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PALABRAS DEL VICEPRESIDENTE
DE LA JUNTA DE EXTREMADURA,
ANTONIO VENTURA D{AZ Di{AZ

Dtcnisimas auTorIDADES, SENORASY SENORES:

Quisiera, en primerlugar, darles la bienvenida a Extremadura,

y quisiera hacerlo agradeciendo al Consejo Espafiol de Estudios
Iberoamericanos, en la persona de su Presidente, don José Luis Ru-

bio Cord6n,el gesto de haber propiciado esta reunion, en nuestra
comunidad. Para nosotros supone un alto honor quetan ilustres
visitantes, en representacién de los cinco continentes y unidos por
una vocaci6ny un afén cominenelestudio y la atencidn delos te-
masrelacionados con Latinoamérica y el Caribe, puedan estar hoy
en nuestra regi6n y muy especialmente en Guadalupe, exponente
determinante del encuentro de Espana y América, de Extremadura

y América.
Quiero también, de forma particular, expresar mi gratitud al

profesor don Leopoldo Zea, amigo de Extremadura y defensor de

una filosofia que nuestra comunidad esta propiciando con motivo
de la conmemoracién del Quinto Centenario del Encuentro entre
Dos Mundos. Es lafilosofia de la colaboracidén, del mutuo conoci-

mientoy dela solidaridad entre todos los pueblos de Latinoamérica.
Eltema ‘‘Masalld de los 500 afios’’, que ustedes van a plantear

en esta V Asamblea, define de forma absoluta la preocupacién y
la inquietud que nos mueve, cuando abordamoslos temasrelacio-
nados con Latinoamérica. El Quinto Centenario, creemos que ha
sido cuestionado,sencillamente,por su falta de insistencia ante la
pregunta de éQuéocurrird después del 92? Tal vez el cifrar en esta
fecha mitica grandes expectativas haya dejado sin respuesta a algo
que, desde numerosospajses latinoamericanos, preocupa de forma
importante y que noesotra cosa que su propio futuro.

EI futuro de Latinoamérica, que surgiria desde este presente
eventual con la puesta en practica de las soluciones y los proble-
mas abordadosduranteestosafios, debe ser sin dudael gran conte-
nido de la conmemoraci6n del Quinto Centenario. Un futuro para
Latinoamérica en el que prime, ante todo,la solidaridad que per-
mita la salida del subdesarrollo desde un ambito de justicia para  



 

 

14 Antonio Ventura Dfaz Dfaz

todas las aspiracionesindividuales, y para todos los proyectosglo-
bales de los diversos pueblos que forman América Latina.

Extremadura,que fue protagonista histéricamenteenel descu-
brimiento de América, quiso, desde el primer momento, compro-
meterse con estos objetivos, unico marco donde puede plantearse,
desde Espana, la conmemoracién del Quinto Centenario.

Nuestra vocaci6n,reflejada en dichos objetivos, ha sido y serd la
de propiciar unafilosofia que desarrolle un mutuo conocimiento,
entendimiento y colaboracién. Por este motivo, la Junta de Extre-
madura creo el Programa ‘‘Extremadura Enclave 92’’, que viene
aglutinando un gran numero deproyectosy actividades que tienen
comobaseel anilisis y el trabajo conjuntoante la problematica que
afecta a nuestro 4mbito cultural. No es una casualidad que Extre-
madurarefleje, en el articulo sexto de su Estatuto de Autonomia,
la necesidad de estrecharvinculos de todo tipo con Latinoamérica
y Portugal.

Por este motivo, es para nosotros una gran satisfaccién poder
dirigirnos a personas que, desde los mas remotos lugares, se reinen
para estudiary analizar la problematica de Latinoamérica, un tema
que, en Extremadura,constituye un auténtico estimuloy tiene una
consideraci6nprioritaria.

Recogiendo inquietudes que a lo largo de estos afos se han
planteado en este enclave que representa Extremadura, quisiera
senalarles que la importancia de aunaresfuerzos para conseguir los
mismos objetivos, y asi poder dar respuesta a las aspiraciones de
Latinoamérica para conseguir que sobre las efemérides, sobre los
acontecimientosy actosbrillantes de la conmemoraci6n,se site en
primerlugar al hombre de América consugrito,el grito de América
que después de 500 afios reclama de forma contundenteel derecho
a susaspiraciones.

Deseandoqueestos dias entre nosotros, que comienzanen este
monasterio de Guadalupe, lugar emblematico del Encuentro en-
tre Espana y América, entre Extremadura y América, seanfelices
y sirvan para que conozcannuestra realidadcultural, una realidad
entranableen la que, con muy poco esfuerzo, podran visualizar ele-
mentos comunesconla realidad cultural de los pueblos del otro
lado del océano, declaramos inaugurado en nombredel Presidente
de la Junta de Extremadura la V Asambleade la Federaci6n Inter-
nacionalde Estudios sobre América Latinay el Caribe.

 

 

EXTREMADURA Y AMERICALATINA:
HACIA LA NUEVA IMAGEN

Por Tomds CALvo BUEZAS

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE, MADRID

GIG ON ESPECIAL PLACER nos hemos congregado,porprimera vez

Ce la historia...’’, asi comenzaba la Declaraci6n Conjunta
de todos los Presidentes de la Comunidad Iberoamericana, reuni-

dos en Guadalajara (México)los dias 18 y 19 de julio de 1991.
Fueunanilisis del presente conla mirada puesta en el futuro...

“nos hemos congregado... para examinar en forma conjunta los
grandes retos con que se enfrentan nuestros paises en un mundo en
transformaci6n’’.

En eldiscurso formal, el ayer histérico parecia explicita y con-
sensuadamentesoslayarse... en el largo texto Unicamente en una

ocasionse hacereferenciaa los ‘‘500 anos’’, aunque conestas her-
mosasy significativas palabras:

Representamosun vasto conjunto de naciones que compartenrafcesy el rico

patrimoniode unacultura fundada en la suma delos pueblos, credos y sangres

diversos, a quinientosafios de nuestro primer encuentro, ... ycomo uno de los

grandes espacios que configuran el mundo de nuestros dias, estamos decididos

a proyectarhacia el tercer milenio la fuerza de nuestra comunidad.

En alguna otra ocasién se habla de ‘‘un acervo cultural co-
mun...’’, pero globalmenteel ayer esta explicitamente ausente. In-
cluso en la Reuni6n paralela india de ‘‘500 anos de resistencia’ ,
celebrada también en Guadalajara,en las sesionesa las queasisti,
tras unasiniciales referenciasal pasado,los temasy cuestiones eran
los problemas del presente con la mirada puesta enel futuro, sin-
gularmente el Tratado de Libre Comercio de México con Estados

Unidos y Canada y sus consecuencias para los campesinos y comu-
nidadesindias.

Anteese silencio del ayer histérico, épodria un espanol y orgu-
lloso extremefnosentirse lastimado 0 molesto? Yo al menos no. Lo  
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que importa —todos estamos de acuerdo— sonlos problemaspre-
sentes y su solucion en el futuro... Cuando mi hermanoesta en
la mesa de operaciones, no nos ponemosdiscursear sobre nuestra
infancia y sangre comun,sino de comovencereficazmentela enfer-

medad.

Pero hay algo mas,de tonalidad massutil, que yo quisieraresal-

tar. Lo obvio,lo vivencialmente compartidoy sentido, noes preciso
explicitarlo en “‘palabras’’, sino vivirlo... como sucede en la expe-
riencia amorosa 0 mistica,el sonido la letra distorsionan, minimi-

zan y reducenla plenitud existencialde la catarsis extatica.
En la Guadalajara tapatia de la Cumbre Iberoamericanasevivia

tan plenamente esa hermandad comunitaria, en expresion plural,
de un patrimonio comin, quese hacia superflua, e incluso contra-

producente, su formal declaracién. Se hablaba la misma lengua,
que ya noes tuya ni mia,sino de todosporigual (... en ella podian
entenderse los diversos pueb!os o naciones indias)... La misma
lengua, similar folklore, gestos, ‘“Vivas y Porras’’ al pasar de pre-
sidentes, edificios coloniales, plazas, catedrales, charros, toros, ca-

ballos... eran confluencias de origenes diversos, uno de ellos —el
hispanoamericano— unpatrimonio cultural comin,a pesar de las
ricas variantes, que hacian posible la vivencia de una communitas
fraternae igualitaria.

Endefinitiva no hacia falta en Guadalajara hablar del ayer, por-

quela reuniondel hoy y la proyectada Comunidad Iberoamericana
del manana tnicamente son posibles por esa experiencia colectiva
comun del pasado, a pesar del choque antag6nico y cruel que esa
vivencia comunitaria encierra.

Es mas,es esa experiencia compartida del pasado,conlos vincu-
los comunes quedeella se han derivado, lo que mas unira a Espana
y América Latina, incluso enel futuro.

En mi opinion —discutible—lahistoria futura ‘‘tendera’’ a dis-
tanciar cada vez mas a Espana de América Latina, porque cada
vez estaremos maslejos econdémicay politicamente en los bloques
Norte/Sur, Primer Mundo/Tercer Mundo...

Nuestra riqueza, y el lugar privilegiado (aunque no puntero)
en el concierto mundial, presionara, para separarnos mas, en vez
de unirnos, con los latinoamericanos, ante problemas reales y
pragmaticos, como la deuda externa. Nuestra politica con la emi-
gracion latinoamericana de nacionalismo europeo ‘‘Europa para
los europeos’’, es un indicador y ejemplo de lo que estoy apuntando.

,  
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Poreso es necesario contrarrestar esas tendencias distanciado-

ras, incrementando puentes de acercamientoa través de una verda-

dera cooperaciény eficaz solidaridad. Pues bien, para esa empresa
futura de cooperacidn,losvalores e incitaciones mas fuertes son los
lazos y vinculos comunesdel pasado.

Lej unafrase de unlatinoamericano con motivo de la Cumbre,
que meestremeci6, porque expresaba una difusa impresion mia de
los ultimos viajes a América Latina. Decia este hispanoamericano:
‘“‘Tenemosdela vieja Espana la lenguay el gesto. La inclinacidn
al dramay a la risotada. Tenemos poco o nada de la nueva Espana,
europeay algo distante’’

A veces en la comunicacion de uaa espanoles con latino-
americanosse da unasituaciénparaddjica, contintes esquizofréni-
cos: el espanol recrimina o no quiere hablar del pasado,sdlo de los
problemasdramaticos presentes de América:y aquél, el latinoame-
ricano, vuelve una y otra vez a los viejos y comunes tiempos, unas

veces para alabarnos,otras para insultarnos. ..; pero eso hacela di-
ferencia con un francés, por ejemplo; por eso existe precisamente
una singular comunicaci6ne identidad hispano-americana.

Volviendo a la Guadalajara mexicana, esos vinculos comunes

de lengua, cultura y sangre eran actores vivos en ese escenario

palpitante de la Cumbre Iberoamericana. Noera preciso hablar

porlo tanto dela historia pasada de Espafia: se estaba viendo, al
menos,su cara maspositiva.

éY de Extremadura, qué? éSe dijo algo, se escribid algo en la
Cumbre? Que yo sepa, no. He revisado los mas importantes
periddicos de Méxicoy de Espanaenesosdias, y no he encontrado
la mas minimareferencia. Es mas, en las largas esperasenlascalles,
a que “‘salieran los presidentes’’, preguntaba a mis apretadosveci-
nos sobre Extremadura, y practicamente nadie del pueblo conocia
Extremaduray lo relacionaba con América.

iSilencio! Una de las formas de desvirtuar nuestra historia ex-
tremefia. Hay otras, y peores, como veremos. Pero, en aquella
muestra de cultura hermana hispano-americana,sin decirlo, tam-

bién se vivenciabanlosresultados de nuestro protagonismosingu-
lar en la empresaamericana,porlo que tampoco,enprincipio,seria
necesariala referencia explicita de Extremadura.

Sin embargo, hay hechosdelayer y del hoy, a los que tal vez es
conveniente susurrar, 0 al menos conocer.

Unanticipo de la Cumbre Iberoamericana tuvo lugar aqui, en
Guadalupe,cruce de todoslos caminos, y simboloiconico porexce-
lencia de sincretismoreligioso.
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En abril de 1985, organizado por la Junta de Extremadura,
tuvo lugar aqui en Guadalupe, la Primera Reunion de Ex presi-

dentes Constitucionales Iberoamericanos, ‘‘para estrechar —copio
el discurso de nuestro Presidente extremeno— vinculosculturales,

econémicos y humanos con Latinoamérica’. Lo mismo que pro-
clama nuestro Estatuto Extremefio de Autonomia se explicita en

el Discurso del 85 en Guadalupe: ‘‘Nuestro compromiso de luchar
por la concreci6ninstitucional de la Comunidad Iberoamericana de

Naciones’’.
Silencio, nadie parece que se acordé de nuestro presente, ni de

nuestro pasado. Masla historia, como el mar, no puede taparse
con las manos..., y asi a veces la vida juega malas pasadas... En
el Salon del Hospicio Colonial Cabanas de Guadalajara, sobre las
cabezasde los presidentes, estaban los impresionantes murales de
Orozco:alli, vigilante —como dramatico demiurgo— el extremeno
Cortés, de coraza guerrera, pero junto a un rostro suave de mujer,
en la cipula. Y en el centro, comofinal de un proceso, agdnico y
creadora la vez: de espadas, caballos, cruces libros, el Hombre de

Fuego, el simbolo de la raza cdsmica mestiza. Este telon de fondo
espanol y extremefo del ayer, fue el testigo mudo de la Cumbre
Iberoamericanadel hoy.

Extremadura yconquistadores... he aquiel conocido tépico,dis-
torsionadorde nuestra relaci6n histérica con América. A este res-
pecto quisiera hacer en vozalta algunas matizaciones, consciente
de que son muydiscutibles, y pueden ser fundadamente criticadas
por otros.

La reducci6n de la gesta extremena en América a un punado
de hombres famosos, y éstos principalmente hombres de espada,
ha sido una castraci6n sustancial de nuestra historia extremena,

una grave omisién de la compleja, variada y abundante aportacion
de Extremadura al Nuevo Mundo,todo lo cual ha desfigurado y

desvalorizado nuestra imagen como pueblo. Humanistas, misticos,

santos, mujeres, evangelizados, artistas, obispos, escritores,lingiiis-
tas, artesanos, labradores... en definitiva ‘‘el pueblo emigrante ex-
tremefio’’, ha quedadofuera de esa imagen extremeno-americana.
iNo importa quetodo esoesté tambiénenloslibros, pero no esta en
la historia popular, en la imagen-valoraci6n que otros hacen de no-
sotros!

Pero hay mas, reconociendo y condenando —sin reservas— lo
cruento imperial de la Conquista y de nuestros conquistadores,la
reducciény exaltaci6n unica desusvidas, un solo aspecto,el Epico-
militar, ha sido falseante, engafioso, desfigurador de su compleja  
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existencia polivalente. La imagen de nuestros personajes famosos
la hemos convertido con frecuencia en caricatura militarista. No
se trata de negar hechos,ni de ocultar la crueldad, pero tampoco
de caer en un masoquismociego, en un pesimismofrigido y en un
nihilismo paralizante, al resaltar solo unacara del personaje.

Noexiste una ‘‘foto’’ unica y verdadera de nadie...; tampoco
de Cortés 0 de Pizarro... El caballo y la espada, el pisoteamiento
aberrante de dioses en la estatua de Cortés en Medellin, son una

“faceta’’ de esos personajes... Peroyole prefiero a Cortés conlas
Ordenanzas de la ciudad de México, o con la pluma en la mano
escribiendolas cartas de relaci6n, y sobre todo amando,enliber-

tad mutua, a una mujer india, Malintzin, nuestra hermana indo-

extremefna mas cercana. Son “‘otras fotos’’, tan parciales y verda-

deras comolas militaristas.
La historia popular espanola, que como toda construccion

historica es siempre parcial y mitica, al seleccionar, ocultar, am-

pliar, ciertas imagenes sobre la inmensidad quela constituyen, no

fue afortunada al encapsular a nuestros personajes extremenos en

la ‘‘coraza guerrera’’ y apellidarlos ‘‘conquistadores’’... El mito
fundacional norteamericano es mas bonito, no importa que masfal-

seador, es una imagen de ‘‘peregrinos’’ (Pilgrims) en el May Flower,
que siembrany danlas gracias (thanks-giving) a Dios. Pero es que

nuestra historia espanola, comotodaslas hechas desdeel poder, ha

sido unahistoria militarista... y en América se exalt6 mas la obra
de los soldados que la de los misioneros... En Latinoamérica lo

hacen al revés, con respecto a nuestra presencia espanolaalli.
Detodas formas, la mayordesfiguracion de nuestra imagen ex-

tremefa en América hasido el silencio o Ja minusvaloracion de
otros significativos y fecundos aportes de Extremadura a América.
Utdpicos, humanistas, misticos, misioneros, escritores, artistas,

lingiiistas, artesanos, mujeres y pueblo emigrante en general. A
titulo puramenteilustrativo, como botones de muestra, menciona-

remos escuetamentelos siguientes:

Comocontrapuntoa la imagen imperial deloro y de la espada,
ahi estén en 1523, también en México, tambiénsalidos de Extrema-

dura,los ‘‘12 apédstoles’’, portadores de la utopia y del humanismo,
evangelizadores de la paz, del abrazo abiertoy solidario, cuyo signo
de identificacién era la pobreza manifiesta. ‘‘Motolinia’’, es de-
cir, ‘‘pobres’’, apellidaron los indios a aquellos primeros francis-
canos descalzos, nombre que tom6por propio desde entonces uno
de ellos, el famoso Fray Toribio de Benavente. En la Obediencia e  
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Instrucciona los ‘‘Doce Apéstoles’’, salidos para el Nuevo Mundo
desde el Convento extremeno de Belvis de Monroy,se les decia:

Novais por dinero, sino sin promesa de paga, pisoteadores dela gloria del

mundo,poseedoresde su pobreza..., para que asf, hechos neciospara el mun-

do,convirtdis al mundoporla locura de la Cruz....

Y el Superior Franciscanoles afiadia esta consigna:

Aunqueno convirtdis infiel alguno,sino que os ahoguéis en el mar, 0 Os maten

los hombres, 0 os comanlas bestiasfieras, habéis hecho vuestrooficio y Dios

hardel suyo.

Frente a la Espana dela caballeria y de las cruzadas armadas,

de la expulsiény de la intolerancia alicorta, bullia en el siglo xvi

la Espana renacentista, el humanismo,la mistica, la utopia de un

Nuevo Mundo... y estos franciscanos, y muchos otros misioneros
y emigrantes representanesa cara importante de nuestra presencia
espaniola y extremena en América.

Misioneros extremenos,un millar y medio estimado,27 obispos,

algunos de renombre, como Fr. Vicente Valverde, primer Obispo
del Cuzco; Fr. Jerénimo de Loaisia, Arzobispo de Lima; Fr. Tomas

Ortiz, Obispo de Santa Marta; Fr. Juan de Almaraz, Obispo de Pa-

raguay; Fr. Luis de Zapata, Obispo de Santa Fe de Bogota; Fr.Isi-
dro Marin, Obispo de Le6n; Fr. TomasCasillas, Obispo de Chiapas
(que siempre viajabaa pie y con habito pobre franciscano)...

Hayotra contribuci6n extremefa, para mi muy importante, in-
justamente silenciada o minusvalorada: la aportaci6ncientifica,
dirfamos hoy, de cronistas, escritores, lingiiistas... cuyas obras

hoy, junto conlas de otros espafioles, indios y mestizos, constitu-
yen unosvaliosisimos documentosparala historia, la antropologia
y la lingiifstica. Se han identificado unos 73 autores extremenos en
Indias, con una producci6n cercana a unas 200 obras.

De Placencia, donde habia permanecido unosafos,salié al
Pert en 1571 el jesuita José de Acosta, uno delos considerados pa-

dres o padrinos de la antropologia americana. Pero con luz propia
brilla el soldado extremefo Pedro Cieza de Leon, que le dio mas
a la plumaquea la espada, y que publicara en Sevilla en 1553 su
Cronica del Pert, que tracta de la demarcacién de las Provincias e
de la descripcion dellas, las fundacionesde las nuevas ciudades. Los
ritosy costumbresdelos indios y otras cosas extranas dignas de ser sa-
bidas. Y ahi esté el cronista trujillano que acompanoa Orellana por
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el Amazonas, Fray Gaspar de Carvajal, y Juan Coles (soldado) con
su Relacion de la Conquista de Florida; Fr. Antonio Trejo,sobrelas

guerras del Pert; Migueldel Barco,sobre California; Fr. Tomas Or-
tiz, Relacién curiosadela vida,leyes, costumbresy ritos, que los indios

observan ensu policta, religién y guerras; y Pedro de Azuaga, Regi-
naldo de Lizarraga, Alonso de Medellin, Fr. Francisco Ximénez,

Fray Luis de Zapata Cardenas,Fr. Juan de Rivas, Diego Gonzalez

Holguin, Tomé Hernandez,etcétera, etcétera.

Inapreciablecientificamente hoy, valiosisimo paralas culturas
indias latinoamericanasactuales, es la producci6n de diccionarios,

gramAticas y catecismosbilingiies. Ahi también estuvieron presen-
tes en forma notable los extremefios... y hay textos bilingiies de

extremenos en ndhuatl (comoel conocido de Alonso Molina), en

lenguas quechua, otomi, tape, guata, payagua, zapoteca, huarpe,

gorgotoqui, chiriguana, guarani, araucana y otras de México, Cali-
fornia y el Caribe.

También nuestro simbolo guerrero Hernan Cortés nos dejé
apreciables escritos... En forma metaforica, tal vez en parte exa-

gerada (pero adecuada para esclarecer justamente nuestra imagen)

habria que decir que los extremefios en América gastaron masplu-
mas que espadas, y emplearon mas tiempoenescribir que en gue-

rrear.
Es mas, porsi a algunole gustanlos santos, o héroes culturales,

ahi esta el emigrante extremefo San Juan Macias, que embarca en

1619 hacia Cartagena de Indias, como criado de un mercader y su

futuro pastor de ovejas, y quealllegar le despide; como andariego
llega a Lima, dondese convierte en ‘‘Padre de los pobres, huérfa-

nos y necesitados’’, segin el discurso religioso de Pablo VI en su
canonizacion en 1975. Soldados, humanistas, utdpicos, intelectua-

les, santos, juristas, defensores de las ideas de Vitoria, misioneros,
escritores, extremefios en América... Y ademas,artesanosy artis-

tas... que trasplantaronla pinturailuminada de nuestro Zurbaran

extremefio y la arquitectura en piedra deiglesias, plazasy calles...
ahi esta la pléyade de arquitectos y canteros trujillanos, ahi esta,
comoun simbolo del arte arquitecténico, Martin Casilla y el gran

Francisco Becerra.
Hay otros personajes en nuestra historia popular extremeno-

americana, que o bien se han ocultado, o bien se han individualizado

excesivamente, desfigurando el conjunto, y ademas connotandone-
gativamenteesas figuras. Merefiero, por una parte, a las mujeres
extremenas emigrantes a América, las grandesolvidadasenla mito-
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logia popular; parece comosila empresa americana, comoen gene-
ral la historia de Espana, fuese sdlo una gesta de héroes esforzados
y valientes, hombres o dioses de armas y honor, en definitiva una

gesta de ‘‘machos’’...
Delos 25 000 extremenos, que aproximadamentese estima emi-

graron a América en el siglo xvi, tal vez puede hipotéticamente
enunciarse la cifra de mujeres en torno a las 2 000; ellas también
fueron participes en la obra americana. Ahi estan como muestra de
muchasotras,la trujillana Inés Munoz, la primera mujer casada que

entro en Peru en 1534, la Gnica que en un acto publico gritara a los
almagristas, que dieran muerte a Pizarro y a su marido, “‘tiranos,
asesinosy traidores’’.

Mencia Calderon Sanabria, que a la muerte de su esposo asu-
mio la expedicion del Rio de la Plata, cuyo nieto,nacido alla, fue el
primer Obispo de Tucumany, algo mas importante, el fundador de
la primera Universidad dela region.

Maria Escobar,trujillana, de quien se dice plant6 los primeros
vinedosy olivares en América. La placentina Inés de Suarez, que
emigr6 en 1537, companera sentimental de Pedro de Valdivia, la
““Gobernadora de Chile’’. Maria Esquivel, que se cas6 en Cuzco
con un mestizo.

Si, mestizos... y esto nosfacilita referirnos al otro polo feme-
nino de la imagen indo-extremena. Las mujeres indias, como las

negras, madres de hijos mestizos de espanol, constituyeron uno de
los mas valiososy significativos actores, no sdlo ni principalmente
del nuevo mestizaje, sino de la nueva sociedad y cultura quese es-
taba gestando. Hubo en América repugnantes violaciones, raptos
y abusos con las mujeres indias y negras, que no deben de ninguna
formasilenciarse, ni menoslegitimarse. Pero también hubo amor,

ternura, enamoramiento mutuo. Y los espanoles y las indias, afor-
tunadamente, como otros hombres y mujeres del ayer y del hoy,

llegaron a esa comunicaci6n amorosa, por encimadela raza,la et-

nia, la nacionalidady la religion. Por eso, llegara tal vez un dia en
que las mujeres indias y mestizas, y otras, reivindiquenla vilipen-
diada figura, sobre todo en México, de Malintzin, ‘‘Malinche’’, la

amante de Cortés... Si todo fue una compulsion unilateraldel po-
deroso macho, y ademas imperial, caiga una maldici6n mas sobre
los violadores extranjeros..., pero si fue la voluntad de una mujer
que llega a amar a un hombreextranjero... éno es ésa unareivin-
dicaci6nhist6rica de los derechos de la mujer? Yo sé que las co-
sas no son asi de simples, y que en esos hechos el contexto gue-
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rrero imperial es determinante. Pero dos preguntas, cuya contes-

tacién yo no sé: Primero, ées que en esas circunstancias no puede
incluso surgir el amor? Segundo, épor qué cargar simbdlicamente
la derrota y la traicién india en una mujer, cuando los guerreros
vencidos eran hombres (aztecas) y los acompanantes de armas de

Cortés eran también hombres, indios de Tlaxcala, traidores a los

aztecas, como la Malinche? Unavez mas,la mito-historia la cons-

truyen ‘‘los hombres’’, no las mujeres. Y la Malinche, la contra-
imagen de Guadalupe, simbdlicamente su otra cara, qued6 como
aguafuerte impresionista en el cuadro indo-extremefio. Fuera de
ese mosaico popular, fueron excluidas otras indias amantes, como
Inés Yupanqui Huaylas, que tuvo con Francisco Pizarro unahija,

Techixpo Ixtlaxdchitl, casada con Juan CanoSaavedra,cuyo nieto
mestizo volvié a Extremadura,y estuvo ligado, segunse dice,al ac-
tualmente Palacio de los Toledo-Moctezuma en Caceres.

Si he enunciado unos nombres para hablar de Extremadura y

América, en contra de mi costumbreenlibrosy articulos, ha sido
para ponermigranito de arena enla necesaria re-interpretacion y
revisién que los mismos extremefios debemoshacerde nuestra his-
toria patria, recuperar nuestra propia palabra, reforzandola linea
que institucionalmente se viene haciendo con acierto y entereza

desde la Junta de Extremadura, singularmentea través de ‘ ‘Enclave

Oe.
Ahorabien,nuestra historia no es la aventura o gesta de “‘unos’’

hombreselegidos, dioses 0 demonios, asesinos 0 santos. Nuestra

historia en América es unahistoria delpueblo,delpueblo comtin emi-

grante. Somoscruce de caminosy culturas, somosdiaspora porlos

masdiversos rincones del mundo... Un mojén sangrante,y a la vez
fecundo, de nuestra tradicidn histérica ha sido la abundante emi-

gracion de nuestra gente, que convirtid este rasgo en una singular

sefia de identidad extremena.
Fue el pueblo el verdadero protagonista de la empresa ameri-

cana,al ofrecer sus hijos j6venes, sofiadores y ambiciosos comoac-

tores anénimos en el Nuevo Mundo. ‘‘Hay que recordar —escri-

bi hace cuatro afios— que Extremaduraha hecho‘grandes’a otras

tierras y regiones, a base de empequefiecerse y empobrecerse ella

misma... Extremadura se ha hechoa si misma ‘deshaciéndose’...

Esta dialéctica de ‘hacerse/deshacerse’ es unadelas bases de nues-

tro proceso histérico’’. ‘‘Parece que nuestro destino fuera conquis-

tar con dolor reinos para queotrosconplacerlos disfruten”.

El pueblo emigrante extremeno... he ahi el gran actor de nues-

tra relaci6n con América, cuyas vidas y obras (buenas o malas) no  



24 Tomas Calvo Buezas

pueden adecuadamente comprendersesi no selassitua enla socie-
dad extremefiade su tiempo. Ellos, segundones, jdvenes sin empleo
ni letras (muchos), labriegos, frailes anénimos, criados, vasallos,
picapedreros, albaniles, pastores, artesanos, herreros, carpinteros,
mulerosy jornaleros, encerrados en el corsé estamental y chato de

una aristocracia hueca, de una hidalguia hipocrita, de un senorio
feudal y un vasallaje sumiso... rompieron amarras, sonaron hori-

zontes amplios y gestas ambiciosas, y se lanzaron por el mundo an-

cho y ajeno, para demostrarse a si mismosy a los demas su capaci-
dad para la aventura humana,si ellos se lo proponian. Y ahi estan
sus obrasy sus vidas... hombres esforzados, contradictorios, com-

plejos, polivalentes, pero también extremosos y duros, como bue-

nos hijos de Extremadura. Somosafables y tranquilos, ‘““una tierra
—en palabras de un autor extremeno— que engendra esteparios

de la cultura, solitarios que sin estimulo exterior se lanzan a em-

presas desproporcionadasenfrentadascon lo razonable’’. Llegada

la ocasiOn, la exageraciOn es nuestra tendencia,a la hora de luchar

y destruir, pero también extremososen el amar, en el ofrecer y en

el regalar... Quien no ha probadola exagerada generosidad extre-

mefia, no conoceni a Extremadurania los extremefos.

Nuestra obra en América, comoes la espanola, es —metafori-

camente hablando— un fenémenotan poliédrico, plurifuncional y
multisemantico, en que ninguna perspectiva, ideologia, descripcion
o valoraci6n globalizadora rigida agota de porsi toda la ingente,
contradictoriay dialéctica historia social, amplia en espacios,siglos,
institucionesy personajes; toda reducciOn en unou otro signoesfal-
seante y mentirosa.

Tal vez una perspectiva —entre las muchas posibles— esla del
mestizaje, un mestizaje principalmente cultural.

La historia humanaparece que ha avanzado —entreotros dina-
mismos socioecondmicos mas determinantes— través de la rup-

tura endogamicatribal, y su principio rector —el tabu del incesto—
en el decir de Lévi-Strauss, no es tanto un no,‘‘no te acostaras con

tus hermanas’’, sino unsi, ‘‘te casaras con extranos’’. En definitiva

es mejor casarse con extranas, que matarse con extranos; parece ser
queen esta dinamica de la comunicaci6nde bienes, mujeres, dioses
y palabras, ha sido posible la cultura y la unidad humana.

A veces —y ello no es un mecanismonecesarioy porello debe
denunciarse— enese proceso ha entrado eldolory el sufrimiento,
la violencia y el genocidio repugnante: pero hay quefijarse también
—sobre todo mirando al futuro— masenel resultado global que
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en el proceso. Y eso no lo digo yo, ni nosotros los extremenos

y espanoles. En la Plaza de las Tres Culturas de México, donde
Cortés vence finalmente a los aztecas, hay una lapida querezaasi:
“Nofue ni triunfo ni derrota, fue el doloroso nacimiento del pueblo

mestizo que es el México de hoy’’.
Si hubo indios que se espanolizaron, hubo espanoles que sein-

dianizaron. Gonzalo Guerrero, mi predilecto héroe cultural, que a
la llegada de Cortés a México aposto por su mujer india e hijos mes-
tizos,y ello le costla vida, es un modélico paradigmadel mestizaje,
a mitologizar en ambosladosdel charco.

Este simbolo puederepresentarla parte positiva —que también
la hubo y mucha— porparte de la gente de pueblo, anonimosper-
sonajes, hombres y mujeresde antes, de ayery de hoy, que desdeel
siglo xv emigraron a América, y contribuyeron, con otros protago-
nistas principales comoindiosy negros, a la génesis de una nueva y
original sociedad y cultura mestiza, una mas entre el mosaico de las

“muchas américas’’.
“Tal vez los dos simbolos —escribi en 1979— que pueden

apuntarnos mejor la enormediversidad y unidad de Iberoamérica
son la Virgen de Guadalupey el paradigma de la Raza Césmica.
...Guadalupe (Gua=Vio, en arabe; lupe - lupus enlatin)... todo
ello hace referencia a culturas romanas, arabes, sintesis ibérica...

Extremaduray el charco,llegando al Tepeyac mexicano, santuario
de la diosa azteca Tonantzin, que se fusiona en sintesis original con
Guadalupe’.

Y ahiesta la toponimia, reflejo de las andanzas extremefnas por
todos los caminos del continente americano, en total unos 1 300

toponimicos aproximadamente, de resonancia extremena: 195 en

México, 177 en Peru, 156 en Guatemala, 40 en Estados Unidos,

etcétera... yla estrella omnipresente... la virgen de Guadalupe: 35
en México, pero también enlas Antillas, Colombia, Ecuador, Pert,

Venezuela, Bolivia, Chile y otras tierras.

Voy a terminar conla referencia al Proyecto de Futuro, después
de los 500 afios, y masalla del 92, que es la Comunidad Iberoame-

ricana; si hemos miradoal pasado,ha sido para destruir imagenes
que nos separan,y asentar simbolos que hagansentirnos hermanos
a espanoles y americanos, y caminarjuntosenel futuro en igualdad
y solidaridad. Por eso ‘‘hay que bajar al conquistador del caballo,y
convertir sus espadas en arados...’’.!

1 Hoy, 5 de mayo de 1979.  
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Estimo que en nuestra presencia americana hubo mas encon-
tronazos y desencuentros que el idealizado ‘‘encuentro’’, aunque

tambiénlo hubo. Poreso es el momentodel ‘‘reencuentro’’. Asi lo
calific6 nuestro Presidente dela Junta en la citada reunidn de Ex-
Presidentes Iberoamericanos en abril de 1985: ‘‘Extremadura y

América: reencuentro en Guadalupe’’.
iOjala que esta asamblea de la Federacién Internacional de Es-

tudios de América Latinay del Caribe contribuya a tan noble gesta!
Y Extremadura, una vez mas, estard también presente en

esa empresa, que debierasignificar la utopia y epopeya hispano-
americana del préximo milenio.
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L 12 DE OCTUBREDE1492 Ilegard pronto a sus 500 anos. Al me-

dio milenio de este extraordinario hecho hist6rico, el Descu-
brimiento de América y Encuentro de Dos Mundos. Sin embargo,
su conmemoracién ha originado diversas y encontradas posturas
segun el punto devista de sus no menosvariados protagonistas. Una

diversidad porqueeste acontecimientoafect6 a la totalidad de los

pueblosdela tierra, convirtiéndolos en obligadosprotagonistas de

esa historia. Historia Universal ya que este hecho cambioel sen-
tido de la mismaal hacer delas historias regionales parte de una

gran historia universal. Todoslos pueblos dela tierra fueron invo-

lucrados, afectados en sus ya ineludibles relaciones en la creacion
de un futuro que a partir de este momento empezoa tejerse. Una

obligaday dificil convivencia que alcanza su culminaci6n quinientos

afios después, en estos nuestros dias.
Porello no se puede simplemente seguir recordandoeste he-

cho sin destacarel sentido del mismoensu ineludible relacion con
el presente y la elaboracién de un tambiénineludible futuro. Con-

memorares algo mas que hacerun recuento de cémo a cada pueblo

le ha ido en esaya larga historia. Conmemorares tomar concien-

cia buscando enla historia la posible explicacidn del presente y, a

partir de él, disefar el futuro. 6Qué hacer con 500 anosde histo-

tia? {Quésentidotiene esa historia para el presente y a partir de

él para el futuro? Ya nose trata de seguir discutiendo sobre lo que

pasd, salvo comoexperiencia para el futuro que ha de rebasarlo.

Habra asi que intentar un enfoque de esos hechospero masalla de

las que parecen ineludibles controversias que los mismos han origi-

nado. Ver el todo comolo quees, como expresion de unahistoria

comin que empieza a tomarsentido a partir de la fecha que ahora

se conmemora. Unahistoria cominde los diversos protagonistas

cuyashistorias se mezclaron con la hazafia colombina.

Una historia comin que origind el encuentro de Iberia con el

hasta entonces desconocido continente. Una historia comunIbero-

Americana, pero también una Historia Universal, pues esto se

inicié de inmediato. A la expansi6nibera,iniciadael 12 de octu-

bre de 1492,siguio la de otras regiones de la misma Europa sobre  
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el Nuevo Mundo;peroa partir de aqui sobreel resto de la tierra:
Asia, Africa, Oceania. La expansi6n seglobaliza y conello la his-
toria se universaliza. De esta universalidad hablaran después los
filosofos, desde Hegel hasta Toynbee.

Dentro de esta comun, pero diversa historia, de acuerdo con

el papel que en ella desempenaron sus distintos protagonistas,
habra que captarel sentido total. Por un ladola historia de los
pueblos que siguieron a Colon en la busqueda de mundos donde

satisfacer las esperanzas y expectativas que ya noles podia ofrecer

el Viejo Mundo. Iberia, Europa toda, después proyectandose so-
bre unatierra cuya dimension habia abierto Col6ny, conesta pro-
yeccion, la imposicidn de sus peculiares intereses. Porel otro la-
do los pueblos que sufrieron el impacto, sometidos para hacer rea-

lidad los suenos e intereses de sus conquistadores y colonizadores.
Pero no solo los pueblos del mundo bautizado como América, sino

los que estaban masal occidente de la misma: Asia, Africa, Oceania,

imaginadosya desde lejanos tiempos comoposibilidad para la rea-
lizacion de las ambiciones europeas. Todos estos pueblos entran a

esa historia comin,universal, bajo el signo de la dependencia. Para

los europeosesta historia sera de gloria y progreso; paralos otros,

de sufrimiento y servidumbre.
Todoesto es historia,historia universal y, comotal, algo que no

puedeya ser cambiadopordiversas que seanlas interpretaciones
que puedandarse de la misma. Lo quesies posible es preguntarse
sobreel uso deesa ineludible historia. ¢Llevarla indefinidamente
a cuestas? éLevantarse sobre ella en relaci6n con un futuro que
si puede ser hecho desdeel presente? éCargarla comofardo obs-
taculizando el futuro o hacer de ella instrumento de ese futuro?
Deun futuro mas propio para todos y cada uno delos pueblos que
protagonizanla historia, pero en otra relacién que no puedeya ser
la vertical de dependencia,sino la horizontal desolidaridad.

Sobre todoesto se reflexion6 antes de poner en marcha el Con-
greso que ahora se inicia. Un congreso mundial, por el origen de
los diversos miembros de la Federacion Internacional de Estudios
sobre América Latina y el Caribe. Por ello se busca no solo plan-
tear la tematica en relacion con la América Latina y el Caribe, aun-
que fue en esta region dondeseinicio esta historia universal, sino
mas ampliamente en relacion con lo que esto origin6 enla histo-
tia de todos y cada uno de los pueblos de la tierra. Este hecho no
s6lo cambi6las relaciones de los pueblosiberos conlos pueblosdel
nuevo continente: cambié tambiénla historia total de Europa en  
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lo internoy en lo externoaligual que cambila delos pueblos del
resto dela tierra que sufrieronel impacto europeo. Colén cambidla
historia de Europa al mostrar un camino masfacil de expansion que
el seguido porcruzadosenelsiglo x1. Lo que no pudieron hacerlos

cruzados marchandoportierra hacia el Oriente lo haran los nave-
gantes marchandoporel mar hacia Occidente.

Habra entonces que hacer otro enfoque sobre los quinientos
afios transcurridos desde 1492, no sélo un balance del pasado,sino

de la relacion de éste con el presente en la hechura misma de un
ineludible futuro. Mds alld de los quinientos arios, mas alla de una
historia que no puede ser ya cambiada, pero si vista como expe-

riencia por un futuro que si ha de poderser hechoa partir de este
nuestro presente. Masalla de la pura experiencia de las multiples
violencias que a nivel global se dieron. Experiencias que culmina-
ron,en este siglo xx que termina, con dos brutales guerras mun-

diales y la universalizacion dela violencia. Siglo xx en quese die-

ron revoluciones, igualmente planetarias, tanto en la busqueda de

justicia social como en defensa del derecho de autodeterminacion

de los pueblos. Revoluciones sociales y antiimperialistas, y como
respuesta nuevas y violentas represiones para alcanzar y mantener
hegemoniasbuscadasa lo largo de esos quinientosanos.

Fascismoy golpismo.La guerrafria entre el sistema capitalista

y el que su propia represién habia originado. Nuevas y globales

injusticias, contra la libertad en nombredela justicia y contra la

justicia en nombre dela libertad. Asi hasta llegar a estos nuestros

dfas en quese perfila la posibilidad de otras r_laciones globales que

partiendo dela experiencia sufrida eviten su repeticion. Hacia una

historia comin de solidaridad sin menoscabo dela ineludible di-

versidad delos individuosy pueblos protagonistas de esta historia.

Futuro en el que se empieza a hablar de lo que es cominy dela

necesidad de garantizarlo. Se habla ya de la historia y Casa Comtn

Europea,dela historia y Casa Comindelos pueblosdel Pacifico,

de la historia y Casa Comtin Americana. Preludios todos que acaso

permitan no solo hablarsino realizar la Casa Comin del Hombre.

De esta solidaridad hablé Simon Bolivar, que habria de abarcarel

“‘universo entero’’.
Sin embargotodavia se habla en nuestrosdiasdelfin de la Histo-

ria, esto es, de detenerla historia, que implica expulsara los pueblos

que no hanalcanzadoaunla solidaridad,el futuro. “*{Deténte ins-

tante, eres tan bello!’’, decia Fausto para vender su alma. También

hay quienes buscanenlahistoriala justificacién para mantener vie-

jos resentimientos. Asi en momentos de obligada solidaridad se
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plantea la atomizacidn deesta accién que debia sersolidaria a par-
tir de prejuiciosraciales, regionalesy religiosos cuyajustificacién se
busca en una historia que debiyaser asimilada. Con ello nuevas
formas de violencia propuestas tanto por quienes tratan de detener

la historia y anularel futuro, como porquienes pretendenvolveral
pasado para supuestamente borrarla ineludible marchadela his-
toria. Frente a todoesto la obligada solidaridad de pueblos que se
encontraron reunidosporla historia iniciada en 1492.

En cuanto alos dos grandes pueblosdelinicio de esta historia
universal, los pueblos de la Europa Iberay los pueblos de la Améri-
ca que se autodenominaLatina, tomaron conciencia de una historia
comuna partir delas injustas relaciones en que se inicié la conquista
y la colonizaci6n.Pero unahistoria quehasido,en este sentido, re-
basadahaceyacerca de unsiglo en quela relacién de dependencia
pasa a la historia y queda sélo lo positivo de la misma. Relacién
de pueblos que llevan en susentrafiasla sangre y la cultura dela
otra, hecho que originara su peculiar identidad. Hace ya mucho
tiempo quela reconciliacién Ibero-Americanaes un hecho,asi se
hizo expresa en la reciente Cumbre Ibero-Americana. Relacién de
solidaridad que puedeserextensiva a otros pueblos también prota-
gonistas de esta misma historia comin iniciada hace 500 afios.
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__ AMERICA LATINA
MASALLA DE SUS ANTINOMIAS

Por Fernando AInsA

UNESCO

ESDELAS CARTAS DE CRISTOBAL COLONy las primeras Cronicas y
D Relaciones sobre el Nuevo Mundoa los ensayistas y escrito-
res de nuestros dias, América se ha definido como un continente

de extremos y desmesuras,de realidades polarizadas en antinomias

irreductibles, con una historia hecha de tensiones, choquesy ruptu-
ras y con unasociedad edificada sobre desigualdadesy asimetrias.
Mundosin matices ni términos medios, dondelas contradicciones

se superponeny no se resuelven, América acumula experiencias
fragmentadasy traumiticas, lejos de toda evoluci6n hist6rica gra-
dualy sin sobresaltos.

Las imagenes y las representaciones de lo americanoseforjan,
porlo tanto, con baseen dicotomiassurgidas de la oposicion de sus

signos esenciales: lo rural y lo urbano,la barbariey la civilizacion,

lo nativo y lo fordneo,el arraigo y la evasi6n,la bucdlica arcadia y
la ca6tica violencia, la pobreza critica y la riqueza ostentosa,el ob-

tuso conservatismoy la revoluci6n voluntarista. América defiende
con celo susparticularismosal mismo tiempo quesusrealidades son
cada vez mdsinterdependientes;aspira a la unidad continental, por
un lado,y exalta reivindicaciones nacionalistasporel otro. Sus artes
oscilan entre la tradicién y la modernidady su literatura recorre la
gamadel crudorealismo lo fantastico. No es extrano, entonces,

quelo ‘‘real maravilloso’’ y el ‘‘realismo magico”’ sirvan para sos-
tener con conviccidn que todo —desdeel absurdoaldelirio, desde
el infierno al paraiso— es posible en América.

Los intentos por definir la identidad iberoamericana, lo que
otros han llamado‘‘idiosincrasia’’, ser 0 idea de América, pasan a

través de las opciones queestas antinomias conllevan —la del signo
extremoqueparticipa y se sostiene gracias a su contrario— y pola-
rizan en forma ineludible todos los discursos, desde el econdmico

hasta el artistico, pasando porel politico y el social.
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Sin embargo, aunquelas antinomiasexistentes no parezcan su-
perables en el contexto econdmico y social actual, es necesario pre-

guntarse —enel marco que brindaunareflexion sobreel ‘‘después
de 1992’’— si no es hora de imaginar y proyectar una América La-
tina que pudieraestar efectivamente ‘‘mas alla de sus antinomias’’.
Nootro es el propésito de nuestra intervenci6n en esta reunion.

I. De lo autéctono a lo universal

El movimiento centripeto y el movimiento centrifugo

Loscaracteres que hacen unay diversala identidadculturallatino-
americana formanparte de unahistoria de creatividad fundadora

de culturas nuevas, distintas y en permanente transformaci6n, pero

sobre todo cruzadaspor antinomiasy dualismos que se estructuran

alrededor dedosparejas de opuestos basicas: centro-periferia (espa-

cio) y tradicién-modernidad (tiempo). Estos son los ejes —espacio

y tiempo— que configuran los puntos de partida de unaserie de

dicotomias,relacionadas dialécticamente entresi y con referentes
hist6ricos (tiempo) y geograficos (espacio) facilmente reconocibles.

Enrealidad, buena parte de las antinomias americanasseori-

gina en un doble movimiento:el centripeto de repliegue y aislacio-

nismoy el centrifugo de apertura a influencias, verdadera diastole

y sistole de una historia hecha de superposiciény oscilacién pen-
dular entre extremosy de la cual parece desterrada toda evolucién
gradual.

1. Para el primero —el movimiento centripeto— el arraigo y la
autenticidad se preservan en el interior secreto de América y en el

pasado arcaico recordado con nostalgia, tal como sucede con las
civilizaciones indigenas prehispanicas a las quese idealiza retro-
activamente. Formas devida sencillas y expresiones autarquicas,
exdgenasy bien diferenciadas, tanto en lo étnico comoenlo cultu-

ral, se reivindican comolastnicas validas en un mundo amenazado
de aculturaci6n y homogeneizacién.

Toda visidn prospectiva se tife inevitablementeconvalores del
pasado, dandola impresion de que en América Latina tenemosdi-
ficultad para imaginarun futuro quenoseauna reactualizacién de
un pasado que probablementenoexistid tal como lo imaginamos.
Es evidente que en muchos delos planteoscriticos de la situaci6n
del presente —especialmenteen los relacionados con el mundoru-
ral e indigena o conlos problemas del medio ambiente— existe una
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contradiccion que no hemosresuelto entre las visiones prospecti-
vas, muchasveces pretendidamenteactuales, cuando no revolucio-
narias, y la idealizacién rememorativa del pasado.

Desde este punto de vista —el del movimiento centripeto—
el examendela historia de las ideas y de los movimientosartis-
tico-literarios permite rastrear una terminologia que ha insistido
en “‘reivindicar nuestro pasado’’, ‘‘fomentar valores propios’’,
“‘buscar la autenticidad’’, ‘‘combatir las ideas fordneas’’, ‘‘evitar
la alienaci6n’’, ‘‘ser fieles a nosotros mismos’’ y, mas reciente-
mente, denunciandola desculturacién, todasellas expresiones de
la preocupaci6n por una identidad amenazada por las tendencias
uniformizadoras del mundoexterior. Asi se han sucedido planteos
y teorias alrededordel “‘ser americano’’, la ‘‘idea de América’,
la ‘‘americanidad’’, la ‘‘conciencia nacional’, la “expresion’’
y “‘originalidad americana’, de nociones como “‘idiosincrasia’’,
“nativismo’’, ‘‘autoctonia’’, ‘‘peculiaridad’’, conceptualizaciones
quereflejan problemasdeescala local, nacionalo regional, es de-
cir que van de lo micro a lo macro-cultural.

2. Para el segundo —el movimiento centrifugo— la identidad
americanaes el resultado inevitable de un juego de reflejos entre
el Viejo Mundo(0si seprefiere la llamada‘‘cultura occidental’)
y el Nuevo,espejos que se reenvian signos, imagenes, simbolos y
mitos de todo tipo. América es el resultado de aluviones inmi-
gratorios, de un variado y profundo mestizaje y de unatranscul-
turacion abierta a influencias y culturas. Aceptar una moderni-
zacion impulsada desde el exterior es'la Gnica forma de entablar
en formafructifera el necesario didlogo intercultural entre Europa
y América,se sostiene.

América Latina —comoha sefialado Leopoldo Zea— tiene un
doble pasado, una doble herencia: la propia y la de Europa. De
ahi buenaparte de la problematica identitaria agudizada, dualidad
ambivalente que se pretende erradicar porla simple eliminacién
de unode los componentesantag6nicos, negando al mestizaje su
virtud primordial y reduciéndolo a su cardcter bastardo, vergon-
zante porlo quese creesuilegitimidad.' Por lo tanto, América no

1 Al respecto, escribe Zea: ‘‘La mestizacién de hombres y culturasal surgir
dentro de la relaci6n de dependencia hace de ello un engendro rechazado tanto
por el dominador comoporel dominado. Hacer del engendro una criatura como
una expresiOn mas del hombre

y

porello legitima, ha sido preocupaci6n de los
latinoamericanos empenadosendefinir su propia identidad’’. Cfr. Leopoldo Zea,
Nuestra América, Revista de Occidente, Madrid, p. 129.
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puede prescindir de su doble pasado y su doble herencia: la pro-

pia y la de Europa,lo quees justamentesu especificidady el origen

de buenaparte de sus antinomias no resueltas. Alienada, cuando

no excéntrica a la propia realidad del‘‘pais interior’, la identidad

centrifuga resultante es pluraly su diversidad la mejor expresi6n y

resumen del mosaico étnico y cultural del mundo.

La mayoria de las expresiones culturales americanas refleja es-

tos movimientos centripeto y centrifugo, cuyos paradigmas litera-

rios son las novelas Los pasos perdidos de Alejo Carpentier para el

centripeto y Rayuela de Julio Cortzarparael centrifugo.? Al mismo

tiempo,se reconocenfacilmente enlos términos antinémicos de la

geografia americana, cuyas realidadessociales y culturales, cuando

no politicas, se enfrentan mésalla de la distancia mensurable en
kilémetros que pueda separar una gran urbe moderna de campos,

desiertos 0 selvas. La ‘‘distancia’’ cultural puede ser enorme, en
todo caso traduce siempre una intensa, cuando noviolenta, opo-
sicion.

Centroy periferia de la representacion identitaria

Enefecto, las antinomias latinoamericanasse originan en buena
parte en el dualismo geografico:

campo (mundorural)++ciudad (mundo urbano)

Losvalores inherentes a la sociedad rural se oponen a los de
la sociedad urbana, el interior —el ‘‘pais invisible’? de que ha-
blaba Eduardo Mallea— a la ciudad-puerto abierta al resto del
mundoy sus influencias. Esta antinomia refleja una identidad ru-
ral, que se pretenderealista y arraigada, pero ‘‘barbara’’, frente a
una identidad urbana naturalmente ‘‘escapista’’ y sometida a todo
tipo de influencias externas, pero representativa de los sectores
urbanos emergentes y a los que se pretende portadores delaci-
vilizacién (segiin unos) o de perniciosas ‘‘ideas fordneas’’ (segin
otros). En realidad, la antinomia geografica simplificada en la opo-
sicién campo-ciudad,ruralidad y urbanismo,traduce la mas general

del nacionalismo opuestoal internacionalismo yel del pasatismo

2 Hemos desarrollado el tema de los movimientos centrffugo y centrfpeto en

la significaci6nliteraria del espacio americano en nuestra obra Los buscadores de

la utopia, Monte Avila, Caracas, 1977, y el de los signosidentitarios en Identidad

cultural de Iberoamérica en su narrativa, Madrid, Gredos,1986.  
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(tradicidn) frente a la modernidad (innovaci6n), parejas que se sin-
tetizan en otra antinomia:

cardcter aut6ctono++caracter universal

Asi, un sectorprioritario del discurso americanoreivindica una

identidad basada en la busqueda de una imagen de ella misma que
comienzaenlos propios origenes (autoctonia). Lo autéctono —se

dice— es el unico medio de impedir la alienaci6n,la aculturacion

de lo auténtico, de lo ‘‘propio’’ amenazado. Pero al mismo tiempo,
esta invocaci6n al pasado supone el rechazo de culturas ajenas y

de nuevos contactos, el temoral inevitable mestizaje que caracte-
riza lo americano y que puedeabrir las puertas al chauvinismo y

cerrado nacionalismo. La especificidad es, entonces, anacr6nica,

simplificadora(si no abiertamente conservadora)en su idealizacién
del ‘‘mundoprimitivo’’.

Ante esta realidad, generadora de contradicciones, no es ex-

trafio que enliteratura toda vanguardiase haya identificado como
un fendmeno ciudadano,y queel regionalismo conserve su vigen-

cia en la medida que existe el subdesarrollo rural o como forma
nostalgica de devolveral arte un sustrato telurico, referentes miti-

cos de enraizamiento y comuni6ncon la naturaleza que estan direc-

tamente ligadosal gradode ruralizacion o de urbanizacion de cada
area cultural. Pasatismoy ‘‘futurismo’’ aparecen asi intimamente
vinculados con las diferencias que existen entre sociedades agra-
rias, con estructura inmovil, poco desarrolladas y ajenas al ‘“‘culto
del cambio”’ y las urbanas, mas diversificadas étnica y socialmente,
mediana 0 altamente industrializadas y proclives al intercambio,la
“‘moda’’ y las influencias.3

Aqui tambiénla antinomia genera enfrentamientos. La opcién
—comohasenalado Carlos Fuentes—se plantea en términos de un
“‘provincianismo de fondo y un anacronismo de forma’ ’, para unos,
y en la imitacion de estilos y temas de vanguardia para otros. El
creador,el intelectual en general, se debate entre estas dos visiones

en conflicto y las polémicasdel ensayo la critica han girado obsesi-
vamente alrededor de nociones comotradici6n y novedad, continui-
dady ruptura,integracién y cambio, evoluci6n y revolucién, evasi6n

3 Sobre el tema véase Fernando Ainsa, ‘‘Probleméatica de la identidad enel

discurso narrativo latinoamericano’’, en Cuadernos Americanos, nim. 22, México

(1990), pp. 49-67. 
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y arraigo, apertura hacia otras culturas 0 repliegue aislacionista y

defensivo sobre si misma. Asociaciones conceptuales de este tipo

suponenenel plano cultural —y en una aproximacion simplista al
problema— quelo auténtico americanoes inherentea lo indigena,
a lo nativo y a formas de nacionalismo que puede asumir formas

radicales e intransigentes. Por el contrario, lo foraneo, asimilado

al universalismo,esta en la base del desarraigoy la evasion,la alie-
nacion,el ‘‘mal de Europa’’ de que hablaba Manuel Galvez.

Esta relacion llena de tensiones oponelas culturas centrales a

las periféricas (excéntricas) y se traduce en la penetracion de lascul-

turas perifcricas por las metropolitanas, asimilacidn quesi es de-
seable y necesaria para unos, resulta excesivamente tributaria y

dependiente para otros. Porque todo término antindmico provoca
reacciones positivas 0 negativas segun el punto devista politico,
estético 0 ideoldgico asumidoy segin los momentoshist6ricos, mu-
chasveces vividos comoisdcronos con relacion a Europa 0 entre los

propios paises americanos.
Esta caracterizacion positiva o negativa de los signos anti-

nOmicos segun escuelas o ideologias resulta evidente enlos juicios
que generael‘‘encuentro’’ entre indigenas y espanoles, debate que

—tras 500 anos— sigue abierto y candente y que se extiende, con

escasasvariantes desde la conquista, la colonia, la independencia y
buenaparte del siglo x1x hasta nuestros dias.

Males americanosy vision conspirativa de la historia

A partir de las oposiciones y desgarramientos quereflejan estas an-
tinomiasse inventarian buenapartedelos Ilamados‘‘males ameri-
canos’’ con que unosy otros dicotomizan la identidad de la region.
Comohaescrito Abelardo Villegas:

Muchos autores han sefialado que enla sociedad latinoamericana conviven

grupossociales correspondientes a todoslos grados de la evoluci6n humana.

Dificilmente puede senalarse con precisi6n en qué etapadela civilizacién oc-

cidental se encuentrala sociedad latinoamericana.

En Latinoamérica lo que se ha acumulado sonlas puras contradicciones

irresolutas, contradicciones anacr6nicaspor presentarse en un tiempo que no

es el suyo.4

4 AbelardoVillegas, Reformismoyrevolucion en elpensamiento latinoamericano,
México, Siglo xx, 1972, p. 16.  
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Las invariantes americanas, cuyos males enumera por su

parte Ezequiel Martinez Estrada, son lo colonial, lo indigena, lo

gauchesco, lo ‘‘aluvial’’, ‘‘coagulos inasimilados que se tratan de

ocultar’’. Con la importacion de elementos de otros sistemascul-

turales, que llegan a través dela escuela, la inmigracion,el capital
extranjero, el fomento econdmico, nuevasartes y técnicas, se trata
de ‘‘exorcizar esos lastres malignos’’. En la medida en quelossis-

temas importadoscarecen‘‘de espiritu’’, se generan nuevos males:

“‘una barbarie corrompida porla cultura; una cultura pegadiza y

bastarda’’.

Es evidente que el pensamiento americanoderaiz liberal po-
sitivista y evolucionista ha tenido dificultades para entenderelin-

tenso proceso de ‘‘transculturacion’’ y ‘‘aculturacidn’’ creado en
América, especialmentea partir del aluvion inmigratorio,entre los
anos 1880-1920.

Se ha habladoaside:
1. Rémorasraciales, originadaspor la heterogeneidad del aporte

€tnico y las desarmonias consiguientes derivadas de cada unode los
grandes aportes: negros, indios, mestizosy la diversidad de la inmi-
gracion, generalmente la mas ignorante y pobre de Europa, prove-
niente del sur de Italia, Espafia o del Levante mediterraneo. La

bibliografia sobre el tema abunda. Basta mencionar El porvenir de
las naciones hispanoamericanas (1899), de Francisco Bulnes, Pueblo
enfermo (1903) de Alcides Arguedas, los ensayos de César Zumeta,

Continente enfermo (1899), 0 Carlos Octavio Bunge y su discutida

Nuestra América (1903), aunque el debate ya estaba planteado en

los ensayos de Domingo Faustino Sarmiento y de Juan Bautista Al-

berdiy en la propia evolucion de un pensamiento quefavoreci6ini-
cialmentela inmigraci6n y luego fue temerosode susefectos.

2. Dificultades de comunicaci6n y asentamientos humanos,in-
herentes a un continente que se considera geograficamente vio-
lento y aislado en susselvas, desiertos, marismas y montanasinac-
cesibles, a diferencia de las planicies de América del Norte 0 de
la geografia ‘‘domesticada’’ de Europa y sus paisajes armOnicos
y ‘‘significados’’ culturalmente desde el pensamientoclasico hasta
nuestrosdias.

3. Contradicciones sociales: la barbarie nativa en lucha contra
la civilizacion europea;la Iglesia aliada con el atraso feudaly las
supersticionesindigenas; la herencia espanolay catdlica queresul-
taron en definitiva las rémoras que se opondrian a una América in-
flamada depositivismo, evolucionismoy racionalismocientificista.  
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La dialéctica hist6rica de la identidad cultural latinoamericana
se nutre de este movimiento polarizado. Enefecto,las intensas in-

fluencias exteriores han llevado a que en AméricaLatina se desarro-
Ilara unavisidn conspirativa de la historia: de la Leyenda Negraal

imperialismocultural, del colonialismo al neo-colonialismo, de la
alienacidén al consumismo,la lista de culpas delos otros (‘‘demas’’
que incluyen desde los espafioles de la conquista hasta los yanquis

de la actualidad) es amplia y cargada de reproches mutuos.
América Latina —se dice— habria sido objeto de una “‘conju-

ra’’. La aculturaci6n que ha padecido Américase interpreta como
una forma de dependencia quetiene no sdlosus culpables directos
en el exterior, sino también agentes colaboracionistas enelinterior
de los paises. El fendmeno que en México se llama malinchismo,es
tambiéneldelas‘‘oligarquias locales’’ y el de la ‘‘burguesia aliada
al capital internacional’’ manejado en el discurso antiimperialista
tradicional. Son los vendepatrias, cipayos, gusanos para unos, los
‘“diotas Utiles’’ para otros y en la medida en que unacierta clase

ilustrada vive pendiente del mimetismo cultural, puede transfor-

marseen los rastacueros, trasplantadosy \a fauna de ‘‘aborigenes’’
americanos que viajan por Europa y Estados Unidos admirados y
boquiabiertos.

“‘Conoceremos la historia para poder maldecirla’’, escribid
Francisco Bilbao en Evangelio americano, enumerandolos‘‘males
importadosporla cultura hispanica’’: el fanatismo,el despotismo,
la ignorancia. A ellos se le sumarian,a partir del Ariel (1990) de
José Enrique Rod6, los ‘‘males’’ del materialista y pragmatico
mundosaj6n,forjadores de la antinomiairreconciliable entre Ariel
y Caliban.

Pese a que las culpas ajenas han cambiado de destinatario a
lo largo de los anos, siguen alimentandola teoria conspirativa de
la historia que tiene a América por centro de una conjura contra
su integridad, maldicién que habria empezado conel inesperado
“*tropezon’’ de Cristébal Colén con un continente cruzado en su
caminohacia las verdaderas y nunca encontradasIndias.

II. Integracién culturalen la libertad

EI pasadoes lo que fue y no podra ser rehecho

A casi 500 afios del ‘encuentro’ *, parece necesario imaginar para
el Nuevo Mundoundestino masauspicioso quelas simplesreivindi-
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caciones retroactivasy el inventario de ‘‘culpables’’ de males ame-
ricanos. El] futuro merece algo mas que una recapitulacion de agra-
vios y reproches enel juicio retroactivo de la historia que la mera
evocaciénde las fechas 1492-1992 inspira inevitablemente. No hay
interés en seguir levantando ‘‘tribunales de la historia’, aunque

hasta ahora las visiones sean encontradas y no necesariamente de
“encuentro’’ (valga el juego de palabras) sobre la verdadera natu-

raleza de las relaciones de América conlos paises europeos, espe-
cialmente Espanay Portugal. El indigenismoy el hispanismo —en
queradicaly tradicionalmente se polarizan— la traducen en buena
medida, aunqueotrossignosen la actualidad parezcan desmentirla,

ya que 500 anos de historia compartida en tantos campos parecen

suficientes para proyectar los desafios del porvenir con otra dispo-
sicion.

Lo que parece evidente es quela historia debe ser asimilada de
una vez por todas para dejar de mantener abiertas las heridas

de sus episodios mas tristes 0 crueles. Asimilada para superar

con madurezlas visiones reductoras y empobrecedoras dela re-
alidad con que determinados pueblos —pienso concretamente en

los paises ‘‘aluvionales’’ del Rio de la Plata— insisten en precin-
dir de los ultimos 500 anos de su historia para abrazar la causa de

un indigenismo, muchas veces ideologizadoe irrealista, que en su
“‘purismo’’ olvida que las sociedades no son nunca estaticas y, sobre
‘odo, prescinden de lo mas importante de la realidad del ConoSur:
a riqueza de supluralismo,el mestizaje étnico y cultural (y cuando
ligo mestizaje étnico hay que incluir el propio mestizaje entre los
inmigrantes que provienen de horizontes muy diversos en ciudades

como Buenos Aires 0 Montevideo), su diversidad, su caracter plu-
ricultural. Comose sostiene en el documentode la UNEsco,Identi-

dadcultural y desarrollo, presentado en la Cumbre Iberoamericana
de Guadalajara:

De nadasirve lamentarse por el pasado, porqueel pasadoes lo que fue y no

podrd ser rehecho. Sin embargo,el futuro puede ser modelado a la medida

de la dignidad humana.La diversidad de la identidad americana anuncia pro-

yectos originales e imaginativos en su nombre. La imaginaci6n puede ser mas

importante que el conocimiento cuandoinvita a las reformasradicales que son

indispensables para reducir progresivamentelas actuales disparidades y adap-

tarse al nuevo escenario internacional. Escenario de un mafiana masjusto en

el que ya no haya espectadores. En el que todos seanactoresde las transfor-
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maciones en favordela libertad y de la paz. Esta tarea compartida es nuestro
reto comuny nuestra esperanza.‘

Paraello “‘se requieren nuevos modelos’’,s que deben proyec-

tarse a partir de la propia realidad cultural de la region hecha de su

rico pasado,su dinamico y aspero presentey el futuro en el que se
depositan tantas esperanzas.

Los parémetrosactuales de desigualdady crisis

Sin embargo,los signos auspiciosos que se pueden sefalarenlo cul-
tural no debenllevara ocultarla realidad econémicay social que se
vive enel continente, porque es evidente que bajo el impacto de la
crisis global que afecta a los paises en vias de desarrollo, las limi-
tacionesy carencias de la regién se han acentuado. A los factores
seculares adversos —ysin caerenla visidn conspirativa de los males
americanos ya denunciada— se agregan nuevosfactores derivados
dela aplicacion de programasde ajuste econdmico,revelandosela
persistencia y la ampliacién de profundas desigualdadessociales,
expresadasen los exacerbadoscontrastes entre el empobrecimiento
critico de unagranparte dela poblaciony la concentracién deri-
queza en grupos minoritarios.

Dos preocupaciones econdmicas esenciales —la deuda externa
y la justa remuneraci6n delas materias primas baésicas— cruzan ho-
rizontalmenteestos temas, condicionanlas medidasy las urgencias,
y establecen prioridades a corto plazo que impiden proyectar las
necesarias de “‘larga duracién’’. A ello se sumala existencia de
una verdadera ‘‘deudasocial interna’’ en los paises, dondelas des-
igualdades sociales y econémicas condenana vastus sectoresde la
poblaci6na situaciones extremas de pobrezacritica, con todos sus
efectos de marginacion y de privacionesa nivel de supervivencia
de los servicios basicos como agua, transporte, educacién, alimen-
tacion,salud, etcétera...

La pobrezacritica se ha concentradoenlas poblaciones indige-
nas naturalmente marginadasde todo proceso de desarrollo; en la
poblaci6nrurallocalizada en las zonas menosdesarrolladas donde
hay carencias nutritivas, de salud y educaci6n y donde existe una

> Documento presentadoa la Primera Cumbre Iberoamericana, Guadalajara,
México,julio de 1991.

° Declaraci6n de México en la Conferencia Mundialde las Politicas Culturales
(MUNDIACULT) de 1982 organizada por la UNESCO.  
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discriminacion en la aplicaci6n de las politicas sociales nacionales;
y en los suburbiosdelas ciudades donde se multiplican las construc-

ciones “‘espontaneas’’ y se agravanlos problemasde analfabetismo,

desercion escolar y marginacioncultural.
Con este panorama, écémose puede hablar de superarlas an-

tinomias existentes?; Gc6mo ser honestamente optimista?
Creemos que, pese a estas interrogantes, es posible imaginar

una América Latina‘‘masalla de sus antinomias’’. Los signos que
la anuncjanson multiples, incluso en el terreno de los extremos mas
flagrantes de lo econémico social. A nuestro juicio, merecen sub-
rayarselossiguientes:

1. En su conjunto, los paises de la region atraviesan un
-periodocaracterizadopor dos procesos fundamentales:la transfor-

macion productiva para iniciar o recuperar la senda del crecimiento
econdmico y la democratizacion politica para asegurarla partici-
pacion ciudadana. El voluntarismo providencialista de las décadas
pasadaso el fatalismofrente a las dificultades percibidas como algo

inevitable dan paso a una accion concertada y gradual de donde se

destierran las concepcionestotalizantes y exclusivas de la sociedad.

Ello supone quelos enfrentamientosy exclusiones de antano ceden

a la conciencia de la necesidad de una mayorsolidaridad entre gru-
posdiversos de la sociedad, dondelos grandes sistemas ideologicos
ya nosirven para explicar los tiempos actuales. Si los paradigmas
académicos parecen agotados, las preguntas frescas e innovadoras

tienen quesalir de lo real. Nada mejor, pues, que propiciar nue-

vas modalidades que permitansulibre y espontanea expresion.
No obstante la existencia de importantes diferencias entre los

paises, lo peculiar de este momentohist6rico es que la equidad

social y la democracia politica han comenzado a ser concebidos
comocondiciones necesarias para garantizarla continuidad del pro-

ceso de crecimiento econdmico, de la misma maneraqueelcre-

cimiento econdmico es percibido como condicion imprescindible
para el mantenimiento de la democraciapolitica y el desarrollo cul-
tural. Estos cambios en la maneradeinterpretarla articulacion en-
tre democracia, equidad, crecimiento y desarrollo cultural reflejan
cambios en la vision antinomica tradicional de la realidad ameri-
cana dondetodo contrario era sistematicamente excluido.

2. En casi todas las regiones del planeta, especialmente en
América Latina y Europa, la vida publica ha emprendido la tran-
sicionhacia formas politicas y econdmicasquerestituyen la respon-
sabilidad,la iniciativa y las decisiones al conjunto de los actores so-
ciales. Intelectuales, politicos y simples ciudadanos perciben enlas
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formas que asume la democracia modernay masalla de los prin-

cipios de soberania popular, la necesidad de generalizar prdcticas
politicas plurales, solidarias y participativas, donde derechos hu-
manosy libertades civicas son, de consuno, fundamento ético del
consensocolectivo.

Concluidosafortunadamenteperiodosautoritarios en quela ex-
presion delos rasgos culturales de las minorias se hallaba silenciada
e intolerables discriminacionesconsentidas, ha Ilegado el momento

de abordar con un enfoquesolidario y abierto el gran problema de
nuevos “‘encuentros’’, los que propone el desafio del ‘‘después
de 1992’’. Porquelos ‘‘encuentros’’, felizmente, no han terminado.

Sonlos “‘encuentros’’ de cada dia entre quienes negabano aniqui-

labanal otro, es decir, a una parte de si mismos, ‘‘encuentros en

cadena’ del mundo de hoy que prolongan los inaugurados hace
quinientos anos.

