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Europa 1992

éInmigracion =invasion?

Los dias 23 y 24 de noviembrese llev6 a cabo en la Universita
degli Studi di Sassari el coloquio Categoriajuridicaypolitica de la in-
tegracion Latinoamericana, organizado porla ASsLA (Associazione
di Studi Sociali Latinoamericani). Transcribimos a continuaci6n el
programadel Coloquioy tres de las ponencias presentadas.  



 

COMUNEDI SASSARI

ASSLA
ASSOCIAZIONE DI STUDI SOCIALI LATINOAMERICANI

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SASSARI
SEMINARIODI STUDI LATINOAMERICANI

DIPARTIMENTODI SCIENZE GIURIDICHE

«RAZZA COSMICA»
«NOSTRA AMERICA»

CATEGORIE GIURIDICHE E POLITICHE
DELLA INTEGRAZIONE LATINOAMERICANA

SASSARI. 23-24 NOVEMBRE1992

AULA MAGNA DELL'UNIVERSITA  
 

PROGRAMMA

Lunedi 23 novembre

ore 9,00

ore 16,00

ore 18,30

Saluti di Franco BorGHetTo, sindaco del

Comune diSassari; GiovANNi PALMIERI, Ma-

gnifico Rettore dell'Universita di Sassari;

SANpROSCHIPANI, vicepresidente dell'ASSLA

Relazioni di

Leopro.po ZEA, Universidad Nacional Aut6-

noma de México, presidente della FIEALC-

Federacién Internacional de Estudios sobre

América Latina y el Caribe: Raza césmica;

PIERANGELO CaTALANO, Universita di Roma

‘La Sapienza’: Civitas augescens.

Relazioni di

ROBERTO FERNANDEZ RETAMAR, presidentedel-

la “Casa de las Américas”, La Habana:

Nuestra América;

Hanns- ALBERT STEGER,Universita di Norim-

berga, presidente del Consejo Europeo de

Investigaciones Sociales de América Latina:

Nacién, pueblo, estado.

Conferenza di ADELAIDE DE JUAN, Universi-

dad de la Habana: Integracién y lenguaje

artistico.

Martedi 24 novembre

ore 9,30

ore 12.00

Relazioni di

GeorGes CourrFicNnat, IHEAL,Université de

la Sorbonne Nouvelle, Parigi: Sindacato:

trabajadores y ciudadanos,

Maria ELena Ropricuez, Universidad Na-

cional Autonoma de México: /mmigrados.

Conclusioni di Giovanni Losrano,direttore

del Seminario di Studi Latinoamericanie del

Dipartimentodi Scienze giuridiche dell'Uni-

versita di Sassari  



 

 

EMIGRACION IGUAL A CONQUISTA
Y OCUPACION

Por Leopoldo ZEA

CCYDEL, UNAM

N 1492 LA EXPEDICION ENVIADA por los Reyes Catdlicos de

E Espana, a cargo de Cristdbal Colén, tropezo con un descono-

cido continente bautizado poco después como América.Seinicio el
mas extraordinario movimiento migratorio que conocela historia
del ya llamado Viejo Continente, de Europa. A partir de este en-

cuentro saldrian millares y millares hasta convertirse en millones

de emigrantes. La ya pletérica Europaseira asi deshaciendode so-
brantes de una poblaci6n que no encontraba acomodo.Alli, al otro

lado del Atlantico, estaba el hasta entonces oculto continente, leno
de espacios vacfos. En conjunto un extraordinario vacio que de-

beria ser llenado por los emigrantes salidos de diversas regiones

de la Europa, siguiendola ruta abierta por Col6n.
Esta extraordinaria emigraciénse continuara a lo largo delos

quinientos anos transcurridos obedeciendoa diversas causas. Cen-

tralmente por falta de espacio vital, pero también por motivos
politicos, religiosos, econdmicosy sociales. En los siglos xIx y xx los

desocupadosde Europa saldrian masivamente hacia ese Continente
dificil de lenar que los segufa recibiendo. Pero tambiéna partir de
América se extendié la expansién migratoria por otras regiones
de la tierra que también parecian inaccesibles. De no haberexis-
tido América y no haber Ilegado ColénalAsia, comoél imaginaba,
otra habria sido la historia. Dificilmente podia haber cambiadoel
Almirante el proyecto mercantil por el de conquista, como pudo
serlo sobrela tierra por él encontrada,ajena a las de los khanes con
los que se pretendia comerciar.

 



 

 

14 Leopoldo Zea

Hanpasadoquinientosanosy ahora en Europase escuchanpro-

testas de diversa especie contra toda forma de emigracién, prove-

niente de otras tierras. Las carabelas que salieron hace quinientos

anos parecen regresar cargadas de emigrantes de tierras que antes

recibieron a los europeos, y que buscan para si mismosalgo de lo

mucho quesus pueblos habian dado a Europa a los europeos. Es

frente a esta presencia, llegada de los pueblos que a lo largo de qui-

nientos anos han sido conquistados, colonizados y explotados, que

se habla paraddjicamente de la emigraci6n como conquista y ocu-
paci6n. Pero fue eso precisamentelo que hizo Europaal expandirse
sobre América y sobreelresto de la tierra. Asi se puedenleer pin-

tas en Francia, Espana, Alemania, Inglaterra, Italia y el resto de

la Europa Occidental en las que se habla de ‘‘emigracién = colo-
nizaciOn y ocupacion’’, ‘‘iFuera emigrantes cuya presencia afecta
nuestra identidad y cultura!’’. ‘‘iNada con gente distinta a noso-

tros, defendamos nuestra identidad!’’. Pues ahora en Europa se

habla de identidad comoantes en los pueblos que sufrieron ocu-
pacion de los emigrantes del mundooccidental.

Desgraciadamente la xenofobia desatada en Europa, como se

esta desatandoenel resto del Mundo Occidental, incluidos los Es-

tados Unidos,se esta transformandoen brutal violencia contra los
emigrantes que buscan en Europaalgo de lo muchoquea ésta die-

ron sus antepasados con profundossacrificios. Asi la brutalidad
esta llevandoal asesinato de emigrantes, como en Alemania con-
tra turcos. En Espana contra gente nacida en Santo Domingo,la

misma tierra que tocd Colén al tropezar con América. Los tur-
cos son tan extranos a muchos europeos comolos dominicanos a
muchosespanoles, pese a que aquise establecié la primera colonia
espanola y europea. La mismaviolencia se hace presente en Ita-

lia, Francia, Inglaterra. Violencia contra gente vista como extraha
porsu diversidad de origen,cultura, religién y raza. ‘‘iJ6dete Lu-

crecia!’’, escrito en un muro de Madrid porlos asesinos de la do-
minicana que emigr6 a Espana comoantes millones de espafoles
emigraron a Santo Domingo alresto del llamado Nuevo Mundo.

Esta misma xenofobia y violenta discriminacion contra la gente
de Europadel Este, antes alentada para que rompiese los muros

comunistas de la Europa del Este. Estos muros de retencién han
caido y la gente de esa Europa emigr6 para participar en el modo
de vida de esa otra Europa. Polacos, checos, rumanos, hingaros,

Tusosy eslavos en general estan golpeandolos muros quese levan-
tan para no dejarentrar. Pero hay mas: dentro de la misma Europa  
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Occidental rebrotan los nacionalismos,los regionalismos, racismos

y fundamentalismos que estan azotando a la Europa del Este y a

la antigua Union Soviética. La diversidad y la discriminacion in-
terna se acentuan en Espana, Inglaterra, Francia y Bélgica. En-

frentamiento a partir de la diversidad cultural, historica, étnica y
religiosa. En Sassari, Cerdena, provincia deItalia, se pueden leer

pintas comoel‘‘Fueraitalianos porque Cerdena es sarda’’. Y en

Milanse ataca visitantes del sur deItalia.

I

é6Q UE ha sucedido? En 1989, Bicentenario de la Revolucién Fran-

cesa, Europa Occidentalse preparo a hacerrealidadel proyectoini-

ciado en 1979 para su integracion, hecho que,sin decirlo, apuntaba

a aflojar y romperlos lazos que los Estados Unidosle venian impo-
niendo comopagoporel costo que implicaba su defensa frente a

la Union Soviética. Se trata de formar una gran comunidad de los

paises de la Europa Occidental cuya meta sera crear un gran mer-

cadosin fronteras. Para el logro de esta meta caerd comoregalo del
cielo el procesoiniciado en la Union Soviética hacia un extraordi-
nario cambio,alentado por su nuevo lider, Mijail Gorbachov. Cam-
bio que hara innecesaria la presencia hegemonica en Europade los
Estados Unidosen relaci6n conla guerrafria. Gorbachov habra de-
cididosalirse de una guerra cuyo costo impediael desarrollo de su
pueblo. Hablo de unsocialismo de rostro humanoy dentro de éste,

de preparar al pueblo mismopara quese hiciese cargo de su pro-

pia conduccion, se democratice. Democratizandose, este pueblo

podra también participar en ese gran mercadosin fronteras del que
se habla en Europa.

