empezaron a ocuparun lugar mas prominente en sus ensa-

ys y Su poesia pero seguian excluidos desu ficcidn (Pearler 1990,

12). En una entrevista quele hizo la revista Life en 1968, Cortazar
elaboro sobre su conceptodela misiéndel escritor:

Cuando se mereprocha mi falta de militancia polftica con respecto a la Ar-

gentina, por ejemplo, lo Gnico que podrfa contestar es, primero, que no soy un

militante polftico y, segundo, que mi compromiso personale intelectual rebasa

nacionalidadesy patriotismos para servir la causa latinoamericanaallf donde

puedaser mas util ... La terminologfa de la pasiGn es masfuerte que la teorfa,

porque no solamentenosoy un te6rico que jamdshe escrito sobre estos temas

comonosea incidentalmente,prefiriendo siempre que mi obrade ficci6n y mi

conducta personal mostraran a su maneray respectivamente la concepci6ndel

hombre la praxis tendientea facilitar su advenimiento (Introducci6n a Textos

politicos, 11).

Comoobserva Saul Yurkievich, la actitud de Cortazar es ‘‘la

tipica de la generaci6n del cuarenta; presuponeignorancia o desdén
porla literatura de cardcter autdctono, de raigambrecasticista o de

testimonio social (mas tarde, Cortazartratard de conciliar el princi-
pio deplacer con el principio de realidad, la ensofiacién quimérica
con la constancia del mundoopresivo y oprobioso)’’ (Yurkievich

1985, 10-11). Sin embargo, concluye Yurkievich, ‘‘si en el plano
del discurso politico retoma a veces la remanidaret6rica del arte

comprometido, ensuliteratura, terreno de su maximo poder,con-

servard su autonomiaestética, conservardintacta su libertad dees-
critura’’ (18). Aunque es obvio que Cortdzar,a lo largo de su ca-
rrera literaria, procuraba proteger esta ‘‘autonomiaestética’’, nos
parece igualmente obvio que en sus tltimosrelatosel escritor no

rehuye completamente los asuntos sociopoliticos. En un discurso
que Cortazar pronuncio en 1982, percibimos un cambio deactitud

ante la posicidn del escritor y su quehacer en AméricaLatina, el
cual sugiere unadesintegraci6ndela separacion entrela ideologia
politica de Cortazar comoindividuoy su obraliteraria:

Comoingenieros dela creaci6nliteraria, como proyectistas y arquitectos de

la palabra, hemos tenido tiempo sobrado para imaginar y calcular el arco

de los puentes cada vez mds imprescindiblesentre el producto intelectual y

sus destinatarios; ahora es ya el momentode construir esos puentes enla re-

alidad y echara andarsobre ese espacio a fin de que se convierta en sendero,  
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en comunicaci6ntangible, en literatura de vivencias para nosotros y en viven-

cia de la literatura para nuestros pueblos. (Tedos, 122-23).

Reisz de Rivarola reconoce queel conflicto entre la politica y
la estética seguia siendo una preocupacionseria del escritor argen-
tino:

Hablar de la tragedia del propio pais en un cuento sin que se convierta en

panfleto o testimonio lacrimoso y sin que el poderilusionista de la ficcién

diluya 0 edulcore la parcela de realidad que irrumpe en ella o le subyace,

es tarea delicaday dificil ... El problema es de un lado de ordenestético:

hacerefectiva la protesta sin caer en el tremendismonila extorsién sentimental

ni la dudosa minucia de tantosafiches, panfletos y documentales que buscan

horrorizar al publico. De otro lado es de orden ético y politico: se manifiesta

en la angustiosa pregunta sobrela eficacia del arte -y de todo gestopacffico de

rebeldia— para combatirinjusticias y atropellos (Reisz de Rivarola 1985-1986,

224).

Al estudiar la obra completa de Cortazar, Alain Siscard sugiere
quela ‘‘conciencia poética y conciencia politica mantendran hasta
el final una unidad inseparable: Ja exigencia nacidaal contacto del
contexto hist6rico, aun cuando nose confunde con aquella otra

exigencia que brota del texto mismo en la dinamica de su elabo-

racion hallara en ella una homologia que sometea revisionla defi-

nici6n tradicional del ‘compromiso’ ’’ (Siscard 1985-1986, 247).

Siscard ve la relacion entre la poética y la politica como una
fuerza integradora entrela escritura y la historia, y concluye que

“‘La importancia —y la responsabilidad— del escritor en la socie-
dad, la dimension primera de su compromiso conella, procede de
esa capacidad imaginaria, echa paraddjicamenteraices en la utopia
inherente a la escritura y en la exigencia de libertad inherente a
ella’ (252).

Unadelas caracteristicas predominantes de la cuentistica de
Cortazar, no solo delos relatos en los que se cultiva lo fantastico, es

una estructuraci6n basada en una serie de ambigiiedades que con-
tribuyen a la creacion devariosniveles de significados. Son precisa-
mentelas multiples interpretaciones entretejidas en sus cuentos las
que posibilitan, a nuestro parecer, la reconciliaci6n de sus ideales

estéticos con sus preocupaciones politicas. Particularmente en sus
ultimos relatos, como enel cuento‘‘La escuela de noche’’, de la co-

leccién Deshoras (1982), Cortazar logra la integracién equilibrada
de sus actividades politicas con sus actividades literarias.  
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“‘La escuela de noche’’ es la historia de una experiencia que
tuvieron dos estudiantes de séptimo afio de unaescuela normal en

Buenos Aires. El narrador, Toto, y su compafiero, Nito, deciden

explorar la escuela un sabado de noche y encuentran a un grupo
de profesores y estudiantes que participan en lo que parece ser una

alucinanteorgia de travestismo, juegos violentos,ritos de iniciacion
y sacrificio. Toto logra escaparse del ambiente perverso, pero
cuandohabla con Nito antes de claseel lunes siguiente, éste le ame-

naza a que no denuncielas actividades del sabado,lo cual sugiere
que Nito se habiainscrito voluntariamente en esa fantasmag6rica

sociedadsecreta.
éC6moes que logra Cortazar reconciliar la autonomiaestética

con las preocupacionespoliticas en su ficcién? En ‘‘La escuela de
noche’’, podemosdiscernirtres niveles de significado enlos cuales
el compromisopolitico: 1) esta practicamente ausente; 2) sirve de
trasfondo hist6rico y 3) tiene un papel prominenteenla critica que
hace Cortdzardel gobierno militar en la época de la Guerra Sucia
(1976-1983).

Enel primernivel de anilisis, que carece de una postura com-

prometida ante la politica latinoamericana, se puede interpretar

este cuento comotipico de los relatos de Cortazar sobrela adoles-

cenciay los ritos de iniciacion porlos que transita todo joven. Las
experiencias que el narradordescribe reflejan la pérdida de su ino-
cencia espirituale intelectual la noche en la que explorala escuela
y termina siendoparticipante involuntario en los excesos perversos
del directory los otros conjurados. Toto habia aceptadola funcién
diurna de la escuela comola unica posible y se espanta al presenciar
las actividades decadentes que sucedenalli de noche. La oposici6n
dia/nocheestablece la base del conflicto filos6fico entre el bien/el
mal, la verdad/la mentira, el orden/el caos. También reconocemos

la gran ironia enla seleccidn de una escuela para el ambientefisico
donde sucedela acci6ndelrelato. Teéricamente, es un lugar donde
los j6venes aprendenlecciones positivas que lo prepararanpara en-
cararse conla vida futura e integrarse con éxito tanto en el 4mbito
social como laboral. En este cuento, sin embargo, Cortazar cons-

truye un mundo decadente de comportamiento pervertido, que se-

duce a los j6venes ingenuos. El poder psicoldgico que ejercen los
miembrosdel grupo nocturnosobre Nito noslo lo adoctrina para
aceptarla validez de esa sociedad secreta, sino que también lo ab-
sorbeenella.

Eneste primernivel, en cuanto a la tematica, predominanlas
preocupaciones de la adolescencia como, por ejemplo,los ritos de  
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iniciacion, las primeras experiencias sexuales,el espiritu de aven-
tura, la importancia de pertenecer a un grupo,las tentaciones que
van en contra de los valores establecidos, la presidn conformis-

ta de los amigos,la crueldad,la violencia, el desengafio y la pérdida
delas ilusiones. Revela Cortazar unatierna sensibilidad hacia los

problemasque enfrentanlos jdvenes en su proceso de aprendizaje
y autoconocimiento. La etapa de la adolescencia es formativa en
cuanto las decisiones que toman los muchachosy quelos afec-

taran duranteel resto de sus vidas. También incluye Cortazarvarios
elementos autobiograficos en esta evocaci6n de su propia juventud
durantela décadadelos treinta cuandoeraestudianteen la escuela

normal Mariano Acosta, ubicada enla calle General Urquiza, en

BuenosAires.