Porque debe recordarse que los cambios politicos se producen
114s facilmente que los culturales. Sin embargo, en el entusiasmo
inicial de nuevas estructuras politicas inauguradasconilusi6n y es-
peranzase olvida muchasveces quelas transformacionesculturales
son maslentas y complejas. Costumbres, habitos, prejuicios y tra-

dicionesparalizan en la practica muchasiniciativas. De ahi la im-
portancia quetienela construcci6n de una cultura democratica que

acompaneal proceso politico. Porque, en definitiva, son los cam-
bios culturales los unicos que pueden dar permanencia y consisten-
cia a los cambiospoliticos, ya que la consolidacién de las sociedades
democraticaspluralistas y abiertas slo sera posible si se acompana
de una verdadera cultura democratica. Esta sociedad civil mas com-
pleja y diferenciada interpela desde el porvenir, no para instaurar
un “‘nuevo orden’, sino para contribuir a una ‘‘nuevalegitimidad’’
basada enlalibertad,la participaci6n, la equidad.

3. En un mundoen quelos bloques politicos e ideolégicos estan
siendo répidamentesustituidos por blogue econémicos que enmar-
can una grandiversidad cultural y reivindicaciones nacionalista de
todotipo,es evidente que,si el destino econdmico de América es su
integraci6n en un bloque hemisférico que vaya de Alaska a Tierra
del Fuego,tal como se anuncia,la integracién cultural debe pasar
—mas que nunca— porlos vinculos de América con el mundo
ibérico,latino y europeo,incluso conla ‘‘gran Europa’ quese pro-
yecta en el horizonte.

La mayor gravitacidn de Estados Unidos en América Latina
quela integracién econdémica supone debecontrabalancearse con  
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la multiplicaci6n de puentes culturales entre los paises latinoame-
ricanosy entre éstos y los europeosy conel resto del mundo.A los
procesosde integracidn econémica, educativa o cientifica deben se-
guir otrosen el plano cultural, comola libre circulacion de bienes y
servicios culturales y la creaci6n de circuitos parala cultura a nivel
continentale internacional. La unidad econdmica necesita de una
dimensi6n cultural mas amplia.

4. América Latina debe aprovecharelfin de la divisién ideo-
l6gica del mundo en bloques, no para cerrarse y aislarse 0 ali-
nearse frivolamente en un consumismointernacionalista, sino para

abrirse al resto del mundo, cada vez mas interdependiente. La
defensa de la identidad cultural de cada naci6n —como senala

la ‘“Carta de México sobre la Unidad e Integracién Cultural Latino-
americana y Caribena adoptada en septiembre de 1990— reclama
un didlogocontinuo conotras culturas. La originalidadde las cultu-
ras nacionales suponela condiciénde ser universaly su inscripci6n
en las transformaciones del mundo moderno. Comosostiene el do-
cumento de la uNEsco:‘‘De ahi, nuestro propdsito de multiplicar
los intercambiosculturales, sobre todo en aquellas regionescon las
que nos unenhistoriasy tradicionesafines’’.

5. El didlogo intercultural y la convivencia interétnica consti-
tuyen, en un mundocada vez mas mestizo, la base de una socie-

dad auténtica y pluricultural y capaz de integrar eficazmente sus
diversos componentes. Esta capacidad de integracionya esta pre-
sente en el periodo de la conquista y dominaci6n ibérica. Aun-
que generada porla resistencia de las culturas locales al ocu-
pante —especialmente las que tenian una mayor organizacion
socio-politica— la integracion de diferentes componentescultura-
les caracteriza la civilizacidn iberoamericana desde sus origenes.
Basta pensar en las expresiones del barroco, en cuyaoriginalidad
son esenciales los componentesartisticos indigenas. Algo similar
ocurre enla rica polifonia actual de las artes, la musica las letras
del continente donde,sin dejar de estar profundamente enraizadas
en la variedad antropoldgica y cultural de la regién, se reconocen
simbolos, influencias y referencias de otras expresiones culturales

del mundo.
El mestizaje de razas y-culturas es una leccidn que da América

al mundoal haber convertido el continente en un crisol donde se
anunciael tnico futuro posible para el resto de la humanidad: la
convivencia en paz y sobre un mismoterritorio, en una mismaciu-
dad, de pueblos y hombres provenientes de horizontes muy diver- 
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sos. Basta ver lo que sucede en este momento. Iberoamérica anun-
cia al mundocuélva

a

ser su futuro, porque el porvenir del saber
—comoel del propio mundo— es mestizo, progresivamente mes-
tizo, y en él todaslas voces, todos los signos y simbolos, todas las
musicas, todaslas culturas se entrecruzan, se mezclan, dando una
prueba palmaria de la amplitud creciente de la complejidad de lo
real.

6. Tanto para lo mejor comopara lo peor, América Latina se
presenta como un espacio cada vez mas interdependiente y unifi-
cado. Innumerables redes de comunicaci6nse hantejido a escala
del continente,vinculos inevitables se han anudadoentrela region
y el resto del mundo,formasderelacién cada vez mas complejas se
han gestadoen todoslos niveles. Los intercambios de ideas y de per-
sonas,de bienes y de recurso no cesan de aumentar. Esta evoluci6n
conlleva una ambivalencia esencial: por una parte ofrece oportu-
nidades crecientes para la apertura intelectual y los acercamien-
tos mutuos y, por otra, multiplica los peligros de uniformizacion
y alienaci6n cultural. Pero en cualquiera de los casos, el proceso
parece inevitable. Un aislamientoexcesivo en lo cultural resultaria
fatal y acrecentaria, aun mds, la dependencia econdmica del modelo
norteamericano.

Se trata —en todos los casos— depensarlos problemas global-
mente y actuar regional o localmente, porque muchas respuestas
nacionales a problemas de cardcter mundial (medio ambiente, por
ejemplo)deben ser endégenas,internas, respuestas de los habitan-
tes de la region a los que concierne en forma prioritaria el problema.

De ahila importancia de imaginar una América Latina ‘‘mas
alla de sus antinomias’’, es decir, en la perspectiva de la convi-
vencia de las diferentes culturas que constituyen la riqueza y di-
versidad desu identidad, incluidos sus pueblos de cultura origina-
tia. La reflexién sobre el destino de los pueblos de cultura origi-
naria —que han mantenidoa través delos siglos conciencia de su
identidad €tnica y lingiiistica y reivindican derechos propios de la
tierra ancestral donde viven consus tradiciones— deben subrayarse
en el marcode la necesaria superaci6n delas antinomiasen el fu-
turo.

La uni6n de los complementarios

Hoy puedeafirmarse queal ignorarse mutuamentey al pretender
excluirse,los planteos culturales antindmicos del pasado han ampu-  
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tado partes esenciales de lo que podria habersido un proyecto glo-
bal de identidad latinoamericana.

Ahora es posible imaginar una profunda unidad a partir de

la ‘‘superacion de los opuestos’’ o por ‘‘la unidn de los comple-

mentarios’’, una verdadera coincidentia oppositorum que permita
comprendercomola identidad cultural puede ser simultaneamente
universal (comunpatrimonio de todos los hombres y todoslos pue-
blos, de todala historia de la humanidad)y unica (en su expresi6n

original, propia de un pueblo o unacolectividad); el hombre, ser
hist6rico, reconciliado finalmente con el hombre esencial. En este
reconocimiento lo que resulta interesante subrayares la diversidad

y el pluralismo quecaracterizan la convivencia de elementos hete-

rogéneosy cuya revalorizacidn se da a menudoenniveles contras-

tados.

Este abierto universalismo que no ha temido influencias de

ninguntipo ha podido darse al mismo tiempo quese ha producido
unaintensa revaloraci6n delas fuentes originales de la cultura ame-
ricana. Olvidadas tradiciones y mitos de profundas raices han sido

recuperadosy en este rescate se han identificado sin esfuerzolossig-
nos que unenla propia historia cultural con las fuentes de la llamada
cultura occidental, las judeo-cristianas, latinas y griegas. La nacio-

nalizacion y americanizacion de mitos, simbolos, /eitmotiv, image-

nes que parecian exclusivas de la cultura europea, constituye, tal
vez, una delas caracteristicas mas apasionantes de las expresiones

artisticas latinoamericanas contemporaneas. Finalmente, moder-
nidad tradicion no son nocionestan excluyentes comosecree, ya
que los elementosde todo orden tradicional —por muyarcaico que
sea— se reagrupan y mezclan con todoindicio 0 elemento innova-
dor para producir un orden nuevo, dondese perpetian convarian-

tes una forma dela tradicién. Ajustes de supervivencia y continui-

dad cuyos signos puedenrastrearse en toda sociedad tradicional.
Resulta, pues, importante, descubrir no solamente lodistintivo

delas identidades culturales en que se expresalo latinoamericano
segun los paises, las zonas, los momentoshist6ricos, sino destacar

el estrato fundacional que le es cominy las constantes de una pro-
blematica y sus modalidades expresivas —artistica, filos6fica, so-

cioldgica, ideoldgica, politica y aun econdmica— que los pueblos
hantratado y realizado en distinta medida, al reconocerse en un
ethos cultural comun: lo que puedensersus paradigmas masexplici-
tos en visperasdel tercer milenio. 
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Y, nosin cierto asombro,se descubredesdeesta perspectiva que
unavision universaldel ser americano nopasa necesariamente por
las categorias clasicas de la llamadacultura occidental. Sin reivin-
dicarlo en forma explicita y sin hacer de ello una plataforma pro-
gramatica, América se podrasentir, por fin, duefia de su propia
identidad, es decir, de su esperada madurezhistérica.

 

ESPANA EN EL PENSAMIENTO
HISPANOAMERICANO A LA HORA
DEL REAJUSTE DEL MUNDO

Por Manuel Lizcano

SOCIOLOGO ESPANOL

ODA PALABRA €s una representaciOn intelectiva. Igual que el
Affinia historico —en cuantotal o en cualquiera de las utopias-
sociedad que lo han constituido hist6ricamente— es una represen-
tacién comunal. Schopenhauertransité con fruto este campo de
reflexi6n. Lo que nos importa ahora es ver como ambasrepresen-

taciones,la lingiiistica y la del mundo,porel hecho de consistir a

la vez y ambiguamente en mediaci6n que posibilita nuestra auto-

configuracidn personal y colectiva, ofrecen dos caras. Una mira a
la naturaleza, a la animalidadracional, a la materialidad de todo lo

humano.Laotra mira a suinfinitud, grandeza, sentido,liberacion

o almalibre que se hace y se sobrehumanaa si misma.
Toda la realidad, y del modo eminente que acabamosdeindicar

la realidad humana,ofrece de algin modoestasdoscaras constitu-
tivas. Y los hombres somoslibres sustantivos justo porque elegimos
una u otra para fundamentarnos ante esa misma realidad. Una de

ambasdiriamos queesla cara externa. La otra es lo quese oculta
—senos oculta— en todo campodeexperiencia y de conocimiento.
La faz externa es la sensible y empirica, material, factica, racio-
nal. La otra esla del intangible de fondo,la infinitud, el contenido,
alma,sentido o libertad que subtensa todo lo que hacemos. Lo que
hay de ab-soluto o suelto de toda contingencia precisamente en todo
cuanto en nuestra realidad se manifiesta 0 expresa.

Porqueasi es comocadavidapersonalse hace su propia alma o
mismidad. Por supuesto que el hombreintegra en esa obra de crea-
cidn de si mismo —la mas eminente querealiza, y la mas enigmatica
también para su propio creador— cuantos factores recibe de su
herencia bioldgica, entorno social y tradicioncultural o espiritual.

Pero lo verdaderamente caracteristico suyo, aquello en lo que tal
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personaes inconfundible con otra, lo va poniendo ella misma por

obra, dia a dia, en cada unadesus situaciones y opciones, fracasos,
rectificaciones de rumboy experiencias intimas y compartidas. Pues
lo mismole sucede a cada pueblo humano,en su doble dimensién

intrinseca: la externa de sociedadhist6rica, y la que se oculta, de
utopia en marcha. Puede asi parecer,a simplevista, que para una
democracia todo se reduce a lo que en tal época o situaci6n con-
cretas los ciudadanosde su sociedad votan y deciden. Lo cual es
verdad, aunque solo hastacierto limite. Mas o menos el mismo en
que toda persona excedesusituaci6n, cuerpo y psiquismo,al llegar

a cierto umbralde si en el que ya emerge el inmenso contenido que

se acumula en su experiencia y biografia anteriores. Algo que nunca

queda en blanco cuando uno cambia, cuando decide comenzar de
nuevo Sersi mismo,o asi tiene que hacerlo por imperativo de las

circunstancias. Ya que ese privilegio de volver a empezar desde cero
de si mismo no lo poseen mas que los amnésicos. Del mismo modo
que un pueblo historico, en cualquiera desus centenarios, 0 de sus
milenios, si goza de tan larga vida, puede hacer lo que literalmente
quieran sus ciudadanos de ese momento,salvo dejar de ser aquel

pueblo —pueblo de pueblos, cultura de culturas, por supuesto—
que historicamente ha venido siendo hasta entonces. A menos que
sufra esa cruel patologia de la amnesiacolectiva, hasta el punto de

llegar a carecer efectivamente de toda memoria y conciencia pro-
pias, y tradicion cultural, fundamentaci6n espiritual y experiencia
comunal, tal como quedaronvividasporsuspatrias 0 hist6ricas ge-
neraciones precedentes.

Es asi, y felizmente, como cada personay cada pueblo solo co-
mienzan una vez —ytal comoesto haya sido— serlo que estan
siendo. El resto de su tiempohist6rico lo nico que puedenlibre-

mentehaceres ponerenla realidad aquello que antes les falt6 por
ser o por hacerse. O empeorarlo y echarlo a perder. Aunque sea
por una decision democratica. Querer que lo que hasido deje de
serlo, 0 sea de otra manera, es pura ilusidn. Con lo que ha sido no
caben mas que dosactitudes. Negarlo, odiarlo, destruirlo. O me-
jorarlo, transformarlo, cambiarlo en algo nuevo, creadora, pacifica-
mente. Pues creaci6n y destruccidn sdlo pueden darse en exclusién
reciproca.

Cuando hablamos, pues, de Espafia, o de alguna de sus voces
derivadas, como Hispanoamérica —o de cualquiera de las Espanas
nacionalesdispersaporel planeta—, solemosestar hablando de dos
cosas muydistintas. Como hemos visto, la externa y empirica; o  
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bien,la que se oculta. También es cierto que nunca queremosrefe-
rirnos a una mitad de esarealidad asi aludida sino a toda entera.
Pero lo que hacemosentonces es hablar desde dos tradiciones con-
trapuestas. Desd¢ la tradicién de Espana comoutopia, como gran-
deza —nietzscheanamente dicho— encarnada, comoes obvio, en

su sociedad. O bien desde la tradicidn de Espafia como estruc-
tura, aparato o sistema de poder. La radicalizaciGn extremista

de la tradici6n de Espana como utopia conduce a estar hablan-
dode algo inm6vil, absoluto; algo que alcanzé de una vezpara siem-
pre su grandeza, algo dominante que se impusoy ejerce violencia

necesariamente contra quien lo niegue. Estamosental caso ante
la mentalidad o tradicién reaccionaria tradicionalista. El otro su-
puesto deradicalizacion extremista es el de la tradicidn de quienes
conciben a Espana0 a la realidad nacional hispana 0 ibérica que

sea, desde la imagen de una maquinao sistema de poder dentro de

un mundo de maquinaso sistemas de poder, y ya sea dominante o
dominada. Es la mentalidad 0 tradicidn del progresismo ideoldgico.

Pero lo que a ambasactitudes radicalizadas se les escapa, por
su resentimientoy violencia reciprocos, y por su incapacidad para

distinguir los matices que se dan en la realidad, es un hecho fun-
damental, que resulta basico en cambio para una sociologia de

las utopias: nunca lo comin o el comin de una infinitud en

marcha —una “‘cultura’’ o visi6n del mundo solemos Ilamarla—
deja de ofrecérsenos precisamente en su ambigiiedad constitutiva
“‘fuerte-débil’’; y ademas nunca caminasola, sino que su hacerse o
devenir mismoconsiste en vencerlos obstaculos quesin cesar tra-
tan de negar o destruir su existencia. Toda realidad —sea uto-

pia, sea estructura— histérica consiste en estar siendo a la vez

ambigua y compartida. Su conocimiento enfoto fija, o en solita-
rio; a nada significativo conduce. No nos vale para nada. Todo
lo nuestro, y tambiénlo histérico, y lo politico, es nuestro, esto
es, no es apropiable y transformable, porque no es de una sola
manera y porque siempre esta engarzado, embuclado o trenzado
con otras cosas. Unahistoria de las utopias en blanco y negro,
como antagonistas unas de otras, al modo dela ideologia furiosa
—siempreestan furiosas las ideologias— delos ‘‘nacionalismos’’ o
los ‘‘fundamentalismos’’, nos deja ante resultados tan falsos, por

su parcialidad, comola mera sociologia de las realidades sociales
en cuanto maquinas,sistemas o ‘‘contenedores’’ hist6ricos. Porque
ambasson incompetentes para explorarconel rigor y el desapasio-
namiento quereclamanlos contenidos de ennoblecimiento o agran-
damiento profundoy auténtico del hombre,la infinitud esencialdel 
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Hombre. EI nivel a cuya altura, intrinseca a toda vida humana,los

suenos 0 utopias de los hombres avanzan para unirse siempre en lo

quea todos es comun. Y solo porerror, por muy graveerror,llegan
a matarse,o a hacerse indignala existencia, quienes son portadores
de esos esenciales suenos 0 utopias transformantes. Estamosvicio-
samente acostumbradosa verlas sociedades histdricas en términos
de sistemas de potencia y voluntades de potencia reciprocamente
excluyentes. No como “‘almas del mundo’’, que en su miltiple va-

riedad buscan siempre lo mismo y complementariamente: el sen-

tido del hombre en la Historia —el ‘‘puesto del hombreenel cos-
mos’’, que decia MaxScheler.

Y porsi acaso estas dificultades previas para entrar en nues-

tro tema fueran poca cosa, aun tenemos que advertir que hoy se ha

puesto de moda,en vez deintentaraclarar las cuestiones comple-

jas, confundirlo todo apresuradamente. No es mas queactitud de
moda,pasajera, pero hace mucho masdificil entenderse. El que no
toma lo hispano hispanico por “‘latino’’, ignorando todalaorigi-
nalidad profunda dela abusada palabra “‘hispanidad’’, lanzadaal
uso por Unamuno comotantasotras vivencias 0 ideas revividoras de
lo que somos, es porque prefiere confundir, tal como hemosconsi-
derado,la tradicion cultural que da su propia figura a cada pueblo,

con la mentalidad reaccionaria 0 tradicionalista. O bien sustituir

la idea de la radical laicidad del hombre conellaicismo de secta

ideoldgica. O bien ocultar el sobrecogedor procesodela liberaci6n
y sobrehumanacioncristiana bajo las inevitables refracciones 0 des-
virtuaciones de época quesignificaronla inquisiciono las cruzadas,
el fundamentalismo predestinatario crdnico que sigue inspirando a
los ‘‘wasp’’ norteamericanos,0 el timo televangelista. Sinembargo,
hoy igual que siempre también se puede seguir hablandoenserio
de las cosasreales. O intentarlo, ya digo, que es lo que siempre se
hizo. Con lo que en nuestro terreno lo menos que puedehacerse es

ponerrigorcritico cuando hablamosde Espanao de la Transespana
entera, dentro de este mundocultural e hist6rico que conformanlas
tres variables hispanohablante, hispanocatolica e hispanomestiza.

Es cierto que ahora,tras la mutaci6n mundial que ha acarreado
el final del mundo comunista en 1991, es la evoluci6n misma del

hombre,en todas las culturas e identidades colectivas que estaban

presentes en la sociedad contemporanea,lo que ha entradoencri-
sis de desorientada busquedadesi. Pero es justamente este quizds
nunca igualado reajuste del mundo, al menos en cuantoa su dis-
parada complejidad universal, lo que esta dando la medida de la  
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singular situaci6n quelos hispanos 0 ibéricos, igual que a su modo

todos los demas, tenemos que afrontar sin remedio. Unasituaci6n

en la que noes dificil advertir que nosotros nos hemos adelantado
dramaticamente a muchodelo que hoy aparece ante todoslos pue-
blos como enigmainsoluble. Nosotros, la gente hispana, llevamos
en efecto mds de cien aos bregandocon algo muyparecidoal gene-
ralizado escenario actual. Estamos metidos en una cadenaininte-
rrumpida de revoluciones nacionalesliberantes desde 1936. Y an-
tes, desde la mexicana de 1910. Y masatrds todavia, desdeel esta-

llido espanoldel internacionalismolibertario de 1868-1873, en cuyo

salto extremo sobreelvacfo tuvieron origen todos los contenidosso-
ciales de nuestras revoluciones nacionales desde entonces. Sacarla

lecci6n de esta experiencia que viene sacudiendoy limpiando nues-
tras raices, durante mas de cuatro generaciones, nos empuja hoy
a un lugar en el escenario mundial donde nos toca decir algo que

los demas no han experimentado, y aguardan que alguien con co-

nocimiento de causa y racional capacidad autocritica se lo explique.
Nadadeesto seria factible si no sabemos imprimir un giro brusco
y enérgico a este enfermizo victimismo 0 autocondolencia que nos
tuvo parados, automarginadosen un extrafio modo de ‘‘descanso’’
hist6rico durante demasiado tiempo.

Los juegos de cambio de nombre, de condicién o de rumbofun-
damental, el ‘‘travestismo’’ de nuestras élites al que tan frivola-
mente proclives nos hemos venido mostrando,tiene que cedersi-
tio de una vez a lo que realmente estamos siendo y tenemos ahora

por dar desi. Y lo cierto es que en esto de dar con lo que en ver-
dad somos,losintelectuales y escritores hispanoamericanoshan to-
mado una delantera muyconsiderablea los escritores espanoles del
momento. Quizds baste con una buena docenadereferencias de
primera magnitud. Mas queotracosa, sobre todofrente al anacro-
nismo del pequefio sector de espafioles que tan a deshora se han
enamoradodelos peores desechosdela insepulta leyenda negra.

Tengo que referirme primero a algunasde las ponenciasde in-
telectuales mexicanos de maximorelieve en el mundo de nuestra
lengua, que se expusieronenelreciente simposio organizado entre
el 9y el.11 de octubre de 1990 porla propiainiciativa de la Facultad
de Filosofia y Letras de la UNAM (Universidad Nacional Auténo-
ma de México). Enél tuve el honorde participar como unico po-
nente espanol y de asistir a las sobresalientes aportaciones, entre
otras, de Silvio Zavala, Juan Ortega y Medina, Elsa Cecilia Frost,
Leopoldo Zea y Edmundo O’Gorman. No dejé de admirarme 
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la atenciOn, carente de toda discrepancia, con que el alumnado y

publicoparticipante siguieron estas exposiciones, actitud de ponde-

raciOn publica todavia, no alcanzada ahora en Espaiia, y que hace
pocos anos hubiera sido impensable en México.

El veterano historiadorSilvio Zavala, maestro ya practicamente

de dos generaciones iberoamericanas, y cuyo magisterio como pen-
sador tiene hoy dificil parangén en cualquiera de nuestros paises,
mantuvo en su ponencia el juicio mas altamente valorativo del V
Centenario de América en su significacion histdrica. Un par de en-
sayos suyos inmediatamente anteriores —‘‘Esbozo de dos anto-
logias mexicanasrelativas al V Centenario’’ y ‘“De las varias ma-
neras de ser indigenista’’—, asi como su documentada referencia
al libro madrileno ‘‘Iberoamérica, una comunidad’’, elaborado y

publicado porel Instituto de Cooperacidn Iberoamericana —del

cual también nos ocuparemosenseguida—,dieronpie a unadiser-
tacion del maximointerés orientador, que se centré ademas en una

dramatica advertencia:

Si al comienzo de! decenio anterioral afio de 1992 se nos hubierainvitado a

sembrarla confusiény la discordia en tornoal quinto centenario del descu-

brimiento colombino,creo que la altura del afio 1989 podriamos considerar

queesa tarea ha sido cumplida. Perosi al contrario se hubiera pensado que la

ocasi6n debja darlugaral esclarecimiento de nuestra historia y de sus proyec-

ciones y a fomentar la concordiainterior... y la uni6n con los demas paises

de Iberoamérica, tal vez tendrfamos que reconocercuénlejos nos hallamos

de haber alcanzado esas metas. De ahf quela polémica resultara inevitable y

haya dominadoel panoramadeldecenio...

Elgran historiador mexicanode origen espanol Juan A. Ortega
y Medina,el autor que con mayorrigor ha examinadocriticamente,
a mi juicio, el fundamentalismoreligioso-racista en base al cual se
forjaron y viven los Estados Unidos —La evangelizacién puritana
en Norteamérica, Delendi sunt Indi, 1976; Imagologia del bueno y del
malsalvaje, 1987; Destino manifiesto. Sus razoneshist6ricas y su raiz
teologica, 1972, 1989— ensudiscurso de clausura sobre ‘‘Polémica

mexicana en torno al descubrimiento’’, se centré en analizar, al

fondo del cuadro de la posterior apropiacién de América por Es-
tados Unidos, el escenario del descubrimiento desde la presién
precedente de Afroasia sobre Europa conanterioridad a 1492, 0 la
importanciafilosofica para Occidentede los iusnaturalistas espafio-

les, incluido Las Casas, que no dieron un solo nombre espanolparti-
darios delasteoria ‘‘animalista’’ sobre el hombre indoamericano, o
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asentaronel derechodel puebloal regicidio por causajusta, tan ale-
jado todo ello de la cultura anglosajona. En untrabajo periodistico
de afios anteriores a aquel simposio —‘‘Identidad, amplitud y ple-
nitud del mestizaje en Hispanoamérica’’—, Ortega y Medina habia
cifrado en unacita elocuente de Alfonso Reyes una constante ma-

yor de su propio pensamiento:

Podria en rigor prescindirse de algunos orbes culturales de Europa que no

han hecho masqueprolongarlas grandeslineas dela sensibilidad o del pen-

samiento. De lo ibérico no podré prescindirse sin una espantosa mutilacién.

De suerte quelo ibérico tiene en si un valoruniversal... es una representaci6n

del mundoy del hombre elaboradaspor el pueblo mds fecundo de que queda

noticia. Tal es nuestra magna herencia ibérica.

El mejor Zea, el Leopoldo Zea que muchos admiramosen nues-
tra juventud, destacado discipulo filosdfico de José Gaos y autor
de América comoconciencia 1953, 1972 0 de Américaen Ia historia
1957 —tan emparentado ademas hace anos, como el propio Zea
recuerda, con la mismalinea de investigacién de Ortega y Medina
acerca del fundamentalismo norteamericano y la comprensi6n del
mundo contemporaneo—,, volvi6 a oirse en una exposici6nen la que

record6 cémola destrucciéndela flota espanola en Cubay enFili-
pinas fue vista por los paises iberoamericanos‘‘comouna agresién

no sdlo contra Espafia sino contra contra todosellos, porque aun
cuandoenel continente se rechaza la Espana imperial, se recupera
comopropia a la Espafia quese asimil6 mediante el mestizaje con
todaslas culturas locales’’.

La ponenciade la eminente historiadora Elsa Cecilia Frost exa-
miné a fondo,por su parte, lo que fue ‘‘El proyecto franciscano”’
en la estrategia evangelizadora de México. El temalo centra en la
experiencia del Colegio Imperial de Santa Cruz de Tlatelolco, el
noble empeno de la corona en

llevar a los j6venes hijos de los conquistadoresa la mAsalta investidura espi-

ritual que hombrealgunopudieraalcanzar en su mundo:el sacerdociocris-

tiano: ... nueva faceta dela visi6n franciscanasobre su labor misional, vision

que algunos hanllamadout6pica, en tanto que otros se empefian en consi-

derar milenarista. Lleve el nombre que Ileve, lo que nadie puede negarle es

generosidad y amplitud de miras. Enella se inscribe la educaci6nplenade los

neofitos

Este trabajo suyo constituye un paso mas en el mismo obje-
tivo de reconstrucci6n histérica de la realidad de que la autora 
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ofrecié un fruto maduro en Lascategorias de la cultura mexicana,

1972, que continua el estudio capital de Samuel Ramossobre la
cultura mexicana, que ya merecid en su momento nuestro opor-

tuno elogio. En este punto es tambiénde destacarla extraordinaria
atencion que la propia UNAM viene dedicandoa la reedicién detex-
tos clasicos y bibliografia investigadora sobre la evangelizacion fun-
dacional de México. Podemoscitar al efecto obras tan apasionantes

comola dedicada a FrayAnt6n de Montesinos (1982), 0 los Coloquios
y Doctrinacristiana de Fray Bernardino de Sahagin y sus colaborado-
res indigenas (1986), a cargo éstos de Miguel Leén-Portilla.

Edmundo O’Gorman,otro eminente y bien conocido historia-

dor mexicano,tuvo a su cargo en la misma ocasi6n la conferencia
inaugural *‘CEl quinto centenario del descubrimiento?’’. Sus inte-
rrogantes criticos pasaronrevista al estado de la cuestion sobre la
polémica aludida. Situo con agudeza, acompamada de constante
dosis de ingenio,la significacion del historico acontecimiento para
Occidente. Se desplom6a partir de 1492 la ‘‘concepci6ntripartita
del mundo’’ —Europa,Asia y Africa—, que habia llegado a impo-
nerse comovision sagrada. Colon se habia limitado a darnoticia
de que hasta dondeél habiallegadoIlegaba Asia, con lo cual lo que
desencaden6 fue un proceso inventivo: la invencién de América.
Pero seguia siendo imposible que hubiera ‘‘una cuarta parte fuera
de la Trinidad, ni geografica,ni filos6fica ni teologicamente’’. Sin
embargo,“‘lo que realmente estaba emergiendoera, en vez de un

mundocerrado,hecho asipor Dios, un inesperado mundoabierto.
El hombrese apodera del universo. Se siente por primera vez ha-

cedor. Trasplanta Europa. Es el senor del mundo’’. ‘‘Al surgir

la cuarta parte arruind el concepto del mundo enel que se vivia
hasta entonces’’ (las citas son de mi propia transcripcidn). Y es
ahora aquel fulminante quedisparéel proceso de la modernidad el
quenosreclamaeldeshielo de la memoria colectiva. Hoy presenta
renovadosu viejo signo abierto radicalmente al futuro, eso mismo
que durante muchotiempoha tendido a quedarsenosen verdad ab-
soluta, involucionado enla arcaica belleza y fantasia de los mitos
que alimentaronla viejisima costumbredelas celebraciones: el afan
perennede detenerel tiempo y ganarbatallas a la muerte.

Si pasamosahora la espléndida obra colectiva Iberoamérica,
una comunidad (1989), que en cerca de novecientas paginas ha re-
unido a casi un centenar deespecialistas, coordinados desde elIns-
tituto de Cooperacién Iberoamericana, consideramos que desta-
can enella tres firmas de gran calificacién internacional: Arturo
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Uslar Pietri, Guillermo Mor6én y de nuevoSilvio Zavala. El es-

critor venezolano Uslar Pietri, a cuya iniciativa se debe esta pu-
blicaci6én, puntualiza en su texto introductorio cémo animaron a
los espafoles en Indias dos propésitos indisolublemente unidos:
“‘conquistar parael rey y para su bienestar personas y convertir en

cristianos a los indios’’ (p. 28). ‘‘Ni antes ni después se ha dado un
caso semejante en el que un imperio, en el momento mismode de-

sarrollar su expansion,se detenga con sincera angustia a examinarla
cuestiOn, que a muchosentonces y luego no pudoparecersuperflua,
de decidir si los espanoles tenian derecho a conquistar y someter
los pueblos americanosy si los indigenas tenian los mismos dere-
chos y condicién de dignidad que los conquistadores’’ (p. 31). ‘“El
mestizaje cultural... no tiene tal vez precedenterelativo sino en la
cristiandad medieval y... no es el resultadode la imposicion de una
potencia hegemOnica sino de una herencia comun viva’ (p. 837).

Porque ‘‘Espana fue una suma heterogénea de reinos que vinie-
ron a quedarbajola soberania del rey de Castilla... Solo tenian en

cominelrey. Este es el orden constitucional que se va a trasplan-
tar a América’ (p. 34). ‘‘Las posesiones reales en América fueron

concebidas como dominios patrimoniales de la coronacastellana y

no comoposesionescoloniales y cada unase integra por separado
directamente a la corona comtn’’ (p. 36).

Ante el momento presente, piensa Uslar Pietri queel sitio de
“‘la comunidad Ibero-Americana’’ junto a las demas comunidades
supranacionales viene fortalecido porsu ‘‘homogeneidad excepcio-

nal y... la ausencia de una potencia hegemonica’’ (p. 840). En
unarticulo lleno de valiosas sugerencias, insiste en una idea capi-

tal. La difundida nocién del periodo ‘‘colonial’’ al hablar de His-
panoamérica, noes otra cosa que mera extrapolacion de la genuina

“‘experiencia colonial de las grandes potencias europeasdel siglo
xix. La mismapalabra‘colonia’ proviene delas experienciasinglesa
y francesa en Africa y América. El caso de la América espafola fue
totalmente distinto’’. En El Pais (26 de abril de 1991) se recogisasi-
mismosu intervenci6n inaugural en el Foro de Iberoamérica, con-
vocado porla Universidad de Salamanca, donde tambiéndejo cons-
tancia de que‘‘el destino de la América Hispanaderiva del espiritu
de cruzada del conquistador’’, asi como del hecho de que los con-
quistadores, en contra de sus intereses, se lanzaron “‘desdeel pri-
mer momento, de la manera mas prudentey atrevida, a conquistar
y cristianizar a la vez’’.

Deotro lado,el director de la Academia de la Historia de Ve-

nezuela, Guillermo Morén, estudia otro aspecto de esta misma  
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temprana formaci6ndel Estado universal, de la ecumene hispano-
indiana, en los antipodas de los Estados imperialistas posteriores;
asi comoel evangelismo que, partiendo de la utopia castellana, se
afana porservir el Estado indiano, contra toda ldgica del poder.
Refuerza en consecuencia la famosa tesis del argentino Ricardo

Levene —quien igualmente presidio en su momento la Academia
Nacional de la Historia en Buenos Aires—, expuesta con solidez

en su Las indias no eran colonias (1951). El periodo indiano o
monarquico de América se estructur6 sobre verdaderos y consti-
tucionales Reinos y Provincias o Gobernaciones, cuyo fundamento
expreso fue la liberacién del hombre y la defensa de sus derechos
fundamentales. Ese es el origen monarquicodetodaslas actuales
naciones y republicas independientes del mundohispanico. El pro-
fesor Morondesarrolla mastarde, en su articulo ‘‘Un ventarr6n de

libertades’’ (El Pais, 2 de octubre de 1990), esta misma idea de que
el pensamiento iberoamericanotiene su nucleo enla conciencia de

hiberaci6n, dignidad,igualdad y democracia humanasquellev6 con-
sigo el texto de Lassietepartidas, base de todo el derecho constitu-
cional durante trescientos afios en todo el 4mbito de la Monarquia

Indiana, con su constanteinsistencia en el principio de la justicia y
la libertad humanas,y de unacivilizacidn basada en el orden muni-

cipal y en la democraciasocial. Por su parte tambiénSilvio Zavala
anadeeneste libro nuevos ahondamientosa susideasantes aludi-

das.

Hemosdetectadoasi un horizonte de alerta maxima, a cargo

de los escritores hispanoamericanos, atento a avizorar, dentro del

mundodelas ideas, el renovado papel que al mundoibérico 0
hispanole corresponde protagonizar en esta hora del reajuste del
mundo.La prensadiaria esta prestando un buenservicio comunica-
cional en este campo. Limitandonosahora, en la practica, a lo pu-
blicado porun solo periddico, y madrileno, como El Pais, ain nos
cabe acotar aspectos notables del pensamiento, primero, de otros

dos maximos escritores mexicanos, Octavio Paz y Carlos Fuentes;

luego, de Augusto Roa Bastos y Gabriel Garcia Marquez; y, por
fin, de dos peruanos como Alfredo Bryce Echenique y Mario Var-
gas Llosa, junto con el argentino Ernesto Sabato el ex presidente
uruguayo Julio Maria Sanguinetti.

Noes cuestidn ahora de esbozar ningunavaloraci6ndel pensa-
miento hispanico y libertario de Octavio Paz, incluidas sus cimas y
sus contradicciones. Mucho mas sencillamente, recordemosalgu-
nas de sus ideas acerca de nuestro tema. Con ocasién de recibir  
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el premio internacional MenéndezPelayo,en julio de 1987, Paz se

definié a si mismo como un ‘‘vehiculo de uni6n entre las cultu-
ras de nuestra lengua’: ‘‘He tratado de recuperarla tradicion

espafiola en México y en otros paises de Hispanoamérica’’. An-
tes, al recibir en 1981 el premio Cervantes de literatura, habia de-

sarrollado mas a fondo ideas semejantes a éstas. En declaracio-
nes hechasel 1 de abril de 1990 insiste en que ‘‘siempre vi el an-
tiespaholismo como una enfermedad’’. 1492, en lo queserefiere al

quinto centenario,‘‘fue un hechopositivo enla historia’. ““Fue el
triunfo del renacimiento. éCémo se puede estar en contra de eso?’’.
Del movimiento mexicano de contestaci6n al respecto, piensa que
se trata simplemente de ‘‘un grupo de agitadores muy activos’’.
Aunqueporotro lado, comenta, con sobrada razén a mi juicio, que

“si hay un pueblo ignorante de América,ése es el pueblo espanol’.
El 16 de mayo de 1988, Paz destaca que ;

La mayoria delos intelectuales hispanoamericanos en el siglo pasado abra-

zaron el liberalismo con el mismo fervor intolerante de los jacobinos, y en

el siglo Xx con el sectarismo de los bolcheviques. Estaban decididos a cam-

biar el mundoen un minuto;y lo que consiguieron fue instaurar tiranfas. La

crftica de las ideologfas y de los regfmenes autoritarios debe comenzar... por

la autocritica de los intelectuales.

En Espana ve hoy un ejemplo de lo que podria ser una Ibe-
roamérica realmente democratica y plural. ‘“‘Pienso en una expe-
riencia sobre la que los mexicanos deberiamosreflexionar: las au-
tonomias. En México, desde la época prehispanica, el centralismo
ha sido la realidad determinante de nuestravidapolitica, social y
cultural ... El centralismo es por naturaleza autoritario. México
es un pais no menospluraly diversificado que Espana.’ Fue me-
morable su ensayo, publicado en el mismo diario de Madrid el 28
de junio y 5 de julio de 1987, sobre ‘‘México y Estados Unidos’’.
Mastarde, en su discurso de recepcién del Nobel, en diciembre de

1990,al reflexionar sobrelasliteraturas en espanol, ratific6 que, no
siéndolo, se siente ‘‘descendiente de Lope y Quevedo comocual-
quier espanol’’.

Carlos Fuentes, refiriéndose el 26 de noviembre de 1987 a la

cumbre de Contadora y su grupo de apoyo celebrada por aque-
llas fechas, analizaba la enorme transformacion ocurrida en Ibe-

roamérica duranteel anterior cuarto desiglo, para concluir, sobre  
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este fondo inmediato, que quizas otro interlocutor invisible en Aca-
pulco era el Conde de Aranda, ministro hace dos siglos de Car-

los III, en funcidn de la comunidad hispanica de naciones que en-
tonces habia propuesto para armonizarintereses sin sacrificar au-

tonomias.‘‘Lo que ocurra esta semana en Acapulco no puedeserle
indiferente a Espana. La integracion latinoamericana debeacercar-
nos, no alejarnos de Madrid. Una comunidad de naciones ibéricas
es parte del mundo multipolar del siglo xxr’’. Sobrela dificil ve-
cindad de México conel nacionalismo norteamericano publicé un
elocuente ensayo los dias 27 y 28 de junio de 1991. También al
producirse la invasi6n norteamericana a Panama public6é paginas
muy atinadas. Al recibir, en abril de 1988, el premio Cervantes,

su discurso constituyo un texto memorable. La identificacion de la
Espanaintangible de la lengua con el arquetipo de Don Quijote le
permiti6 explorar con extraordinario vigor nuestro papel emergente

en el mundo que entonces empezaba a nacer. Por entonces hizo de-

claraciones a ElPais (11 de abril de 1988) en las que afirm6 que‘‘los
hispanos somosla gran esperanza blanca delsiglo xx1’’. Siempre
sospeché quelo de “‘blanca’’ seria fruto de alguna espontanea co-
laboraci6n del entrevistador; pues imagino que Fuentes quiso decir
bastante mas. Algo asi como que somos“‘la gran esperanza mes-

tiza’’. Por otra parte, cualquiera consultard con provechoel ex-
tenso y magistral estudio que en la revista Claves (Madrid, num.5,
septiembre de 1990) dedic6 a ‘‘La novela de América: literatura y
sociedad’’.

En su dia (2 de septiembre de 1990) nos conmovid Garcia
Marquez con su desgarrado ‘“Meobsesiona la idea de que Espana
se vuelve europea. Es comosi la madre de uno se fuera a dormir
a otra casa’’. Ultimamente, al inaugurarse (18 de septiembre de
1991) la IX Conferencia Iberoamericanay III Internacional de Co-
misiones Nacionales del V Centenario, con la cumbre mexicana de

Guadalajara,de julio anterior, al fondo, Garcia Marquez volvié a
ser categ6rico: ‘‘La integracidn, tema central de esta conferencia,
le da a la conmemoracion del V Centenario un contenido politico
importante y definitivo, que no tenia el afio pasado’’. Ocasion en la
que, por cierto, tambiénse recogieronlas declaraciones delpresi-
dente colombiano César Gaviria, referidas a la mencionada cumbre

de mandatarios iberoamericanos: ‘‘ya tenemos un foro para con-
vertir nuestra historia y nuestro patrimonio en futuro comin; para
que, después decinco siglos dedivisiones, Ilevemos unidas a nues-
tras nacioneshaciael siglo xx1’’.
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RoaBastoshizo publicas, en “‘El controvertido V Centenario’’

(18 de julio de 1991), sus principales tesis al respecto. ‘‘La re-

visiOn critica de las relaciones entre Espanay los paises hispano-
americanosno es un revisionismohistorico cultural postulado desde
el angulo delas ideologias contrapuestas. La plural amalgama de
razas, de culturas, de motivacionese intereses legitimos, la nece-

sidad de relaciones mas estrechas y organicas, de un conocimiento

mutuo mas amplio y profundo, depurado de leyendas negras le-
yendas blancas, constituye hoy la nebulosa de un mundo en ges-

tacién, que busca plasmarse en medio de grandes pero no insupe-
rables dificultades’’. La ‘‘creciente y un pocotardia indignacion
histérica contra la Espana imperial, éno es tal vez la descarga am-

bigua de las élites mestizas hispanoamericanas destinada a otros
imperios aun vigentes, mas actuales, mas eficaces y mas implaca-
bles, pero también menossusceptibles a la critica y a la conde-
nacion?’’. Y lo que nuestra integracion “‘implica necesariamente

(es) la participacion de los pueblos indigenasy de todas las minorias
marginadasenla construccion de un nuevo orden democratico,re-
presentativo, pluriculturaly pluralista como concreci6nde la nueva
sociedad que esta emergiendo en América Latina y de la cual
Espajia es nuestro aliado natural’’. Antes, su discurso de recepcidn

del Premio Cervantes (27 de abril de 1990) le dio también oportu-
nidad de repensar con hondura filosdfica nuestrasraices, y el con-
tenido de su propia narrativa, en razon del dinamismocreadordel

mundode Don Quijote.
Para Bryce Echenique (11 de enero de 1991), en Pert ‘‘estamos

ante la primeracrisis realmente nacional... un Pert cuyo Estado ha
quebrado comoproyecto nacional..., para cederle espacio al pais
real que viene abriéndose paso a lo largo desiglos, ... hacia una
final andinizacion deun pais que siempre fue andino,... al pais in-
formal, provinciano y pobre, de rostro oscuro, al que de una forma
u otra se le ensefié primero unidiomay despuéssele cort6 la len-
gua’.

Por su parte, Vargas Llosa (2 de octubre de 1991) afirma que
Espana y América estan unidas por “‘la cultura de la libertad’.

“El proceso de democratizacion que ha vivido Espanaha influido
mas en América del Sur quela colonizacion queseinicid hace qui-
nientos afios’’. Y culpar dela situacidn actual a los conquistado-
res ‘‘es algo disparatado, ya que se trata de una realidad que ha
ido perpetrandose independientemente de quienes tenganel poder.
Quizas ahora sea el momento dehacerjusticia hist6rica y conseguir  
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queel desarrollo nosignifiqueelsacrificio de la lenguay la tradici6n
de los indigenas’’.

Dos aportaciones mas, de sentidoclarificador, cuyo contenido
es inexcusable, son la de Sanguinetti, ‘‘Quinientos anos en los tiem-

pos del célera’’ (4 de junio de 1991), que documenta conrigor el
impacto demografico producidoen la primera sociedadindiana por
las mismas enfermedadesinfecto-contagiosas que antes habian aso-

lado a Europa;y la de Sabato (2 de enero de 1991) en que dirime con

inteligente y serena argumentacion el tema que elocuentementeti-
tula ‘‘Ni leyenda negra ni leyenda blanca’. Porque, como denun-
cia con energiael historiador britanico John Elliot (El Pais, 28 de
agosto de 1991), ‘‘la leyenda negra continua’.

La verdad es quela situacidn se hace inquietante, a vuelta de
esta pequena antologia de escritores hispanoamericanos, sobre la
Espana profunda y mas actual. Bien magroseria elpeso intelec-
tual de Espaiiasi en su version digamos ‘“‘oficial’’, ‘‘politica’’ o de
Estado —de espanoles que nos estariamos reduciendo a nada mas

que espanoles de una Europa burocratica, econdmica, material—,
nos quedaramossolos. Esto es, a solas en escucha de voces es-
crutadoras, vaticinadoras, que hoy estuviera dando desi nuestra

territorial y antigua nacion de naciones. Apenas un par de voces
aisladas podriamos anadir a las hispanoamericanas anteriores,
cuandotratésemos de encontrar signos vivos de alguna renovada
afirmacién de si misma que esté haciendo la Espana permanente,
la de todo su ayer, su hoy y su manana, en su necesaria gravitacion
inventiva hacia el futuro. Algo asi comosi casi no se le encontrara
el pulso o el alma quecertifica que sigue vivo a un organismo cuyos
miembrosfisicos o materiales funcionan, sin embargo, mejor que
nunca, pero que en el mundodelespiritu no hace mas queruidos.
Menosmal que atin nos quedaesa especie de microclima del mismo
espiritu creador que han sabido generarlos grandes premiosa la li-
teratura en lengua espanolay a la inteligencia activa, convocados

en torno a Cervantes, a Menéndez Pelayo, a la Corona. éDénde

podriamos, en efecto, intentar saber algo acerca de esa aventura

libre y creadora que es el pensamiento sobre la Espana, la Tran-
seuropahispanica, la Transespana que ahora justamente nos queda
porinventary hacer,si no fuera porlas grandes profecias hispanoa-
mericanas, y mas en concreto, aqui y ahora, lo que deellas nos va
llegando través de tan oportuno microambiente intelectual?

Porquedellado deaca, de los alrededores peninsulares de Ma-
drid, lo que ahora parece arrasar son merosvientos sectarios, re-
siduales del tiempo pasado. Cuandola verdad es que maldita la  
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falta que nos habria hecho esta modadel fanatismo macabro delos

inventores de genocidios, de nuevas enajenaciones culturalesporsi
habia pocas, de separatismosalucinatorios; demagogos, agentes or-
ganizados, economicistas crdnicos 0 pesimistas sin remedio, que de
todo ha habido; y que tan a destiempose nos vinieron encimaa la

hora en que no habia que pegarse con los remossino que remarjun-
tos. Justo a la hora en que habia quecrearlo nuevo, con todas las

diferenciadas y aut6nomasenergias que cada uno denosotrostenia
que aportar al conjunto. Igual que siempre; 0 si se prefiere, me-
jor que nunca. Basta y sobra con que aquella remota conquista de

las sociedades amerindias, igual que toda conquista guerreraal paso

de la Historia, hiciese objeto de violencia, guerra invasora, crimen

y despojo, en la medida que fuera y que hoy puede documentarse

con seriedad, desapasionadamente, desmitificadamente, para que

hoy tuviéramosclara una primordial razon deser colectiva. Esto
de que todo responsable o mandatario de la comunidad hispani-
ca de nacionesviera su imperativo maximo,igual quelo queen los

tres siglos indianos —perd6n,iba a decir ‘‘coloniales’’—, en co-
operarconlas naciones indias aborigenes, con sus juventudes, con
todoslos grupos destruidos vitalmente y marginados,en el esfuerzo
colaboradorde todos nuestros pueblos aut6nomos, para continuar

con mayor ahinco que nuncala luchaporlajusticia y la liberacion
auténtica de todos. Y lo mismoqueenesto, quees lo masdificil, en
todo lo demas. Qué falta hace ni un gramo de demagogia,o de re-
sentimiento en todo este negocio? Simplemente, alguna leve pero
eficaz instancia racionalizadora y entrafable tendria que cargar en

cada una de nuestrascasasnacionales, y en nuestra nueva comuni-
dad hist6rica, por tenue que ésta empiece ser, con esa funcionsu-
prema —nodelpodersino del alma que nos es comin en la comin
“patria grande’’— quees la de defensor del puebloy delos pue-
blos.

Porahi, siguiendo esa via de cooperacién maximalizada, es por
donde cabe detectar la brecha que nosagrieta y puede hacersaltar el
muro nuestro: este muro de Esparia que nos tuvo encanijados desde
hace ya no sabemoscudntas generaciones. Pero que sdlo nuestra
propia enajenaci6ncolectiva imagin6y construy6. Y que solo nues-
tra curaciOn, nuestraliberaciénporel espiritu, o revoluci6n en mar-
cha del nacer de nuevo podrd derribar. Pues nadie puede venir a
sustituir nuestro coraje en tirarlo abajo y dejarnos ante el campo
libre, si seguimos siendo incapaces de hacer ese esfuerzo nosotros
mismos.  



TEORIA Y PRACTICA
DEL MESTIZAJE HISPANOAMERICANO.
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Eeeo fusion derazasy culturas es uno delos datos esen-
ciales que estan en la base de la personalidad de la América

hispanica, sea cual fuere el juicio que merezcan la importancia,el
valor,la significacion o la vigencia de los elementos que se cruzan
en esa mezcla, que se inicia con el momento mismodel Descubri-

miento.
Desdela épocavirreinal hasta el comienzo del siglo xx,el he-

cho del mestizaje estuvo sujeto a las alternativas politicas, sociales,

juridicas y culturales de una sociedad que atraveso diversas etapas
historicas. Su evidencia era irrefutable, sin duda, pero sobre todo

a partir de mediadosdelsiglo xrx, el eurocentrismo cultural y los

prejuiciosdel cientificismo positivista descalificaron las posibilida-
des que el mestizaje tenia comofactor en el desarrollo progresivo
del hombre,la sociedady la cultura hispanoamericanas.

A partir de la Revolucidn Mexicana de 1910, este panorama

varié sustancialmente. Se impusola reivindicacién del elemento
nativo en la construcci6n de una sociedad nueva, dentro del marco

de cambios culturales que tenian antecedentes en el pensamien-
to y la literatura, pero quese clarificaron con mayornitidez a partir
de aquella fecha. En obras comolas del boliviano Franz Tamayo y
el argentino Ricardo Rojas,por ejemplo, el concepto de raza supe-
raba ampliamente la elementaldefinicidnbioldgica y se enriquecia
al admitir la influencia delo telirico y, sobre todo, de la cultura:

lengua, tradiciones,historia.

En México,la accién transformadora del grupo del “‘Ateneo de
la Juventud’’ contribuyéa la revaloraci6n de los elementoscriollos
de la cultura hispanoamericana. Sobreesta base, José Vasconcelos
construira su teoria de La raza césmica (1925), visi6n poética,  
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mitica, del porvenir espiritual reservado la entidad biolégica ame-
ricana, con proyecciones estéticas y éticas universales.

En el marco ideolégico mexicano se definié la personalidad del

joven dominicano Pedro Henriquez Urena, cuyo pensamiento so-
bre el mestizaje comenzé por encuadrarse dentro de estaslineas

epocales, para completarse, luego, con puntos devista propios.

Porlo pronto, Henriquez Urefia, oriundo de unaisla dondeel

mestizaje racial impregnaba todala sociedad, tenia una experiencia
personal de este fendmeno, que asumio conla falta de prejuicios de
los hispanoamericanosy cuya originalidad habia aprendido a cap-
tar y valorar. Sus afios de estudio en Cubay una residencia juvenil
en los Estados Unidos (1901 a 1904) le habian dado, ademas,la
conciencia de esta peculiaridad, sobre todo en Nueva York, donde,

comole escribié una vez (13 de marzo de 1908) a Alfonso Reyes,
tuvo que sufrir la antipatia contra quienes, como Henriquez Urena,
“llevan en su tipo fisico la declaracion de pertenecer a pueblos y
raza extrafiose linferiores!”’.!

Posteriormente, su instalacién temprana en México (enero de

1906), lo puso ante la evidencia de una formidable experiencia
de mestizaje, tanto en lo racial como en lo cultural. Sus estudios

sobreliteratura espafiola, por otra parte, le proporcionaronla base
intelectual y estética mds adecuada para la percepcidn de estos
fendmenosde fusién. Estaba, pues, preparado para asimilar los
nuevospuntosdevista sobrela cultura criolla que se elaboraban en-
tre los j6venes del Ateneo mexicano,a los cuales aport6 una version
personaldel tema.

Desde su llegada a México, se entreg6 al estudio dela litera-
tura espafiola, hispanoamericana y mexicana dela €poca virreynal
y qued6fascinadoporla riqueza estética que la misma evidenciaba.
Advirtid, sobre todo, quela asimilaciénde la cultura hispanica por
el talento y la inventiva de los americanos,lejos de empobrecerel
caudal heredadolo transformaba en algo nuevoy original.

Enesos afiossu intensa actividad intelectual, volcada enlibros,

articulos, conferenciasy cursos, tuvo comoeje la literatura espanola
y mexicana. Sus estudios sobre Juan Ruiz de Alarcon y Sor Juana
Inés de la Cruz, por ejemplo, resumen su concepci6ndela literatura
hispanoamericana comoun producto dela apropiaci6n delas for-
mashispdnicas por parte del genio creador americano,en el cual,

1 Alfonso Reyes-Pedro Henriquez Urefia, Correspondencia. I. 1907-1914, edi-

cién de José Luis Martfnez, México, FCE, 1986, p. 111.  
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segun Henriquez Urena, estaba presente el temperamento del hom-
bre de cada una de nuestras regionesy hastael estilo que infundia
la pertenencia a un paisaje y a una geografia. Lo que llamabalos

“‘elementos del caracter nacional’, que no estorbabanla universa-

lidad delos valores estéticos y les daba el matiz y color con que nos
integrabamosenla totalidad delo hispanico.

Su concepcion del mestizaje partia, pues, de la aceptacidn del
hecho bioldgico de la mezcla racial americana como de un dato
inicial de ricas posibilidades de progreso para el hombre hispano-
americano. Pero los americanosno constituian una sola raza. Entre

los extremos del Sur y del Norte se extendia una muchedumbre de

pueblos, cuya indole biologica abarcaba a todoslos que vivian en el
Nuevo Mundoy hablaban nuestra lengua:

..-desde los Pirineoshasta los Andesy desde las Balearesy las Canarias hasta

las Antillas y hasta las Filipinas. Junto a las gentes del viejo solar ibérico,

donde se superponen culturas milenarias, desde las mas antiguas del Medi-

terraneo,ligadas a troncosraciales diversos, estén los pueblos indigenas de

las dos Américas, cuya inmensa variedadlingifstica desaparece bajo la lenta

pero segura presi6n del espafiol; estan los descendientes de los africanos a

quienesla codicia de sus robadorestrajo a sufrir esclavitud o miseria en tierra

para ellos extrafia y a los descendientes de los europeosa quienesel ansia de

libertad o bienestar trajo en busca de nuevaspatrias...2

La realidad de esta variedad étnica, que es también cultural,
constituia lo que Henriquez Urena denomin6, precisamente, ‘‘la
originalidad de la América espanola’’. En la base se hallaba una po-
blaci6n aborigen, que fue numéricamente la mas poderosa durante
tres siglos y que lo sigue siendo hoy, cuando estan practicamente
detenidoslos procesos de inmigracion ajena al Continente.

La presencia del elemento indigena, continuaba Henriquez
Urena, jamas obstaculizo el arraigo y el crecimiento de la cultura
europea en América, desde los dias iniciales de la Conquista:

Ningunainferioridad del indigenahasido estorbo la difusiOn de la cultura de

tipo occidental; sdlo con grave ignorancia hist6rica se pretenderfa desdefiar

al indio, creador de grandescivilizaciones, en nombredela teorfa delas dife-

rencias de capacidad entre las razas humanas,teoria que porsufalta de fun-

damento cientifico podriamos dejar desvanecerse como pueril supervivencia

? Pedro Henriquez Urefia,‘‘Razay cultura’’, en La Utopia de América, prélogo

de Rafael Gutiérrez Girardot, compilaci6n y cronologia de Angel Ramay Rafael

Gutiérrez Girardot, Caracas, Ayacucho,1978, p. 12.  
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de las vanidadesdetribu si no hubiera que combatirla como maligno pretex-

to de dominacién.*

Para Henriquez Urena, la utilizacién del término ‘‘raza’’ im-

plicaba unainexactitud flagrante. No existia una raza hispanoame-
ricana, porlo cual objetaba la denominacién convencional del 12

de Octubre. Pero aceptabala realidad de una mezcla racial, cuya
unidad nose basaba en la equivoca condici6n étnica, sino en una
instancia superior, la de la cultura: ‘‘Lo que une y unifica a esta

raza, no es real sino ideal; es la comunidad de cultura, determinada

de modoprincipal por la comunidad de idioma’’.4
Noera, pues,la raza, en su sentido antropoldgico, lo que daba

unidad a los pueblos iberoamericanos, sino ese complejo deideas,

sentimientos y emociones que correspondenal plano dela cultura.

Eneste caso, la hispanica, razon porla cual sostenia que el 12 de
octubre debfaIlamarse,si se buscabala propiedad,el Dia de la Cul-
tura Hispanica.

La Conquista destruy6 algunas de las formas de cultura su-
perior que se habian logrado en épocas precolombinas, pero ha
sobrevivido la rica y multiforme variedad dela cultura arcaica, que

permanece comosuelo nutricio de la vida popular: ‘“La creacién
indigena popularnaceperfecta, porquebrotadelsuelo fértil de la
tradiciény recibeaire vivificador del estimulo y la comprensi6n de
todos, comoen la Grecia antigua o en la Europa medieval’’.*

El mestizaje era, pues, mezcla de razas, pero muy especialmente
de culturas, plano en el cual habia que plantearla creacion de una
personalidad propia de Iberoamérica. Sobre la base de la sangre y
las formas primerasdel elemento nativo, en América se habia pro-
ducido el hechoirreversible del arraigo y la recreaci6n delas for-
masde la cultura hispanica. Habja, pues, un mestizaje cultural, tan
vigoroso y original comoelde la sangre y con unsignificado mas
esencial, si cabe la expresi6n, para definir la indole propia de Ibero-
ameérica.

En el choquede culturas que se produjo a partir de Descubri-

miento hecho por Espaiia,la civilizaci6n hispanica impusosusfor-
masque,desde entonces, configuraron la personalidad de nuestros
pueblos, sobre la base de tres elementos que denominamosesen-

3 “Ta América espafiola y su originalidad’’, ibid. , p. 24.

4 “Raza cultura’, ibid., p. 13.

5 “La América espafiola y su originalidad’’, ibid., p. 25.  
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ciales porque estan incorporados, definitivamente, a una estruc-
tura hist6rica que solo podra modificarse a partir de la aceptacion
de aquellas formas primigenias: la lengua castellana,la religion
cristianay la tradicion sociale institucional hispanica. Henriquez
Urenalo afirmo en muchisimasocasiones:

Aceptemosfrancamente comoinevitable,la situaci6n compleja: al expresar-

nos habré en nosotros, junto a la porcién sola, nuestra, hija de nuestra vida,

a veces con herencia indfgena, otra porci6n sustancial, aunque s6lo fuere el

marco, que recibimos de Espafia, Voy maslejos: no s6lo escribimos el idioma

de Castilla, sino que pertenecemos a la Romania, la familia romdnica que

constituye todavia una comunidad,una unidad decultura, descendiente de la

que Romaorganiz6 bajo su potestad; pertenecemos —segiinla repetida frase

de Sarmiento— al Imperio Romano.

Desdelos primeros momentosdela vida cultural iberoameri-
cana, hubotestimoniosde esta capacidaddel indfgenapara incor-
porarla cultura hispanica. Figuras comolasdel Inca Garcilaso de
la Vega no son singularidadesaisladas y Rubén Dario,por ejemplo,

ofrecfa una muestra contempordneadeesta inflexi6n americana de

los hispanico. Se podia ir desde los personajes mas préximosa las
raices étnicas mas puras, como los mexicanos Benito Juarez e Ig-
nacio Manuel Altamirano,hasta los que se incorporaron la vida
espanola, sin que hubiera conflicto entre su origen americanoy su

cultura hispdnica, como el peruano Pablo de Olavide, la cubana
Gertrudis Gomez de Avellaneda, el venezolano Rafael Maria Ba-

ralt o el mexicano Francisco A. de Icaza. En todoslos casos, la

fusion 0 mestizaje habia producido formas superiores tanto en el
pensamiento comoenelarte.

A partir del mestizaje cultural, pensaba Henriquez Urefia,el
espiritu americano debia proyectar la busqueda de una expresion
propia, que,tanto en el orden dela organizacién social como de las
creacionesdela inteligencia y el arte, serfa auténtica en la medida
quereconociese aquella base y la valorara en todassus posibilidades
reales.

La capacidad para construir sobre la mezcla de elementos va-
riados que luego se integraban en una entidad confisonomiapropia
otorgaba a la América hispanica unaaptitud singular para asimilar
lo ajeno. No se trataba de imitar, lo cualsignificaba, es verdad,la

aceptacidn de una incapacidad. Hispanoamérica debiacrear,en el

® “El descontentoy la promesa’’, ibid., p. 42.  
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masplenosentido dela palabra, continuandopor cuenta propiala
tradici6n hispanoamericana. Asi escribid:

Pertenecemosal mundooccidental: nuestra civilizaci6n es la europea de los

conquistadores, modificada desde el principio en el ambiente nuevo pero rec-

tificada a intervalos en sentido europeizanteal contacto de Europa ... Tene-

mos el derecho —herencia no es hurto— a movernos con libertad dentro de

la tradici6n espafiola y, cuando podamos, a superarla. Todavfa mds: tenemos

derecho a todoslos beneficios de la cultura occidental.’

Subrayamosque, para Henriquez Urena, la capacidad de con-
tinuarla tradicion,es decir, la aceptacion de la pertenencia a la Ro-
mania —comogustaba decir— comounidad de cultura, de modo
algunocontradecia ni estorbabael espiritu de originalidad, porque

‘‘aquella comunidadtradicionalafecta sdlo a las formas dela cul-
tura, mientras que el cardcter original de los pueblos viene de su

fondo espiritual, de su energia nativa’’.*

La aptitud parael mestizaje cultural, segin Henriquez Urena,

definia una capacidad para integrar elementos y condiciones apa-
rentemente contradictorios, pero que,al constituir una entidad nue-
va, fusionaban sus caracteristicas propias en otra realidad, distinta
y quizas masrica y original.

La aperturaa lo universal que heredamosde Espafia y que se ha
ido configurando comouna vocacion iberoamericana, por ejemplo,
no se oponea quelos pueblos afirmensu originalidad mediante el
nacionalismo. En primer lugar,el politico, que segin Henriquez
Ureia,tiene su unica justificacidn moral en ‘‘la necesidad de de-

fender el cardcter genuino de cada pueblo contra la amenaza de
reducirlo a la uniformidaddentro detipos ques6lo el espejismo del
momento hace aparecer comosuperiores’’.?

Pero, sobre todo, el nacionalismoespiritual, el de la cultura,

que agrupa a todoslos pueblos iberoamericanos por encima de las
divisiones politicas y los proyecta a una magnapatria continental,
unidaen lahistoria,la politica y la inteligencia. Este era un ideal que
debia ser propuesto, aunque pareciera una utopia, y cuyo sentido
Ultimo apuntaba a la universalidad, que Henriquez Urenadefinia
comola empresaa través de la cual

7 «‘Herencia e imitacién’’, ibid., p. 53.

8 «EI descontento y la promesa’’, ibid., pp. 42-43.
9 «Ta utopfa de América’, ibid., p. 5.  
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el hombre deberéllegar a ser plenamente humano,dejandoatras los estorbos

de la absurda organizaci6n econémica en que estamos prisionerosy ellas-

tre de los prejuicios morales y sociales que ahoganla vida espontanea;a ser,

a través del franco ejercicio de la inteligencia y de la sensibilidad, el hombre

libre, abierto a los cuatro vientosdel espiritu.1°

Este humanismouniversalera lo que Henriquez Urenaconside-

raba el unico americanismo digno de ese nombre, porque recogia,
como resultado del mestizaje cultural, la leccidn del ecumenismo

hispanicoy lo engarzaba en la experiencia de una materialidad ame-
ticana. Particularismo de la tierra y universalismo del ideal, en

suma, comoprogramadesintesis armonica enel cual el cuidado de

lo propio se continuaba, sin contradicciones, en un ideal superior.
Asi escribia:

El hombre universal con que sonamos, a que aspira nuestra América, no

serd descastado: sabra gustar de todo, apreciar todos los matices, pero sera de

su tierra; su tierra y no la ajena, le dard el gusto intenso de los saboresnati-

vos, y €sa ser su mejor preparaciOn para gustar de todo lo que tenga sabor

genuino, cardécter propio. La universalidad no es el descastamiento: en el

mundo dela utopia no deberdn desaparecerlas diferencias de cardcter que

nacen delclima, de la lengua,de las tradiciones; pero todasestas diferencias.

en vez designificar divisi6n y discordancia, deberan combinarse como matices

diversos de la unidad humana. Nunca la uniformidad, ideal de imperialismos

estériles; sf la unidad como armonfa de las multaénimes vocesde los pueblos.

En conclusion, Henriquez Urena partia de la teoria del mes-
tizaje racial y cultural como caracterizacion propia de la realidad

iberoamericana,la afirmaba en una norma ética que dabaalideal

utdpico una dimension practica y, por ultimo, la proyectaba a esa
dimensionuniversal queerasu realizaciOn masplena.

10 [bid., p. 7.
11 bid., pp. 7-8. Nos hemosreferido con mdsextensidn al tema del mestizaje

en nuestro trabajo El mestizaje en la historia de las ideas hispanoamericanas. In-

vestigaciones y ensayos, Buenos Aires, Academia Nacionalde la Historia, 1989,pp.

399-422.   

MAS ALLA DE LOS500 ANOS.
UNA PERSPECTIVA POLACA

Por Andrzej DEMBICZ

CENTRO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS,
UNIVERSIDAD DE VARSOVIA

L TRABAJO QUESE PRESENTA a continuacion ofrece, logicamente,

Bunaperspectiva parcial, representativa de algunos de los circu-

los académicos de Polonia y del Centro de Estudios Latino-

americanos de la Universidad de Varsovia (CESLA), entidad que co-

ordina enesta casa de estudioslas actividades relacionadas con el

500 aniversario del viaje de Cristbal Coldnal hoy continente ame-

ricano.

Algunas premisas

P ononia, desde principios del surgimiento dela idea del 500 Ani-

versario como unafecha deespecial ‘significado conmemorativo,

culturaly politico, no le prestaba a este evento una mayoratencion.

Decididamente estabael pais excesivamente absorto,a niveles ofi-

ciales y populares, en sus problemaspoliticos y en las expectativas

de democratizacién, como para atender mas ampliamente a esta

cuestién y a las emociones que ella despertaba. Los intelectuales

también estabamosde Ileno involucrados en los procesos politicos

internos. s

Pero notodala explicacion esta en las razones contemporaneas

y politicas internas. En Polonia, sencillamente, no se “‘sintlo la

fecha que se aproximaba. Cuandolos grandes sucesos de los si-

glos xvi y xvi en el hemisferio occidental y cuando casi ies la

Europase vuelca hacia el occidente sumergiéndose en su ““aven-

tura transatlantica’’, Polonia esta viviendo sus grandes, historicas

“‘aventuras orientales’’ de un reino que se extiende entre el mar

Baltico y el Mar Negro. El contacto con América viene mucho mas  
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tarde, ya enla situacién de un Estado nacional en la degradacién
primeroy enla inexistencia luego, durantetodo elsiglo x1x. El po-
laco cobrala “‘conciencia de la América’ comoelparia politico y
econémico de Europa. Polonia vuelca decenasde miles de sus cam-
pesinos a la América del Sur (Brasil y Argentina) y centenares de
miles de sus campesinosy obreros a los Estados Unidos y Canada.
Luego de recuperarla independenciael éxodosigue principalmente
hacia Norteamérica. Desgraciadamente, los contactos intelectuales

entre Polonia y los continentes americanos, aunque amplios y sdli-
dosa lo largo delos ultimos dossiglos, siempre quedabanrelegados

en la conciencia nacional. Durante los tltimos 50 afios, aproxima-

damente,influyeron decididamente sobretal percepcidnlas condi-
ciones politicas y las limitaciones impuestasa los contactos entre la

nacion y la comunidad polaca en las Américasy a las investigacio-
nes académicassobre esta problematica. Las relacionespoliticas y

econdmicaslimitadasconlospaises latinoamericanosy conlos Es-
tados Unidos y Canada, mantenidasal nivel minimoindispensable,

no ayudabana construir imagenes intelectualmente deseadas.
Todo lo arriba dicho hace que la imagen de las Américas en

la percepci6n popular, y no muyrara vezintelectual, sea muy de-

ficiente. Las de América Latina son regiones exéticas, que tltima-
mentesirven,en primerlugar, como espantapajaros periodistico de
la joven democracia polaca. América anglosajona funcionainvaria-
blemente comoel ‘‘E] Dorado’’ del emigrado. La mitologia en su
pleno despliegue.

Entalsituacion es l6gico que la labor académica de algo mas de
un centenar de estudiosos de América Latina (y de otros tantos
de Norteamérica) constituyera la proverbial gota de agua en un
océano de necesidades.

Losintelectuales vinculados de una u otra manera conla pro-

blematica latinoamericana reaccionabanfrente a la fecha del 500
aniversario de modo diverso, aunque principalmente de manera
tranquila y critica. Desarrollaremosesta cuesti6n,no obstante,algo
masadelante.

Pero la coyuntura internacional fue lo suficientemente clara
para que el gobierno polaco se decidiera finalmente, en 1990, a
crear el Comité Nacional del 500 Aniversario que esta represen-
tandoal Estadoa nivel gubernamental y promoviendo algunasac-
tividades de caracteroficial, entre ellas la participacién en la Expo
92 de Sevilla.
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Dilemasyposturas académicas adoptadas

Como se ha dicho, los intelectuales reaccionan frente a la fecha

del 500 aniversario de modo diverso. Prevalecen, no obstante, las

posturasde:

— criticismo al lema eufémicodel‘‘encuentro delas culturas’’ (o
de ‘‘dos mundos’’);

— apoyo la accién de difundir el conocimiento sobre la pro-
blematica latinoamericana en los medios popularese intelec-

tuales;
aprovechar la coyuntura y fortalecer en Polonia los estudios
latinoamericanos y promoverlos estudios sobre las relaciones
Polonia-América Latina en su dimension hist6rica y contem-
pordnea, reconsiderando el papel desempefiado por la comu-

nidad polaca en América Latinay sus relaciones mutuas;

finalmente, tratar de vincular la fecha de 1992 con los sucesos

contemporaneosy futuros que, comoefecto de la gran acele-
raci6npolitica de los ultimos afios, van a modelar las relaciones

dentro del gran cuadrangulo Polonia-Europa (y en especialla

Europa Ibérica)-América Latina-América del Norte.

Programas de conmemoraci6n académica de distinta indole

realizan diferentes instituciones, entre las que se destacan dos:

— la Asociaci6n Polaca de Estudios Latinoamericanistas y
— la Universidad de Varsovia, dentro dela cualla labor de pro-

moci6n y de coordinaciéndedichasactividades correspondeal
cEsLA-Centro de Estudios Latinoamericanos.