Los pueblos de la Europa del Este bajo hegemonia soviética
son los primeros en reclamar este cambio. Salen las calles exi-

giendose respetensus libertades como individuos y su autonomia
comopueblos. Consecuente consu politica, el gobierno soviético
no envia, en esta ocasi6n, tropas y tanques que repriman las deman-
das. Asi caeran los muros que separaban a una Europadela otra.

Era el principio del fin de la guerra fria y con ella de las ocupacio-
nes que sobre Europa imponian en el Este la Union Soviética y en
el Oeste los Estados Unidos. Soviéticos y estadounidenses debera
regresar sus tropasa sus cuarteles. ;

Estobeneficiaba el proyecto de integracidn europea, aunque no
se contemplala posibilidad de inclusidn de la otra Europa. Lo que
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era simple retorica se transformabaen realidad. Pero lo central, lo

importante, sera el término de la guerra fria, que implica también

el fin de la doble hegemonia y ocupacion de Europa. La Europa

Occidental podra ya hacerrealidad la integracion buscada diez anos

antes. Aunque también sera una buena oportunidad para todo el
Mundo Occidental, incluidos los Estados Unidos, de ponerfin al

peligro que implicaba paraéste la existencia de un poderparalelo,

la Union Soviética.

Para hacerrealidad el proyecto de un socialismo de rostro hu-
manoy su participacion en la economia de un mercadosin fron-

teras, la Union Soviética necesitara del apoyo financiero dela rica

Europay de los Estados Unidos. No solo podria formarse una gran

comunidad europea, sino también occidental y mundial, al poder

conciliarse los intereses de las potencias ayer enemigas. Pero éste
no es el proyecto de la Europa Occidental ni de los Estados Unidos.
Porello la Union Soviética, que ha puesto fin a su hegemonia so-
bre la Europa del Este, debera también aceptar las demandas que

dentro de sus propias fronteras hacen pueblos comolosbalticos que
también quieren ser independientes como la Europa del Este. La
aceptacion de la independencia delospaises balticos sera el punto
de partida de la desintegracion de la misma Union Soviética. Cada

unadesus naciones reclamara una independencia semejante. Este

es el fin de uno de los grandes contrincantes de la guerrafria.

GEs éste el triunfo total del Mundo Occidental? El triunfo de
la Europa Occidental que ahora ha de integrarse? éTriunfo delsis-
tema capitalista, de la economia de mercado,del liberalismo? Esta-

dos Unidosesel primero en hacer suyoeste triunfo, y con él su dere-

cho a la hegemonia mundialtotal, lo cual implica que no regresaran

sus tropas en Europaa sus cuarteles en América. E] fildsofo esta-
dounidense Francis Fukuyama habla del Fin de la historia como ex-

presion deltriunfo absoluto del sistema liberal, bajo la conduccié6n

estadounidense. Estados Unidos, al terminar este anocrucial de

1989, hace patente esta hegemonia apoyada en su poderio mili-
tar, bombardeandoy ocupando Panama. Terminel peligro comu-
nista, pero hay otros peligros que amenazanal mundolibre, frente
a los cuales se hace necesaria la presencia armada de Estados Uni-

dos. En 1991, el Presidente Bushinicia la guerra contra Irak con
la obligada participacion de la Europa Occidental. El presidente
estadounidensereclama para Estados Unidosla conduccion moral y
material del mundolibre. La oportunidad que para Europa Occi-
dentalsignificaba la retirada y luego disolucién de la hegemonia  
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soviética parece convertirse en humo. Estados Unidosnoesta dis-
puesto a hacer como la Union Soviética, a renunciar a una hege-
monia que ahora amplfa al resto de Europa y dela tierra. Ya no

sera facil una Comunidad Europeasin la presencia hegemGnica es-

tadounidense.

IT

Canlas murallas que partian a Europa; se desmoronael imperio
soviético. Dentro de este horizonte Alemania Occidental compra la

otra Alemania la integracion hecha esta. Estimula en Yugoslavia
el nacionalismo que se ha desatadoen la que fuera Union Sovieética.
Se trata de poner bajo su hegemonia una regién que habia estado
bajo el imperio austro-hungaro, esto es, aleman. Empieza asi la
guerra civil en Yugoslavia,ya no pordiferencias raciales sino hist6ri-
cas. Los paises balcdnicos, en el pasado, habian quedado bajo

dominio austriaco en el occidente y bajo dominio turco en el

oriente. Asi eslovenios, bosnios, croatas, se enfrentarana los ser-

vios empezando una brutal guerra que parece notener fin. Nada
siente haber ganado Alemania con su pretension de extendersu he-
gemoniaa este territorio como tampoco la Europa Occidental. El

problema es ahora comoponerfin a una guerra que amenaza con

extenderse a la Europa Occidental. Los Estados Unidos pueden,
pues tienen la capacidad militar para ello; pero los Estados Uni-
dos no estan dispuestos a entrar en una guerra que considera es de
incumbencia europeay ajena a susintereses.

Desapareceel peligro comunista; cayeron los muros que sepa-
raban a una Europadela otra. Pero lo que era simple retérica para
la Europa Occidentalal hacerse realidad se va convirtiendo en pe-
sadilla. Ya sin los muros de retencion, millares y millares de perso-

nas de la otra Europa y la que fuera la Union Soviética atraviesan
las que fueran fronteras de la otra Europa. Esta gente quiere lo
que esta Europa haalcanzadoy ha enarbolado como propaganda

para enfrentar el comunismo. Pero esa gente sdlo lleva su miseria
y con ella los males que sin control se han desatado en la Europa
del Este y en la que fuera Union Soviética. Toda esta dificultad los
proyecto atin masparala integracidn eurooccidental.

éQuién puede ahora mantenerel orden frente al desorden que
amenaza a la Europa y al mismo Mundo Occidental? Solo los Es-
tados Unidos, cuyos conductores reclaman este privilegio. Los
Estados Unidos son la unica gran potencia armada, no sdlo de Oc-
cidente, sino de todala tierra. Del poder de sus armas han dado
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ya muestra en Panamy en Irak. Sin embargo, mantener esta he-
gemoniaes algo caro, muy caro. Asi, si Europa quiere proteccion,
tendra que pagarla. En la guerra del Golfo Pérsico, los Estados
Unidos actuaron en nombre del MundoLibre y Occidental. Pero
también exigieron la colaboraci6n de Europa y de Japon. Los Esta-

dos Unidos évenden proteccién como los mercenarios del Renaci-
mientodel siglo xvi, comolos gangstersdel siglo xx? Eso se pregun-

tan varios europeos. Lo cierto es queel poderser la potencia mejor

armadadela tierra resulta caro y todos tendran que colaborar en su
costo si se quiere su protecci6n. Pero realmente Europa necesita

ahora esta proteccidn? Los sucesos de Yugoslavia hacen pensar que

si; pero los Estados Unidosno parecen estar muy dispuestos a man-
tener este papel de protectores en algo que correspondea los eu-

ropeos quese estan beneficiando conla desintegracion de la Union
Soviética y han provocado el desmoronamiento de Yugoslavia.

Pero hay algo mas quelimita a los Estados Unidos. En el su-
puesto mundoliberal, triunfante, la economia de mercado,de gran

mercadosin fronteras que quiere la Europa Occidental —mercado
quesufildsofo Francis Fukuyama ha presentado como untriunfo
de Estados Unidos, lider de ese mundo—, Estados Unidos hasido

rebasado porotras naciones de ese mismo MundoLibre,central-

menteporlos dos grandes perdedores de la Segunda Guerra, Ale-
mania y Japon. Naciones que no han tenido que fabricar armas
de guerra, como Estados Unidosy Ja Union Soviética. Prohibicién
que les ha permitido desarrollar una extraordinaria tecnologia de

paz, doméstica, de aquello que el hombre puede consumir para su

mayorconfort. Empenados,porla guerra fria, Estados Unidosy la
Uni6n Soviética en fabricar armas cada vez massofisticadas para
amedrentarse entre si, al terminar esta guerra las armas resultan

anacronicas y con ellas la capacitacidn para pasar a una economia
de guerra desde una economia depaz.

La Union Soviética se ha disgregado. Pero los Estados Uni-
dos entran también en crisis dentro de una economia de mercado
que dependedela capacidad de los comerciantes para fabricar los

objetos de esa economia. Eneste sentido ya no se habla, después
de la caida del socialismo, de un mundo unipolar. En el campo

econémico esta pujante Europay se ha afirmadoAsia bajo Japén.
Estados Unidos mantiene su poder armado pero ahorainutil en

una economia quelo esta desplazandodel Atlantico y del Pacifico.
Para compensarsusposibilidades Estados Unidos debera integrar
un gran mercado en el Continente Americano queincluya a Estados
Unidos, Canada y la América Latinaa partir de México.  
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La obligada competencia de una economia delibre mercado, de

un supuesto mercadosin fronteras, ira prolongandolas relaciones

de Europacon los Estados Unidos: el Garr plantea problemas que
lo agudizan. Pero también se van provocando graves diferencias
y distanciamientos dentro de la misma proyectada integracién eu-
ropea. Inglaterra con Margaret Thatcher plantea un problema de

identidad. La integracidn economica de su nacién o la Comunidad
Europea afectaria la identidad de Gran Bretafia. Dinamarca dice

no a esta integracion porque tambiénafecta su identidad intere-
ses. El Tratado de Maastricht entra encrisis en este 1992, en que se

suponiase realizaria la plena integraci6n europea. Francia se en-

frenta a Estados Unidosporel GaTT, pero también a la Comunidad

Europea porhaber cedido en un arreglo que afecta a Francia en el
campoagricola con los Estados Unidos. Muchosde los proyectos

de integracion de Europase vanasi aplazando.