Es precisamente la época en la que se desarrolla la accién del
relato la que nos permite examinar ‘‘La escuela de noche’’ en el

segundonivelde interpretacion, dondelapolitica sirve de trasfondo
hist6rico. Cortdzar empieza el cuentoestableciendo claramentela

distancia retrospectiva desde la quese narrala historia:

De Nito ya no sé nada ni quiero saber. Han pasadotantos afios y cosas, a lo

mejor todavia esta all4 o se muri6 o anda afuera. Masvale no pensaren él,

solamente que a veces suefio conlos afios treinta en Buenos Aires,los tiempos

de la escuela normaly claro, de golpe Nito y yo la noche en que nos metimos

en la escuela... (73).

El hechode que Cortazarincluya esta referencia especifica a la
one hist6rica introduce cierto elemento de comentariopolitico.
e-

cordemos que Hipdlito Yrigoyen ocup6la presidencia de la Repi-
blica Argentina por segunda vez en 1928 hasta que fue derrotado
por el golpe del 6 de septiembre de 1930. El periodo quesigue
(1930-1943) correspondea la década infame de la restauracidn con-
servadora. Las luchasabiertas entre los radicales y los conservado-

Tes produjeron uncaospolitico que Ilev6 al golpe militar del 4 de
junio de 1943,el cual decidi6 definitivamentela carrera politica de
Pern ylo lIlev6 a la presidencia por primera vez en 1946 hasta el
golpe de 1955.

Es precisamente en esta época cuando Cortazar ensefabalite-
ratura en la Universidad de Cuyo en Mendoza, dondeparticipé en
varias manifestaciones contra Per6n. En 1946 tuvo que abandonar
su Carrera académicaporsus actividades antiperonistas. También  
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conviene recordar que es precisamente durante este periodo que

Cortazar escribe El examen, una novela que lleva la fecha de 1950
pero que nose publica sino hasta 1986, después de la muerte del
autor. Esta novela presenta una visidn severamente critica de la
Argentina durantela primera presidencia de Perén, una Argentina
de sospechas, miedo, fanatismo y represién. Aunqueel motivo cen-
tral de la obra es un examen que unosestudiantes universitarios

tendran que presentar, lo que resalta es la caracterizacion brutal
del sistema educativo en el quelos estudiantes son explotados por

los administradores, tratados con abuso porlos profesores y some-

tidos a lecturas monoétonas en voz alta que recuerdanlas técnicas

de adoctrinacién. Esta novela, junto con ‘‘La escuela de noche’,

retratan la decadencia del sistema educativo en la Argentina du-

rante la juventud de Cortazar. Los elementos autobiograficos dan
al relato un tono intimo de testigo presencial de la corrupcidn de
los directores y de los profesores que procuraban adoctrinar a los
estudiantes en una mentalidad que evocael fascismo. Dentro del

marco histérico, Cortazar describe el fracaso de un sistema docente

en el cual se ahogala libertad de pensar y se promueveel confor-
mismoideoldégico. Las instituciones académicas parecen funcionar
con baseen favoritismo, influencias clandestinas, chantaje emocio-

nal y amenazasde violencia. Sin embargo, en este segundonivel de

interpretaci6n,la critica politica se enfoca en el pasado,lo cualse
hace menosfuerte por la distancia temporal. Por otra parte, esta

atencidn al pasadopolitico sirve de puente entre el segundoy el

tercer nivel de interpretacion.
Cortazar mezcla el presente con el pasadoporel uso de una na-

rracion retrospectiva, contada por Toto como un hombre maduro
de la décadade los treinta, cuandoera estudiante en la escuela nor-

mal. Este detalle nos permite aceptar el legado sociopolitico que
se manifiesta enla historia reciente delpais. En una nota del autor
al comienzo de El examen, Cortazar explica su publicacion tardia:
‘Publico hoyeste viejo relato porque irremediablemente me gusta
su libre lenguaje, su fabula sin moraleja, su melancolia portena, y
también porquela pesadilla de donde nacio sigue despierta y anda
porlas calles’’ (Cortazar 1986,iii). Yurkievich, en su prdlogoa la
novela, opina que

Nosin raz6n,Julio consideraba E/ examen metafora premonitoria del desca-

labro nacional. Escrita antes de la muerte de Eva Per6n, trasunta un perfodo  
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convulso y carnavalesco, de turbamulta, de idolatrfas tumultuosas y deri-

tuales populistas. El examenes la respuestaliteraria al estimulo de unare-

alidad hostil. Preanuncia fantasiosa, grotescamente el terrible colapso que

vendra después (viii).

Al analizar ‘‘La escuela de noche’ eneltercer nivel de inter-
pretaci6n, lo que resalta es esta larga metdfora de la nefasta Gue-
tra Sucia realizada contra el pueblo argentino durante el momento

hist6rico en el cual Cortazar escribid el cuento. Jaime Alazraki, al

interpretar este relato dentro del contexto de los afios mds negros

de la historia de la Argentina sugiere que:

Unjuego de muchachos capitaneados porun director perverso y pervertido...

adquiere la dimensi6n de una miniatura del régimen militar que hizo posible

€sOs afios: miedo,terror, violencia agazapadosbajo esa misma apariencia de

escuela que formaa ‘‘los futuros ciudadanos dela patria’’ y en cuyo nombre

todo esta permitido, hasta la destrucci6nde la misma escuela(léase: patria)...

y reconocemos, ademas,un Cortazar que desde su lucidez politica y desde las

lecciones aprendidas en Cuba y Nicaragua puede leer y comprendera su pais

con unainteligencia a prueba de todaslas trampas, ésas que siguen engafiando

a todos los Nitos (léase: argentinitos) que en este pais han sido.(36).

Eneste tercernivel, la escuela sigue siendo un simbolode la do-

cencia, pero el recuerdoescalofriante delas actividades que tenian
lugar detras de las puertas cerradas de la Escuela Mecdnica de la

Armadallevanla critica de Cortazar a ser una condenaciondirecta
y agresiva. Igual que enlos otrosniveles, lo que se vefa por fuera y

lo que pasabapordentro nocoincidian. La supuesta mision educa-

tiva de la escuela result6 ser una mascara que escondia los abusos
y las torturas. El ‘‘juego’’ de ‘‘iSaltar sin pegar!/iSaltar y pegar!’’
por el que se abusa de Kurchin ejemplifica la violencia insensata:

-..la fila pas6 de nuevoporencima de Kurchin pero ahora buscandopatearlo

y golpearlo a la vez que saltaban,ya habfanrotolafila y rodeaban a Kurchin,

con las manosabiertasle pegabanenla cabeza,la espalda, Nito habia alzado el

brazo cuando vioa Raguzzi quesoltabala primera patada enlas nalgas de Kur-

chin quese contrajoy grit6, Perrone y Mutis le pateabanlas piernas mientras

las mujeres se ensafabancon el lomo de Kurchin que aullaba y queria ende-

rezarse y escapar ... Cuando el Rengoy la sefiorita Maggi gritaron una orden

al mismotiempo,Fiori solt6 a Kurchin, que cay6 de costado, sangrandole la

boca ... se lo llev6 mientras todos aplaudfan rabiosamente... (92).  
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Igualmentegrdfica es la descripcién dela tortura y el asesinato
inexplicables e injustificables de un perro:

sosteniendo enalto un perrito blanco que volvia a ladrar debatiéndose,las

patas atadas con unacinta roja y de la cinta colgando algo como un pedazo de

plomo,algo que lo sumergi6 lentamente enel acuario donde Caletti lo habia

tirado de un solo envi6n, Nito vio al perro bajando poco a poco entre convul-

siones, tratandodeliberar las patas y volvera la superficie, lo vio empezar a

ahogarsecon Ia boca abierta y echandoburbujas, pero antes de que se aho-

gara los peces ya estaban mordiéndolo,arranc4ndolejironesdepiel, tifiendo

de rojo el agua, la nube cada vez mas espesa en tornoal perro que todavia se

agitaba entre la masa hirviendo de peces y de sangre (86-87). ec

Sin embargo,la escuela noes sdlo unlugarfisico dondese rea-
lizan estas atrocidades sino que es también un simbolode toda ins-
tituci6n gubernamentaldirigida por un hombre cuyaapariencia ex-
terior no revela su personalidad verdadera. El Rengo es enfermo,
no tanto en términosde su defectofisico de cojear, sino mas bien en

términos ideolégicos. Su apodo describe apropiadamente su com-
portamiento, como‘‘darle a uno conla de rengo’’, 0 sea, enganarle

después de haberle entretenido con esperanzas. Su travestismo
le sirve de disfraz al igual que los uniformes militares sirven para
enganaral pueblo, porque supuestamentelosfuerzas militares exis-
ten para protegera los ciudadanos,no para armar una Guerra Sucia

contra ellos. Sabine Horl opina que ‘‘los dos amigos de escuela ...
descubren sin alcanzar a comprenderque lo perverso en realidad
es lo normal ... y que la vida misma normalnoessino una fachada
traidora, la mascara deotravida,deotra realidad ‘mas real’’’ (393).