La primera delasinstituciones mencionadasse concentraenlas
conmemoracionesde carcter generaly de difusién, promoviendo,
comosuactividadprincipal,la iniciacion de unaserie editorial sobre
“Los polacos en las Américas’’, colecci6n quese abre conla figura
de Ignacio Domeyko,gran naturalista y uno de los fundadores de
la Universidad de Chile.

La segundase concentra sobre un programa académico orien-
tado principalmente hacia los aspectos contemporaneosy de forta-
lecimiento de la posicién de estudios latinoamericanos enla vida
intelectualy practica de la Polonia de hoyy del futuro.   
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Elprograma del Centro de Estudios Latinoamericanos
de la Universidad de Varsovia

Ex programadel cEsLa esta subordinadoa tres objetivos comple-

mentarios.
El primeroesla dimensiénde estudios netamente hist6ricosdel

problemadel 500 Aniversario incluyendola ‘‘perspectiva nacional
polaca’’ en sus aspectos naturales y culturales. Dentro de esta di-

mensi6nel papel del cEsLaselimita a la eventual creaci6n de faci-
lidades de diversa indole, incluyendo las econdémicas.

El segundoserefiere, comose hadicho,a la proyeccion dela

problematicaibérica y latinoamericanasobreel presentey el futuro
de Polonia, un pais que,si quiere seguir integrandosea la sociedad
universal, forzosamente tiene que hacerlo tomandoen cuenta las

relaciones Europa-las Américas. Esto a su vez implica la expansion
del saber y de estudios sobre la América Latina.

Dentro de esta dimensidn el papel del CESLA ya es muy ac-
tivo conceptual y organizativamente. El cEsLa funge como pro-

motor de ideas y como organizadorde actividades. Para facilitar
la promocion de esta idea de proyectarel 500 aniversario hacia la
problematica futura se parte de la ‘‘coincidencia oportuna’’ del
significado dela fecha de 1992 en su dimensionhistorica y en su
dimensi6n actual de la unificacidn de Europa y de sus consecuen-
cias para las relaciones de Polonia con Europa y con ambas
Américas. Al mismo tiempo, a los 500 anos, las Américas también

empiezana verse de manera distinta, lo que a su vez provocara reso-
nanciasalotro lado del Atlantico. Enfin,la situacion actual polaca
recuerda de cierta maneraa la de Espana en 1985, algunos meses
antes de entrar en la cEE. Dentro de algunos meses, probablemente,
Polonia se asociard con la CEE y tendr4 que buscar soluciones mas

complejasen susrelaciones con las Américas. Losestudioslatinoa-
mericanos tendran, entonces, nuevos objetivos a cumplir.

Pero, para enfrentarlos, hay que fortalecer las relaciones
académicas con el mundo ibérico y latinoamericano y ampliar los
estudiosrelativos. Para lograrlo no sdlo es necesaria la accién di-
recta,sino,y tal vez en primerlugar,la acciGn de difusion del pensa-

mientoibérico y latinoamericano,para de esta manerair aboliendo
uno delos mitos reinantes en Polonia. Y éste es precisamenteel
tercer objetivo del programa que el CESLA se propone,no tanto a

ejecutar cuantoa iniciar con la oportunidad del 500 aniversario.

A continuaci6nse presenta la relacién de actividades organi-

zadas (coorganizadas) y/o coordinadasporel CESLA € inscritas en  
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su programa500 aniversario conlafinalidad de lograrlos objetivos

expuestos.

Eventos

1. Eventos nacionales

1.1 ‘‘500 Aniversario del Encuentro de Dos Mundos,la Perspectiva Po-

laca’’, Seminario nacional, febrero/marzo de 1992, publicaci6n de me-

morias en idiomas espafiol ¢ inglés.
Organizador: CESLA en colaboraci6n con el Centro de Estudios Nor-

americanos.

1.2 Conferencia inaugural del Ano Académico 1992/93 en la Universidad
de Varsovia, 1 de octubre de 1992.

Se publicard en la serie CESLA-‘‘Ideas y Semblanzas’’.
1.3 Exposici6n‘‘Investigaciones americanistas en Polonia’, febrero/mar-

zo de 1992.

2. Eventos internacionales

2.1 II Simposio Internacional de la Universidad de Varsovia sobre
América Latina ‘‘América Latina local y regional’, 16-21 de septiem-
bre de 1991, participantes: 80 personas.
Coorganizador: Facultad de Geografia y Estadistica Regionalesde la

U. de V.
Simposio‘‘Didlogo intercultural-migraci6n de discursos’’, octubre de
1991, 4 dias, participantes: 40 personas.
Organizador: Catedra de EstudiosIbéricosdela U. de V. con elapoyo

y coorganizacion del CESLA.
2.3 Simposio ‘‘El tiempoy la astronomia enel encuentro de los dos mun-

dos’’, abril 1992, 4 dias, participantes: 40 personas.
Organizador: Departamento de Antropologia Historica de la U.deV.

con el apoyo y coorganizacin del CESLA.

2 N

Actividades editoriales del CESLA relacionadas conel 500 aniversario

A. Publicaciones informativas

1. ‘Estudios latinoamericanose ibéricos en la Universidad de Varsovia-

1992. Guia personal e institucional’’.

2. “‘Estudios latinoamericanos e ibéricos en Polonia-1992. Guia perso-

nal e institucional’.

3. ‘Estudios latinoamericanose ibéricos en Polonia. Panorama 1980-

1991’’.
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B. Series editoriales del CESLA

I. Serie Estudiosy Memorias.

Esta serie se dedica a la publicacién de estudios, disertaciones y me-
morias de eventos académicos. Es abierta a los investigadores nacionales
y extranjeros.
T.1. Lareligion estatal del Imperio Inca, Ed. M. Zidlkowski, Varsovia,

CESLA, 1991.
T.2. E. Milewska, Relaciones culturalespolaco-portuguesas en los siglos XVIII

y XIX (en polaco), Varsovia, CESLA, 1991.
T.3. M. Mr6z, Los runay los wiracuca. La ideologta andinaen la tradicién

oral quechua, Varsovia, CESLA, 1991/2.

T.4. América Latinalocaly regional, Memoriasdel II Simposio de la Uni-
versidad de Varsovia sobre América Latina (16-21 de septiembre de
1991), Varsovia, CESLA, 1992.

T.5. Didlogo intercultural-migracién de discursos, Memorias del Simposio
celebrado en la Universidad de Varsovia (15-19 de octubre de 1991),
Varsovia, CESLA, 1992.

T.6. 500 afios del Encuentro de DosMundosenla Perspectiva Polaca, Memo-
tias del Simposio celebrado en la Universidad de Varsovia en febrero
de 1992 (espanol/inglés).

II. Serie Ideas y Semblanzas (todos los tomos bilingiies).

Esta serie se dedica a la difusion del pensamientosocial latinoameri-
cano en Polonia.
T.1. Sim6n Bolivar, Carta de Jamaica, Varsovia, CESLA, 1991.

T2. Raul Prebisch, Capitalismo periférico: crisis y transformacién (frag-
mentos), Varsovia, CESLA, 1991.

T.3. José Marti, Nuestra América, Varsovia, CESLA, 1991.

T.4. Inca Garcilaso de la Vega, Comentariosreales (fragmentos), Varsovia,
CESLA, 1991/2.

TS. José Vasconcelos, La Raza Césmica, Varsovia, CESLA, 1992.

T.6. Crist6bal Col6n, Diario de Navegacién (fragmentos), Varsovia, CESLA,
ioo2)

T.7. Conferencia inauguraldel afio académico 1992/1993 en la Universidad
de Varsovia, Varsovia, CESLA, 1992.

C. Independiente

Andrzej Dembicz (ed.), América Latina; espacio y sociedad (en polaco),
Varsovia, CESLA, 1991/2.  

LA POLITICA ECONOMICA NEOLIBERAL
Y SUS EFECTOS SOCIOECONOMICOS.

EL CASO DE CHILE

Por José A. DEN1z EsPINos

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE, MADRID

1. Introduccién

NA DE LASPRINCIPALES CARACTERISTICASde la década de 1970 en
Laanenes Latina ha sido la aplicacion de politicas econdmicas
explicitamente inspiradas en el neoliberalismo, de manera muyes-

pecialen los paises del Cono Sur, coincidiendo conla implantaci6n

de regimenesdictatoriales (Uruguay y Chile en 1973 y Argentina en

1976).
Este trabajo tiene como proposito: i) analizar brevemente al-

gunos elementossustantivos de los supuestos tedricosy las politicas
economicas neoliberales que se impulsaron,y,ii) senalar algunas
consideraciones sobre los efectos socioeconémicos quetales politi-

cas tuvieron en el caso paradigmatico de Chile y extraer las corres-
pondientes conclusiones.

2. El modelo y la politica econémica neoliberal

(oA politica econdmica que aplican los gobiernos de estos paises
del ConoSurlatinoamericanohasidocalificada de ‘‘liberal’’, por su

enfoque subsidiario del Estado;‘‘monetarista’’ por sus argumentos
tedricos y su instrumentacién predominante;‘‘de estabilizacidn’’,
por sus objetivos mas inmediatos y representativos; y se le reco-
noce teérica y politicamente vinculada 4 significativos autores de
la escuela de Chicago. Es por esto, que se considera mas correcto
aplicar a estas politicas econémicas el término ‘‘neoliberal’’, que
“‘pretende evitar toda asimilaci6n histérica de dichas experiencias
con cualquierotra parecida que haya tenido lugar en América La-
tina o con el liberalismo clasico decimon6nico’’ (S. Lichtensztejn,  
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1984:20-21). Por otra parte, la palabra ‘“‘neoliberal’’ —al decir de
Joseph Ramos(1989:7, nota 1)— denota‘‘a la derecha del centro’’
y ‘‘econémicamenteconservador’’.

El contexto historico dela region (singularmente,de los paises
del Cono Sur)fue propicio parala difusién,influencia y surgimiento
de las experienciasdelas politicas econdmicas neoliberales. Los in-
tentos en esos anos de construir nuevos paradigmas de desarrollo
comoalternativas al agotamiento del modelo vigente, se encontra-

ron con graves dificultades que llevaron a unasituaciOn de crisis
sociopolitica y econdmica desconocida hasta entonces, en un en-

torno internacional tan poco propicio. El paradigma o modelo que

realmente se aplic6 fue el que se consolidaba como hegem6nico
en los paises mas desarrollados y que planteaba unavision global
y critica de lo existente, a la vez que soluciones en apariencia con
rigor técnico.

Basta citar algunos pocos indicadores para poner en eviden-
cia cual era la situacidn de Argentina, Chile y Uruguay con res-

pecto al conjunto de América Latinay la pérdida relativa de su peso
econdémico. Al finalizar la Segunda Guerra mundial, estos paises
con respecto a toda la region tenian el 17% de la poblacion, ge-

neraban poco masde untercio del producto y ocupabanlostres

primeros lugares en ingreso por habitante. Treinta anos después

(mediados de 1970), la participaci6n enel p1B regional se situd por
debajo de 24% (mientrasellos crecieron a una tasa media de 3.5%,

el resto de la region lo hizo a 6.2%). Argentina, no obstante, consi-
guid mantenertodavia (a ese entonces) el mayoringreso percapita
de América Latina, pero Uruguay descendio del segundoal quinto
lugar y Chile del tercero al séptimo (J. Ramos, 1989:11).

El diagndstico que hacia la interpretacidn neoliberal sobre estas
economias registraba (con matizaciones, segun los casos) unaserie
de problemasy causasdel estancamiento y retroceso econdmico (N.
Flano, 1987:1 y J. Ramos, 1989:20 y ss):
— el lento crecimiento general;

— el estatismo (la expansi6n de empresas publicas y un control
creciente sobre la actividad privada);

— la existencia de un mercadode capitales muy regulado,lo cual
impedia su crecimiento;

— la ineficiencia en la asignacion de recursos (debido al protec-
cionismofrente a la competencia externa y a la excesiva inter-
vencionestatal);

— unainflacion endémica (como consecuencia de la necesidad de
financiar los déficit fiscales);  
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— una agudizacion de las luchasdistributivas;

— la tendencia deficitaria de la balanza de pagos (comoresultado

de las restricciones impuestas al comercio exterior);

— la falta de incentivosa las exportaciones (debido fundamental-

mente al mantenimiento de un tipo de cambio subvaluado);
— el estancamientode la agricultura y la excesiva diversificacion

del sector industrial (y, por lo tanto, menoreficiencia).
Para lograr un desarrollo dinamico de la economia es necesa-

rio superar estos obstaculos. El modelo econdmico neoliberal que
se adopta en la década delossetentase sustenta en los siguientes
supuestos tedricos (N. Flafio, 1987:2):

— la eficiente asignacién de recursos debera contribuir a un alto

ritmo de crecimiento econdmico;

- para lograr una eficiente asignacion de recursos, los mercados

libres son el mejor medio;

— la asignacion de recursos debera realizarse considerando las
oportunidades en los mercados internacionales, lo que signi-

fica la apertura al comercio con el objeto de especializarse de
acuerdoa las ventajas comparativas del pais;

— el crecimiento de la economia beneficia a todos los grupos so-

ciales;

— las empresas piblicas son masineficientes quelas privadas;

— la libertad econémica es la base y el requisito de la libertad

politica.

La estrategia neoliberal, basada en los supuestos del dinamismo
instrinseco del sector privado y enla incuestionable eficacia del mer-
cado, esperaba que mediantela privatizacion y la supresion de la

intervencionestatal el mercadoseria el agente capaz de generarel
desarrollo, recurriendo a procesos de ajuste estabilizadores y con-
forme al cual la competencia produciria un mayorbienestar a to-
dos. ComohadichoS. Lichtensztejn (1984:21), comentandola pro-

posicion deprivilegiar la libertad econdmica, “‘la sociedad deja de
concebirse comoconstituida por ciudadanos soberanos para con-

vertirse —desde ese punto de vista— enla reunion de productores,

consumidoresy ahorradores soberanos’’.

Sobre estos supuestos y estrategias se instrumento unaserie de
politicas econdmicas que se concentraronenla reduccion del papel
del Estado y la privatizaci6n;la liberalizaciondelsistema de precios,

de los mercados y del sector financiero y la apertura comercial y
financieraal exterior. Entre otras,las siguientes fueronlas politicas
mas relevantes (J. Ramos, 1989:20 y ss):  
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— liberarlosprecios (de modoquesereflejen los costes de oportu-
nidady no finalidades distributivas);

— apertura al exterior, mediante la reduccién de la protecciénaran-

celaria y el establecimiento de untipo de cambio realista (apro-
vechando,asi, las economias deescala y las ventajas compara-
tivas);

— promoverel mercadointerior de capitales (liberandolos intereses

y eliminandoloscontroles sobrela asignaci6n decréditos);
— facilitar la libre circulaci6nde capital(asi se aprovecharé plena-
mente el ahorro externo y se favorecer4 la convergencia de las
tasas de interés internas y externas);

— umpedir todo tipo de interferencia quealtere el libre juego de la
oferta y la demanda(puesello modificaria el funcionamiento del
mercado);

— reducir la participaci6n delsectorpiiblico en elPIB; y
— lograry mantenerla estabilidad delospreciosinternos(a través de

la eliminaci6n de los déficit fiscales y el ejercicio de un‘‘rigido
control’” —aqui si— sobrelos salarios y las variables moneta-
rias).
Conviene subrayar que los supuestos tedricos, estratégicos y

de politica econémica del paradigma neoliberal se orientan (como
Tequisito) a la internacionalizacién de las economias. En efecto,
se “‘propugnaba quelas estructuras productivas y de consumo
asi comoel sistema de costes y precios de los bienes comerciali-
zables debian estar subordinadosa la evoluci6ndelas ‘sefales emi-
tidas’ por los mercados mundiales, simbolos (aparentes) de una ra-
cionalidad competitiva y Gptima en la asignacién de los factores
productivos’’ (S. Lichtensztejn, 1984:21). Estas ideas son, también,

causade la fundamental internacionalizacion delos sistemas finan-
cieros nacionales.

3. Consecuencias socioeconémicas

Este modelo neoliberal, después de aproximadamente década y
media deaplicarse, puede ser objetivamente evaluado. En este en-
sayO, especialmente se toma en consideraci6nel caso representa-

tivo de Chile, donde se analizarénlos efectos delas politicas que se
aplicaron durante estos afios (1973-1989), sin entrar a delimitar y
estudiarlas diferentes fases (con sus especificidades)ni a dilucidar
grados de coherencia entrela teoria y la practica, pero si con el con-
vencimiento quelos resultados son por demasilustrativos de lo que
significa el neoliberalismoreal.  
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Para mayorclaridad expositiva, las consecuencias econdémicas
y sociales se deslindaran en dos aspectos: i) los productivos y ma-
croeconémicosy ii) los distributivos. En ambos casos, se exami-

naranvariosde los indicadores mas relevantes (que de noindicarse

lo contrario,la fuente es P. Meller, 1990), que cubrenlastres ultimas

décadasy los cuatro ultimos periodos presidenciales (1958-1964: J.
Alessandri; 1964-70: E. Frei; 1970-73: S. Allende y 1973-1989: A.

Pinochet).

i) Aspectos productivos y macroeconémicos

Inicialmente, se describiran las consecuencias socioecondémi-
cas delas politicas neoliberales en sus aspectos productivos y ma-

croeconémicos: el crecimiento del producto geografico bruto, de
la agricultura, la pesca y la mineria, y de la industria, la tasa
de inversi6n anual, el crecimiento de las exportaciones,la tasa de
inflacion y la deuda externa.

El crecimiento anual promedio(el producto geografico bruto,

pGB) de la economiade Chile entre 1973 y 1989 tuvo una evolucion
muyinestable (en algunas ocasiones superando al 8% y en otras
cayendo en mds de 12 y 14%), alcanzando para todo el periodo
el 3.4%. Por lo contrario, entre 1959 y 1971 esta economia evo-
lucioné gradualmente, con signo positivo y una media moderada-
mente superiora la de la dictadura.

EI sector de la agricultura, pesca y mineria fue el que tuvo el
mayor crecimiento anual de la produccidn (4.2%) y el mas alto de
los periodos presidenciales considerados. En cambio,la industria
tuvo como promedio anualun crecimiento de apenas 1.9%, el mas
bajo detodos lo periodos.

La tasa de inversiOn anualfue de 15.6%,la masbaja de los cua-
tro periodospresidenciales, y alcanzé en cinco ocasiones niveles in-
feriores al del critico afio 1973. Estas menores tasas de inversion
constituyeron uno delos factores determinantes del menor creci-
miento econdmico del periodo en comparaciona los dos primeros.

EI crecimiento de las exportaciones fue uno de los éxitos del
gobierno de Pinochet. Durante el periodo, el promedio anual de
crecimiento alcanz6 el 10.2%, notable sobre todo si es comparado

con el crecimiento negativo (- 4.2%) de 1970-1973.
La tasa de inflacidn para el periodo fue de 57.3%, promedio

anual que norefleja un efectivo'controldela inflacidn, que en 1973
habia alcanzadocasi el 606%. Sin embargo, el promedioentre 1976-

1989 (27.2%) corresponde prdcticamente a la media anual de las  
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presidencias de Alessandri y Frei. La tasa mas baja del periodo mi-
litar fue de 9.5% en 1981, alcanzandoel 21.4% en 1989(su ultimo
ano de gobierno).

El espectacular incrementode la deuda externaes uno delos re-
sultados masnotablesy negativos de la dictadura: cuando asumi6el
gobierno en 1973 era de 10 101 millones de délares americanos
(ddlares de 1989) y cuandolo dejé alcanzaba us$ 17 518 millones.

Noobstante,el monto masalto de la deuda externase logré en 1986,

cuandoalcanz6 us$ 23 339 millones, pero desde 1987 tendiclara-
mente a disminuir.

La deuda externa per capita, después de haber estado entre
1700 y 1900 dolares en los afios 1983-1987 bajé a 1 352 ddélares
en 1989. En 1973 fue de us$ 1 008.

El coeficiente masalto de la relacidn deuda externa—producto

geografico bruto (que midela carga quepara unpaistieneel peso de
la deudaexterna) se produjo en el periodo presidencial del general
Pinochet, cuyo promedio anual fue de 86.6%, superandoel 100%
entre 1982 y 1987. El valor mas alto que le precedi6 correspondié al
periodo 1971-1973 con un coeficiente promedio de 64.6%.

El coeficiente mas alto de la relacién deuda externa-expor-

taciones se registr6 en los periodospresidenciales de Allende y Pi-
nochet, con 3.5%. Eneste ultimo periodo, hubo afios (1981 a 1983
y 1987) en que este coeficiente fue de 4.0% y otros (1984 y 1985)

en quealcanzo el 5.4%, reflejando un considerable deterioro en la

capacidad de pagodel pais. Pero en 1989 hay un importante me-
joramiento:el coeficiente es 2.2%, igual al queel pais tenia entre
1959-1964.

ii) Aspectos distributivos

En este apartado, se comentaran las consecuencias socioeco-
nomicasdelas politicas neoliberales en sus aspectos distributivos:
gasto social, consumo,vivienda, salud, educacidn, previsién, pen-

siones, sueldosy salarios, desempleo y algunas referencias a la po-
breza.

Normalmente, la accidn del Estado a través del gasto so-
cial adquiere importancia para corregir los efectos quela politica
economica pueda tener en los niveles de vida de la poblacién,
particularmente en los sectores de menores ingresos. La definicién
restrictiva 0 extensiva, comogasto fiscal o comogasto publico, del
conceptode gasto social suele hacervariarlos resultados, como ocu-
rrid en Chile.   
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Bajola dictadura,‘‘la caida en el ‘gasto publico social’ por per-
sonase corroborasi lo comparamoscon los antecedentes disponi-

bles sobre lo ocurrido con los ‘programassociales’ ’’ en los sectores
de la vivienda y la salud,en las asignacionesfamiliares y las pensio-

nes 0 en la educaciOn superior(N. Flano, 1987:54).

Unindicador muyilustrativo del nivel de vida de las personas

es el consumoporhabitante, en tanto que midela cantidad de bie-
nes y servicios que consume‘‘en promedio’’ la poblacidn. Consi-
derandolos cuatro tltimos periodos presidenciales, el del general
Pinochet (1973-1989) es el Unico que tuvo un crecimiento anualne-
gativo (0.2%). En untrabajo publicado en 1987 (N. Flafio:43), se

comprueba‘‘cémo,en 1986,el consumopercapita es alrededor de
un 20% menor que en 1981 y menor que el de 1973 y se traduce

en un retroceso enlos niveles de consumoqueelpais tenia en la
décadadelsesenta’’.

Si bien las cifras promediales muestran un deterioro enel ni-
vel de vida del conjunto de la poblacién, un estudio de CIEPLAN (P.
Meller, 1990) sobre la distribucidn relativa del consumopor hoga-

res en la ciudad de Santiago de Chile en los aftos 1969, 1978 y 1988
permite observar quela distribucidn del consumose torné masre-
gresiva conlos anos, en tanto que se produjo una mejoria del 20%
delas familias con mayoringreso y un deterioro relativo del resto
(significativamente mayorentrelas familias con menor ingreso):

 

1969 1978 1988

(% sobre eltotal)

40% de familias

con menoringreso i 14.5

40% de familias

con ingreso medio 36.2 34.6

~20% de familias

con mayoringreso 44.5 51.0 54.9

Entre 1974 y 1987 el indice real promedio del gasto social por
habitante en vivienda fue un 34.1% inferior al de 1970. Para los cua-
tro periodospresidenciales considerados,la proporcidn de familias
nuevas queno obtuvieronvivienda tuvo su maximovalorbajo el go-

bierno militar (casi el 44%), muya la distancia del siguiente valor
(que correspondié a los afios 1960-64 con el 20%).

Enel mismoperiodo,el indice real promedio delgasto socialpor
habitante en salud fue un 28.7% inferior al de 1970. Mientras que  
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el indice real promedio del gasto socialpor habitante en educacién
fue un 12.5% inferior al de 1970, con excepcidn del afio 1982. La
mayor disminuci6n se registra en la educacién superior y el mayor
crecimiento en los niveles medio y preescolar.

Entre 1974 y 1987,el indice real promedio delgasto socialpor
habitante enprevision fue un 6.8% inferior al de 1970. No obstante,
entre 1981 y 1987 este gasto superéel nivel que tenia en 1970.

; Bajo el gobierno militar el nivel promedio mensualde las pen-
siones otorgadas por el Sistema de Seguridad Social en Chile es el
mas bajo de los cuatro periodospresidenciales estudiados. Si bien
las pensiones de los uniformados (Defensa y Carabineros)fue siem-
pre superior, en este periodo la proporcién aument6,existiendo una
relaci6n de uno acuatro.

El crecimiento anualdel poder adquisitivo de los sueldos y sa-
larios fue de 2.3% durante el gobierno de Pinochet, mientras que
habia sido negativo (-8.5%) durante los alos 1970-1973. Sin em-
bargo, ese signo positivo para el periodo se explica por los aumentos
en los aos anteriores a las elecciones. En 1986, el poder adquisi-

tivo de las remuneraciones fue un 15% inferior que en 1981 y en
1970. Esta situacién fue mas grave paralos trabajadores de me-
nores remuneraciones, pues los asalariados con ‘‘ingreso minimo’’
vieroncaersu poder adquisitivo en casi 40% con respectoa los afios
1978-1981 (N. Flafio, 1987:48).

: La participacion relativa de las remuneracionessectoriales en
el ambito publico fueron tambiénunreflejo de la nueva situacién.
Asi, puede observarse cémopierden importanciarelativa las remu-
neraciones en la educacidn yla salud yaumentaen la def
Meller, 1990): z es

 

 

Educacion Salud Defensa

(% respecto de la némina total)

1970 (Frei) ily 8.9 10.2

1971-73 (Allende) 12.6 8.7 11.1

1974-83 (Pinochet) 1S 71.4 15.1
 

Muchasveces serelacionan la productividad media los sala-
rios reales, y se atribuye a estos Ultimos un peso determinante. Pues
bien, una investigacion (E. Jadresic, 1989:41-43) constata que en
Chile entre 1970 y 1988 losbajossalarios reales tienen comocontra-
partida el estancamiento de la productividad, mientras que durante   
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los afios sesenta hubo un aumento importanteenlossalarios reales

y en la productividad.

Porsu parte, en Uruguay, donde tambiénse aplicé la experien-

cia dictatorial neoliberal (1973-1985), un andlisis (D. Astori, 1987:3)

sefala que, entre 1981 y 1984,la productividad por hora trabajada

porlos obrerosindustriales se incremento en mas de 29%,mientras

queel salario real de los trabajadores caia en mas de 24%, lo que

da idea del grado de concentraci6ndelingreso.

Sin embargo,la desigual distribucidn del ingreso se manifiesta

también medianteotros mecanismos. En Chile, durante el gobierno

militar, ‘‘las rebajas de los impuestos personales aplicadas estos

afios han implicado un aumento superior al 35% del ingreso dis-

ponible de los grupos de mayores ingresos, y un porcentaje mayor

solo del 3.5% para los grupos de menores ingresos’’ y a la vez cl

Estado ha destinado alrededorde us$ 5 600 millones para ayudara

los deudoresy evitar la quiebra de la banca. Los grupos de mayo-

res ingresos han sido quienes masse han beneficiado, a pesar de su

responsabilidad directaen la crisis financiera’’ (N. Flano, 1987:54).

La tasa de paro entre 1974-1989 fue de 17.3%, el promedio

anual mas alto de los ultimos treinta afios. No obstante,la tasa

méselevadadela dictadura se dio en 1983, cuando alcanz6 30.4%.

Desde ese momento decrecié hasta un 6.3% en 1989, tasa superior,

sin embargo, a cualquiera del periodo comprendido entre 1966 y

1973.
En definitiva, comoresultado de la utilizacién de las politicas

econémicas neoliberales, cuyas consecuencias en los aspectos pro-

ductivos, macroeconOmicosy distributivos quedan senaladas, lapo-

breza aumento considerablemente. Un estudio de la cEPAL (1990),

revela que en Chile a finales de 1987 el porcentaje de familias por

debajo dela “‘linea de pobreza’’ (que sefala el coste de satisfaccion

del conjunto delas necesidades basicas dela poblacién) alcanzaba

el 38.1%, cifra que comprende al 44.4 % de la poblacién delpais.

Para 1970, la estimacion de la CEPAL indicaba que dichos porcenta-

jes eran 17% y 20%, respectivamente. Esto es, en menos de veinte

afios la proporcidn de pobres aumento en mas del doble.

4. Reflexionesfinales

Tea experiencia neoliberal —como se vio anteriormente— tiene,

en términos generales, sus principales logros en el aumento de las
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exportacionesy en el controldela inflaci6n,y sus mayoresdéficits
se registran enla esfera dela distribucién.

Sin embargo,este inodelo, que se aplicd de forma extrema y
autoritaria, sacrificandola legitimidad porla eficiencia y exaltando
dogmaticamentesu ideologia (aunque negando su propia existen-
cia), tenia comoperspectiva la de producir una transformacién pro-
funda dela sociedad, y a tales efectos asumiaelalto coste social.

Los resultados permitirfan afirmar que,ental caso, la raciona-
lidad de las transformaciones socioecondmicas que se produjeron
fue enla direcci6n de una reorganizaci6nde las pautas de acumu-
laciOn existentes, lograndose efectivamente un aumento notable en
la concentraciondela riquezay un incrementoenla brecha conlos
sectores de ingresos mas bajos.

El actual Ministro de Hacienda de Chile escribfa hace unos
anos, haciendo un anilisis de ese momento, que ““quizas el vacio
mayor en el enfoqueprevaleciente hayasido la total ausencia de
una concepcin global del desarrollo del pais, de la posibilidad
de crecimiento desusvarios sectoresy de los medios necesarios para
movilizar los recursos en funcién de esas metas de desarrollo’? (A.
Foxley, 1983, en N. Flafio, 1987:15).

Posiblementelo queexistfa y sigue existiendo son opcionesdis-
tintas de politicas de desarrollo en paises que, comolos del Cono
Sur americano, siguen siendo econdmicamente subdesarrollados
y periféricos. Un problema es que el ment de Opciones no es
abundantey (quiza) ni siquiera atractivo y la hegemoniateGrica e
ideoldgica sigue siendo, con matices, de naturaleza neoliberal.

Sin embargo,el juicio critico sobre las experiencias neolibera-
les no implica el propiciar un regreso al pasado. Porel contra-
rio, se deberia reconocer la parte de validez que tenga la critica
neoliberal y aprender positivamente delas recientes experiencias.
Algunos siguen creyendo que un objetivo prioritario es el creci-
miento econdmico con equidad distributiva, preservando los equili-
brios macroecon6micosbasicos, pero,se afirma (PET, 1990:52), para
el caso de Chile ‘‘ya no serposible (ni deseable) usar como meca-
nismosde ajuste la contraccidn del gasto social y de las remunera-
ciones a fin de mantenerlos equilibrios basicos de la economia’.

Ojala no seanotra vez los tecnécratas, en ‘‘matrimonio de con-
veniencia’’ (J. Ramos) con militares 0 conciviles, los que den vali-
dezcientifica a las decisionespoliticas. El debate esta abierto.
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APRECIOY DEFENSA DE LA LENGUA
ESPANOLA EN PUERTO RICO

Por Manuel MALDONADO-DENIS

CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS

DE PUERTORICO Y EL CARIBE

RECIENTEMENTE LA ASAMBLEALEGISLATIVA de Puerto Rico apro-
bd, y el Gobernadordel Estado Libre Asociado de Puerto Rico

firm6,el proyecto de ley mediante el cualel espanoles declarado
comoel idioma oficial de los habitantes de aquella porcidn de la
sociedad antillana que Eugenio Maria de HostosIlam6 su ‘‘Madre
Isla’’. Esta medida constituye un acto derectificacion historica en
nuestra trayectoria comopueblo iberoamericano que sélo puedeca-
lificarse —noes hipérbole— comodecardcter trascendental. Afir-
mar el espanol como nuestra lengua verndcula es un paso irre-
versible hacia la integracién de nuestro pueblo al concierto de los
paises hispanoparlantes;se trata de un gigantesco esfuerzo por sen-
tar nuestra presencia, por derecho propio, en ese gran proyecto
historico de la América que tan acertadamenteha definido Carlos
Fuentes como Indo-Africo-Ibero Americana. En suma, que Puerto
Rico,al dejar constancia de su irrevocable compromisocon elapre-
cio y defensa dela lengua espafola en nuestro medio, Ocupa un
lugar de vanguardia en lo que resulta ser muchas veces un ejem-
plo de heroicidad cultural. Decimos esto porque ningun otropais
hispanoparlante en este hemisferio ha enfrentado, comoel nuestro,
una ofensiva cultural sistematica y deliberadamente dirigida hacia
la eliminacin de su verndculo en favor del inglés comola lengua
franca predominanteenel espacio social, politico y cultural que de-
finen sus fronteras nacionales.

Lo que acabamos deafirmar no es, como quizé podria pen-
Sarse, una argumentacion dirigida a abonaruna posici6npolitica es-
pecifica en lo referenteal destino final del pueblo puertorriqueno.
Se trata, mds bien, de un hechosocial objetivo, comprobable, ve-
rificable. Una vez acaecida la ocupacion militar de Puerto Rico

—
—
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por efectivos militares norteamericanos el 25 dejulio de 1898, co-
menz6 de inmediatoel proceso dirigido hacia la asimilaci6n cultural
de los puertorriquenosala nueva metrépolis imperial. Fue asicomo
se aprobé,en 1902,una ley mediantela cualtanto el inglés comoel

espanolpasariana serlos idiomasoficiales de Puerto Rico. Pero,

mas aun, para remacharlos propésitos de convertirnos en buenos y

leales norteamericanos, el inglés fue impuesto comoelidioma ofi-
cial de la educaci6n publica en nuestro pais. Esta monstruosidad
pedagogica perdur6 desde 1898hasta 1948, es decir, por medio si-

glo. El uso forzoso del inglés como idioma durante ese periodo

trajo, comoera de esperarse, las mas jocosas situaciones en nues-
tros medios educativos. O, digamos masbien, la fusién entre lo

comicoy lo tragico queel gran maestro Aristdteles concibié comoel
rasgo medulardel arte dramatico cuandoescribi6su clasica Poética.

Las masinverosimiles acrobacias lingiisticas fueron el resultado de

este entuerto historico que obligaba a un pueblo hispanoparlante

a discurrir y dialogar en inglés dentro delas aulas escolares: ‘“The

rooster says cockadoodle do’’, decia en su inglés goleta el maestro

deescuela primaria que se hubiese ahorradoeltrabajo diciéndonos
“el gallo dice quiquiriqui’’. Pero esto no podia hacerlo, porque el
ucase imperial sé lo impedia.

Se lo impedfa, desde luego,en el sistema de educacion publica

de la recién adquirida colonia. Pero, por fortuna, una cosa era el

estado superimpuesto y muyotrala sociedad civil puertorriquena.
Porello el espanol, como vernaculo, como nuestra lengua de uso co-

tidiano, sobrevivi6 y florecid a pesar de todos los esfuerzos hechos,
en sentido contrario, por las autoridades norteamericanasdesdelos

fines del siglo pasado hasta nuestrosdias.
Escribio el poeta Pedro Salinas, de grata recordacion para to-

dos los puertorriquefos, que ‘‘no habra ser humano completo, es

decir, que se conduzca y se dé a conocer, sin un grado avanzado
de posesi6n de su lengua. Porqueel individuo se poseea si mismo,
se conoce, expresandolo quelleva dentro, y esa expresion sdlo se
cumple por medio del lenguaje’’. A todolo cual anade “‘porqueel
lenguaje es un leve puente de sonidos que el hombre echa por
el aire, para pasardesuorilla de individuo irreductible,a la otra ori-

Ila del semejante,para transitar de su soledad a su compania’’. Este
proceso de comunicacién, mediado poreso que Ilamamos“‘la pala-
bra’’, aquello que,segiinla atinada observacion de don José Ortega

y Gasset,es, ‘‘nada, un poco deaire estremecido que desde la con-

fusa madrugada del Génesis tiene el poder de creaci6n’’, ha tenido  
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en Borinquen unsuelo fértil donde germinar. Porque la palabra,
habladay escrita, en la lengua espafola de Puerto Riconohasido,
como algunas veces se piensa —porligereza 0 por ignorancia—

unaespecie de jerigonza apenasinteligible que denota una mesco-

lanza atiborrada de voces de ambaslenguas:la espafola y la inglesa.

Quienasi piensa, piensa mal. En la isla no hablamos una jerigonza,

como equivocadamente pensaba el gran poeta Nicolas Guillén, ni
tampoconos hallamosen unaespeciede tierra de nadie lingiiistica
signada por un ‘‘spanglish’’ endiablado que sdlo aciertan a com-

prenderlos iniciadosenlosrituales de la burundanga idiomatica.
Porel contrario, la literatura puertorriquefia, desde sus inicios en

el siglo x1x hasta el presente, ha dado muestras de una admirable

perdurabilidad, de un vigor, de unacreatividad, que ha permitido
ubicarnos, por derecho propio,enla corriente principal de ese gran

movimientoliterario iberoamericano que constituye hoy una de las

mas fecundas expresionesartisticas de la humanidad.

I

Esde rigor comprenderqueunalengua, no importa cudn amplio o

poderoso pueda sersu influjo y su influencia en determinadosespa-
cios sociohistéricos, corre el riesgo de anquilosarse y estancarse en

su desarrollo si no tienela flexibilidad y la maleabilidad necesaria

para incorporary hacer suyas otras voces provenientes de lenguas

que noseanla suya propia. Lenguaviva, lenguaviviente, es aque-

lla que, sin perder sus modalidades y expresiones propias, se fe-

cunda,no obstante,con la adopciéne incorporaci6nen suléxico de

palabras provenientes deotras lenguas, ya queeslo suficientemente

firme y profunda comopara preservar aquellos rasgos definitorios

de un idioma conproyeccionesuniversales. Asi ha sido, en lo que

nos toca masde cerca a los puertorriquefios,el uso del espanol como

nuestro verndculo desdelos inicios de la colonizacién y conquista

de nuestra isla hasta nuestros dias. Dos eminenteslingiistas puer-

torriquefios: los doctores Luis Hernandez Aquino y Manuel Alva-

rez Nazario, nos han brindado enjundiosos estudios acerca de c6mo

nuestro espafol se ha transformado mediante la incorporacion

en nuestro léxico de vocablos tafnos y africanos. Y en cuanto

al inglés, ha sido notoria la capacidad de nuestro pueblo por

‘‘espafolizar’’ voces angl6fonas, creéndose de esa manera nuevas

vertientes expresivas en nuestra lengua habladay escrita. No pocas

de esas “‘espafiolizaciones’’ han sido ya incorporadas porla Aca-

demia de la Lengua Espafola y figuran, por derecho propio, como
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parte integral de esa magnifica lengua que hablan hoy medio billén
de personas a través de todo el mundo.

Consideramosatinente, en el contexto presente,destacarla im-

portancia quereviste el hecho sociolégicoe histérico de que Puerto
Rico es una naci6n hispanoparlante y que hasido enel proceso ha-

cia la forja de nuestra nacionalidad e identidad como puebloqueel

espanoly la lucha cotidianaporla preservacion y enriquecimiento
de éste ha cobrado en nuestro medio un acusado cariz de movi-
mientoderesistencia nacional. La defensa del espafiol hasido, para
nosotroslos puertorriquenos, algo mas que una simple lucha porla
pureza de unalengua.

Nuestra lucha es mas profunda atin: estamos batallando por

nuestra supervivencia como nacion, que forma parte de ese gran

conglomerado de pueblos que se extiende desde el Rio Bravo hasta
la Tierra del Fuego y que José Marti Ilam6 ‘‘Nuestra América’.

La lengua inglesa es el idioma de la nacién mas poderosa del
mundo.Se ha convertido en unaespecie delinguafrancaenla cien-
cia, la tecnologia, las finanzas y los negocios. No hay duda alguna,
ademas, de quelaliteratura escrita en habla inglesa es extraordina-

tiamente rica y que, desde el inmortal bardo de Devonshire hasta

los escritores contemporaneos, es de un corpus literario que nin-
guna persona quese precie de culta puedeignorar.

Pero no debemosperderdevista que el espafiol es una lengua
habladay escrita por mas de 500 millones de personas, que es una
de las grandes lenguas universales, y quela literatura iberoameri-
cana es hoy una de las mas fecundas de todo el género humano.
Conel debido respeto porla lenguainglesa, los puertorriquefoste-
nemosla nuestra, a la cual no hemosestado dispuestos a renunciar

ni renunciaremos nunca. El vernaculo es la savia, la levadura, el

fermento de nuestra vida colectiva como pueblo. Se trata de una
lengua inmensamenterica en matices, de una extraordinaria plas-
ticidad y sonoridad que, desde Cervantes hasta Garcia Marquez,

ha ido renovandose y enriqueciéndose mediante la incorporacién
a nuestro léxico de multiples voces y palabrasde otras lenguas, sin
que ello haya implicado su desnaturalizaciono corrupcion. Pero esa
lenguahay que defenderla, que cultivarla, que enriquecerla cada dia
mediante la afirmacidn de nuestra identidad como pueblo ibero-

americano.
Por otra parte, la indefinici6n que padecemos puede condu-

cir al incremento considerable de aquello que nuestro Luis Rafael
Sanchez definié en 1972 como “‘la generacion del 0 sea’’. Escribe
nuestro genialescritor:
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Escribo en puertorriquefio cuando digo que entre nosotros no se maneja la

lengua con comodidad,con cabalidad,conla naturalidad y el empefio de aquél

para quienla lengua noes motivode tensi6n perosf el aparato que transmite

su vibraci6n intima; la espiritual, la ideal, la material. iOjo! No merefiero

a una lengua de falsificado hispanismoy casticismo maltrecho, refulgente de

mantones, castafuelas y zetas que quiebran el ofdo. Tampoco a una lengua

de soterrada intenci6nclasista y erudicién de antologfas descompaginada con

la que se trafica por las academiasde artes y ciencias, las directivas de clubes

cfvicosy la telurica poesfa del pendejismoIfrico que tan larga carrera ha hecho

entre nosotros. Hablo del embarazo de organizarla experiencia desdela pa-

labra corriente lozana; hablo dela dificultad en la posesidn firme, profunda,

clara, de nuestra lengua, nuestra Gnica lengua, pese a la mentira burocratica

del bilingiiismo.

La ambigiiedad lingiiistica, comobien sefala el autor recién ci-
tado, podria terminar convirtiéndonos en una sociedad tarada por
una terrible tartamudez idiomatica, por una especie de ceguera co-
lectiva que terminase sumiéndonoseneltriste universo de unas ge-
neraciones que no hablan ni escriben con propiedad y correccién
ni una lengua nila otra, y permanecen engomadasantela panta-
Ila del televisor, viendo y escuchando, en inglés —gracias a la ma-
gia del cable Ttv— la Ultima cancidn queles trae quién sabe cual de
los Ultimos intérpretes del rock norteamericano. La lucha es contra
fuerzas muy poderosas, capaces de penetrar en nuestros propios ho-
gares con su mensaje avasallador y enajenante, de suerte que nues-

tra juventud tararea y baila, y hace suya, una lengua que termina

compitiendo, en términos ventajosos, con la nuestra propia.
La hibridez cultural preconizada porel sector anexionista en

nuestro medio merece tomarse en consideraci6n cuandodel asunto
hablamos. Asi, por ejemplo, para el senior Luis A.Ferré: ‘“En esto
de la cultura, Puerto Rico no es hispanoamericano,ni latinoameri-
cano,ni saj6n, somos un producto de ambascultufas, la hispana y
la anglosajona’’.

A riesgodeserreiterativo, quiero una vez mas abordar el tema
de la nacionalidad en animodeaclarar algunos conceptos que a me-

nudotienden a nublar los términos del debate sobre este asunto.
La ciudadania que una personaostenta, si bien no deja de tener
unas implicaciones parala cultura politica de una sociedades, sin
embargo,un asunto de cardcter eminentemente juridico, mientras

quela nacionalidad,porel contrario, es un hecho primordialmente

hist6rico y cultural, centrado en un conjuntode factores definito-
trios de una sociedad con identidad propia. En nuestro caso, uno de
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los ejes centrales de nuestra definicién comonaci6nlo es la lengua
espanola, nuestro vernaculo, que sirve como medio de desmentir

rotundamentela espurea teoria del bilingiiismo. No somos burun-
dangani un regueretede gente, a pesar de todos los esfuerzosreali-
zados por nuestros colonizadores en el sentido contrario, sino que

somosun pueblo con unrico legadocultural que nosubica definiti-

vamenteen el contexto de la AméricaIbérica.
La hibridez cultural preconizada porel senor Ferré y la copula

anexionistase estrella inevitablemente contrala resistencia cultu-
ral que nuestro pueblo ha demostradoluegodecasiun siglo desde

queseiniciara la conquista y colonizaciéndela Isla por los Estados
Unidos.

Quizas el mejor ejemplo de ello ahora mismolo seael de la
provincia de Quebec en Canada, que ha reclamadoserunasocie-
dad concaracteristicas propias(‘‘a distinct society’’) y ha propuesto

un nuevo estatuto para convertirse en un pais independiente. El

meollo del asunto estriba, justamente, en el idioma. Quebec es una
sociedad francdfona, no anglofona,y reclama para si una identidad
propia. Puerto Rico es también ‘‘a distinct society’’ en el mismo
sentido que lo plantean los quebequenses. Y, como en el caso de
Quebec,el temade la lengua vernacula es el punto mas algido de la

discusién.

La clave de todoes, a mi juicio, la determinacion de cual es en

definitiva nuestra naciOon: si Puerto Rico o los Estados Unidos. De
la respuesta a esa pregunta dependera nuestra ubicacion en el di-

lema de nuestro status politico. El problema del anexionismo como

ideologia no es que rechace el nacionalismo, sino antes bien que
rechaza el nacionalismo puertorriqueno pero se abraza al estado-

unidense. Estos son, por consiguiente, nacionalistas, pero nacio-
nalistas norteamericanos, porque paraellos su naciOn es los Esta-
dos Unidos y no Borinquen. Elfallido esfuerzo del propio senor
Ferré al decir, hace unos afios, que Puerto Rico era su patria y
los Estados Unidos su nacion, es muy reveladora. Porque lo que
él y los suyos entienden ‘‘patria’’ es mas bien una regidn que una
nacion. Ni Texas ni Arizona son naciones ni nacionalidades, aun-
que los tejanosse distingan por usar‘‘five gallon hats’’ y botas de

vaquero. El] anexionismo, en su fondo,tiene lo que denomino como
una visi6n gastronomica dela cultura puertorriquena: los bacalaos
fritos y los cuchifritos parecen ser emblematicos a esa deformada
y deformante concepcién cultural. No estamos despreciando es-

tos suculentos platos criollos, sino que sencillamente entendemos  
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que la cultura nacional de un pueblo comoelnuestro no es sélo
un fendmenode superficie, sino de profundidad. Puerto Rico no
surgié de la nada en 1898,sino quelas bases de nuestra cultura na-

cionalya habian sido amasadasporsiglos antes de que pisara nues-

tra tierra el primer soldado norteamericano.

Lo que podriamosIlamarla cultura nacional puertorriquena,
vinculada por lazos antropolégicos, sociolégicosy lingiiisticos a los
demas pueblos hermanos iberoamericanos, comienza a cobrar una
fisonomia particular, una identidad propia desdefines delsiglo xix.
Ya nuestro primer historiadorfray ffigo Abad y Lasierra nos ad-
vierte en su clasica obra Historia geogrdfica, civil y naturalde la isla
de San Juan Bautista de Puerto Rico (1782) que, en nuestro pais,
“dan el nombre de criollos indistintamente a todos los nacidos en
la isla de cualquier casta o mezcla de que provengan. A los euro-

peosllaman blancos, 0 usando de su misma expresién, hombres de
la otra banda’.

En otras palabras, que yaparafines delsiglo xvila distinci6n
entre criollos y peninsulares estaba claramente definida. A los
criollos les corresponderia la ingente labor de echar los cimientos

de nuestra nacionalidad, de afirmar de manera inequivoca nuestra

identidad como pueblo frente a la metr6poli espanola, sobre todo
durante el siglo xix, centuria crucial que sirvid a maneradecri-

sol para que pudieran fundirse y amalgamarse todos los elementos
constitutivos de eso que hoy podemosllamar Puerto Rico.

Es duranteeste siglo que un grupodejévenes puertorriquenos
cursa estudios en Espanay de su seno surgen las primeras mani-

festaciones de lo que podriamosllamar unaliteratura puertorri-

quena. Naceestaliteratura a la par con un pronunciado proposito
de salvaguardarparala posteridad nuestras grandesfuentes hist6ri-
cas. Manuel Alonso,autor de ElJibaro, Alejandro Tapia y Rivera,
compilador de una gran biblioteca histérica dirigida a conservar
los documentosesenciales para la comprensi6n de nuestrahistoria
nacional, Segundo Ruiz Belvis, el abogado abolicionista y revolu-
cionario, José Julian Acosta, el eminentehistoriadory, desde luego,

Eugenio Maria de Hostos, nuestra cimera figuraintelectual, todos
tuvieron como su modode expresi6nla lengua espanola. Ain mas,
Hostos fue, hasta 1869, cuando decide abandonar Espanadefiniti-

vamente para entregarse delleno a la lucha por la independencia
de Puerto Rico y Cuba, prominente colaboradordelos diarios y

revistas espafioles de aquel momentohist6rico. Su primera obrali-
teraria: La peregrinacion de Bayodn, se publicé en Espana en 1863.
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Con Hostosla lengua espafiola alcanzaniveles de una elocuencia

y profundidad extraordinarias. Si, como seafirma, José Marti fue
un renovadory revolucionario de la lengua espafiola, no creemos

exageraral afirmar que Hostos no lo fue menos. Aquella ‘‘hermosa
inteligencia puértorriquena’’ —lacita es del propio Marti— fue,sin
lugar a dudas, unode los grandes maestros dela lengua durante el
siglo x1x iberoamericanoy toda su obra —queabarca masdeveinte

volumenes sobrelos temas masdiversos: sociologia, pedagogia, mo-
ral social, historia,critica literaria, novela, y paro de contar— cons-

tituye una pruebapalpablede queel espanol alcanzé,en el espacio
social puertorriqueno, un lugar que nos permite situarnos enpari-

dadconlas grandes obrasde creaci6nintelectual que caracterizaron

el pensamiento iberoamericanoen otraslatitudes de nuestro conti-
nente.

El siglo x1x puertorriquenose cierra con los cafionazos de la

flota del altamirante Sampson, conla invasidn de Puerto Rico por
la Bahia de Guanica el 25 de julio de 1898 y con la proclama del

general Nelson W. Miles que le sirvid como secuela. Pero también

se clausura conlosinicios de la publicacidn de la magnaobra del
novelista Manuel Zeno Gandia,cuyo trio novelistico nos ofrece un
cuadro desoladordela realidad social puertorriquefia de fin desi-
glo, asi como conel magnoproyectohist6rico parala liberacién de

Puerto Rico que Eugenio Maria de Hostos denominaria‘‘La Liga
de Patriotas’’, proyecto que no dejaria de ser eso mismoal estre-

llarse contra las contundentes realidades del avasallador poderio

de quienes, en suspalabras, habian procedido en Puerto Rico como

fuerza bruta.
El espanolfue, pues, desde losinicios del proceso de conquista y

colonizacion dela isla hastafines de siglo x1x, nuestro vernaculo,el
vehiculo cotidiano de expresi6n de toda nuestra poblacién. Como
Puerto Rico,al igual que Cuba, permanecieron rezagadosdel resto
de los paises hispanoamericanosen sus respectivos procesos eman-

cipadores, la cultura nacional de ambasislas se vio obligada a ma-
nifestarse dentro del marcorestrictivo y represivo de una metropoli

que, salvo en algunosbreves interludios liberales fruto del consti-
tucionalismo, hizo cuanto estuvo a su alcance porretener, a sangre

y fuego deserello necesario, aquellos dos ‘‘florones de la corona
espanola’’. Aun asi, podemosafirmar que, a pesar de los empefios
del gobierno espanol en sentido contrario, la sociedad puertorri-
quenatenia su propia identidad, su perfil definido, sus propias mo-
dalidades de expresi6n en la lengua habladay escrita. No éramos,  
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pues, espanoles,sino puertorriquefos, cuandose procedié a izarla
banderadelasbarrasy lasestrellas enlaisla al firmarse el Tratado
de Paris, mediante el cual Espana ‘‘cedia’’ a los Estados Unidos a

Puerto Rico como compensacion porlos danos que aquél habia su-
frido como consecuencia de la guerra del 98. Dadaslas nuevascir-
cunstancias, el destino de la lengua espanola enlaisla era, cuando

menos,incierto.
Bajo la nueva dominacion quese estableceria enla isla a par-

tir de 1898, la flamante potencia imperial fij6 como su norte unas
normas educativas cuyo propésito manifiesto, aparte de la impo-
sicidn del inglés comoel idiomaoficial de las escuelas publicas de
Puerto Rico, era el de asimilar culturalmente a nuestro pais a la

metropoli mediante un proceso deliberado y sistematico dirigido
hacia la norteamericanizacion de nuestra poblacion entodoslos as-
pectos de su vida colectiva.

Porque hay quellamara las cosas por su nombre. Delo que se

trataba entonces,y se trata aun ahora, es del proceso de descubri-

miento, conquista y colonizaci6n de una sociedad antillana como

la nuestra. Efectivamente se trata de un “‘descubrimiento’’, por-
que hasta el momento de la ocupacidn era muy poco lo que sabian

los norteamericanos acerca dela isla, de manera que aunque sus

acorazados nose toparon conlasislas en la falsa creencia de que
iban con destino a Cipango, los nuevos peregrinos que desembar-

caron en nuestras costas arribaban, como quien dice, a una terra

incognita. ‘‘Conquista’’ es la palabra apropiada para describrir el
proceso de adquisicion de un territorio mediante un acto de fuerza.

El hecho de quelos ‘‘nativos’’ no ofrecieran resistencia, 0 quein-
cluso recibieran a los ocupantes con guirnaldasdeflores no es dbice
para que podamosafirmar, como afirmamos, que nuestro pais fue
conquistado porlos Estados Unidos, conquista, de paso sea dicho,

que de ninguna manerase hacircunscrito, a lo largo de estesiglo,
a Puerto Rico, sino que servimos comotrampolin para el inicio de
la conquista de la propia Iberoamérica. Finalmente, importa que
hablemosdela ‘‘colonizaci6n’’ dela isla porque colonizara un pais
es algo mucho mas profundo quela superposici6n de un sistema
politico en negacidn y menoscabodelotro, puesto que tiene como
una de sus piedras angulares la colonizaci6n espiritual del pueblo
sometido por parte del pueblo dominante en la ecuacién. Conla
salvedad de que, a diferencia del proceso de descubrimiento, con-

quista y colonizaci6n dela isla protagonizado por Espana, el nuevo
colonizadorrealizarfa lo propio, s6lo que esta vez mediante la im-
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posicién de una lenguatotalmente ajena y desconocidaparala in-

mensa mayoria de la poblacidn boricua. Al desplazarse a un se-
gundoplanoel espafol como nuestro vernaculo y entronizarse el

inglés como medio oficial de comunicacion,el conflicto entre la len-

gua dela naci6n colonizadoray la de la naciéncolonizadatenia ne-
cesariamente queaflorar, como de hechoaflorarfa, a cada paso en

nuestra historia nacional.
Unodelos propésitos cardinales de todo procesodirigido hacia

la conquista y colonizacién de un pueblo sobreotro es el de conver-

tir a la sociedad colonizada en unacopia grotesca de la coloniza-

dora, en unaespecie de réplica al carb6n de la parte dominante de
la ecuaci6n politica. Shakespeare nos dejé en su obra La Tempes-
tad una excelente versidn dramatica de cémoel conquistador quiere

rehacer a su subdito a su imagen y semejanzapero,eso si, siempre

desde una posiciénde inferioridadracial y social. Frantz Fanon,el
siquiatra martiniqués, autor de una delas grandes obras publicadas

en el siglo xx, Ilam6 a todo este proceso como“‘la inferiorizacién
del colonizado’’ porparte del colonizador. El eminentehistoria-

dor caribeno Manuel MorenoFraginals, por su parte, ha denomi-

nadoeste proceso deasimilacidn e integracién cultural como de

“‘desculturacion’’, que él define dela siguiente manera:

Entendemospordesculturaci6nel proceso consciente medianteel cual, con fi-

nes de explotacién econémica,se procede a desarraigarla cultura de un grupo

humanoparafacilitar la expropiacin delas riquezasnaturales del territorio

en que esta asentado y/o para utilizarlo como fuerza de trabajo barato, no

calificado.

Nuestro pueblo hasido victima de estos procesos menciona-

dos desde losinicios de la conquista y colonizacién del territorio

nacional, primero bajo Espafia y luego bajo los Estados Unidos.

Nosinteresa, en el contexto presente, referirnos a la experiencia

que hemospadecido bajo la denominacién estadounidense. Ello

obedece al hechohistorico de que, con la conquista y colonizacion

de nuestra isla que se inicié el 25 de julio de 1898, Puerto Rico

qued6 desgajado de su contexto cultural como nacion caribena €

iberoamericana y entr6 forzadamente en una nueva Orbita cultural

—la anglosajona—, que desde entonces se cierne amenazante so-

bre nuestra cultura nacional con claros propésitos de asimilarnos

e insertarnos dentro de las corrientes principales que caracterizan

a la sociedad norteamericana. Lo que estamos afirmando aqui no
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es una manifestacidn contra la cultura norteamericana,sinola ex-

posicidn de hechos que son constatables desde el punto de vista
hist6rico, sociologicoy cultural.

Como muestra de lo dicho tenemos a la mano un excelente
bot6n.Se trata del libro de la doctora Aida Negr6n viuda de Mon-
tilla, titulado La americanizacién de Puerto Ricoy el sistema deins-
trucci6n publica 1900-1930, cuya segunda edicién acabadeser pu-
blicada porla Editorial de la Universidad de Puerto Rico. Pienso

queseria mas correcto hablar de la norteamericanizaci6n de Puerto
Rico y no dela americanizaci6n,por cuanto todos los que hemos na-
cido enlos continentes que llevan el nombre de Américo Vespucio
somos, por derecho propio, americanos, aunque no necesariamente

norteamericanos. Mas aun, podriamos decir que la, América del
Norte trasciende las fronteras de los Estados Unidosy se extiende

hasta Canada, razonporla cual deberiamostal vez hablar de una
cultura estadounidense. Perobasta ya de sutilezas. Lo que importa
es la manera comolaautora de este estudio seminal, que profun-

diza en las primeras tres décadas del dominio estadounidense sobre

nuestra isla y sus implicaciones desde el punto de vista educativo
y, aun de manera masabarcadora,cultural, nos ilustra las profun-

das implicacionesideolégicas de toda una amplia gamade directri-
ces que emanabandelsistema deinstrucci6n publica implantado en

Puerto Rico, que tenian como propésito manifiesto la asimilacién
cultural de los puertorriquenos a la metrépoli estadounidense.

La doctora Negron de Montilla nos remite a un abundante y
significativo acopio de datos histéricos que formaparte detodoel
proceso de reorientaciOn del sistema de instruccién publica de la

isla a partir del momento en queseinicia el gobierno civil bajo
la Ley Foraker. Las fuentes primordiales que sirven comobase para
el estudio del periodo que abarcala investigacion sonlascirculares
emitidas por los Comisionados de Educacién nombradosporelpre-
sidente de los Estados Unidos, aunquela autora, para nuestro be-

neficio, hace alusi6na otrasfuentes, tales como la correspondencia,

la prensa y demas mediosinformativos.
El cuadro que emerge es como unaespecie de gran mural donde

podemospalpar la manifiesta intencion del gobiernode los Estados
Unidosde borrar nuestras raices historicas medianteel procesosis-
tematico de desculturaci6n, que fue el de convertir a nuestra socie-
dad en un calco lamentable de los valores y la cosmovision de la
sociedad estadounidense. El proceso fue marcado, desde el primer
momento,porla implantacion de la monstruosidad pedagégica de
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atosigarnosel inglés comoelidiomaoficial en las escuelas publi-
cas delpais, y relegar a nuestro verndculo a un papel menguado y
secundario.

Creo que es extremadamente importante separarel grano dela
paja enlo referente a la imposicidn del inglés como verndculo de
ensenanza. Lo que se pretendiajustificar era que el inglés, como
lengua universal, deberia ensefiarse y aprenderse comoparte in-
tegral del sistema educativo. Estamos enteramente de acuerdo.

Lo quese ocultaba, sin embargo, era una intencidén de alcances
mucho masprofundos:se trataba de atentar contra unode losba-
luartes mds importantes de nuestra nacionalidad puertorriquefia:
el de nuestra lengua verndcula. Mas aun,con ello se pretendfa

utilizar el inglés comouneficaz instrumento ideoldgico dirigido a

cambiarla cosmovision del mundodelos puertorriquenospara que,
en el proceso,se convirtieran en buenos y leales ciudadanosnorte-

americanos. El germen dela oleada anexionista comienza a forta-

lecerse desde ese mismo momento,raz6nporla cual a nadie de-

beria extranarsi los borincuas tenemosla dudosadistincién de que
en el Diccionario de la Real Academia Espanola figure el término
“‘pitiyanqui’’ como unavoz puertorriquena.

La sociedad puertorriquefia, comotoda sociedad queha venido
a caerbajo el influjo de un vecino poderoso en condiciones dein-
ferioridad politica, sin duda que se ha fecundado por muchasapor-
taciones culturales de los Estados Unidos. Considero que muchos
aspectos de esa cultura son encomiables y admirables. Creo quese
trata de unagran cultura,pero yo no quiero perder mis raices ibero-

americanas y no quiero dejar de ser lo que soy: puertorriqueno. Mi

naci6n tiene nombre y apellido y no estoy dispuesto a cambiarla
por Nebraska 0 Florida. En su fondo,el tema dela nacionalidad es
muy sencillo. Como lo definié, en su dia, don Pedro Albizu Cam-

pos: “‘Lo que esta sobre el tapete es la suprema definicién: o ser
norteamericanos 0 ser puertorriquefios’’.

A este interrogante estamos respondiendo con un si rotundo:
somos puertorriquenos e iberoamericanos y lo podemosdecir con
legitimo orgullo, porque pertenecemos, por derecho propio, a ese
valiente nuevo mundo que Carlos Fuentes avizora comoelporvenir
de esa América que nos duelea todos.

Porque,si en palabras de José Marti, Patria es ‘‘hermanidad’’,
pero también‘‘es la porcién de humanidad dondenos ha tocado
vivir’’, los puertorriquefios, que somos la poblacién de la menor de
las Antillas mayores, afirmamos, en lengua espafiola, que nuestra 
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patria y nuestra naci6n son términosidénticos, y que en ese pequeho
espacio de3 450 km cuadradosquenossirve comoespaciovital, hay
un pueblo queno esta dispuesto a renunciar, jamas, a su rica lengua
espanola.

Noseriahasta el 1949 cuando,luego de grandesbatallas esceni-
ficadas en los medios culturales y educativos, se adoptarael espanol

comoel lenguaje a usarse en todaslas escuelas publicas dela isla.
Fueunpasode avancesignificativo, sin duda, toda vez que deshacia
el entuerto historico medianteel cualse nos habia obligado, durante

cincuenta anos, a usarel inglés comoel vehiculo de ensefanza en
todo el pais. No obstanteello, la ley de 1902 continusiendola ley
vigente en todoel territorio nacional puertorriquefio. Conla dero-
gacion de dichaley cae otra importante barrera obstaculizadora del

desarrollo y enriquecimiento de nuestra lengua materna. Puerto

Rico se juega casi su suerte, de manera inequivoca, con aquella
porcion de la humanidad que nuestro Luis Rafael Sanchez llama
“‘la América descalza que habla en espanol’.

Peroseria ilusorio pensar que la lucha porla afirmacién de la
cultura nacional puertorriquena ha concluido conesta nuevalegis-

laci6n, 0 que la concesiéndel Premio Principe de Asturias al pueblo
de Puerto Rico porsu tesonera defensa del espanol servira como
valladar contra todas aquellas fuerzas que pugnan, en nuestra so-

ciedad, por la asimilacion cultural a la metropoli que nos regenta
desde 1898. Se trata de sectores poderosos econémica,politica y
culturalmente que no cejaran en su empeno pornegarla existen-

cia de Puerto Rico como sociedaddecultura nacional, empefhados
como estan por uncirnos como furgén de cola a una sociedad po-

derosisima, sin duda, pero que nos desprecia como pueblo pobre,
mestizo e hispanoparlante. Son aquellos que quierensentarse a co-
mer de la cornucopia del imperioy a los que no parece importarles
que unay otra vez les muestren la entrada dela puerta deservicio.

Portodoello, atesorar la lengua espafiola comoelhilo conduc-
tor que nos une a los demas pueblos iberoamericanoses devital
importancia, no sdlo para nosotros los puertorriquefios, sino para
todos aquellos que conformanel universode lospaises hispanopar-

lantes de Europa y América. Borinquen ha sido a manerade fron-
tera, de punto de convergencia entre las dos grandes culturasdel
hemisferio, pero ha tenido quelibrar la lucha por su superviven-
cia nacional bajo circunstancias sumamente adversas, sobre todo

desde el punto de vista de unasituaci6n politica marcada por una
desigualdad de fuerzas de cardcter descomunal entre ambos polos  
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de la ecuacién politica. Que hayamos logrado nosdlo sobrevivir,
sino mantenerviva unarica tradicion cultural de raices caribefias
e iberoamericanasfrente a todaslas vicisitudes que han sido nues-

tro pesado fardo durante nueve décadas, es una muestra de la ex-

traordinaria capacidad deresistencia cultural de nuestro pueblo,

aunfrente a la presencia de un vecino poderoso cuya prepotencia y

arrogancia imperiales es de todos conocida.
Unabreve observacion final, casi a manera de un elogio del

espanol comolengua universal. Aquel gran maestro de la lengua

espafiola que fue Alejo Carpentier nos dice que,al verse antela al-
ternativa de optarporla escritura en francés 0 en espanol, opto por

la ultima, y nos dej6 consignadaslas razones para ello. Nos dice lo

siguiente:

En 1928, cuando por razones politicas tuve que instalarme en Paris por

un largo tiempo —estaba desterrado, no sabfa cuando iba a regresar a mi

patria—, result6 que mi conocimiento del francés me fue de gran ayuda para

poderpublicar articulos en diarios, en revistas, y me ayudé conellos a vivir. Y

entoncesse mepresent6 un dilema:éescribir en francés 0 escribir en espanol?

Y novacilé un solo minuto:escribir en francés aquello que me ayudabaa vivir:

articulos, ensayos, reportajes, que publicaba en prensa. Pero lo que era mio,

lo que era militeratura, lo escribfa en castellano. Era cubano, y como cubano

tenfa que escribir en el idioma de mi pueblo,y, porello, en el idioma ce mi

continente. Y sin embargo habfa antecedentes de grandes cubanos que habfan

sido grandes escribiendo en francés ... En cuanto a mi, preferi el castellano

porser cubanode esta €poca y porque estimo que es un idioma espléndido,

de unaflexibilidad, de una riqueza, de unos recursosliterarios incompara-

bles, y sobre todo porqueel castellano ofrece facilidades extraordinariasal

prosista y al poeta en cuantoa la posibilidad de jugar conla frase, de jugar

con los verbos, de verbalizar sustantivos, en fin, de hacer estallar el idioma

cuandole hace falta e incluso inventarusted una palabra encastellano,trans-

formarusted un sustantivo en verbo el idioma lo admite de tal manera que

todo el mundoentiende que nadie califica una frase oscura, porqueen ella se

halle un verbo insdlito, inventado porel escritor. Con el castellano puede ha-

cerse todo. Noasi con el francés, que es idioma tan terriblemente sometido a

las reglas, tan terriblemente sometido a una légica cartesiana, a una suerte de

l6gica cartesiana, de la gramatica,de la sintaxis de la escritura....

Razontenia el gran escritor que acabamosdecitar cuandoexal-
taba los valores estéticos de la lengua espafola. El, que domi-
naba a perfecci6n dos grandes lenguasuniversales: la francesay la
espafiola,escribié su magnaobraliteraria en el idioma de Cervantes
y de Garcia Marquez.

 



 

Manuel Maldonado-Denis

La lenguaes la vibracionintima del ser humano porque es desde

ella y con ella que mentamos los objetos circundantes, que ama-

mos € imprecamos, que buscamosdarle significado simbélico a todo

cuantonosrodea. “‘Inteligencia’’, clamaba en vozalta Juan Ram6n

Jiménez, ‘‘dame el nombre exactode las cosas’. Es esa bisqueda
incesante por decir lo que se quiere decir lo que nos define a los
puertorriquefios como un pueblo que piensa, habla, ama y maldice
no en inglés, sino en unalenguarica en matices y de una sonoridad

y plasticidad extraordinarias comolo es la espafiola.

En cuantoal aprecio y defensa de la lengua espafola Puerto
Rico no ha marchadoa la zaga de los demas pueblos del hemis-
ferio. Por el contrario, es justamente porque hemossentido con

mayor urgencia la imperiosa necesidad de afirmar nuestro legado

cultural frente al asedio de queéste ha sido victima desdefines del
siglo pasadohastael presente quela oficializacidn del espanol como

lengua vernacula cobra un profundosignificado paratodoslos pue-
blos iberoamericanos. Si hubiésemos sucumbido,si nos hubiésemos

negado a nosotros mismos comoparte integral del conglomerado

de los pueblos hispanoparlantes, hoy seriamos mucho, mucho mds

pobres culturalmente que lo que somos.
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ESPUES DE LAS COMUNICACIONESy de las conferencias, después

Dde las palabras dichasa lo largo de estos dos intensosdias, pa-
reciera conveniente dar la razon a Alain Rouquié cuandoiniciaba,
hace muy pocosajfios, el ultimo capitulo de su libro Extremo Occi-

dente conesta grave afirmacion:

Enotras €pocas se acostumbraba concluir una obra sobre América Latina con

encendidos pronésticos sobre su porvenir de grandeza. Hoy, el panorama

del subcontinente presenta més sombras que luces, mas incertidumbre que

seguridad de mananasradiantes.

Cuandose escucha a los economistas, nos abrumanal recor-

darnos que Iberoamérica vive desde hace aos sumida en una pro-

fundacrisis de la que son factores la deuda externa,el deterioro in-

terno por la continuadainflaci6n en algunos paises, el aumento de
la poblaciénafectada porla pobreza y el desempleo encasi todos,
etcétera. Los datosy las cifras conocidosjustificanel calificativo de
“‘década perdida’’ dado al periodo de los anos ochenta.

Diez afos durante los cuales muchosde los paises iberoameri-
canos han conocido procesos de transicidn a la democracia desde

regimenesdictatoriales 0 autoritarios.
Desdeun puntodevista politico todo hacia pensar que comen-

zaba para Iberoamérica un nuevo capitulo desu historia, con es-
tabilidad politica y social en un sistema generalizado de democra-
cia y libertad. Pero... al coincidir esta transicion politica con una
honda, gravisimacrisis econdmica, el resultado no hasido plena-

mente alentador y la sohada democracia —que nunca es unfin en
si misma sino un medio— se presenta como un deficiente instru-
mento la hora de brindarsoluciones para resolverlos grandes pro-

blemasplanteados. 
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Frente a este incierto panorama econémicoy politico, cuando la

mirada del observador,delanalista, se dirige al campodela cultura

contempla realidades —pensamiento,creacidnliteraria y artistica,
folklor, artesania...— que porsu originalidad y calidad danalas a
la esperanza.

Comohaescrito el novelista Carlos Fuentes, en un articulo pu-

blicado en las visperas de la Conferencia de Jefes de Estadocele-
brada en Guadalajara —julio de 1991—, en medio de los derrum-

bamientosde la ‘‘década perdida’’: ‘*...algo se mantuvo enpie:la
cultura que, a lo largo delos siglos, hemos logrado construir juntos
todos los iberoamericanos’’.