IV

En 1989, parteaguas dela historia universal, la Unidn Soviética

decidié por voluntad de su conductor, Mijail Gorbachov, salir de
la Guerra Fria y no ser masel Mal en la cosmogonia creada porel
MundoOccidental, quese ve a si mismo comoelBien porexcelen-

cia. Ese dia el Bien, ya sin enemigo quelojustifique, parece que se

va a desintegrar comose desintegr6 el supuesto Mal. Se aforaasial
enemigo;las murallas que éste habia creado. Sin él la estabilidad y
el progreso ce Europahan entradoencrisis, pero también en Es-
tados Unidos. *‘La era de estabilidad mas larga de Europade este

siglo concluy6 hace tres afios —dice Craig Whitney del New York
Times— cuandocay6 el Murode Berlin y comenz6 el derrumbe del
comunismoenel resto de la Europa Occidental. Hasta entonces
los europeos, fuertemente protegidos de la amenazadela agresion

soviética porel sistema de seguridad estadounidense, construyeron
una comunidad de Estadosricos y présperos’’. ‘‘La paz —se dijo
en la catedral de San Pablo en Londres— noes el orden natural de
las cosas. Es un acto de voluntadpolitica’.

iVoluntad politica contraria al orden natural! Esto es, capaci-
dad para convivir, voluntad para respetar y hacerserespetar. Soli-
daridad y no hegemonia. El Estado Universaldel que habl6é Hegel
y repite el estadounidense Francis Fukuyama no surge del triunfo
de los mas fuertes sobre los mas débiles en una competencia pro-

pia del mundonatural. Es la capacidad para reconocerenel otro 
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al semejante, no porlo que tenga de igual comosi fuera unacopia,
sino porlo quetiene de diferente, de distinto, de persona. Estoes,
precisamente,lo que ha fallado en la oportunidad quela historia
ofrecié en ese ano de 1989.

El Mal ya nolo encarna unapotencia. El Mal esta ahora dise-

minadoenlas miltiples divisiones quese plantean en diversas iden-

tidades, diversas expresiones de lo humano,que los unosa los otros
se niegan a reconocer,atomizandola posibilidad de ese auténtico
Estado Universal, formadoenla convivencia racional humana. No
enlas formas diversas de dominio, de dependencia 0 hegemonia im-
puesta. La gente de la Europa del Este y de la que fuera la Union
Soviética se sienten frustradas frente a la discola Europa Occiden-
tal que los rechaza porque ponenenpeligro sus logradosprivile-
gios. En unoy otro lado surgendiversas formasde protesta: los que
quierenalcanzarfrente a los que no quieren perder. Los nacionalis-
mos, la xenofobia, los racismos y fundamentalismos se expanden en
anarquias, reclamo de identidades que exigen su reconocimiento.
Los muros que separaban a una Europa dela otra han caido pero
se estan levantando muros que nosondepiedra,sino de prejuicios

e intolerancia en la que cada unove al otro comoextrano.
Y en este 1992, quinientos aftos después del descubrimiento de

América y de la masiva emigraci6n europea mantenidaa lo largo
del tiempo sobre América y otras regiones dela tierra, gente que
viene de la misma Europaa la que se sumala gente traida por esta
Europa para hacereltrabajo sucio que el europeo no quierehacer,
invade Europa. Gente del Tercer Mundo queresultaba tan extrana

a Europa comola de la otra Europa. Gente a la que se quiere pa-
rar, detener, expulsar porque ahora afecta la identidad,la cultura e
intereses de Europa. Renacenasf formasde brutal discriminaci6n y
genocidio comolas que dieronorigen ala Segunda Guerra Mundial
y que se expandentanto enlas regiones hasta ayer bajo hegemonia
occidental comooriental, comorespuesta a gente que hasta ayer su-
frid el impacto europeoy occidental; fuera blanco, fuera gente ex-
trafia. En América, Estados Unidos ve comofruto de sus entranas
un mundodegente quereclamael respeto a su identidad, como se
presentan en Europa. Gente también originaria de otras regiones
dela tierra con la cual hay que convivir. Alli esta la violencia en Los
Angeles, California, en este 1992. Comobrotes tambiénviolentos,

comorespuesta de gente que quiere ser tomada en cuenta. Europa
esta ahora obligada a convivir con gente de la otra Europa, como
Américaha convividoporla fuerza con la gente que vino de Europa
desde 1492.  
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La inteligencia europea se esta mostrando altamente sensible a
este hechoy lo enfrenta con valentia. Pone ya en entredichola uni-

versalidad de su cultura y la pretension de ser expresion del hombre

por excelencia. Asi, los problemas de identidad, que parecian ser
propios de pueblos marginales,se les plantean ahora a los europeos.
éQué soy? GQué somos? <éSi no somos la expresién del hombre y
la cultura por excelencia, qué somosentonces los europeos? Saben

ya, lo estan afirmando, que sdlo son una expresidn concreta de lo
humanoy su cultura, en este sentido se igualan con el resto delos

hombres. Porello la filosofia ha dejado deser una abstracci6n, un
puro preguntar sobre métodosy sistemas. Filosofia es preguntar:
éde dénde viene Europa?, éa donde va Europa? Asi se preguntan
en una importante reunion defildsofos celebrada en Estrasburgo
sobrela identidad del continente. En Madrid se reunieron también
diversosfildsofos europeosy se plantearon también problemas de
identidad, de la mismaen relacidn con la de los hombres de pue-

blos de otras regiones dela tierra. En Barcelona Edgar Morin y

Karl Otto Apel proponen que la unidad europea potencie las di-

ferencias. ‘‘Europa debeser provincia planetaria abierta a todas

las culturas’’, dice Edgar Morin, de Francia. Apel critica la uni-
versalizaciOn delos valores de la cultura europea como forma de
justificar la dominacién europea sobre otras regiones de la tierra.
En la uNEsCosediscute sobre si la cultura europeaes la cultura por

excelencia. Alli participan fildsofos europeos, africanos, asiaticos y
latinoamericanos.

Dentro de este horizonte en Europa tambiénse atiendea las ex-
periencias latinoamericanas en este campo. En América es donde
diversidad de razas y culturas se dieron extraordinario encuentro

al surgir un filosofar o pensamiento ajeno a una Europa segura de
la universalidad de su humanidad y cultura. Ahora ésta se pre-
gunta écémo han podido convivir razas y culturas tan diferentes
comolas que se encuentran en América? Problema queesta en-
frentando Europa, porlo que es importante la experiencia latino-
americana. Una experiencia que se expandea la otra América,la
sajona, también tan segura de su universalidad comolos europeos.
Una América que tiene ya dentrode si la misma y extraordinaria

diversidad de razas y culturas de la América Latina. Porello se
habla de la latinoamericanizacién de Estados Unidos. Las ultimas
elecciones han dadofe dela fuerza de esta latinoamericanizaci6n.
Gente marginada porla diversidad de su raza y cultura ha hecho
valer su voto contrala politica discriminatoria existente y apoyado
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una politica de signo contrario. La reciente votacion en los Estados

Unidos puedesertan importante comolo fue la caida del Muro de
Berlin, porque puedencaerlos murosdeintransigencia que hacian

pensara esta gente discriminada enla imposibilidad e invalidez de
su voto. Nose sabe qué haréel presidenteelecto Bill Clinton. Lo
importante, ahora,sigue siendoel aplastante triunfo por el cambio
quese ha de producir en Estados Unidos.

Experiencia importante para Europa. Alli estén como expe-

riencias la obra y pensamiento de un Sim6n Bolivar. Las obras de
pensadoresy fildsofos latinoamericanos, entre ellas algunos como
José Marti y José Vasconcelos. Este ultimo esta siendo traducido
al italiano, al francés y también al polaco. La Raza Césmica de

José Vasconcelos marcael inicio de esta publicacién. En torno a
€sta se discutid ampliamenteen Sassari, Italia. Se habl6 de ‘‘Raza
Cosmica’’ como punto de partida al respeto que han de guardar

entresi las diversas identidades en quese expresa el hombre en su

concrecion. A la reuni6n, celebradaentre los dias 22 y 24 de no-
viembre de 1992,asistieron varios latinoamericanos y europeos. Se
publica ahorael trabajo leido porel queescribe, sobre Vasconcelos
y la Utopta de la Raza Césmica,al igual queel trabajo de la maes-
tra Maria Elena Rodriguez Ozan sobre la Inmigracién europea en
Latinoamérica, emigraci6n que es ahora puesta en entredicho en
Europacuandovaensentido inverso, de Américay de otras regio-
nes dela tierra hacia Europa. Posteriormente publicaremosotros
de los trabajos presentados, una vez que sus autores nos los hagan
llegar.