Por medio dela caracterizacién de los dos personajes principa-
les, Toto y Nito, Cortazarle ofrece al lector dos posibilidades que
implican unaselecci6n. A pesarde queToto,la figura de esperanza,
no se da cuenta al comienzode lo que sucede enla escuela de noche,

cuandoporfin comprendelo quepasase fuga y piensa denunciarlas
actividades perversas. Nito,la figura de la inocencia corrompida,es
victima del adoctrinamiento enunciadoenel decalogo:‘“Del orden
emanala fuerza, y de la fuerza emana el orden... Obedece para
mandar, y mandapara obedecer’’ (93). Nito ha sido seducido por
la apariencialicita de las autoridades, como el pueblo que acepta
sin cuestionarlas decisiones desuslideres.

Este tercer nivel de interpretacion innegablementese nos pre-

senta comounacritica hostil del gobierno argentino durante la Gue-
tra Sucia. A pesarde sus declaraciones tempranas sobre su deseo  
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de mantenersu ideologia politica separada desuficci6n, en ‘‘La es-
cuela de noche’’ nos parece que Cortézar logra una fusi6n de los dos

elementos, lo cual se mantienefiela la estética sin darle la espalda
a la realidad politica. Lejos de ser panfletario, este cuento, con su
estructuracidn en multiples niveles de interpretacidn, nos desafia
comolectores: Vamosa elegir la evocacién nostdlgica de la ado-
lescencia? éVamosa satisfacernos conla leccién aprendida de un
pasadohist6rico cada vez mas remoto? éVamosa despertarnos a
la crisis politica de la actualidad? Y lo masinquietante, dqué les
estamos ensenandoen “‘La escuela de noche”’ a las futuras genera-
ciones?
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EL DISCURSO LITERARIO
EN EL CONTEXTO DE LA ‘‘ABERTURA’”’

Por Carmen CHAVES TESSER

UNIVERSIDAD DE GEORGIA

N ANALIsIs del discursoliterario brasilefio de nuestros dias co-
mienza, de forma necesaria, con las transformaciones socia-

les en las cuales se encuentra el Brasil actual. En otros ensayos ya
hemostratado otros temasespecificos sobre el didlogo tedrico que
nos pareceestablecer la mayoria delos escritores brasilenos en sus

obras masrecientes.! En este ensayo no nos proponemosun exa-

men exhaustivo de todos los textos literarios de la década de los
ochenta —diversos en género como también en tematica. Nues-
tro objetivo es alzar una propuesta de una posible interpretacion
del discurso literario en el contexto de la ‘‘abertura’’. Nosinte-
resa principalmente la problematica que hemos denominado “Ta
apertura de la abertura’’. O sea, con la abertura social, politica,

econ6micay cultural, algunosescritores brasilenos parecen reaccio-

nar dentro de esta libertad subjetiva con el empleo de un discurso

literario querefleja la teorfa literaria dentro dela ficcion. Esta me-
taficcion, o hasta cierto punto esta metateoria, es en nuestra opinion
resultado directo dela ‘‘apertura’’.

La ‘‘abertura’’ brasilefia, fendmeno que empiezaa finales de los
afios setenta y continua hasta nuestros dias, puede definirse como

1 Véase Carmen Chaves McClendon,‘‘A Arte de Carpintaria e a Narrativa

Poética de Autran Dourado’’, en Chasqui: Revista de Literatura Latinoamericana,

15 (1985), pp. 19-24; ‘‘O Espelho e a Realidade em Reuniao de Familia’, en O

Eixo e a Roda,4 (1985), pp. 5-11; ‘‘Reflexos de Reflexos e a narrativa Femenina de

Lya Luft’’, en Eneida Maria de Souza y Julio Cesar MachadoPinto eds., Anais do
Primeiro Simposio de Literatura Comparada,vol. 1, 1987, pp. 48-54; ‘“Theoretical

Dialogue in Reunido de Familia’, en Chasqui: Revista de Literatura Latinoame-

ricana, 17 (1988), pp. 23-26; Carmen Chaves Tesser. ‘‘Post-Structuralist Theory

Mirrored in Mulherno espelho’’, en Hispania, 74 (1991), pp. 594-597.  
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“movimiento politico’’, ‘movimiento ideolégico’’ y también co-

mo “‘movimiento cultural’. Lo que si es importante en el Brasil de
la ultima década es el movimiento hacia una meta, hacia un ideal,

que todavia esta por definirse. Lo que sabemos es que el camino

esta ‘“‘abierto’’ en casi todos los campos y que lo que se necesita

en el Brasil actualmente no es mds una ‘‘abertura’’ sino avanzar y
lograr llegar a los objetivos que ‘‘alguien’’ conoce, pero que nadie

ha llegado a definir todavia. Si examinamos en términos generales
estos “‘movimientos’’ de la década de los ochenta nos encaramos

con una gran ironia —una paradoja— que como hemosdicho, po-

demoscategorizar como “‘la apertura de la abertura’’. O sea, lo

que vemos delineado en muchos ejemplosdela literatura contem-

pordneaenBrasil es una produccién cerrada en cuanto la estruc-

tura, en cuanto a los modelosliterarios y sobre todo, en cuanto al

discurso literario empleado porlosescritores y los criticos. En el
Brasil actualel discursoliterario de la critica es el mismo discurso

de los escritores, puesto que son los mismosescritores los que es-

criben critica y ficcidn a la vez.

En el campo politico hemos visto la transformacién de un

gobierno militar hacia un gobierno civil. Dicha transformacién
empezo conel consentimiento del gobierno militar, en 1985, de la

candidatura de Tancredo Neves; luego, en 1989, las primeraselec-

ciones directas y la eleccién popular de Fernando Color de Me-
Ilo. Ademas, desde 1988, los brasilehos cuentan con una nueva
constitucion, bastante liberal comparada conlas antecedentes, ela-

borada porlegisladores escogidos democraticamente en 1986. La
transformaci6n desde un régimen represivo y militar hacia un régi-
men democratico no fue rapida. Tampoco se puededecir que fue
completa; todavia se encuentra Brasil en un periododetransicion
politica. Comoyalo ha dicho Nelson Mello e Souza, el desenlace

democratico de la década delos ochentaresulta delas ‘‘tensiones,

accionesy reacciones’’ nodelos ultimos diez anos, sino delos ulti-

moscincuenta afios.?

En el campoideoldgico, tenemos en la décadadelos ochentael
resultado delas divisiones ideolégicas durante la dictadura. Como
afirma Regina Zilberman,

? Nelson Mello e Souza, ‘‘TensGes, Ag6es, e Reagdes no Brasil Moderno: O

Desenlace Democrdtico na Década de 80’’, en Carmen Chaves McClendon y M.

Elizabeth Ginway eds., Los Ensayistas: Brazil in the Eighties, 28-29, 1990, pp. 1-60
(Todaslas traduccionesdel texto son mfas).  

EIDiscurso Literario en el Contexto de la ‘‘Abertura’’ Al

La dictadura no fue homogénea,ni continua; durante sus veintiin afios de

duraci6n, hubo momentos menosy mas duros, motivados ... por la evidencia

delas primeras rupturasentreel grupo politico que los apoy6y los militares.. .

Vemoseneste periodoel desarrollo de la Teologia de la Libe-
racion, comoparte de todo un movimientofilosdfico en apoyo de

los marginados;al mismo tiempose observael desarrollo de la clase

media comoclase consumidoray capitalista. Durante este mismo
periodose acentia la marginacién de algunos elementosdela po-
blaci6n. Por supuesto, como concluye Zilberman,

La modernizaci6n como programa de los grupos dominantes, paraddji-

camente conden6 regiones y segmentos de la poblaci6n a un irremediable

atraso, intensificando los conflictos, pero sin disponer de mds soluciones a

corto plazo paraellos, que la de seguir de frente en la misma direcci6n.‘

Podemosdecir entonces que en el campoideoldégico nos encon-

tramos con unasociedad‘‘en transicidn’’. O sea, no cuenta con una

ideologia con la cual la mayoria delos brasilefiosse identifique.
Losintelectuales de hoy defienden el derecho que tienen de

construir, de definir, y también de difundir ideologias ajenas al pen-
samiento aceptadoporel gobierno. Randall Johnson, en su ensa-
yo ‘‘The Institutionalization of Brazilian Modernism’’, analiza el
desarrollo ideoldgico en el Brasil ‘‘moderno’’ —desde el periodo
romAntico,con el indianismo de Gongalves Dias y de José de Alen-

car hasta lo que llamala ‘‘canonizacion’’ del Modernismo bra-
silefo durante la dictadura.s Aunque el modernismo brasileno
presente un buen ejemplo de la mezcla ideolégica en el Brasil con-
tempordneo,incluso este movimiento —el modernista— se encuen-
tra en el debate actual.