Y anadia lineas después:

Desor Juana Inés de la Cruz a Pablo Neruda, de Machadode Assfs a Garcfa

Marquez, de Aleijadinho a Lucio Costa,los iberoamericanos hemossido ca-

pacesdecrear unacultura continua, duradera,y en ella cada uno de nosotros

puede descubrirse a si mismo y reconocera los demas iberoamericanos.

Para ese descubrimiento personal y colectivo tiene que existir

una voluntad compartida y una conciencia claradelas posibilidades

de nuestras gentesy de las exigencias y altura de nuestro tiempo.

Para esa toma de conciencia se requiere un enfrentamiento
lucido con la realidad, lo que supone capacidad de anilisis y de
critica. Y la realidad cultural —la que ahoray aquinos interesa—
no es solamentela que esta la vista, presente enlas obrasrealiza-

das, sino la que esta en potencia, la que es posibilidad de futuro.
Pero nos hemosreunido aqui precisamente nopara hablardel

pasadohist6rico ni del hoy contingente. Nos hemos reunido para

preguntarnosporel futuro de la cultura de nuestros pueblostras la

conmemoraci6ndel 92. Para preguntarnospor el camino a seguir
desdela actual encrucijada. Con el hermoso verso del colombiano

Eduardo Carranza podriamosdecir que

Vamosdesdeel recuerdoa la esperanza

porel puente instantdneodel presente...

Y a esa interrogacidn —<éhacia dénde vamos?— es a la que te-
nemosque dar respuesta. Y aun podriamos redondearla pregunta

anadiendootra mas: Ghacia donde podemos y debemosir?
Contestandoa estas preguntas, escribia hace pocos afios nues-

tro gran humanista Pedro Lain Entralgo: ‘‘Podemos y debemos mo-
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vernoshacialas realizaciones de nuestras propias posibilidades’’. Y

anadia:

Pienso que Espafia como puebloviejo y las naciones hispanoamericanas como

pueblos jévenes, todavia no hemos dado de si —de nosotros— todo lo que

podemos y debemosdar, y tengo porcierto que, en el variado acervode lo

que noses posible, no poco puede y debe ser comGnmente realizado.

Delas dos posibilidades concretas por Lain Entralgo destaca-

das, me gustara hablar mas adelante, pues ahora quisiera fijarme

en otras posibilidades, en otros objetivos que debiéramos fijarnos

como tarea a emprendero a completaren el futuro inmediato.

Sea el primero de todos el quese refiere a la identidad cultu-

ral de nuestros pueblos. éContribuira el 92 a su definicidn global y
aceptable por todos? Fernando Ainsa ha escrito que

La identidad cultural de una sociedad esta formada por‘‘algo més’’ que la

sumade las expresiones artisticas, creencias religiosas y costumbres que la

componen... La estructura de la identidad cultural es basicamente orgénica.

Si el 92 con sus conmemoraciones y congresos y cumbres nos
dejase como unico legado el consenso en torno a qué sea y cual
sea la identidad americana, todos podriamossaltar de alegria. Que
nadie crea que es una empresafacil ni que es solo tarea para in-
telectuales y académicos. Para empezar nos encontramoscon el
problema queplantea el mismo nombre: Hispanoamérica, Ibero-

américa, América Latina... Esto del nombre noes cuestion baladi.

“‘E] nombre formaparte dela identidad’’, ha sentenciado el vene-

zolano UslarPietri, quien en otra paginaescribe: ‘‘No hay nombre
neutralni gratuito, las palabras estan cargadas de sentido y de des-

tino’’. El mismoautor,en sulibro ‘‘Godos, insurgentes y visiona-

rios’’, observa que detras de cada unadelas designaciones hay una
tesis polémica y hasta una intencidn. Y afade:

La vacilaci6n del nombrees parte importante dela vacilaci6n sobrela identi-

dad que hacaracterizadohastahoyesa vasta parte del continente americano,

y refleja y confirmala dificultad polémica de definir su identidad humana y

cultural.

El que hasta ahora no haya un consenso generalizado, una acep-

taci6n undnimerespecto del nombre, trae consigo que cuando un
hombre de nuestra América recibe uno de ellos —latinoamericano, 
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hispanoamericano, indoamericano— “‘experimenta un insalvable

sentimiento de mutilacion’’.

Si hay, creo poderafirmarlo, una conciencia compartida de que

el hombre que nace en uno de aquellos paises se siente de la misma

familia que los hombres nacidos en cualquiera de los pueblos de la

misma estirpe. Pero ese mismosentimiento necesita ser afirmado

a través de la comunicaci6n y del conocimiento cotidiano. En este

orden de cosas sigue existiendo un notable déficit informativo que
ocasiona ignorancias e incomprensiones.

Pero quisiera retomar el hilo de mi exposici6n en lo que se

refiere a la identidad cultural y a la necesidad —y también la
dificultad— de su definicion. Unadefinicion queseria ilusorio pen-
sar que puedefijarse de una vezy para siempre. Cuando en enero de

1978 se reunio en Bogota la Conferencia Intergubernamental sobre

las Politicas Culturales en América Latina y el Caribe, en las con-

clusiones contenidas en la denominada ‘“Declaracidn de Bogota’’
se afirma quela identidad cultural, ‘‘base de los pueblos’, brota

de su pasadoy se proyecta en su porvenir, de tal modo que “‘no es

nuncaestatica sino a la vez historica y prospectiva,por estar siempre

en marchahacia su mejora y su renovacion’’.
Es decir, los elementos que la integran —obras, modos, estilos

de vivir— no sonestaticos sino dinamicos. La identidad cultural
no es algo que esté detenido en el tiempo, sino que es algo vivo
y proyectado en el futuro. Y por lo mismo quese nutre de jugos

vitales y plurales, tiene que superarlas visiones parciales y aspirar
a la afirmacion de unosvalores que siendo propios de los pueblos
americanos posean unavirtualidad universal.

Paraello, el punto de partida tendria que ser la aceptacion de

un pasadohist6rico en el que participaron distintos y decisivos in-
gredientes. Ese entendimientototal, esa idea asumidora de todo el

pasado nosiempre habia sido aceptada intelectual ni vitalmente.
De ahi que Leopoldo Zea pudiese escribir, hace mas de veinti-
cinco anos, que mientras Europa discute su futuro, ‘‘nosotros en
Hispanoamérica tenemosaun quediscutir nuestro pasado’’.

Buenaparte de culpade esa actitud hay que atribuirla a los his-
toriadores decimononicosy a sus epigonos, porla parcialidad de sus
versiones. Lo vio con claridad el venezolano Pic6n Salas:

Los hombres de hoy no podemos mirar nuestro proceso hist6rico conlasli-

mitaciones y prejuicios de los historiadores delsiglo XIX [y ello porque] La  
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historiograffa hispanoamericana surgida despuésde las guerras de la Inde-

pendencia, y prolongadaen gran parte hasta nuestros dias, no pudo superar

unaserie de prejuicios proximos.

Y es que aquellos historiadores crefan que la historia de cada

una de aquellas Republicas nacia el dia de la independenciay olvi-
dabanelpasadovirreinal 0 colonial e ignoraban tambiénel pasado

anterior a la presencia en sus tierras de los descubridoresy de los
conquistadores. De ahila expresiva lamentacién de don José Vas-
concelos:

Poreso resulta tan torpe hacer comenzarnuestro patriotismoconel grito de

la independencia del padre Hidalgo, o con la conspiraci6n de Quito o con

las hazafias de Bolfvar, pues si no lo arraigamos en Cuauhtémoc y en Ata-

hualpa notendra sostén, y al mismo tiempo es necesario remontarlo a su

fuente hispdnica y educarlo en las ensefianzas que deberfamos derivar de las

derrotas, que son también nuestras,de las derrotas de la Invencible y de Tra-

falgar.

Esa aceptaci6n de lz historia total —antes y después de 1492,
antes y después de 1810— se ha ido abriendo paso, se ha ido

aceptando. Pensemos que cuando en 1940 —hace mediosiglo—

don Pedro Henriquez Urefia escribe su magnifica “‘Historia de
la cultura en la América Hispana’’, inicia el primer capitulo con
una explicacién que hoy nos parece obvia: ““Treinta afos atras se

habria creido innecesario, al tratar dela civilizacidn en la América

hispanicareferirse a las culturas indigenas’’.
Hoyes inconcebible unahistoria de la cultura hispanoameri-

cana que notenga presentes lascivilizaciones precolombinasy no
solo a las tres mas grandes e importantes. Como tampocoolvidan
valorar, al lado de la herencia indigena y de la herencia europea
(espafiola en los primeros tiempos, y portuguesa en lo queal Brasil
se refiere), la importancia de las aportaciones humanasy cultura-
les de los negrosafricanos trasplantados. Todasestas influencias se
reflejaron no sélo en el fendmenodel mestizaje racial, sino en la
edificaci6n del mundodela cultura, en una amplia y compren-

siva acepcion del concepto, pues también son cultura la danzay la
cancion,elrito y la liturgia, ya que al lado de los elementosracio-
nales y ldgicos estan también los elementos magicos. De ahi que

German Arciniegas hay podido dedicarun capitulo de sulibro “‘El
Continente de los siete colores’ a la cita de las magias que se dio  
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en el Nuevo Mundo:“‘la magia que Ilevé Espana,la que cultivaban

los indios, la que aportaronlos negros...’’.
Hace un minuto pronuncié una palabra clave para entender

la identidad hispanoamericana: mestizaje. Sin duda algunaes el

rasgo, el elemento esencial de la vida y de la cultura americanas. Y

no solo en cuanto suponecruce y fusidn de sangres. Comohaes-
crito Uslar Pietri: “‘las tres culturas fundadoras se han mezclado y
se mezclan en todaslas formas imaginables, desde el lenguaje y la

alimentacion,hasta el folklore y la creaci6n artistica’’.

Ese mestizaje €tnico y cultural es el que da vigor y singularidad

a la vida americana. De ahi que deba ser considerado como una
realidad vigente y no meramenteinserta en el pasadohistorico. El

gran proceso de integraciOnracial y social es una bandera alzada,

es una gran empresa necesitada de continuacién. En contra de lo

que muchoscreen, ese proceso de fusién de sangres desarrollado
durante los primeros siglos de poblacion y colonizacionsevio dis-

minuido y amenazadotras la Independencia. Como haescrito el
antropdlogo mexicano Rodolfo Stavenhagen:

De hecholas comunidadesindfgenas eran consideradas un obstaculo para la

integraci6n nacionaly, por lo tanto, una amenaza para el legftimo lugar que

las élites nacionales creian ocuparentre las nacionescivilizadas del mundo.

El mismoautor subraya comolosintelectuales hispanoamerica-
nos delsiglo xix —pensemosen Sarmiento, por ejemplo— menos-

preciaban abiertamente a las culturas indigenas, considerandolas

inferiores a la cultura dominante de la época.
Hace escasamente una semanaafirmaba enSevilla el novelista

Vargas Llosa que “‘los sucesivos gobiernos de los paises de Latino-
américa no han sido capaces decrear igualdad, por lo que la ma-
yoria de los indigenas se encuentra en la masabsoluta pobreza’’. Y
anadia, segun citaba textualmente un periddico, que

culpar de esta situaci6n a los conquistadores es algo disparatado, ya que se

trata de una realidad que se ha ido perpetuando independientemente de quie-

nes tenganel poder. Quizas ahora sea el momentode hacerjusticia histérica y

conseguir queel desarrollo nosignifiqueel sacrificio de la lengua y la tradici6n

de los indigenas.

éServira el 92 para una mas plena y clara comprension de la
compleja realidad de las poblaciones indias y mestizas de nuestra
América? éSe eliminara la marginaci6n en quese encuentran sus  
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gentes tanto en los ambitos rurales comoenlos urbanos? éSe pro-

piciardn cauces eficaces parasu integracionsocial y humana que no

seanlos del simple‘‘desborde popular’ ’, tan agudamenteanalizado

por el antropdlogo Matos Marenlorelativo al Peru?
Unay otra vez he pronunciadola palabra integraci6n, unapala-

bra que sigue siendo simbolo y resumendelosafanes y esperanzas

de las mejores gentes hispanoamericanas. Una palabra que viene

siendo pronunciada desde la aurora mismade la Independencia,

una idea que alimenté los mejores suefios de Bolivar, quien en su

Carta de Jamaica proclamaba: ‘‘Es unaidea grandiosa pretender

formarde todo el mundo nuevounasola nacién con unsolo vinculo

queligue sus partes entre si con el todo’’.
Es un noble ideal que no puede reducirse al Ambito econdmico

o aduanero,pueseso seria empequenecerlo. Lo quele otorga gran-

deza y ambici6nesla posibilidad de proyectarse en un nuevo mo-

delo politico y cultural a partir de una aceptaci6n colectiva de la

propia identidad, pues como ha escrito Leopoldo Zea, esta pecu-

liar identidad ‘‘Ileva, como algo naturaly propio, a la integracion

entre los hombresy los pueblosde la regién comopunto departida

para unaintegracién que hadeser universal, y abarque a todas las

expresiones de lo humano’’.

Es cierto que el hecho de que algunasdelasiniciativas encami-

nadasa la integracién comercial y econdmica no hayan alcanzado

el éxito esperado podria poner sordina a la proclamacin esperan-

zada. Pero es preciso continuarfieles al ideal integrador del que,

hace cincuenta anos, afirmaba Picon Salas:

es el mas alto mito en que debemoscreer,la aspiraci6n que nos eleva desde

nuestra posicién de semicolonias de las grandes potencias industriales a la

verdadera autonomia nacional. Y echara volar ese suefo no es de ninguna

manera infructuoso, crear la conciencia de semejante necesidad constituye

nuestra previsidn y conquista mas audaz enel porvenir.

Avancemosenla construccion de esa integracion que enelor-

den de la cultura supone,ante todo,erradicarel analfabetismo, me-

jorarla calidad de la ensefianza, conseguir una mayor difusion del

libro, tanto literario comocientifico, intensificar los intercambios y

exposiciones artisticas, las creaciones musicales,las ferias de arte-

sania... Unescritor de Quito 0 de Montevideono puedeser desco-

nocido en BuenosAires 0 en México y viceversa. Tiene que haber

revistas y boletines de informaci6n que pongan enrelacion a auto-

res, criticos y lectores. Hay que fomentar en nuestrastelevisiones el  
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intercambio de documentales graficos que permitan algo mds que

el conocimiento de los ‘‘culebrones’’ sentimentales o de los acon-
tecimientos deportivos. El paisaje, los monumentosdel pasado,la
arquitectura de nuestros dias, la musica culta y la popular... de
cada uno de nuestros paises tienen que ser familiares a todos los
que forman parte de nuestra comunidad de pueblos.

Todosy cada unodelos elementos integradores de nuestra cul-

tura tienen queser potenciadosy ejercitados, para favorecerla rea-
lizacion del ideal integrador.

Ese ideal integrador —o elde la Patria Grande queinspiré a

pensadores y politicos como Ugarte, Vasconcelos, Haya dela To-
rre...— encarnara en realidades concretas cuandolos que pertene-

cen a cada unodelos pueblos americanos sientan como propia la

afirmacion de José Enrique Rod6 de que ‘“‘hay algo tan alto como
la idea de patria, y es la idea de América como unagrandee impe-
recedera unidad, como unaexcelsa y maximapatria’’.

Para la construcci6n de esa unidad existe un formidable y fun-
damentalinstrumento: la lengua comin. Lo es hoy cuandoes ha-
blada por mas detrescientos millones de seres, lo fue a lo largo
de los siglos de historia compartida. Comoen sulibro La utopia -
de Américaescribi6 el gran Henriquez Urefa:

Lo que uney unifica a esta raza,no realsino ideal, es la comunidad decultura,

determinada de modoprincipal por la comunidad de idioma. Cada idioma

lleva consigo su repertorio de creencias, de actitudes ante la vida, que perdu-

Tan sobreponiéndose a cambios, revolucionesy trastornos.

También Pic6nSalasresalta la significacién de la lengua como
elemento primordial:

Por la ruptura de los imperios indfgenas y la adquisicion de una nueva len-

gua comun, la América Hispana existe como unidadhistérica y no se frag-

mento enporcionesrecelosas y ferozmentecerradasentre si. En nuestro pro-

ceso hist6rico la lengua espafiola es un admirable simbolo de independencia

politica.

Cuandose habla de la importancia de la lengua espanola en
América es Idgico que de inmediato se piense enlas prosas y versos
del Inca Garcilaso 0 de sor Juana Inés de la Cruz, de Rubén o de

Neruda, de Borges 0 de Octavio Paz. Quizd se piensa menos en
el prodigioso milagro de una lengua aprendida por los que hasta
entonces pertenecian a muy distintas culturas y modoslingiisticos,

.

 

La cultura iberoamericana masall4 del 92 111

incomunicadosentre si y que al paso de los afios se comunicaron a

través del vehiculo de un solo idioma.
Con don Miguel de Unamuno podemosproclamarque‘‘la san-

gre de mi espiritu es mi lengua’’ y que esa lengua cominhasidoel
gran fundente y motordelespiritu de aquellos pueblos. Y es que la

lengua, comohaescrito certera y bellamente Lain Entralgo, es

mucho mésque uninstrumento parael intercambio de ideas, experiencias y

deseos, comosonlos cddigos de sefiales; la lengua es un habito dela entera

existencia del hombre,una sutil impronta que nutre y conformala mentey la

vida de quien comosuyaIa habla.

Y porsu parteelfilsofo Heidegger llamo la palabra ‘‘morada
del ser’’, y en efecto una morada fraternalmente compartida nos

proporcionala palabra, el idioma, cuandoes tan nuestro como de
quien escucha. Deahiqueel profesor Lain Entralgo se pregunte:

éPor qué no ver el ‘“‘hacia dénde’’ de nuestro caminar histérico como

el empefio de hermosear y ampliar en todos los sentidos, no sdlo en el

idiomatico, la espléndida casa solariega que nuestro idioma nos ofrece?

Unidiomadel que todoslos hispanoparlantes tenemosel dere-

cho de propiedad, pues comoescribia en 1911 don Miguel de Una-

munoen un periddico de BuenosAires:

La cuesti6nes que los argentinos y todos los demas pueblos de habla espafiola

reivindiquen su derechoa influir en el proceso de la lengua cominespafiola,

tanto como los espafoles mismos; que no reconozcan enesto patronatoal-

guno de heredad; que afirmen su manera de entendery sentir el idioma de

Cervantes.

GPor qué no pensar, sonar si queréis, que tras el 92 se afiance y

consolide el proposito de contribuir entre todos al enriquecimiento
del comun patrimonio idiomatico? Pocas empresas hay tan Ilenas

de sentido y de atractivo comola de velar porla pureza, limpieza

y riqueza de nuestro idioma, elemento esencial de nuestra iden-

tidad cultural. Como escribié el gran humanista Alfonso Reyes:

“‘Cuandose desvirtuan las lenguas,se desvirtuan los pueblos. Sos-
tenerlas en su vigor es sostener el progreso de lo humanosobrela

naturaleza animal’.
Es preciso terminar, pero no quisiera finalizar esta exposici6n

sin retomarel hilo de la referencia a las dos posibilidades apuntadas
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por Lain Entralgo. De una deellas —el idioma— mucho mascabria

hablar, pero se hace preciso que centremos nuestra atenci6n en el

otro gran objetivo por él propuesto: el fomento en nuestros paises
del pensamientoracional,de la ciencia y de la técnica para alcanzar
el nivel exigible a cuantos enla vispera del siglo xxi aspiren a existir
con eficacia en la historia universal.

Y anadia Lain esta puntualizaci6n:

Siempre, pero mucho mésen nuestrosdfas, este dilemase alza,invisible, ante

los pueblos: 0 actualizaci6n, 0 sumisi6n; porque en los mds diversos modos,

el econdmico,el militar, el cultural, el politico, la sumisi6n es el destino de los

que no saben actualizarse con eficacia. Vivir en la libertad y enla justicia de un

modo coherente con lo mejor de nuestra ética tradicional; tal es, me atrevo a

creer, un sentir comtnde casi todos nosotros. Pero esa razonable aspiracién,

épodria ser alcanzadasi la ciencia, la técnica y la organizaci6n racional de

la vida colectiva no fuesen entre nosotros actuales y eficaces? He aquf una

posibilidad comin, he aqui un deber cuyo cumplimiento puede y debe ser

empresa compartida.

Pocas palabras cabe anadira éstas, tan precisas y esclarecedo-
ras, de nuestro pensador. Se trata de una ambiciosa e inaplazable

empresa,incluida, como no podia ser menos, en los objetivos mar-

cados en la Declaracion de Guadalajara. Para alcanzarla se requiere
una especie de movilizacion general delosespiritus, de una vigorosa
voluntadcivica e intelectual.

Porsupuesto, también son necesarios recursos econdmicos, hoy
tan escasos, pero notantosi nuestros paises se decidiesen a aplicar
en el campodela educaciony de la investigacién buenaparte del
dinero que gastan en armamentosuperfluo. Si hubiese programas

atractivos en este orden de cosas, quiza se conseguiria evitar, en
parte, lo que constituye una de las mas graves sangrias para nuestros

pueblos: el éxodo de jévenes con vocaciéncientifica.
Pocaspalabras ya. Soy consciente de que el panoramadeposi-

bilidades y quehaceres quehetrazado es incompleto y que, quiza,
he puesto el acento en aspectos menos interesantes que en otros

apenas esbozados. Quienes me escuchan pueden y deben comple-
tar mi exposici6n, que no quisiera concluir sin aludir a quienes de-
ben serlos actores, los protagonistas de estas tareas. Por supuesto

quelo debenser quienes tienen responsabilidades de gobierno,po-
deres de decision, los que por su vocaci6n declaridad intelectual
estan obligadosa pensar conrigor y hondura; pero también de esta
ambiciosa empresa tiene que sentirse protagonista nuestro pueblo.
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Sélo si hay una voluntad colectiva podra afirmarse la personali-

' dad de nuestra Américaen esta hora del mundo,unaafirmacion de
su personalidad en el orden econ6émico,politico, cultural, humano.

La inteligencia americanatiene derecho a ser escuchaday tiene el

deber de decir su propia y original palabra.
Pues bien, éconseguirén las conmemoraciones, congresosy fies-

tas que se celebren en nuestros paises a lo largo del proximo ano

elevarel nivel de conocimientoe interés por el presentey el futuro
de nuestra América? éSeremos capaces de transmitir a los j6venes
las razones y fundamentosque existen para creer en América como

realidad de presente y de futuro? Hablo de los jévenes hispano-
americanosy hablo, en primerlugar, de los j6venes espanoles.

Hacesetentaafios, y glosando una noble afirmacién de Ortega

y Gasset —‘‘América es el mayor debery el mayor honor que queda

en nuestra vida’’—, escribia el mexicano universal, Alfonso Reyes:

Asf{ como América no descubriré plenamente el sentido de su vida en tanto

que no rehaga,pieza a pieza,su ‘‘conciencia espafiola’’, asf Espafia no tiene

mejor empresa en el mundo que reasumir su papel de hermana mayordelas

Américas. A manera de ejercicios espirituales, al americano debiera impo-

nerse la meditaci6n metédica de las cosas de Espafia,y al espanol la de las

cosas de América.

Y concluja su exhortacion conestas palabras:

Concibo la educaci6n de un joven espafiol que se acostumbraraa adquirir to-

dos los meses algin conocimiento nuevo sobre América, por modesto que

fuese. Hay que acostumbraral espafiol a que tenga siempre una ventana

abierta hacia América.

Amigos: que la conmemoraciéndel Descubrimiento, quela ce-
lebracidn de nuevos encuentros, traiga como fruto miles, millones

de ventanasabiertas desde las que americanosy espanoles miremos,
con esperanza,hacia el futuro.  



MAS ALLA DE LOS QUINIENTOS ANOS

Por Leopoldo ZEA
CCYDEL, UNAM

ENTRO DE UN ANO, en octubre de 1992, culminardn las con-

memoraciones del Quinto Centenario del Descubrimiento de
América y Encuentro de Dos Mundos. Porello se toma concien-

cia dela historia iniciada el 12 de octubre de 1492 con la hazana
espanola realizada por Colon. Hazafa que daorigen a una concep-
cidn de la historia como universalidad. Mundos hastaayerdistan-
tes y desconocidosentre si, se presentan en su unidad en la nueva

conciencia de los mismos. Universalizaci6n de la historia que es,
también,la universalizaci6n de la conquista y el coloniaje. El viejo

orbe europeo, reducido al Mediterraneo, se ampli6 haciael occi-
dente, por el Atlantico y masalla del Atlantico y del Nuevo Con-
tinente, a los fabulosos mares que banabanlastierras de Catay y
Cipangodescritas por Marco Polo. Fue en buscade sedas, especias
y otras fabulosas riquezas del Oriente que salieron navegantes de
toda Europa, encabezados por Espanay Portugal.

Después de Colon, el mundoentero con sus riquezas esta al
alcance del hombre capaz de dominarlo. Este hombrees el euro-
peo. En el Continente descubierto se haranrealidad los suefios de
una Europa que nocabia en el propio continente. Desde la an-
tigiiedad grecorromanase habian imaginado mundos,tierras sin
lugar, utopias, de acuerdo a las ideas de Platén, Séneca, Dioni-

sio de Halicarnaso, Ticiano y otros muchos hasta llegar a Coldn.

“Anios vendran,conel transcurso delos siglos —dice Séneca en su
Medea—enlosque el Océano, abriendosusbarreras, nos dejard ver
unpais de extension inmensa. Un mundo nuevo que apareceré den-
tro de los dominiosde Tetis, y Tule nosera el limite del Universo’’.1

Entierras inexistentes Europa dabarealidad a sus suefios. Fue
Colén quien lo hizo posible y al hacerlo puso el mundoasi descu-

1 Séneca, Medea, vil, Coro 20.  
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bierto al servicio de Europa como quehacer del Mundo Occiden-

tal ms alld de si mismo. Fernand Braudelse pregunta: ‘‘éSonlas

Américas unaperiferia, una ‘corteza’ de Europa?’’. Cualquiera de

estas formulas expresa bien la manera en que el Nuevo Mundo,a

partir de 1492, entré poco a poco conbienes y personas, pasado,

presentey futuro,enla esfera de accién y de reflexion de Europa,la

manera en quese integr6 enella y adquirié finalmente su fantastica

significacion nueva. América, a la que Wallerstein no vacila ni un

instante en incluir en la economia-mundo europeo delsiglo xvi, éno

es la explicacién fundamental de Europa? ¢Acaso noha descu-

bierto, inventado, América y celebrado el viaje de Colén como el

mayor acontecimiento dela historia desde la creaci6n? América

es el hacer de Europa. ‘‘Europa debié pacientemente construirla a

su imagen para que empezase a respondera sus deseos’’. América

es el gran espacio derealizacién de los suefios europeos. Para ello

era necesaria una regiOn vacia, una utopia, tierra permanente de

suefios. Pero équé pasa con los hombresquela habitaban y la ha-

bitan, incluyendo a los queIlegarona ella para realizar sus propios

suefos? Paraello era menester, sigue Braudel, que el hombre que-

dase ‘‘sdlidamente aferradoa ella, encerrado en sutarea:la servi-

dumbre,la esclavitud, esas antiguas cadenas, que renacenporsi so-

las, como una necesidad 0 una maldicidn impuesta porel exceso de

espacio. Pero éste es, también, liberaci6n, tentacion’’.?

Cristébal Colén marchaaloccidente de su Occidente para rea-

lizar los suefios de sus contempordneos. Tras él van europeos de

otras regiones, ademas de Espafia y Portugal, Inglaterra, Holanda,

Francia,Italia. Duefios de América, podrian a su vez ir mas alla,

masal occidente del Nuevo Continente,y llegar a Asia, que dejaba

de serel sofado Oriente para convertirse enla realizacion del Occi-

dente sofiador. Lo que no pudieron hacerlos cruzadosenelsiglo x1

marchandoportierra hacia el Oriente, lo haran los navegantes eu-

ropeos marchandoporlos mares hacia el Occidente. Europatenia

necesidad de Américay la encontré y la domin6, ampliandosu ne-

cesidad hastaelresto dela tierra, que conquisté y coloniz6. La his-

toria iniciada ese 12 de octubre de 1492 fuela historia encaminada

al dominiototal dela tierra.
Arnold Toynbee, durantesu visita a México en 1953,se refirid a

“‘aquel fatal y terrible afio de 1519, que presencié el brusco cambio

2 Fernand Braudel, Civilizacién material, econmiaycapitalismo. Siglos XV-XVIII,

Madrid, Alianza Editorial, 1984.
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de las relaciones de México y el Viejo Mundo’’. Es el afio en que

Hernan Cortés desembarca enlas costas mexicanasy se inicia a la
conquista y colonizacién de Tierra Firme, del mundo descubierto
poco antes por Col6n habia iniciado la conquista y colonizacién a
lo largo del Caribe. Cortés iniciaba la conquista del mismo Conti-
nente. Fue partir de ella que se inicié la conquista del mundo mas

alla de América, Africa y Oceania. ‘‘Desde 1519 —sigue Toynbee—
hasta los primerosanosdel siglo xx, el Occidente dominé6el mundo.

el poderoccidentalno fue sdlo un hecho, sino un hecho no impug.
nado’’.3 Hasta 1945, y a lo largo de varios siglos, prevalecié en el
mundoesta situacién anémala. ‘‘Durante ese tiempo el mundo en-
tero estuvo dominadoporlos habitantes de un rincén muy pequefio
de una minima porcion de Europa... Un reducido nimero de na-

ciones occidentales habia estado dominando en la Modernidad a
todas las demas sociedades del mundo’’.

_ Esto ha cambiado,hay un cambio de marea: el mundobajo do-
minio ha empezadoa reaccionar. En México tambiénseinicié el

cambio de la marea. En carta enviada antes de su visita a México
en 1953, Toynbee reafirmaba lo dicho en su libro La civilizacién
puesta a prueba, de 1948: ‘‘Desde 1910 el pueblo mexicano haes-
tado desempenandounafuncidn sobresaliente en la vida publica
de nuestra civilizacién occidental’’. Ha sido éste el primer movi-
miento para arrancarse los arreos que le impuso Occidente. ‘‘La
Revolucién Mexicana meinteresa particularmente porque pienso
que en este aspecto el pueblo mexicano ha sido un precursor. Lo

que esta siendo realizado en México, puede quizocurrir en otros
paises latinoamericanosy tal vez quizé en Asia y Africa. Esta re-
voluci6n constituye un evento histérico. Veo enella el principio de
un movimiento de alcance universal’’.4 Poco después, en 1955, los
pueblos del que seria llamado Tercer Mundose unieronen Bandung

para no seguir siendo materia de realizacion de los suefios utdpicos
de Europa.

1945 representoel fin de la Segunda Guerray el principio de la
guerra fria entre los vencedores de aquélla: los Estados Unidos y
la Union Soviética. En esta guerra se verdn involucradaslas vie-
jas demandas de autodeterminaci6n delos pueblosbajo coloniaje.
Vieja demandacalificada en relacidn con la guerra entre capita-

: Arnold Toynbee, México y el Occidente, México, Librerfa Robredo, 1956

(México y lo mexicano). ;

4 Arnold Toynbee, Carta a Leopoldo Zea, enero de 1953.  
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lismo y comunismo. Asi ser4 hasta 1989, en quese daranlos ex-

traordinarios cambios propiciados por la reforma encabezada por

Mijail Gorbachoven la Uni6nSoviética. Estamos en visperas de los

quinientosafios dela historia iniciada en 1492, visperas ademas de

un nuevosiglo y un nuevo milenio, lo que parece el fin de la larga ca-

rrera violenta por el dominio dela tierra. Pero como culminacionla

sorpresiva declaraci6ndelfin de la historia y la prescindenciade la

misma América descubierta y utilizada desde hace quinientosafios.

Quées lo quese perfila mas alla de los quinientos anos que

llegan a su término? Se dice que ya no hay mas allé en unahis-

toria que llega a su término con el de la guerra fria y el triunfo

de un sistema,el capitalista, salvo el tedio y el sufrimiento sin es-

peranza de los pueblos que se quedan fuera de la meta de ese fi-

nal. Mundoyasin opciones, unipolar, la vuelta del mundo que

alfinalizar el siglo x1x marchaba hacia metas queel siglo xx im-

pidié con sus guerrasy sus revoluciones. Vuelta a las metas de ese

mundooccidentalque habia llevado su dominioa la tierra, pero que

el socialismo y el antiimperialismo habian frenado. Esto ha ter-

minadohaciendoinnecesario, prescindible, el mundo descubierto

hace 500 afios y el que siguié en su conquista. El estadounidense

Francis Fukuyamaanunciaestefin y la vuelta al pasadointerrum-

pido: ‘‘El siglo xx ha visto al mundo desarrollado, sometido a un

paroxismodeviolencia ideoldgica enel cualel liberalismo luchaba

contralos testigos del absolutismo, luego del bolchevismoy delfas-

cismoy alfinal contra los del marxismo puesto al dia que amena-

zaba conducir al apocalipsis total de la guerra fria. Pero el siglo

que empez6 Ileno de confianza parece haber descrito un circulo y

haberllegado casi de nuevo al punto de partida a una inquebran-

table victoria delliberalismo econdmico y politico...’” Quiza esta-

mosviviendo‘‘el final dela historia ensi, el ultimo paso de la evo-

lucin ideolégica de la humanidady la universalizacion de la demo-

cracia liberal occidental como formafinal de gobierno humano’’.‘

Todo esto es valido para el mundo entero? De acuerdo con el

liberalismotriunfante sdlo para los pueblos que han sido capaces

de sostener este sistema, para los mejores, los mas aptos. Fuera

del futuro que alcanz6 sus metas quedaran los pueblos que inutil-

mente lucharon por acceder a este mundoy, con ellos, los pue-

blos que bajoel socialismo real retardaron su marcha en unahisto-

5 Francis Fukuyama, ‘‘The endofhistory?’’, The NationalInterest (Washing-

ton), ném.16, verano de 1989.
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ria que haIlegado a su fin. ‘Esta claro —continda Fukuyama—

que la amplia mayoria de los paises del Tercer Mundoseguiran em-

pantanadosenla historia, y seguiran siendo terreno de conflictos
durante anos’’, en cuanto a los socialistas. ‘‘No parece probable
que la uRss y China se unana las naciones occidentales desarro-
lladas en un futuro préximo’’. GQué puede hacer un mundo que
ha quedadosin ideologia frente a otro que la conserva? La Union
Soviética, con China y otros, seguiranel viejo camino de la América

Latina buscandolograrpor la fuerza lo que en forma natural se da
en el Mundo Occidental. La vueltaal liberalismo demuestrael gran
fraude del cristianismo, agrega Fukuyama,respecto dela igualdad

entre los hombres.

éPodra volver a prevalecer un pequeno grupo de naciones que
recuperarael timondela historia sobre el resto de una gigantesca

expresion de humanidad siempre amenazadaporel caosy el auto-

ritarismo? Asi parece, y porello se da otro gran paso hacia atras

en la historia que se dice ha terminado, hacia la autarquia de la que

ya hablaba Aristoteles. El Mundo Occidental, la Europaliberal y
los Estados Unidosse bastarana si mismos, haciendo prescindible

el cadtico resto del mundo. Para prevalecer contra el caos externo

se levantaran murallas que impidan dejar entrar, murallas distintas
del socialismo quelas levant6 parano dejar salir. En Grecia,la po-

lis, para subsistir frente a otras polis, deberia bastarse a si misma,

manteniendo internamente unarelaciOnjusta, precisa, equilibrada,

exacta, ni mas ni menos. La ciudad deberia tener su propia y
exclusiva campina en quese produjesen los medios necesarios para

subsistir; un comercio y un artesanado que atendiese, aunque fuese
modestamente,a la ciudadania; una tropa tan fuerte comola de sus
vecinos. Una ciudadania limitada apegada a sus leyes. Este equili-
brio termino en Greciaconlas guerras del Peloponeso; al terminar,

una de sus ciudades, Macedoniase transform6 en imperio.

Enla concepcion autarquica del Mundo Occidental de nuestros
dias el Tercer Mundoes prescindible y dentro de él el Continente
descubierto hace quinientos anos. Deello nos habla el espanol
José Luis Rubio Cordon en su conferencia ‘‘La soledad de Ibe-
roamérica’’. éCuales el futuro para esta regidn? ‘‘La realidad que
vive hoy Iberoaméricaes la de su creciente ‘expulsion del Mercado
Mundial’”’. Expulsion del mundo de cuyotriunfo nos habla Fuku-
yama. ‘‘De la ‘dependencia’ se esta pasandoa la ‘prescindencia’.
Iberoamérica se siente progresivamente sola. Ese es su drama. Y
también su unico horizonte de esperanza. Desde lo profundo de  
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s{ mismatendré que extraer sus propias formulas. Nada salvador le

va a venir desde fuera. Consuspropias soluciones y con sus propios

recursos deberdedificar su futuro’’.* Una visidn semejante pero a

la vez distinta dela de Fukuyama. América Latina no esta conde-

nada a quedarfuera del cambio quese dice hallegado a su fin. Esto

dependera de ella misma, pues nadie harpor sus pueblos lo que

estos pueblos no haganporsi mismos.

Coinciden Fukuyamay Rubioenla afirmacién de que el mundo

al que dio origen Colén con el Descubrimiento de América es ya

prescindible. Al parecernila Europa Occidentalni los Estados Uni-

dos necesitan ya de América Latinani del llamado Tercer Mundo.

Este mundose basta a si mismo. La América descubierta hace qui-

nientos afios puedevolveral vacio de la conciencia europea por in-

necesaria y, con ella, el mundo cuya conquista permitio el viaje a

Colén. Pero hay mas: nosdlo es prescindible América Latina,sino

toda la América, incluyendo los Estados Unidos. Porello es que

para los Estados Unidossigue siendo necesariala otra América. El

que toda América sea prescindible para Europa no esta en la con-

cepcién del estadounidense Francis Fukuyama.

El término de la guerra fria en 1989 nosolo significé la anu-

lacién dela ideologia comunistay elfin de la presencia militar de

la Unién Soviética en la Europadel Este. Significd, igualmente,

ver comoinnecesaria la presencia de los Estados Unidosen la Eu-

ropa Occidental garantizando su seguridad frente al comunismo.

Losejércitos y armas de ocupaci6n en Europa, estadounidenses y

soviéticos eran ya innecesarios. Unosy otros tenian que regresar a

sus cuarteles. Nila Europa Occidentalniel resto del mundo nece-

sitaba de la proteccién armada delos Estados Unidos,ni en Europa

ni en la Cuencadel Pacifico. Habia algo mas:la una

y

laotra habian

progresado extraordinariamente en la economia de mercado, de

libre empresa, de que habla Fukuyama. Los Estados Unidosy la

Union Soviética estaban ya desplazados en esta economia. La ca-

rrera armamentista le habia puesto fuera de una competencia que

estaba siendo ganada porpueblos que no necesitaban de armamen-

tos, comoeran los pueblos de Alemania en Europay del Japon en

Asia, los vencidos de la guerra.
Los Estados Unidos, frente a las comunidades de intereses que

se estan formando en Europa y la Cuencadel Pacifico, necesitan

6 José Luis Rubio Cord6n,‘‘La soledad de Iberoamérica’’, en CuadernosAme-

ricanos, nam. 26 (1991), pp. 129-130.  
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del mundoqueparecia prescindible, la América Latina. Una regién
con cerca de 500 millones de habitantes, de buenos consumidores
en la economia de mercado quehay quecrearen este continente,
consus grandesriquezasy espacios, es necesaria para una comuni-
dad que abarqueel continente entero. Habra que competir entre
continentes, entre las diversas fuerzas quese estan formandoen la
tierra. Los Estados Unidosya han puesto enla balanza de un nuevo
y necesario equilibrio el poderoso armamento que mostraronenla
Guerra del Golfo. No ya para defender al mundolibre del comu-
nismo,sino de ese prescindible Tercer Mundo empefiadoenno se-
guir siendoinstrumentode unbienestar y un desarrollo extrafios.

La América Latina, supuestamenteprescindible para Europa,
no lo es para los Estados Unidos. Porello esta haciendo esfuerzos
para integrarse a si misma,a partir de esa historia comin que se
inicia en ese 12 de octubre de 1492. Integracion continental y con
la de los otros protagonistas de esahistoria, los pueblos de la Eu-
ropa Ibera. Tal fue la preocupaciéncentral de la reciente Cumbre
Ibero-Americana realizada en México. Solidaridad de sangre y de
cultura como puntodepartida de ese peculiar género humanofor-
mado en la América Latina. Sangre de sangres, cultura de culturas,
estirpe de estirpes cuya experiencia traslad6Iberia ala América. La
experiencia ibera que bajo el dominio deotrasetnias y culturas le
permitio mestizarse, llevando este mestizaje a esa regiénde latierra
que es América.

Las diferencias entre Iberia y América Latina quedaron hace
mucho rebasadas. Diferencias que parecieron surgir en relacién
con la conmemoraci6n del Quinto Centenario del Descubrimiento
de América. Nadie festeja el inicio de su dependencia y coloni-
zaciOn, pero si se puede conmemorar este hecho. En la conme-
moracin se ha hechoexpresolo que dasentido, da unidad a una
ineludible comunidad iberoamericana. La conmemoraci6n llega a
su fin. Hay algo masalld de esta fecha queafirmeatin mdsla soli-
daridad iberoamericana? Existe otra fecha que no puede dejar de
dolera los espanoles comonosdolié la de 92 a los latinoamericanos:
1898.

Enesa fecha la Espanaimperial pasa

a

la historia golpeada por
otro imperio empenado en ocupar todos los vacios de poder que
dejase el colonialismo europeo: los Estados Unidos. La América
que se denominalatina paraasi conservar la herencia integradora
de Espana en América,se reconcilia con Espafia. No con la Espafia
imperial, sino con la Espafia cuyacultura y sangre llevaba dentro de
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sf misma. En Cuba, Cavite y Manila, dice Vasconcelos, se ha conti-

nuadola vieja ‘‘pugnaentre latinidad contra sajonismo’’. ‘‘Pugna

de instituciones, de propdsitos y de ideales. Crisis de una lucha
secular queseinicia conel desastre dela ArmadaInvencible... Sdlo
que desde entonces elsitio del conflicto comienza a desplazarse yse
traslada al nuevo continente’’.” Lucha entre una concepci6nabierta

a todas las expresiones de lo humanoy unalimitada a su peculiar
expresién de humanidad. La derrota de la Espafia imperialrecon-
cilié a la América formadaporella con la Espanade los Vitoria y
Las Casas, quienes supieron ver en los cmericanos gentes queles

eran semejantes.
La reconciliacidn iniciada en 1898 se afirma con la Espana Pe-

regrina, la de la Guerra Civil iniciada en 1936. Guerra vista co-
moparte de una historia comutn,a la vieja y a la nueva Espana.

José Gaos, que se llamaba transterrado, habla de la unidad de lo

que denomina Hispano-América. Lo que la América Latina habia

sufrido bajo el absolutismo imperial lo habia sufrido también la
Espana Peninsular. Lo quehicieron los pueblos hispanoamericanos

para librarse del absolutismolo intentaba también la Espana Penin-

sular. En este sentido, Espanaera la ultima nacidn que faltabade
independizarse a si misma. Gaos no alcanza a verla realizacion

de esta emancipacién, al morir en 1969. Expresidn de la toma
de conciencia deesta historia y la reconciliacidn de sus partes la
encuentra José Gaos en los sucesos de 1898. ‘‘El 98 —escribe
Gaos—, es fecha que correspondea un acontecimiento de impor-

tancia maximaenla historia de Espafia y la América espanola: el
fin del imperio espanol’. ‘‘En el 98 al hacerse independiente de
la metr6poli la Ultima colonia, no sdlo se hacia independiente ella

de la metr6poli: ipsofacto hacia independientes decisivamente con-
sigo a las antes colonias y a la metr6poli mismadel pasado comun

terminandoel imperio en la misma forma en las coloniasy en la

metr6poli’’.s La GuerraCivil espafiola de 1936 era expresiOn de la
misma lucha emancipadora Hispano-americana. ee

Asi, masalla de los quinientos anos dela fecha en queseinicia
la historia comin de Ibero-América,esta el futuro que pueden pro-
tagonizar en cominlos pueblosalunoy alotro lado del Atlantico.

Juntos constituyen un horizonte que se presenta amenazantepor
el triunfalismo de que hace gala el otro mundo que no tiene

7 José Vasconcelos, La raza césmica, México, 1925.

8 José Gaos, Pensamientoen lengua espanola, México,Stylo, 1945.  
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por qué ser la contrapartida del ibero; un mundo empefiado en

mezquinarvalores y logros que debenser patrimoniode todala hu-
manidad. Masalla de 1992, del Quinto Centenario del inicio de

esta historia comun, esta ya 1998, que puede considerarse comoel

Primer Centenario de la reconciliacién ibero-americana, reconci-

liaci6n patente en la Primera Cumbre Ibero-Americana realizada
recientemente en México.

 

Documentos

para la historia

Se publican a continuaci6nlos discursoslefdos en el alcdzar del Castillo

de Chapultepec de la ciudad de México durante la firma de los hist6ricos

acuerdosfinales de paz de El Salvador, el 16 de enero de 1992.

 



 

PALABRASDEL PRESIDENTE
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,

CARLOSSALINAS DE GORTARI

ARA EL PUEBLO Y EL GOBIERNO DE MEXICO es un gran honor que
P nuestro territorio haya sido escogidoporel gobierno de E] Sal-
vadory el Frente Farabundo Marti para firmar la paz. Nos honra
tambiénla presencia del Presidente de El Salvador, de los Jefes de

Estado de Centroamérica, de Colombia y Venezuela; de nuestro
amigo elPresidente del gobierno espanol; de representantes de go-
biernos amigosy del Secretario General de las Naciones Unidas y
de la OFA.

La presencia de todosustedes confirmaelsignificado que la paz
acordadatiene parael pueblo deEl Salvador, para la region y para
el mundo.

Constituye una demostracién palpable de que en esta década,
proximaal nuevo milenio, es posible aliviar las heridas, establecer
la concordia y cooperaren las causas comunesdelos pueblos.

Hoy es un dia de triunfo del pueblo y para el pueblo salva-
doreno.

Nos alegra queel didlogo, la razon y la justicia prevalezcan en
un pais que es entranable para todos nosotros.

Se acaba asf con unlargoy tragico conflicto que hizo sufrir de-
masiadoal pueblo de El Salvadory que afectaba gravementela es-
tabilidad regional.

Hoyexiste voluntadpolitica para instaurar la paz. Se respon-
de al 4nimo del pueblo de abandonarincertidumbre y violen-
cia, de abrir oportunidades,de restafiarlas ausencias de mas de una
década.

Graciasa la serenidad,la constancia y la decision de las partes
firmantes, hoy el pueblo salvadorefo tiene pordelante la esperanza

de unavidacivil, democratica, productiva, de respeto a la dignidad

humana.
Lossalvadorefios merecenla pazypor eso enfrentanhoy con va-

lor el desafio de construir generosamente,con base en este acuerdo
hist6rico, un nuevo y un mejorfuturo.

EI triunfo de El Salvador es también untriunfo dela region.   



 

Carlos Salinas de Gortari

Losconflictos violentos postergaron enel istmo la realizacién
del empenocolectivo para alcanzar masbienestar y mdsjusticia.

Hoy, los pueblos centroamericanos no quieren que pase ya un

dia massin buscar soluciones efectivas a sus problemas de creci-
miento, sin impulsar en los hechos su industria, su comercio y su
cultura.

La leccidn queestosanosdificiles han dejado en América La-
tina es imborrable.

No vamosa desaprovechar la mas grande riqueza con la que
cuentan las naciones: la energia constructiva y pacifica de sus pue-
blos. Su unidad en la democracia, su esfuerzo libre, productivo y
eficiente.

La pazes siempreel principio de toda solucién,y la cooperaci6n
entre los pueblos su masfirmealiado.

Eltriunfo de El Salvador es también un triunfo de las armas de
la raz6n sobre aquellas de la destrucci6n. Y por eso es un triunfo
del mundo.

Se recogen ahoralos frutos de empefios diplomaticos pasados,

de un procesopacificador que tiene comoprincipales expresiones
las hist6ricas reuniones de los mandatarios centroamericanos. De
acreditar los principios de nointervenci6n, de autodeterminaci6n,

de solucién pacifica a las controversias y, ahora, de cooperaci6n
parala pazy el desarrollo.

Celebramos asi, que la negociaci6n sea ambito de entendi-
miento y queeste acuerdo quehoytestificamos alumbrelos tiempos
por venir. Uno, dondela solucion armonicadelas diferencias sea
el método universal de la convivencia humanaenelsiglo xxI.

La firma deeste acuerdo es un acto de valor que compromete a

las partes a cumplirlo, en forma congruente conlos deseos de unién
y equidad de este pueblo hermano.

Hanlogradoasila primera victoria en el camino dela recons-
trucci6n y del progreso: pasar de ser guerreros a constructores y
productores.

Compartimosel orgullo detestificar este acuerdo y por eso que-

remos compartir juntos la lucha contra el atraso, la injusticia y la
pobreza.

Enfrentamos en América Latina la oportunidad histérica de
que nuestro continente sorprenda nuevamente al mundoy que lo
haga hoy porqueedificamos, con la tenacidad y el temple de nues-
tros pueblos, sociedades libres, sociedades justas.  
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Sefioras y sefores:

México comparte el almay el animo iberoamericano, entende-

moslas heridas y nos regocijamos con todaslas victorias. Nuestras
culturas afines nos unen y comprometen,asi lo han asumidolos go-

biernos de mipaisenla historia y asi estamos decididos a colaborar,
siempre conrespeto,a la nueva era dela regi6n centroamericana.

Este propdsito, compartido con los gobiernos de Espana, Co-
lombia y Venezuela, confirma la vocacion de nuestros pueblos en
las horasdificiles y ahora en las horas deltrabajo para la paz.

Hemos probadola eficacia de la colaboraci6n respetuosa de los
paises de la region, en el que participara asi también el gobierno
de los Estados Unidos, reafirmado en el grupo de amigos del Se-
cretario General de la Organizaci6n de las Naciones Unidas, quien

bajo la responsabilidad de Javier Pérez de Cuéllar y a través de su

representante, Alvaro de Soto, don Javier se distinguié en estas ne-

gociaciones, honrésu cargo y cumplio su misi6n hist6rica.
Hoy, Butros Ghali muestra ser un verdadero amigode la region.

Hay congruencia conlosprincipiosy fidelidad a las metas de la con-
vivencia internacional.

Este Castillo de Chapultepec, escenario del heroismo de la ju-
ventud mexicana, es hoy marcopara la paz. Los acuerdosfirmados

son de esperanza para el pueblosalvadoreno, de oportunidad para

la cooperacién en Centroamérica y de seguridad para el mundo,
terminandoasiconlastltimas huellas de la Guerra Fria.

Noocultamosahoralasatisfaccion y alegria que existe entre to-
dos los mexicanos. Resplandece la paz y la concordia para un pue-
blo valeroso que sabra defenderla como cimiento de su comunidad

y de su destino. Nos unimosa cada salvadorenoen estos momentos,

porque es tambiénunainvocaciona lo mejor de la humanidad.

Quela paz se convierta ahora en justicia, en libertad y demo-
cracia. Es lo queesta la altura de la dignidad del pueblo de El

Salvadory es lo que desea, respetuosa y fraternalmente, el pueblo
hermanode México.  
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DE EL SALVADOR,

ALFREDO CRISTIANI

STE DIA, 16 DE ENERO de 1992, nos reunimoslos salvadorenos en

Ea gran convivio de la paz, rodeados de amigos que nos han
acompanadoenla tarea inmensay dificil de llegar a este momento,

en el que un solo y fundamental propésito de concordia nos hace
vislumbrar la nueva patria salvadorena que surge de las convulsio-

nes de una gran pruebahist6rica, asistido por el aliento vigoroso
de unaracionalidad que notiene precedentes en nuestros métodos
socialesy politicos para resolver profundasdiferencias.

Luego de unintenso y complejo proceso de negociacion, esta-
mostodos aqui con un acuerdo de paz definitiva y concreta que el
pueblosalvadorefio asume como compromisogeneral dela nacion.

El cardcter inequivocamente nacional del acuerdo de paz sus-
crito este dia, le da la posibilidad efectiva de paz que de él deriva,
una condicién muyespecial que tampocotiene precedentes entre

nosotros.
En realidad, entendemos que lo que desde ahora comienza a

ocurrir en E] Salvador no esel restablecimiento de unapaz preexis-
tente, sino la inauguraci6n de una paz auténtica fundada en el con-

senso social, en la armonia basica entre sectores sociales, politicos

e ideolégicos, y sobre todo, en la concepciéndel pais comototali-
dad,sin exclusiones de ninguna indole. Nos quedariamosinjusta-
mente cortossi viéramossdlo hacia el pasado inmediato para medir
la magnitud de lo que ocurre en El Salvador de un tiempo a esta

parte.
La crisis en que se vio envuelta la nacion salvadorena en el

Ultimo decenio nosurgié de la nada ni fue producto de voluntades
aisladas. Esa crisis tan dolorosay tragica tiene antiguas y profundas
raices sociales, politicas, econdémicasy culturales.

Enel pasado, una de las mas perniciosas fallas de nuestro es-
quemadevida nacionalfue la inexistencia 0 insuficiencia de los
espacios y mecanismos necesarios para permitir el libre juego de
las ideas, el desenvolvimiento natural de los distintos proyectos  
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politicos, derivadosde la libertad de pensamientoy de accién. En
sintesis, la ausencia de un verdadero esquema democratico de vida.

La crisis profunda hizo surgir la posibilidad real de la demo-

cracia en nuestro pais, y si antes hablabamos de democraciainci-
piente, ahora,a partir del acuerdo formalizado solemnementeeste

dia, podemosdecir que la democracia salvadorena nos pertenece a

todos, y que a su desarrollo y ensanchamiento progresivo nos de-

bemostodos por compromiso patridtico y por asuncidn compartida
de responsabilidadeshistoricas de cara al futuro.

El acuerdo de pazes un acto de fe en la libertad y perfectibili-

dad de todo un pueblo cuyo sufrimiento y estoicismo le han dado

un supremo derechoa la esperanza. Esa esperanza en una vida mas

humanay masplena,sin exclusiones niprivilegios, toma cuerpo en
el acuerdo de paz y por ello decimos queeste acuerdoesunaplata-

forma de armonia parael presente y para el futuro.

Porotra parte, no es solo el resultado de la negociacidn lo que

tiene valor como producto positivo de un esfuerzo constructivo y

concertado, es el método mismodeldidlogo, del entendimiento ra-
zonable y de la busquedasensata y efectiva de soluciones los pro-

blemas mas agudosy masdificiles lo que ahora destacamos también

como algo enormementesignificativo parael desarrollo de la demo-

cracia salvadorena.

La violencia es el caldo de cultivo dela violencia. El entendi-

miento respetuoso y dinamicoesel caldo de cultivo de la paz.
Entendemosa cabalidad que la paz tiene como base un minimo

indispensable de confianza entre los seres humanos,entrelos gru-

posy entre las instituciones.
Nosotroslos salvadorenos venimos de un periodo determinado

por la mas cerrada desconfianza entre personasy entre sectores.
Ahora nos compete a todos hacerun consistente ejercicio de cons-

trucci6n de confianza, y creemos queel acuerdo de paz es una base

excelente paraello.

Aunquenosedijeron enel curso deeste largo y dificil proceso
de negociacion, se fueron dandoposibilidades inevitables de con-
fianza en funcién del acuerdototal. Eneste instante mismo,el he-
cho de que practicamente el pais entero esté representado en este
recinto, es una expresiOngrafica y elocuente de quelos salvadorenos
empezamosa tener confianza en nuestra condicién de compatrio-
tas ligados porun solo destino nacional. Trabajar en este sentido
es una exigenciaclara de la nueva realidad que ahora se inaugura

formalmente en El Salvador.  
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Llegara este dia memorable que recordaran con emoci6ny res-
peto nuestroshijos y nuestros nietos, es la conquista més anhelada
de todo el pueblo salvadoreno.

Hemosdicho muchasveces ya que el gran gestorde esta paz es
el pueblo mismoy por eso debesersu principal destinatario.

La nueva sociedad salvadorefia que ahora emergefortalecida
del esfuerzo pacificadores la gran protagonista indiscutible de la
etapa en la que estamos entrandoy ésaes una realidad que contri-
buira sin ninguna duda a darle masviabilidady vitalidad a nuestra
democracia.

Queremos una democracia sin otras fronteras que las de una
legalidad, que sea, en si misma, profundamente democratica.

Estamos comprometidos en la promoci6nintegral de los dere-
chos humanos, no solo politicos, sino sociales y econdmicos; es-
tamos,en realidad, planteandole al mundo un nuevo esquema de
convivencia integral en El Salvador; un esquemanosOlo técnico,
sino de profundas proyecciones humanashacia la persona de carne
y hueso quetrabaja, que suenay que sufre.

No somosilusos ni somos ingenuos: sabemosdel desafio his-

torico quetiene nuestra patria a partir de este momento; sabemos
de las dificultades de la reconstruccion material y de la restauracion
moralde nuestro pais, pero nos alienta pensar que,si juntos, los

salvadorenos, logramos un acuerdodepaz, que para tantos parecia
imposible, casi nada nos deberia estar vedadoen elfuturo en lo que
a entendimientoserefiere.

Para llegar a este dia hemosnecesitado,en el proceso, del apoyo

y de la comprensi6ndelos amigos, los paises que se constituyeron
en el grupo de amigosdel Secretario General de las Naciones Uni-
das, México, Colombia, Espafia, y Venezuela y, en particular, sus
presidentes, suscancilleres y sus representantes permanentes ante
el maximo foro mundial, merecen el reconocimientoy la gratitud

de todoslos salvadorenos, por su dedicacion, empenoy solidaridad
en la busquedade la paz en El Salvador.

EI Secretario General, don Javier Pérez de Cuéllar, que con-

cluy6 su periodo en el minuto en quese firmaba el acuerdo que
hizo posible arribar a este momento, asi como sus representantes
personales, doctor Alvaro de Soto y sefior Marrats Bulding, tienen
buenay significativa parte en el éxito completo de las negociacio-
nes; el actual secretario general, doctor Boutros Ghali, se ha unido

—con entusiasmo— al proposito de llevar a su cumplimiento pleno
todos los acuerdos y estamos seguros de que su aporte sera de gran
valoren este sentido.  
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El Consejo de Seguridad, asi comolos gobiernosde otros paises
amigos estén —y siguen estando— interesados en que el proceso no

se detenga,y antes bien,Ilegue a su total y absoluto desenlace enla
fase del cumplimiento. Para todos nuestro agradecimiento por su
inspiracidn y por su apoyo.

En lo quealinterior del proceso mismo serefiere, no podriamos

dejar de manifestar unas palabras para el FMLN, con quien el go-
bierno ha suscrito el Acuerdo de Paz y en quien descansa tan im-

portante responsabilidad, para que este trascendental proyecto de

pazse consolide y se desarrolle.
Le decimosal FMLN, con respetuosa conviccidn, que su aporte es

necesario para desarrollar en El Salvador una democracia estable y

consistente y que, estamosseguros, en la nueva etapa que iniciamos,

todaslas fuerzas politicas y sociales, podemostrabajar en conjunto

parael beneficio del pais, como El Salvadorse lo merece.
El conflicto ha quedadoatrds; queremos y debemos,todos, ver

hacia el futuro, que es el unico sitio donde podemosconstruir ese
EISalvadorgrande, prdspero,libre y justo que todos, fundamental-
mente, anhelamos. Las lecciones aprendidas tienen que asimilarse
y fructificar para una vida mejor, pero no vamosa llorar sobrelas
premisas;el pais no nos da tiempo masqueparael trabajo, para la

reconciliaciony parala paz.
Gracias a México poresta hospitalidad extraordinaria, que en-

carnaenla hidalga solidaridadde su ilustre Presidente, cuya amis-

tad porEl Salvadortiene testimonios imborrables; gracias a los ami-
gos de Centroamérica por su presenciasolidaria en este acto, que
tambiéna ellos les pertenece, y por su trabajo permanente en pro
de la pacificacion regional; gracias a los amigos del mundo que en

diversas representaciones estan presentes aqui. Y por supuesto, so-

bre todaslas cosas, gracias a Dios, que nos ha dado, a los salva-

dorefios, el don maravilloso de la paz, luego de que nos ganaramos
con nuestro esfuerzo paraalcanzarla,el beneficio de recibirla.

iQue Dios nos bendiga a todos y que la paz sea con nosotros

ahora y siempre!
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E; MoTIVo de profundasatisfacci6n para nosotros que la firma
del Acuerdo de Pazse realice en el Castillo de Chapultepec,

aqui donde los Ninos Héroes demostraron la indomable voluntad

de los mexicanos para defendersu patria, su dignidad y su sobe-

rania; lugar que evoca tambiénla victoriosa lucha de Benito Juarez
contra la impostura, por la republica y las reformas que dieron a
México superfil definitivo como naci6n soberana.

Estos valores que pertenecen a México estan integrados en los
cimientosde la latinoamericanidad.

La firma del Acuerdo de Paz marca la culminacion de una etapa
decisiva enla larga y heroica lucha del pueblo salvadorefo por sus
ideales de libertad, justicia, democracia, dignidad humanay pro-
greso. Hasido la rebeldia indomable de miles y miles de salva-
dorenos, en su mayoria j6venes y también ninos, como los de Cha-
pultepec, la que ha conducidoa quela nacion pacte este nuevo con-

senso que asegura a todossu hijos iguales derechos de participacion
en la conducciondelpais.

Lo principal deeste logroeselfin de la hegemonia militar so-
bre la nacioncivil, el final de una larguisima época durante la cual

fueron ahogadoslosidealesliberales de los proceresde la indepen-
dencia, en beneficio de una minoria opulenta apoyadaenla fuerza,
que lleg6 a volverseinsensible al clamordel pueblo laborioso y po-
bre.

Durante muchisimo tiempo unay otra vez los salvadorefosin-
tentamos cambiaresta situaci6n porvias pacificas, incluso electo-
rales; pero estas puertas fueron cerradas. Fue necesario que nos

alzaramos empunandolas armaspara abrirlas y no nos arrepenti-

mosde ello.

La lucha armadarevolucionaria enlas condiciones de ElSalva-
dorhasido necesaria y legitima. La voluntad dellevarla inclaudi-
cable hasta elfinal es el mérito de miles de combatientes del FMLN,  
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apoyadosen todos los momentosy circunstanciasporel puebloci-

vil, a costa de inmensossacrificios y sufrimientos. Es el mérito del

movimiento popular que mantuvoenalto su lucha y sus banderas

reivindicativas, a pesar detodaslas adversidades.
Rendimos un emocionado homenajea todosloscaidosy a todas

las victimas, a todo el pueblo porsus sacrificio y apoyo: Lyl Mila-
gros Ramirez, Luis Diaz, Rafael Arce Zabla, Felipe Pena, Rafael

Aguifaga Carranza, ofrendaronsus vidas tempranamenteporlos

ideales que hoy estén comenzandoa realizarse, cuandoera dificil

siquiera imaginar este momento. Ellos simbolizan a todos nuestros
caidosy simbolizanla unidaddelasfilas revolucionarias,sin la cual

no estarfamosahoraen esta solemne ceremonia de significaciOn in-

ternacional.
Monsefor Oscar Arnulfo Romero, Enrique Alvarez Cordoba y

demasdirigentes del FDR, los padres jesuitas; los humildes campe-

sinos desarmadoscaidos en el Zumpuly el Mozote: ‘‘Fede’’ Eliza-

beth Velazquez y sus compafieros simbolizan el martirio del pueblo

salvadoreno.

La Comandancia General del FMLN expresa su reconocimiento

a nuestros combatientes y Jefes en su mayoria surgidos del pueblo

campesino,por haberseconstituido en un formidable y excepcional

ejército guerrillero, verdadero forjador de etapajusta y transforma-

dora que ahora comienza. Esta ha sido y es una lucha cuyas moti-

vacionesy causas estan fincadas muy hondamenteen nuestrareali-

dad nacional. Su rebeldia, determinaci6n, tenacidad, su conviccion

libertaria y reformadora anduvieron desde hace mucho antes por

los cuatro rumbos de nuestro continente, en Sim6n Bolivar, Fran-

cisco Morazan, Benito Juarez, José Marti, César Augusto Sandino,

Agustin Farabundo Marti, y tantos otros veneradoslatinoamerica-

nos, inquebrantables abanderadosdel futuro.

Los Acuerdos que hemosfirmado contienenel diseno del nuevo

pais que deseamossalvadorefos,de la vida que queremos vivir los

salvadorenos.

Ahoraseinicia la etapa de ejecucién de estos Acuerdos. Vale

decir, la conversion enla vida diaria de este disefto que expresa el

nuevo consenso de la nacién.
El FMLNestd consciente de los riesgos y dificultades, de los

obstaculos a vencer para que esta obrasearealizada, cumpliendo

enletra y espiritu los documentosfirmados. De ello dependera la

estabilidad,la solidez dela paz y el futuro dela patria.

 

 



134 Schafik Jorge Handal

Por eso deseamos expresarnuestra voluntad de cumpliry de ha-
cer los esfuerzos que sean necesarios para que todos quienesestan
comprometidoscon los Acuerdos los cumplan también a cabalidad.

El cumplimiento de los Acuerdos necesita de una constante
atencién de la comunidad internacional, en términos de apoyar

fuertemente al Secretario General de la Naciones Unidas en su res-
ponsabilidad de vigilar y verificar este proceso, y aportar recursos
en favor de la reconstruccién del pais.

El FMLN ingresa a la paz abriendo su mano,que hasido puno,
y extendiéndola amistosamente a quienes hemos combatido como
correspondea un desenlace sin vencedores ni vencidos, conelfirme
proposito de dar comienzo a la unificacién de la familia salva-
dorena.

Deseamos extender también nuestra manoal gobierno de Es-
tados Unidos, en busca de una nuevarelacién basada en dignidad y
cooperacion.

Nos encaminamosporla ruta de los Acuerdos de paz, a mo-
dernizar el Estado y la economia, a conformarunpaispluralista,
politica, ideolégica, econdémica y socialmente, como fundamento de
una democracia participativa y representativa de una paz estable y

de una reinsercion en el mundoabierta y plural, que permita a los
salvadorenos empleara fondo su proverbiallaboriosidad y creativi-
dad para hacer despegarel desarrollo, asegurarle cauces anchos y
variadosy altos ritmos.

Deseamosvivir en paz entre los salvadorenos. Deseamosvivir
en paz con los hermanospaises de Centroamérica y establecer con
ellos unaactiva y estrecha cooperaci6n. Estamos decididamente a
favor dela total y pronta desmilitarizacidn de Centroamérica, que
la convierta en una zonadepaz, integraci6n y progreso constante.

El FMLN tiene conciencia de quela solucion negociadadela gue-
tra civil salvadorenaconstituye una innovaci6n observadaenéste y
otros continentes, con ojos cargadosde esperanzay a la vez cruza-
dos por dudase interrogantes.

: El cumplimiento de los Acuerdos es lo tinico que puede des-
pejar las incertidumbres y convertirlos en un aporte util para otros
pueblos. Queremosqueasisea.

Nosotros no estamosIlegando a este momento comoovejas des-
carriadas que vuelvenal redil, sino como madurosy enérgicos im-
pulsores de los cambios hace mucho tiempo anheladosporla in-
mensa mayoria delos salvadorefios.

El FMLN Se enorgullece de prestareste servicio a la patria y a su
prestigio internacional, pero esto nunca hubierasidoposible sin la
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participaci6ny la brega delas fuerzas democraticas otrora agrupa-

das en el FDR quetanto enriquecieron nuestro pensamiento y abrie-

ran a esta lucha tanto espacio por todoslos caminos del mundo.

A Guillermo Manuel Hungo, como hombresintesis de ese pen-

samientoy deesostrajines mundiales, dedicamos nuestro recuerdo

y homenaje. Tampocohabriasido posible alcanzar estos logrossin

la solidaridad popular con nuestra luchaliteralmente en todos los

continentes delplaneta.
Deseamos asimismoexpresar nuestro reconocimientoa la sabia

y certera vision de largo alcance expresada por México y Francia

en su declaracion conjunta de agosto de 1981. Esa declaracion de-

mandabasolucionarel conflicto salvadorefoporla via politica de

la negociacion y reconocia al FMLN y al FDR como fuerzas politicas

representivas, cuya participacion en dicha soluci6n era indispensa-

ble.
La declaracién memorable de Méxicoy Francia esta presente y

triunfal en este dia en el Castillo de Chapultepec.

Queremosagradecer a México su constantey cotidiano apoyo a

la negociacion salvadorejiay al pueblo mexicano su calor y simpatia.

Deseamosexpresar nuestro reconocimiento a Cuba por su des-

interesado siempre seguro y afectuoso apoyo. En particular desea-

mosagradecerle la esmerada atenci6na cientos de combatientesdel

FMLNlisiados de guerra, que han recibidosofisticados tratamientos

médicos, educacién y condiciones decorosas para vivir, fecuperarse

y prepararse para su reincorporacional trabajo productivo.

Agradecemosde todo corazon su solidaridad al pueblo de Ni-

caragua, al Frente Sandinista y su gobierno, asi como también al

actual gobierno de dofia Violeta Barrios de Chamorro, por su com-

prensi6ny estimulo en favordela negociacién.

Nuestro emocionado reconocimiento a don Javier Pérez de

Cuéllar, a su representante personal Alvaro de Soto, a su esfor-

zado y creativo equipo, al senor Marrack Culden porel tesonero

trabajo de todosellos para lograr quelos salvadorefios entendiéra-

mosy pactéramosla paz.
Saludamosla forma 4gil y decidida con la que el senor Bou-

tros Ghali, nuevo secretario general de las Naciones Unidas, le

esté dando continuidad al esfuerzo porla construccién de la paz

en ElSalvador.
Nuestro agradecimiento a los gobiernos de México, Venezuela,

Espafia y Colombiaporsu activa participacién comoamigos delse-

cretario general, animandonosy ayudandonos a los salvadorenos a

lograr el acuerdo que hemosfirmado.

 

 



136 Schafik Jorge Handal

El FMLN desea reconoceral gobierno de Estados Unidossu coo-
peracion para que la negociaci6n alcanzara sus frutos, particular-
mente desde la ronda de negociaciones en septiembredel afo pa-
sado en NuevaYork.

Agradecemosa tantos otros gobiernos y a las oNG de Europa
y Norteamérica, lo mismo quea todaslas iglesias por su apoyo a
los refugiados salvadorefios, a los desplazados por la guerra, a sus
repoblaciones,porsu ayudaa distintos sectores de nuestro pueblo
durante estos anos largos de sufrimiento.

A todos les pedimos mantenerel interés por El Salvador, ayu-
darnos a reconstruir nuestro pais y a consolidar la paz que hemos
ganado.

Los acuerdos han abierto el camino y el método dela concer-
tacion econ6mica, social para encontrar y pactar soluciones que
permitan compartir los costos de la guerray dela posible crisis del
inicio dela paz.

Han creado la copaz, que ya se encuentra funcionado,y otros
mecanismosy conductosparticipativos en la ejecucién y supervision
del cumplimiento de los compromisosfirmados.