 

 

VASCONCELOS Y LA UTOPIA
DE LA RAZA COSMICA

Por Leopoldo ZEA
CCYDEL, UNAM

1. Europa y la utopia latinoamericana

¢ ¢ NLAAMERICA ESPANOLA YA NOREPETIRA la Naturaleza uno de
Bae ensayosparciales, ya no sera la raza de un solo color, con

rasgosparticulares, la que esta vez salga de la olvidada Atlantida; no

sera Ja futura ni una quinta ni una sexta raza, destinada a prevalecer
sobre sus antecesoras; lo que dealli va salir es la raza definitiva,
la raza sintesis 0 raza integral, hecha con el genio y con la sangre de
todos los pueblos y, por lo mismo, mas capaz de verdaderafraterni-
dad de vision realmente universal’. Con estas palabras José Vas-
concelos resumey proyecta una delas mas extraordinarias utopias

que ha dado la humanidad:la de una raza que noes raza, sino ex-

presion de una actitud de respeto y asuncidn delas diversas razas y
culturas que forman la humanidad. Raza sintesis, raza integral que
rebasalas diferencias que han azotadoy dividido a la humanidad.
Razade razas, pero tambiéncultura de culturas que dansentido de
la misma como preambulo alideal de otro gran latinoamericano,
Sim6n Bolivar, la Nacién de naciones. Una Nacién de naciones
“‘que abarqueal universo entero’’, diria Bolivar, a partir de la ex-
periencia de un continente en el que multiples razas y culturas se
han encontradoe integrado.

‘Es una idea grandiosa —escribe Bolivar— pretender formar
de todo el Mundo Nuevo unasola nacion con unsolo vinculo que
ligue sus partes entresi y con el todo. Ya que tiene un origen, una
lengua, unas costumbresy unareligion, deberia por consiguiente,
tener un solo gobierno que confederase los diferentes estados que
hayan de formarse’’.! Las diversas razas que se han dado encuen-

1 Sim6n Bolfvar, Carta de Jamaica, Kingston, 6 de septiembre de 1815. 
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tro en América, integradasporla cultura que permite reconocerlo

universal en la mas extraordinaria diversidad. Seré a partir del re-
conocimientode esta ineludible unidad quese podra integrar toda

la América, lo mismo la que se Ilama a si mismalatina, como la

llamadasajona; regiones diversas porsu origenracial pero no tan

diversas que no sean, cada unade ellas, expresién concreta de lo
humano.Diversas, pero no tanto que sus hombres puedansercon-

siderados mas o menos hombresque otros. La conciencia de esta

raza de razas y cultura de culturas hard posible la Naci6n de na-
ciones, de pueblosligadosentresi, ya no por dominios, por depen-

dencia,sino porla obligada solidaridad que han de mantenerentre
iguales.

Vasconceloslleva a sus ultimas consecuencias la utopia boliva-

riana. Utopia de extraordinaria importancia eneste fin de siglo y

de milenio en queseintentan globalizaciones que, a partir de re-

giones, puedan abarcar al mundo entero. Pero también, como con-
traste, demandas de reconocimiento de identidadesraciales, cultu-

rales, idiomaticas, religiosas, que amenazanatomizarla que deberia

ser integrada humanidad. Lo que en Américase plante6 enel pa-
sado buscandola integracionsolidaria de sus diversas y también en-

contradas expresiones humanas,se perfila ahora en el Viejo Mundo,

y comototalidad en el llamado Mundo Occidental, como problema
a enfrentara partir de la brutal presencia de una humanidad,en sus

diversas expresiones, reclamandoatencién y reconocimiento. De-

mandasde reconocimientode identidades raciales, religiosasy cul-

turales queal no ser reconocidas se expresan con brutal encono.

Sin embargo, fue en el Viejo Mundo, en Europa, donde tuvo

su origenel espiritu, la actitud que permitid y ain puede permi-

tir el reconocimiento delo universal sin anulacién de la ineludible
diversidad de lo humanodela que debeser concreta expresion. La-
tino se Ilam6a este espiritu,latinidad a la actitud quese origind en

la América bajo dependencia colonial. El espiritu que permitid a
Roma manteneral mas grande imperio dela antigiiedad sobre las
diversas zonas dela tierra entonces conocida. Las diversas zonas
banadasporel Mediterraneo, que servia de puentea la extraordina-
ria diversidad del imperio. AJ norte estan los pueblos que formaron

Europa, pueblos a los que Roma, comoexpresiénde eseespiritu,

dara hueso, cominraiz y unidad. De esta Romay desuespiritu ya
habla Bolivaral escribir: ‘‘Al desprenderse la América de la Mo-
narquia Espanola, se ha encontrado semejanteal Imperio Romano,
cuando aquella enorme masa cay6 dispersa en medio del antiguo
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mundo. Cada desmembraci6n form6 entonces una nacion indepen-
diente conformea susituacidn Oo susintereses; pero conla diferencia

de que aquellos miembros volviana restablecersus primeras asocia-

ciones’’. Los diversos pueblos sometidos por Roma mantuvieron
sus propias identidades pero sin destruir el espiritu que las habia

integrado. En lugar de Roma surgieron los pueblos con los que se
formaronlas diversas naciones europeassin olvido de susraices co-
munes, queelespiritu latino impuso a las multiples expresiones de
su cultura, centralmente sus lenguas, cuya unidad la daba la lengua

latina, asunci6n,a su vez, de la lengua de la antigua Grecia.
éQué pas6 con esta regién de América una vez concluidoel co-

loniaje ibero? éRecuperaron los pueblos sus origenes sin olvido
de su integracién? ‘‘Nosotros —escribe Bolivar—ni aun conser-

vamoslos vestigios de lo que fue otro tiempo; no somos europeos,

no somosindios, sino una especie media entre los aborigenes y los

espafoles. Americanos por nacimiento y europeos por derecho,

nos hallamos en el conflicto de disputara los naturales los titulos
de posesién y de mantenernosen elpais que nosvio nacer, contra
la oposicién de los invasores; asi, nuestro caso es el mas extraor-

dinario y complicado’’. En otro lugar agrega: ‘“Tengamos presente
que nuestro pueblo no es el europeo,ni el americano del Norte, mas
bien es un compuesto deAfrica y de América que una emanacion de

la Europa, pueshasta la Espana mismadeja de ser europea por su
sangre africana, por sus instituciones y por su caracter. Es imposi-

ble asignar con propiedad a qué familia humana pertenecemos. La

mayorparte del indigena se ha aniquilado, el europeo se ha mez-
clado con el americanoy conel africano y éste con el indio y con
el europeo. Nacidos todosdel seno de una misma madre, nuestros
padres, diferentes en origen y sangre, son extranjeros, y todos di-
fieren visiblemente de la epidermis; esta desemejanzatrae un reato
de la mayor trascendencia’’.2 Espaiia, al decir de Bolivar, no in-

cauto los antiguos origenes de los pueblos, al desvanecerse como
imperio, tampoco mantuvola unidadcolonial que lo largo de tres
siglos se impuso sobre esta region de América. Desaparecido el
coloniaje, se hizo patentela orfandad de que habla patéticamente
Bolivar. Qué es, entonces, lo que puede permitir recuperarlos ves-
tigios de identidad de los pueblos que al encontrarse formanesta
region de América? éQué podrasustituir, en la libertad, la inte-

gracidn que Espafia impuso en la dependencia?

2 Sim6n Bolivar, Oracién Inaugural Congreso de Angostura, 15 de febrero de

1819.
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2. De la Romaniaa la latinidad

S ENTIMIENTOde orfandadparece sufrir ahora el Viejo Mundo,Eu-

ropa, al entrar en crisis de ideologfas y otras formas de subordi-

nacion, de dependencia, que se han aniquilado o se estan aniqui-

lando: por un lado, el socialismoreal, porel otro, el capitalismo

no menosreal. Ideologias que dieron sentido o formas de convi-
vencia que ambossistemas impusieron para mantenersu integri-

dad, enfrentadasen la guerra fria que al terminarhaoriginado una

situaciOn que se asemejaa la quesiguid al fin del imperio ibero so-
bre América. Por cerca de un siglo América, en el pasadosiglo xix,
trato de rehacerla identidad y la unidad perdidas caleando modelos

de identidad ajenosa ella, comolo fueronlos de la Europa Occi-
dental y los Estados Unidos. iSer como Francia o Inglaterra!, 0 iser

comoEstados Unidos!, para de esta forma abandonarlo que ya no

se queria seguir siendo: expresi6n del pasado. Pero vanosserian los
esfuerzos de los hombres y pueblos de esta regién porser otros de

los que eran, para terminar aceptando, comolohizo ya el Liberta-

dor, Sim6nBolivar,al decir: *‘Nosotros somos un pequefo género

humano; poseemos un mundoaparte,cercadopordilatados mares,

nuevo en casi todaslas artes y ciencias, aunqueen cierto modoviejo
en los usos dela sociedadcivil’’.3

Quienessiguieron a Bolivar en su afan por integrarse, por dar
hueso, contextura a ese peculiar y multiple género humano, los
Bilbao, Marti, Rodo y Vasconcelos, encontraran enlalatinidad el
espiritu que habra de orientar ese empefio. Nolalatinidad pre-
conizada por NapoleénIII de Francia, sinola latinidad que ya se
hace expresa en Sim6nBolivar. De esto nos habl6 el uruguayo Ar-
turo Ardaoen su reciente estudio Romania yAmérica Latina,de la
romanidad. Pasado comin a Europay a esta regidn de América,
al cual se une la experiencia ibera de su obligado mestizaje con el
Africa arabe, dando origen a una expresién de humanidad abierta
a todaslas expresiones de los hombres, masalld dela arrogancia,la
codicia y la crueldad de la conquista y la colonizacion. ‘‘Romania
—escribe Ardao— no fue un nombresurgidopara designar al Im-
perio Romano comoentidadpolitica existente comotal desdeelsi-
glo1a. C., sino la comunidaddecivilizaci6n constituida por él. Fue
slo haciael siglo 11 que esa comunidadalcanzé su plenitud,precisa-
mente envirtud de su Ilegada a varios topes del mundo barbaro, con

3 Sim6n Bolivar, Carta.  
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sus consiguientes resistencias, a la vez que reacciones y avances’’.