EI debate, el movimiento, los movimientos, todas son palabras

empleadashoydia porla critica cuando nos encaramosconel andli-
sis de los textos brasilenios de la ultima década. Dentro de cualquier
posicién critica —dela derecha dela izquierda, o cualquier otra

3 Regina Zilberman,‘‘Brasil: Cultura e Literatura nos Anos80’’, en Hispania,

74 (1991), p. 577.
4 Ibid., p. 588.
5 Randall Johnson,‘‘TheInstitutionalization of Brazilian Modernism’, en Bra-

sil/Brazil: Revista de Literatura Brasileira/A Journal ofBrazilian Literature, 4 (1990),

pp. 15-21.



 

242 Carmen Chaves Tesser

posicion intermedia— lo quesi existe es un acuerdo en quelacul-

tura brasilena es un mosaico que nadie halogradodefinir, aunque
muchostraten de hacerlo. Elintelectual brasileno, comoafirmaSil-
viano Santiago,

-..vive el drama de tener querecurrir a un discursohistérico, que lo explica

Pero que lo destruye, y también a un discurso antropolégico, que nolo expli-

ca més, pero que habla desuser en cuanto a la destruccién’’.6

Flora Sussekind,en su ensayo ‘‘Polémicas, Retratos & Diarios:
Reflexes Parciais sobre a Literatura e a Vida Cultural no Brasil
P6s-64’’,’ describeel desarrollo deldiscursoliterario en el contexto
de la censura militar y la abertura intelectual y tecnolégica. Sus-
sekind trata de encontrarla clave parala interpretaci6n dela lite-
ratura contemporanea, y lo hace por medio de un anilisis de las

relaciones entrela literatura y la politica de los aflos que siguieron
al golpe militar de 1964.

El proyecto dela aberturafacilité el desarrollo de unalitera-
tura hechapory para unaélite. Los miembrosdela periferia margi-
nalse contentaron con unaaberturaen los programasdetelevisin.
Regina Zilberman,en suensayo,‘‘Brasil: Cultura e Literatura nos

anos 80’’, describe la representacidn del elemento popularen los
textos literarios de la abertura.* Zilbermanllega a la conclusién de
que unodelos grupos de marginales es justamenteeldelosintelec-
tuales. Segiin Zilberman,algunostextos identifican como oprimido

al propio escritor 0 intelectual. No se trata aquf de la presencia de una clase

social 0 de un grupo singular, sino de untipo de actividad eminentemente

individual ... y c6mo €sta coincide conla de su creador,el texto donde ella

aparece asume una naturaleza metalingiistica.?

Podemosconcluir porello que la abertura proporcionéa los es-
critores un vehiculo hacia unaliteratura con la cual pudieraninter-

® Silviano Santiago, Vale Quanto Pesa, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1982, p. 17.

7 Flora Sussekind,‘‘Polémicas, Retratos & Didrios: ReflexGes Parciais sobre a
Literatura e a Vida Cultural no Brasil P6s-64’’, en H. Vidal ed., Fascismo y expe-

riencialiteraria, Minneapolis, Institute for the Studies on Ideology & Literatures,
1985, pp. 255-295.

5 Zilbermandescribe tres tipos de representaciones del elemento popularen los

textosliterarios de la abertura. Lostres tienen quever con el elemento marginado,
aun cuandolo presenten casi glorificado.

° Ibid., p. 582.  
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pretarla cultura brasilena. Entonces, épor qué insistimos en hablar
aqui de una ‘‘apertura’’? Parailustrar nuestra opiniGn, nos deten-

dremoseneltexto estorvo, que acaba de publicar Francisco Buar-
que de Hollanda (Chico Buarque) después de mas de una década
de silencioliterario.°

Chico Buarque, cantante popular y compositor, public6 tres
piezasteatrales durante la dictadura —Roda viva (1968), Calabar
(1973), Gota d’dgua (1975), y Opera do malandro (1979). También

public6 un cuento/romance, Fazenda modelo (1974). Sus obras fue-
ron duramente censuradas y Buarquese neg6a escribir hasta la pu-

blicaci6n de estorvo (1991). Esta novela, en nuestra opinion, es uno
de los mejores ejemplosde la “‘apertura de la abertura’’. Buarque
empiezasu obra conel epigrafe siguiente (al que no traduzco por
razones obvias):

estorvo,estorvar, exturbare, distirbio,

perturbagéo,torvagdo,turva, torvelinho,

turbuléncia,turbilhao, trovao, trouble,

trdpola, atropelo,tropel, torpor, estupor,

estropiar, estrupfcio, estrovenga,estorvo.!!

Las palabras que van de‘‘estorvo’’ hasta ‘‘estorvo’’ y que pa-

san por malabarismos seudoetimoldgicos, definen la posicidn del
intelectual. Como muchosotros textos posmodernos,éste se queda

en unlugar entre el suenoy la realidad. Pero la realidad misma
es como un sueno dentro dela vida del narrador —unintelectual

que porcinco anos esta marginado. Nadie tiene nombre. Conoce-
mosel narrador,el Yo,y a los otros sdlo con referencia a él. Ellos
son ‘“‘mi hermana’’, “‘el marido de mi hermana’’, “‘mi ex mujer’,

“‘el viejo que vive enla finca’’. Otros personajes se describen sola-
mente, como“‘los gemelos’’, ‘‘la chica de pelo negro’’, ‘‘la duena
de la tienda’’, ‘‘el jefe de la policia’’. Toda la accion es circular,
como loindica el epigrafe. Todo circula alrededor del Yo narra-
dor, aunque él mismo nose da cuenta de quesu existencia es peri-

férica. Entonceslos circulos son concéntricos ya que el narrador, el
centro, esta tambiénenla periferia.

La narrativa describe los problemas del narrador cuando se da

cuentade quealguien lo busca. El lector no sabe lo que ha hechoel

10 Francisco Buarque de Hollanda,estorvo, Sao Paulo, Editora Schwartz Ltda.,

1991.

11 Jbid., p. 7.  
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narrador —ni él tampoco lo sabe; sdlo sabe quetiene que huir y para

esto busca a su hermana. La hermanaes distorsidn caricaturesca

dela élite capitalista. Vive en un piso delujo conpiscina, jardines y
muchos empleados. Tiene todo lo que puede comprarel dinero de
Su esposo.

La madre del narrador también formaparte de la clase media

ociosa. Pasa sus horas leyendo revistas de moda femenina. A la

madreno la conocemosnunca,pero el narrador empieza y termina
la narraci6n acordandose de que le hace falta un bafio, que
“necesita lavarse la cabeza’’.12 En un acto simbdlico delimpiarse o
de bautizarse, el narrador se muestra obsesionadoconel agua por

todoel relato.

Al huir de no sabemosquién, ni tampoco por qué, el narrador
vuelvea su pasado de hacecinco anos. Vuelvea su finca que ahora

esta totalmente llena de marginales que venden drogas. Irdnica-

mente, hasta las puertas de la finca estan abiertas. Los elementos

narrativosse desarrollan casi simultaneamente, porque el narrador

guia al lector porloslimites de la logica, aunque no nos encontra-

mos aqui ni con el realismo magico, ni con elementos fantdsticos
comosuelen definir estos movimientosloscriticos.

Al leer este texto, el lector se da cuenta de los elementos me-

tatedricos de la narraci6n. Por ejemplo, el narrador esta fascinado
con el silencio: ‘“Llego de percibir el flujo del silencio, y es como
un silencio que llega de debajo del piso, y comosiel piso se enro-

llara como alfombra que pudierasilenciar todos los sonidos...’’.3
Los oncecapitulos siguen con pensamientossobrela libertad, los
suenos,la vida y la muerte. Todaslas puertas y las ventanas estan

abiertas, pero nada entra ni tampocosale de las casas. Al huir, el

narrador mezcla el tiempo de la narraci6n. El pasadoy el presente
se mezclan detal forma queellectorni se da cuenta de que lo que
esta leyendo en la pagina noventa y ocho en una narrativa en el
presenteya ocurrio antes, quiza en la pagina veinte, aunque en ésta
se trataba de unanarraci6n en el pasado. EI tiempo no importa.
La narraci6n no importa. Lo que si es importante es la constante
busquedade unlugar donde los pensamientossonlibres. También
es importante el hecho de que el narradorsdlo se da cuenta de la

realidad de sus hechosalfinal, cuando esta casi muerto y es la man-

2 Jbid., pp. 35 y 140.
2 Jbid., p. 45.  
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cha roja en su camisa que ‘‘le deja pasar’’"‘y le da significado en la
vida. :

Volviendo a nuestra propuesta inicial —‘‘la apertura de la aber-
tura’’— proponemoslo siguiente: aunque la abertura hoy dia
mantiene ‘‘todaslas puertas abiertas’’, algunos escritores contem-

pordneostodavia se encuentran‘‘apretados’’ y por eso escriben en

formas experimentales que juzgan satisfactorias dentro de un dis-
curso literario. Como Chico Buarque,otros escritores también se
encuentran como‘‘estorvo’’ y crean una narraci6n queexige unlec-

tor que sepadescifrar el discurso contempordneo. Estos escritores

crean lo que Foucaultllama ‘‘el limite de y dentro del lenguaje’’.15

Enla narraci6n de Chico Buarque, como en las que hemosestu-
diado anteriormente, encontramosa unescritor, a un intelectual

quese pone en un “‘entre-lugar narrativo’’,1*y de ahi sale otro ejem-

plo de discursoliterario de los Ultimos afios en Brasil.