Laspartes en la negociacién hemosterminadonuestrotrabajo.
Desde ahorala naci6n entera asumeel protagonismo de su propia
transformacion.

iViva la paz! iViva El Salvador! iViva México!

o
e

 

PALABRASDEL MINISTRO DE
LA PRESIDENCIA DE EL SALVADOR,

OSCAR SANTAMARIA

ACE JUSTAMENTE 28 MESES concluiamos aqui, en la ciudad de

H México,la primera reuni6ndeeste proceso de paz con los com-

patriotas del FMLN, en este largo camino hacia la busquedade la

paz queinicidramosalld en septiembre de 1989; y es aqui justa-
mente ahora donde nuevamente nos reunimos para poder estam-

parla firma en estos acuerdosfinales después de esa faenalarga,

pero a Dios gracias fructifera, con la que ahora podemosdecirle,
desde aca, desde este histérico monumento,de esta gran nacion de

México, a nuestro pueblo de ElSalvador: pueblo salvadoreno,he-

mos cumplido.
Indudablemente que en todo este camino tenemos también que

reconocerese esfuerzo y esa aportacidn valiosa de todos aquellos

que tuvieron fe en que la paz a El Salvadorpodria llegar siempre
por esta via; y ahf tenemosnosotros que ahora rendir homenaje

de agradecimiento a todos los sefiores presidentes, aca reunidos,

los presidentes de Centroamérica y Panamay los presidentes del
Grupo de Amigos: México, Venezuela, Colombia y Espana, que nos

acompanarona todolo largo de esta jornada, dandonossiempre su

respaldo; dandonos siempresu aliento y motivandonosa continuar
adelante,no obstante todala incertidumbre ola incredibilidad que

en uninicio presentaba este proceso.
Graciasa ello, a sus pueblos, a todossus funcionariosy colabo-

radores conlos que tuvimosla oportunidad siempre deestaral lado
llevandoadelanteeste proceso; gracias en nombre del pueblosalva-

dorefio, quees el mejor tributo que ustedes pudieron haberle dado

a nuestra naci6n hoyen dia.
Ahora esperamos,y asi lo decimos, que una nuevaetapa en la

historia de nuestro pais se comiencea escribir. Y esa etapa en la que
todos los salvadorenos estamos involucrados, tenemos quellevarla

adelante, con fe y esperanza, asi comolo hicimos en esta oportuni-
dad, sabedores de quealfinal estamos construyendo nosloparala

actual generaci6n,sino lo masgrandeparalas futuras generaciones:
un nuevo EISalvador.
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Esperamosqueenesta oportunidad,y tal como lo demostrara-
mos a todo lo largo de este proceso en el que antepusimosalfi-
nal nuestros particulares intereses y nos abocamosa los intereses
del pueblo salvadoreno, que asi ahora reconstruyamos esta nueva
etapa,y por eso pidoa los compatriotas,integrados en el FMLN, que
asi como ahora concluimosesta jornada felizmente, también nos

aboquemosa construir esta otra.

El caminoesdificil siempre, deparara sorpresas agradables y
muchossinsabores, indudablemente, pero lo mejor es que hemos
demostradounafirme voluntady unaactitudpositiva hacia la paz.

Finalmente imploro al Supremo Hacedorpara que nos déilu-
minaci6n en nuestras mentesy nos fortalezca para poder mantener
y preservar esta paz que ahorase construye a través de estos acuer-
dos.

 

PALABRASDEL SECRETARIO
GENERAL DE LA ONU,
BOUTROS GHALI

ALARGA NOCHE DEELSALVADOResta Ilegando a sufin. Los acuer-
Tite cuya firma estamos a punto de atestiguar anuncian una

nueva era para un pais profundamente perturbado,asolado porla

violencia y los sufrimientos durante mas de diez anos. Es ésta una
ocasiénparaalegrarsey para celebrarya que una nacion desgarrada

contemplalas esperanzas de pazy los retos de la reconciliacion y

la reconstruccion.
Haceveinticuatro mesessolicitaron a mi predecesor, Javier Pé-

rez de Cuéllar, quien lamentablemente no ha podidoestar con no-
sotros hoy, queejerciera sus buenosoficios para reunir al gobierno

de ElSalvadory al Frente Farabundo Marti para la Liberaci6n Na-

cional (FMLN),y los asistiera en un esfuerzo de negociaci6n continuo

e ininterrumpido. El propdsito era terminarel conflicto armado
por mediospoliticos, fomentar la democratizacion delpais, garan-

tizar un respeto ilimitado de los derechos humanosy reunificar a
la sociedad salvadorena. El marco del proceso de negociaci6n que

siguid establecfa un activo papel de buenos oficios para el Secreta-
rio General y su representante, comointermediario y comopartici-
panteenlas reunionesdirectas de las partes. Las partes convinieron

en una agenda amplia que abarcaba toda la gamadela problematica

salvadorena.
La agendaincluia a las fuerzas armadas, los derechos humanos,

los sistemasjudicialy electoral, la reforma constitucional, las cues-

tiones econdmicasy sociales, la reintegracion en la sociedadde los

miembrosdel FMLNy la verificacin a cargo de las Naciones Unidas.
Muypronto fue evidente quela paz noseria posible sin haber abor-
dado todasestas cuestiones honradamentey con el deseo de lograr

los cambiosde largo alcance necesarios para asegurar que una vez

queel conflicto armadohubiera cesado,no habria motivos para que
se reanudara.

Estas negociaciones fueron acosadasporlos sectores estriden-
tes que se oponian a la idea mismade unasoluci6n negociada, y  
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abrumadasporel escepticismo de un pueblo casi acostumbrado a
la guerra. La clave de su éxito fue precisamente la voluntad de es-
tablecer esos cambios. El acuerdo de paz que esta a punto de ser

firmadoes el logro que remataese largo y arduo camino. Hasido

un proceso dificil, minucioso, paso a paso, en el que ambaspar-

tes, asi como las Naciones Unidas, se han esforzado por mantener

informadosy, por ende, involucrados, a una variedad de partidos

politicos y otras entidades representativas.

El acuerdo de paz debeser visto junto con los Acuerdos que

fueron alcanzados en San José, México y Nueva York, en julio de
1990, abril de 1991 y septiembre de 1991, respectivamente. No es

exagerado decir que en conjunto y habida cuenta de su amplitud

y su alcance, estos acuerdos causaran una revolucion lograda por

la negociacion. Se dara a las fuerzas armadas un papel claramente

subordinadoa las autoridadesciviles, proporcionado a sus respon-

sabilidades como seredefinen en la nueva Constitucion. Las fuerzas

armadas se modernizaran, reformaran y reestructuraran en conse-

cuencia. El poderjudicial sera reformadoy reforzadoy se fortale-

cera su independencia conla disposicion de que un porcentaje del

presupuesto de la nacidn sea automaticamente asignado a él. En

el Tribunal Electoral participaran personas quenoesténafiliadas a

ningun partido politico y el sistema sera revisado para hacerlo mas

confiable que antes. Se han acordadoprincipiosy directrices en lo

querespectaa las cuestiones economicasy sociales,incluso aquellas
relativas a la tierra, y se han establecido mecanismosparael segui-

miento de estos asuntos. Ademas,las partes han convenido en crear
la Comision sobre la Verdad, cuyos miembros fueron designados
por mi predecesor. Esta Comisionse encargara de la tarea, esencial
para la reconciliacion, de descubrir la verdad en lo que respecta a
los actos de violencia mas infamesde la década pasada. El Acuerdo

de Nueva York del pasado mes de septiembre también dispusola
creacidn de una Comision Nacional para la Consolidacién de la Paz

(copaz), la cual ya esta funcionandoy habra de desempenarun pa-
pel prominente en la proxima transicion.

Saludoal gobierno de El Salvadory de maneraparticularal pre-
sidente Cristiani por su cordura y su clarividencia. Y también rindo
homenajeal FMLN porsu imaginacion politica. Un nuevo y mucho
mejor E] Salvadorsurgira de estos acuerdos, cuya aplicacién pon-
drafin al conflicto armadosalvadoreno.

Para las Naciones Unidas,la participacién en esta empresa ha
sido una experiencia que ha abierto nuevoshorizontes, no solo por-  
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que tradicionalmente la organizacidn mundial no habia desem-
pefado un papel en esta regidn sino también porla naturaleza

de su involucracion. Aunque es indudable queel conflicto arma-

do de ElSalvadortiene una dimensioninternacional, es primordial

y definitivamente un conflicto interno y, por ello, no suele ser la

clase de problemaen que las Naciones Unidas intervienen. Sin em-
bargo,la peticion personal del presidente Cristiani, el respaldo del
Consejo de Seguridad y de la Asamblea General al proceso de paz

en América Central, y especificamente al papel de buenosoficios
del Secretario General en apoyo del mismo,arrojan una luz nueva
y diferente sobre este asunto.

Asi, las Naciones Unidas, con el apoyo de sus miembros,fue in-

vitada a desempenarun papel novedosoen la solucién de un con-

flicto, al parecer inabordable, en un Estado miembro.

Desde el comienzo de esta negociacion las partes convinieron

en encomendara las Naciones Unidasla responsabilidad deverifi-

carla aplicacidn de los acuerdos que habian celebrado.

El proximoperiodo, ahora que la negociacion de fondo como
tal ha llegado a su fin, sera también de innovaci6n para las Nacio-

nes Unidas. Desde que la oNUSAL empezéa vigilar los derechos hu-

manos,la Organizaci6n pis6 terreno virgen. Las responsabilidades

ampliadas de la ONUSAL, aprobadas en esta misma semanaporel

Consejo de Seguridad, son una medida ambiciosa de la comuni-

dadinternacional para apoyarel esfuerzo de los salvadorenosy, por

ende, de los centroamericanos en general, a fin de romperel ciclo

de pobrezay violencia y avanzar decididamente hacia el desarrollo,

la democraciay la paz. Ahora se abre ante El Salvador una nueva

era de oportunidades.
Denuestra participacionen situaciones que han provocadocon-

flictos internos, o problemas de derechos humanos, hemos apren-

dido que a menudohayunsustrato de dificultades en lo que res-

pecta a la participacién politica y la equidad econdmica. Hemos
visto que las demandas opuestasde acceso a los recursos naciona-

les escasos puedenIlevar a graves problemas. Hemosvisto que las

percepciones diferentes de la seguridad nacional pueden fomentar
disturbios y conflictos internamente.

Lo queesto nos ensefia es quelas estrategias nacionales de go- »

bierno deben establecerse conla participacion de diferentes secto-
res de la sociedad; que el objetivo central de toda empresa guber-
namentaldebeser el acrecentamiento del bienestar del pueblo en

general, que debe habercauces para que la gente comunique sus
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dificultades y busque remediarlas y quetodaslas sociedades deben
procurar constantemente esforzarse por realizar los preceptos de
la Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos. Esta Decla-
raciOn abraza un concepto de los derechos humanosquevinculalos
derechos econdmicos, sociales y culturales en una relaci6n interde-

pendientee indivisible con los derechosciviles y politicos. S6lo con
estas estrategias orientadas al pueblo podemosesperar reducir las
raices del conflicto.

La implantacion de estrategias de gobierno tendientes a acre-
centar la dignidady el bienestar de los hombres s6lo puede ocurrir
en un clima de democracia genuina, imperio de la ley y respeto de

los derechos humanos. La democracia permite identificar y destilar
la voluntad del pueblo; el imperio dela ley refrenael ejercicio ar-
bitrario del poder, y el respeto de los derechos humanospermite a

cada cual desarrollarse y florecer en la medida de su personalidad.
Desde estos puntos de vista, los acuerdos de hoy son una ocasion
para congratularal pueblo salvadoreno.

Cuando vemosa una sociedad comola de El Salvador deci-
dida conscientemente a fortalecer sus instituciones de libertad y

gobierno civil, podemospercibir la necesidad de que la comuni-

dadinternacional demuestresu solidaridad y su apoyo. Esto es una

cuestiOn de principio, pues el imperio del principio que queremos

reivindicar internamente también debe ser defendido internacio-
nalmente. Por imperiodel principio quiero decir que todaslaspar-
tes de la comunidad mundial deben preocuparse porel bienestar

de la humanidad en conjunto; quelas politicas y estrategias que se
persigan internacionalmente deben promoverlos intereses de to-

dos los paises y todos los pueblos; que la comunidad internacional
no puedetolerar que continueunasituaci6n en la que una pequena
parte del mundovive en la abundancia mientras que la mayoria de
la poblaci6n mundialvive en la privaciGn; que las medidas urgentes

de reajuste estructural que son necesarias en las sociedades nacio-
nales también se necesitan con apremio internacionalmente.

Los nuevosretos que planteanel establecimiento, el manteni-
miento y el fortalecimiento de la paz en nuestros tiempos, hacen

necesario que demos masatenci6na los nexos entre los aspectos
internacionales e internos de la seguridad, al cumplimiento de los
principios de legitimidad, democracia e imperio delaley en el ma-
nejo delos asuntos internacionales y nacionales, y a las interrela-
ciones que hayentrela paz, el desarrollo y la libertad.
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Excelentisimos sefiores,

senoras y senores:

Cuandolaspartes firmaron el acuerdo de Ginebra que esta-
blecié el marco paraeste proceso, dispusieron que el Secretario Ge-
neral, a su discrecién, pudiera mantenerrelaciones confidenciales

conlos gobiernos de los Estados miembrosde las Naciones Unidas,

ocon gruposdeellos que pudieran contribuir al buen éxito del pro-
ceso mediante su consejo y su apoyo. Mi predecesor consult6 con
algunos gobiernos en este marco.

Sin embargo,lo hizo de manera especial con un grupo de go-

biernos que vinieron ser llamados “amigos del Secretario Gene-
ral”, a saber: los de Colombia, México, Espafia y Venezuela. La
presencia aquidelos presidentes de esos paises es verdaderamente
apropiada. Laspartes decidieron procedera la firma formalde este
acuerdo de paz en México, pais que en muchasocasionesha alber-
gado y ha proporcionadootras formasinestimables de apoyoa la
negociacién. Deseo agradecerespecialmenteal presidente Salinas
de Gortari su apoyo ysu aliento constantes.

Tal como mipredecesorlo hizoantes, yo y mi representante per-
sonal seguiremos contando conel consejoy el apoyo de éstos y otros

amigos duranteel periodo venidero. Ademas, he comenzadoa ex-

plorar, con otros gobiernos, la posibilidad de que se involucren mas
en los esfuerzos para apoyarla fase de implantacion delos acuerdos
y reconstrucci6n queE|Salvadoresta a puntodeiniciar. El Salvador

no debeser olvidado ahora, cuandola pazesta a puntode brotar.

Excelentisimos senores,

senoras y senores:

Invito ahora a los representantes del gobierno de El Salvadory

a los del Frente Farabundo Marti para la Liberacion Nacional a que

firmen el Acuerdo de Paz.

 

 



PALABRAS DEL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO ESPANOL,

FELIPE GONZALEZ

PeeAL PRESIDENTE DE MEXICO,senor Salinas de Gortari,

su invitaci6n para estar presente en el acto de la firma de
los Acuerdos de Paz para El Salvador. Ello me permite traerles

un mensaje de amistad y de solidaridad de su majestad el rey de
Espana,del gobiernoy del pueblo espanol.

Hoyes, sin duda, un dia hist6rico para el pueblo salvadoreno.
En este primer mesdel ano 1992, se sella formalmente la paz en

ese querido pais centroamericano, una paz tras casi doce afios de

enfrentamiento de dolor, que abrela puerta al entendimientoy a
la esperanza.

Deseo, en esta oportunidad, expresar un publico reconoci-

miento a unainstitucion y a un hombre cuyo compromiso tenaz con
la causa de la paz y de la democracia se ha visto en esta ocasidn

justamente recompensado,culminandode este modo unabrillante

trayectoria profesional.

La Organizacion de las Naciones Unidas,bajo el mandato del
entonces Secretario General, senor Pérez de Cuéllar, supo sentar

las bases del Acuerdo que ahorase firma. La presencia hoy aqui de
su sucesor, senor Boutros Ghali, es un ejercicio de continuidad que
augura la misma determinacion en favor de la causa salvadorena.

Deseo también expresarle al Presidente Constitucional de la
Republica de El Salvador, senor Alfredo Cristiani, el reconoci-

miento del gobierno espanol por su actitud favorable a la nego-

ciacion adoptada desdesu accesoa la presidencia, a pesar de que en
muchasocasiones tuvo que enfrentarse a serios obstaculos de aque-

llos que se oponian a un desenlace comoel que hoy presenciamos.

Me complace,igualmente, saludar hoy aqui a la Delegacion del
Frente Farabundo Martipara la Liberacion Nacional, que con esta

firma demuestra su voluntad de insertarse democraticamente enla  
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vida politica salvadorefia y de unir sus esfuerzos a los del resto de
la poblacién enla ingente labor de la reconstrucci6n nacional que
tenemospordelante.

Ambas delegaciones, la del gobierno salvadoreno y la del
Frente, han pasado, qué duda cabe, por jornadas de gran dificul-

tad, por tensiones en las que han dado pruebadeflexibilidad, de

pragmatismo y, sobre todo, de la generosidad de anteponerlos in-

tereses colectivos de El Salvador los particulares de cada grupo.
Hoyles cabe la satisfaccidn de comprobar que sus esfuerzos han
sido compensadosporla gran alegria del pueblo salvadoreno, que

es el auténtico destinatario de este mensaje de paz.
Nadade lo que hemos hechodesdefuera los amigos del Secre-

tario General, porserlo del pueblo salvadoreno,tendria sentido sin

el protagonismo auténtico de quienes comprendieron quela vio-

lencia y el enfrentamiento no tenian otro futuro que el odio y la
miseria. La paz esel fruto del esfuerzo de los que creyeronenella

y han trabajado tenazmentepara convertirla en un elemento basico
y no excepcional, del quehacer cotidiano delos salvadorenos.

La paz, por si misma, no garantiza el progreso el desarrollo;

pero sin ella es imposible consolidar la democracia y estimularla
economia.Lalibertad, la democraciay el desarrollo econdmico han

de ser los grandes protagonistas y vencedores del futuro que hoy

se inaugura, porque América Latina no puede consentir ya que las
armasintenten resolver lo que s6lo el didlogo y la cooperacién
podranconstruir. Enlibertad, podran expresarselas fuerzas creati-
vas de los pueblos; en democracia, se podranir agregandovolunta-
des para configurar un marcoglobal de cooperaci6n;en la paz, se
podréncrearlas condiciones parael desarrollo politico, econdmico
y social y para los procesosde integracién regional. Enesta ultima
década del siglo, el Acuerdo de Paz quese firma hoy tiene un
enormevalor de simbolopara un continente que tiene ante sf una
perspectiva prometedora, quizds como nunca la tuvoen el pasado.

Empiezana darse, de manera generalizada,los factores que pueden
propiciar una profundatransformacion delas estructuras y favore-
cer un clima de progreso sostenido.

Senor Presidente:

Desde los mismos orfgenes del conflicto, el gobierno espanol,
convencido de la necesidad de encontrar cuantoantes alguna via

queposibilitara la reconciliacién nacional, mostré su disposicion
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a colaborarcon la partes en la busqueda de unasolucién nego-
ciada. Porello prestamos cuanto apoyo logistico se nos requirié con
ocasi6n delas rondas de conversaciones anteriores. Guiados porel
mismoespiritu, no dudamosen aceptarla sugerencia del secretario

general de Naciones Unidas, para que actuando en uni6n de es-

fuerzos con Colombia, México y Venezuela, pasdramos a integrar

el denominadogrupodepaises amigos, en el seno del cual hemos
podido coordinar esfuerzos en favor de esta causa. Enel dia de
hoy quiero decir que nuestra actitud no sdlo no ha cambiado,sino
quese ha reforzado y estamosdecididosa prestar, en la medida de
nuestras posibilidades, una leal colaboraci6n en la etapa de recon-
ciliacion y reconstrucci6n nacional quese inicia hoy. Con indepen-
dencia de otras consideraciones,lo principal en esta circunstancia

es superarel dolor, reconstruirel pais y contribuir en forma serena
y firme la reconciliaci6n nacional,a través dela libre participacién
de todos los salvadorefos. EI papel principal de la supervisién
de la aplicacion de los Acuerdos de Paz correspondera al Consejo

de Seguridad y al Secretario Generalde la Organizacién de las Na-
ciones Unidas. El gobierno espafiol dara todaslas facilidades que

est€n a su alcancea las peticiones que sean dirigidas a través de esa
organizaci6n,si con ello podemosde algun modofacilitar el cumpli-
miento de los acuerdos. También estamos dispuestos a participar,
con el concurso deotras naciones, en un esfuerzo cominpara Ile-

var adelante el Plan de Reconstruccidn Nacional disefiadoporel
gobierno de conformidad conlosintereses y con las aspiraciones de

todoel pueblosalvadoreno. El momentoactuales el punto de par-
tida. Quiero expresar, una vez mas, mi satisfacciénpersonaly la del
pueblo espanol, por la conclusion de estos acuerdos; pero lo que so-
bre todos deseamos,es quelas predicciones se cumplan y que quede
definitivamente abierto el caminopara unapaz firme y duradera en
el querido pueblo de El Salvador.

 

 

PALABRASDEL PRESIDENTE DE COLOMBIA
CESAR GAVIRIA TRUJILLO

ONENTUSIASMO,el puebloy el gobierno de Colombia saludanlos
Acuerdosde Paz de El Salvador, firmados esta manana,bajo la

cordial hospitalidad del pueblo de México y del senor presidente
Carlos Salinas de Gortari.

En buenahora el gobiernodel presidente Alfredo Cristiani y
del Frente Farabundo Marti para la Liberaci6n Nacional tomaron
la decisi6n de dejar atras una densahistoria de lucha armada. Las
partes han tenido el valor de reconocerla urgencia de reconstruir
a ElSalvador, devolverles la paz a los ciudadanos y han disenado
paraello unitinerario coherentey factible. :

El gobierno de Colombia rinde, también, tributo a la Organi-

zaci6n de las Naciones Unidas, que ha propiciadola solidaridad
internacional en favor de la negociacion y, ahora, de la recons-
trucci6n. La iniciativa de conformar un grupo de amigos, en apoyo
del proceso de paz, impulsadapor el anterior Secretario Gene-
ral de la onu, senor Javier Pérez de Cuéllar, fue acogida con en-

tusiasmoporla nacidn colombiana. El compromiso asumido por

Espafia, México, Venezuela y Colombia debefacilitar, ahora, la

conformaci6n de unacoalicién mas amplia, por parte de la comu-

nidadinternacional.
Se comprueba,hoy, queel proceso salvadorenonoes de expec-

tativas sino de realizaciones concretas; ademas, El Salvadortiene

mucho que mostrar al mundoporla particularidad de su experien-

cia, porla decisién con que ha acometidosu futuroy porel temple

extraordinario de su gente; al depositar, definitivamente, las hosti-

lidades, recobra su vocaci6n, como naci6n pujante y vigorosa, capaz

de manejarsus anhelosporla via democratica. Ante todo: hay que

reconocerel profundo cambiode la sociedad de El Salvador, su re-

novaci6nnacional; hay un nuevopais salvadoreno, éste es masdi-

verso, mas complejo, masdificil de someter a los moldes del pasado,

pero, porello, mas urgidode paz, libertad y democracia.
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Por fortuna el mundoes plenamenteconsciente de quela vio-
lencia no es un recurso de construccién sino de destruccién y deso-
laci6n; sdlo a fuerza de voluntad democratica se alcanzan las metas
dejusticia, bienestar y progreso. Ya no hay argumentos parala vio-
lencia. La construccién democratica, no obstante, dependedela
definicién de unos propésitos comunes que nacen de la confianza
mutuadelaspartes y la enriquecen; noexiste otra formula mas se-
gura parasortearlos obstaculos que pueden surgir o para resolver
los conflictos de una sociedad. Se trata, en definitiva, de construir
unas instituciones en las cuales se sientan representados todoslos
salvadorefosy unas reglas de juego aceptadas para asegurarla con-
vivencia pacifica y la lucha democratica.

Noexiste un camino prefijado que conduzca a los pueblos in-
exorablemente,a la libertad. Esta no ocurreinstantaneamente con
el silenciar de las armassino que debeser construida en un proceso
lleno de dificultades y de sorpresas. Los observadores fordneos de
la politica latinoamericanaprefieren pensar queestas naciones os-
cilan entre momentosde euforia y de desencanto. No se dan cuenta
que,porfin, esta regidn, con optimismoy confianza, ha encontrado
su destino de unidad y de democracia.

Hoyes inaplazable la marchade nuestros pueblos hacia el pro-
greso en libertad; asi lo demuestra la conclusién de este proceso.

Ahora, no podemos dejar solo a El Salvador: es indispensable la
solidaridad de toda la comunidadinternacional, en favor del desa-

trollo politico, econdmicoy social de esta nacién; serd fundamental,
también, que todoslos salvadorefios se armen de tolerancia, de vo-

luntad de reconciliaciony de firmeza para mantenerel rumbo.
Asi como acompafamosa todo el pueblo salvadoreno eneste

proceso de negociacion,asi también lo acompanaremosen la recon-
fortante y audaz empresa dela reconciliaci6n y la reconstrucci6n.

 

 

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE
VENEZUELA, CARLOS ANDRES PEREZ

ENGO A TRAER a esta gran patria mexicana, el jubilo de Ve-
Vea por el Acuerdo de Paz que acaba de firmarse entre
la representacion del gobierno de ElSalvador y la representacién

del Frente Farabundo Marti para la Liberaci6n Nacional; a expre-
sar nuestra mas profunday entusiasta solidaridad con este suceso
histérico para la América Latina, y nuestra gratitud a la Organi-
zaci6n de las Naciones Unidas,presidida por nuestro compatriota
latinoamericano Javier Pérez de Cuéllar, que con su mediacion la

de su asesores hizo posible que hoy estemos participando en esta

historica ceremonia.
Debemosreflexionar conlas nuevas realidades de América La-

tina, sobre la reformulacién deprincipios fundamentales, ayer, hoy
y siempre,pero que estan dando lugara un nuevo derecho interna-

cional.
Nace en Contadora,en el proceso deguerracivil en Nicaragua,

se continua con el Grupo Contadoray con el Grupo de Apoyo que

logra encauzarla voluntad de paz y fraternidad del pueblo nica-
ragiiense y se torna luego en estimulo decidido los jefes de Go-
bierno delos paises centroamericanospara constituirse en “ducto-
res” de su propio grandestino.

Los acuerdos de Esquipulas estan aqui presentes y dcbemosre-
cordarlos como el punto de partida de esta realidad que hoy nos
muestra, para orgullo de todas nuestras naciones,el espectaculo de

paz en Centroamérica, construido porla voluntad de los centro-
americanos y de los latinoamericanos, en Nicaragua, con unas elec-
ciones que facilitaron los triunfadores de una guerra contra la dic-
tadura. Y hoy el acuerdo de paz logrado conla participacion de los

paises de América Latina, de Espana y de Estados Unidos. Pero lo
importantees la reformulaci6n deesosprincipios.
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Consideramos que la no intervencién tiene que ser y se-
guira siendo siempre unprincipio rector fundamentalparala exis-
tencia y seguridad de nuestras naciones, pero que en la reformu-

laci6n del nuevo derechointernacional vamosa dejar de considerar
la no intervencion comola mejor forma de intervencidn, como lo

fue en el pasado;la no intervencién siempre dio camino ala inter-
vencion.

Ahora reconocemosenestos sucesos la presencia de derechos

supranacionales que debenser tutelados no por naciones en par-

ticular, sino por la Organizacién de las Naciones Unidas 0 porlas
organizacionesregionales quese creenconeste objetivo, tal como
la Organizaci6n de Estados Americanos.

Cuandocelebramos esta mediacién de la oNU en unacircuns-
tancia que en el pasado se consideraba como un asunto interno

del pais donde se sucedian los dramaticos sucesos ante la indife-
rencia del mundo, hoy, comolo dijo el nuevo Secretario Gene-
ral de las Naciones Unidas, que saludamos aqui también con con-
fianza y regocijo, el senor Boutros Ghali, el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidasse aboco a la consideracién de este asunto
y tom6 tambiénla decision de admitir que su Secretario General
fuera mediador enel conflicto. Asi no podra volversea repetir lo

que ha dicho aquiel representante del Frente Farabundo Marti:

queel ejercicio dela violencia es el derecho que le queda los pue-

blos cuandose cierran los caminos de la lucha democratica.

Las organizaciones supranacionales se encargaréndeabrir este
caminopara deslegitimarhoy y para siemprela violencia entre nues-
tras naciones. Y esto lo digo porque aquiquiero recordar que nos
queda a nuestras patrias americanas otro compromiso en el camino
a la conformaciénplena de la democracia y dela libertad de nues-
tro Continente,y es el de la reposicional legitimo poseedordela
soberania popular, al presidente de Haiti, el gobierno desupais,

y en esto ya nofuela og, ya no fueron las Naciones Unidas, sino
fue la Organizacion de Estados Americanos la que ha asumidoeste
pais en este nuevorol del derechointernacional y en este nuevo rol

de las organizaciones mundiales y regionales.

Salvadorenos:

Quiero decirles en nombre de Venezuela,en estatierra grande
y grata de México, que nuestro pueblo, nuestro pais esta dispuesto
a continuar esta cooperaci6n que iniciamos desde el comienzo del
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conflicto, que seguimosen el Grupode los Cuatro junto con los pre-

sidentes de México, Colombia y Espafia, y que estamos dispuestos

a continuar ahora comolos amigosdel Secretario General, en este

procesodificil que todavia nos queda para quela paz se haga efec-

tiva y definitivamente abrael caminoal progresoy a la democracia

salvadorena. :

Pero no podemosolvidar que el presidente Cristiani, comojefe

de Gobierno,queinicid estas negociaciones,tiene también nuestra

confianza, y estamos seguros que sabréllevar adelante comojefe del

gobierno desu pais, estas negociaciones que ahora tienen que cul-

minar con el cumplimiento plenodetodosy cada uno delos acuer-

dos.
Pero nuestras nacionesy las naciones del mundo nopueden des-

conocerla inmensatragedia que durante masde doce anos sufri6El

Salvador, y que sin nuestra cooperaci6n,sin nuestra colaboracion,

no serposible que definitivamentese restafenlas heridasy que se

abra el caminoanchoy grato de la democracia a este gran pueblo

hermano en Centroamérica.
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LA MEGALOPOLIS
Y LA CIUDAD AMERICANA

Por Danilo CRUZ VELEZ

FILOSOFO COLOMBIANO

LCOMIENZO DE LA Politica de Arist6teles se encuentra la famosa

Acefinicisn: anthropos physeipolitikon zoon.! “E| hombre es por

esencia unviviente urbano.” En ella Aristoteles determinael ser del

hombre, por primera vezenla historia dela filosofia, en el horizonte

de la ciudad. Los pensadores griegos anteriores habian considerado

al hombre comoparte del mundosensible 0 comoparte del mundo

inteligible y, desde Platon, como un habitante de estos dos mundos.
De manera quela definicidn artistotélica ofrece una nueva imagen
del hombre. Lo queella dice es que el hombre,a diferencia del ani-
mal, no se reducea ser un organismo, sino que ademastrasciende

toda vida organica para convertirse en un ciudadano.

Pero la definicion aristotélica encierra también una tesis sobre
el origen del hombre en cuantotal. Pues tacitamente afirma queel
hombrese constituye en la ciudad, tomandoesta palabra en su sen-

tido mas amplio,en el que tienela palabrapdlis de los griegos. De lo

cual resulta que la ciudad es una condicionapriori de posibilidad de
ser del hombre, y que sin ella el modo deser del ente peculiar que
llamamos hombrees imposible. Para Aristoteles, por tanto, fuera

del ambito urbano 0 politico el hombre, comoes obvio, no seria una

pura nada,peroseria de otro modo. Porello dice mas adelante en
la Politica que fuera dela ciudad el hombre podriaser un animal o

un dios, pero no un hombre.”

Tal prioridad de la ciudad respecto del hombre parece encerrar

una contradicci6n. Si la ciudad es una creacién del hombre, éc6mo

va a poderser anterior a su creador? Aristdteles no paso por alto

esta dificultad. Sin embargo, proclam6resuelta y claramente dicha

1 Arist6teles, Pol, I, 2, 1253 a 2-3.

2 Ibid. , 28-29. 
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prioridad: kai préteron dé té physei polis ékastos emon estin3 “La

ciudades poresencia anterior a cada uno de nosotros”.

Es que, a la luz de la concepcionaristotelica del ser, la con-
tradicci6n es sdlo aparente. Segun Aristoteles, el ser de un ente
se constituye en el movimiento; tiene, pues, que pasar durante su
génesis porvarias fases. La ultimade ellas es la de la enérgeia, en

la cual el ente esta ahi frente a nosotros como un érgon, como una

obra acabada. La génesis del hombre es semejante, pero el 4mbito
en que se despliega es la ciudad. De ahi que se pueda decir que,

al fundarla ciudad, el hombre establece la condici6n dela posibili-

dad de su ser peculiar. Y, por tanto, que el hombrees anteriora la
ciudad, en cuanto es su fundador; pero quela ciudad es anterior al
hombre, porqueéste solo en ella puedelograrsu ser pleno.

Aquiocurre lo mismo que conel lenguaje. Este es un producto

del hombre,perosin el lenguaje, como sostenia Humboldt,el hom-
bre no podria llegar a ser hombre ensentidoestricto.

Lo anteriorvale también, en general, para las otras ramas de la

cultura —parala religi6n,la ciencia,el arte, la economia,la moral,

el derecho... Pero respecto de todasellas, la ciudad es lo funda-
mental.

La ciudad, en efecto, ofrece un campo dondeacotarel “recinto
sagrado”paralos dioses. Es asimismo el lugardel encuentro regular
con el ti. De este encuentro salenlas relacionessociales, que hacen
necesaria la regulaci6n de la producci6n,distribuci6n y consumo de
los bienes. Las relaciones dialégicas, por otra parte, crean el medio

en que se desenvuelve el lenguaje, como lenguaje artistico y poético
y comovehiculo de la comunicaci6ny del pensar. El encuentro del
yo coneltt es igualmentela basedel ethos, fuente de la moralidad
y del derecho.

La instalacidn del hombre enla ciudad como su morada pecu-

liar, cuya significacion para una ontologia del hombresacé la luz
por primera vez Arist6teles, no tiene que ir acompanada necesaria-
mente de una ruptura de los lazos que mantienenatadostanto al

hombre comoa la ciudad con la madre naturaleza. Pues por ello
el hombre no deja de ser un cuerpo en comercio con la naturaleza
mediante los sentidosy los instintos, ni la ciudad deja de estar in-

crustada igualmente en la naturaleza, que es el suelo en que reposa

y el marco dentro delcualdibuja su figura entre la luz del cielo y la
oscuratierra. Por otra parte, desde la ciudadla naturalezase le hace

3 Ibid., 18-19.  
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presente al hombre como campoy paisaje: comoagroy fuente de

energia quimica 0 hidraulica y comohorizonte abierto a la mirada

contemplativa.
La ciudad primigenia no niega su contorno natural. Entonces es

la ciudad frente al campo. Desdela plaza se contemplan los sem-
brados, el rio, el mar, los cerros, el bosque y los caminos que los

unen. Asi, la pélis griega, que es la quetiene la vista Aristdte-
les, era el recinto amurallado y el contorno eusynoptos, es decir,el

contorno “facilmente abarcable con la mirada”.
Pero en etapas posteriores de su desarrollo la ciudad pierde

este equilibrio originario. Comocentro de las decisiones politicas,
de la administracion y del comercio, y como escenario de la vida
lGdica, artistica y literaria, la ciudad corre el peligro de hipertro-
fiarse. Cuando esto ocurre, casi siemprela ciudadse traga al campo,
lo que trae como consecuencia unatotal urbanizacion dela vida.

A fines de la antigiiedad, Roma y Constantinopla eran ya ur-

bes inmensas, centradas en si mismasy de espaldas al campo,y en
todoslos territorios europeos comenzabana surgir grandes ciuda-
des. Esta explosi6n urbana, sin embargo, se interrumpio brusca-

mente en la Edad Media porcausasexteriores. La mas importante
de éstas fue el cierre del Mediterraneo debidoa las invasiones de

los arabes, comolo ha demostrado Henri Pirenne.‘ Las grandesciu-

dades habian podido crecergracias a este marinterior, que, como
medio de comunicacion entre Oriente y Occidente, se habia con-
vertido en el centro de la vida econdmica. Pero ya enelsiglo 1x
el Islam dominabasus aguasy habia paralizado el comercio de los

puertos mediterraneosy de las grandes ciudades delinterior euro-
peo. La ruina de sus economiasobligo a sus habitantesa huir hacia
el campo. Fuertes oleadas migratorias, que les daban la espalda a

las ciudades, cambiaron radicalmentela estructura de la sociedad

medieval. Semejantes migraciones produjeron, en efecto, una ge-
neral ruralizacion de la vida en el mundooccidental, la cual fue la

base de la economia feudal, que se sustentaba en la propiedadte-
rritorial, la agricultura y el trabajo rural, y para la cual la ciudad
carecia de importancia. Porello, las ciudades medievales se vieron
pronto despobladas. Losotrora florecientes emporios comerciales

se convirtieron en “ciudades episcopales”, centros del poder de la

Iglesia (que no podia aislarse en el campo), en las cuales un obispo
estaba a la cabeza de una sociedad de monjes,clérigos, maestros y

4 Cf. su libro Las ciudades de la Edad Media, Madrid, 1971, pp. 7 ss.  
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estudiantes, ademas delosservidores laicos que demandaba seme-

jante organizacion eclesiastica.
Esta pardlisis en la evolucidn de la ciudad occidental se supe-

r6 ya en el siglo x1. Cuando cedi6la presiGn de los arabes, el Medi-
terraneose abrié de nuevoa los navegantes europeos, lo que hizo
posible la reanudacién del comercio entre Oriente y Occidente y

una formidable reanimacién de los puertos mediterraneosy de las

ciudades del interior conectadas con ellos. Entonces se inicié un
movimiento migratorio de signo contrario. El campo qued6 aban-
donadoy la poblacién retorné a las ciudades, en las cuales co-
menzéa florecerla industria y el comercio,y donde,frente al senor
feudalsolitario en su castillo en el campoy frente al obispo recluido
en su palacio en la ciudad, se afirmé enérgicamente el ciudadano,

es decir, el burgués como el amoen el ambito urbano. Estaclase,

la burguesfa, desarraigada dela tierra, que produce una nueva eco-

nomia basada en la venta y en la produccién devalores de cambio,
parala cual lo mas importantees el dinero,es la clase que va a de-
cidir la evoluci6n de la ciudad en la Edad Moderna.‘

Al espiritu mercantilista de la burguesia vino a agregarseen el

siglo xvila ciencia fisico-matematicay, en los tiempos posteriores,

la nueva técnica salida de ella, todo lo cual hizo posible en Occi-
dente una tremenda explosién urbana. Decisivo en el proceso que
lleva a ella fue también el surgimiento del comercio mundialgra-
cias a los mercados ultramarinos, abiertos por el descubrimiento
del Nuevo Mundoy de nuevosmares. Finalmente,enel siglo x1x se

sumo lo anteriorla fe en el progreso:la fe ciega en el avancein-
definido dela ciencia y dela técnica y en el continuo mejoramiento,
mediante ellas, de las condiciones de vida del hombre. De todo
esto result6 la sociedadindustrial, de la que la sociedad de consumo

es una consecuencia necesaria. Otro resultado fue la megaldpolis
actual. Pues comolos aparatos, las maquinasy los servicios que

ofrecia dicha sociedad eran accesibles sobre todo en los grandes
centros de poblacién,la urbe gigante se convirtid en la promesa de
un nuevoParaiso enla Tierra, y siguid creciendo cada vez mas, im-

pulsadaporel éxodo masivo delos campesinoshacia ella buscando

la felicidad.
La megal6épolis representala ultima etapa de la evolucion de la

polis de los griegos. Como vimos, en su primera etapa hay un equi-
librio perfecto entre la naturalezay la ciudad. Enla ultima etapa,

5 Op. cit., 53-70.  
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la ciudad se vuelve sobresi y le da la espalda a su marco natural.
El campo desaparece de su horizonte. Tal movimiento de repliegue
sobre si mismaes un movimiento deliberacidn. La ciudad se desliga
delos vinculos que la mantenian atada al campo, para convertirse
en unaciudadin se, absuelta de toda vinculacion. Por eso Spengler

la llama die absolute Stadt, la ciudad absoluta.* Este titulo nos hace

pensaren el yo absoluto dela metafisica moderna,el cual no admite

fuera de si nada que puedatener su mismorango ontoldgico, pues

él pretendeser el fundamento absoluto de todaslas cosas. Frente
a la megatépolis, en efecto, el campo pierde su propioser y recibe

el queella le ofrece. El campo es entoncessdlo el proveedordelos
alimentosy de la energia que necesita la gran ciudad. Esta se en-

cierra en si misma; su horizonte es un horizonte urbanode hierro

y cemento, sus simbolos supremos; y todo cuanto toca del mundo

natural se le transforma en sustancia urbana:la tierra, en el solar

parala construccion;los rios, en energia hidraulica 0 en basureros;

los restos de vegetaci6n, en “zonas verdes”, rodeadas de redes de

servicios y de vias de circulaci6n, o en el parque domesticadoy pol-
voriento que se muerede sed entre dos avenidas.

En esta ciudad de espaldas al campo,la naturaleza viviente no

se borra del todo. Pero lo quela gran ciudad tolera deella tiene una
existencia precaria. A veces, aparece aquiy alla, mas solo comolas
gaviotas en los parques en el poema de Luis Cernuda, arrojadas
por “un viento de infortunio” en un mundoextrano queles niega

un espacio:

Duefia delostalleres,las fabricas, los bares

Toda piedras oscuras bajo un ciclo sombrio,

Silenciosa a la noche, los domingos devota,

Es la ciudadlevitica que niega sus pecados.

El verde turbio de la hierba y los arboles

Interrumpecon parqueslosedificios uniformes,

Y en la naturaleza sin encanto, entrela Iluvia,

Mira de pronto, penachodelocura,las gaviotas.

éPor qué, teniendoalas, son huéspedesdel humo,

EI sucio arroyo,los puentes de madera de estos parques?

Unviento de infortunio o una manoinconsciente,

Delos puertos nativos, tierra adentrolastrajo.

© Oswald Spengler, Der Untergang des Abendlandes, Minchen, 1969, p. 673.
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Lejos quedosu nido de los mares, mecido por tormentas

Deinvierno, en calma luminosalos veranos.

Ahora su queja va, comoel grito de almasen destierro.

Quien con alaslas hizo,el espacio les niega.

(“Gaviotas en los parques”)

Pero el habitante de la gran ciudad,el megalopolites, también se
transforma. Simultaneamenteconella, pierde sus raices naturales.
El marco rural del ambito urbano,parte del escenario dela insta-
lacién del hombre en el mundo,se le desvanece. Y como su vida se

desenvuelve entre cemento,hierro, aparatos, maquinas de diversa

indole y automotores, sus instintos y sus sentidosse atrofian. En él

lo que primaesla inteligencia, la razon, la facultad calculadora, que
es todo lo que necesita para moverse en un mundoartificial.

El habitante dela gran ciudad se convierte en lo que Spengler
llama el “nomadeintelectual”,” el hombre que nosesiente atado a

nada, que puede cambiarde Estado, de ciudad o debarrio sin el me-
nor menoscabodesuser, porque esté donde esté,alli estara siempre
alentando en un medio quele es conocidoy familiar, en el medio

creado por él mismo mediantesu inteligencia como unared invi-
sible de esquemas, simbolos, convencionesy artificios mentales de
toda indole, los cuales le permiten cuantificar todas sus relaciones
con la realidad y someterlas a calculo y medida.

Enla gran ciudad, el hombre no solamentepierde susraices en
la naturaleza. En la megalépolis tampoco puedearraigar en sen-
tido estricto, quizas porque no hay masraices que las naturales. De
ahi que parezcacasi siempre comoflotandoingravido de aqui para
alla en unaagitacionincesante.

Georg Simmel explicé por primera vez este fendmeno en su
ensayo Die Grosstddte und das Geistesleben (1903), donde pone en
claro la estructura de la vida animica del habitante de las grandes
urbes, comparandola con la quese configura en las formas de vida
de la existencia lugarefa rural.

Segun Simmel, el fundamentosicolégico del predominio de lo

meramenteintelectual en el habitante de la gran ciudades la “in-

tensificacion de la vida nerviosa”, causa de su desarraigo, con lo

cual alude a un rasgo caracteristico de su vida animica: enella,
el curso de las impresiones oriundas del mundoexterior es ines-
perado, abrupto, atropellado y siempre cambiante, y produce por

7 Op.cit., pp. 661 y 674.  
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ello una aglomeracion desordenada de imagenes que impideel es-

tablecimiento de relaciones firmes, claras y estables con la realidad.

Enesto se diferencia el habitante de las grandes urbes del ha-

bitante de las pequenas ciudades, de los pueblosy del campo,en el
cual el mundo circundante esta enlazado indisolublemente con

el nucleo mas intimode la personalidad, gracias a una vida animica
mas quieta,a la persistencia delas impresiones, a la regularidad ha-
bitual del decurso de éstas y a la lentitud de su ritmo, lo que hace
posible queel alma, en lugar de estar moviéndosesin reposo de un
objeto a otro y de una impresi6na otra, se sienta siempreIlena de
algo firme y duraderoy unida a las cosas mediante los sentimientos

y con lazosafectivos, y no a través de esas construcciones mentales

a que tiene querecurrir el megalopolites, para poder remediar su
desarraigo y para reconstruir su relacidn con el mundo.

La evoluci6n descrita de la ciudad no hasido caprichosa. En

ella se rompio ciertamente el equilibrio originario entre la ciudad
y el campo,perosiguiendo una tendencia esencial del hombre: la

tendencia a rechazar la naturaleza invasora,de la cualsali6 para
constituir su propio mundo,peroa la cualtiende siemprea regre-
sar, corriendoel peligro de confundirse de nuevoconla plantay el

animalenla pradera, en la selva 0 en el pantano.

La ultima etapa en la evolucidnde la ciudad es la megaldpolis.
Pero ésta sigue viva y evolucionando. éHacia dénde? Endireccién
de la autodestrucci6n. Enella ya no hayposibilidades que le permi-

tan dar un salto cualitativo y transformarse en otra cosa. La tnica

posibilidad esencial que le quedaes la muerte. En elsistema delos
servicios publicos, en las comunicaciones,en el transporte, en las
condicionesecoldgicas, etcétera, le surgen problemas que cada vez
seran masgraves, hasta que llegue el momentoen quese conviertan

en verdaderasaporias, en situaciones problematicassin salida.
Hasta aqui no hemostenido en cuentala ciudad hispanoameri-

cana, porque éste es un caso anormaly requiere, porello, un trata-
miento aparte. La anormalidaddela ciudad hispanoamericanapro-

viene de su origen colonial. Respecto de su relacién con el campo,

dicha anormalidad es evidente.
El colonialismo se caracteriz6, de parte del sustrato cultural

encontradoporlos espanoles en América, por la falta de unare-
cepcion adecuadadela cultura extrafia que se superponia a dicho

sustrato; y de parte del colonizador espanol, por el desprecio de
ese sustrato y por el animodeignorarlo o de destruirlo cuando no

lo podia ignorar. Por eso nuestra cultura colonial no fue una cul-
tura nueva,resultado de la simbiosis de dos culturas, sino la cultura
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espanola transterrada. No naci6,pues, en la tierra americana, sino

que fue implantada en ella como un producto ya hecho. Esto se
ha observado confrecuencia respecto del lenguaje, la religion, las
institucionesjuridicas,la filosofia, el arte y la literatura. Pero nose
habia llamadola atencion sobre ello en relaci6n con nuestras ciu-
dades. Ahoraeste vacio hasido llenado por José Luis Romero con
su libro Latinoamérica:las ciudadesy las ideas.

La ciudad fundadaporlos espafioles en América noera una ciu-
dad americana, sino una ciudad espafiola. Surge de la cabeza del
conquistador, que la erige sin importarle nada delo quele rodea.
“Se fundaba —dice Romero— sobrela nada. Sobre unanaturaleza

que se desconocia, sobre unasociedad quese aniquilaba, sobre una
cultura que se dabaporinexistente. La ciudad era un reducto eu-

ropeo en medio dela nada”. §
Esto explica la ausencia del campoen nuestra vida colonial, que

fue predominantemente urbana. Esto explica en gran medida la
actitud del hispanoamericanofrente a la naturaleza. No hay otro

hombre con unsentimiento de la naturaleza tan débilmente des-
arrollado como el suyo. Comparadoconel alemdn, por ejemplo,
que, aunqueesté perdido en la gran urbe, siempre busca unasalida

hacia sus bosques, haciasuslagosy rios, el hispanoamericanoes un

citadino constitucional, siempre encerrado en sus ciudades horri-

bles.
Esta falta de enraizamiento en su contorno natural es quizds

la causa del crecimiento rapido y cadtico de las grandes ciudades
hispanoamericanas. Pero el prestissimo de su desarrollo comienza
a partir de la gran crisis econdmica de 1930, la cualintensifica el
éxodo del campohacia la ciudad. Dicho crecimiento se hace-erup-
tivo, y rompe todoslos marcos naturales dela ciudad. Los lindes de
ésta, que antes eran frecuentemente el bosque y el rio, se borran.

Los cerros se cubren de barriadas miserables, carentes delos ser-

vicios publicos mas elementales. En lugardel cintur6n verde que
antes rodeabaa la ciudad, aparece el “cinturdn de la miseria”, mes-
colanza de chozas hechasdelatas, restos de tablas, cajas de carton

y guaduas. En elinterior de la ciudad surgen barracas espectrales
construidas cerca de los basureros, en los baldios o en los terre-

nos anegadizos. Ademas, la megaldépolis devora todoslos restos de
naturaleza que quedabanenella. Losrios y los riachuelos que can-
taban su canci6n decristal por calles y parques se secan debidoal

8 José Luis Romero,Latinoamérica: las ciudadesylas ideas, Buenos Aires, 1976,

p. 67.  
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embalse de sus aguas parala central hidroeléctrica o para el reser-
voir del acueducto, o se los hace desapareceren el subsuelo para

dar paso por encima las avenidas. La ampliaci6n delas vias publi-
cas destruye los parques y jardines. Y, en general, las calles ya no
se construyen paralos peatones sino para los vehiculos. La ciudad
entera se poneal servicio dela circulaci6n deellos, como ocurre de

modo impresionante en Caracas. Un urbanista colombiano decia,

refiriéndose a Bogota, otro de los monstruos urbanos: “La ciudad
es unagran estructura de circulacion vehicular. No es una ciudad de

hombres. Es una ciudad devehiculos, de aire viciadoy de intenso
ruido”.’

La megalépolis, comoya dijimos,es el resultado del desarrollo
de una tendencia esencial del hombre. Pero desde el punto devis-
ta de lo que Aristdteles llamaelfin ultimo de la ciudad, es induda-

blemente un producto malogrado.Aristételes establece claramente

enla Politica dichofin ultimo. Alli dice que la ciudad surgi6 por ne-
cesidadesnaturales, pero que existe para eu zen." Esta expresion eu

zen se ha traducido deficientemente por “vivir bien”, y el adverbio

“bien” se ha interpretado, también deficientemenie,en un sentido

moral. La particula griega eu notiene siempre tal sentido. Masfre-
cuentemente expresa lo logrado, lo no fallido, lo perfecto, lo que

resulta bien. Este es el sentido quetiene enel texto de Aristoteles.
De manera queeleu zen significa aqui el vivir como debevivirel
hombre de acuerdoconsu esencia. El fin ultimo de la ciudades,
portanto, hacer posible el ser pleno del hombre, su desarrollo en

todas sus dimensionesesenciales. Pero la megaldpolis es contraria

a este fin. Ella mutila al hombre:le atrofia los 6rganos naturales
que lo mantenian unido a la madre naturalezay le hipertrofia la
inteligencia, la razOn,la facultad de cAlculo, destinadas mas bien a
destruirla. Hace posible, ademas, esas formas de existencia margi-

nal e infrahumana de que hablamos antes.
Ahora bien, es muy probable que la megaldpolis esté conde-

nada a desembocaren uncallején sin salida. Pero el hombre no
tiene que correr necesariamente la misma suerte. El hombre puede
elegir caminos que lo saquenal campolibre. Estos caminosse vie-
nen buscandodesdehacealgun tiempo. Se ha postulado,v.gr., una
€tica basadaenel principio de la veneraci6n de la vida universal,
conla cualse deberia unificar el hombre,si quiere superar su exis-

tencia mecanizadaen la sociedad actual. También se ha esbozado

® Luis Raul Rodriguez, El desarrollo urbano en Colombia, Bogota, 1967, p. 51.

10;Pol; 1, 2; 1252 b 3, 
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una ética destinada a controlar el “demonismo”de la técnica, para

evitar que ésta convierta al hombre en un esclavo de las maquinasy

en un meroinstrumentode la producci6n industrial masiva. La eco-
logia, porotra parte, esta empleando todoslos recursos disponibles

para preservarel tan deteriorado habitat del hombre. Y arquitectos

y urbanistas no se cansan dellamarla atencion sobre las potencias

negativas que amenazancon destruir nuestras ciudades.

Pero todos estos afanes del pensamiento, de la ciencia, de la

técnica y del buen gusto seran infructuosos mientras el hombre no

reconstruya su relaci6n viva con la naturaleza. Y esto sdlo lolo-
grard abriéndose emocionalmente ella. Si la relaci6n tiene un

caracter predominantementevital, no se puede reconstruir por me-

dio de la raz6n, de la inteligencia o de la voluntad. Aqui lo que

decide es el corazdn. Sdlo por actos de amorse puede reconquis-

tar dicha relacion. Pero esto tiene que ser aprendido y ensenado.

En semejante ensenanzalos poetas hansolido prestar un buenser-

vicio. Ejemplo de ello fueron los romanticos alemanes fines del
siglo xvi, los cuales ensenharon a sus contemporaneosa vivir de

nuevola naturaleza, que se habia ocultadoa la mirada bajo la accion
de un racionalismo a ultranza. En nuestro tiempo, Azorin hizo

lo mismo con nosotros. En suslibros Los pueblos y Un pueblecito
—testimonios del poderio de la palabra poética para sacara la luz
lo que esta oculto— aprendimos a amarde nuevo el campoy los

valores de la vida rural.

Y en general, independientemente delo anterior, el fomento

del amora los pueblos puede ser también un camino para recon-

quistarla relacion viviente del hombre conla naturaleza. La natu-

raleza esta en ellos como campo. Este se puedevivir en cualquiera
de nuestros encantadores pueblitos que tiritan de frio cerca de los
paramos, o se cuelgan delas vertientes de la cordillera, o suenan a

las orillas de los rios. En ellos, el marco del puebloes un cintur6n de

arboles, a veces visible desde la plaza o desdela torre dela iglesia.
Su contorno son montes y praderas. El humodelas casas del pue-

blo se enredaen los arboles del caminoreal 0 de la carretera. En las
lindes del pueblolas callejas se dan un abrazo con los caminos que

vienendelos potreros, de los sembradosy del bosque. A veces un

turpial extraviado, que vuela del campoa la mata de platano en el
patio de unacasa urbana, une en su melodia el montey el poblado.

Los animales domésticoscirculan entre el campo y el pueblo como

sise tratara del mismoespacio.

 
 

La megal6polis y la ciudad americana 165

La relacion entre el pueblo y el campoes de concordia, no de

dominaci6ny de subordinacion. Mientras que la gran ciudadle im-
poneal camposusleyes,el ritmo de produccion,los precios, ademas

de explotarlo y contaminarlo, el pueblo se abre a él, se deja deter-

minar por él, en suma, se hace campesino. Esto se refleja en el

hombre del pueblo. No es un némadeen undesierto de cemento y

de hierro, comole ocurre al habitante de la megalépolis, sino que

esta enraizado en la naturaleza de modoviviente. Casi siempre, el
habitante del pueblovive en el casco urbanoy trabaja en el campo.
Cuandose levanta por la manana,ya tiene su mente y su corazon

puestos en el campo;y cuandoregresaporla tarde al pueblo,trae

el campoenla suelade los zapatos, en el olor desutraje, en el color

de sus manosy desu rostro.

Aqui también es necesaria la pedagogia. Hay que ensenar a

amary a verlos valores peculiares de la vida en el pueblo,puesla

atracci6n deslumbradora que ejerce la gran ciudad ha producido

una ceguera paraellos. Esta es tan tenaz, que hasta los que se que-

dan enel pueblo y no emigran, los desconocen 0 los desdenan, pues

se desviven por la megaldpolis, quelesllega a la casa a través de la

television,la radio y el periddico.

 



 

LOS DOS CHOQUES DE LA CONQUISTA
DE LA NUEVA ESPANA

Por Carlos BoscH Garcia

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES

HISTORICAS, UNAM

{- ARQUEOLOGIA y Otros camposdeinvestigacion han permitido

nuevos acercamientosal estudio de la diaspora mexica que co-
menz6 en Aztlan. Este nuevo acercamiento permite apreciar tanto
lo explicativo y eterno del mito como su valor perpetuo, ademés

de los diversos hechos concretos que en realidad sucedieron. El

destino de los mexicasera encontrar el eje del cosmos dondese le-

vantaria el Recinto Sagrado conlos templosy la plaza central. La
version dela diaspora rehechaporordende Itzcéatl (1426-1440)se
estamp6 en nuevos cédices que mostraronla interpretaci6noficial

de esainterpretaci6n historica. Mito e historia resultaron ser una
dualidad paralela en el mundoprehispanico, que es necesaria para
entenderlo que aconteci6.

La caida dela gran Tula esta estrechamenteligadaa la salida de
los aztecas hacia un mejorparaje. El principio del recorrido de los
mexicasfue la consecuencia de diversos factores que repercutieron

en la organizaci6n politica del estado tolteca, causandofinalmente
su destrucci6n. Todos fueron parte de un grupo mayor, encabezado
por un mandounificado, y con el nombre de mexicas emprendie-

ron la marchahaciala region lacustre central de nuestroterritorio.
Deesta manera, debe concebirse la decadenciadela civilizaci6n
tolteca como contempordneaa la fe intransigente de los antiguos
mexicanos por encontrar un lugar propio donde podersuperarla

condiciénde vasallos de ese grupo mayoritario. El esfuerzo dio a

los mexicas, la determinaci6n de ganar,primero,su libertad y luego
de imponersea los vecinos para establecer su imperio. Unsacer-
dote les revel6, ademas, la existencia de un espacio dominado por

Huitzilopochtli, en cuyo centro existirfa una zonasin paralelo para
sus propésitos.  
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Unos dossiglos duré la travesia de los peregrinos aztecas. El

recorrido fue tan largo, entre Aztlan y Tenochtitlan, que en el siglo

xv los propios aztecas ya desconocieron la posicion de Aztlan y el
recorrido hecho por sus antepasados para llegar a Tula durante

el siglo xu. El largo recorrido produjola necesidad de hacer varias

estaciones con estancias mas 0 menos prolongadas, como las muy

especiales de Coatepec y de Chapultepec, desde donde comenza-

ron los conflictos con las naciones vecinas. Asi sucedié hasta que
el mito religioso resolvi6 que habria un tunal hermoso llamado Te-
nochtitlan en el que vivia un Aguila. De esa formala leyenda se

relacionaba y apoyaba con hechosveridicos que fueron reinterpre-

tados en una sola exégesis cdsmica. De esa manerasesacralizaron

los primordiales sucesos para siempre.
Tras su derrota en Chapultepec, los aztecas se sometieron al

senor de Culhuacany finalmente se refugiaron en Tizapan donde

las culebras debian extinguirlos, en vez de lo cualellos se las comie-

ron comosustento. Su estancia en Tizapan fue la del momento en

quedistinguirian la senal del aguila, desgarrando una vibora sobre

un nopal Ileno de tunas, rojas como corazones,situado en unaisla
del lago de la luna que después se llam6 Texcoco, pues desdealli el

pueblo delSol, elegido por Huitzilopochtli, podria engrandecerse y

transformarse en el senor del mundopara convertirse en el instru-
mento conel quediosrealizaria sus proezas.

La senal aparecio donde mastarde se construiria la montana
sagrada. Esta seria el Templo Mayordelos mexicanos, donde con-

vergerianlos dioses y los mortales porqueseria el vortice de tiempo
y espacio, y el lugar mas venerable dela recién encontradaisla fértil.
En el Templo Mayorse encontraron los mitos vivos y el centro de

los cuatro rumbosdel universo y en él se separaronlas areas sagra-

das de las profanas. La ciudad de Tenochtitlan, fundada en 1325,

producidapor un pueblo defensivo, de acuerdo conlas crénicas, se

convirtio en la ciudad avasalladora de 350 pueblos que domino para
establecer su imperio desde esa Plaza Mayor ocupadaporseres
divinos humanos, ademasde, aparentemente, inmortales, que prac-
ticarian en ella los ritos divinos y humanos. El lugarserviria,
ademas, para congregar su pueblo en la contemplaciondeactivida-

desrituales de los dignatarios y de los destinadosalsacrificio. Por
ello, su espacio dereligion y de mito nuncase convirtid en mercado.

Estos espacios, simbolos del poder divinoy terrenal, desapare-
cerian, sin embargo, con mayorfacilidad que las piramides. Con la
llegada del credo invasor se dispuso destruir esos espacios repre-
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sentantes de los simbolos religiosos y naturales, y se transforma-
ron en solares para los mas distinguidos capitanes destructores de.

la conquista. Para Hernan Cortés la futura plaza de la conquista

debia construirse al margen,ni tan cerca que se confundierani tan
lejos que se olvidara la importancia de aquellos atributos politicos
heredados. En Tenochtitlan ambasplazas,la cristiana y la indigena,
tuvieron un parentesco poresa razon. La unarepresentariael prin-
cipio de la era colonialy la otrael fin de la era prehispdnicay es-
tarian opuestas ensu significado fundamentalpor lo que cada una
representaba,al igual que estaban enfrentados los dos pueblos que
representaban.

Detras del significado de cada una de las plazas de México
estaba el simbolismo del encuentro de Moctezuma con Cortés y

tambiénel hecho de que América, gracias a Cortés y sus hombres,
dej6 de ser el principio de Asia para convertirse en el fin de Oc-
cidente, tal como qued6 explicito en la conversaci6n habida entre

ellos en Huitzilan. Alli Moctezumase hizo pasarporel ultimo des-
cendiente dela estirpe, cuyo trono legaba a Cortés, y le recordaba
la predestinaci6n que significaba su llegada desde unlugar a todos

“escondido”. Considerado comola reencarnacién de Quetzalcéatl,

Cortés se convertia en el duefio del pais y del trono quesele en-
tregaba. De hecho,los propios mitos destruyeron en apariencia la

civilizacion local que todavia se rebelaria con fuerza en contra de
su conquista.

Esa civilizacion habia mantenido una dinémica capaz de enmar-
carse en un cuadro de evolucionhist6rico-cultural con fechasrela-

tivas y caracteristicas que operan en conjunto. Desu estudio pue-
den establecerse tres llamados “horizontes”: Primitivo, Preclasico
o Formativoy Clasico.

El horizonte Primitivo termina en los afios 2000 a.C. y repre-

senta unacultura de nivel rudimentario 0 germinal, con economia

aleatoria y grupossociales de familias nomadicas 0 seminomadicas.
El Formativo 0 Preclasico, desde 2000 llega a 200 d.C. y marca

un nivel de cultura en proceso de desarrollo, con economia estable
y autosuficiente y sociedades aldeanas rurales 0 comunidades de
economia mixta.

El horizonte Clasico parte del afo 200 d.C.y llega hasta 900
d.C., ofreciendo unnivel cultural ya maduro, con una culturaalta-
mente evolucionada y desarrollada, con econom{a de excedente y
de comercio y con sociedades urbanas0 civilizaciones.

Enesostres horizontes culturales mexicanos los grupos fueron
desarrollando a la vez unacultura propia, con elementos y rasgos
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que unas veces se extingufan mientras otras evolucionaban hacia

etapas superiores, para formarestilos y tradiciones perceptibles en

el tiempo. Se puedeestablecer unaserie de “periodos” con tiem-

pos menoslargos, pues al tomarse en conjunto suscaracteristicas

principales se distinguen sus estructuras.

Asi, para el horizonte Primitivo podemosdistinguir un periodo

Litico o Pre-agricola, fechable de 10000 a 700 a.C., habitado por
cazadores de faunapleistocénica, recolectores, con poblacion dis-

persa, artefactos de piedra y grupos integrados en microbandas

ndmadasconculturas muy elementales.
EI siguiente periodo, Proto-Agricola incipiente, fechado entre

7000 y 5000 a.C., cuenta con caza de animales menoresy una reco-

leccién especializada porla presencia de plantas tales como ama-
ranto,frijol, calabaza, maizsilvestre y aguacate. Ademas contaban

con puntas de proyectil e implementosespecializadosparala reco-

leccién. Practicaban cierto nomadismoestacional y conformaban
macrobandas.

EIsiguiente periodofue el Agricola, fechado entre 5000 y 3000
a.C. La agriculturase inicia conel cultivo de maiz, calabaza, zapote,
chile,frijol y algod6n. Se desarrolla la cesteria y los tejidos, los en-
tierros en cuevas, las puntas de proyectil, las redes y la pesca, los

clanespatrilineales y el shamanismo, el nomadismoestacionaly las

macrobandas.
Siguid el Proto-Preclasico, de 3000 a 2000 a.C., caracterizado

porla vida plenamentesedentaria,el inicio de la vivienda semisub-

terranea, la domesticaci6n delperro,el uso de recipientes de piedra,

masvariedad deplantascultivadas,y la introduccionde la ceramica.
A continuaci6nse sittia el periodo Preclasico quese divide en

Temprano, Medio y Tardio. El Temprano,desde 2000 a 1300 a.C.,
se caracteriza por una ceramica elaborada, de acuerdo con dostra-

dicionesprincipales, una en el Altiplano centraly la otra en la costa
del Golfo. La primera tiene formas esféricas y decoraciones de in-
cisién, y la segunda de bases planas y decoracion excavada 0 ex-
cisa. Las formas son preferentemente tecomates,platos, cuencos
sencillos y vasijas de silueta compuesta. La época muestra comuni-

dadesrurales, chozas, agricultura desarrollada, caza, pesca y reco-

leccion. Se encuentra una economia mixta y elinicio delos cultos
a la fecundidad como lo muestranlas abundantes figurillas femeni-
nas. Cerdmica monocroma,negra, blanca,rojiza 0 negruzca.

El Preclasico Medio fue desde 1300 a 800 a.C., y determin6 nue-
vos adelantos, las aldeas se transformaron envillas, crecid la po-  
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blaci6n, se construyeron chozas sobre plataformasdetierra y pie-
dra, se desarroll6 la magia y las deidades dela Iluvia a la vez que

se elaboraronorejeras de barroy seinicié el tallado del jade y de

otras piedras verdes. También evolucionéla cerdmica que fue bi-
cromacon vertedera y asa de estribo,vasijas silbadoras, incensarios

detres picos y otras modalidades, ademasdefigurillas con ojos per-

forados, pavimentosdelajas de piedra, entierros delimitados, dei-

dades jaguares, clanes totémicos, shamanes, mascaras de barro y
yugos pequenos.Seinicia el uso del chapopote,la pintura negativa
y el fresco.

E] Preclasico Superior, 800 a 200 a.C., inicié la arquitecturay los
centros ceremoniales no planificados, con basamentosescalonados

y monticulos funerarios. Apareceel dios del fuego yse inicia el

sacerdocio y la religion formalizada a la vez que el calendario, la
numeraci6ny la escritura jeroglifica.

Esa época presenta también mascarones estucados, esculturas
monumentales, lapidas en bajorrelieve, incensarios de mango,tra-
bajo de alabastro, construcciones de adobe, espejos de pirita, ca-

noasde troncos ahuecados, altares monoliticos, terrazas de cultivo,

comercio extensivo, ornamentosy otros rasgosculturales avanza-

dos. La ceramica se vuelve policroma, predominala pintura nega-

tiva y al fresco, y se hacen platos con bordes acanalados,silbatos,
soportes semimamiformes y decoraci6ncon pinturas simbélicas de
la Iluvia.

Siguié el periodo Protoclasico, de 200 a.C. a 200 d.C., donde

comenzaronlascivilizaciones con rasgos del periodo anterior que

culminanenlas culturas locales. La arquitectura se desarrolld con
centros ceremoniales queincluian plazas y adoratorios, habitacio-
nes con columnas,escalinatas, basamentos escalonados, fachadas y
tumbas conpinturas, mascarones y otros adelantos arquitectonicos.

Aparecieron rebordeslabiados en la cerdmica,las vasijas tetrapo-

des, la doble asa vertedera, vasos con tapadera, aumentaron las

deidades, las tumbas se construyeron con antecdmara, aparecieron

huesoscon bajorrelieves,se inicié el culto alas estelas y se hicieron
grandes progresoshacia la verdaderacivilizacion.

En el periodo Clasico Temprano,de 200 a 450 d.C., se integra-
ron los grandes centros ceremoniales planificados, poblaciones de
tipo urbano,gran desarrollo delasartes,la religion ylaorganizacion
social, asi comolos conocimientos astronémicos, el calendario, la

escritura jeroglifica y la numeraci6n.  
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Enel Clasico Tardio, de 450 a 700 d.C., los centros urbanos

llegaron a tener auge, una mayorintensidad el comercioy los cono-

cimientoscrecieron,al igual que la religion y la sociedad.
Enel periodoClasico se observanlas sociedades urbanas,el po-

liteismo, los dioses con atributos reconocibles, los yugos, las palmas

y las hachas depiedra, los juegos de pelota,las figurillas moldea-

das huecas,el arco falso 0 b6vedasalidiza, el culto a las estelas, la

astronomia,la escritura jeroglifica, los juguetes con ruedas, colum-
nas, pilastras, patios hundidos, relieves en estuco, vasos decorados

al fresco, ceramica anaranjadadelgada,figurillas sonrientes y otros

adelantos.
Todavia continu6 un Proto-posclasico, de 700 a 900 d.C., en

queseinicia el militarismo, la creacion del Quinto Sol, se abando-

naron muchoscentros ceremoniales mientras otros heredaronele-

mentosdel Clasico. En esa época se form6la cultura tolteca y la de
los estilos Puuc-Chenes-Rio Bec, con antecedentes provenientes

de la épocaanterior. Surgen las columnas monoliticas con capitel,
la decoracién delas fachadas, y las tumbas con grecas 0 mosaico, los
basamentos con nichos, atlantes, bajorrelieves en ldpidas, y quiza se

inicid la metalurgia, el arco la flecha,se iniciaron las fuentes es-
critas aun cuando hablaban de temas miticos.

Finalmente tuvo lugar el periodo Posclasico, que se divide en

Tempranoy Tardio. El primero desde 900 hasta 1200 d.C., en que

predomin6la cultura tolteca, y el Posclasico Tardio, dominado por

los chichimecas y los mexicanos abarcando desde 1200 hasta 1521

d.C. Los rasgos de estos periodosson el predominiodelmilitarismo,
la agricultura por medio de riego y chinampas, los acueductos, la
metalurgia del cobre,el oro y laplata, la plumeria,el arcoy la flecha,
los cddicesy otras fuentes historicas, los templos gemelos, las tum-
bas, los mausoleos, el tallado del alabastro y de la madera, los

tambores musicales, la ceramica Mazapan, Azteca y Mixteca,las

alianzas y las 6rdenes militares, templos redondosy otros rasgos.
Es de observarse comoel desarrollo de los pueblos incluidos en

el ambito geografico de México tuvo una larga y complicada evo-
lucidn que los Ilev6 desde los estratos mas primitivos de los reco-
lectores hasta el establecimiento de sus culturas peculiares con que
llegaron a 1521.

Los periodos antecedentes al Proto-posclasico fueron impor-
tantes porqueenellos se operaron esos cambios definitivos de las
tradiciones culturales y de los estilos artisticos, adoptando parte
de los rasgos ya establecidos y creando otros nuevos. También se
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puededecir que el periodo Proto-colonial, que se extiende desde

1521 hasta 1600 d.C., vio la fusién de la cultura prehispanica con
la espanola para producir nuevas manifestaciones que matizaron el
periodo colonial. Muchos delos productos americanosen esa etapa

fueron asimiladosal primer contacto con los conquistadoresporlas
culturas de occidente.