Masqueel imperio material, el imperio de una idea de convivencia
que habia permitido a Romaestablecerse a lo largo de variossiglos

en zonas diversas del mundo entonces conocido. Cita las palabras

de Agustin de Hipona: ‘‘éQuién podra conocerquiénes sonlas gen-

tes que constituyen el Imperio Romano,del momento quetodas se

han vuelto romanasy todas se llaman romanas?’’. Cita también al

filosofo e historiador francés Gaston Paris, quien dice que en los

inicios del imperio las diversas provincias guardaban su ancestral

nombre; pero después ‘‘la vecindad amenazante de los Barbaros,

que presionabanal Imperio desdevarios lados, volvid pronto mas

general el término Romanopara designara los habitantes del Im-

perio por oposici6na los pueblos extranjeros que lo rodeaban y que

ya comenzabana franquear sus fronteras. Los escritores de lossi-

glos 1v y v hablan con orgullo de esta nueva nacionalidad romana

y de esta fusion de las razas en una nuevapatria’. Este espiritu se

hara patente en las diversas lenguas europeas,a las que dio unidad
el latin, y en expresionesreligiosas como el Panteon Romano,enel

quelos dioses de los pueblos dela tierra conocida podrianalli con-

tar con su propio y peculiar culto sin menoscabodelos otros dioses.

Alejandro de Humboldtescribe en 1825: ‘‘Hoyla parte conti-
nental del Nuevo Mundose encuentra comorepartida entre tres

pueblos de origen europeo: uno, y mas poderoso, es de raza

germanica; los otros dos pertenecen porsu lengua,su literatura y

sus costumbres a la Europa Latina’’.4 Es en esta América en la

quese han encontrado multiples razas y culturas llegadas dediver-
sas partes de la tierra: las razas autdctonas de este mismoconti-

nente, las europeasllegadas del Este, las africanas, traidas por los

europeos para hacerel trabajo sucio y pesado, y las que se iran
agregando,las de Asia. En la otra América, la del Norte, las ra-

zas germéanicasy sajonas,las del Sacro Imperio Romano,lejos de
recogerla herencia latina del Imperio en el Mediterraneo, buscan

imponersu peculiar identidada la identidad de los pueblos bajo su
hegemonia. La Europa germanicay sajona, discriminadora de ra-
zas y culturas, imponela propia tanto en Europa como en el Nuevo
Continente Americano. El conflicto entre estas dos actitudes se va
a plantear en América, comoantes se planted en Europa. Deello

4 Arturo Ardao, Génesis de la idea y el nombre de América Latina 500 arios

después, México, UNAM, 1992.
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hablo el colombiano José Maria Torres Caicedoal decir: ‘‘La raza

de la América Latina al frente tiene a la sajona raza’’ 5

3. Las dos Américas

i UAL ha sido la funcidn de la Europa Occidental que se pro-
longa en América comola otra América? éCuales y ha sidoel pa-

pel de los pueblos de una raza que hace gala de pureza, opuesta

a todo mestizaje que es visto como degradacidn? éCual ha sido y
es la funcion del hombre blanco por excelencia? José Vasconcelos
escribe: el blanco ‘despuésde organizarse en Europa, se ha conver-

tido en invasor del Mundo,y se ha creido llamado a predominar...
Bs claro queel predominio del blanco sera siempre temporal, pero

su misiOnes diferente de la de sus predecesores; su misiOnes servir
de puente. El blanco ha puesto al mundoensituacién de que todos
los tipos y todas las culturas puedan fundirse. Lacivilizacién con-

quistada porlos blancos, organizada por nuestra época, ha puesto

las bases materiales y morales para la unidn de todos los hombres

en una quinta razauniversal,fruto de las anteriores y superacion de

todo pasado’’.* Hegel hablaba delos héroes propiosdeestacivili-
zaciOnllamados conquistadores, ya que es por la conquista que han

de integrar lo conquistadoporla espada. Porello, Bolivar se niega a
ser llamado conquistador. De esta América conquistada e integrada
porla espada, no puedenya surgir conquistadores,sino libertadores

quehagan,tambiénporla espada,lo contrario a lo que los conquis-

tadores hacian con la misma. Asi, frente a la integracién impuesta
por la conquista, surge el dominio dela raza,la integracion en la
libertad y porla libertad.

De Europa para América saldranlas razas de pueblos, de pue-
blos y actitudes en distinta relacidn con el mundo que va a que-
dar bajo su respectiva hegemonia. ‘‘Desde los primeros tiempos
—dice Vasconcelos—, desde el descubrimientoy la conquista, fue-

ron castellanosy britanicos,o latinos y sajones, los que consumaron

la tarea de iniciar un nuevo periodo dela Historia, conquistando

y poblandoel hemisferio nuevo’’. Con arrogancia y empuje se im-
pondran endiversas regiones del Nuevo Continente. Espamiay Por-
tugal, en un lugar; Inglaterra y los paises de la Europa Occiden-

5 José Torres Caicedo, Las dos Américas, Bogoté, 1857.

ie Vasconcelos, La raza césmica, Barcelona, Agencia Mundial de Libros,  
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tal en otro. Pronto se desataré la vieja disputa iniciada en el Viejo

Mundoentre el Imperio de Espaiia de Felipe ITy el de Inglaterra de

Isabel I. ‘‘Pugna de latinidad contra sajonismo hallegado a ser

—dice Vasconcelos—, sigue siendo, nuestra época; pugnadeins-

tituciones, de propdsitos y de ideales. Crisis, crisis de una lucha

secular quese inicia con el desastre de la Armada Invencible y se

agrava conla derrota de Trafalgar. El conflicto se desplaza y se tras-

lada al continente nuevo, donde tuvo todavia episodiosfatales. Las

derrotas de Santiago de Cuba y de Cavite y Manila son ecosdis-

tantes, pero légicos, de las catéstrofes de la Invencible y Trafal-

gar. Y el conflicto esta ahora planteadototalmente en el Nuevo

Mundo’’.
Los pueblos germanosy sajones, herederos del Imperio Ro-

manoperosin el espiritu latino, se prolongaran desde Europay las

Islas Britanicas hacia el Nuevo Mundo,animadosporsu peculiar

y excluyente espiritu. En Europa mismase excluye a los pueblos

de razas y culturas consideradas impuras por su mestizaje, como

lo eran las iberasy las eslavas. Impuras debido a su mestizaje con

pueblos antelos cuales sirvieron de valladares, frente a africanos

y asidticos. Desplazados de Europa porla resistencia germanica,

tanto la Europaibera comola eslava marcharanen sentido opuesto

sobreel resto del mundo.Iberia hacia el occidente, masalla de los

mares Atlanticos, para imponerse en América;la otra, la Europa

eslava, marchando haciael Este, sobre Asia, hasta el Pacifico para

encontrarse las dos en América.

En América continta la vieja pugna. Ahora desde la América

Sajona, que eliminando del Continente la expansion eslava se ex-

pande sobre la América ibera y latina. Asi, los pioneros sajones

que avanzaronsobrelas Ilanuras del Far West americano, animados

porel espiritu puritano de los peregrinos del Mayflower, se expan-

diran hacia el oeste y sobreel sur del nuevo continente y disputaran

la hegemonja ibera en el mismo. Asentados en su triunfo, saldran

de aquipara volverse sobre el mismo continente del que eran origi-

narios: Europa. Empefiadosahora en ocuparel vacio de poder del

coloniaje europeo en el mundo,incluida la misma Europa. Pugna

intercontinental que se inicia con la guerra hispano-americana en

1898.7 Pugnaqueoriginalas reflexiones de José Vasconcelos y su

utopia de la raza césmica.