14 Tbid., p. 141.

15 Michel Foucault, Language, counter-memory, practice: selected essays and in-

terviews, Donald F Bouchard ed., New York, Cornell University Press, 1977, p. 54.

16 Silviano Santiago, ‘‘O Entre-lugar do Discurso Latinoamericano’’, en Uma
Literatura nos Trépicos, Sado Paulo, Perspectiva, 1978, pp. 11-28.

 



 

 

LA ESTETICA DE VASCONCELOS
COMO PROYECTO UTOPICO*

Por Joaquin SANCHEZ MACGREGOR
CCYDEL, UNAM

AY UN PARRAFOINICIAL, en el prdlogo de la Estética vascon-
Hae donde el pensadordefine su construccidn filosdfica

dando a conocer, como de pasada, algunos nombres de fild-

sofos quelo han influido. Dice Vasconcelos:

Misistema pretendeconstruirunafilosoffa, de base cientffica, pero de proyec-

ciones sobre-cientfficas y espirituales. Creo que eso mismobusca,por ejemplo

Bergson,y tras de esto andaba Meyerson,y creo que para un fil6dsofo moderno

ésta es la Gnica manerade hacerfilosofia.

Partir del Atomopara alcanzar,sin soluciénde continuidad, la cumbre del

conocimiento divino,tal es la ruta que a todos nos traza aquel antecesor del

pensamientocientffico contempordneo,el enormePlotino.!

Antes de proseguir, cabe hacer una cuddruple observacién: 1)
Plotino no tiene relacion alguna conla ciencia actual. 2) No es acep-
table el modelo dela ruta unica tratandose de doctrinasfilosGficas.
3) Pesan mas en sufilosofia las ‘“‘proyecciones sobre-cientificas’’
quela basecientifica, para decirlo con sus propiaspalabras. 4) Fiel
a las ensenanzasdePlotino, aquise traza Vasconcelos un camino a

seguir: la dialéctica ascencional.
Unapaginas adelante, ubica con toda claridad el lugar de la

estética; en esa ruta dialéctica (este término se usa en la acepcién
platonica), se encuentra‘‘abajo la fisica, en medio la conducta y en
lo alto la belleza como anhelo de comuni6nconla naturaleza divina.
O sea,fisica, ética, estética’’.2

*Ponencia presentada en el VI Congreso Nacional de Filosofia reunido en Chi-
huahua, México,entre el 7 y el 11 de octubre de 1991.

1 José Vasconcelos, Estética, en Obras completas, México, Laurel, Libreros Me-
xicanos Unidos, 1961,t. Im, p. 1127.

2 Ibid., p. 1137.
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Lo que se capta tambiénenesta cita, cuya carga semantica re-

sulta muy fuerte, es la unidad de naturaleza fisica, humana y di-
vina, en el pensamiento de Vasconcelos. Tratase, asegura él, de un
“‘realismoexistencial’ ’, ‘‘dinamicista’’, en oposiciona ‘‘objetivismo

idealista’’; aquél produce una‘‘desidealizacidn en beneficio de un
existencialismointegral’ ’.?

Es una propuesta que rechaza la elaboracién de constructos

abstractos, que inclusive habla de una ldgica orgdnica, y no en el

sentido de légica instrumental, sino en la acepci6n que alude a ob-

jetos de estudio concretos y jerarquizados, comosi fuesen medios

organicos, esto es, partes de un todo que se postula como un abso-

luto.
Escribe Vasconcelos quela busqueda delo absoluto*‘constituye

una exigencia de vida sin la cual nuestra propia esencia se derrum-
baria, se dispersaria en el caos’’.‘

No cabe duda de queestas palabras son eminentemente auto-

biogrdaficas: explican la pasi6npolitica e intelectual de Vasconcelos,
su entrega casi incondicional a las causas 0 empresas que se pro-
puso a lo largo de su vida, desde el maderismo desu etapainicial

—segunlo narra en el Ulises criollo— hasta los ismos protervos de
su ancianidad, pasandoporlos fervores iberoamericanistas, sus im-

pulsos teoldgicos y la estética metafisico-religiosa de sus mejores

anos.

El absoluto vasconceliano se presenta también comounapro-
fundavivenciareligiosa traducida, entre otras cosas, en un proyecto

utdpico cuya doble vertiente es la teoria de la Raza Césmicay la
estética.

Masadelantese vera la convergencia de ambas;se anticipa que

“‘la estética se desarrolla segin los modos peculiares del ritmo, la

melodia y la armoniay en el propdsito de construir los elementos
de un todo querealiza la unidad enel sistema heterogéneo de la

contemplacion’’.’ Entendemos: a que da acceso esa verdadera via
mystica que es la contemplacion.

A Vasconcelos, por lo pronto, le gusta poner de manifiesto sus

propios supuestos. Ritmo, melodia, armonia, junto con ‘‘acorde’’,
“‘sinfonia’’ y ‘‘contrapunto’’, también categoriasde su estética, re-
vela que‘‘casi toda nuestrafilosofia es una filosofia de la audici6n.

3 [bid., p. 1139.

4 Estética, México, Botas, 1936, p. 264.

5 Ibid., p. 266.  
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Escucha el Cosmos mas que lo mira’’.6 O sea que la musica fun-
cionapara él como un modelo epistemolégico, de la misma manera
queel Cosmosconstituye su modeloobjetual; el aliento césmico lo
invade a menudo,la tendencia cosmoldgica determina buena parte
de su proyecto utdpico. Y no en balde aparecen ya unidas ambas
tendencias en su primerlibro filos6fico: Pitdégoras (1916), precisa-
mente sobreel fildsofo presocratico que establece vinculos con la
musica.

A fin de que no haya dudasacerca del modelo que adopta para

organizarsu estética, se transcribe este parrafo:

La musica y sus métodos permean... todaslas artes bellas, porque la belleza

consiste en establecer comunicaci6ncon la existencia divina. La arquitectura,

la escultura, la pintura, la misma poesfa, son arte s6lo hasta el punto en que

aciertan a organizarse de acuerdoconel apriori del musico. Si predominanlas

formasl6gicas racionales, habra ingenieria en vez de arquitectura; geometria

en vez de escultura; mecdnica en vezde pintura y dialéctica en vez de poesfa;

para hacerretornartodos estos géneros al arte, es indispensable organizarlos

segun la musica.”

Segitin se sabe, Vasconcelosintenta sobre todola definicidn del

ritmo, que en su forma simple, segun lo aclara él mismo, se reduce
a ‘‘elementos que se siguen temporalmente, segun cierta regulari-
dad’’.8

Hay formulaciones complementarias del fendmenoestético y,

en consecuencia, de la estética, que nunca podran considerarse en

Vasconcelos como unateoria 0 filosofia del arte, sino un aspecto de

la metafisica.
La formulaci6nsiguiente lo aproxima a Antonio Caso,una pro-

ximidad ya senalada por AbelardoVillegas en su Filosofia de lo mexi-
cano (1960). Vasconcelos argumenta acercadelnivelcristiano:‘‘El
ordenestético es el ordo amoris de San Agustin, solo que antes na-
die habia descubierto con claridad sus leyes propias, que no sonlas
del silogismo,sinolas de la melodia, la armonia, el contrapunto.’’?

En efecto, Vasconcelos repite mucho quela estética se desarro-
Ila conformea las leyes de la musica, pero aquila novedad es que

6 Ibid., p. 439.
7 Ibid., p. 647.
8 Ibid., p. 298.
° Vasconcelos, Historia del pensamientofilos6fico, en Obras completas,t. IV, p.

470.  

La estética de Vasconcelos como proyecto utépico 249

el orden estético equivale al ordo amoris agustiniano,el cual com-
binala existencia como desinterés y la existencia comocaridad la
quealudia Antonio Caso en 1919,conla diferencia de que para éste
s6lo es desinteresada la experiencia estética y ‘‘no caritativa’’ (ordo
amoris).

El Unoplotiniano que,a la vez se identifica con el Todo (de
ahi la Todologia dela ultima época vasconceliana), es lo Absoluto

al cual conducela experiencia privilegiada del ordo amoris estético.
Deahi que el ultimo Vasconcelos defina la estética “‘comola

ciencia del orden universal, a diferencia dela filosofia que es la cien-

cia de la razon masgeneralde las cosas, 0 sea, apenas un poco mas

quela matematica, poco masy casi nada mas quela simple logica’’.°
Es que la estética —sobre todo mediante su culminacion que

es la liturgia— abre las puertas de la via unitiva de los misticos, es

decir, de la experiencia de lo absoluto.