Fue un proceso dobleel que seinicid entonces, de asimilacién
de los pueblosy las culturas indigenas, por un lado,pero a la vez de
rechazo de las mismas. Esa doble funcién: destruccién deloreli-
gioso enlas culturas indigenas junto con sus mitos, su arquitectura
y su arte, que porsusignificado mitico y religioso se pretendié sus-

tituir con lo perteneciente a los conquistadores que, comotales,

produjeron la invasion de la conquista, después de la toma de Te-

nochtitlan. En esa invasion el mundoindigena pudosobrevivir, por

asimilacidn, sobre todo partir de los estratos serviles, con algu-

nos delos rasgosculturales caracteristicos de la identidad indigena

que, de alguna manera, afectaron a los mestizos surgidos de la
mezcla.

Las crénicas han descrito la fastuosa y opulenta entrada de

Cortés a Tenochtitlan, que significé el principio de ese contacto
cultural, acompanado de Moctezuma, quien, por su parte, des-

pleg6 una cortesia principesca al dirigirlo a su ciudad para,final-

mente, hacerlo acompanarhasta su residencia por Cuitldhuac, el

hermano del emperador. Al lado estaba el edificio de Axaydcatl,
padre de Moctezuma, donde los espafoles instalaron su real,

después de que Moctezumalo entreg6 a Cortés y le impusoel ex-
traordinario collar de oro quele regalé antes deretirarse. Comie-
ron y durmieronenesepalacio.

En breve, Moctezumaregres6, curioso por saberla raz6n dela
llegada de Cortés, quien habl6 de la necesidad de anunciar y propa-

gar la verdaderafe cristiana. Después de hacer nuevos obsequios,

Moctezumaseretir6 con la misma suntuosidad con quellegé, de-
jandoa todos admiradosporsuafabilidad y magnificencia.

Esa noche los espafioles asustaron a los aztecas con una

descarga generalde artilleria para celebrar su Ilegada a Tenochti-
tlan. La superstici6nde los indigenasfue instigada por Cortés para
mostrarla fuerza de sus poderes sobrenaturales, que dominabanlas
centellas y los truenos.

Estaban enfrentadasdos culturasbien distintas. Ambas habian
evolucionadodesde su nivel mas primitivo, pero acopladas a Ambi-
tos diferentes y cronologias dispares al aparecer y establecerse  
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los conquistadores en la capital de Temixtitlan, segin la llamaba
Cortés. Hasta ahilas cosas fueron bien, pero tuvo que surgirla tra-
gedia que puso término la posible evolucidn de las culturas pre-
hispanicas, impidiendo quesiguieransu cursode desarrollo natural,
parallevarlas al nivel de las europeas. En cambio fueron mal asi-

miladas en el mundodeoccidente.
Moctezumaintent6é primero detenerla llegada de sus visitan-

tes a la capital, y fue consciente de la fuerza de los invasores de-

mostrada enlas jornadas de Cholula,arrasada y saqueada en pocas
horasconla ayudadelos tlaxcaltecas enemigos de los mexicas. La
primera vez, Herndn Cortés habia entrado alvalle de México pa-
sandoentre las cimas nevadasparaserrecibido por el emperador,

tal como hemosexplicado arriba. Enla capital, al ir en busca de se-

guridad para sus tropas, el conquistador decidis con sus capitanes
apresar al emperador Moctezumay conservarlo como rehén. A ese
disgusto delos indfgenas se sum6la molestia causadaporla prision
de Cacamay de Cuitldhuacy la insistencia de Cortés para que aban-
donaransus practicas religiosas y aceptaran la soberaniadel rey de

Espafia, al que debian hacerregalos. La irritacidn de lo mexicanos
aumento conla destruccién de los fdolos del Templo Mayory die-
ron comienzo a los preparativos para combatir a los espanoles en

defensa desupais.
Al salir Cortés de la ciudad de México para enfrentarel ataque

del gobernador de Cuba,se agrav6la situacién de los espanoles en

México. Las ofensas infligidas al emperadory a los dioses de los
mexicas habian empeoradola situacin. La nacion se levantaba en
contra de sus conquistadores que, ademas, pasaron a cuchillo a los
asistentes a la fiesta en homenaje de Huitzilopochtli celebrada en la
plaza del Templo Mayor. La respuestafueel sitio al real espanol.

Cuando Cortés volvid, después de su viaje a la costa, encontré la
situacién empeorada y azuzada por Cuitlahuac, puesto enliber-
tad por Alvarado para que calmaralos animos. Al contrario, él fue
quien dirigié la batalla, que se prolong6 varios dias con rudafie-
reza. Cuando estaban a punto deasaltarel edificio, Cortés exhibio a
Moctezuma en unaterraza para que invocarala paz de los suyos.

El emperador qued6 malherido para morir después. Cortés se vio
obligado salir de la ciudad. Escap6 con sus fuerzas, por Tacuba,
en la noche del30 de junio, llamada la “noche triste”. Fue hacia
Tlaxcala, aunquetuvo queenfrentar obstaculos en su camino.

Cortés reforzé sus huestes desplegando su mejor diplomacia
para atraer a los enemigos de México, ademasde encargarla cons-
truccidn delos trece bergantines que le apoyarian en el momento  
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del ataque desde el lago. Situéd su cuartel general en Texcoco e hizo
maniobrasenvolventes alrededordellago.

El ataque comenzé a mediados de mayo,con granferocidad de
amboslados, apoyado moralmenteen la guerra justa con todas las
consecuencias que esto tendria sobre los vencidos, aparte de lo que
significaria la imposicin dela religion y de la coronareal. Tres me-
ses dur6la resistencia de la ciudadsitiada y Cuauhtémoc, alma de
la defensa, no admitia las ofertas de paz. El 13 de agosto, cuando
juzg6 imposibleseguir resistiendo, huyé en una canoa que fue apre-
sada por uno delos bergantines y se entreg6. La muerte reinaba
en la ciudad que desalojaron para evitar epidemias. Pero a la vic-
toria siguid la busqueda del tesoro, supuestamente habido porlos
emperadores, que se esperabarepartir como botin de guerra para
resarcirse delos gastos y premiarlos méritos en campafia, comoera
costumbre en el mundode occidente. Aunque nada consiguieron
los conquistadores,resulté el tormento de Cuauhtémoc.

La violenta defensay el ataque de la ciudad de México consti-
tuyo una luchaépica y un duelo a muerte de dos pueblos guerreros y
conquistadores con una misi6n a cumplir cada unodeellos porque
estaban convencidosdeser elegidos para dominar sobre las demas
naciones.

Conquistadaasila ciudad, es de observarse cémo, muypronto,
se hizo el primerplano de la misma, que acompanila primera Carta
de Relacion cortesiana, publicada en 1524, y dibujadoentre noviem-
bre de 1519 y mayo de 1520. La traza revela una voluntad determi-
nada de sobreponersea lo indigena, ademas de proporcionarlos es-
pacios necesarios para los nuevos quehaceres publicos. Seguin los
estudios, la reticula no procededelos principios renacentistas de la
€poca,sino delas ciudades castrenses medievalesdelos siglos xia
xIV. Estas inspiraronla nuevareticula americana porcircunstancias
bien conocidas comoque, después dela caida de Tenochtitlan, el 13
de agosto de 1521, porla furia de la Conquista y después de arrasar
el asentamiento mexica,se discutié el posible lugar paraasentarla
capital del nuevo reino americanode la Nueva Espafia. Sdlo Cortés
fue partidario de reconstruirla destruidavilla de la laguna,envista
de que fue la sefiora deotras provincias y debfa continuar siéndolo
en tiemposcristianos.

En consecuencia,la nuevatraza en forma de tablero planose su-
perpuso simbdlicamentea la indigena,conlas transformaciones del
“jumetra” Alonso Garcia Bravo, que trabajé en ese mester desde
1524, después de que las obras comenzaran entre noviembre de  
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1521 y mayo de 1522. Aun cuandofue simbélico que la poblacién
indigena se mantuviera extramuros, comosucedia consuetudinaria-

mente enlas ciudades fundadasen tierra de enemigos, la Plaza Ma-
yor termin6 poractuar comocatalizadorpara el mestizaje. Este ya
habia principiadoenlofisico, pues muchasdelas piedras de los teo-

callis fueron reutilizadas en los basamentosde la catedral encimada,

en parte, al Recinto Sagrado azteca. Pero, ademas, se construy6 so-

breel eje este-oeste con la fachada hacia las casas de Cortés.
Los solares comenzarona repartirse entre los victoriososa par-

tir de 1523 y, poco después, se registraron los asentamientosenlas

Actas del Cabildo de la ciudad fechados en 1527. De acuerdo con la

reglamentaci6n castellana se establecieronlasinstituciones de go-

bierno en la Plaza Mayory, a su alrededor,se entregaronlas tierras

de los conquistadores mas distinguidos, bajandola categoria de los
mismos a medida quese alejaban del centro dela ciudad. La pri-

mera mitad del siglo xvi muestra un sentimiento de gran inseguri-

dad en las construcciones, pues todas fueron recias y de caracter

militar, Ilenas de caracteristicas medievales como torres y alme-
nas para la defensa. La ciudad se construy6 con la ayuda de los
indigenas, poblacién vencida repartida y mantenida la disposicion,

ademas de encomendadapara asegurar su produccidn y mantener

para producirel islote de recelo de los hombres de a caballo, que

buscaban hacer de México una ciudad digna de encabezar, con ma-

jestad, al mas grandevirreinato. En efecto, desde 1524 a 1531 co-

menzarona perfilarse en derredordela plazala catedral, las Casas

de Cabildoy las “Casas Nuevas” de Cortés.
Lascaracteristicas medievalizantes con quela capital delvirrei-

nato se habia construido fueron modificadas en cuanto el gobierno
coloniallogr6 reorganizarse en torno la centralizacion de poder.

Esta politica qued6 reflejada en Espanaporlalegislacion de Cisne-
ros durante los Reyes Catdlicos y en Nueva Espanaporlas Leyes

Nuevas de 1542.
En lo social fue de importancia mayorla represi6n, porla ad-

ministracion, de los conquistadores y senores novohispanos, como
consecuencia del levantamiento de Martin Cortés, hijo del conquis-
tador. Pero también fue importante en la educacionde los novohis-
panos la fundacion de la Real y Pontificia Universidad de la Nueva
Espanay en lareligion la expansion definitiva y constante de la
evangelizaci6n. No deja deser significativo el que la corona, a
la vez que construia la Nueva Catedral en 1562, compraralas ca-

sas de Cortés para dedicar una a casade Diosy otra a la morada del  
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virrey. La reuniénde poderes en el mismo espacio era importante
en una sociedad dondeelobispo,a veces, tambiénerael virrey. Sin
embargo, el Ayuntamiento podia lucharen su favor apoyandose en
los tendajones que habiainstalado enla propia Plaza Mayor, queal
igual distanciaba que reunia, porquese convertia en el foro abierto
de la ciudad.

La centralizacion del poder, quetrajo el regalismo, dio todavia
una mayor importancia a la Plaza Mayor de la ciudad de México
convertida en la capital indiscutible y representante del poder re-
galista del Virreinato en la Nueva Espafia.Enella se acabéconel
senorio y con la Edad Media espafola en forma definitiva,al quitar
los privilegios sefioriales a los conquistadores, cuyas funcionesfue-
ron suplidasporlas avalanchasde los burdcratas, recién Ilegadas,
que nada tuvieron queverenel proceso.

Si el primer episodio significé un cambio tan radical para los
indios, quienes sobrevivieron al primer gran encontronazo guerre-
ro sufriendo las consecuencias que significaba perder en la gue-
tra, no fueron menos importantes los que la recién llegada po-
blaci6n medieval conquistadora sufrid con la consolidacién del
centralismo modernotriunfante, que se gestaba en la corona de
Castilla. Mientrasel triunfo politico tenia lugar, ellos extemporé-
neamente seguian su empresa de conquista expansiva que después
de consolidar un lugarse lanzabasobreotro.

La misin fue caracteristica de la idiosincracia de los hombres
de tierra adentroy constituy6 su destino vital en conformidad con
lo que fue su pasado.EIcastellano arrastraba detrds de si la recon-
quista de su propio suelo en la lucha con los moros. Tantolos Teyes
comosus vasallos entendieron esa empresa comola principal del
reinado. Fue entierra de moros dondesetrat6 de asegurarla per-
vivencia de la soberanja de susreyes y de afianzar su religion; estas
tareas se plantearon de nuevo en América.

Al terminarla reconquista de Andalucia sucedié precisamente
eso, lo mismo que mastarde ocurrié en América conla tierra y las
prebendas. La consecuenciafue que el pueblocastellano se proyec-
tara fuera de la Peninsula para complacerel orgullo de sus reyes,
extendersu religion como en Granaday, por quéno,parasatisfa-
cer sus propias esperanzas y necesidades, que no pudosaciar en su
guerra contraelinfiel islamita.

Aunquesedesearala unidn de Espanay delos diferentes rei-
nos, €sta no se podialograry tanto los descubridores comolos con-
quistadores resultaron ser opuestosen el didlogo conla corona:los
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conquistadores representaron la herencia medievaly la realeza la
“modernidad”de la centralizacién. En el fondo, eran dos tenden-

cias incompatibles entre si, que al chocar estuvieron en la base de
la historia de la Nueva Espaiiaen elsiglo xvi, porque la primera
tendencia, la de los conquistadores, acentuaria el individualismo y

la libre empresa y la segunda,la dela corona,el estado centralista

y regalista. Porello la primera mitad del siglo xvi se convirtié en

una épocadetransicién que finalizaria inclinandose hacia la cen-

tralizacin de la Nueva Espafia.

Aunquelos Reyes Cat6licos pusieron en practica sus reformas
religiosas y politicas, no lograron destruirlas ilusiones perseguidas

porsus conquistadores, quienes buscaron, en América, la quimera

de reproducirla situacion de la Reconquista, para formar seforfos
apoyadosconel reconocimiento de sus méritos, comoles fue ofre-

cido porlosreyes en las capitulaciones iniciales que firmaron.

La gran desilusi6nvino al convertirse el derechoalbotin en una
merced real, que desconocia el derechotradicional del conquista-

dor, quien nunca pudoolvidarel espiritu seforial, como ya hemos
dejado enclaro.

La arrogancia de los conquistadores ante su desilusi6n pro-

voc6 la segunda gran lucha dela corona por la centralizacién(la

primera tuvo lugar en Espana). Por amboslados se actué con el

empecinamiento quecaracterizola politica colonial y de esa testa-
rudez dannoticia suficiente las audiencias, las Instruccionesal vi-

trey Mendozay las Leyes Nuevas que citamosarriba. Esos medios

se usaronpara destruir la hegemoniade los conquistadores senoria-

les de la Nueva Espanay los atacaron en su punto mas vulnerable,

que fue el de las encomiendasdelosindiospara el trabajo.

La corona buscaba una organizacion estatal monstruosa por

su magnitud y extensidn —dedicada a destruir el individuo, el
conquistador—, para manteneraisladas las colonias y garantizar
su evangelizacion, a la vez que aislaba a la Peninsula Ibérica de
la verdadera modernidad europea desarrollada enlos paises sajo-

nes. Ello significé el peor atentado contrala libre empresa, pues
hundi6a la nacidn en el atraso mas penosofrente a los logros de
las demas naciones de Europa.Porestarla corona asediada porsus
acreedores y en la ruina, puso en peligro su propia centralizacion,
al carecer de suficientes recursos y verse obligadaa firmarcapitula-
ciones con la empresaprivada de sus vasallos. La primerafase del
descubrimiento y también de la conquista, estuvo a cargo de parti-
culares, pues el sistema econémicoy social del seforio no se pudo
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trasplantaroficialmente a Américay,asi, la intervenciéndel capital

de los mercaderes fue trascendental, aun cuando la corona nunca
renunciara a su soberania en lo que se conquistara.

Es fundamental entender cémola actuaci6nde soldados, descu-
bridores y monjes buscaba prolongarel ultimo capitulo feudal por
ellos no aprovechadoy vivido en la historia de Espafia, que pensa-
ron recuperar en América. Por esa misma razon,al abandonarse el
proyecto, aparentemente interrumpido,del camino delas especias,
volvieron a zarparlas naves en el Pacifico.

Quien mejor resultado obtuvo en América por extender ese
capitulo medieval fue, sin duda, Herndn Cortés. Pero su caso ha
de considerarse una excepcidn porquela corona espafiola era re-

celosa y desagradecida por naturaleza. El conflicto entre el poder
real y los conquistadores result6 muyviolentoy,a corto plazo,la co-

rona llev6 las de perder, aunquealfinal los conquistadores fueran
derrotados.

A pesarde todo,de la economia de las necesidades, los sib-

ditos desdefiados por la corona en América concretaron conoci-

mientos de todotipo y Ilegaron a establecer la postura del Nuevo
Continente dentro del cuadrouniversal, que formaria la nueva ima-
gen geografica del mundo.

 

EL DERECHO DE CONQUISTA
COMO UN MENSAJE DE VIOLENCIA

Por Jaime SIERRA GARCIA

HISTORIADOR COLOMBIANO

Dominio de la Naturaleza

Beela primera manifestacion del hombre en el dominio
de la naturaleza se present mediante la forma de propiedad

solidaria o comunitaria. No podia acontecer de otra manera. Para

dominarla naturaleza y someterla a la mano del hombreeranindis-

pensables los esfuerzos solidarios de la comunidad. A través dela
propiedadcolectiva el hombre indigena sujeté el medio ambiente
hasta la llegada del conquistador. El descubrimiento de América
marca otro rumboenel nacimiento de los derechos reales, ya que

a partir de alli el hombre nuevo se encarga de destruir la propie-
dad solidaria y por mediodela fuerza darrienda suelta al concepto
absoluto de dominio, propio delasinstituciones romanas. La pro-
piedad individual es a la persona comoel perro al hueso. Ya no

era necesario recordar el sermon de la montana, tampoco la ame-
naza para elrico conel paso porel ojo de la aguja y el simbolismo

del camello. Ya el cielo se podia comprar con indulgenciasy el rico
estaba en condicidn de hacerlo. Conesta filosofia lleg6 Colén al
Nuevo Mundo.Faltaba eljusto titulo que diera la fuerza social ne-
cesaria para quelos recién Ilegados pudieran destruir la propiedad

colectiva del indfgena americano;este servicio lo prest6la religi6n,

medianteel asentimiento divino del Papa, sefior y duefo del uni-
verso y conla facultad de disponerde todoslos bienes como repre~

sentante de Dios enla tierra.
Este justo titulo pronto se obtuvo por medio de diferentesbulas

expedidasparael continente americano. Las bulas que tienen que
ver con el futuro del continente americano en materia de propiedad
son:la bula Inter-coetera, de mayo 4 de 1493, expedida por Alejan-
dro VI y quesirvid de fundamento para el derecho de propiedad  
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y dominio de los espanoles, mediante la expropiacidn forzosa de
las tierras indigenas; la bula del 25 de septiembre del mismoano,

quedefine los derechosentre los portugueses y los espanoles, y, por

ultimo, el Tratado de Tordesillas, del afio 1494, que ponefin las
ambiciones de los conquistadores y delimitalos ‘‘derechos’’ de Por-
tugal y Espana en América.

Enestasbulas se hacia donaci6n delas tierras indigenasa los

reyes de Espanay Portugal. Los reyes siempre entendieronlas bu-
las como una donacion; conese sentidose lee en el testamento de

Isabel la Cat6lica de 1504: ‘‘Cuando nos fueron concedidaspor la

Santa Sede Apostolicalas islas y Tierra Firme del Mar Océanodes-
cubierto y por descubrir’’. El repartimiento no tuvo el beneplacito

de las monarquias que estabanporfuera detalprivilegio; la preci-
tada donacion papaltrajo serias criticas por los monarcas no bene-
ficiados. Francisco I de Francia, con sarcasmoe ironia, comentel
hechoasi: ‘‘Seria muyfeliz si pudiera ver la clausula del testamento

de Adan que me privo de mi parteal dividirse el mundo’’.

Defensa delos derechos indigenas

N todo fue color de rosa para los conquistadores. Fray Barto-

lomé de Las Casas,el ilustre dominico, quien antes habia sido en-
comendero y despuésprotector de indios, salié en defensa de los
derechos indigenas y en contra de la expropiacién contenidaen las
bulas. El pensamiento de este ilustre dominico lo podemossimpli-

ficar en los siguientes términos sacadosde sus propioslibros:

1. ‘Porel derechonatural ningin hombre tiene dominio sobre
otro hombre,y nadie puede ser sometido en principio a esclavitud
o servidumbre’’. En virtud de dichoprincipio, el padre Las Casas

vet6 tanto la servidumbre de las encomiendas comola esclavitud,

pero lamentablemente propicié después la importaci6nde esclavos

en defensa de la mano de obraindigena; de ahi que se haya dicho
quesi los indigenas pueden levantar un busto en agradecimiento
al padre Las Casas, los negros tienen el mismo derecho para de-
tribarlo. El concepto es algo injusto porque el mismo Padre Las

Casas desautorizo la institucién dela esclavitud por sus abusos. Sus
palabras fueron: ‘‘Es tan injusto esclavizar a los negros, como es

esclavizara los indios por las mismas razones’’.

2. ‘‘Por motivos religiosos nadie puede ser privado de su liber-

tad y de la posesién y dominio delas cosas que le concedié el de-
rechonatural’. En virtud de esta doctrina, el dominico se opuso  
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a la guerra justa contrael indigenay a la interpretacion de las bu-

las como una expropiacion para las tierras de los naturales. Nada
maspractico que el anterior concepto esgrimido porel defensor de

indios.
3. ‘‘Todoslos pueblos son libres y pueden escoger libremente

el régimen politico que quieran. El poder de la soberania procede
inmediatamente del pueblo. En la voluntad popularradicala le-
gitimidad de un régimen. Deella procede y a ella debe servir’’.

De acuerdo los anteriores conceptos, el padre Las Casas apa-
rece como un verdadero precursor de las doctrinas democraticas

de cardacterliberal.
4. ‘Por razones de paz y de ordeninternacional ningun Estado

puedeintervenirenlos asuntosde otro Estado’’. Es el principio de

la no intervencién defendido porel derecho internacional publico
moderno,conel cual el dominico rechaza la doctrina del requeri-

miento de aquella época.
5. ‘‘Por razones decivilizacidn o de cultura ningun pueblo

puede conquistar 0 someter a otro Estado, con pérdida desu li-
bertad’’. Es la negaci6nfranca y valerosa del derecho de conquista

sostenidopor los conquistadores para esclavizaral indio con el pre-
texto de obtenerunjusto titulo que sirviera de causa para defender

la expropiacion americana.
Conformea las anteriores premisas el padre Las Casasllegaba a

la siguiente conclusion: ‘‘Todaslas conquistas y guerras que desde

que se descubrieron las Yndias hasta hoy inclusive, se han hecho

contra los Yndios, fueron siempre y hansido injustisimas, tyrani-
cas, infernales y han sido peoresy en ellas se han cometido mas

deformidades y mdsoffensas de Dios que las que hacenlos turcos y
moroscontra el pueblo cristiano’. Una cosa pensabael dominico
y otra muydistinta el conquistador.

Porsu parte, Francisco de Vitoria, a quien se considera padre

del DerechoInternacional, hizo explicitas las siguientes doctrinas:
1. El Papa no esel senor del orbe.
2. El sumoPontifice no tiene potestadentierra deinfieles, por-

quesu autoridad seejerce dentro de la iglesia (potestadespiritual).

3. La potestad temporal no depende del sumoPontifice, como
dependenotras autoridadesespirituales, por ejemplo el episcopado
y el sacerdocio.

4. Antes de la venida de Cristo a la tierra ya habia principes y
senores temporales.

5. La potestad civil no esta sometida a la potestadespiritual del
Papa. 
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6. El pecado mortaldelos infieles no impide el dominio natural
sobre los bienes ni el piblico dominio de autoridad.

7. Ni la condicién salvaje de los indios ni su aparente imbe-
cilidad o demenciales impide tener verdadero y legitimo dominio
tanto privado comopublico o politico.

8. El descubrimiento u ocupacién noconstituyetitulo legiti-
mopara adquirir la soberania de los paises descubiertos en Indias.
América noerares nullius susceptible de adquirirse por ocupaci6n.

Conformea la doctrina del padre Vitoria se desconociala anti-
gua teoria feudal de las dos espadas: se afirmaba la separacién de
los dos poderes, temporaly espiritual (dar a Dios lo que es de Dios,
y al César lo que es del César) y se negaba el poder temporal del
Papa (mireino no es de este mundo). Pero sobre todo, se desco-
nocianlostitulos de conquista en América. No estaban los conquis-

tadores dispuestosa discutir 0 no sobrela legalidad del derecho de
conquista. Estaban para procedera expropiar, a enriquecerse, ya
establecer principios fundamentales de dominio queles facilitaran
la adquisicion de la propiedad privada en América.

Dos poderes independientes

DANTE,elilustre escritoritaliano (1265-1321), en su obra ‘‘La mo-
narquia’’, y contrariandola antigua doctrina del Papa Gelasio I so-
bre la teoria de las dos espadas, habia expresadola tesis de dos po-
deres independientes, de origen extraterreno(el poderespiritualy
el poder temporal), de dondeextrajeron posteriormentelos teéri-
cos absolutistas de los siglos xvi y xviti la concepcién del origen
divino delos reyes con responsabilidad unicay exclusiva ante Dios,
sin mediar compromisosconel pueblo. Basta recordarla expresion
de Luis XIV, ‘‘L Etat c’est moi’’, para confirmarlas ambicionesdi-
vinas dela casta absolutista.

Las doctrinas de Dante fueron acogidas posteriormente por
Marsilio de Padua (1270-1342) en su obra Defensorde lapaz, donde
expresalos siguientes conceptos:

a. La iglesia debe estar separada del Estado.

b. El clero notiene ningun titulo de inmunidadfrente a su co-
lectividad.

_ ¢. Niel Papa niel clero tienen derecho a gobernarcivilmente;
ni siquiera a hablar en representacién delaiglesia.

d. Elclero notienejustostitulos para poseer propiedades, pues
su reino noes de este mundo.
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Estos teéricos influyeron, a su manera,en la concepciénvito-
riana, especialmente enla separaci6n de los dos poderes comopu-

dimosya observarlo.

Derechos de los americanos

Transcurrta el afio de 1550 cuando en Valladolid, Espana, dos

grandes inteligentes hombres deletras blandieron los aceros en
inmortal polémica porla interpretacidn de los derechos de los ame-
ricanos: fray Bartolomé de Las Casas y Juan Ginés de Sepulveda.

EI primero, un dominico que enarboléelprincipio de la igualdad

indigenacon el espanol; el segundo,unjurista que sostuvo la inca-
pacidad del americanofrente al blanco. Los indios ‘‘son hombre-
cillos en los cuales apenas se encuentran vestigios de humanidad’’,

apunto el segundo.
El sacerdote emprendié su lucha contra la encomienda exis-

tente en América desdeelprincipio del descubrimientoy hasta con-
siguié la supresién temporaldeella. El jurista justificd este tipo de
servidumbre. Aunque nosson desconocidaslas conclusiones defini-

tivas del Congreso del Humanismo,y a pesar de haberse prohibido
la publicaci6n de los libros de Juan Ginés de Sepulveda, tanto en
Espafia como en América, las doctrinas del jurista se impusieron

en Américaparajustificar el derecho de conquista sobrelos indige-
nasy hacerefectivos los anhelos de mantenervigentela servidum-

bre. Ginés de Septilveda defendié la incapacidad indigenafrente al

espanoly la necesidad de ponerenpractica las bulas sobre donaci6n
territorial. Los conquistadores tuvieron argumentospara el domi-

nio tanto delindigena como delatierra. En el debate salierona re-

lucir las tesis de Aristdteles sobre la esclavitud natural como forma
de dominio del hombrepor el hombre. El dominico advirti6 que el
fildsofo debia estar ardiendoenlosinfiernospor sostenertal estu-
pidez. Loslibros del tedlogo también fueron recogidos, so pretexto

de haberse publicado sin autorizaci6nespecial.
El almirante Cristébal Colén, deslumbradoporlos efectos del

oro, crefa que conél se podfan sacarlas animas del purgatorio.

HernénCortés reclam6 derechosfeudales sobrelas tribus aztecasy
expusosucriterio asi: ‘“Yo he venido aquia cogeroro y no a labrar
el suelo como un campesino’’. Francisco Pizarro, el conquistador
del Pert, compartié la mismatesis, y después de desconocerlos de-
rechosde los naturales se expres6 en estos términos: ‘“No he venido
portales razones, yo he venidoa quitarles el oro’’. Mediante esta  



 

 

184 Jaime Sierra Garcfa

enfermedad causadaporel metal amarillo, poco se podia esperar de

las tesis defendidasporlos partidarios de un derecho humanista. Se
abri6 caminoel derecho de conquista, aunque atenuado conel nom-

bre de pacificacién de indios. Los conquistadores, llamense Cortés,

Pizarro o Jiménez de Quesada, defendieron a toda costa la enco-
mienday los derechos de conquista.

Presentes los conquistadores en América, leyeron el amplio re-
querimiento redactado porel jurista Juan Lopez de Palacios Ru-

bios, en Espana, en 1513, en donde constaba la donacién delas
tierras de América por el Papa a los reyes de Castilla y Portugal.

Y comoel indio no estaba dispuesto a la entrega desus bienes, se

present6 la mas grande expropiaci6n sin indemnizaci6n que ha su-

cedidoenlatierra, sin proceso juridico alguno y ‘‘a sangre y fuego’’.

La propiedadindividual en América nacid como un mensaje devio-
lencia. Comoel indio era pagano,se le podia expropiar y mantener

en servidumbre medianteel procedimientodela guerra justa. Pues-

tas estas condiciones,el nativo no teniaotra salvacidn: 0 rendirse o

someterse. No habia masalternativas.

Al leerse la solicitud de requerimiento al indio por medio de
los intérpretes, el nativo manifesté que en lo que el documento se

referia a la existencia de un solo Dios podianestar de acuerdo, pero
quesi el Papa hubiera dadoestas tierras a otro soberano, habria

dado lo que no era suyo o deberia haber estado borracho cuando

lo hizo, y que si persistian los intrusos en semejante impostura,le

pondrianla cabeza en un palo, como muchascabezastrofeo que les

mostraron a los conquistadores.

Para mayorclaridad esto comenta Martin Fernandez de Enciso

en la Summa de Geografia, donde textualmente transcribe la res-
puesta que dieranlos indigenas:

Y respondiéronme: que en lo que decia que no habia sino un Dios; y que

éste gobernabaelciclo y la tierra y que era Sefior de todo, que les parecia

bien y queasi debia ser; pero que enlo que decia el Papa era Sefior de todoel

Universo en lugar de Dios,y que él habia fecho merced de aquella tierra al rey

de Castilla, dixeron que el Papa debiera estar borracho cuandoIofizo, pues

daba lo que noera suyo, y que el Rey que pedfa y tomaba tal merced debfa

ser algun loco, pues pedfa lo que era deotros, y que fuese alla a tomarla, que

ellos le pornian la cabeza en un palo, comotenian otras que me mostraron

de enemigos suyos puestas encima de sendospalos cabe el lugar. Y dixeron

queellos se eran seforesde sutierra, y que no habian menesterotro Senior.

Y yo les torné a requerir quelo ficiesen, si no que les faria la guerra y les

tomarfa el lugar y que matarfa a cuantos tomase o los prenderfa y los venderfa  
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poresclavos; y respondiéronme que ellos me pornfan primerola cabeza en un

palo;y trabajaronporlo facer; pero no pudieron porque les tomamos el lugar

por fuerza...

Esto acontecia en el Sint. Dias después los conquistadores, pro-
vistos de bula y requerimiento, penetrarona las tierras de América.

Sobre las bulas papales coment6é Antonio Narino,el divulgador de
los derechos del hombre en Colombia: ‘‘La vergonzosabulade Ale-

jandro VI regalé un mundo que noera suyo, que no sabia donde
estaba situado, ni quién era su duefio. iQué deberemos esperar

cuando comiencena llover empleos,titulos de Castilla, cruces y ex-

celencias!”’.

Lapersonadel indio

Despuss delas expropiaciones de las tierras indigenas, los con-

quistadores quisieron ir masalla, y con el auxilio de los filosofos
medievales pusieron los ojos en la persona del indio. El objetivo

era esclavizarlo pues necesitaban manodeobraparala explotacion

minera. Afortunadamentela misi6n del conquistador no prospero,

puesla reina Isabel de inmediato desautoriz6 la institucion de la

esclavitud para el indfgena. Conocidaes la frase de la reina para
censurar a Colénporel atrevimiento de haber enviadoindigenas
en calidad de esclavos a Espana: ‘‘Quién ha dado poderal almiran-
te para hacer esclavos a mis vasallos’’, manifest6 la reina.

El tema dela esclavitud tom6 otro rumbo. Salid a flote la
razon deser de la personalidad de los ‘‘hombrecillos’’ america-
nos, término con el cualcalificara despectivamente Juan Ginés
de Sepilvedaa los indigenas del Nuevo Mundo. Comolas cosas
“‘cogian color de hormiga’’, porla bula papal de 2 de julio de 1527se

reconoci6 sin ponerla en dudala racionalidad delindio. El indigena
paso a ser hombre. Al no abrirse caminola esclavitud, los con-
quistadores echaron manodela servidumbre, que entro a ocupar

el puesto de aquélla en la estructura econémica. Conlasinstitucio-
nes de la mita, la encomienday el resguardo, entr6 a América un
feudalismo especifico, y escribo especifico pues sus caracteristicas
lo diferencian del europeo. Denadasirvieronlas valiosas inter-
vencionesdel padre Las Casas 0 los discursos de Montesinosenla

Espafiola. La realidad fue mas fuerte quela teoria, y la necesidad
de la manode obraparael conquistadorse impusosobreel legado

teoldgico dela liberacién del hombre americano.  
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Introduccién

COMOEL TITULO ESCOGIDO para encabezarlas reflexiones que
~ queremos sometera discusiOn en esta ocasi6n puede prestarse

a cierta confusion enlo referentea la intencién que realmenteper-
seguimos aqui, permitasenos comenzarconla siguiente indicacién
o aclaracion.

Nosetrata de adentrarnos en la obra martiana buscandola ela-
boraci6nsistematica de su concepcién de la conquista espafiola de
pueblos y tierra americanos. Es indudable que unainvestigacién se-
mejanteseria no s6lo de gran utilidad, sino también deseable,y que,
de hecho, esta marcando unagran necesidada satisfacer en nues-
tra historia social y cultural. Pues a nadie escapa la importancia
quetiene para la busqueda de nuestra identidad ei saber en deta-
lle cémoanaliz6, juzg6 y ordené en nuestrahistoria este capitulo
tan decisivoesa figura central y de primer orden que es José Marti,
el incansable luchadorvidente de ‘Nuestra América’’. Pero este
estudio constituye una tarea especifica de largo aliento cuya inves-
tigacion, en razon de su mismapeculiaridad, ha de ser consciente-
mente marginada en estas paginas, maximesi se toma en cuenta,
porotra parte, que lo queorientaestas reflexiones no es tanto eso
sino masbienelinterés explicito de buscar un acceso interpretativo
y valorativo de la conquista a partir de unjuicio de Marti sobre la
misma.

Se ve entonces que nuestro recurso a José Marti es aqui extre-
madamente puntualy limitado, por cuanto, como acabamosdeinsi-
nuar,se trata en realidad de buscar en Marti unaideaguia, rectora,  
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que nos puedaservir de pista a seguir en el esfuerzo por estable-
cer un modelo deinterpretacion adecuado, entendiendoporello
un modelo quereconstruye reflexivamentelo sucedido no con base
en categorias abstractas inventadas,sino sobreel fondo histdrico de
experiencias vividas. De esto se desprende que la idea buscada en
Marti no puedeser cualquieridea: tiene que ser central, y por cierto
no sdlo en elsentido de que tenga suficiente sustancia como para
facilitar la explicitacién cabal de lo esencial en la conquista. Pues
debe ser, ademas, una idea quesea en si mismael punto decrista-
lizacidn de una visi6n sintética sobre la conquista 0, mejor dicho,

expresi6n del momento en que culmina en sintesis todo un proceso

de comprension.
Se observara que, porotra parte, una idea semejante tiene que

corresponderIdgicamente a lo que se podria llamarla posicion fun-
damental de Martf frente a la conquista, de suerte que, buscando
esta idea, buscamos también detectar el eje central en torno al

cual acaso gire la concepcién martiana de la conquista espafola.
Pero esto, conviene insistir en este aspecto, no debe entenderse
en el sentido de un dato que anticipa el resultado central dela in-
vestigaciOn arriba mencionada. Y la raz6n esté en que operamos
aquihipotéticamente con unaidea con la quese ‘‘tropieza’’ cuando

se lee a Marti, es decir, que salta a la vista, ofreciéndose casi in-

mediatamente comoidea nuclear. Nuestra hipotésis es entonces,
légicamente sobre la base de unalectura asidua y frecuentada de
Marti, que hay en su obra una idea quese presenta como ejem-
plarmente representativa de su concepcionde la conquista y que,

por ser ademasideareflejante del destino histdrico de los que mas
sufrieron en la conquista, puede ser propuesta comohilo conduc-
tor para ensayaruna interpretacién de este hechohist6rico trascen-
dental para nuestros pueblos desde la perspectiva determinada de
aquellos que conla conquista perdieron las condiciones materiales
para encauzar el curso dela historia segin sus necesidadesy aspi-
raciones. Masesta conviccién nuestranoes sino la hipotesis con la
que aqui trabajamos; y en este sentido, por tanto, apremiacierta-
mentela investigacion citada comoposibilidad de confirmaci6n o
refutacién, pero en ninguncaso pretendesustituirla o hacerla su-
perflua anticipandoelresultado.

Pero intentemosahorafijar esa idea de Marti, y aclarar en forma
breve el sentido programatico quela atraviesa y que la recomienda
comoreferencia orientadora para un accesoalhechohistorico de
la conquista desdeel‘‘reverso de la historia’, como diria Gustavo

Gutiérrez.  
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1. En buscadela idea rectora en José Marti

N O sin razon se ha subrayado,ciertamente, en la obra de Marti la

siempre presente tendencia a hermanar; expresién en el fondo de
su profundafe en la fuerza transformadora del amorde una razon

humana comunicativa queresultaser‘‘la raz6n de todosenlas cosas
de todos,y no la raz6n universitaria de unos sobre la raz6n campes-

tre de otros’’.! Pero el pensar de Marti, si bien es cierto que toma

comonortela ‘‘utopia’’ de una humanidadreconciliada y, mas con-
cretamente, de una comunidad de pueblos americanos encarnadora

de la victoria del amor, esta siempre atentoal dato histérico, es de-
masiado‘‘observador’’, comopara desconectarla visién ut6pica de
“‘Nuestra América’ del peso real de la historia en curso.

La utopia de Marti late en el seno mismodela historia; y es por
€so que en su pensamientono debeprivilegiarse indebidamente ese
aspecto visionario, es decir, no se lo puede desvincular de la expe-

riencia hist6rica concreta. O dicho positivamente: la historicidad
del pensamiento de Marti es su nota mas caracterfstica. De donde

se sigue, en nuestro caso, que no vale subrayarla carga utdpica de su
pensamiento conla finalidad de presentarlo comounidealista des-
conocedordel peso propio del mundoreal. Marti, por el contrario,
afirma la utopia desdeel interior mismodela historia; y por eso

no la concibe comosalto hacia fuera dela historia real ni como en-
mascaramiento de los conflictos del mundoreal existente. En una
palabra, la vision utdpica de una armonizada ‘‘Nuestra América’’
no tiene la funci6n de neutralizar o disolver, como por arte de ma-

gia, los conflictos reales.

Esta aclaracin se nos hacia necesaria porque hay toda unatra-

dicidn para la que Marties el prototipo del pensador‘‘sonador’’,
mas sensible a la visién abstracta de una indefinida armonja uni-
versal que a los conflictos del curso realde la historia. Contra esta
imagen hacemosvaler entoncesla imagen del Marti ‘‘observador’’,

que en nada descuidalas’ fuerzas reales operantesen la historia.
Pues delo contrario no se entiende cémoelapostol de aquella fa-
mosa formula dela fuerza balsamica del amortriunfante nos pueda
confrontar con una concepcidn de la conquista espanola centrada

en la percepci6nclara de untragico conflicto. Pero transcribamos
ya la idea de Marti para precisar nuestras observaciones con base
enel texto martiano.

1 José Marti, ‘‘Nuestra América’’, en Obras Completas,t. 6, La Habana,1975,
pe ie:

 

 

La Conquista: duna desdicha hist6rica? 189

Enunarticulo de 1884 escribe José Marti a propdsito de la con-

quista:

No més que pueblos en cierne —que nitodos los pueblos se cuajan de un

mismo modo,ni bastan unos cuantos siglos para cuajar un pueblo—, no mas

pueblos en bulbo eran aquellos en que con mafia sutil de viejos vividores se

entr6 el conquistador valiente, y descarg6 su ponderosa herrajeria, lo cual

fue una desdicha hist6rica y un crimennatural. Eltallo esbelto debi dejarse

erguido, para que pudiera verse luego en toda su hermosurala obra entera

y florecida de la naturaleza. —iRobaron los conquistadores una pagina al

Universo!”

Este severo juicio en el que la conquista espanola, sin distin-
ciones ni reservas de ningun tipo, queda calificada como “‘desdicha

hist6rica y crimen natural’, habla por si mismo. Con todo no nos

parece superfluo hacer algunasindicaciones queexpliciten la base

sobre la que Marti lo formula, y nos ayudenasi a mejor captar el

sentido programatico de esta concepcién martianade la conquista.
En primer lugar cabedestacar el hecho de queeste juicio im-

plica el rotundo rechazo dela idea segiinla cualla historia empieza

en América conla llegada de los espafioles. O sea que la conquista

no es el capitulo inicial de nuestra historia, sino por el contrario
—y aquiyasepresenta el conflicto en toda su radicalidad— el mo-

mento en quese cortala posibilidad de un desarrollo autoctono de

la historia y cultura de los pueblos americanos.
En consecuencia, cabe sefalar, en segundo lugar, que la con-

quista marca para Marti el momento en que una cultura irrumpe

en el campo propio de otra invadiéndola con la descarga de su

“ponderosa herrajerfa’’, es decir, sin respetarla ni reconocerla

comotal. No haypues encuentro,sino invasion y opresion.

El tercer aspecto que tenemosquerecalcaren lo implicito en el

juicio martianoes quese trata de un enjuiciamiento de la conquista
desde una decidida tomade posicién o departido porlos conquis-
tados. Hemosdefijarnos, en efecto, en que para Martiel criterio

Ultimo para enjuiciar lo que acontece con la conquista de América

porlos espafioles noes la expansiGn dela religin catolica o de la
cultura occidental, ni el progreso cientifico-técnico, ni el increible
impulso dadoa la historia de la humanidad en general, sino unica
y exclusivamente la suerte que corrieron los pueblos antiguos de

2 José Marti, “El hombre antiguo de Américay susartes primitivas’’, en Obras

Completas,t. 8, p. 335.  
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América, los invadidosy desalojadosde sus tierras. Es, en efecto,

desde su punto de vista que Marti habla de ‘‘desdicha histérica y
crimen natural’’.

Vinculado con este solidario compromiso con los oprimidos
esta el cuarto y ultimo punto a destacaren el juicio de Marti, a sa-
ber, el claro reconocimiento de cada pueblo y de cada cultura a des-
arrollarse desdesus posibilidades propias y de contribuir asi con su
diferencia a la realizaci6n de una universalidad pluriversa. La ver-
daderauniversalidad no es imperialni es la dictadura de una forma
cultural determinada,sino que pasaporla pluralidad delas diferen-
cias. Por eso Marti dice que con la conquista se robé unapagina al
Universo.

Los elementos apuntados no agotan seguramente la riqueza
contenida en este severo juicio que sintetiza, segun pensamos,la

concepcién de Marti sobre la conquista, pero sf bastan para hacer

manifiestos los puntos centrales de lo que hemos llamadoel sen-
tido programatico que lo anima. Y tal es lo que realmentenosinte-
Tesa aqui, puesto queesjusto ese sentido programatico el que nos
habré de facilitar la aproximacidn que buscamos. Concentrando-
nos entonces en nuestro cometido, podemosretenerlo siguiente:
Conla condenaci6n de la conquista como‘‘unadesdichahistérica
y un crimennatural’’, y teniendoen cuentalos diferentes niveles de
significacion sefaladosen ese juicio, Marti nos abre unapista para
ver la conquista desdela situaci6n hist6rica del conquistado y de-

nuncia deesta suerte la leyenda blancadeldidlogo deculturas o del

encuentro benevolente de pueblos que se conocieron se fusiona-
ron libremente. La explicitacidn de esta visidn es lo que ensayamos
a continuaci6n,si bien centraremosnuestra atenci6n enla conside-
racion de la dimensi6n representadaporel momento dela negacion
de lo extrano o ajeno;pues nospareceserlo medular en el sentido
programatico del juicio martiano. Y acasoes la dimensi6nesencial
que presuponenlas otras consecuencias implicadas en el hecho de

la conquista. Pero pasemosa nuestro desarrollo.

2. La conquista: una desdicha histérica para el conquistado

Ponlas indicaciones precedentesse adivina que el hecho dela con-
quista no puedeserleido, desdela perspectiva del conquistado,sino
enclave de desdicha. Tales lo que propone Marti; y lo que nosotros
ahora, siguiendo esa pista, trataremos deexplicitar.

Porlo pronto hay queestablecer que cuando Marti observa que
“el tallo esbelto debié dejarse erguido, para que pudiera verse luego  
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en toda su hermosurala obra entera y florecida dela naturaleza’’,

nos esta confrontandoconel hecho de la destruccién de las cultu-

ras propias de América. Un hecho éste que se le presenta como

una desdicha porque, ademasde connotarel crimen irreparable de

la muertefisica de innumerables sujetos de esasculturas,significa la

muerte cultural de los sobrevivientes, en cuanto que esa destrucci6n

es obra de unplan sistematico de invasidn que impone nuevas for-
masdevida y muy diferentes estructuras de organizaci6n social.

Para el conquistado, es decir, para el sobreviviente, la desdi-

cha hist6rica de la conquista se concreta, a este nivel cultural, en

la impuesta violencia de tener que vivir como un desarraigado en

su propio contorno natural. La conquista, en tanto que destruccién

de lo propio,deja al indio sobreviviente culturalmenteenelaire, es
decir, le roba el suelo, y lo condenaa unaradical reorientacién. Lo

primeroes entonces la experiencia de radical desarraigo, de radical

destierro en su propia tierra, pues la reorientacidn es la penosa y
enajenante tarea que se desprendedeesa experiencia dela irrepa-

rable pérdida de la propia cultura.
En esta experiencia tragica se refleja justamente el conflicto,

ultimo y decisivo, que caracteriza a la conquista como empresa im-

perial, y cuyo desarrollo nos ayudar4a precisar el sentido de desdi-

cha quetienela conquista para el conquistado. Comoya deciamos,

ese conflicto tiene lugar para nosotros en el ambito del choque con
el otro, con el extrano; y esa experiencia primera por la que el in-
dio se ve desterrado en su propia tierra, nos refleja en efecto que

en este sentido la conquista es encarnaciOn brutalde ese conflicto,

ya que ella nos transmite el resultado originario de un ‘‘encuentro’’
cuya peculiaridad radica precisamente en la negacion de unode los
sujetos de ese ‘‘encuentro’’. Por eso, estrictamente hablando, no

hay encuentro, sino realmente ‘‘descubrimiento’’. El conquista-

dor europeo no encuentra sino que ‘‘descubre’’; y “‘descubre’’,

porcierto, no solamente desde su horizonte de comprensi6n,sino
también, y quiza fundamentalmente, en funcion de la expansiva am-
pliaci6n de su mundoy desusintereses. Pero por esto mismo su

“‘descubrimiento’’ se cumple comola dictadura de juicios que im-
pide la percepci6ndel otro ensurealidad distinta. Paraddjicamente
el descubrimiento resulta asi un encubrimiento, porquele robaal
indio hasta el espacio cultural dondesu identidad propia se eviden-
cia ya con su sola presenciafisica.

El conflicto y la desdicha consisten pues aqui en que enestella-
mado “‘encuentrocultural’’ tenemos de entrada que unacultura se  
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autoprecia tan superior y esta tan segura de si misma que se arroga
exclusivamenteel derecho de fungir comosujeto.

Se observard, en efecto, que la accién destructora del conquis-

tador descansa en ultima instancia en que éste actua desde la cons-
ciencia de ser el sujeto dominador que justamente con su accidn
centra y disponelas cosas en funci6n exclusiva de su proyecto de
expansién. Para el conquistado es pues la conquista la desdicha
de ser victima de un proyecto de integraci6n subsumidora en un
mundoextrano.

Ese mundoextrafio que se llamard euf6ricamente ‘““Nuevo
Mundo”’ mostraré muypronto,sin embargo, quela integracion sub-
sumidora va acompanadaenrealidad de la muerte cultural, de la

destrucci6n de la identidad propia. Pues en ese ‘‘Nuevo Mundo’,
quees fundaci6n unilateral de la voluntad europea imperial, el in-
dio iré quedando cadavez masal margen. La construcci6n europea
de un ‘‘Nuevo Mundo”’ trae aparejada la destruccion del mundo
genuino del americano.

Resumiendo, podemosdecir que, desde la perspectiva que ana-
lizamos aqui, la desdicha de la conquista se muestra en que desata
un proceso de desconocimiento de la alteridad del otro cuya con-

secuencia légica esla radical desestructuraciénde su organizacion
social asf comola dislocacién de todas sus referencias simbédlico-
culturales.

Cabesenalar, como nota complementaria de este proceso, que

es precisamente esa experiencia dela negacionradical, del rechazo
que experimenta el americano comointerlocutor valido de la cul-
tura europea, la que determinael curso posterior inmediato de la
historia noen la direccién de un conflicto porla recuperacidn de lo
propio destruido sino masbien enla direcci6n de un movimiento de
re-ubicaciOn o re-centramientocultural desdelos patronesdela cul-
tura europea dominante. Radicalmente des-centrado en su mundo

y orden, el americanoes violentado a buscarun re-centramiento a
través justo de la subsuncién en el orden del conquistador. Pero
esto no es mas que otro indicador del hecho fundamental: la ne-
gaci6n del otro en su alteridad. Puesla llamada integracion se hace
a precio de viday de identidadpropias. Es, en realidad, también un
programa de destruccién y de negaci6n, ya que su ley no es dejar
que el americanosea él mismo sino imponerle una manera de ser

ajena, para quesea otroen el orden delotro.
También entonces desdela perspectiva de los proyectos integra-

cionistas 0 asimiladores se manifiesta la conquista como unadesdi-
cha para el conquistado. Y es que, aun en estos proyectos que son  
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aducidos a veces como argumentospararesaltar la otra cara huma-

na de la conquista, es innegable que el americano y su mundotodo,

tanto geografica comopolitica y culturalmente, quedan emplazados

comofactores subsumibles dentro de la empresa imperial por la que
Europa se autodetermina en ese momento centro indiscutible del

mundoy desu historia.

3. Consecuencias y observaciones de cara al 500 aniversario

La severa consideracién martiana de la conquista como una

“‘desdicha hist6rica y un crimennatural’ nos ha dadopie para pun-

tualizar el sentido hist6rico de este hecho mayorenla historia de

nuestros pueblos desdela perspectiva del conquistado. Fue, como

hemosvisto siguiendoel hilo conductordeljuicio de Marti, un corte

brutal en el curso que podfan haber seguido nuestros pueblos; fue

un atropello de posibilidades hist6ricas.

Y si insistimosen este juicio de Marti es porque en él se expresa

su clara opcién porlos vencidos y porque con ello ese juicio nos

transmite un reto cuya reformulacién consciente deberia ser acaso

la consecuenciaesenciala sacar pornosotrosde la idea martiana de

cara al 500 aniversario. Nos referimosa lo siguiente: quien repiense

con Marti la conquista comodesdichahistérica en el sentido expli-

citado de atropello de posibilidades culturales, de negacion de la

palabra, de marginalizaci6n, etcétera, no puededejar de plantearse
esta inquietante pregunta: éHa terminado la conquista?

Lamentablemente esta pregunta nada tiene de cuestidn retd-
rica. Las politicas ‘‘nacionales’’ de muchos Estados latinoameri-
canos no solamentela justifican, sino que esas mismaspoliticas son
la respuesta: No, la conquista como formade desdichahistorica no
ha terminado aun;pueslo habitos de la colonia, como dirfa Marti,3

siguenvivos enpoliticas de marginalizacion y de exterminio queto-
dos conocemosy que buscanconsolidarel imperio delacivilizacion
del blanco. Sin poder entrar ahora en un anilisis de esas practicas
politicas, que seria sin duda conveniente para documentarfehacien-
temente nuestra afirmaci6n, nos permitimossin embargoresaltarla
como un hecho que se imponeporsu vigencia real, manteniendo

que hay todavia hoy en nuestro continente una herencia de la con-
quista quepersiste enla real y actual amenaza de destruccion que
pendesobreeldestino de tantos pueblos en nuestros paises. Dicho

3 Cf. José Martf, ‘‘Nuestra América’’, en Obras Completas,t. 6, p. 19.  
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en otros términos:el peligro real y cierto en que se encuentra hoy

la diversidad cultural representada porlas distintas etnias de nues-
tro continente constituye, para nosotros, una persistencia clara del

habito central practicado en la conquista: el atropello del otro en
su identidad y en su elementovital.

En este contexto nos parece importante destacar asimismo que
la persistencia dela practica de la conquista no es un asuntoquetie-

ne que ver unicamente con nuestraspoliticas estatales, como tam-

poco se deja reducir a la politica de las multinacionales. Son mu-
chaslas fuerzas y muyvariadoslos intereses y grupos de poder que

han contribuido a prolongarla conquista. Entre ellos —iqué duda
cabe?— tambiénestala iglesia latinoamericana,cuya actividad pas-
toral y social ha sido con demasiada frecuencia maslatina que ame-
ricana.

Conformea la idea que venimos expresando,se tratarfa enton-
ces, como segunda consecuencia, de promover un movimiento

politico y eclesial con voluntad expresa de clausurar la conquista,

creando grupos que no hablensolo de la conquista comode un he-
cho pasado que requeriria a lo sumoIa solidaridad regresiva con los

muertos, sino que sepan determinarsus formas de persistencia ac-

tualy ejercitar la solidaridad presente y prospectiva en programas
de defensa dela vida y la identidad de nuestrasdistintas etnias.

En teicer lugar, se impondria acaso fomentar las condiciones
materiales para la realizaci6n del derechoa la pluralidad cultural
dentro de los Estados latinoamericanos, lo cual naturalmente re-

queriria a su vez la disposicidn a denunciar los momentosconflicti-

vos que se han enmascaradoconlavision ingenua y generalizante
del tan celebrado mestizaje cultural latinoamericano. Quizd tenga-
mosque aprendera leerel mestizaje cultural en clave regional, es
decir, en tanto que fendmenovalido sdlo para unaregion de eso que
llamamos América Latina, y que, por consiguiente, su expansi6n a
otros sectores 0 regiones, tal como se ha hecho,es conflicto y vio-
lencia.

Delas consecuencias senaladas se deduce que la fecha del 500
aniversario significa ante todo un desafio a nuestra capacidad de
solidaridad y de renovaci6n o conversién. Estar a la altura de ese
desafio noesfacil; pero deberiamosintentarlo, pues de ello depen-
derqueel espiritu triunfalista no se apoderedeesta fecha.

Para terminar queremosanadir aun algunas observaciones que
estan intimamente relacionadas con todolo anterior. En primer

lugar deberepararse en el hecho deque,si la conquista fue un fa-
llido intento de encuentrocultural y de que si ello se debié en lo  
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esencial a que el conquistador neg6alotro, este suceso no puede

replantearsesin estar en disposici6n de des-centrar nuestra propia

cultura. El‘‘crimen natural’’ de la conquista deberia impulsarnos

a cuestionar nuestra seguridad cultural y a tratar defijar las limita-

ciones dela cultura desde la que comprendemos.
En segundolugar, y como consecuencia delo anterior,se tra-

tarfa de estar en nuestra cultura con conciencia de que no es una

vision total sino masbien un fragmento; un fragmento que hay que

poner en juego en todo encuentro con otra cultura. Sdlo desde

esta conciencia puede creceralgo asi como la comunicaci6ninter-

cultural.
Observemos,por ultimo, que el reto decisivo implicadoen los

dos pasos que antecedenesta en el cultivo de una actitud que de-

ponela voluntad de de-finir para arriesgarse en el ambito del otro
sin ‘‘armas’’, sin categorias ni prejuicios. Esta actitud, que es la
antipoda de la manera en que procedeellogos conquistador,ejer-

cita el respecto ala alteridaddel otro justo en la disposicion a sus-

pender toda de-finicién del otro desdesi, es decir, a dejarlo in-

definido hasta queel otro mismo diga cémoes.
En resumen,pues, estamos ante una hipotecahistdrica y mo-

ral que debemossaldarsobrela base del didlogointercultural, esto

es, libre y solidario, entre pueblos que se respetan. Tal como lo

viera Marti en su utopia de una América nuestra fraguada porla

dindmica descrita en estas palabras: ‘‘Se ponen enpie los pueblos,

y se saludan. ‘4C6mo somos?’, se preguntan;y unos aotrosse van

diciendo cémoson’’.4

4 José Mart, ibid., p. 20.  
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La obra que perdura es siempre capaz
de unainfinita y plastica ambigtiedad;
es todo para todos, comoelApostol: es
un espejo que declara los rasgos del
lectory es también un mapa del mundo.

Ea PASAJE de un texto de Jorge Luis Borges dedicado, no la

obra de José Marti, sino a la de Hebert George Wells, trata de

definir los rasgos de una obraliteraria de valor que mantienesu ac-
tualidad gracias a una ambigiiedadintrinseca que permitira tanto

al contemporaneo comoal futuro lector descubrir siempre nue-
vos y sorprendentes niveles de comprensién. Nosservira de intro-
duccion, aunque en este trabajo no setratard de enfocar esa po-

lisemia que, a mi parecer, caracteriza en lo masprofundola gran
mayoria de los textos de José Marti. Mas bien quisiera estudiar
aquilos efectos de esta calidad textual (y extratextual), y dirigir la

atenci6n hacia unadelas historias mdsfascinantes de la recepcién
queha tenido —y quesigue teniendo— unafigurapublica de la vida
politica y cultural en AméricaLatina.

Hasta hoy, la imagen de José Marti —y esto se refleja tanto
en escritos literarios como en publicacionesde indolecientifica y
académica— nohaperdido ni un 4pice de su actualidad y fuerza
simbolica. Es todo lo contrario:su escritura,su vida y la conjuncion
y significaci6n de ambas son discutidas a nivel internacional de una
forma tan amplia comocontrovertida.

‘Jorge Luis Borges, El primer Wells, en Obras Completas, Barcelona, Eme-
cé Editores, 1989,t. 2, p. 76.
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En un libro dedicado a la historia de la recepcién de José

Marti no solamente ensuisla natal sino también fuera deella,” he

tratado de analizar las razones de la -inmensa significaci6n que

ha alcanzadotanto el ‘‘Marti politico’’ comoel ‘‘Marti literario’’,
separaciOn que no comparto en absoluto, pero que domina una gran

parte dela historia de su lectura. Ahora bien, no trataré de repro-

ducir los resultados de este trabajo a escala reducida. Prefiero no

repetirme y proponerotro acercamiento.

Siguiendo las concepciones del socidlogo francés Pierre Bour-
dieu —concepcionescuyaaplicabilidad al ambito de unaliteratura
nacional latinoamericana me parece ya comprobada—,’ entiendo

la literatura cubana como un campoliterario bipartito. Las dos

mitades de este campo (que mutuamentesereflejan) sonla litera-

tura (entendiendoporeste término, ademasde los textos, también

los gruposliterarios,las instituciones, editoriales, revistas, etcétera)

en laisla y la literatura cubana fuera de ella. Este modelo de un

campoliterario bipartito —importa decirlo desdeel principio para
evitar malentendidos— no solamente enfocala relaci6n entrelite-

ratura y exilio desde enero de 1959, sino que comprende unasi-

tuaciénliteraria fundamental, cuyas raices histéricas llegan hasta
el primertercio delsiglo x1x, incluyendo porendecasi un siglo de

literatura colonial. Tanto los escritos de Heredia, Casal o Marti

—quien vivia esta situaci6n y la describia con exactitud— como
los de Guillén, Carpentier o Arenas demuestran claramente, a pe-

sar de todas las diferencias esenciales que los separan, la continui-

dad deestasituacion.
El campoliterario se caracteriza por una autonomiarelativa con

respecto al campo politico y econdmico, autonomia que responde a

sus propias leyes, que traducen lo politico y econdmico segun una

ldgica interna al campo, y relativa porque esta autonomia nunca ha
sido ni podrdser absoluta. De hecho, meparece esencial para com-

prenderel quehacerliterario en América Latina (no solamente en

Cuba) que esta autonomia fue siempre menor en comparaciOn con
la de los camposliterarios en la Europa occidental del siglo xx que
sirvieron de modeloparala llamadateoria de los campos. A pesar

2 José Mart, Teil I: Apostel —Dichter- Revolutionéir. Eine Geschichte seiner Rezep-

tion, Tibingen, Max Niemeyer Verlag, 1991.

3 Cf Ottmar Ette, ‘‘Partidos en dos: zum Verhaltnis zwischen inselund
exilkubanischer Literatur”, en Romanistische Zeitschrift fiir Literaturgeschichte

(Heidelberg), 13 (1989), pp. 440-453.
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de esta reduccién, el grado de autonomia del campoliterario cu-
bano ha cambiado en forma notable a lo largo de los dos ultimos

siglos. ,

Sila existencia de un campoliterario bipartito fue un factor para

la formacion misma dela escritura martiana,el andlisis de la histo-

ria de su recepcion ha demostrado quelo fue también para su im-

pacto. Enel interior del campoliterario cubanose ha establecido

lo que Ilamaré un subcampodelos estudios martianos, tambiénbi-

partito, que a su vez ha tenido un desarrollo caracterizado por una

autonomia que respondia, de una forma sismografica, al acontecer

politico, econdmico e intelectual de Cuba.

Desde la perspectiva aqui esbozada, resultara evidente que

entre los documentosdela historia de la recepcidn de José Marti
—documentos cuyo numero asciende a mas de tres mil—,las his-

torias de la recepcion del précer cubano responden a un corpus de

textos sumamente importante. De una manerau otra, dan cuenta

no solamentedela visidn quese tenia en un determinado momento

histdrico de la figura de José Marti y de su obra, sino de unadia-

cronia y una sincronia del subcampocuyofuturo intentan cambiar.
El hecho deinfluir en el futuro de lo que hemos llamadoel sub-
campodelos estudios martianos me parece una constante de este

tipo de texto. Es precisamente porese aspecto quelas historias de

la recepci6n nos cuentan mas de lo que dicen textualmente. Li-
mitandomehoya este tipo de texto que entiendo en unsentido bas-

tante amplio, creo posible determinar algunasde las etapas funda-
mentales de la recepcion cuya historia cubre ya masde cien anos.

Notengola pretension de presentar unahistoria ‘‘objetiva’’ de
la recepcidn de José Marti queseala unica posible. Decir historia
significa decir narraci6n,y esto incluye un lugar desde donde hablo
y un publico que tengo en mente. Mi unica pretensionserala trans-
parencia, abierta al control intersubjetivo, de mi analisis. Por eso
traté de disehar, aunque fuera brevemente, el lugar metodoldgico

en el que se inscribenlas reflexiones que van a seguir. Y he aqui ya
unadelas diferencias basicas que separan este trabajo delas histo-
tias de la recepci6n martiana que voy a presentar.

x ok *

Cuando Julio Antonio Mella, en 1926, escribe sus ‘‘Glosas al

pensamiento de José Marti’, esta inaugurando un nuevo discurso
sobre el fundador del Partido Revolucionario Cubano. Este nuevo
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discurso, que practica una fusi6n eficiente entre una nueva actuali-

zaciOn politica de Marti y la ya entonceslarga historia de su sacra-
lizacidn en Cuba, contiene también unahistoria de la recepcidn in

nuce:

Es necesario darunalto,y, si no quieren obedecer,un bofet6na tanto canalla,

tanto mercachifle, tanto patriota, tanto adul6n, tanto hipocrita. ..que escribe

0 habla sobre José Martf.
Oraesel polftico crapuloso y tirano —crapuloso conlos fuertes, tirano

con el pueblo— quien habla de Martf. Ora es el literato barato, el orador

de piedrasfalsas y cascabeles de circo, el que utiliza a José Martf para llenar

simulténeamente el est6magodesu vanidady de su cuerpo. Ora es, también,

el ‘iberoamericanista’, el propagandista de la resurrecci6n de la vieja domi-

naci6n espafiola, el agenteintelectual de los que buscan nuevamente los mer-

cadosdela India, el que acomete la obra de ‘descubrirnos’ a José Martf...

Ya da nduseastantoasco intelectual. iBasta!4

Enestas pocas palabras del cofundador del Partido Comunista

Cubano,de la Fundaciénde Estudiantes Universitarios y de la Uni-

versidad Popular José Marti, se entreven distintos tipos de funcio-

nalizaciona los que ya habjan sido sometidoslos textos martianos
conocidos entonces en Cuba. En el mismoafio en que se escriben

estas ‘‘Glosas’’, el dictador Machadolanzaba veinte mil ejemplares

de ‘‘Vindicacién de Cuba’’ para justificar y legitimar, con el nom-

bre de Marti, sus palabras huecas de propaganda nacionalista. Los

afios veinte inauguranla lucha abierta —conanterioridadesa lucha
era mas bien oculta— entorno ala significaci6n de José Marti.

Las palabras del joven comunista,claro esta, no podian ser des-

interesadas. A pesar de la existencia de medio siglo de recepcion

—y afiado: de una etapa sumamente importante para la for-

maciéndela imagen publica de Marti tanto en Cuba comoenel

extranjero— y a pesar de recurrir a determinados elementos de

esta recepcién, comolo prueba la mismaresacralizacion politica

de Marti por parte de Mella, el cofundadordel pcccita esa histo-

ria s6lo para poder borrarla mejor: asistimos a una condemnatio in

totum delo queantes se habiaescrito sobre el héroe de la indepen-

dencia cubana.
Esa condena fue sumamenteeficaz ya antes, pero sobre todo

después de 1953: hasta hoy en dia, muy pocos historiadores de

4 Julio Antonio Mella, ‘‘Glosas al pensamiento de José Marti’, en Centro de

Estudios Martianos,ed., Siete enfoques manastas sobre José Martt, La Habana, Edi-

tora Politica, 1978, p. 12.  
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Marti se remontan a documentos de la recepcidn anteriores a

1926, comosi esta etapa, fulminada por las palabras del joven

Mella, no hubiese existido jamas. A esos documentos anatemi-

zados pero si controlables, Mella los reemplazaba por otro docu-

mento,éstesi dificilmenteverificable ya que provenia de una con-
versacion durante la cual Marti habria dicho a Carlos Balifio (‘‘que
era entoncessocialista y que murio militando magnificamente en

el Partido Comunista’’), la frase que todos los martianos cono-
cen: **(La revolucién? La revolucién no es la que vamos iniciar
en las maniguas, sino la que vamosa desarrollar en la republica’’5

Esta frase —auténtica 0 apdcrifa, quién podra decidirlo hoy, y
nadie entre los que la repiten de formastan diversas se ha moles-

tado en comprobarla— se cuenta entre las mas citadas de Marti.

Su “‘origen’’ es el texto de Mella. A él no le interesaba unahisto-

ria verificable de la recepcidn martiana, sino precisamente conver-

tir esa historia en un arma del combate ideolégico que se daba en

esos momentos dela dictadura machadista en torno a la imagen de

José Marti. Esa primera historia de la recepcidn in nuce cumplia

pues una funcion muyespecifica con respecto al campopolitico en

generaly al campodelos nacientes estudios martianos en particu-

lar. Y la cumplia de maravilla.

Diez anos después, en 1936, se publica en La Habana,bajo el

titulo de ‘‘La revaloracién de Marti’, un folleto de veinte paginas

de un joven martidlogo de origen espanol, Manuel Pedro Gonzalez.

Originalmente escrito para su publicacién en Argentina, este en-
sayo defendia jubilosamente la tesis de que Marti y su obra ‘‘han

entradoya enel periodo definitivo y consagrador’’.6 Gonzalez dis-
tinguia una primera etapa de caracter elegiaco de una segunda de

tono ditirambico, seguida a su vez por‘‘un largo casi ininterrum-
pido silencio en torno a Marti’? causado por la Primera Guerra
Mundial, una especie de purgatorio antes de la etapa de revalo-
raci6nlocalizada exclusivamente en Europa... y los que conocen el
texto de Mella podrian creer que lo quese cuenta es la acogida de
otro literato que lleva, por pura coincidencia, el mismo apelli-
do de Marti. Pero no nos equivoquemos:se trata del mismo hom-

bre. Y el ensayo del joven europeo(y estojustifica su inclusidn

5 Ibid., p. 14.

© Manuel Pedro Gonzalez, La revaloracién de Marti (Acotacionesen torno a su
bibliografia), La Habana,Cultural, 1936, p. 3.

7 Ibid., p. 6.
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aqui) es representativo para la recepci6n martiana de entonces en

mas de un aspecto: no solamente por su ignorancia de una gran
parte de la recepci6n cubana de Marti, sino también porsu interés
pronunciadoenel ‘‘Martiliterario’’. Desde principios delsiglo al

menos, se puede hablar efectivamente de dos historias distintas de

la recepcidn de Marti, una localizadaen el extranjeroy dirigida casi
exclusivamentehacia el‘‘Martiliterario’’, y otra proveniente de au-

tores cubanos tanto dentro comofuera de la isla que enfocaban de

una forma igualmente exclusiva el ‘‘Marti politico’’. Aunque por
supuestoexistian algunos raros puntos de contacto,la separacién de
estas dos historias caracteriz6 la recepci6n de Marti al menos hasta

el famoso internacional ‘‘Congreso de Escritores Martianos’’ or-
ganizado porla dictadura de Batista en 1953. Incluso teniendo
en cuenta los ensayos de Juan Marinello, la obra llamadaliteraria

de Martf seguia siendo dominio de investigadores extranjeros.
Esta separacién en doshistorias fue confirmada por una pu-

blicacién del afio 1943 que contenjia otra historia de la recepcion.

Enel prélogo a su Cédigo Martiano o de Etica Nacional, Carlos
A. Martinez-Forttin y Foyo distinguia cuatro etapas de esta re-
cepcion. Enfocando exclusivamente la recepci6n cubana, reconocia

un ‘‘perfodo Incipiomartiolatrico’’* seguido de un “‘periodo Mar-
tioldtrico’’, el perfodo del presente, que caracterizaba de la manera

siguiente:

Puede afirmarse categéricamente que no hayliterato cubano que no haya es-

crito un libro, un folleto o un artfculo,al menos, sobre Martf....Rara es ya la

oficina publica o la casa criolla donde nohaya un busto o unretrato del idolo

nacional.?

Despuésde esta caracterizacién bastante fidedigna dela situa-
cidn de los afoscuarenta, distinguia dos periodos mas,a los que
localizaba en el futuro: el perfodo ‘‘Incipiomartianico’’, que em-
pezaba con la publicacién de su propiolibro, y el ‘‘periodo Mar-
tidnico’’, en el cual, ‘‘conocidas, asimiladasy practicadaslas ideas

del Apéstol, la Justicia sera templo, la Bondadley, y el Amor obli-
gard al ‘abrazo eterno’ del hombre al hombre’’.!° Esta periodi-
zaciOn, que precediaal laberinto de los 2 460 articulos del llamado

8 Carlos A. Martfnez-Fortin y Foyo, ed., Codigo Martiano o de Etica Nacional,

La Habana,Seoane, Fernandez y Cfa., 1943, pp. 10ss.