7 Cf, milibro Discurso desde la marginacion y la barbarie (traduccion italiana),

Roma,Bulzoni Editore, 1988.  
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4. La utopia de la latinidad

Asi surgen y se enfrentan dos Américas: la América de Sim6n
Bolivar, para crear una Nacidn de naciones que ha de abarcar
al continente entero, y la América de los padres de la nacién

estadounidense, los Washington, Jefferson, Adams, Monroey otros

mas, en actitud defensiva, excluyente de todo lo extrafo a su pe-
culiar identidad. ‘‘Bondadosamente apartados porla naturaleza

y ancho océano, del exterminador caos de la cuarta parte del
globo; de espiritu demasiado elevadopara soportarla degradacién
de los demas’’,’ dice Thomas Jefferson. Se consideran a si mis-
mossenores de unainsula de libertad, democracia y prosperidad

que ha de ser defendida de las amenazas del exterior. Bolivar
habl6 también de un mundoapartado, distinto, de un pequeho

género humano,pero nocerrado,sino abierto a todas las expre-

siones de lo humano. George Washington dice: ‘‘Contralas artes
insidiosas dela influencia extrafia debe estar constantemente alerta

el celo de un pueblolibre, puesto quela historia y la experiencia de-

muestran quela influencia extrafa es uno de los enemigos masfu-

nestos del gobierno republicano’’.? Partiendo de aquiel presidente
James Monroelanzala doctrina que lleva su nombre, resumida en

el lema ““América para los americanos’’, pero no para todos los
habitantes del Nuevo Continente, sino exclusivamente para los ha-
bitantes de la insula de libertad, democracia y prosperidad que se
ha alzado al norte del Continente. En defensa deesta insula los
estadounidenses empujansusfronteras sobreel Caribe,el Pacifico

y el resto de la América Latina, y a partir de aqui sobre el mundo
entero incluyendo su matriz Europa. Se enfrentan al colonialismo
europeo,pero para imponerelpropio, en supuesta defensa y bene-

ficio de sus intereses. Latinoamericanismocontra sajonismo. Boli-
varismo, dice Vasconcelos, contra monroismo.

Enla pugna, sin embargo,el latinoamericanismose ira impo-
niendopara posibilitar una etapa masdela historia de la Humani-
dad, la ultima de unaraza de razas, unacultura de culturas y una
naci6n de naciones. Otrasrazasy otrasculturas, otros imperios han
pasado ya a la historia. Ahoraesel blanco el que predomina, pero

su predominioesta en relacion con la funciénque le hasido asig-
nadaen Jahistoria, la de unir porla fuerza,porel coloniaje, lo que

®* Thomas Jefferson, Discurso en su primera toma de posesion, 4 de marzo de
1801.

° George Washington,Discurso de despedida, 17 de septiembre de 1796.  
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ha de terminar unido en lalibertad porel espiritu abierto a todas

las expresiones del hombre:el latinoamericanismo.‘‘En la historia

no hay retornos —dice Vasconcelos—, porque todaella es trans-

formaci6n y novedad. Ninguna raza vuelve, cada una plantea su

misi6n, la cumple y se va. Asifue con las anteriores razas que, cum-

plida su mision, desaparecieron y sus restos se sumarona sus ven-
cedores. Los dias de los blancos puros, los vencedores de hoy, estan

contados, comolo estuvieron sus antecesores. Ellos mismos han

puesto,sin saberlo, las bases de un periodo nuevo,el periodo de la

fusidn y la mezcla de todoslos pueblos. El indio notiene otra puerta

hacia el porvenir que el camino ya desbrozado dela civilizaci6n la-
tina’’. El blanco tendrd queaceptaresta situacion y sumarseal rico
mundodel futuro. Elinglés, el blanco, ha tratado de exterminar

a las razas de color o mestizadas. Algo inutil, porque al hacerlo

est4 estimulandola gigantesca fusion de las mismasy su cultura.
Los pueblos que se han encontrado en América estan contri-

buyendo,aun sin saberlo y contra sus peculiares propdsitos, a ha-

cer de esta region la cuna del nuevo mundo queha desurgir a lo

largo del continente.‘‘El objeto del continente nuevo y antiguo es

mucho mds importante —agrega Vasconcelos. Su predestinacion

obedeceal designio de constituir la cuna de una raza; la raza quinta
en la que se fundirdn todos los pueblos para reemplazar a las cua-
tro que aisladamente han venidoforjandola historia. Los pueblos
Ilamadoslatinos, por haber sido mas fieles a su misi6n divina en
América, son los Ilamados a consumarla. tal fidelidad al oculto
designio es la garantia de nuestro triunfo’’.

Dentro delo latino caben,asi, todas las expresiones concretas

de lo humano,sin discriminaci6n alguna: blancos, negros, rojos,

amarillos y, por supuesto, mestizos. ‘‘Los llamadoslatinos,tal vez

porque desdeunprincipio no son propiamentetales latinos, sino un
conglomeradodetiposy razas, persisten en no tomar muy en cuenta
el factor étnico parasus relaciones sexuales. Sean cuales fuerenlas
opiniones quea este respectose imitan, y aun la repugnancia que el
prejuicio noscausa,lo cierto es que se ha producidoy se sigue pro-

duciendola mezcla de sangre. Y en esta fusion de estirpes es donde
deberdn buscar el rasgo fundamentaldela idiosincrasia latinoame-
ricana’’. Asi fue porquelos iberos que llegaron a América estaban
ya latinizados bajo la dependencia de la antigua Roma; a esto se
sumala larga dependencia de los mismosbajo otra raza y cultura,
comola queporochosiglos le impuso en la Peninsula el dominio
musulmanafricano.  
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Ahorabien, en el campocientifico y técnico écualsera el aporte

de esta quinta raza al mundo,a la civilizacion universal? El blanco,
dice Vasconcelos, dominaelfrio, a la raza latina le corresponde
dominarel calor, el tropico. Otras razas, en ambitos tropicales,
comolos egipcios, pudieron hacerlo, pero no lo hicieron. La quinta

raza esta inmersa en el trdpico y su misiOn sera aportar a la hu-
manidad el dominio de los tropicos para mejor servir al hombre.

“‘La conquista del tropico transforma todoslos aspectos de la vida
—dice Vasconcelos—; la arquitectura abandonarala ojiva, la bd-
veda y, en general, la techumbre que respondea la necesidad de

buscar abrigo. El paisaje pleno decolores y ritmos comunicara su

riqueza en la emocion;la realidad sera comola fantasia. Unaci-

vilizacion refinada e intensa respondera a los esplendores de una
Naturaleza henchida de potencias, generosa de habito, luciente de
claridades’’. Sera centralmente el Brasil, con sus extraordinarias

bellezas tropicales y su rico mundo,el que habra de aportar la nueva

raza.
“‘La nueva raza comenzara a cumplir su destino en la medida

que se inventen los nuevos medios de combatirel calor en lo que

tiene de hostil para el hombre, pero dejandole todo su poderio

benéfico para la produccion de la vida. Supuesta, pues, la con-

quista del tropico por medio delos recursoscientificos, resulta que

vendra un periodo enel cual la humanidadentera se establecera en
las regiones calidas del planeta. La tierra de promisiOnestara en-

tonces en la zona que hoy comprendeel Brasil entero, mas Co-
lombia, Venezuela, Ecuador, parte del Peru, parte de Bolivia y la

region superior de la Argentina. Con recursos de semejante zona,
la masrica del globo en tesoros de todo género, la raza sintesis
podra consolidar su cultura. El mundofuturo sera de quien con-
quiste la regidn amazonica, cerca del rio se levantara Univers6-
polis’’. Mundoy cultura que no seran excluyentes; a la misma se
incorporara el hombre blanco,‘‘la quinta raza no pretendera ex-

cluir a los blancos, como no se propone excluir a ninguno de los

demas pueblos. La quinta raza no excluye, acapara vida; por eso

la exclusion del yanqui, como la exclusion de cualquier otro tipo
humano,equivaldria a mutilacion anticipada. No queremosexcluir
nia las razas que pudieranser consideradas comoinferiores, mucho
menoscuerdoseria apartar de nuestra empresa a unarazallena de

empujey de firmesvirtudessociales’’.
‘‘Lo cierto es que ningunarazase basta a si sola y que la Huma-

nidad perderia, pierde, cada vez que una raza desaparece por me-
dios violentos. Enhorabuena —dice Vasconcelos— que cada una  
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se transforme segunsu arbitrio, pero dentro de su propia visi6n de

belleza y sin romperel desarrollo arm6nico de los elementos huma-
nos’’. En América,fue la influencia humillante de conquistadores
y colonizadores lo que hizo ‘‘creer en la inferioridad del mestizo,
en la irredenci6n del indio, en la condenaci6n del negro, en la de-

cadenciairreparable deloriental’. Pero no es asi, todas estas razas
integradas entre si puedenoriginar el fabuloso mundoprofetizado
para esta América.