Este es un proyecto utdpico en el mejor sentido de la pala-

bra, que se enlaza de algun modoconel de la teoria de la Raza
Césmica. Esta y aquél completarian el monismoestético de Vascon-
celos, ‘‘mitologizando’’, segiin aconsejaba Aristoteles casial prin-
cipio de su Metafisica. Es la tesis que aquise sostiene.

Después de comenzar haciéndose eco del mito de la Atlantida,

hace su aparicidn el Vasconcelos energimeno. Ya en 1925, fecha
de la publicaci6n de Laraza césmica, pontifica que los imperios az-

teca e inca fueron ‘‘indignos totalmente de la antigua y superior
cultura’’.! En seguida abre paso a

las cuatro etapas y los cuatro troncos: el negro, el indio, el mongoly el blan-

co..., la civilizaci6n conquistada por los blancos, organizada por nuestra

€poca, ha puesto las bases materiales y morales para la unidn de todoslos

hombres en una quintaraza universal, fruto de las anteriores y superaci6n de

todo lo pasado. !2

Entre paréntesis: le hubiese atinado Vasconcelossi se le hu-

biera ocurrido mantener la terminologia al hablar de ‘‘cuatro eta-

pas y cuatro troncos’’, en lugar de preferir la nocidn de raza, hoy
desterrada dela etnobiologia.

10 Légica organica, en Obras completas,t. IV, p. 527.

11 La raza césmica (Mision de la raza iberoamericana), en Obras completas,

México, Laurel, Libreros Mexicanos Unidos,1958,t. II, p. 908.

12 Ibid. , p. 909.
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Masadelante precisa Vasconcelos su utopia asignandoa Lati-

noaméricael lugar deorigen de la raza cOsmica. Aprieta mas aun,
geograficamente:

Las grandes civilizacionesse iniciaron entre trdpicos la civilizaciOnfinal vol-

vera al trépico.’? La tierra de promisi6n estara entonces en la zona que hoy

comprendeel Brasil entero, més Colombia, Venezuela, Ecuador, parte del

Peru, parte de Bolivia y la regi6n superior de Argentina.'4

La luchaporla posesion del Amazonass6lo puede concluir con
el triunfo de la quinta raza, porque “‘la Historia no tuerce sus ca-

minos’’.15 Y de la Universdpolis, y no Anglotown, que se levan-

tara cerca del gran rio,partiran aviones y ejércitos * ‘por todo el pla-

neta, educandoa las gentes para su ingreso a la sabiduria. La vida

fundadaenel amorllegara a expresarse en formasdebelleza’’.'6

En la ultima frase se tiene ya la insercién del ordo amoris

est€tico en el proyecto utopista de la raza cdsmica. Pero conviene

transcribir un parrafo dealerta politico, a fin de que se veael otro
Vasconcelos, y no sdlo el que mitologiza. Esto antes de llegaral

término deesta ponenciaconla filosofia dela historia apenas esbo-

zada por Vasconcelos.

Al hab.ar de nuestra revoluci6n de Independencia, dice que

sacudimos un yugo para caer bajo otro nuevo..., pero ahora quese inicia una

nueva fase de la Historia, se hace necesario reconstituir nuestra ideologia y

organizar conforme a una nueva doctrinaestética toda nuestra vida continen-

tal. Comencemosentonces haciendo vida propia y ciencia propia. Si no se

liberta primeroel espiritu, jamas lograremosredimirla materia.!7

No ha perdidido actualidad la advertencia anterior donde

ademasse nosinstruye acerca del sentimiento antiyanqui de Vas-
concelos y de su lucha contrael positivismo evolucionista de Spen-

cele
La ley delos tres estados sociales es el enunciado defilosofia

que encuadralastesis de la raza cosmica:

1 Jbid., p. 924.
14 Jbid., p. 925.
15 Ibid., p. 926.

16 Jbid.

17 Ibid., pp. 935-936.
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Lostres estados queestaley sefialé: el material o guerrero; el intelectual 0

politico y el espiritual 0 estético. Los tres estados representan un proceso que

gradualmente nos va libertando del imperio de la necesidad, y poco a poco

va sometiendola vida entera a las normas superioresdel sentimientoy de la

fantasia.18

Lo quecuentaen el primeroe inferior es la fuerza material en-
carnada en el guerrero. En el segundo, una raz6n que continua

siendoarbitraria y que impone todavia el predominio de unaraza.

Eneltercer periodo, cuyo advenimiento se anuncia ya en mil formas,la orien-

taci6n de la conducta no se buscard en la pobre raz6n que explica pero no

descubre; se buscard en el sentimiento creadory en la belleza que convence

... SOlo importard queel acto, por ser bello, produzca dicha... vivir el jubilo

fundadoenel amor.19

Enese tercer y superior estadosocial, espiritual 0 estético, ad-
vendra la formacién de la quinta raza, cdsmica, ‘‘un tipo infini-
tamente superior a todoslos que han existido’’ que proviene de

“una mezcla de razas consumada de acuerdoconlas leyes de la

comodidadsocial, la simpatia y la belleza’’.”
Dichasintesis superior unifica y totaliza, es universal, por eso es

césmica; postula un proceso subordinadoal estético con la misma
filosofia de la coordinacién que conduce al Absoluto. Estética
y ‘‘raza césmica’’ convergen constituyendo una utopia liberadora

productodel sentimientoreligioso, de sus experienciasfilos6ficas y
estéticas, de los fervores iberoamericanistas. Como ocurre también

con el lema vasconcelianode la UNAM y conlo que entiende por /n-
dologia: ‘‘el ensuefio colombinode redondezdela tierra, de unidad
de la especie y de concierto delas culturas.’’2! Claro que jamasse
podrd reduciry asimilar integramente un producto tan complejo a
los diversos componentes quelo originan.

18 [bid., p. 928.
19 Tbid., p. 930.

2 Ibid., p. 932.
21 Indologia (Una interpretaci6ndela cultura iberoamericana), en Obras comple-

tas, t. Il, p. 1123. 
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EN LA VIDA DIEZ, EN LA ESCUELA CERO
Terezinnha Carraher, David Carraher, Analucia Schliemann.

Este libro analiza las matematicas enla vida diaria entre jovenesy trabajadores que,
en la mayoria de las veces, no aprendieron enla escuelalo suficiente para resolver

los problemas que resuelvendia a dia.

historia inmediata ;

LA INVASION DE ESTADOS UNIDOS A PANAMA
Neocolonialismo en la posguerra fria
Ricaurte Soler
La invasion ha tenido enorme trascendencia en cuanto a sus implicacionespara el

dominio estratégico de toda América Latina por parte del imperio, y hay quesituarla

en su contexto historico actuallatinoamericano.

Lingiistica y teoria literaria

RETRATO HABLADO DE ARTHUR RIMBAUD
Michel Butor

El autor busca atraerla atencion sobre aquellos puntos que habran de despertarla
sensibilidad dellector ante la prodigiosa energia que emiten o transmitenlos textos
quenoshanllegado del poeta francés mas admirado delfin de siglo pasado.

psicologia y psicoanalisis

AUTOBIOGRAFIA DE UNA PSICOANALISTA(1934-1988)
Francoise Dolto

Unas semanasantes de su muerte, Francoise Dolto evoca con un entusiasmo poco
comtnlos acontecimientos mas sobresalientes de su historia personal. Sd
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CATALOGO GENERAL DE PUBLICACIONES PERIODICAS
MEXICANAS NUEVA EDICION 1989-1990

PONEMOSA SU DISPOSICION EL UNICO “CATALOGO”DE
PUBLICACIONES PERIODICAS MEXICANASEN SU 3a. EDICION.

USTED YA LO CONOCE Y SABE DE LOS BENEFICIOS
QUE HA OBTENIDO AL PODER CONTAR CON

INFORMACION DE MAS DE 3000 TITULOS

EDITADOS EN NUESTRO PAIS.

   

    

 

NOTA: INCLUYE DOS ACTUALIZACIONES AL ANO
EN LOS MESES DE JUNIO Y NOVIEMBRE DE
1990

SOLICITELO A:
D.ILR.S.A.
GEORGIA N° 10-8, COL.
NAPOLES, 03810, MEXICO,D.F.
APARTADO POSTAL 27-374
TEL. 543-4629
FAX. 536-1293
TELEX 1764639 DIREME  
 

FOR ORDERS AND INFORMATION, ADDRESS THE PU-
BLISHER: ROMMAN & LITTLEFIELD PUBLISHERS, INC.,
8705 BOLLMAN PLACE, SAVAGE, MARYLAND 20763 USA
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CCYDEL - UNAM

Colecci6n conmemorativa del V Centenario del

Descubrimiento de América

Autor ytitulo Precio

M.N.  D6lares

Leopoldo Zea, Descubrimiento e identi-

dad latinoamericana $24.000 17
Gustavo Vargas, Bo/ivar y e/ poder.
Varios autores, Utopias en América

Latina. 24.000

Horacio Cerutti G., Presagio y topica del
descubrimiento. 24.000

Carlos Bosch G., E/ descubrimiento y la

integracion iberoamericana. 24.000

Mario Magallén, Dia/éctica de /a filosofia
latinoamericana. Una filosofia en la
historia.