9 Ibid., p. 13.
10 [bid., p. 15.  
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““Cédigo Martiano’’, demuestra una vez masla caracteristica pers-
pectivizaciondel ‘‘Marti politico’’ en Cuba y —mas importante en
cuanto menospeligroso— de un‘‘Marti ético’’. La funci6n de ese
“Marti ético’’ seguia siendo, comoen los primeros tiemposdel Es-

tado cubanofragil que se encontraba bajoel control militar de los
Estados Unidos,la de servir de guia y faro a una reptblica cubana
que Martinez-Fortun consideraba desorientada desde hacia mas de

cuarenta anos. De ahila funcionalidad de su historia de la re-
cepci6n, que hacia entrevera los cubanosla sociedad martiana por

fin realizada, en un futuro muy préximo,entierras del ‘‘Apéstol’’.

No puedesorprenderel hecho de que entrela ola de publica-
ciones en torno al Centenario de Marti en 1953 —olaterrible para
el investigador—, algunos martidlogos se hayan preguntado sobre

las etapas de una historia secular que habia convertidoal autor del

Ismaelillo en simbolo nacional de Cuba. Dos ejemplos provenien-
tes de eminentes martidlogos pueden dar cuenta deese intento y

a! mismotiempodelos cambios sustanciales en el subcampodelos

estudios martianos en torno a 1953. Si Félix Lizaso, en su trabajo
mas bien académico,quelleva el sugestivo titulo de ‘‘ Mediosiglo
de culto a Marti’, podia constatar que ese culto se habia desarro-
Ilado lejos de todo apoyooficial —‘‘Ni monumentos, ni ediciones

Oficiales, se han consagrado[a Marti] por los gobiernos que nos han

regido’’—,"la situacion que describia Emilio Roig de Leuchsenring
era ya radicalmentediferente.

Después de la tomadel poder por Fulgencio Batista, el 10 de
marzo de 1952,éste no solamente suspendi6la constitucién de 1940,
sino que trat6 al mismo tiempo delegitimar su poder recurriendo
de mil manerasal simbolo nacional. Pocos meses despuésdel golpe,

tratd de dominar también,y esta vez de manera definitiva, los estu-

dios martianos, subcampocada vez masinfluyente en la vida nacio-
nal, creando la Comisién Nacional Organizadora del Centenario

de Marti. Asi, el poder politico intent6 funcionalizar los estudios
martianos ensu favor, estableciendounainstitucidn presidida, nada

masI6gico, por un buen amigo politico de Batista, Andrés Rivero
Agiiero. Después de constataresta intervencién del campopolitico
en el campointelectual, y mas directamente en el subcampo mar-
tiano, Roig de Leuchsenring evocabala solidaridad de los martidlo-
gos:

11 Félix Lizaso, ‘‘Medio siglo de culto a Mart?’, en José Marti. Recuento de

Centenario, La Habana, Ucar, Garcfa S. A., 1953,t. I, p. 327.
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Todos, todos ellos, no importa su enfoquedel gran cubano y de su obra, me-

recenbien de Ia patria y gratitud de los que de veras nos sentimos martistas,

importa poco que no estemos, algunas veces, de total acuerdo con sus enjui-

ciamientos. Y enlas visperas del Centenario del nacimiento de Martf, a todos

tiendo mi manocordial, y a todoslos que atin conservan vivo el amoral Maes-

tro, al Ap6stol,al Libertador,quisiera verlos reunidos y hermanadosa la hora

de la conmemoraci6n deesa extraordinaria efemérides, importando poco las

diferencias personaleso polfticas que los pudieran separarenla vida diaria.'2

Que yosepa,es ésta la ultima vez, y ademas en un momento

crucial para los estudios martianos, que una historia cubanade la

recepcién —otra vez cefiida al exclusivo 4mbito cubano— no sdlo

daba publicamente cuenta dela existencia de un campo de estudios

martianos, sino que defend{a al mismo tiempo su autonomia,lasdi-

ferencias decriterio de sus investigadores e€ investigaciones, contra

toda intervenci6ninteresadaporparte del campopolitico. Aunque

no faltaban otras iniciativas de mantener esta autonomiarelativa

—comolo demuestranlas ponenciasdel‘‘Ciclo Martiano’’ organi-

zado en Santiago de Cubaentre enero y mayo de 1953—,,a la larga

el campopolitico impuso su fuerza y traté de dirigir, y sobre todo

funcionalizar, no solamente la comunidad cubanadelos estudio-

sos martianossino también —através del‘“Congreso de Escritores

Martianos’’— la comunidadinternacional, para legitimar el poder

del dictador. Fue éste el momento dela construcci6n del gran mo-

numento a Marti que despuésde la caida de Batista iba a dominar

—y con qué simbolismo— la Plaza de la Revolucién y de manera

progresiva todos los grandeseventospoliticos en la capital.

Casi simultaneamente, durante el mismo afo de 1953, en

una fase muy particular de la historia cubana y dela recepcion

martiana, se produjo el movimiento armado de la autollamada

“Generacién del Centenario’’ —se entiende: del centenario de

Marti. Este antagonismo agudiza atin masla lucha ideoldgica en

torno al ‘‘Apéstol’’. El portavoz de los rebeldes, Fidel Castro, se

basard también en las ideas de Marti —del‘‘Marti ético’’— para

legitimar su posici6n politica, recurriendo no solamente

a

la inter-

pretacion de Julio Antonio Mella sinoalestilo, a las imagenes,al

discurso tan efectivo del joven comunista: desacralizandola imagen

12 Emilio Roig de Leuchsenring,‘‘La benemérita labor de los escritores martis-

tas’’, en Carteles (La Habana), XXXII, 37 (1952); también en Archivo José Mani(La

Habana), 19-22 (1952), p. 183.  



 

204 OttmarEtte

de Martia nivelreligiosoy resacralizandola a nivel politico: ‘‘iCuba,
quéseria deti si hubieras dejado morira tu Apéostol!’’13

La victoria de la Revolucién Cubana, evento primordial en la
historia del campopolitico, no significé una revolucion en el sub-
campodelos estudios martianos. En cuanto alcontenido, de nin-
guna manera aporto *‘a radically new interpretation of Marti and
his thought’ ’, comocrey6 poderconstatarlootro historiador de su
recepci6n, John M.Kirk, dejandose seducir porla facil conversién
de cambios politicos en revoluciones intelectuales. La victoria de
los *‘barbudos’’ y la llamada‘‘fase martiana’’ de su revolucién no
cambiaronen absoluto la funcidn de Marti como simbolonacional
y comolegitimadordel poderactual, ni cambio la preponderancia
del ““Marti politico’’ en la isla (la reforz6 atin mas), ni cambio la
restriccion de la autonomia del subcampoporel campopolitico.
Lo quesi cambi6 fuela relacién de fuerzasentrelas diversasinter-
pretaciones de Marti preexistentes en elinterior del subcampo,al
convertirse la posicion antes dominada —representada porinvesti-
gadores muchasveces marginalizados enla isla o quevivian en el
exilio— enla posicidn ahora dominante, y viceversa. Pero incluso
este cambio secaracteriz6 por una larga fase de transicién antes
de llegara la situaci6n que Juan Marinello, en 1974, describid con
suficiente precisiony casi con brutalidad:

Porfortuna,la claridad trafda porla revoluci6n nos ponea cubierto de todo
intento malicioso o torpe. Los martianos antimartianos no tienen cabida en
la Cuba de hoy.15

Existe una serie de historias cubanasde la recepci6n martiana
que nosservira para analizar y documentaresta fase de transicion
en el campode los estudios martianos. En un articulo titulado
“Retratosinfieles de José Marti’’ y publicado en 1968, José Anto-
nio Portuondoatacé el culto a la estatua y lo que llamola ‘‘bea-

13 Fidel Castro Ruz, La historia me absolverd, La Habana,Editorial de Ciencias
Sociales, 1981, p. 97.

John M.Kirk, ‘‘From ‘Inadaptado sublime’to ‘Lider revolucionario’: some
further thoughts on the presentation of José Mart?’, en Latin American Research
Review(Albuquerque), XV, 3 (1980), p. 132.

18 Juan Marinello,‘‘Sobre la interpretacion y el entendimiento de la obra de
José Marti.’’ (1974), en Anuario del Centro de Estudios Martianos (La Habana),1
(1978),p. 9.  
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tificacidn’’ de Marti durante la Republica.* Limitandose también
él a la recepcién cubana, su historia le debia de servir como

base para la creacidn de una nueva biografia de José Marti, tan
anhelada porlos martidlogossocialistas. El influyentecritico lite-

rario no mencionosiquiera el intento monumentaldel argentino
Ezequiel Martinez Estrada, quien,invitado por el gobierno revo-

lucionario, habia creado un gran fresco martiano que, a pesar de
alguno que otro defensor,se consideraba en Cubaun fracaso.

Portuondo recomend6 masbien recurrir a la biografia del ano

1933 cuyo autor, el cubanisimo Jorge Manach,se habia alejado de-

finitivamente de laisla, desilusionado por la Revolucién después
de unbreve retorno a Cuba en 1959. Ahora bien,este punto de vista

coincidia con el de un articulo de Andrés Valdespino, publicado el

mismo ano 1968 enel exilio neoyorquino. En su polémicahistoria
de la recepcion,el que principios de los afios sesenta habia sido un
fervoroso defensor de Fidel Castro y de su interpretaci6n martiana
atacaba ahora esa imagen “‘revolucionaria’’ de Marti proyectada

desdelaisla:

Enlas letras cubanasla figura de Marti ha pasadodela santificaci6n —Mar-

tf mito— a la humanizaci6n —Martf hombre—y a lafalsificaci6m —Martf car-

tel de propaganda. Se tard6 mucho tiempo en Cubaen ‘‘descubrir’’ a Marti.

Y pocoen desfigurarlo.!7

No solamente coincidian amboshistoriadoresen unavisidn po-

sitiva de la mencionadabiografia de Manach,sino en unafalta de-

liberada de una reflexion metodoldgica y sobre todo enla instru-
mentalizacion de sushistorias de la recepcion, aunque ésas servian
a fines ideoldgicos muy distintos. En el interior del campobipartito
de la literatura cubana,las historias de la recepcidn martiana ya se
habian convertido definitivamente en armas de combateideoldgico.

Elfinal de la fase de transicion caracterizada por una autonomia
pequenaperoexistente del subcampo martiano —como lo demues-

tra toda una serie de publicaciones martianas en la Cuba de los
afios sesenta, entre otras la ultima publicaci6n de la biografia de
Manach—,lo marcan unavez mas algunashistorias de la recepcion

16 José Antonio Portuondo,‘‘Retratos infieles de José Marti’’ (1968), en Marti,
escritor revolucionario, La Habana, Centro de Estudios Martianos y Editora

Politica, 1982, pp. 292-303.

17 AndrésValdespino,‘‘Imagen de José Marti enlas letras cubanas’’, en Revista
Cubana (New York), 1 (1968), p. 307.  
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martiana. Ensuarticulo ‘‘E! diversionismo ideoldgico en torno a

José Marti’, publicado en 1974, José Antonio Portuondopreciséel
blanco de sus ataques. Quien habia presidido la famosa escena de

autoacusaci6nde Padilla en la UNEAC no vacilé enllevar a la practica
la lucha contra el diversionismo ideoldgico proclamada por Rail
Castro en junio del 1972, adaptandoesta lucha expressis verbis a

las condiciones del subcampo martiano. Unabiografia firmada por
un investigador que habia muertoenelexilio, una biografia porlo
demasrecién aprobadaporlos‘‘portavoces’’ del exilio, tenia que
ser considerada ahora como‘‘peligrosisima’’ y ‘‘falaz’’!8 y no po-
dia servir en absoluto a la vision del ‘‘verdadero premarxista, el
hombre que abre los caminos hacia un futuro socialista’’que,

segun Portuondo, habia sido Marti. Las cosas tenian quesercla-

ras: ‘‘O se es un compafero se es un gusano’’.* Marti, elApdstol
lleg6 a integrar rapidamente, como muchaspublicaciones mas,la
lista negra de obras peligrosas y por ende prohibidas en Cuba.

También en 1974, el Anuario Martiano publico un discurso de

Luis Pav6n, quien habia tenido un papel importante enlas discu-
siones sobre la funci6n del escritor en la Cubasocialista. En ese
discurso, Pavén —quiendirigia por entonces el Consejo Nacional
de Cultura— habl6 de una intensificaci6n de actividades diversio-
nistas en los estudios martianos y afiadio:

Unalista de la bibliograffa martiana que nos dejé la republica es, en gran me-

dida, una relaci6n delincuencial. Ahi estaran los que pretendieron desvirtuar

el pensamiento del Apéstol desde todas las manerasposibles.?!

Cincuenta afios después de Mella,a cuya interpretacion no por

casualidad aludia, Pavén realiz6 nuevamente una condemnatio in
totum, criminalizando ademasa varios martidlogos que trat6 de di-
versionistas. ‘‘La batalla ideolégica en torno a José Marti’’, como

Salvador Morales llam6 a su historia de la recepci6n publicadaen el
mismo numerodel Anuario Martiano, conoci6 pues una nuevacali-
dad durante este afio de 1974: segtin las palabras de Morales, habia
llegado a su Ultima fase ‘‘en favor de las concepciones cientificas

18 José Antonio Portuondo,‘‘E! diversionismo ideolégico en torno a José Martf’’

(1974), Marti, escritor revolucionano,p. 309.

19 [bid., p. 326.

20 Tbid., p. 328.

21 Luis Pavén,‘‘Contrala falsificacién de nuestra historia y la adulteraci6n del

pensamiento martiano’’, en Anuario Martiano (La Habana), 5 (1974), p. 279ss.  
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”que condicionanla cosmovisin materialista dialéctica’’.” Otra vez
se proclam6 pues la Ilegada a unafasefinal y definitiva de la re-
cepcién martiana.

Todasestas iniciativas no dejaban lugar a dudas:la fase detran-

sicidn habia terminado —basta compararlos numeros3, 4 y 5 del

Anuario Martiano. Si el periodo entre 1968 y 1975 conocid, en
el campo politico y econdémico, el fracaso de la Zafra de los Diez

Millones,la integracién de Cuba al Comecony la llamadainstitu-
cionalizaci6n de la Revoluci6n, el campoliterario siguid los porme-
nores del mal llamado‘‘caso Padilla’. Si hacia finales de los anos
sesenta habia sido posible atin la fundacién dela ‘‘Sala Marti’ y la
creaci6n precisamente del Anuario Martiano, poriniciativa de los

propios martidlogos y especificamente por un extranjero, Manuel

Pedro Gonzalez, fue a ese mismo Gonzalez a quien ataco,directa-

mente desde el campopolitico, nada menos que Raul Castro en su

discursos ya mencionado,y a quien atacaron, desde el subcampo

martiano, Portuondo, Pavén y Morales, este ultimo recién conver-

tido en director del Anuario que habia ayudadoa fundar Gonzalez.
La funci6n de esas historias de la recepcién quedaclara: servian
de instrumento a la reorientaci6n del subcampo martiano segunlos

criterios y las nece(si)dades del campo del poder. Con quince anos

dedistancia, y despuésde la institucionalizacion del Centro de Es-
tudios Martianos, huelga decir que cumplieron su objetivo cien por
ciento.

Algunos afos mastarde, hacia finales de los setenta,el exilio

cubano —esdecir, la otra mitad del campoliterario y también del

subcampo martiano— recurri6 al mismotipo de texto con la misma

finalidad, aunque con objetivos opuestos. En unaserie de publica-

ciones, Carlos Ripoll instrumentalizo su interpretaci6n dela histo-

ria de la recepcién martiana para atacar mejorlo que llamo ‘‘The
Makingof a Castroite Marti’’.» Comolo habian hecho los mar-

tianos marxistas con los diversionistas, Ripoll reprocho al gobierno

castrista de falsificar el pensamiento de Martiparafalsificar y con-
trolar de forma maseficiente tanto el pasado comoelfuturo de la
isla. En otra historia de la recepcién, pero de manera massutil y

2 Salvador Morales,‘‘La batalla ideolégica en torno a José Martf’, en Anuario

Martiano (La Habana),5 (1974),p. 1.

3 Carlos Ripoll, ‘‘Martf Studies and Control of the Cuban Past’’, en José Martt,

the United States and the Marxist Interpretation of Cuban History, New Brunswick,

NewJersey, Transaction Books, 1984, pp. 40ss.  
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fundada, Enrico Mario Santi interpret6 el ‘‘papel sacramental’’* de

Martien la historia politica de Cuba, hablandodel intento de cons-
truir una teleologia uniendolas revoluciones de 1868, 1895, 1933 y

1959 con la ayuda de Marti, quien, por lo demas, habia seguido una
estrategia paralela con respecto a la Guerra de los Diez Anos.

Este ‘‘dialogo de sordos’’ entre las historias provenientes de
las dos mitades opuestas del camposigue hasta hoy. También du-

rante los afos ochenta, continuaron publicandosevarias historias

de la recepcion que no contribuian en nadaal conocimiento de esa

historia, sino que eran concebidas unicamente en funcion dela lu-
cha ideologica en torno a Marti. Comoa lashistorias precedentes,
también a éstasles interesaba la fuerza simbdlica, el poderde legi-
timaciOn que seguia ofreciendola figura de Marti, y no la riqueza
extraordinaria de su obra. En una deesashistorias, Ibrahim Hi-

dalgo Paz declar6, con mucha razon, que‘‘escribir sobre Marti era
una de las formas de apoyar o rechazar el proceso de transfor-

macion nacional’’.** En vez de investigar los textos martianos

y su recepcion —que conforman reunidos la verdadera obra de

José Marti—, estos trabajos se ocupaban de actualizar, funcionali-
zar, legitimar, las posicionestanto enla isla como enel exilio. Por

eso les bastaba limitarse grosso modo a la recepcion cubana. Son
vehiculos, meras armas de combate, y lo que es peor: una desgra-
cia para la comprensiOn de los textos martianos cuya riqueza, en

muchosaspectos, esta aun por descubrir.
Habiamosconstatadola existencia de una doblehistoria de la

recepcion, es decir una recepcion del ‘“Marti politico’ predomi-
nante en Cubay otra del ‘‘Martiliterario’’ en el extranjero. Ahora

bien, esta situacion cambio después de 1953. La sempiterna invo-

cacidn de Marti durante la dictadura de Batista, que no vacilé en

recurrir a medidas gigantescas para legitimar su poder, produjo un
interés cada vez mas grande, fuera delaisla, por el simbolo nacio-
nal de Cuba. Unlibro de documentaci6n escrito en parte en Cuba

durante los aos cincuenta por el norteamericano Richard Butler

Gray respondia eseinterés: José Marti: His Life, Ideas, Apotheosis
and Significance as a Symbol in Cuban Politics and Selected Social
Organizations. La victoria de los ‘‘barbudos’’ y su resonancia en

24 Enrico MarioSanti,‘‘José Marti y la revoluci6n cubana’’, en Vuelta (MExico),

121 (1986), p. 23.
> Ibrahim Hidalgo Paz, ‘‘Notas acerca de la historiografia martiana en el

periodo 1959-1983’’ en Revista de la Biblioteca Nacional José Marti (La Habana),
27 (1985),p. 65.  

La polisemia prohibida: la recepcién de José Martf 209

Estados Unidos y Europahizo crecer la demandade informaciones

y convenci6 al mismo Gray de publicar unaversion actualizada en

1962. Bajo su nuevotitulo, José Marti, Cuban Patriot, este libro re-

fleja muy bienlas dificultades de comprensién que tenian muchos
extranjeros para explicarse la obsesidn delospartidos politicos mas

opuestos enlegitimarse a través del ‘“‘Apéstol’’.
Simultaneamente, continuabala tradicién extranjera de histo-

tias de la recepcidn dedicadas sobre todoal‘“Martiliterario’’: en-

tre otros, habra que mencionarunarticulo del ano 1969, de Manuel
Pedro Gonzalez,” o la importante investigacién de Boyd G. Carter
sobre la recepcidn de Martienlasrevistasliterarias hacia el final de
su vida, 2’ investigacidn que da cuenta del valor que pueden tener

trabajosde estetipo.
En Europa,a partir de los afos setenta, empez6 a publicar una

nueva generacién de martidlogos que habia conocido la obra de

Martf a través de la Revolucién Cubana,delos discursosy alusiones
de Fidel Castro y el Che Guevara al Apéstol dela libertad cubana.

Esta tendencia fue reforzada, después de la creacidn del Centro

de Estudios Martianos, por una politica que llamaria “‘de expor-
tacién de Marti’’, dirigida no solamente

a

los paises del Este, sino

preferentemente a los del Oeste de Europa. Aunque publicada en

Norteamérica, es dentro de este contexto que localizaria la mencio-

nadahistoria de la recepcionpublicada en 1980porelinvestigador

de origen inglés John M.Kirk.
Por consiguiente, el enfoquecasi exclusivo del ‘Marti litera-

rio’ y el simultaneoolvido del ‘‘Marti politico’’ han disminuido

fuera del 4mbito cubano (aunque esto no haya contribuido mucho

a eliminarla secular jerarquia que sigue existiendo en Cuba entre

la obra llamadapolitica y la obra llamadaliteraria). La necesidad

de historiadores, socidlogosy criticosliterarios en el extranjero de

ocuparse,a partir de 1953, también del‘‘Marti politico’’ para com-

prenderel‘‘caso cubano”’ ha influido mucho en la realizacion de

nuevas investigaciones sobre Marti, investigaciones que ya superan

la distincionartificial entre obraliteraria y obra politica sin estable-

cer nuevas jerarquias. El nuevo impulsoen los estudios martianos

pareceprovenir, a partir de los afios ochenta,del exterior del ambito

26 Manuel Pedro Gonzalez, ‘‘Evolucién dela estimativa martiana’’, en Ivan A.

Schulman y M. P. Gonzélez, Mart, Dario y el Modernismo,prol. de Cintio Vitier,

Madrid, Gredos, 1969, pp. 60-82.

27 Boyd G.Carter, ‘“Marti en las revistas del modernismoantes de su muerte’,

en Revista Iberoamericana (Pittsburgh), XXXVI, 73 (1970), pp. 547-558.
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cubano. Los martianos extranjeros sufren mucho menoslo que Ila-

maria el efecto de la polisemia prohibida,es decir, la fatal presidn

hacia unalegitimacion, actualizacidn y funcionalizacién de Marti.

Enlugardela funcionalizacion, habra que investigar precisamente
la funcionalidad y —lejos de toda actualizaci6n— la actualidad de

los escritos martianos.

Necesitamos mastrabajos, por ejemplo,sobre la historia de la
recepcion anterior a la interpretacién de Mella. En la mayoria de

los casos, los que se dedicabana escribir historias de la recepcién

martiana en Cuba ocupabancargos importantes enla politica cultu-
ral de la isla. Defendian determinadosinteresespoliticos, lo que al

mismo tiempo es una razon masporla cualsus historias han actuado
como sismografos de los cambios ocurridos en el campopolitico y
sobre en el subcampo delos estudios martianos. Nuestro andlisis

de esashistorias ha podido demostrar, sin embargo, que seria de-

masiado simplista, como se ha hechohasta ahora,distinguir entre

diferentes fases de la recepcion recurriendoa las etapas dela histo-
ria politica. En este sentido,si bien la revolucién de 1959 ha tenido
una importante repercusion en el subcampo martiano,esta reper-

cusiOn fue menor quelos cambios ocurridos en 1952-1953 o durante

la fase de transicion entre 1968 y 1975. La estructura del subcampo
no es mero reflejo de una situacidn contemporanea: su sincronia

es el resultado de una acumulacion diacronica que se expresa en

la existencia de leyes propias. Si el campopolitico creoinstitucio-

nes que seguiansus directivas, como en 1952 la Comision Nacional
Organizadoradel Centenarioy, finalmente, en 1977, el Centro de
Estudios Martianos, en 1968 aun habia sido posible la creacion

de unainstitucion por parte del sub-campo mismo, comofueel ca-

so de la *‘Sala Marti’.
La historia de la recepcidn martiana nos ensena lo fatal

que ha podidoresultar la constante funcionalizacion politica de
José Marti —fatal para el conocimiento de sus textos aunque muy

propicia para la creacion de innumerables monumentosy bustos.

Sin embargo,esta historia de la recepci6n martiana existe. Seria
ingenuocreer que un anilisis global del poeta, ensayista y revolu-
cionario pueda olvidarse de ella. Los textos y su lectura confluyen

y forman /a obra de José Marti. Marti lo sabia: “‘Mi verso crecera:
bajo la yerba/ Yo tambiéncreceré...’’.28 Sera esta concepcion de la

28 José Marti, ‘‘Antes de trabajar’’, en Poesfa completa. Edicion critica, La Ha-
bana, Editorial Letras Cubanas, 1985,t. 1, p. 126.  
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obra martiana, masalld de un ‘ “Marti politico’’ 0 “‘literario’’, la que
nos ofrecerunavisi6n no solamente de la nocién deliteratura en

José Marti sino tambiéndela riqueza del pensamiento martiano.

  



 

UN TEXTO ANTROPOLOGICO
DE JULIO HERRERA Y REISSIG

Por Abril Trico

UNIVERSIDAD DE OHIO

1900& UN ANO CLAVE en la conversion de Julio Herrera y

Reissig al decadentismofin desiécle. Por entonces su-

fre su segundacrisis cardiaca, que lo poneal borde de la muerte,

al tiempo que entabla amistad con el recién llegado de Europa

Roberto de las Carreras, cronista-voyeur, predicador del amorli-

bre y dandy a la medida de la “Tolderia de Montevideo” desde
donde componesus“interviews voluptuosos”, “oraciones paganas”

y “psalmos a Venus” imaginariamente libertinas. “Yo, amante

de nacimiento, hidrofobia de los maridos, duende de los hogares,

enclaustrador de las cdnyuges, sonambulo de Lisette, me sujeto
a tu dictamen, Oh Lucifer de Lujuria, hermano mio por Byron,

Parca fiera del Pais, obsesidn de pecado, autopsista de una raza

de charruas disfrazados de Europeos. iYo imploro tu absolucion
suprema,oh Pontifice del libertinaje!”, escribia De las Carreras en
carta abierta a Herrera, publicada en el periddico anarquista ElTra-
bajo del 20 de octubre de 1901 (64). Aun cuandoresulta dificil ima-
ginarse al enfermizo Herrera comopontifice de ningunlibertinaje,
la referencia probaria su autoria —bajo Ja enérgica influencia de De
las Carreras— de Los nuevos chamias, una monumental psicoso-
ciologia del pais y sus habitantes, cuyo exacto objetivo era practicar
la autopsia de la uruguayidad. El manuscrito de alrededor de 600
folios se conserva, aun inédito, en el fondo delInstituto Nacional

de Investigaciones Literarias de la Biblioteca Nacional de Montevi-

deo, no obstante habersido conocidoporla critica al menos desde
la organizacion del Instituto por Roberto Ibafiez hacia la década
de los cincuenta. Asi, Bula Piriz mencionael capitulo “Relaciones

del hombreconel suelo” (90); Alicia Migdal documenta la existen-
cia del corpustotal bajo su titulo completo, Los nuevos charnias o
Parentesco del hombreconel suelo (o Tratado dela imbecilidad del
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pais segin el sistema de H. Spencer) (416); Angel Rama publica en
La belle époque una pagina extraida del capitulo “Paralelo entre el
hombreprimitivo emocionaly los uruguayos”, sin senalar su fuente
(151), asi como algunos fragmentos del mismo y de “El pudor”, mas

recientemente, en Las mdscaras (94-103).

Aun cuando nunca habria de acabar el proyecto, Herrera ex-

tract6 algunos parrafos en el opusculo “Epilogo wagneriano a La

politica defusion, con surtidosde psicologia sobreel imperio de Za-
picdn”, atenuada version donde anunciaba “unaextensa obracritica

enciclopédica sobre el pais, que saldra a luz préximamente”, me-

diante la cual procuraba romperconla politica local (“De unsali-
vazo han destenido mi caducadivisa roja, no dejandosino un débil
rosicler que se halla en buenasrelaciones con elsiglo xx y el dan-

dismo neurasténico” [295}).
A partir de la mas ortodoxa aplicaciéndel positivismo de Spen-

cer, fundamentalmente del primer tomo de sus Principles of So-
ciology, Los nuevos charnias revela la mirada de un etndlogo-

fldaneurcuyo cientificismo en alpargatas apenasdisimula la polémica
ideoldgica de base. La ambigtiedad subyacente a dicho conflicto

postula a Los nuevos charnias como un punto deinflexi6nen la pro-

duccién herreriana que, mas queresolver, proyecta y amplifica una
crisis ideoldgica de innumerables resonancias: crisis personal ante
la muerte [Rama,“Travestido”]; crisis de/frente a su clase, un patri-

ciado que condena con menospreciopatricio;? crisis nacional, que
entre el estrépito de las guerrasciviles de 1897 y 1904 (las Ultimas
patriadas), y en visperas de la Republica Modelo de quees artifice

donJosé Batlle y Ord6fiez, exige el urgente repensardela realidad
sociocultural del pais.

El capitulo que nos ocupa expresa meridianamente esa am-
bigiiedad ideolégica que regula el discurso herreriano. Aun cuando
comienza con una rigurosa exposicidn del determinismo geo-
biolégico en boga y su esquematica aplicacién al caso uruguayo,
el organicismodeista inicial va desovillandose progresivamente en
un panenteismo que debe mas a Guyau que a Spencer, a Renan
que a Taine, a Buckle que a Darwin. Unaironia in crescendo pro-

muevela paulatina erosién del objetivismocientificista por un sub-

1 Clase alta montevideana cuyo abolengose legitima en “haber estado ahj al
principio”, el patriciado ejercié la hegemonfa polftico-cultural hasta su paula-

tino arrinconamiento ante la modernidad (Rama, Ciudad 71 ss.): “Tuvo politi-

cos,letrados, militares, comerciantes, estancieros, hombres de empresa industrial,
eclesidsticos, periodistas y hasta algunosescritores” (Real de Aztia 11 y 24).  
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jetivismo ubicuoy corrosivo que terminapordesactivar el plano de
la enunciacion hasta transmutar la seleccidn natural en un drama
cdsmico-estético. La prosa tersa y prolija por momentos, ajustada

a la parafrasis de la aridez spenceriana, cede ante el suntuoso des-

pliegue metaférico (ostensible en la hiperbdlica celebracién de la
civilizada Europa), el acumulativo alarde adjetival, y los abruptos
apostrofesdel narrador(“Yo te saludo,ilustre uruguayo”etcétera).
Todoello desestabiliza el discurso y sus premisas, que nunca, sin

embargo,caenenla parodia. Enefecto,el texto esta escrito sobre

un filo, en tensidn entre lo dicho y lo que no,entre lo simulado y

lo encubierto: parafernalia circense, tramoya zarzuelera donde,re-

cubiertas las aseveraciones categ6ricas con telones pintados, sdlo

quedaenpie la praxis discursiva y su cocina estilistica, subrayadas

porel porte oratorio que adopta porinstantes. De este modo He-

rrera no solo monta unadiatriba contra la enclenque modernidad
uruguaya,quequisiera distintamente moderna:la hojaldrada ironia

desu texto es una esplendente exposicion dela excentricidad cons-
titutiva de la misma. Ahi precisamenteresidiria el mayor valor de
este texto, pues asi como documentalas contradicciones sociales

e ideolégicas que atraviesan la modernidad latinoamericana, revela
los fundamentos de la redoblada excentricidad de que esportadorel

modernismo. Herrera, adoptando una pose académica y amparan-
dose en el desdén del dandy, nos regala una pirueta de payaso;

valiéndose de un cientificismo académicamente superado (Ardao
229), despotrica contra el atavismo ambientalen pose vanguardista;

renegando de su modernidadperiférica y sabiéndose ajeno a la mo-
dernidad hegemGnica,se hace adalid de otra modernidad quiza im-

posible.

E] texto que a continuaci6nse reproducese conserva enla car-
peta 5, carpetin 3 del Archivo Julio Herrera y Reissig, en folios nu-
merados 1-31 (interpolaciones 3.1, 3.2, 11a; faltantes 26, 29, 30),

mas un ultimo folio paginado G.La presente edicion comprendeel
grueso del capitulo,y se elimina una pagina inicial que comienza
in mediasres (sin dudavinculadaa algun otro fragmento que no he
localizado),y los siete folios finales, demasiado seccionadosa causa
de los faltantes. He modernizado levementela ortografia original,
fundamentalmente enlo que respectaal usodeltilde, asi como la
puntuaci6n, ya que portratarse de una escritura nerviosa y apre-
miada, contiene innumerables erratas que entorpecen por momen-

tos la lectura. Los subrayadosdeloriginal han sido sustituidos por
bastardillas, y el nimero de folio se indica mediante doble barra
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(//)). Las palabras de lectura problematica se transcriben entre cor-

chetes ({]), en tanto la presencia de ilegibles se senala con puntos

suspensivos ([...]). Por ultimo, he mantenidolos anglicismos y neo-

logismos de facil comprensi6n, a fin de preservar sus resonancias

connotativas.

LOS NUEVOS CHARRUAS

Julio HERRERA Y REISSIG

El medio fisico determinael cardctery la civilizacion.

La naturaleza hacea los pueblos a su imagen y semejanza.

Latierra que ha formadoa los charrias, ha formado a los uruguayos.

/3.2/] La relacién del medio inorganico sobrela animalidady las fa-

cultades psiquicas ocupa enlos tiempospresentes uno de los grados

masaltos de la evidencia. También determinael mediofisico toda

clase de actos,particularmente morales y volitivos, cuyo nacimiento

se debe a perturbaciones mas o menos profundasen la naturaleza

del hombre, a morbosidades del entendimiento, a depresiones del

espiritu, a fatigas de la voluntad y a otras varias contracorrientes

fenomenales que aparecen o desaparecen con los agentes que las

producen.

La fisiopsicologia y la psicoantropologia se hallan unidas por un

parentesco fatal al hombresociolégico y a los elementos de vida en

quese agitan sus manifestaciones. La influencia de los climas y de

los vientos sobrelo fisico y lo moraldel hombrese presentaa loses-

tadigrafos y socidlogos como expresién matematica de una verdad

cientifica que no se discute y de la que arrancanotras series de mani-

festacionesindividuales que atafien en conjunto a la masa,es decir

a la sociedad, pasandoa formarel grupo decaracteres etnoldgicos

que distinguen a los pueblos en su vinculacion con la moral, el or-

den,la Historia, el Arte y la Civilizacion!

El hombrey el sapo sonhijos de una sola madre, ha dicho un

antropologista, expresando de esa manera la unidad de fuerzas de

la naturalezay la correlacin deleyes invariables que constituyen el

Gran Todo, la Suprema Causay la Primera Esencia dela vida. Si

el hombreintelectual es hijo del hombrefisico, es decir,si la psi-

cologia es el reflejo dela fisiologia, de igual modo el hombrepsi-  
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coldgico, 0 lo que es lo mismo,el todo natural comole llama Bos-

suet, es pariente del hombre geografico, del//2// hombre botanico,
del hombre meteorolégico, es decir, del hombre montafa, del hom-
bre cerro, del hombrearbol, del hombreviento, del hombre Iluvia.

Todoesta unido en la naturaleza. Dijérase que unespiritu social
envuelve las cosas de tal suerte que todo es uno y uno es todo. Tal
planta me da a conocerunpais, sus animales y sus hombres. Talcli-
ma merepresenta un alma, un cardcter, una costumbre;tal hori-

zonte, tal montana meensenanel camino del Porvenir, me comuni-

can con Dios. Yo veo el pensamientode Jesiis, el divino contempla-

dor. Parael grave poeta del Calvario aquellas montanas, aquel mar,
aquellas elevadas Ilanuras de su tierra fueron el simbolo cierto,la
sombratransparente de un mundoinvisible y de un cielo mas azul.

En una concepci6nsincrética de la naturaleza un pais consti-

tuye una sociedad de seres y propiedades comunes queseligan,

comoparaunfilésofo un hombrenoes sino unasociedad de célu-
las vivientes y de conciencias rudimentarias. De otro puntodevista,

el hombre,la plantay el valle son una cosa de muchascosas, cuyo

espiritu convergeal centro dela circunferencia vital donderesideel
caracter comunde toda la masa. Este punto de contacto //3// de los

individuos habla dela reciprocidad desus relaciones generatrices y
de sus corrientes modificadoras.

Admitida la familia del todo, aceptamos como un hechola se-

mejanzadelas partes. Pieza por pieza se conocenlas que en la ma-

quinaactiva juegan su acci6n sobre todas, como tambiénse adivinan
las conexiones de todas para moverunasola. Por miparte, asi como
un estuche medala ideade la joya que contiene, la topografia, el

clima, y las condiciones hidrograficas de una comarca mesenalan

el caracter de sus habitantes.

Aunladoel principio antropoldgicoy la influencia del ambiente
social, la psicologia de un pueblo coincide perfectamenteconla psi-

cologia de su territorio. E] alma, en un sentido naturalista, no es una

entidad puramente humana,sino una fuerza individual, un espiritu
complementario, resultante del organicismo personal de todoslos

seres. Hay que imaginarel yo de todas las cosas y penetrar sua-
vemente en ese mundosubjetivo cuya real idealidad interroga a la

metafisica y abre una puertaa la estética. Invirtiendo los términos,
y en un concepto [...] de su naturaleza, ese universo interior es

idcalmente real. Una aurora cientifica anuncia el arte de un astro
nuevo que alumbraralas almas de todoslos seres dandorelieve y

color al pensamientoactivo dela naturaleza.
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Yo creo quetienen almalas plantas y los animales,y hasta las

cosasIlamadasinorganicas en un sentido superficial. Tal cerroy tal

mineralexisten y eso me basta para queles crea sujetosa la socia-

bilidad de la sustancia, amén que susceptibles //4// al magnetismo

que ejerce el todo sobre las unidades. Yo los imagino con cierto

movimientopasivo que los hace entrar con mas o menosintensidad
en la mecdnica del conjunto. Ellos tienen un alma comotodaslas

cosas, una voluntad, un sentimiento, una expresion y una idea. ¢Por
qué no creer en unarepercusi6n, en un eco, en una reflexibilidad

mutua y comtn? Se sabe que varios fendmenosdela naturaleza,
comolos terremotos, las erupciones volcanicas y los hundimien-

tos insulares, no sdlo vienen precedidos de anuncios atmosféricos

y convulsiones marinas, sino de inquietudes y rarezasfisioldgicas
porparte de ciertos animales que se manifiestan por un malestar,

unatristeza y una serie de manifestaciones cual mas anormaly ex-

traiia. El mundodela sensibilidad es tan inmenso como ignorado.

Acaso el hombre esun espejo de sensaciones que se proyectan con-

fusamente en él determinando susactos.
Del modo que Descartes, para explicar la union del alma yel

cuerpo,ha imaginadolosespiritus animales, que en sentidofistologico

no son sino partes sutilisimas del organismo, yo me imagino, para ex-

plicarla conexi6ndelos cuerpos unosconotros, la existencia de espini-

tus naturales de sociabilidad comin, igualmentesutiles y vaporosos,

compuestosde una materia extrafia que existe en todoslos seres de

la naturaleza, desde los minerales hasta los animales. Esto me ex-

plica //5// que los seres mineraldgicos influyan tan poderosamente

sobre la animalidad.

Ahorabien,la uni6ndelosespiritus, 0 lo que es lo mismo,la ma-

teria de que se componen,éno forma, pordecirasi, el alma univer-

sal de las cosas? éNo esacasola naturalezaplastica concebida por

Cudworth?... De un puntodevista estético, Guyau explica la sim-

patia del hombre porla naturaleza inorganica del modosiguiente:

“Los objetos que llamamos inanimados son mucho mas vivientes

quelas abstracciones dela ciencia, y es por eso que nosinteresan,

nos conmueven,noshacen simpatizar con ellos. Un simple rayo de

sol evoca en nuestro pensamiento las imagenessonrientes de dos

amigos. Tomemosel paisaje: nos aparece como una sociedad entre

el hombrey los seres de la Naturaleza”.? Es el caso de preguntarsi

2 “Les objects que nous appelons inaniméssont bien plus vivants que les abs-

tractions dela science,et c’est pour cela qu’ils nous intéressent, nous émeuvent,   
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unosseres que nos interesan y nos conmuevenllegan o no a suges-
tionarnos. Desde luegola respuesta es afirmativa.

Aplicandootra frase de Guyau a la conexién quese observa en-

tre el cardcter del almay dela naturaleza, puede decirse: la simpatia

es una forma refinada del contagio. Ahora bien, probado que el
contagio existe y da lugar a la simpatia, se sigue que toda simpatia
es armOnica, sociable y susceptible de mayor 0 menorintensidad.

E] aguila simpatiza con la montana, el pescador con el mar,el be-

duino conel desierto, el salvaje con la selva, el mono conel arbol,

el //6// mecanicofabricante con el carb6n,el literato conla tinta, el

naturalista conla planta, el pintor con el paisaje, etcétera. Cada
pais sugestiona su naturalezaal pueblo quela habita y de ahila per-
fecta igualdad de temperamentos entre la masa y el hombre. La

montana hacepastores, el mar navegantes,el desierto vagabundos,

el valle agricultores, la bruma metafisicos. Asimismo,el frio hace a

los hombresflematicos, sobriosy reflexivos, y el calor los hace gue-

rreros, apasionadosy astutos.

Taine atribuye el genio artistico de los griegos a los efectos de

una naturaleza prodigiosa, que reunio en una pequena comarcato-

dossusfavores, todos sus encantos, todas susinteligentes insinuacio-

nes. En aquel paraiso de genioflota el halito de los dioses; el cielo

es unapaleta; las lineas de sustierras, la elegancia de sus horizon-

tes, la vivacidad de su cielo, revelan los mas hermosossecretos de

las artes plasticas.

La literaturay el caracter delos hijos del septentrion se explican
porlas eternas neblinas, porel gris melancdlicoy lleno de suspiros
de su cielo enfermo. Quién no recuerda el apdstrofe de Schiller:
ien vanoelsol de la Jonia centellea soberbio frente a la maldicién

caida sobre el Norte [que] embargatu espiritu taciturno!
//7// Comolo hace Darwin,el doctor Wallace aplicé el principio

de la seleccidn a las razas de la humanidad, reconociendola efica-
cia de la naturaleza en la formaciéndelas variedades que sonelfru-

to del pais que habitan. La coloracion que distingue a los diversos
grupos, los accidentes antropologicos, y hasta su psicologia tienen

por causala adaptacion al medio de los masresistentes al clima y

a las enfermedades, sucediendo que los id6neos prevalecen defi-

nous font sympathiser avec eux, par cela méme€veillent des Emotionsesthétiques.

Unsimplerayondesoleil ou de lune noustouches’il €voque dansnotre pensée les

figures souriantes des deux astres amis.
Prenons pour exemple le paysage: il nous apparaitra commeuneassociation

entre l’hommeetles étres de la nature.” Guyau 14.  
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nitivamente, mientras los poco sufridos decrecen con rapidez que

pasma,no a causadeefectosfisicos que los destruyen,sino también

por su absoluta incapacidad para contender consus vecinos. Por

otra parte, el predominio delas razas mas poderosas de la huma-

nidadse halla suficientemeénte probado,para que insista sobre una

cuesti6n tan evidente.
Desdelos comienzos de la Historia hasta nuestros dias, se ha

visto sucumbiral débil bajo la cabalgadura del conquistador. Parti-

cularmente desdela [entrada]de los septentrionales enlos imperios

del sur de Europa,los distintos grupos de la humanidadse han en-

tremezclado,se han fundido, se han transformado,se han compene-

trado, perdiendolos antiguos caracteres 0 asimilando otros nuevos,

depurandose enel crisol complejo del intercambio sexual, dando

sitio a una tumultuosa germinaci6n de carnesana, vigorosa y nueva

que ha formado en definitiva los aluviones sociolégicos contem-

pordneos,lasfalanjes [sic] sincréticas del Progreso, los esclarecidos

rebajiosquese agitan en las grandes naciones y rigen triunfalmente

la mecdnica del mundo. //8// Una conjuncién cosmopolita de ele-

mentos prominentes ha dado lugar a esas grandes razas curopeas,

tan fecundas en arquetipos,estrelladas de victorias, de grandezas,

de adelantos y de honores.

Los consorcios providenciales de unas familias con otras fue-

ron, por decir asi, confluencias majestuosas de sangre, de ablacio-

nes, desagiies de vinosfuertes sazonados en odres de oro. El fruto

de tan divino himeneohasido que Europadespierta al mundo con

el donaire de Diana, con el gran vigor de Hercules, conla autori-

dad de Ares, con el aplomo de Edipo, conla prudencia de Minos,

con la perseverancia de Sisifo, con el genio de Melanto, y con el

alma de Orfeo. Los grupos neo-latinos-franco-eslavos, tudescos y

anglosajones, son el resultado de un cruzamientoestdtico, mirifico,

salubérrimo, determinadoporleyes histéricas ineluctables que de-

pendena suvezde ese gran poder centripeto de la naturaleza, que

por medio dela selecciény de la lucha hace cada vez masnobles a

los individuos y mas perfectas a las especies.

La antitesis de ese mejoramiento ascendente no es otra que la

degradacién mortifera de los grupos orientales de //9// tipo cauca-

sico y mong6lico, que se han eslabonado tumultuosamente dando

origen a est6lidas sub-razas cuya barbarie etnoldégica constituye una

ignominiasocial, un lunar de verguenza, una hemorragia de sombra

en medio dela civilizacién contemporanea,quebrilla en la frente

zodiacal del mundoconlailustre, egregia, eximia y benemérita Eu-

ropa, orgullo del pensamiento y patrimonio del alma. En Asia como   
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en Africa, los animales humanos han empobrecido ignominiosa-

mente, porquelejos de aliarse con individuosde castas superiores,

se han mezclado entre ellos mismos burdamente, a capricho, re-

husandoseal injerto, desechandoel reconstituyente milagroso que
los hubiera salvado,el leo dela civilizacién que el europeo les ha
ofrecido con evangélica generosidad.

Pordesgracia, la plebe atomica de los degeneradoses inmensa,

y laselecci6n histérica tiene una gran misi6n que cumplir; noesta le-

jos el momento enquelas razasvigorosasarrollaran como trombas

formidables estas familias de bimanos embrutecidos,granujas,[...],

titeres, detritus, retales dela civilizaci6n, salamandras del remanso
oscuro del //10// abandono,morralla ignominiosa que se debate im-

potente entre el légamoinfectodela estulticia y el crimen.

En analogiaconlos procesosde naturaleza, y asi como handes-

aparecidopara siempre dela superficie del globo naciones enteras

de plantas y animales que fueron absorbidas por grupos respecti-

vos de seres superiores mejormente organizados, de igual modo

muchasfamilias de la humanidad quese hallan sumidas o con pro-

pensiona la barbarie en Asia, Américay otroscontinentes, tendran
que desaparecerporfuerza, dando lugara que se cumplalaley re-

generadoradela seleccidn humana,y que sea un hechoincontro-

vertible la cultura elevadisima a quetiendela sociedad, realizandola

por gradosen virtud del mecanismoingénito que hace del hombre
el destructor del hombre.

La raza hispano-indigena que seforea el mundo de Colén es
una de las que estan particularmente destinadas a desaparecer,

por falta de aptitud vital que la impulse a desarrollarse triunfal-
mente en el juego armonicodela civilizacion. Es unarazainferior,
inepta, sosa, enjuta, hurafa, anémica, versdtil, virulenta, torpe,

melindrosa,inculta, farandulera, charlatana, chocarrera, perezosa,

truda, inadaptable, taimada, pedestre, de una vacuidad inmensa,

pletérica de estupidez, revoltosa, bobatica, retrégada y pedante.
Dela raza espanola no ha heredadosino las peores condiciones,
en cambio que ha heredadotodaslas excelentes de su abolengo
indigena, con excepci6n de la antropofagia. Aplicandoelprincipio
cientifico de la selecciGn a esta sub-raza, nos hallamos con un dilema

de acero,quees el siguiente: sera exterminaday absorbida por un
grupo superior en circunstancias de guerra o desaparecera por su

comercio social con los elementos inmi- //11// grantes de otras razas
superiores, 0 lo que es lo mismo,porelvinculo fisiolégico a que da
lugar el cosmopolitismo,quees lo que sucede actualmenteenla Ar-  
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gentina, o México, Chile y algunas otras nacionalidades que tienen

ventiladores [la] civilizacidn europea.

La infortunada Republica del Uruguay es, entre todos los em-

briones de América,el pais que representa una sociedad masatra-
sada, mas anémica de intelecto, menos susceptible decivilizarse,

mas sutilmente grosera, de una idiosincrasia Oscura, con venta-

josas disposiciones para ser una distinguida salvaje. Se explica:

ciertas naciones de América, México, Republica Argentina, Chile,

Peru, han sido fundadas con elementosaristocraticos de la raza de

Cervantes, procedentes de Madrid, Andalucia, Cataluna, Valencia,

provincias vascongadas,etcétera, a mas que en dichospaises se han
dado cita en nimero considerable gentes de buena cepa, anglosajo-

nes, germanos,franceses,y de las provincias masapreciables deIta-

lia, Suiza, cuyos descendientes forman hoy dia una gran extension

genésica del sedimentosocial. En estospaises la seleccion obrafa-
vorablemente enel sentido de la conservacion de ciertos caracteres

de la raza primitiva, cumpli¢ndose el principio darwiniano que da

a los naturales conquistados por los extranjeros reaccionando de

repente contra los intrusos, en el momento en que hansido venta-

josamente modificadosporsusrivales de sangre.
Nosucede asi en el nuestro: en primer lugar//12// porque la

emigracion de elementos superiores no se ha efectuado hasta el

presente, y en segundo porquelas primitivas causas generadoras

de nuestro mediosocial no han podido ser menosfavorables al des-

arrollo de un temperamento, de una modalidad amorfa e inexis-
tente quellegasea constituir la periferia de una etnologia.

Bien sé yo que desde la época gestatoria de nuestra sociedad
hasta el momentoen queescriboestaslineas, el Uruguay, bastante

adelantado en la funambulia, se ha dignado honraral porvenir em-
prendiendo un maravilloso salto atrds, lo que prueba que esta de
regresoa las tolderias indigenas, a la muy noble y leal metr6poli del

cuero.
El corolariocientifico delsalto atrds tiene su perfecta aplicaci6n

a esta comarca, cuya reducida inmigracion ha sido una sociometo-

rragia, una demodisenteria que representa en el problema dela re-

producci6nun coeficiente antropodegenerativo; una inmigracion,

enfin, que es la conductora de un sinnimero de morbosidades que
se aislan o son repudiadasporla civilizacidn europea hacia estas
playas misérrimas, donde se han ayuntado consus congéneres tipi-
cos hispano-indigenas, dandolugar a un estado patoldgico que se
traduce en todas las manifestaciones vesdnicas del pais, como ser  



 

 

222 Julio Herrera y Reissig

idiotismo, ninfomania, neurastenia, demencia, histerismo y melan-
colia.

//\1a// Comosi esto fuera pocoparasu rapidaeliminacion, ha
tenido la honra de agregarse un sinntmerodefactores morales de

indole disolutiva que nadanen el ambiente europe,y todoslos ba-

gazos patoldgicos queenla ciénagadelvicio han echado enestos
tiemposla miseria y la prostitucidn, cuyos agentes son los segrega-
dores de la especie, las estratificaciones morbosas que amenazan

resquebrajarlos antiguos cimientosdela sociedad. La raza barcina
de Sud América, con estar apenas abocetandoenla vida del pen-
samiento, siendo comoes una cagarruta fresca de familias promis-
cuas, un bandullo grosero del organismo humano,una bazofia de

todos los desperdiciosdelacivilizaci6n, una bellotada montanosa
de hombresinferiores, es precoz hasta el exceso, en el sentido de

asimilarse todos los burrajos de Europa, todolo peordel progreso,

los bacillus disolventes, los elementos etnoldgicos de las calamida-

des que afligen al universo. De este punto devista, la América tiene

la bizarria, el garbo,la gentileza de un prematuro decrépito, de un
sifilitico afectado de idiocia, Ileno de obnubilacién y préximo a la
locura. Es forzoso que unafamilia tan inferior y degenerada sere-
nueve 0 desaparezca en el plazo masperentorio. Tiene que alejarse

del osario con rumboa la piscina delas abluciones. Si la ley evolu-
tiva notriunfa, se extinguird rapidamente.

//12//Se explica la regresi6nde esta sociedad,que no harecibido
dela civilizaci6n europea inyecciones hipodérmicas quela impulsa-
ran a progresar, teniendopresente queel principio darwiniano que
se refiere al salto atras expresa que “toda variedad domés- //13//
tica abandonada a un estadoprimitivo retrocede gradualmente a su
tronco natural” (Darwin).3

Por otra parte, ningun pais de Américaha tenido la honra de
tener comofactores generatrices de su sociabilidad a dos familias
super-humanas, a dos razas eminentes, intelectuales, que constitu-
yen el blas6n adamantino de nuestro heroico pueblo. Estas nobles

3 Interesante ejemplo de la manipulaci6ndelas fuentes 0, quiz4, de una lectura

de segunda mano.Dice eltexto original: “Having alludedto the subject of rever-

sion, I may here refer to a statement often madeby naturalists —namely, that our

domestic varieties, when run wild, gradually but invariably revert in character to

their aboriginal stocks. Hence it has been argued that no deductions can be drawn

from domestic races to species in a state of nature. I have in vain endeavoured to

discover on whatdecisive facts the above statementhas so often and so boldly been
made. There would be greatdifficulty in provingits truth...” Darwin 20.
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familias de alta alcurnia son, como nadie melo negara,los gallegos

y los charrtas. (Me descubro con respeto ante la senora Pardo el
ilustre Yamandi). Lo original en este caso es que se han ayuntado
felizmente dos razas que son unasola, que se confundén por sus

caracteres emocionales, que riman a perfeccion el gran verso de la
bravura; que tienen los mismos gustos no obstante que la segunda

jamas quiso entenderde teologia. Confluencia hist6rica de sangre
ilustre; divina copulacidn de semidioses que han fructificado hon-

rosamente,ofreciendo al Porvenir del mundoel arquetipo ideal,el

protoplasmadel genio,el sapientisimo gladiadordelarte,el ilustre
uruguayodeestirpe olimpica, de espiritu esmerilado, que ha nacido
sobre unapeana,bajo el peplo sublime del arrayan, enguirnaldado

de luz, teniendosobrela frente los tentaculosdel Profeta! //14//iYo
te saludo,ilustre uruguayo;yo meinclino hasta besarel divino suelo

quetu pisas con respeto!
Mis compatriotas descienden porlinea recta de los charrtas,

los salvajes massalvajes de América, los gallegos, los salvajes mas

salvajes de Europa. Los ultimos, degenerados de la raza de Sem y

de Jafet, aquéllos, ejemplares nacidos en la frontera que separa al

bruto del bruto, se unieron porun capricho dela Historia para for-
marel ilustre super womo, la diversidad mestiza del Uruguay: ma-
trimonios de la Muerte y el Vacio, como dijo Micheletde la alianza
de los suspicianosconlosjesuitas.

Meinclino a creer que hubo una cépulaincestuosaentrelos ga-
Ilegos y los charrtias, porque ambostienen que haber sido herma-

nos. Efectivamente, los gallegos son los charrtias de Europay los

charriiassonlos gallegos de América. Reduciendo esta expresién
al grado méssimple,hallo quelos gallegos-charrtias de Espana son

hermanosporparte de la Barbarie y la Estupidez de los charruas-
gallegos de nuestra comarca. :

iQuién podraserelilustre criador que en detrimentode la dig-
nidad humanahaqueridojugar al mundotan mala broma! Nolose,
pero dela carraspera de miindignacién un trueno bronco redobla
furiosamentecontra el imbécil Zabala,’ troperoestolido,//15// ade-

lantado esotérico de la estupidez mas crasa, que introdujo en los
baches dela procreacién los animales mas ruines de Galicia, que

4 Emilia Pardo Baz4n,sin duda. Yamandi, guerrero charrdadel Tabaré de Juan

Zorrilla de San Martin.

5 Bruno Mauricio de Zabala, gobernador de Buenos Aires, funds la plaza-

fuerte de San Felipe y Santiago de Montevideo en 1726,con el explicito cometido

de detenerlas incursiones portuguesasenel Rfo dela Plata.  
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determin6 criminalmente la cépula de las anaforas, enarbolando

sobre las tiendas charruas, junto a los rompecabezasy percutores,

la gaita rustica y el tabardo, la panoleta y el zoclo. iMesiento ven-
gado!

iSi fuera Dios, arrasaria por medio del fuego la América toda,

haria llover sobre este continente estupido los rayos fulminantes
que destruyeron a Sodoma! iNadaperderia la estética del Mundo!

iLa faz inexpresiva y apelotonada de este continente ilota me es-
peluzna, meeriza de vergiienza! Su fisonomia es idéntica a la de

Africa. No tiene unafacciéninteligente que haga pensar en Eu-

ropa. Parece formado con un cuajar6n del monstruode la Tierra:

es un cairel de guano que remata en punta.

iCol6n maldito, Solis estulto!, os habéis hecho acreedoresa la

estrangulacion hercilea del destino; bien merecisteis, el primero
que os devorase la miseria y el segundo un canibal uruguayo. iNo
pasais de habersido //16// unos locos aventureros, unos sonadores

neuropiricos, unos calenturientos badulaques, unos desmedrados

megalomanos! iMal haya vuestras conquistas, exploradores faméli-
cos que habéis venido a esta tierra en busca delvellocino infame.
iHubiérais arrancado en buena hora todoel metaldela tierra, pero

no hubiérais dicho en Europa, a vuestros amos, que habiais dado

por casualidad con el maldito continente que sdlo pudo sonarel

tonto de Platén!

A masde los charruas europeosy de los charruascriollos, tienen

el honorde haber formadoelsubstratum socioldgico del Uruguay, o
sea los primeros depositos aluviales del pais, unos primos hermanos

de los respectivos charrruas que hecitado, algo mas negros que los

aceitunadoscharruas nacionalesy por ende menosinteligentes que
los blancos charruas de Galicia. Estos terceros charruasson los ne-
gros, los ultimos descendientes de Cain, del maldecido burl6n,del
irrespetuoso bambarria que hizo mofa del reverendo Baco-biblico
Papa Noé,principe de la uva y protector de todos los vinos, por

ururguayos que sean.
iN6tese qué argamasa animaltan extranisima formadaportres

clases distintas de charruas, a cual menos hombre y mas charria!

Los ultimos degenerados de Sem, Cam y Jafet se han dadocita en

esta comarca favorita de los Dioses, amantede la gloria y princesa
de la fabula...

//17// Declaro que habiendo citado a Noé con beneficio de los
uruguayos, me hallo inhibido de recurrir a la antropologia, esta
ciencia deslavazada que mepresenta el craneo de un charrtia de  
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Galicia y luego el de un cenocéfalo, para que comprendala conco-

mitancia fisiologica, el parecido estrecho del mono con el hombre.

En caso de quelos terceros charruas de que desciendenlos orien-
tales tengan que ver mas de cerca que los demas hombres con los

orangutanes, mis compatriotas, me duele decirlo, tienen un paren-

tesco mas cercano que el que parece conlos inteligentes acrdba-

tas de las selvas del Sudan. Esto es ser algo mas que charria...
Encierto modo meconsuela considerar que el abolengo de nuestra

gente constituye una incognita de la antropologia, cuya X esta for-

mada porlos apéndices de dos cuadripedos...* Mas fuere lo que

fuere, queda en claro una verdad honrosa,y ésta es que los orien-
tales descienden directamente de tres clases de charruas, a saber:

charruas de marmol, charruas de broncey charruas de azabache.

Yo lamento,porla estética, mas que por alguna otra cosa, que

hayan venidoa esta bendita tierra, procedentes de Etiopia, Sudan,

Australia, y hasta de Cubay Brasil, los horrorosos charruasafrica-
nados, comosi no hubiera habido de sobra con los que existian de

diversos géneros en esta infortunada bacineta del Universo! Hoy

mismo podemosprestarles //18// en cantidad a todos los continen-
tes.

El mayorcastigo que se le podriainfligir, en venganza de sus

infames atropellos, a la civilizacion europea, era enviarle una tropa
de estos mastuerzos salvajes, de estos camastrones bimanos, fru-

tos de la conmixtion grosera del siniestro connubio de tres sub-

tazas, de tres variedades del hombre a cual mas vergonzante y

estdlida. Doy por seguro queal cabodel tiempo el ser humanodes-
apareceria de aquel estupido continente y los nietos de los charrdas
y los gallegos podrian llegar a ser todo, menos hombres...

Losterrenos de aluvi6n, o sea los tltimos depdsitos cérneos de

nuestra geologia social, estan formados por toda una balumba
de extranjeros, por un batorrillo infame de seres impelidos porla

miseria y el dolor haciaestas playas indigenas, por un calabacinate
indigesto de emigrantes infelices que los cargueros ultramarinos
abandonancon desprecio en el torno sucio de la inmigraci6n, se-

guros de que aumentaranla delincuencia el vicio en estas pobres

comarcas, verdaderos calavernarios de mendigos europeos, buzo-
neras en las que el mundoarroja complacido babazas primigenias
de la sociedad.

® Alusi6n al escudo uruguayo, cuyos cuarteles representan una balanza (Jus-

ticia), el cerro de Montevideo (Fortaleza), un toro (Abundancia), y un caballo
(Libertad).  
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//19// La inmigracion, en la forma en que actualmente se
efectia, constituye parael pais, al revés de un adelanto, un proceso
regresivo, una contramarcha ignominiosa, una operacion infortu-
nada quearroja en el balance econdmico dela sociedad un déficit
gravoso de agitacin y miseria. Los elementos europeos que sein-

corporanalpais sonla ultima expresion dela inutilidad, los residuos
peligrosos,las cimeriasdela civilizacién, que infortunadamente es
lo nico que nos depara elcentro dela vida.

Nadie mas partidario que yo enel sentido de extranjerizar el
pais, de hacer todo lo posible por que desaparezcan cuanto antes

los caracteres charrtas de esta sociedad, sus atavismos africanos,
indigenas y gallegos, en la cruza del ganado nacional con gentes

refinadas y ventajosamente constituidas de los paises mas adelan-

tados de Europa, unico medio de que el Uruguay evolucione y no
perezca, quees lo mas probable dentro del plazo mas reducido que
le marca la Naturaleza. Delo contrario me placeria que desapa-
reciera cuanto antes en la vordgine de uno deesoscataclismos que
favorecen al progresoy constituyen unbien colectivo de la sociedad.
Pero lo que no puedosoportares este medio términoestupido,esta

caprichosa oscilaci6n de mediania que mantieneel fiel de la //20//
balanza dentro de un equilibrio desesperante. Que caiga de una

vez 0 quese hagapais, es lo que yo exijo de esta comarca. Y es por

esto que execro la inmigracion a nuestros lares de extranjeros que
bajan de medianias, y que lejos de apresurar la metamorfosis,incli-
nan gradualmente, y no de un golpe comoyo deseo,la balanza de
la sociedadenel sentido de la degeneracion y del empobrecimiento

disolutivo de la hibrida sub-raza de los uruguayos.
Enciertos paises de América comola Argentina, Chile, México

y Nicaragua, la metamorfosis se opera rapidamente, en via favo-
rable al adelanto de esas regiones, y esto se explica por la inmi-
gracion de buenos'elementos, de animales finos que en el connu-

bio con otros elementos producen el hombre razonable, laborioso
y activo, la pieza fuerte de la civilizacion. Prueba de ello es que
el caracter social de esas naciones esta cambiando sensiblemente,

puesla caracteristica criolla cede aldistintivo sajon, rasgo francés 0
britanico, que forman dentro del terreno virgen los gérmenesani-
madosde unaidiosincrasia reparadora, de una modalidad politona,
desagiie hialino de corrientes fecundas de Progreso.

Pero en nuestro pais sucede precisamentelo contrario. La peor
inmigracion que pueda concebirse, un encebollado de gentuza de
Calabria, Napoles, Islas Canarias, Asturias, Bohemia, Turquia, Si-
ria, y Otras partes, ludibrio del género humanoprocedente de todos
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los intestinos del mundo, cae de continuo en el pais como un gra-
nizo de infecci6n, como una viaraza de muerte, po-//21//blando los
lupanares, conventillos, loberas, tabucos y escondrijos de la ciudad;

chusma apestada y raquitica, defectuosa y harapienta, indolente y

corrupta, carne de hospital, pasto de las epidemias, alimento dela

meretricia, polvo del vagabundaje, lodo delas carceles, andrajo de
los asilos, cancerigenominivo dela civilizacidn, escarnio de la Vida.
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EL HISPANOAMERICANISMO
DE LUCAS ALAMAN

Por Salvador MENDEZ REYES

CCYDEL, UNAM

NO DE LOS INTENTOS mas notables que Méxicorealiz6 en elsi-
YU glo pasado paraestrechar vinculos con los paises hermanos
de Latinoamérica fue debido a Lucas Alaman (1792-1853), distin-

guido estadista e historiador guanajuatense que en diversas oca-

siones ocup6 el ministerio de Relaciones Exteriores e Interiores

(grosso modo de 1823 a 1825, de 1830 a 1832 y en 1853). Desdela

primera vez que desempefié el cargo, en 1823, don Lucas mostr6 un
graninterés en tratar de estrecharlos vinculos conlas ex colonias

espanolas del continente, lo cual se aprecia claramente en sus me-

morias ministeriales que anualmente leia ante el Congreso nacio-
nal. En el primero de estos informes, presentadoel 8 de noviem-
bre de 1823, es clara la importancia que concede Alaman a Hispa-

noaméricaal declarar:

Si la’politica y el comercio nos ponenen contacto conlas naciones europeas...

motivos més poderosos nos unen con los Estados nuevamente formados en

nuestra América. Teniendo todos el mismoorigen, ligados por los mismos in-

tereses, amenazadosde los mismospeligros, una ha de ser su suerte y uniformes

deben ser sus esfuerzos...4

Lospaises latinoamericanos compartian un origen comuny es-
taban amenazados por los mismospeligros: écudles eran éstos?
Basicamentese trataba de la amenaza espafola de reconquistar sus
antiguas coloniasconel apoyo de la Santa Alianza; por ello Alaman
veia la necesidad de actuar de acuerdoen todo conlas republicas
sudamericanas, ya que el guanajuatense percibia que, si cada pais

1 Lucas Alam4n, Documentosdiversos (inéditos y muy raros), comp. de Rafael

Aguayo Spencer, México,Jus, 1945,vol. I, pp. 65-66. El subrayado es nuestro.
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hispanoamericanotrataba de conseguir por su cuenta el reconoci-

miento espanol, la ex metrdpoli conseguiria condiciones muy ven-
tajosasal tratar con los masdébilesy esto haria peligrarla indepen-
dencia.

Alaman también tuvola idea de crear una especie de comuni-
dad econémica hispanoamericana, mediante el otorgamiento de un
trato preferencial a las mercancias y barcosdelos paises hermanos,
como quedé establecido en el tratado de comercio celebrado con
la repiblica grancolombiana,el cual desgraciadamente nofuerati-
ficado por ésta. En las negociacionesconlas potencias extranjeras
quiso don Lucas que México pudiese conservarla facultad de pri-

vilegiar a los productos provenientes de las republicas hermanas,
peroni Inglaterra ni Estados Unidos lo permitieron.

Pero lo que nosparece el hecho missignificativo del hispano-

americanismo alamanista fue el envio de dos representantes ple-
nipotenciarios mexicanos a Centro y Sudamérica, en 1831, conla
finalidad derevivir la asamblea americana que intento crear Simon
Bolivar en el Congreso de Panaméde 1826. Vamosa tratar de ana-
lizar con cierto detalle este proyecto alamanista.

Cuando Alamanleyé ante el Congreso mexicano, en enero de
1831, su memoria ministerial, insistid (ya lo habia mencionadoel
afio anterior) en la necesidad derevivir la asamblea hispanoameri-
cana,al afirmarquelos pueblosde la region

...ligados entre si naturalmente porla identidad de origen y de la causa que

sostienen, asi comoporla de los intereses, deben formar un sistema compacto

y unido,cualse tuvo a la mira al establecer la concurrencia de los plenipoten-

ciarios de todos en el Congreso de Panama.Serd un objeto preferente para el

Ejecutivo [en realidad para Alamén]llevar adelante tan grandiosoplan,y para

promoverlo, se procederd al nombramientode agentes diplomaticos acredi-

tados cerca del gobierno de Centroamérica,y de los del Sur de la misma. =

Deesta manera don Lucas anunciéal poderlegislativo su pro-
yecto de enviar dos diplomaticos mexicanos a los paises hermanos
para invitarlos a crear un sistema hispanoamericano que los ayu-
dara a enfrentar conjuntamentelos problemas comunes, que diera
masinfluencia a estos paises en sus tratos con el exterior y que los

llevara a una colaboracién masestrechaentreellos. El envio de esta

misiOn, asi comolasinteresantes instrucciones dadas por Alaman a

2 Ibid. , vol. I, pp. 247-248. El subrayado es nuestro.  
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los diplomaticos designadosparaella, colocan al guanajuatense en-

tre los grandes hombres que han procuradola unidad de Nuestra

América. Asilo afirma el historiador y diplomatico Francisco Cue-
vas Cancino, quien sefiala que ese proyecto alamanista ‘*...revela

perspectivasy caracteristicas de profunda visi6n que lo hacen dig-

no defigurar al lado de los grandes proyectos que procuraron la

unidad de nuestro mundo’’ 3

Para prepararla mision, Alaman envio unanota a los secreta-
trios de Relaciones Exteriores de las repdblicas hispanoamericanas,

fechada el 13 de marzo de 1831, en la cual menciona queéstas se

encuentranligadas entre si

...por un interés primario que es nada menos queel de su existencia como

naciones: todas se hallan amagadas de los mismospeligros, todas tienen que

apelar a los mismos mediosde conservacidn. En éstos se comprenden no sélo

las medidas necesarias para defenderse de un enemigo comin,sinoel género

de relaciones que debenestablecerse con las demas potenciasextranjeras, que

no procediendodel mismoorigen ni hallandose en las mismascircunstancias,

debenserde una naturaleza muydiferente que las que existan entre este grupo

de reptblicas hermanas...4

A continuacion indica Alamanla necesidad de que exista una
Asamblea General Hispanoamericana, pero subraya que una delas

causas del fracaso del Congreso de Panamafuela asistencia de en-

viados de potencias extranas, por lo que ahora propone que la

Asamblease haga ‘*...sin el aparato pomposo de un Congreso,sino

que tomeelcardcter de conferencias permanentes y, por decirloasi,
privadas, que pudierentenerse cuandola ocasionlo pidiere”’ y para
ello el medio mas adecuadoseria quelos agentes de las republicas
hispanoamericanasen alguna deellas estuvieren acreditados para
tratar entre si acerca de los intereses de todas. Alaman ponea dis-
posicion de los gobiernos americanos la ciudad de México,o bien
enviar a su representante a dondela mayorialo decida.s

En seguida don Lucas designo a los dos diplomaticos que
tendrian la encomiendadevisitar a las republicas hermanas: Ma-
nuel Diez de Bonilla fue acreditado ante las Provincias Unidas de

3 Francisco Cuevas Cancino,El pacto de familia. Historia de un episodio de la
diplomacia mexicanaenpro de la anfictionia, México, Secretarfa de Relaciones Ex-

teriores, 1962 (Archivo Histérico Diplomatico Mexicano, segundaserie, 14), p. 13.

4 Ibid., p. 124.
5 Ibid., pp. 124-125.
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Centroaméricay la republica de la Gran Colombia, y Juan de Dios
Caiiedo ante las demas republicas sudamericanasy el imperio del
Brasil.

Las instrucciones de Alaman asus enviados cubren amplisimo

campoy se dividen entresclases: las instrucciones generales, las

reservadasy las particulares a cada unodelos delegados,todasellas

fechadasel 3 de junio de 1831.
‘‘B] extenso documento que contienelas instrucciones genera-

les a Diez de Bonilla y a Cafiedo,justifica por si solo al ministro
quelas rubricara...’’, sostiene Cuevas Cancino.* Comienzan éstas

explicando claramente cuales el objetivo principal de la misiGn di-
plomatica:

...promoverla uni6n detodaslas reptblicas formadasde lo que antes fueron

coloniasespafiolas, para que procedan de acuerdo en todo lo quepuede llamarse

intereses comunes, y restableciendolos lazos fraternales que entre ellas existfan

y que nunca debieron romperse porla independencia, se adquiera para todas

las consideraciones que en la politica sélo se concedea las grandes masas.’