Nonosconsideramos tampoco unpais elegido, y una raza espe-

cial, sino la conjugacion de todaslas razas posibles y por ello plena

de posibilidades. Posibilidades que aporta cada raza en concreto,

sumadasa las de las otras en una cadena de la que surgira esa ex-

traordinaria raza que las resuma, las integre entre si. Alegérica-

mente Vasconcelos habia levantado en el edificio de la Secretaria
de Educacion Publica, de la que fuetitular, las diversas alegorias de
las que habia de derivarse esta raza sintesis. ‘‘Grandes estatuas
de piedrade las cuatro grandes razas contemporaneas —describeél
mismo—-:la blanca,la roja, la negra y la amarilla, para indicar que
la América es el hogar de todas y de todas necesita. Finalmente,
en el centro debera erigirse un monumento que en alguna forma
simbolice la ley de los tres estados: el material, el intelectual y el

estético. Todo parece indicar que mediante el ejercicio de latri-

ple ley llegaremos en América, antes que en parte algunadel globo,

a la creaci6n de unaraza hecha conel tesoro de todaslas anteriores,

la razafinal, la raza c6smica’’.1°

5. Europa y la utopia vasconceliana

Esra peculiar y generosa utopia, imaginada al terminarla primera
cuarta parte del siglo xx, en 1925, resulta extraordinariamente im-

portante ahora en una época en la que dolorosamente se va for-
jandoesaraza sintesis. La raza que a partir del crisol americano ha
de extenderseal planeta entero. Gestacidn dolorosa porquela resis-

tencia a esta integraciOnorigina reacciones deviolencia no imagina-
das, tanto en Europa comoen Estados Unidosy en algunoslugares
de Asia, con independencia delo cotidiano en Africa, en donde una

raza, la negra, ha sido sometidaporotra raza, la blanca, y provoca
respuestas violentas. En Américala integraci6nracial causa situa-
ciones que se generalizan. La América Latina, a lo largo decasi

10 José Vasconcelos, op. cit.  
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dossiglos, ha vencidoresistencias y se alza como un gran modelo a

seguir por pueblos queatin se resisten a integrarse en otros pueblos.

Estados Unidos, la otra América, la Sajona, la excluyente, se

va latinoamericanizando alhaber llevado dentro de sus entranas a

gente diversa; la expansion de la poderosa naci6nva incorporando

lo que queria apartar. Los murosy murallas para no dejar entrar, en
la medida en quese han extendidopara defenderesa peculiar insula
de libertad, democracia y prosperidad, han Ilevado dentro de si a
los mismos pueblos que, en vano, trat6 de discriminar. Las diversas

formas dediscriminaci6n para impedir queetnias y culturas consi-
deradas extrafas la contaminasen han fracasado, formando ahora
parte de su identidad. Identidad diversa, multiple, enfrentada en-

tre si, comoantesse enfrentaronlasetnias y culturas que formaron

la América Latina. Formas diversas de discriminaci6n que han ido
cayendoen Estados Unidosa lo largo de su historia. Las acciones

para defendersedel exterior han fracasado internamente.

La gente quelleva dentro desi, porinercia o para que hiciese el
trabajo sucio que los wasp (blancos, anglosajones y protestantes)

se negabana realizar, esté ahora provocandosituaciones graves;

s6lo el reconocimiento abierto, sin evasidn, de las mismas, viéndo-

las comoparte propia e ineludible de la realidad estadounidense,
acabara por ponerfin a innecesarias violencias. La presencia, cada
vez masactiva, militante, de gente que es ya parte de la poderosa

nacin, reclama su reconocimiento comoparte de la mismay, ante
la resistencia, esta originandodiversas situaciones de violencia en
sus grandesurbes; estas alarmanal resto del mundo, que lleva ya

dentro desi el mismo eineludible problema. Se trata de gente de
origen diverso, de esa multitud de razas de las que habla Vasconce-

los, que reclamasu reconocimiento como parte de la Humanidad.
Comoparte concreta de la mismay, por lo mismo,diversa entre Sip

comolo es todo individuo, toda persona, pero no tan diversa que

deje por ello de ser humana: ni subhumanani superhumana, pura

y simplemente humana.
En Europa, en la Europa Occidental, como en Estados Uni-

dos, la presencia deotras razas y culturas, traidas a sus entranas

para hacerel trabajo sucio de las que fueran suscolonias enel Ter-
cer Mundo,se ha hecho extremadamentepatentea partir de 1989,

el afio en que cayeronlos murosy murallas que separabana esta Eu-

ropa de la Europa del Este. La Europabajo la hegemoniasoviética,
opuesta a lo que estaba bajo la hegemonia estadounidense. La
Europa del Este, vista como una regi6n europea que habia que  
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rescatar del secuestro de que habia sido objeto al terminar la Se-
gunda Guerra Mundial. Caidos los murosla presencia de la gente

de esa otra Europa,ya en contacto directo,esta llevando al desco-

nocimiento de la misma. Se le ve como una Europadistinta, ra-

cial cultural e ideologicamente; con habitos y costumbres que aun
se mantienen pese a haberterminadoel secuestro. Centralmente

vieja la Europaeslava, mestizadaconlos pueblosasidticos, que con
su resistencia al imperio se expandi6 sobre el resto de Europa.

La Europadel Este y, con ella, los pueblos que formaban la

Union Soviética, ahora enredados en grandes conflictos de iden-
tidad que recuerdan a los de los pueblos de la América Latina.
Vivo yael viejo conflicto de la antigua Rusia, entre eslavismoy eu-
Topeismo. Conflicto que se agranda en todala regi6n con lo que ha
sido llamadala plaga delfin desiglo,la de los nacionalismos que di-
viden y subdividen a toda esa Europa,incluida la Unién Soviética.
Conflictos de identidad racial, religiosa, ideolégica, regional, que
estan mostrando supeligrosidad en una regi6n comola que formaba
Yugoslavia. Conflictos que amenazan extenderse a la Europa Occi-

dental frente a viejos reclamosigualmente nacionalistas, de origen
racial y cultural, en esa misma Europa.

La presencia ya amenazantede la Europa del Este en la Europa

Occidental esta destacandosus extraordinariasdiferencias, lo cual

ha patentizado con fuerza inusitada la presencia de la otra gente
que esta Europatrajo a sus entranas para hacer el trabajo sucio

que se negabaa hacer el europeo. Gente diversa, traida de Asia,

Africa, la América Latinay el Medio Oriente, que ya esta haciendo
reclamosparecidosa los que gente semejante est4 haciendo en Es-

tados Unidosa la cada vez mas reducida gente wasp. Los sucesos en

ciudades estadounidenses como Los Angeles, Nueva York y otras,

preocupan aun masa la Europa Occidental asediada en sus fron-

teras e internamente. En Asia, un pueblo comoel japonés, que a
lo largo devarios siglos se defendié de la presencia de gente que

le era extrana, en la posguerra, después de su derrota, y dado su

crecimiento econdmico,esta viéndose obligado a traer e incorpo-
rar gente de otras razas y culturas para que también haga eltrabajo
sucio queel japonésse niega a seguir haciendo. Conflictos no sdlo
con gente ajena ellos, también con gente de origen japonés que
Tegresa y se encuentra en el mundode sus antepasados comocual-
quier extrano.

El problemaesta en hacer que gente incorporada de diversas
formas a la entraha del Mundo Occidental, Estados Unidos y Eu-  
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ropa, no se sienta fuera. Gente discriminadaporsuparticulary con-
creta identidad. Por ser simplemente distinta de la gente nativa de
ese mundo. Comosi ésta, a su vez, no fuese igualmentedistinta

de otros pueblos. Distincién, concrecién, por lo quese igualaran
hombres y pueblosdistintos entre si. Esta supuesta plaga defin de

siglo es, precisamente, el resultado de negarse a reconocer en otros

hombres y pueblosconsu propia y concreta identidad, gente seme-
jante a la de sus discriminadores. Resultado del fatal empeno por

imponera otros la propia y concreta identidad, haciendo deella
piedra de toque, modelo ineludible de lo humanoporexcelencia y
modelode los frutos de esa misma humanidad.

Es, dentro deeste horizonte defin de siglo y de milenio,frente a
un futuro que es al mismo tiempo prometedory lleno de esperanza,
pero también amenazante, que la experiencia latinoamericana, en

el sentido en que esto daa lo latino, puede servir a otros pueblos. La
utopia vasconceliana de la Raza Césmica comoposibilidadde inte-
graci6n delo diverso,sin negaresta ineludible diversidad,sino, por
el contrario, afrontandolaen unarelacién horizontal de solidaridad
y no ya masde dependencia. Enestos ultimos tiempos en Europa se

viene atendiendoa esta experiencia. Buscando dentro desi, como
en Latinoamérica, la que puedeser raiz unificadora de pueblos tan
diversos como los europeos. Y este lazo de uni6nseesta, también,

buscandoenel espiritu latino que enel lejano pasadointegr6la di-
versidad de pueblos, culturas y razas masalla del imperio del que
fue punto de partida: el romano. Masalla de este extraordinario
imperio las raices quedanenla lengua,la cultura y la idiosincrasia
que, pese a todo, mantienen a Europa comounatotalidad deella.

Se podria asi hablarno sdlo dela latinoamericanizaci6n de Estados
Unidos,sino también dela latinizacion de Europay del resto de los
pueblos del orbe en nuestrosdias,ligado a ello por su expansi6n a
partir de 1492.