PROXIMOS NUMEROS

Raul Fornet B., Estudios de ftlosofta lati-
noamericana.

Héctor Alfaro, La filosofia de José Ortega
y Gasset y José Gaos.

Beatriz Ruiz Gaytan, Latinoamérica, va-

riaciones sobre un mismo tema.

Alicia Mayer, E/ descubrimiento america-

no en la historia de los Estados Unidos
de Aménca.

Pedidos a: Centro Coordinadory Difusor de Estudios Latinoamerica-
nos, Torre | de Humanidades, Planta Baja, Ciudad Uni-
versitaria, México, D. F., C.P. 04510.
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—DCO SIMPOSIUM INTERNACIONAL

QUE HACERCON500ANOSDE HISTORIA.

Y/O MAS ALLA DEL92?

21-26 de Junio de 1992

“UN PENSAMIENTOSIN FRONTERAS”

-La problemdtica comiin y diversa en cl desarrollo historico de Europa y
América Latina durante 500 afios. Sentido ¢ importancia hoy.-

Puntos centrales del Simposium

Elpensamientofilos6fico en América Latina de la Identidad e Historia.

La relacioén: Hombre-economia, hombre-cultura y hombre-técnica, como problema
filoséfico.
Hombree historia a la luz de los problemas regionales, nacionales e internacionales de la

Acerca de la necesidad de un nuevo humanismoplanetario.

Orientaciones

— Conciencia y comunicacibn.

— Etica del discurso y de la comunicaci6n.

— Ecologia yética.

— Papelfuncion de la utopia en nuestra historia

— Politica y moral.

— Filosofia feminista: el papel de la mujeren la historiay hoy.

Inscripciones para la participacién y entrega de las ponencias hasta el 30 de abril de 1992.

Mayor informacién:

Prof. Dr. Manuel Velézquex Mejia. M.V.Z Carlos Martinez Real. Dra. Martina Kaller.
Coordinador del Centro de Investigacién en Coordinador General de Difusién Cultural, Institut Far Geschichte
Giencias Sociales y Humanidades, UAEM. Extensién y Vinculacién Universitana, UAEM. Universitat Wien
Edificio Ex-Pianclanio, Cerro de Coatepec S/N, Instituto Literario 100 Ote. A-1010 Wien, Dr. Karl Lueger-Ring 1
Giudad Universitaria. CP. $0000, Toluca, Edo. de México. Republik Osterreich.
‘CO. $0110, Toluca, Edo. de México. Tel. 14-01-77 y 14-0145
MEXICO. :
Tel. y Fax: (91-72) 13-27-28 Prof. Dr. Heinz Krumpel.

Universitit-Gesamthochschule
Paderborn

Dr. Enrique Arriagada Kehl. Fachbereich 1
Pedro Leén Ugalde 56-2 D479 Paderborn Postfach 1621
Santiago de Chile Tel. (05251) 60-2361/2357
Fono Fax 5556989

INSTITUTO LITERARIO No. 100 OTE.

C.P_50000 TOLUCA, MEXICO  

Conferencia
José Marti Hombre Universal
 

Martes7deabril
20:30 hrs Gala artistica inaugural.

Miércoles8 de abril
9:00 hrs - 10:15 hrs Sesién plenaria:

Conferencia magistral.
10:15 hrs - 10:30 hrs Receso.
10:30 hrs - 12:30 hrs Mesa redonda “José Mart/y

Ja contemporaneidad”.

12:30 hrs - 14:00 hrs Receso.
14:00 hrs - 18:00 hrs Trabajo simult4neo en paneles, confe-

renciasy sesiones de comunicaciones.
Jueves 9 de abril
9:00 hrs - 13:00 hrs Trabajo simultdneoen paneles, confe-

fenciasy sesioes de comunicaciones.

13:00 hrs - 14:30 hrs Receso.
14:30 hrs - 18:00 hrs Trabajo simultdneo en paneles, confe-

renciasy sesiones de comunicaciones.
20:30 hrs Actividad cultural en honora los participantes
Viernes 10de abril
9:00 hrs - 13:00 hrs Trabajo simultaneo en paneles, conferen-

cias y sesiones de comunicaciones.
13:00 hrs - 14:30 hrs Receso.
14:30 hrs - 16:00 hrs Mesa redonda “José Marti: autoctonia,

universalidad ¢ identidad”.

16:00 hrs - 16:30 hrs Receso
16:30 hrs - 18:00 hrs Sesionplenania.

“TURISMO HISTORICO POST-CONFERENCIA
Domingo 11 de abnil: Ciudad de La Habana.. Recorridos y vi-
sitasa la Casa Natal de José Marti, al Museo de la Ciudad. a

Ja Fragua Martiana,al Centro de Estudios Martianos, y alos
monumentos de! Parque Centralydela Plaza dela Revolu-
cin. (La inseripcionse hard en el propio Palacio de las Con-
vencionesdurante la Conferencia)

Del 11 al 16 de abril: Trastadoy visitas a lugares vinculados

con fa vida de José Martienla regionoriental de Cuba, si-
guiendola ruta comprendida‘lesde su desembarcoenPlayitas

hasta su caida en combate en Dos Rios, asf comoa otros luga-
resde interés turistico. (La inscripciénse harden el propio Pa-
laciode las Convenciones,durante la Conferencia. Se
fequerirdnomenosdequince personasinteresadas.)

DE PARTICIPACION
Inscripcién 100 USD.(Incluye matnicula en los cursos

pre-conferencia.)

Hotel: x
Primer clase Clase turistica

Habitaciénsencilla 352 USD 252 USD
Habitacién doble 273 USD 204 USD

Los costos incluyen 7 noches de alojamiento, desayuno y
transportacion. a todas las actividadesincluidas en el evento.

Conferencia

José Marti

Hombre Universal

7 al 10 de abril de 1992

La Habana, Cuba

Palacio de las Convenciones
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»> a Conferencia

José Marti

& Hombre Universal
 

Apellidos:_
 

Nombres:_ 

Direcci6n particular: 

 

Profesién: 

Institucion:
 

Direcci6n de travajo: 

  

Teléfonos:

Télex:

Fax:  

Posibie temade participacion:

 

Otras personas inieresada..

S{RVASE ENVIAR LA BOLETAA:

Centro de Estudios Martianos

Calzada 807 esq. a 4, El Vedado, La Habana.

Palacio de las Convenciones

Apartado 16046, La Habana, Cuba.

»|  Conferencia

José Marti

___ Hombre Universal

INSTITUCIONES QUE COAUSPICIAN
-Academia de Ciencias de Cuba

-Casa de las Américas
-Centro de Estudios sobre América (CEA)

-Instituto Cubano de Amistad con los

Pueblos(ICAP)

-Instituto de Historia de Cuba

-Uni6nde Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC)

-Union de Periodistas de Cuba (UPEC)

-Universidad de La Habana

PROGRAMA CIENTIFICO
La Conferencia constard de mesas redondas, pa-

neles y conferencias, a\cargo de especialistas de

Cuba yotros patses, asi comodesesiones de co-
municaciones presentadas porlos participantes

en la Conferencia.

TEMATICAS

— EJ Partido Revolucionano Cubano.

-Pensamiento politico martiano.

-Laobraliteraria de José Marti.

- Ladiseriminaciény el racismo.

- Su analisis de la formaciéndela nacionalidad.

- Suscriterios acerca dela cultura nacionaly sus manifesta-

ciones,
- José Martiyel liberalismo.
- José Mariiante sucontemporaneidad continental.
Su contextohist6rico.
- Liberaciényjusticia social en José Marti.
- La unidadantillanay latinoamericana.
-José Martiy la independencia de Puerto Rico.
-ElperiodismodeJosé Marti.
-José Martiy la religion.
-José Martiy los problemas actuales latinoamericanos.
- Susideas filosoficas.
- Sus ideas econdmicas.
-Puebloy politica en José Marti.
-Sus ideas sobre elarteylaliteratura.
- Anilisis lingu(stico de la prosa martiana.
- La democracia yelsocialismo en José Mart/.
- Su andlisis de la conquista y colonizacién de América.
-José Mart(yla protecciéndela naturaleza.
-José Martiyel modeloestadounidense.  
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REVISTA LATINOAMERICANA DE ECONOMIA

PROBLEMAS = ¢
DESARROLLO
COMISION CONSULTIVA:Manuel Agustin Aguirre (Ecuador), Sergio Baga (Argentina), Fer-
nando Carmonade la Pefia (México), José Consuegra (Colombia), Rafael Menjfvar (El Salva-
dor), Oscar Pino Santos (Cuba), D. F. Maza Zavala (Venezuela), Gerard Pierre-Charles (Haitf),
Antbal Quijano (Pert), Jenis Silva Herzog + (México), Edelberto Torres-Rivas (Guatemala). CO-
MITE EDITORIAL:Benito Rey Romay, Victor Manuel Bernal Sahagiin, Jost Luis Cecefia G&-
mez, Fernando Carmona de la Pefia, Cuauhtémoc GonzSlez Pacheco y Lucia Alvarez Mosso.

ee   

Director: Salvador Rodriguez y Rodriguez

 

fol. XXII Num. 87 octubre-diciembre 1991
 

Introduccién ala lectura

OPINIONES Y COMENTARIOS

EL TLC MEXICO-ESTADOS UNIDOS-CANADAY SU RE-
PERCUSION EN LA ECONOMIAY SOCIEDAD ME-

XICANAS

Victor M. Bernal
Sahagin En visperas del Tratado Trilateral: gpara qué sirve el capital ex-

tranjero?