A continuacién Alamaén enfatiza algo que venia sosteniendo
desde 1823: la necesidad de que las nacioneslatinoamericanaspro-

cedan ‘‘...bajo principios uniformes en todo aquello quetiene re-
lacidn conla politica y el comercio exterior. ..’”.§

EIsiguiente punto tratado por don Lucases el relativo a que
por ningtin motivo debe invitarse a representantes de los Estados

Unidose Inglaterra a la Asamblea proyectada, ya que ésta ‘*...debe
ser enteramentede familia, y sdlo para consultar a los intereses pe-
culiares de este grupo de republicas...’’.?

En seguida el ministro mexicano indica que la Asamblea de-
bera tener cardcter permanente para que pueda ocurrir a todaslas
circunstancias imprevistas. Después expone cuales son los puntos
de preferenciaa tratar:
— Bases sobrelas cuales deberd tratarse con Espana y la Santa

Sede.
— Bases sobrelas cuales debencelebrarse tratados conlas poten-

cias extranjeras.

6 Ibid., pp. 24-25.

7 Ibid., pp. 129-130. El subrayado esnuestro.

8 Ibid., p. 130.

9 Ibid., pp. 131-132. El subrayadoes nuestro.  
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— Bases sobre las cuales deben formarserelaciones de amistad y
comercio entre las republicas hispanoamericanas.

— Auxilios que deben prestarse estas republicas entre si en caso
de guerra.

— Medios para evitar desavenencias entre ellas y medios de de-
terminarel territorio que debe pertenecer a cada reptblica y
de asegurarsu integridad.°
Propone don Lucasqueseinvite al imperio del Brasil a la pro-

yectada Asamblea,ya queéste tiene idénticos intereses que los de
las republicas hispanoamericanas, pero por ningtn motivoesto ser-
vird de pretexto a los Estados Unidosparaasistir a la reunion."

Losdos enviados mexicanos podrdanofrecera los gobiernos ante
los cuales estén acreditadoslos servicios diplomaticos y consulares
de la Republica Mexicana. También ellos podrén ofrecerse como
mediadores para resolver los problemas delimites territoriales que
existan entre las republicas hermanas.

Se recomienda a los ministros mexicanos que den una buena

imagen de su pais y que envien a éste las piezas que consideren
convenientes para enriquecer el museo deantigtiedadese historia
natural.

Lasinstrucciones reservadas son igualmente interesantes; en

ellas se aconseja a Canedo y a Diez de Bonilla que traten que la
sede permanente de la Asambleaseala ciudad de México, ya que
el propésito de Alaman es que nuestro pais encabece el sistema
hispanoamericano. Esto quedo claramente expresadoconlassi-

guientes palabras: ‘‘México vendraa ser para la politica exterior
la Metropoli de toda la América’’.13 La raz6nprincipal por la que
Alamdn quiere que México encabeceel sistema hispanoamericano
es que Estados Unidosnolo haga,ya queestoseria perjudicial para
toda Latinoamérica.

EI motivo porel cualse ofrecenlos servicios diplomaticosy con-
sulares de Méxicoa las repdblicas hermanases que esto les dara mu-
cha mayorinfluencia a los diplomaticos mexicanosenlospaises ex-
tranjeros."4

Alaman instruye a sus enviados para que traten de persuadir
a los gobiernos para que fijen limites definitivos entre los paises,

10 Ibid.p. 132.
11 Jbid., p. 134.
2 Jbid., pp. 135-137.
2 Jbid., p. 138.
14 Tbid., pp. 138-139.
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conelfin de evitar desavenenciasentre ellos y también quetraten

de evitar la tendencia de las regiones a segregarse y proclamar su

independencia, ya que esto crea naciones débiles y hace perderla
consideracién que enla politica sdlo se concedea las grandes ma-
sas.15

Enlas instruccionesparticulares a Diez de Bonilla se le explica

que con ningin pais de América le interesa a México establecer
relaciones tan estrechas comoconlas Provincias Unidas de Cen-
troamérica, ‘‘...en razon desu vecindad, para cubrir de este modo

el flanco que presenta la Republica por aquel rumbo...’’.° En se-

guidase le exponela necesidad de quese firme un tratado defini-

tivo de limites con ese pais. Sostiene Alaman queen una republica
débil y confinante con nosotros, comosonlas Provincias Unidas de

Centroamérica,el unico pais que debeejercer influencia es México.

Conelgobierno de la Gran Colombia su misi6n sera tratar que éste

envie sus plenipotenciarios a la Asamblea, que ésta sea en MExico

y quese firme untratado de comercio entre ambas republicas.””

Enlas instrucciones a Cafedobrilla también el genio de Ala-
man, quien lo mismoabarcabalas cuestiones generales que los pe-

quefiosdetalles.
Se indica a Cafiedo que se ofrezca como mediadorentre las

reptiblicas hermanas que tienen problemaslimitrofes. Se le ex-

plica cuales son los objetivos particulares a cumplir en cada uno de

los paises que visitarfa. Se le instruye para que intente queBrasil

formeparte del sistema hispanoamericano, también para quetrate

de combatirla influencia inglesa en Brasil y Argentina. Sele solicita
que envie animales,plantas y minerales del Pert. Concluye Alaman
sefialandole a Cafiedola importancia de su misi6n conestas pala-

bras:

EISr. Cafiedo va a fundarel derechointernacional amenicano,a establecer las

bases delas relaciones que debenexistir entre este hemisferio y el antiguo,

ligando entre sf miembros que hasta ahora han estado separados con grave

perjuicio de todos... 18

Desgraciadamentelas misiones de Cafiedoy Diez de Bonilla no

18 Tbid., p. 139.

16 Tbid., p. 141.

17 Ibid., pp. 141-143.
18 [bid., p. 175. El subrayadoes nuestro.  
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pudieron cumplir todoslos objetivos que el ministro de Relaciones
les asigno.

Manuel Diez de Bonilla no tuvo mucho éxito en Centroamérica
y ya no se dirigié a la Gran Colombia, porqueésta se encontraba en
proceso de desintegraci6ny no tenia un gobiernoestable con quien
negociar.

Por su parte, Juan de Dios Cafedo tuvo unfatal retraso en su

viaje a Sudamérica. Como Alamanle ordenaba pasar primero a
Brasil, Canedo decidio llegar a la costa atlantica norteamericana
para de ahi tomarun barco quelo condujeraalpais surefo; asi lo

hizo, pero en Filadelfia permanecié varios meses debido a que
ahi contrajo matrimonio; finalmente partié con rumboa Peri el10.
de enero de 1832,al cuallleg6 en abril de ese alo. Mas de diez me-
ses se perdicron desde querecibi6 sus instrucciones. Sobreellos se
observa:

Dadala violencia de la vida politica mexicana de entonces, estos meses no

podran recuperarse. Tampoco la oportunidad de negociar con Brasil, con

BuenosAires y con Bolivia. Salvo un viaje a Chile, en todoslosseis afios de su

permanencia en Sudamé¢rica Cafiedo no se moverd de la Ciudadde los Reyes.

Su misi6nse vio viciada desdeun principio: y las consecuencias de su retardo

parael éxito del pacto de familia, fueron fatales.19

Efectivamente, cuando Cafiedo remitié su primeroficio desde

Peru, Alamanya habia caido del ministerio. A pesar de que durante
su estancia en ese pais sudamericano Cafiedo quiso convocar a la
Asamblea americana, sus esfuerzos fueron vanos. Afos después,
al ocuparéste el ministerio del exterior, quiso revivir el proyecto
alamanista, lo mismo que José Marfa Bocanegra, quien envid en
misiOn especial a Sudamérica a Manuel Crescencio Rején, de ma-
nera muysimilar a.como fue enviado Canedo por Alamén;incluso
las instrucciones de Bocanegra a Rején son practicamentelas mis-

mas de Alaman a Canedo;sin embargo,la actuacidn de Rején fue
infructuosa.”

E] hispanoamericanismo de Alaman quedo enproyecto,lascir-
cunstancias hist6ricas del momento no permitieron quese convir-
tiera en una realidad. José Vasconcelos elogidé de esta manera el
intento alamanista:

19 Tbid., p. 33.
*0 Las instrucciones de Bocanegra a Rej6n estan publicadas enop. cit., pp. 316-

3215
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Alaménesel Gnico ministro de Relaciones que México hatenido. Su mirada

estuvo abierta a las exigencias de la hora y a la consideraci6n del porvenir.

Recién independizado México era natural que buscara apoyo enlospafses de

la misma sangre.?!

El panamericanismofinalmente triunf6 sobre el hispanoame-
ricanismo: los Estados Unidos se convirtieron en la cabeza de

los paises americanos. Al respecto sostiene Vasconcelos que el
hispanoamericanismo nos hubiera salvado la autonomia, ya que

«« _.nos hubiera hecho un Imperio en vez de un agregadodesatéli-
tes del panamericanismo... nos hubiera restituido las ventajas del
Imperio espafiol sin sus inconvenientes, dandonos una posicion
unica en el mundo...’’.”

21 José Vasconcelos, Breve historia de México, 24a. ed., México, CECSA, 1980,

p. 303.

2 Ibid., p. 316.  



 

EL FILOSOFAR DE JOSE GAOS
(UNA APROXIMACION)

Por Mario MAGALLON ANAYA

CCYDEL-FFYL, UNAM

Las ideas que me he hecho en materia de Filo-
sofia son ante todo ideas acerca de Iafilosofia
misma, ideas de Filosofia de la Filosofia.

Dado meesla Filosofia comohistoria dela Filo-
sofia, integradaporlasfilosofias.
Toda filosofia implica una Filosofia de la Filo-
sofia, por rudimentaria que sea.
Hay tantas filosofias de la Filosofia como Filo-
sofias.1

[Iz FILOSOFIA fue para José Gaos la actividad mas importante.
Ella englobabatodoel trabajo tedrico del campode estudio de

su especialidad abriéndole perspectivas nuevas. Para Gaosla filo-

sofia fue una vocacion amorosa de entrega completa. Desde su ado-

lescencia? vivid en trato con ella, “primero de relaciones amorosas,

lu2go de ejemplarfidelidad conyugal”,? hasta llegar a convertirla
en unacuesti6n biografica, una visidn personalde la totalidad, que
nunca agota su complejidad.

EI filosofar de Gaos tiene un tema con consecuentes variacio-
nes:se trata dela filosofia dela filosofia. Su caractervariable radica
en las distintas influencias que tuvo delas corrientes filosGficas de
nuestro siglo, que lo obligaron constantemente a construir filoso-
femas que lo conduciriana la necesidad de elaborar unafilosofia
que expliquela Filosofia y que indague sus formas,sus principios
de génesis, su proceso de desarrollo y su sentidofinal.

1 José Gaos, Confesiones profesionales, México, FCE, 1979, p. 10.

2 Ibid., pp. 24 ss.

3 José Gaos,Filosofia dela Filosofia e historia de la Filosofia, México,Stylo, 1947,
p. 28.
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Las reflexiones de Gaoslo llevan a preguntarsesidela filosofia

s6lo debemosaspirara un saberhist6rico0 si el desarrollo histérico
de la mismanoslleva a un saberteorético. La filosofia, desde sus
origenes hasta hoy, ha tenido a través de su historia preocupacio-
nes por conocerla “razon de la naturaleza”, la doctrina de Dios, la

busquedadela verdad, el tratado de la naturaleza humana. Razon,

doctrina, tratado,llevan implicitamente una filosofia de la filosofia‘

y de la Filosofia mismaen su caracter de historicidad, problema que
amenaza constantementea la verdad dela Filosofia:

La resoluci6ndel problema parece haber deestar, pues, en una investigaci6n

de la verdad dela Filosofia, 0 sea de sus objetos y métodos, de sus formas de

conocimiento, discurso, prueba, en suma delo que entra tradicionalmente en

el concepto de Légica Jato sensu, que abarca la Teorfa del conocimiento.°

La propuesta del saber tedrico de la Filosofia de Gaos va mas
alla del mero saberhistorico que tiene origen en Dilthey, para as-
pirar a una teoria dela filosofia, una filosofia que se explique a
si misma pero tambiénal sujeto filosofante. Filosofia de la Filo-

sofia que debe preguntarse porsu sentido mas hondo descubrir la
esenciadelfilosofar, a partir del cual ha de darse orientaci6ny guia

a la reflexionfilos6fica.
El tema y el método defilosofar de Gaos se perfila hacia la

idea de unafilosofia de la filosofia. Sin embargo, no se hace Ila-
marfildsofo sino profesorde filosofia porque para serlo se requiere

—adecir de él— deunafilosofia. No porque José Gaos no se “haya
hecho en materia de filosofia algunas ideas de su propiedad”, sino
porque, comeél apunta,“no he desarrollado masideas en la forma,
al parecer, requerida de una verdaderafilosofia: sistematica obje-

tiva”.6 Masalla de esto, la obra filosfica de Gaos tiene las carac-

teristicas de una precisiOn tedrica que lleva a connotaciones exac-
tas —quiza porque unaparte desu tiempola dedicé a la traducci6n
detextos defilosofia particularmente alemana—-los conceptos son
construidos como bloques sdélidos de estructura operativa y mo-
derna. Al igual que la tradicion germanica en filosofia, busca depu-
rar dela lengua espaiiolalosviciosy las ambigiiedades hasta lograr
precision y consistencia en susignificado. El uso del espanol va a

4 Ibid., p. 20.
5 Gaos,op.cit., p. 116.

6 Cfr. Confesiones profesionales,p. 9.  
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adquirir una “dureza” que rompeconlas reglas del buen decir en
beneficio de un pensamiento depuradoy preciso, construyendo una

técnica del lenguaje filosdfico de nofacil comprensi6n.
La filosofia de la filosofia de Gaos empieza por un ex abrupto,’

en el sentido de que adelanta algunas razones sobre su contenido,

“anticipaciones de su discurso”, no precisadasconelrigor y la in-

teligibilidad que ésta requiere. Es de este modo que la supuesta
carencia de unafilosofia en Gaos es un ponernosalerta para des-
cubrir el métodoa seguir en sufilosofar. Su filosofia dela filosofia
es un dar razonteorica de la filosofia y “ella misma es Filosofia”.
Portal razon “empezaré —escribe Gaos— por una Fenomenologia
de la Expresién Verbal. Esta conduce a una Fenomenologia de la
Raz6n y ésta a los “conceptos principales” 0 “categorias”. Estas
sonstrictissimo sensu los conceptos de “existencia” y “entidad”, “fi-
nitud”e “infinitud” en todas las combinacionesposibles; y, de esta

combinatoria resultan como categorias“cardinales”las negativas de

“inexistencia”y de “entidad infinita”.8 El desarrollo metodolégico
hasta aquipresentadoIlevara a Gaos a una Antropologia Filos6fica
0 filosofia del hombre, rematando en unateoria fenomenolégica de

la historia dela filosofia, 0 filosofia de la historia dela filosofia.
Gaospasa poralto el sentido de universalidad delafilosofia, de

filosofia cemo sistema, como conjunto orderlado y organizado
de conocimientos que expresan unatotalidad, para detenerse en

los componentes, si se quiere, minusculos, como son las expre-

siones verbales. Sin duda que pensar de este modoelanilisis fi-
los6fico seria uno de los mediosporloscuales sellega a la sintesis
detodo sistema. Empero,no puedepartirse de cualquier expresién
sino de una expresiénfilosdfica; de otra forma resulta dificil va-

lorar la metodologia usada. Es obligado partir de las concepcio-

nes filos6ficas y de aqui llegar al estudio de las expresiones sim-
ples. El método de exposicidn de Gaos, de acuerdo consus pro-
pias palabras, no puede partir seguin el orden del ser o seginel
orden del conocer, porque él particularmente, pensaba quesetra-
taba de una “antinomia”radical; es decir, de una disyuntiva en-

tre términos entre los cuales no se puede “optar” por “razones”
propiamente tales, o de la “razén pura”, que seria una contra-

diccidn de los términos, de “optar” y “razon pura”, sino tnica-
mente optar por razones de la “razon prdctica”, que son razones

7 Cfr. José Gaos, De Ja Filosofia, en Obras completas, t. X11, México, UNAM,
1982,p. 4.

8 Ibid., pp. 3y 4.  
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personales. Y por razones practicas personales opto por pensar

queel principio de exposicién dela Filosofia debe serel princi-
pio en el orden del conocimiento en el sentido de “lo dado”.? Las

opciones de Gaossonarbitrarias en el sentido metodoldgico de la
fundamentaciénfilosGfica, lo cual puede ser explicado a partir de
la concepcidnquenuestrofildsofotiene dela filosofia, como aquélla
que es solamentepara un sujeto, su autor." Esto noslleva a la sub-

jetividad, que podria invalidar la propuesta delas reflexiones sobre

unafilosofia dela filosofia, puesto que su propio sentido tedrico es
incomunicabley esto dificulta la posibilidad dela filosofia misma.

Hasta aquila filosoffa de la filosofia de Gaos es por principio
personal. Empero, es de hacer notar, tiene elementoshistoricos;
porotro lado no puedeserreducidaa una disciplina en el marco del

sistema, sino quees la filosofia misma desde unsujeto filosofante

concreto quese cuestiona a si mismo,esel filosofar de un filosofo
que incorporaensudiscursoel historicismo diltheyano alservicio
de unafilosofia de lo individual y concreto.

El filésofo Gaos, en su periplo porla filosoffa, no podia sus-

traerse, como él mismo apunta en sus Confesiones, delas influen-
cias del desarrollo de las ideas filos6ficas del presente siglo. Tran-

sit6, bajo el magisterio de Ortega y Garcia Morente, los caminos
del neokantismo y, previamente, en el bachillerato estudi6 la es-

colastica. Su vinculacién con Xavier Zubiri lo acerca a la fenome-

nologia, porque,al decir de él, uno de los simbolos de la Epoca era
estaral dia. En su deambularporla historia dela filosofia, Gaos va
paulatinamente perfilando sus preferencias para inclinar su gusto
por la fenomenologia" a la que conoce a fondo, como lo muestra

su traduccional espanolde las Investigacioneslégicas de Husserl en
1929, en compania de Garcia Morente y en 1949 delas Ideas rela-
tivas a una fenomenologia pura. La doctrina de Husserl para Gaos
es una reflexi6n certera contrael positivismo, el cual no constituia

una pruebadefinitiva de la existencia del orden ideal, sino s6lo un

momentoheuristico relevante en la historia de la fenomenologia y
la ontologia contemporaneas. La reflexidn sobrelas filosofias pre-

9 Ibid., p. 6.

10 Cfr. ibid, p. 427 (también cfr. con sus Confesiones profesionales, ed. cit.

“Las filosofias serfan en suma, confesiones personales, de una verdad personal,
en cuantoverificable exclusivamente cada unaporel correspondiente fildsofo”,p.

13).

1 Cfr. De la Filosofia, pp. 384 ss.  
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cedentes de Hartmann,Scheler, Heidegger, Dilthey y las anteriores
al presentesiglo le hacen afirmar:

he vivido como/a verdad,por lo menos,la escoldstica de Balmes, el neokan-

tismo, la fenomenologiay la filosoffa de los valores, el existencialismoy el

historicismo... Aunque, no. Estos ultimos ya no puedoacogerlos como/a ver-

dad... Ya estaba escarmentado porla sucesi6n de las verdadesanteriores...

Pues éa qué puede mover semejante sucesi6n hist6rica-biografica de verda-

des, semejante sucesi6n vivida, mucho mésquela sucesi6n del pasado sabida

porla Historia; a qué,sino al escepticismo?!2

Lo interesante en Gaoses que su escepticismo no puedeenten-

derse a la maneratradicional, que reduce la filosofia a un callejon
sin salida, al sostener que ella es imposible; por el contrario nues-

tro fildsofo hacefilosofia y estructura un sistema. Empero, este
escepticismo permanecehasta en los ultimos trabajos. Por ejem-
plo, en De /a Filosofia" terminara sosteniendo esa mismatesis de
sus Confesiones profesionales, no obstante desarrolla una serie
de propuestas tedricas originales de gran profundidad y en ciertos
aspectos de notable vigor semantico.

Consu propia vida Gaos nos muestraquelafilosofia se reduce
a una experiencia personal; no obstante hizo un gran esfuerzo por
rompercon la soledad. Empero,la soledades una esfera que nunca
pudo romper, esfera que reduce a su filosofia a la subjetividad,"4
lo que lo conducealescepticismo,hastallevarlo a los grandes abis-

mos en quevive filos6ficamente. Esto nos permite decir quela fi-
losofia dela filosofia surge para Gaos cuando un hombreconcreto

12 Confesiones..., p. 34.

13 Cfr. op. cit., “pues bien, puedo decir con sinceray Ilana verdad queestos fi-
nales del curso sonjusto lo unico de todo él que se remontaa los principios de mis

relacionescon la Filosofia: el encuentro mismoconella ... esto lo he contado en

mis Confesiones Profesionales... La historia dela Filosofia origind —lo que haori-

ginadosiempre, también en mf: el escepticismo acerca de cada unadelasfilosoffas

..- Quiz4 ya no a pesardel escepticismoacerca de cada una delasfilosofias, sino
Justo por él, desde pocosafios despuésse me planteaba ya conplena conciencia, en

sus t€rminos propios, técnicos podria decir con el problemadela Filosofia... debo

decir que los esfuerzospor resolverlo satisfactoriamente para mfhan sidolos es-

fuerzos a unos mésfilos6ficos y personalesdelos treinta y cinco a cuarenta afios de

mi vida que puedocontar desde el dia de hoy hacia atrds/.../ Bajo la especie

de tal problema,la soberbiade Iafilosofia me contagi6 a revisarlo todo por m{ como

si estuviese destinadoa ser el autor de toda unafilosofia propia”, pp. 417-418.

4 Cfr. De Antropologia e Historiografia, México, Universidad Veracruzana,
1967, pp. 31-33.  
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es volcado hacia la reflexién filos6fica sobre su vida, la existencia,

y después de descubrir su indtil obstinaci6n termina reconociendo

que todo cuanto pretendfa no es ni siquiera comunicable* a los

demssalvo algunos aspectos dela ciencia y de la logica. Gaos,

seguidor de algunasreflexiones de su maestro Ortega, desarrolla

su reflexidn en dos ideas eje: el perspectivismo

y

el historicismo;

el primero plantea queel sujeto cognoscente sdlo puede captar la

realidad desde una perspectiva, lo cual imprime uncierto subje-

tivismo a todo conocimiento. Sin embargo, mientras que Ortega

acepta de cierta manerael conocimiento absoluto intentando dar

un paso hacia adelante del relativismo, Gaos se queda conla vision

relativista porque los hombres tienen que enfrentar las condicio-
nes de existencia y esto sdlo es posible enla historia, y la historia

no construye hipotesis universales. El segundo puede entenderse

desdela visidn gaosiana como un elemento complementario del pri-

mero, que tiene dependencia de principios de distinta naturaleza:

racionales, axiolégicos, politicos, dependientes a su vez de la €poca

en quese den. Todoesto lleva inexorablemente a un subjetivismo

infranqueable. Perspectivismo e historicismo pueden ser entendi-

dos como un relativismo que tiene como presupuestoel absoluto,

los principios de la razon.
Asi, la concepcionfilosofica de Gaos muestra distintas influen-

cias, entre las que se destacan particularmente las de Ortega,Dilt-

hey, Husserl y Heidegger, y muy especialmenteel primero, comolo

confesé alguna vez. No obstante esto, su filosofia es en muchosas-

pectosoriginal. Ya desde sus escritosde 1945 tenia presente en

su filosofar quela filosofia del hombre debe contemplar a ésta

en su propia y personal concreci6n. Esto permite aseverar queel

filosofar es antropolégico o quiza mas precisamente un persona-

lismo con profundosrasgosexistencialistas. La filosofia es en este

sentido una caracterizacion del hombre,de lo propio, aquello que

diferencia a una personade otra, eso que hace expresolo peculiar

de cadasujeto,distincidn que da la diferenciacion de los elementos

que son exclusivos del hombrepara diferenciarlo de los demasse-

res, por lo quese la consideraria comolafilosofia del hombre. De

tal modola filosofia del hombrelleva a una antropologiafilos6fica,

en el sentido de quela filosofia da raz6n del hombre encuanto lo

18 Cfr. Confesiones..., p. 14.

16 Cfr. Dos exclusivas del hombre, La manoy el hombre, México, Universidad de

NuevoLeén, 1945.

 



 
 

 

242 Mario Magallén

que él es. La antropologia filosdfica redundarfa en el hombre en
cuanto “objeto dela definicidn de él y del desarrollo de ésta”,1” em-
pero, Gaos considera que el hombre, no obstante que da razon de
todo, incluso de Dios, no la da de si mismo, en la medida quecual-
quier intento por conocerlos “conceptos metafisicos” y conocersu
alcance, asi comopor conocer qué es la naturaleza humanaen ge-
neral es acotar lo incognoscible.* Esta actitud de Gaos tiene un
contexto comunque lo determina: su concreci6nhist6rica, su tem-
poralidad, dependiendodela situacidn en que cada individuo se
halla. Exclusivamente desde aquies posible determinarlo, no sdlo
en lo general, sino segiinsuhistoria.

En Gaosno puedeexistir unafilosofia en abstracto, puesto que
hay tantas filosofias comosujetosfilosofantes. Es asi quela filo-
sofia y el filosofar en su autenticidad tienen que discrepar nece-
sariamente de las demas formas; porello el interrogarnos por el
qué de unafilosofia es preguntar porunfildsofo de carne y hueso,
€s una confesion profesional, es también unaactitud de indepen-
dencia tanto dela tradicién comodelas creencias de la comunidad.

Esta orientacién de lo concreto dela filosofia le abre el espa-
cio para articularse a la filosofia americana, que no se funda en
principios de cardcter general, sino enla circunstancialidad ame-
ricana dentro de la cual desempefiaun papelindiscutible la lengua
espanola. Esporello que a “nosotros”, los “hispano-americanos”
—comosolia llamarnos Gaos—,se nos imponela obligaci6n dees-
tudiar “nuestra vida con su radicalhistoricismode los principios de
la filosofia; con su historia, de los principios,dela filosofia en pri-
mer término,la historia queesla realidad dela historicidad humana
y de que es caboactualnuestra vida con su historicismo”.° Lo cual
lo lleva a reafirmar que todaslas cosas humanasy el hombre mismo
tienen unahistoria, porquela esencia del hombrees por naturaleza
historia.

A partir de la 6ptica de la historicidad humana va ubicar a
América como parte de Occidente, correlato necesario aunado
a la otra parte del mundo,Oriente. No obstante, el problema quele
Ocupaes mostrarla posibilidad de unafilosofia americana. Esto lo
remite al problemadela nacionalidad,la que adquiere su verdadero
sentido con la unidad de la misma lengua, porque, segin Gaos,la

17 José Gaos, Del Hombre, México, FCE, 1970, p. 15.

18 Cfr. ibid., p. 484.

19 José Gaos, Pensamiento de Lengua Espanola, México,Stylo, 1945, p. 18.  
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“adopci6n de la Lengua Nacionales la expresiony la funcidn analo-
gas de la aparicionde la nacionalidad en filosofia”.° Tal fendmeno
se muestraen la historia de la filosofia, pero ademashace especifico

un caracter especial de reflexién. La reflexidn sobre este tema con-
creto de la circunstancia americanay sufilosofia hace decir a Gaos

que “Américaserala filosofia que americanos, es decir hombres en
medio de la circunstancia americana, arraigadosenella, hagan so-
bre su circunstancia”,”! la de los hispanoamericanos dentro de una

determinadarealidad histdérica e inclinados a una peculiar manera

de pensar.

Para Gaostodo filosofar comoactitud personalreferida a la

existencia se evidencia en un tiempoy en un espacio. Aspectos que

no solo puedenconsiderarse comohistéricos en el sentido dela es-

critura de un autory su relacidn con unlector, sino ademas en su

articulacion reciproca, lo cual integra una historia, la historia de la
filosofia. Asi cada filésofo inaugura unafilosoffa; empero,a decir

de Gaos,

las filosofias no parecen hacer mdsquerepetir los mismos problemas y unos

cuantostipos de soluciones, de filosofemasde filosofia con la novedad a lo

sumo de combinacién. Cada una detalesfilosoffas se conceptta a si misma de

la Gnica verdadera,y correlativamente conceptta de falsas a las demas. Y en

suma,las filosoffas no van componiendohistéricamente un cuerpo de filoso-

femas reconocido como verdaderoportodoslosfilésofos, como los teoremas

y problemas matemiaticos.?2

No obstanteesto,la historia de la filosofia no es caGtica; tiene

unidad dentro de la pluralidad, unidad notanto enlos filosofemas

sino en los conceptos que los constituyen, tales comoser, ente, esen-
cia, sustancia, Dios, hombre, existencia, los que a su vez determinan

el género delasdistintasfilosofias, que puedenser ontolégicas, an-
tropoldgicas, existencialistas, etcétera, factores suficientes para ex-

tenderla tesis a toda la historia de la filosofia. La historia de la
filosofia es para Gaos un métododetrabajo y un 6rganodesufilo-

sofar, pero dentro de unacircunstancia personal.

Cabesenalar que Gaoses un fildsofo muy cauto en su reflexi6n
filos6fica; nunca da un paso en un temafilos6fico sin una previa

20 Ibid. , p. 34.
21 [bid.
® Filosofia dela filosofia e historia de Ia filosofia, p. 446.
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informaci6nsuficiente; hayen él unaavidezincreible que loempuja
a buscar permanentemente nuevos conocimientos.

Sin embargo,para concluir esta incompleta y apretadisima ex-
posicion, diré que a pesarde quelas reflexiones filosficas de Gaos
representan unapostura personal, sus investigaciones tedricasy fi-
losdficas muestran un exhaustivo inventario de problemasfiloséfi-
cos y de soluciones dadaspordiversos autores, donde se manifiesta

un amplio conocimiento delos sistemas, que son sometidosal anali-
sis exhaustivo en cuanto a sus procedimientoscriticos. Gaos fue un
fildsofo consciente de quela filosofia que se ejerza esta determi-
nadaporla clase de hombre quesees, y hace gala deeste principio
al convertir al filosofar y a la filosoffa en una actividad personal,

subjetiva.

 

 

Resefias

 



  

Georges Baudot y Tzvetan Todorov,Relatos aztecas de la Conquista, trad. de
Guillermina Cuevas, México, Grijalbo-Consejo Nacionalpara la Cultura
y las Artes, 1990 (Los noventa, 7).

Esta antologfa publicada originalmente en francés conel t{tulo de Récits
azteques de la Conquéte (Editions du Seuil, Paris, 1983), aparece editada en
Méxicoconeltitulo de Relatos aztecas de la Conquista, y constituye, qué duda
cabe, una nuevay dignisima contribuciénal estudio, redescubrimiento y valo-
Taci6n de nuestras muy antiguas expresionesculturales. La selecci6nseinicia
con una rigurosa y elocuente presentacién del mexicanista Georges Baudot,

quien exponesus objetivos y da cuenta de su inagotable gusto, pasion y afi-

nidad porlas antiguascivilizacionesy literaturas mexicanas. Anteriormente,
comoejemplode su-notable conocimiento y profunda erudicionen estos cam-
pos, habia publicadootrotexto, antolégico también, Lasletras precolombinas,

con un prologo de su maestro Jacques Soustelle, en 1976 y 1979 , en las edi-
ciones francesa y mexicana, respectivamente. Este antecedente, en efecto, da

cuenta de untrabajo de granaliento, definido y constante. Soustelle, al refe-

Tirse a esta antologia, apunta: “‘este libro descorre, en cierto modo,la cortina
que ocultaba un mundopoético,fascinante y Ileno de color, que se inscribe
con naturalidad en el patrimonio intelectual de la humanidad,y que nosotros,
hombres de este siglo XX que estd por terminar, hemos heredado y del cual
nos debemos considerar sus guardianes’’. De aqueltrabajo de cardcter pa-

norémico,de visién continental, a este monogréfico,la visién del autor se ha

agudizado,perfeccionado y acendrado. Ha ganado enprofundidad. En este
texto se antologa y estudia especfficamente una serie de textos que Baudot

denomina relatos, relacionados con un grupo social: los aztecas. Asf, la inves-
tigaci6n adquiere una mayorprecisién y simulténeamenteofrece unavisién
reveladora, arménica y erudita.

Georges Baudot expone desdelas primeraslineas una s6lida y sugerente

teflexi6n sobre el Descubrimiento; se trata, afirma, de un acontecimiento

unico enla Historia de la Cultura,principio de la historia moderna del mundo,

#-través del que se completala totalidad del globo terr4queo, se termina por

conocerla existencia deotrascivilizaciones, y se realiza el encuentro de unos
y otros;lo define como el momentoen que el mundo“‘se hizo cerradoy finito

(aunque sus dimensionescrecieron al doble)’’.
Esta coleccién de documentosse inscribe dentro del deslumbranteciclo

literario enel cuallos relatos de viajeros, las descripciones, los anflisis, las

historias se orientan de manerafirmee insistente para entender y develar el
fendmenode la conquista: ‘‘la masa del continente americano con sus po-  
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blad{simasaltiplanicies acababade introducirse brutalmente en nuestra histo-

ria; al mismo tiempo,irrumpia en nuestros relatos y enel cortejo de imagenes

que formannuestra representaci6n del pasado’ (p. 11). Aparece entonces

una literatura documental de los indfgenas vencidos por la presencia e in-

vasién europea,unaliteratura notable por sus rasgosestilisticos especificos

y porla sugerente imagendel europeovisto desde la otra perspectiva. Una

literatura grandiosa, comparable a la epopeya homérica,a la historia de He-

rodoto, quefija los momentosag6nicos dela cultura indigena,de la cultura de

los otros. Esta antologia viene a complementarelya clasico texto de Miguel

Le6n-Portilla, La visién de los vencidos (1959), donde se establecen con gran

elocuencia las primerasbases deesta literatura testimonial.

Con un marcadotonodidactico y explicativo, el antologador comenta las

aventuras editoriales de los documentosreferentes a la Conquista: los orfge-

nes de su prohibicidn, los motivos de su censura, su ocultamiento y, en oca-

siones, destruccién, hasta su reaparicién después de los movimientos inde-

pendentistas del siglo XIX. Curiosos avatares que constituyen en sf mismos

otras historias. Cuenta los largos y muchasveces oscuros viajes de los textos

desdesus iniciales redacciones, en lugares comoTlatelolco y Tlaxcala, hasta

su ubicaciOnfinal en las fastuosas bibliotecas europeas de Londres, Madrid,

Florencia o Roma. Hace menci6n, también, de las dos grandes tendencias

editoriales de estos materiales duranteel siglo XIX:por un lado,la respetable

preocupaci6nporestablecer edicioneseruditas, cultas, extremadamente cui-

dadasy anotadas,publicaciones naturalmenteelitistas y privadas; porel otro,

ediciones populares, de divulgacién mds amplia,influidas por trasposiciones

poéticas y aspectos exGticos, escasamente cientfficos y, en consecuencia, poco

confiables.

Georges Baudot,sin perdersu cardcter riguroso y erudito, se proponeor-

ganizar una antologfadetextos derelatos aztecas dela conquista, dirigida a un

lector medio, no especializado;paraello elige una serie de textos completos,

capitulos integros que muestren una visi6n no fragmentaria para revelar una

erudici6n accesible queevite la torpeza, la elementalidad y que resuelva con

acotaciones muyprecisasy llanas algunos delosescollos de estos materiales.

Enesta seleccién prevalecencriterios diddcticos y estéticos; se eligen

muestras de textos en lengua ndhuatl y en lengua espanola, conla finalidad

de ofrecer dos claras versiones opuestas y complementarias del mismo acon-

tecimiento. Asf, de los textos en ndhuatlse incluyen,el Libro XII del Cédice

florentino,los Anales de la nacién mexicana y el Cédice Aubin; de los textos en

lengua espafiola, el Cédice Ramirez, la Historia de Tlaxcala, de Diego Mufioz

Camargo,y la Historia de los Indios de Nueva Espana

e

Islas de Tierra Firme; de

estos materiales se incorporan Gnicamentelos capitulos o secciones referentes

al tema dela conquista del centro de México por HernanCortés.

La organizaci6n dela parte introductoria y de toda la antologia es ejem-

plar: presenta un comentario relativo al contexto histérico y otra referente

al andlisis del relato; se adjuntan mapas y un cuadro cronolégico que sirven  
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comocarta de marearo brijula para guiar geogrdfica y temporalmenteallec-

tor por aquellos acontecimientos. En esta antologfa aparecenilustraciones

que aproximanallector a las formasoriginales de los cddices y manuscritos,
ilustraciones que ejemplifican la forma de notaci6én mediante dibujos estiliza-
dos o pictogramas.

Conenvidiable claridad, se exponen en el contexto etnohist6rico las gran-

des diferencias entre la lengua ndhuatl y la espafiola, poseedora cada una de

ideas y conceptos muyespecificos y definidos: la muerte, la guerra,la vida, la

visi6n del mundo,por ejemplo, estén marcadas seménticamenteporreferen-

cias histéricas y culturales muy distantes.

El especialista continta hilando fino y empieza porestablecer una carac-

terizaci6n de los relatos amerindios de la conquista escritos en ndéhuatl: es-

pontdneos, naturales y, por su propio origen y temética, de apariencia mas

auténtica. Sefiala su aparicién “‘precoz’’, temprana, que explica, de alguna

manera,el uso del néhuatl como medio de comunicacién; al mismo tiempo,

sefala cémoestos relatos muestran muy lasclaras la influencia formal de

varias expresionestradicionales precolombinas tomadasde las propias mani-
festaciones indigenas.

Lostextos en lengua espanolase nutrencasi de las mismasfuentes y docu-

mentos quelos textos en ndhuatl; en consecuencia, ofrecen multiples semejan-

zas. Sin embargo, cabe sefalar que los aspectos que marcansu notabilisima

diferencia provienen de la incipiente conciencia mestiza de sus autores. El

mestizaje, una naciente mexicanidad, irrumpe ya en estas expresiones.

Este texto se completa,se cierraalfinal, con el estudio de Tzvetan Todo-

roy,‘‘Losrelatos de la conquista’’, dondeellicidocritico y tedrico literario

se plantea un sugerenteanilisis y una serie de reflexiones formales sobre es-

tos documentos: narradoresy transmisores, el punto devista narrativo, géne-

ros (anales, memorables, sagas, elegfa, himno, fragmento didactico),estilos,

transmisiOnoral; este estudio se completa con anidlisis sobre la historia, los

presagios,la llegada de los espanoles, la reacci6n de Motecuhzoma,los des-

acuerdos internos, el enfrentamientoy el sentido dela historia.

Ensintesis, este libro vuelve a destacar la notable importancia del estu-
dio, reflexi6n y regreso a las ancestrales fuentes de nuestra identidad. Con

estos materiales, actualizadosy puestos alalcance del lector no especializado,

nos aproximamos, de nueva cuenta,a esos documentos testimoniales del naci-

miento de nuestra nacionalidad y delprincipio de nuestra condicién mestiza.

Asistimos al extraordinario fenédmenocultural deescritura de historias, docu-

mentos, cédices y manuscritos que conservan las memorias de la conquista.

Textos que explican y traducenlas experiencias del mundo ind{gena en
destrucci6n, que ofrecen nuevas visiones de los vencidos,literatura testimo-

nial vigente que descubre, implacable,la extincién de un mundocultural. En

esas literaturas est4n presenteslas primeras lecciones de nuestro indoameri-

canismo e indigenismo. Documentos dondela etnologia,la historiografia y la

poesfa aparecentrabados en un mismo documento,donde se hermananindi-
solublementela historia y la literatura. 
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La lecturade estos relatos, textos del Siglo XVIescritos entre 1528 y 1586,
provenientesdetres centrosculturales del altiplano,repite enellectorel pro-
ceso de descubrimiento del mundo indfgena. Aparece el espiritu ad4nico de
nombrar,de designar, de bautizar nuevas realidades. (Aqui el aparato critico
y las oportunas notas danconprecisién el matiz filolégico y lingiifstico a este
trabajo documental). Estos Relatosde la conquista, elocuente y pacientemente
anotados por Georges Baudot, conforman un trabajo destacado por su notable
pulcritud y ejemplar erudici6n, accesible, quesirve de introducciény aproxi-
maci6na la cultura azteca y contribuye al conocimiento y develacién de nues-
tras mds profundasesenciasculturales.

Ignacio DIAZ RUIZ
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EL OTRO ENCUENTRO

Por Leopoldo ZEA
DIRECTOR DE CUADERNOS AMERICANOS

ENTRO DE UNOS MESES culminaran y concluiran los festejos
D, conmemoracion del V Centenario del Descubrimiento de

América y Encuentro de dos 0 varios mundos. festejos para quie-

nes celebranla hazania del descubrimiento con que dioinicio la con-

quista y la colonizaci6nde los pueblos deesta region, surgiendo un
Imperio en donde nuncase ponia el sol. Conmemoracién como
toma de conciencia, reflexidn, en los pueblos que emergiero del

sufrimiento que tal encuentro impuso a todo nacido en la regi6n
durante lo siglos de dominio imperial. Hace quinientosafiosIle-
garon hombres de donde también vendrian posteriormente otros
hombres, de Espana hace cincuenta anos, originando otro encuen-
tro.

Quienes vinieron hace poco mas de cincuenta afios no fueron

motivadosporlas leyendas de El Doradonila Fuente de la Eterna

Juventud. Muchooroy larga vida para gozarlo. Tampocovinie-

ron animadosporel afan de hacersedetierras y vasallos para crear

senorios, que ya eran imposibles en la Peninsula. No vinieron como
Aguirre y Ponce de Leon. Ni como Cortésy Pizarro. Los que llega-

ron hace poco mas de cincuenta anos, en 1936, venian perseguidos
porlas represiones sufridas en la Peninsula por gente que se ne-
gaba a aceptar que el Imperio donde nuncase poniael sol habia
terminado en 1898, Imperio golpeado por una nueva potencia que
en América habia decidido ocuparlos vacios de poder que dejaba
Espana,Portugal, Francia e Inglaterra en el continente o en cual-
quier otro lugar dela tierra.

Los hombres que ahora Ilegaban se negaban a renunciara vie-
jos suenosde libertad igualitaria en defensa delas tierras, fueros y
dignidad porla que siglos antes habian luchado los comuneros de
Castilla. No buscabantierras, ni vasallos, sino un lugar digno en
donde continuarlas tareas propias de pueblos libres, por los cuales 
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ya habian luchadosusancestros en Numancia y Zaragoza. Uno de

éstos hablo de transtierro, que no destierro. El nuevo encuentro
con hombres queenesta ocasi6nsi eran esperados,es el queori-

gino la Revista que ahora cumple cincuenta anos, Cuadernos Ame-
ricanos, campoy agora para una empresa comun ibero-americana.
En este Nuevo Encuentro no se escucharonlos ruidos de las armas
nilos gritos de guerra, sino luminosaspalabrasde las que hablaria
LeonFelipe. Juntos intercambiaronsus experiencias sobrela liber-
tad en la solidaridad y su decision de mantenerlas como expresién
del espiritu del Nuevo Encuentro.

Desdeesta Revista, juntos iberos y latinoamericanosIlevaron al
mundo,terriblemente convulsionado,su mensaje de paz. La paz de
quienesya habiansufrido guerras y anarquias. Un nuevo mensaje,
una nueva utopia. Se trataba ahorade rescatar los mas altos valo-
res del hombre, amenazadosporla violencia de la Segunda Guerra
Mundial, de la que habia sido prologo la Guerra Civil Espanola.
Juntos estaban Pedro Bosch Gimpera, Eugenio {maz, Juan Larrea,

Manuel Marquez, Agustin Millares Carlo y a su lado Daniel Cosio
Villegas, Mario Cueva, Manuel Martinez Baez, Bernardo Ortiz de
Montellano, Alfonso Reyes y Jesus Silva Herzog. Unidaslas plumas
de Le6n Felipe, Enrique Diez-Canedo, José Gaos, Joaquin Xirau,
Alfonso Caso, Luis Cardoza y Aragon y otros muchosal unoy al
otro lado del Atlantico.

Jesus Silva Herzog, a quien se encomend6el timén de la Re-
vista, con gran empenoy extraordinaria dedicaciénla sostuvo a lo
largo de cuarentay cinco anos, heredandola, en forma expresa, a la
Universidad Nacional Autonoma de México parasu continuaci6n.
Asise hallegado a estossus primeros cincuenta afios que ahora ce-
lebramos. Celebracién, conmemoracion y también festejo que de
esta forma culmina el nuevo encuentro que ha dadosentido a la
totalidad del Encuentro iniciado hace quinientos afios.

De la historia comun hispano-latinoamericana, o ibero-
americana, habl6 José Gaos en las paginas de Cuadernos Ameri-
canos. Fueron los pueblos que formaronlas naciones latinoame-
ricanaslos primeros entriunfar contra el férreo dominio impuesto
porla Espana Imperial al unoy alotro ladodel Atlantico. Los movi-
mientos de independencia iniciados en esta América en 1810 fueron
las primeras expresiones de lucha comin porla liberacion, igual-
mente comun, que culminaron en 1898 en el Caribe, ahora ante la

emergencia de un nuevo y poderoso imperio, con asiento en esta
misma América. En Espana,la Peninsula Ibérica, los esfuerzos he-  
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chos en este sentido fracasaron una

y

otra vez. El ultimo episo-dio de este intento lo representé la Segunda Republica, aplastadapor la mentalidad imperial que, aun sin imperio, seguia prevale-
ciendo. Espana, decia Gaos,es la tltima naciOn hispano-americana
quefalta de liberarse de sf misma. El maestro transterrado noal-
canzo a ver los cambios quese originaron,con posterioridad a sumuerte, en la Peninsula, y dieron lugaral surgimiento de la Espafia
liberal y democratica de nuestros dias. Muchosotros transterradostampocosupieronde este extraordinario cambio quehabria sido laculminaci6nde viejos suefios y esperanzas.

: En 1942, hace cincuenta anos, dificilmente podria haberse ima-
ginado el mundoquese esta gestandoenestos dias, sacudidos porextraordinarios cambios. Cuadernos Americanos, a lo largo de suscincuentaanosdevida,entrelos inicios de la Segunda Guerra Mun-
dial y el fin de la Guerra Fria, se ha mantenido alerta. Ayer bajola conduccion del maestro JestisSilva Herzog, hoy a nuestro cargo,
bajolos auspicios de la Universidad Nacional Auténoma de México.
El que esta Revista alcance cincuenta afios no hace de CuadernosAmericanos unapublicacion anacronica. Sigue siendotribuna siem-pre alerta del pasado,presentey futuro de la TegiOn al unoy al otro
lado delatlantico, pero también del mundoen el quese haido ges-
tandoy tecreando. De Espanay dediversos lugares de esta nuestra
América y de fuera de ella llegan propuestas para celebrary festejar
€sOscincuenta anos del nuevo encuentro. Se estan formando comi-
Siones O grupos conmemorativos de este extraordinario evento de
esta nuestra cultura comtn.

La Comisién Conmemorativa que ahorase instala aqui tiene
como centro a las instituciones que en 1942 hicieron posible la
aparicion de la Revista: la Universidad Nacional Auténoma de
México, El Colegio de México y el Fondo de Cultura Econémica.
Enella participan también otrasinstituciones y personalidades de
cultura comin, y con ellas varios de los hijos y nietos herederos
de este encuentro. A nivel mds amplio, mundial, estén haciendo
llegar su adhesion y presencia diversas instituciones de la cultura
universalen su sentido mas auténtico. CuadernosAmericanos cum-
ple cincuenta afos de empresaabierta a todas las expresiones del
espiritu de nuestro tiempo. 



PARA RECORDAR LOS CINCUENTA ANOS

DE CUADERNOSAMERICANOS

Por Carlos BoscH Garcia

INSTITUTO DE INVESTIGACIONESHISTORICAS, UNAM

L NUMERO 31 de la Nueva Epoca de Cuadernos Americanos,

Eque corresponde a enero-febrero, aio VI, volumen 1, de 1992,

presenta, en su indice, los siguientes titulos de articulos: : de

Leopoldo Zea,‘*Cuadernos Americanos cincuenta anos despues g

““Gestacion de Cuadernos Americanos’’; de Otto Morales Benitez,

“Cuadernos Americanos: unatribuna parala verdady la libertad’;

de José Luis Gémez-Martinez, ‘“La Nueva época de Cuadernos

Americanosenel desarrollo del pensamiento mexicano’ ’; de Grego-

rio Weinberg, ‘‘Con mis palabras testimonio’’; de Javier Fernandez,

““Cuadernos de utopia’; de Liliana Irene Weinberg, ‘“Cuadernos

Americanos como empresa de cultura’.

Los simples enunciados de los articulos dicen todo lo que yo

podria decir de Cuadernos Americanos. Nos comentan que la Re-

vista se ha publicado por cincuenta anos y quetuvo una dificil ges-

tacién, como siempre, para que saliera su primer numero y para

continuarsu existencia. Fue una tribuna para hablar y sostener la

verdad y lalibertad, que ha tenido un papel importante enel pensa-

miento mexicano. Ademas,se dice en esas paginas, en su conjunto

resulta ser una utopia de lo que quisiéramosser los iberoamerica-

nos. Nadie puede negar que hasido una extraordinaria empresa oe

cultura la vida de nuestra extraordinaria Revista. Digo “nuestra ;

porque yo tambiénhe escrito en numeros de su ‘‘Nueva Epoca’’.

Repetir y desarrollarlas afirmaciones que se desprenden de los

simples titulos del nimero 31 seria Ocioso, pues su lectura es infini-

tamente masconstructiva de lo que yo puedadecir. Lo quesi debo

decir es que no puedo concebir mi vida mexicana, de cincuenta

anos, sin la existencia de los Cuadernos Americanos de mis mayo-

res intelectuales. A muchos conoci a través de Cuadernos lo que,

para entonces, cuando éramos muy jOvenes aquellos refugiados de  
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mi generaci6n,signific6 conocer a los ‘‘grandes’’ del mundo del
saber mexicano y espanol refugiado, y no los nombro. Ellos son

de todos conocidos y no mearriesgaré a olvidar alguno de esos

nombrestodosilustres. Hombres dela ciencia abstracta y de la hu-
mana:historiadores, sociGlogos, fildsofos, arquedlogos, antropdlo-

gos, quimicos, fisicos, matematicos, médicos, enfermeras,artistas,

poetas, pintores. Todos ellos hombresde primera fila, que junto con

los mexicanos, también insignes, formaronla pléyade de la Revista.
Se entiende, pues, el peso de Cuadernos Americanos en aquella

época. Nunca mehubieraatrevido a pretenderparticipar en seme-

jante publicacidn, que nos form6 a muchos, puesenella se encon-

traban ‘‘nuestros maestros’’ a quienes, al contrario de lo que hoy

sucede,Ilamabamosdeusted y de doctor y de maestro, y mirabamos
desde abajo hacia arriba, para verlos con el mayor respeto de que

éramos capaces. Pocos quedan ya de aquellos verdaderos senores

de la época que,sin duda, marcaron la cultura de nuestro siglo xx.

Entreellos se encontraba mipadre,con su disciplina, con su te-

nacidad y su fuerza de voluntad sin par, que tanto escribia el Po-
blamiento de la Peninsula Ibérica, su primera publicacidn en esta
Universidad, como hacia una traducci6n para complementarla

economia familiar, 0 escribfa su articulo para Cuadernos America-

nos. Por eso estuve muy cerca de la Revista y me hesentido orgu-

lloso de poderparticipar en ella después de habercrecido,y de que
Leopoldo Zea meinvitara a contribuir.

Siento que, con el correr de sus numeros, se lograron cam-

bios importantes en la manera de ver de México y de toda Ibe-
roamérica. Posiblemente podria pensarse que,si los intelectuales
mexicanos y los refugiados se hubieran desparramadoporotros
paises de este continente y no hubieran sido capitaneados por un
hombre empefiadoy de empresa, comodon Jesus Silva Herzog, no
hubiera habido el mismo impacto. Uno de los méritos muy espe-

ciales de la Revista fue el de salir con sus escritos, desde México,
para reconstruir la hermandadentre los intelectuales mexicanos,
los refugiadosy, después, los procedentesde los diferentes pueblos
iberoamericanos. La combinaci6nde esos escritos produjo un mes-
tizaje cultural, con lostres ingredientes, que se amold6a las necesi-
dades del continente todo. Esto es lo que sus fundadoresy prime-

ros colaboradoresquisieron y lograron, pues Cuadernos llevaba en
cada uno de sus numerosel nombre de México, como una verdadera

bandera decultura hacia Iberoamérica. En cuanto a su impacto en
la Espana fascista, supongo que fue una publicacidn censurada por 
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haber nacido de pecadores,por ello expulsados, que habian pecado

al defenderla libertad y la verdad del conocimiento.

Al poco tiempo de nacidos Cuadernos Americanosy de incor-

poradosconsusescritoslos intelectuales y los estudiosos de Cen-

tro y Sudamérica, todos conocian nuestra revista, porque les habia
abierto nuevasperspectivas en el conocimiento y se sumarona ella.

En este sentido, pensamos sin reserva que Cuadernos Americanos

fue uno de los elementos que contribuyeron a revolucionar y mo-

dernizar el conocimiento iberoamericano, porque supo proyectar

los sentimientos de libertad que fueron practicados por hombres

quelos habian vivido. No pensamosenlos refugiados: recordemos

solamente a don Alfonso Reyes, también emigradode su pais, que

supo fortalecer y promoverlosideales de la cultura y delalibertad,

partiendo del mundodelosclasicos, que le sirvieron para abrir sus

nuevasperspectivas, que puso a disposicion de su queridapatria, de
Iberoamérica y de Espana.

Fuela sabiduria de aquellos Cuadernoslo que despert6 la critica

cientifica y la humanistica que ha hechoposiblela existencia de los
de la ‘‘Nueva Epoca’’, para continuarel andlisis de las preocupacio-
nes de Iberoamérica. Asi ha surgido el planteamiento delas identi-

dades de la region,y el significado queellas tienen para forjar el fu-
turo de nuestro continente enel siglo venidero. Sin duda, habra que

reajustar un sinfin de situaciones, de conceptosy deinstituciones,

porque han cambiadolos parametrosparala organizaciOn delas na-
ciones. Secierrael ciclo evolutivo de la nacion y del Estado,plan-

teado por la Revolucion Francesa, y tenemosla obligacién, como

intelectuales, de brindarnos, con generosidad,para dirigir a nues-
tros pueblos hacia el reconocimiento de sus identidades, pues sobre
ellas habran de construirse las nuevas formas que surjan enelsiglo
AKT

 

CUADERNOSAMERICANOS
Y AMERICA LATINA

Por Horacio CERU1 [1 GULDBERG

CCYDEL, UNAM

UIEN HABRIA SONADO que unarevista, en Nuestra América,

podria durarcincuenta afios? Nadie,ni siquiera aceptando

los deliciosos deslices de la imaginacidn durante un delirio onirico

diurno. éPudo pasar esta imagen delarga duraci6n por la mente de

Jesus Silva Herzog 0 porla de promotorestan entusiastas y activos

como Juan Larrea o Eugenio {maz?
No supongamos. Atengémonosa los hechosralos. Esos hechos

que muestran a una revista cultural llegando en su marcha regu-

lar hasta nosotros. En ella convivieron culturas: la de la Espana

Peregrina y la del México progresista posrevolucionario. Esa con-

vivencia no era espontanea, sino voluntariamente buscadaa par-

tir de la conciencia dela participacion en una unidad cultural ma-

yor, la cual, a falta de términos mejores, permitanme denominar

“‘nuestroamericana’’. Muchos de los que estamos aqui compat-

tiendo estos gratos momentos, hemosaportado,en partes propor-

cionales a nuestras fuerzas, nuestro granode arena a la obra comun.

Nos hemossentido acogidos bajo el mando comprometedory de-

mandantedel proyecto generosamenteparticipativo.

La encantadora metafora del olfato politico y cultural sera se-

guramenteinsuficiente para alumbrar esa multiplicidad de factores

que entraron en juego al momentode decidir sobre la existencia de

una nueva publicacién. Es inutil intentar esclarecertal enigma. ‘Sin

embargo, no puedencaber dudas de que esta revista se convirtio en

un instrumento apropiado para la busqueda de nuestra expresion.

{Qué habfa que expresary por qué debia la expresiOn ser nuestra?

Se trataba de comunicar secretos anhelos, satisfacciones siempre

postergadas, dolorosas frustracionese idealismos confesos. Pero la

manifestacionnoerasuficiente. Se requerfa un modopropio de dar

a luz.  
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Y es que hablamosde unacultura en proceso de constitucién
0, mejor todavia, en curso,viva, reproduciéndose, generando desde
si misma novedades nuncaantesvistas y tan maravillosas comolas
que asombraronen este nuevo mundoa los recién llegados, cinco si-
glos ha. Si no estuvieran gastadaslas palabras, habria quedecir que
se procuraba gestar un estilo propio para exponerse. Noesfacil
hacerle justicia a la especificidad, a la peculiaridad de los modos
concretos en quela vidase desarrolla en esta América. Un mundo
nuevo reclama un modo depensar matinal. No quiere decir esto
un pensamiento espontaneo,ingenuo 0 inmaduro. Masbien,se re-
fiere a la tensiGn, al presagio que suponeel despertar de la manana:
ihabra nuevo dia! Undia otro, anticipado por la aurora, un embrion
pletorico de virtualidades en nuestra alba de oro. El clarear del alba
era indicio seguro de un futuro propio. Y esto porquenose podia
resistir la reiteracidn necréfila del siempre mas de lo mismo. Habia
que apostar poralternativas, rechazandola fugafacil de la realidad.

Poreso el problema humanofue siempreesencial en este pro-
yecto. La revista ha defendidosin vacilaciones en su larga trayec-
toria un humanismo delos hombres concrctos, de esos hombres de
carne y huesoa los quelas abstracciones les hacen pocajusticia. La
sensibilidad extrema de este humanismoalsufrimiento delos pue-
blos de nuestra regi6n se tradujo en una defensa a ultranza de de-
rechos fundamentales escamoteados, ninguneados, regateados. La
dignidad dela expresi6n con unestilo propioes una delas constan-
tes que enarbola este proyecto defensivo. Se trata de beber en las
propias raices para alumbrar caminos novedosos hechosal andar.

Cuadernos Americanos se ha mostrado ante mis ojos como una
de las masbellas utopias realizadas y realizables de la cultura
latinoamericana. Su poderde convocatoria ha constituido en buena
medidala sistole y la diastole de la discusiénintelectual enla region
durante este medio siglo. Toda su utopia esta latente, con plenosy
extraordinarios poderes, en la tensién de dos palabras martianas:
Nuestra América. Unas palabras con las que se denomina a una
América que todavia no es nuestra del todo, pero a la que ansiamos
tal, en franca y explicita continuidad dellegadobolivariano.

Mediosiglo delaborfructifera seria mezquinamenteretribuido
con solo un recuerdoretrospectivo, por muy reconocido quefuese.
Una labor como ésta, sdlo puedevalorarse plenamente compro-
metiéndose a desarrollarla hacia adelante y responsabilizandose
porel propio futuro. En los tan dramaticos afos cuarenta en que
nacia esta revista, los maspreclarosespiritus latinoamericanos pen-
saban que,en una simbélica carrera de relevos, tocaba a la region
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asumir la etapa, la posta correspondiente a la declinacién de una

Europa que renegaba en un bafo de sangre de sus valores tanto

tiempo predicados. A la humanidadNuestra América le prometia

el porvenir. No queria ser el porvenir de una ilusiOn, sino la reali-
dad de un idealismo. La guerra interimperial europea era enfren-
tada con la afirmaci6n dela creatividad americana. Es biensabido

en el campo dela historia econdmicaque, ante la destruccion de la
produccion manufacturera en esa guerra, nuestra region se vioobli-
gada a impulsar con grandesesfuerzos un proceso de sustitucion de

importaciones. Habia que fabricar aqui lo que no nos podian ae
empaquctadodealla. Cuadernos Americanos constituye uno de los

testimonios paradigmaticos de quela sustitucidn de importaciones

se dio también y conunalto coeficiente de control de calidad enel
ambito cultural. =

Los mercadoscalientes han sustituido a la esterilizante guerra

fria que sobrevino despuésde la ultima gran BuetemenEOE. Ya
sabemosquealfin de aquella guerra, la modalidad ‘“‘fria’’ y losen-

frentamientos aparentemente incruentos de mercados no elimina-

ron las guerras convencionales ni las destrucciones supertecnifica-

das en otras areas del globo. También sabemosque junto a avances

indudables en el dominio del conocimiento y en el manejo de la

informacion, en la construcci6n de unarealidadartificial que con-

diciona los modos mismos de la percepcion humana, amplias ma-
yorias de la humanidadestan excluidas de los beneficios de esosin-

dudables avances. Esos excluidos no podran participar enlas aven-

turas del pensamientoni hacervalerlas dimensiones imaginarias de

sus necesidades impostergables. Sabemos tambien que en las con-

frontaciones altamente competitivas de mercados abiertos no 1n-
gresan ni ingresardn los conocimientoscientificosy las tecnologias

de punta. Para poder accedera esos saberes habremos de impulsar

vias inGditas, no podremosseguir procesos acumulativos simples,
tendremosquedarsaltos e inventar desde nosotros mismoslas So-

luciones a los problemas que aquejan a nuestras grandes penah

Seguramentela sustitucion de importaciones que ejercio de boar
el proyecto de CuadernosAmericanoshace cincuenta anos no puede

dar respuesta a las situaciones que hoy enfrentamos. Perono me

cabe duda alguna de queel gesto de autonomia ya

lectual que ahora conmemoramossigue siendo plenamente_ Oo.

Hoy mas que nunca estamosurgidoslos latinoamericanos porefec-

tuar eficazmente un gran esfuerzo imaginativo y conceptual para

plantear de modopertinente las preguntas que nos son cultural,  
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hist6rica y socialmente relevantes y para hallar las respuestas mas
adecuadase idéneasa las mismas. Sdlo si nos arriesgamos nueva-
mente en este intento, estaremosa la altura dela instituci6n cultural
que nos reune en este homenaje.

 

TEXTO DE LA COMISION MEXICANA
PARA LA CONMEMORACION
DE LOS CINCUENTA ANOS DE
CUADERNOS AMERICANOS

ENEL MESDE ENEROde 1942 apareci6la revista CuadernosAme-
al ricanos como empresa hispano-mexicana con caracter latino-

americano. La Revista seria el campo de expresi6n del pensamiento
y cultura tanto de la Espafia Peregrina comodel pensamientoy cul-
tura de México y Latinoamérica, editada dentro del Aambito de la

problematica de ese tiempo.A lo largo delos cincuenta anos, Cua-
dernos Americanosha venido siendoexpresiOn de este espiritu y los
cambios quele siguen.

Al cumplirse cincuenta afios de aparici6n de Cuadernos,llegan
diversas propuestas tanto de Espafia comodevarios paises de la
América Latina para que se conmemoreeste hecho considerado
comoun nuevo encuentro deculturas,esta vezsin la participacion

de las armas, sino animadospor unespiritu comun.
Atendiendo aesassugestiones se forma la Comisi6n Mexicana

para la Conmemoraciénde los cincuenta anos dela revista Cua-

dernos Americanos. La Comisién la forman instituciones que hace
cincuenta afios patrocinarony posibilitaron la Revista: la Univer-

sidad Nacional Auténoma 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 que se encuentran mexicanos por

nacimiento y nacidosen la Espafia Peregrina que forman yaparte

de la cultura mexicana, colaborandoensu esplendor.
2. Esta Comisién tendré comofuncién programar,a lo largo de

este afio, diversos actos en diversos lugares, exponiendolos logros

de Cuadernos y su papelen la cultura de México, Latinoamérica y

Espajia, comoexpresion de un nuevo encuentro iberoamericano.

Y coordinarasus actividades con comisiones que se forman en

Espana

y

en varios paises de América Latina, a las que se suman

varias instituciones de cultura internacional.

3. El Consejo estara presidido por el Dr. José Sarukhan Ker-

mez, Rector de la Universidad Nacional Aut6noma de México;el

Lic. Mario Ojeda, Presidente General de El Colegio de México

y

el 
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Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, Director General del Fondo de
Cultura Econémica.

Como vocales han aceptado participar las siguientes perso-

nas: Carlos Bosch Garcia, Joaquin Diez-Canedo,Juliana Gonzalez,

Elizabeth Luna Traill, Hugo B. Margain, Juan Antonio Ortega
y Medina, Benito Rey Romay, Marfa de los Angeles Camacho
Gaos de Vazquez, Eulalio Ferrer, Porfirio Loera y Chavez, Vicente

Rojo,Lic. Jests Silva-Herzog Marquez, Rodolfo Vazquez Cardoso,
Dr. Juan Felipe Leal y Fernandez, Sr. Andrés Henestrosa, a quie-
nes se agregaran otras personas mas.

Dr. Joaquin Sanchez Macgrégor,
Secretario y Coordinador de la Comisi6n

 

PAWABIRAG 55.9:
DEL DOCTORJOSE SARUKHAN KERMEZ

EN CUADERNOSAMERICANOS
N ENERODE1942, hace cincuentaafios,salia a la luz publica el

Eprimer numero de Cuadernos Americanos. Unanodificil en la
historia de la humanidad. Habia terminadola GuerraCivil en Espa-
ha, preambulo dela Segunda y sangrienta Guerra Mundial. Den-
tro de este horizonte se conjugarfan esfuerzos encaminadosa salvar
la cultura a la que la violencia amenazabaponerfin. Desde Fran-
cia se escucha la voz del gran poeta Paul Valéry responsabilizando
a América de asegurarla continuidad de Ja utopia cultural ahora
amenazada. Dentro de este ominoso horizonte,los esfuerzos dela
EspanaPeregrina, comodirja el poeta Leon Felipe, o de la Espana
del transtierro, comodirfa José Gaos, se conjugan con un grupo de
destacados mexicanos para poner en marcha Cuadernos America-
nos.

Juntos en este esfuerzo estaban Alfonso Reyes y Juan Larrea,
Daniel Cosio Villegas y Pedro Bosch Gimpera y otros muchos
mas que formaban la Junta de Gobiernode la Revista. Director-
Gerente fue nombrado Jests Silva Herzog y Secretario Juan La-
trea. El inicial apoyo material, sin el cual buenas intenciones
podrian quedarseenello, se lo dierontres instituciones: la Uni-
versidad Nacional Autonoma de México, El Colegio de Méxicoy el
Fondo de Cultura Econémica. El esfuerzo total del mantenimiento
y continuidad de CuadernosAmericanosrecaeria en el maestro uni-
versitario Jess Silva Herzog. Alo largo de casi cuarenta y cinco
anos Cuadernos Americanos alcanz6 un volumen e importancia que
parecerian respuesta a las demandas de Paul Valéry, responsabili-
zando a esta Nuestra América dela continuidad dela vieja utopia.

A lo largo de esos cuarenta y cinco anos, Cuadernos America-
nos fue escenario dela diversidad de las expresiones del mundo de
esos dias. En 1945 ‘‘estalla la Paz’’, como diria Eugenio fmaz, y con

ella las ineludibles consecuencias de la misma para el mundo de la
posguerra. El cambiante mundo contemporaneose fue expresando
a lo largo de esos casi cuarenta y cinco afos en esta Revista. La
tenacidad desu director realiz6 lo que parecia imposible. Fueel
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milagro dela solidaridad, la amistad que de Espana y Méxicotras-

cenderia a toda la América Latinay a diversas regiones dela Tierra.

Silva Herzog,al cumplir la revista sus primeros 25 anos, escribio:

““Cuadernos Americanoses un milagro de la amistad, don generoso

que algun dios benévolodestilé sobre el corazon del hombre para
aliviar su desamparo,su angustia, su dolor y su desesperanza... Y

la amistad de muchosnoha cesadodecontribuir de diversos modos

a la existencia de la publicacion.”’
EI 13 de marzo de 1985, la Comunidad Universitaria se con-

movi6ante la noticia de la muerte del maestro Jesus Silva Herzog.

Pronto, a través de sus familiares y amigos llegaron a la Universi-

dadlos deseos, que él expres6 ensus ultimos dias, para que fuese la

Universidad Nacional Aut6noma de México la que heredasela res-

ponsabilidad de la continuaci6n de CuadernosAmericanos. Un reto

que la Universidad no podia —ni queria— rehuir. Asi, asumio en
1987 la responsabilidad de esta herencia, encargando de la misma

al Dr. Leopoldo Zea, maestro universitario que ya en 1942 habia

probadosus primeras armas enlas paginas de Cuadernos. Ahora
es yaotroel horizontehistérico, cultural, politico y social de este
nuestro mundoa partir de esta Nuestra América. El mundodela

Guerra Friay el sorprendentefin de la misma, todo en visperas de

un mundonuevocuyosperfiles no estan atin claros. Dentro deeste

mundohabra que mantenerel generosoespiritu de los fundadores

de Cuadernos Americanos. La defensa dela libertad del individuoy
el derechode autodeterminaci6ndelos pueblos, con los que sone el

eicrnoinspiradorde estas hazafias, que asimismose llamaliberta-

dor, Sim6n Bolivar.
Numerosas personas ¢ instituciones de cultura de diversas par-

tes tanto de nuestro continente como de Europa, propusieron la

conmemoraciondel nacimiento de Cuadernos Americanos. Aqui en
México se decidié formar la Comisién Mexicana que ahoraseins-

tala para festejar los cincuenta afios de Cuadernos Americanos.

Dentro de esta Comisi6n estaran centralmentelas instituciones que

posibilitaron su aparici6n hace cincuenta anos: La Universidad Na-

cional Auténoma de México, El Colegio de México y el Fondo de
Cultura Econémicay conellas instituciones y personas que con en-
tusiasmo han ofrecido su colaboracion. Las instituciones y perso-

nas que ahora forman la Comisi6n podranser auxiliadas por quie-

nes quieran participar en esta conmemoracion. La misma se man-

tendra, como se hardenotraspartes a lo largo de este afio de 1992.

Se trata de poner nuevo aceite a la lampara encendida hace cin-
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cuenta anos, para que nuncase vea en ésta sombraalguna de ana-
cronismo,sino la natural continuacién de una empresa mexicana,
espanola, latinoamericana y mundial. Y de esta forma llegary tras-
cendersu primercentenario.
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COMISION MEXICANA PARA LA
CONMEMORACIONDELOS 50 ANOS

DE CUADERNOSAMERICANOS

En el mes de enero de 1942 aparecié la Revista

Cuadernos Americanos como empresa hispano-mexicana

con caracter latinoamericano. La Revista serfa el campo de

expresiOn del pensamiento y cultura tanto de la Espana

Peregrina como de México y Latinoamérica, editada dentro

del ambito de la problemitica de ese tiempo.A Io largo de los

cincuenta afios, Cuadernos Americanos ha venido siendo

expresiOn deeste espfritu y los cambios quele siguen.

Alcumplirse 50 afios de aparicién de Cuadernos, llegan

diversas propuestas tanto de Espafia comodevarios paises de

la América Latina para que se conmemore este hecho,

considerado comoun nuevoencuentro de culturas, esta vez

sin la participacién de las armas, sino animados por un
espfritu comin.

Atendiendo a esas sugestiones se forma la Comisi6n

Mexicana para la Conmemoraciéndelos 50 afosdela Revista

CuadernosAmericanos. La comisi6nla formaninstituciones

que hace 50 afios patrocinarony posibilitaron la Revista: la

Universidad Nacional Aut6noma 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 nacidosen la Espafia

Peregrina, que forma parte ya de la cultura mexicana,

colaborandoen suesplendor.

Esta comisién tendré como funcién programar, a lo

largo de este afio, diversos actos en diversos lugares,

exponiendolos logros de Cuadernosy su papelen la cultura

en México, Latinoamérica y Espafia, como expresi6n de un

nuevo encuentro iberoamericano. Asimismo coordinar4 sus

actividades con comisiones que se forman en Espafia y en

varios pafses de América Latina, a las que se suman varias

instituciones de cultura internacional.
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