El Tratadoy el futuro de Ja franjafronteriza de México con Esta-
dos Unidos

Angel Bassols Batalla

El eventual Tratado de Libre Comercio y sus posibles impactos
en el campo mexicano

José Luis Calva

ENSAYOS Y ARTICULOS

Leonardo Curzio Gu-
tiérrez E] TLC México-Estados Unidos-Canada: integracién y desigual-

dadesregionales

Sofia Méndez Villarreal La politica econémica exterior de México

Carlos A. Jiménez Lépez _Antecedentes y contexto actual del proceso de industrializaci6n en
México

Lucia Alvarez Mosso La industria petroquimica. Delas paraestatales a la privatizacién

Iris Guevara Gonzalez Educacién técnica y desarrollo nacional

El trénsito a la economfacapitalista en Europa Oriental: evalua-
cién preliminar

José Luis Rodriguez

Sergio de la Pefia La estadistica econémica nacional. Primeros pasos

TESTIMONIO

Nahoko Kada Sociedad y medio ambiente en México

LIBROS
jPromocién 1991: 50% de descuento!

Instituto de igacit icas. Oficina de Distribucién y Venta de icacie To-

re (oecme! ler. Piso, Ciudad Universitaria, México, D. F. C.P. 04510 Tel. 550-52-15
ext. 7

  



PUBLICACIONES DEL CENTRO COORDINADOR Y

DIFUSOR DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS

(Gnicamente titulos en existencia)

ENERO - ABRIL 1987

Novela Historica en Hispanoamérica

Elsa Cecilia Frost

Ma. Teresa Bosque Lastra

Patricia Escand6n

Salvador Méndez Reyes

Alicia Mayer

Laura B. Suarez de la Torre

REVISTA "NUESTRA AMERICA"aenacanOAR

Fecha

enero-abril, 1982

enero-abril, 1983

mayo-agosto, 1983

septiembre-diciembre/83

mayo-agosto, 1984

septiembre-diciembre/83

enero-abril, 1985

mayo-agosto, 1985

septiembre-diciembre/85

enero-abril, 1986

enero-abril, 1987

Titulo Precio

El Caribe, sociedad y cultura/ 10.00 dlls.

naci6n e imperialismo.

Economia de América Latina.eeeEECASNACLE

Identidad y cultura

latinoamericana.

Marx y América Latina.

Filosofia de la liberacién.

Migracién de las ideas.

Sendero luminoso.

Nacionalismo y latinoame-
Ssaaa
ricanismo.

De sayas y minifaldas: la=eySSYomniaLdas2cade
mujer en América Latina.

Relaciones México-EstadoseeeESEMESLCOSESLACOR!
Unidos.

Novela histérica hispanoame-neeeBLeRanoane=
ricana.

PEDIDOS A: CENTRO COORDINADOR Y DIFUSOR DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS

Torre I de Humanidades, Planta Baja

Ciudad Universitaria
04510 México, D.F.

Tel. 550-57-45 / Tel. (Fax) 548-96-62

   



 

PUBLICACIONES DEL CENTRO COORDINADOR Y
DIFUSOR DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS

(Gnicamente titulos en existencia)

SERIE "NUESTRA AMERICA"

Autor

Steger,

Varios

Varios

Varios

Lépez Portillo, F.

Serrano Caldera, A.

Nallim,

Titulo Precio

Hanns Albert América Latina, sociedad, 15.00 dlls.
historia y geografia.

El problema de la identidad
latinoamericana.

La latinidad y su sentido
en América Latina.

El perfil del Brasil

contemporaneo.

El perezjimenismo: génesis
de las dictaduras
desarrollistas.

Filosofia y crisis en torno
a la posibilidad de la

filosofia latinoamericana.

Carlos Orlando Cinco narradores argentinos:
Mansilla, Davalos, Alvarez,

Arlt, Di Benedetto.

Pinillos I., Ma. de las N. El secerdote en la novela
hispanoamericana.

Ortega y Medina, Juan A. La idea colombina del

Varios

Descubrimiento desde México,

1836-1986.

Imperialismo y economia en

América Latina.

Frost Valle, Elsa C. Las categorias de la

Saladino Garcia, A.

cultura en México.

Dos cientificos de la
ilustraci6én hispanoamericana.

CENTRO COORDINADOR Y DIFUSOR DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS

Torre I de Humanidades, Planta Baja
Ciudad Universitaria
04510 México, D.F.

Tel. 550-57-45 / Tel. (Fax) 548-96-62

 

 

 

COMISION MEXICANAPARA LA
CONMEMORACIONDELOS 50 ANOS

DE CUADERNOSAMERICANOS

En el mes de enero de 1942 aparecié la Revista

Cuadernos Americanos como empresa hispano-mexicana

con cardcter latinoamericano. La Revista serfa el campo de

expresi6n del pensamiento y cultura tanto de la Espafia

Peregrina como de México y Latinoamérica, editada dentro

del 4mbito de la problematica de ese tiempo. lo largo de los

cincuenta afios, Cuadernos Americanos ha venido siendo

expresiOnde este espfritu y los cambiosquele siguen.

Alcumplirse 50 afios de aparicién de Cuadernos,llegan

diversas propuestas tanto de Espafia comodevariospaises de

la América Latina para que se conmemore este hecho,

considerado como un nuevo encuentro de culturas, esta vez

sin la participacién de las armas, sino animados por un

espiritu comin.

Atendiendo a esas sugestiones se forma la Comisién

Mexicanapara la Conmemoraci6nde los 50 afiosde la Revista

CuadernosAmericanos. La comisi6nla formaninstituciones

que hace SO afios patrocinaron y posibilitaron la Revista: la

Universidad Nacional Autonoma de México, El Colegio de

México y el Fondo de Cultura Econémica. Y a su lado

diversas personalidades de la cultura en México,entre las se

encuentran mexicanospor nacimiento y nacidos en la Espafia

Peregrina, que forma parte ya de la cultura mexicana,

colaborandoen su esplendor.

Esta comisi6n tendra como funci6n programar, a lo

largo de este afio, diversos actos en diversos lugares,

exponiendolos logros de Cuadernos y su papel en la cultura

en México, Latinoamérica y Espafia, como expresién de un

nuevo encuentro iberoamericano. Asimismo coordinaré sus

actividades con comisiones que se forman en Espafia y en

varios paises de Am¢rica Latina, a las que se sumanvarias

instituciones de cultura internacional.

    



 

 

CONTENIDO

CINCUENTA ANOS DE CUADERNOS AMERICANOS

Leopoldo Zea Cuadernos Americanos cincuenta afios después

Gestaci6n de Cuadernos Americanos

Otto Morales Benitez Cuadernos Americanos: una tribuna para la ver-

dad la libertad

José Luis Gomez-Martinez La Nueva Epoca de Cuadernos Americanos en

el desarrollo del pensamiento mexicano.

Gregorio Weinberg Conmis palabrastestimonio

Javier Fernandez Cuadernos de utopia

Liliana Irene Weinberg Cuadernos Americanos como empresa de cultura

CARTAS DE ADHESION

DESDE EL MIRADOR DE CUADERNOS AMERICANOS

Miguelde la Madrid México la integraci6n Latinoamericana

Germanico Salgado América Latina todavia en el laberinto

José Ram6én Medina Para pensar el Quinto Centenario

AnneBar Din Marginaci6n urbana en México, Santiago, Mon-

tevideo, Buenos Aires y La Paz: Variaciones

sobre el mismo tema

Francesca Gargallo Los afroindoamericanos de Belice: la cultura

: garifuna

AmyA.Oliver El dramadela conciencia yla identidad universal:

temas del pensamiento hispanico delsiglo veinte

Diego Valadés Politica y Derecho

Felicitas Lopez Portillo La Revoluci6ninstitucionalizada y sus censores

Maria Andueza La voz dela tierra

Gustavo Vargas Martinez Introduccién a Feij6o, apologista de América

NancyM. Kason El compromiso politico en “La escuela de noche”

de Cortazar

Carmen Chaves Tesser El discurso literario en el contexto dela “abertura”

Joaquin Sanchez Macgrégor Lasideas estéticas de José Vasconcelos
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