 

LA INMIGRACION EUROPEA
EN LATINOAMERICA

Por Maria Elena RopRiGUEZ OZAN

CCYDEL, UNAM

ENLA REFLEXION EUROPEA SOBRE AMERICA,ya desde los primeros
actos de conquista y colonizacion en 1492, siempre ha estado

presente la idea de inmensidaddelterritorio, en contraste con el

reducido numerode sus habitantes. Esta certeza produjo un fuerte

impacto en un continente que, porel contrario, se sentia pleno,
leno, ocupado. Ademas, desde el principio los europeos quisie-
ron hacer del nuevo mundo unaprolongaciéndel suyo, por lo que

el reto de ocuparlo aparecié comounaprioridad. América seria —
al decir de Fernand Braudel— ‘‘el hacer de Europa’’,' y por esta

causa era indispensable someterel vacio a la posesidn del hombre
blanco.

En todoellargo proceso queseinicia, y durante los siglos pos-
teriores, Europa encontr6en este continente no sdloel lugar para

proyectarse sino tambiénelsitio a partir del cual podria impulsar y

consolidarsu desarrollo.

El proyecto colonizadory civilizador trajo diferentes resulta-

dos a la realidad americana. La falta de homogeneidad no fue un
hechofortuito: surge, inmediatamente después de la colonizaci6n,
comoresultadode la presencia e interaccidn de europeoscon etnias
de composici6nbastante diversa. El antropdlogo brasileno Darcy
Ribeiro, al estudiar el proceso de formacién de los pueblos ame-
ricanos y la desigualdad desu desarrollo, los ha agrupado en pue-

blos testimonio —integrados por la mezcla de antiguascivilizacio-
nes comola azteca o la inca con los espafoles—, pueblos nuevos

—onstituidos por la mestizacién de matrices étnicas muy diversas
comola indigena, europea y africana—, pueblos trasplantados, en

1 Fernand Braudel, Civilizacién material, economia y capitalismo. Siglos XV-
XVIII, 3 tomos, Madrid, Alianza Editorial, 1984,t. 3: El tiempo del mundo,p. 324.  
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cuya formaci6n tiene fundamental importancia el aluvién inmigra-
torio de grandes contingentes europeos que conservaronsus carac-

teristicas étnicas 0 sdlo las modificaron superficialmente.*
Enlos tres grupos que hemos mencionadohayunaconstante:

el interés por la ocupacién efectiva del territorio. Quizas este pro-
blema fue menos dramatico en los pueblos testimonio, en los cua-
les la existencia de una poblacién indfgena abundante trafa como
consecuencia un dominio efectivo sobre el suelo en regiones mas
amplias.

Decualquier forma, el grado de desarrollo alcanzado en cada
una delas diferentes areas ha sido muy disparejo,y ello se debe a
diversos factores entre los cuales podriamoscitar la politica de fo-
mento de la inmigracién masiva con la que se quiso aumentarrapi-
damentelos volimenesde poblacién después dela independencia
politica.

En los pueblos trasplantados, en donde la inmigracion fue ma-

siva, Darcy Ribeiro estudia las raices hist6ricas de un proceso pecu-

liar que tiene un origensimilar y ha seguido dos caminosdivergen-
tes, al punto de generardosregiones distintas en las que se contra-

ponenel desarrollo y el estancamiento. En amboscasosla matriz

fundamentalla constituyen los europeos, que emigran en gruposfa-

miliares y tratan de rehaceren el nuevo mundolosrasgosculturales

de los paises de los cuales provienen.
Expulsados de Europa pordiversascausas,los recién llegados

se dirigen en la América del Norte a los Estados Unidos y Canada,y

en la América del Sur a la Argentina, Uruguay,el sur de Brasil y en

menorgrado a Chile. En elnorte se instalan en territorios despo-
bladosy nuncase mezclan conlosprimitivos habitantes, que tenian
una cultura muy rudimentaria;en el sur, en cambio, entran en com-

petencia con los mestizos de configuraci6n étnica anterior, alos que

desplazanporla violencia.
Al norte van con preferencia los anglosajonesprotestantes, que

llevan un proyecto de autocolonizaci6ny utilizan todala tecnologia
de la Revolucion Industrial y una capacidad integradoradela socie-
dad queles permitié echarlas bases de una economiacapitalista. Al
surlleganloslatinos, catdlicos, con un grado de desarrollo menor,
y conforman pueblos masparecidosa los del resto de la América
Latina, es decir, a la segundaclasificacién, correspondiente a los
pueblos nuevos.

2 Darcy Ribeiro, Los brasilenos, teorta del Brasil, México, Siglo XXI, 1975,

pp. 65, 68 y 69.  
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Losanglosajones trataron de convertir a su religiGn,al anglica-

nismo, a todos los europeos que llegaron, y al organizarse a par-

tir de granjas familiares consolidaron una sociedad mésigualita-

ria. Los europeos quelleganal sur se encuentranconel sistema de

haciendasya establecido, con el monopolio dela tierra, de modo

que ellos van a ocuparel lugar marginal que tienen los indios en

muchosde los otros pueblos nuevos. Estas sociedades a las que los

inmigrantes aspiraban integrarse tienen ya un cardcter autoritario
quela inmigracionno logra modificar.

El resultado de este proceso tan diverso es la formacién de
republicas democraticas en el norte con una clase media muy am-

plia y con predominio del trabajo manual dignificado. En cambio,
al surse constituyeron republicasoligdrquicas, en las que el trabajo
manualse consideraba denigrantey elvasallaje y la esclavitud eran

usuales.

Especial hincapié hace Darcy Ribeiro en el factor religioso

comoexplicaci6nde las diferencias. Mas aun, sostiene que, a pesar
de ser protestantes y catdlicos variaciones de una mismatradicién
religiosa, a la hora de aplicarla produjeron sistemas de vida total-

mentedistintos.

Losprotestantes tendieron a crear sociedades capitalistas con

un ideal de progreso indefinido. La practica de su religién con la
lectura de la Biblia como factor esencial fue un estimulo para
la alfabetizacion. La falta de vinculos con la jerarquia romanales
permitia moverse mas libremente dentro de un proceso mercan-

tilista, admitido por su propia religidn, que desembocé en el ca-

pitalismo; ademas, trataron de mantenerse al margen del poder

politico. La religidn protestante fue mdsactiva y popular, no pre-
sento casos de sincretismo,por la falta de mestizaje, y tuvo un ele-
mento muy negativo quefue su alto grado deintolerancia.?

La inmigracidn masiva produjo, entonces, en el norte Estados

nacionales fuertes que repitieron el modelo europeo. Enel sur, en
cambio,el fendmenoinmigratorio los convirtio en un reflejo de Eu-
ropa, ya que enestospaises solo lograron influir para modernizarla
explotacién agropecuaria,perosin salir de su situaci6n de periferia.

Enlos inicios de la década delostreinta, en el siglo pasado,el
caracter atin exiguo de la poblaci6nera,en los paises del Cono Sur,
un problema muy complejo. Baste para citar un ejemploel caso del
Uruguay, que nacea la vida independiente comounpais vacio y con

3 Ibid.
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el reto de que supropia viabilidad, como naci6n soberana, depende

de la soluci6n a este problema.
La inmigraci6n aparece por esta €poca como una posibilidadin-

mediata, de ahila favorable acogida quetuvoporparte de diversos

sectores. De hecho comenz6 hacia 1839, aunque alcanzé volime-

nes importantes hacia 1860. El Uruguayes, quiza, el pais que tuvo

una inmigracién mds temprana, cuyaafluencia favorecié mucho la

situacion politica de la Argentina. Enefecto, este pais se encon-

traba bajo la dictadura de Rosas, régimenenelcuallos inmigrantes

no eran muybienrecibidos.
Para mediados desiglo una profunda conmociénsacude

a

la

América Latina: la desastrosa guerra de los Estados Unidos con

México, naci6n que después de la pérdida de Texas tuvo que renun-

ciar a la mitad desu territorio por el acuerdo de paz de 1848. De

alli que los gobiernosdetodoel continente considerara como una

tarea inaplazable incrementarla poblaciGn, ya que se demostr6 que

las tierras vacias eranfacil presa de las ambiciones extranjeras.

Enestos paises trasplantados de la América del Surse consti-

tuyeron sociedades distintas del resto de Latinoamérica. Aunque

obviamenteestratificadas en clases no presentaron contrastes tan

marcadosentrericos y pobres. La sociedadenellos se volvid movil

y el inmigrante fue integrandose a la comunidad nacionalque le fue

otorgando paulatinamente derechos.

En los otros paises de nuestra América también se inte-

nto atraer inmigracién europea, sin embargo no se consiguieron

volumenes masivos.

Un caso intermedio y muypeculiares el de Chile. Este pais in-

gresa a la economia mundial comoexportadorde cobre y trigo. La

incorporaci6n delsur era una necesidad para ampliar realmentelas

posibilidades de desarrollo del pais. La colonizaci6n de la Arau-

cariase inicié conla llegada de un grupo de inmigrantes alemanes

hacia 1850. Era una inmigraci6n calificada compuesta por artesa-

nos y comerciantes, casi todos poseedores de un pequeno capital.

Asentadosoriginalmente enlos centros urbanosya existentes,a los

que dieron gran impulso, avanzaron posteriormente sobre las zo-

nas agricolas. Una buenaparte de la industrializacion agraria de

esta zonase debia su iniciativa. Otro grupo masespecificamente

agricola colonizé los bosques del Llanquihue. El crecimiento de

Puerto Montt, fundado en 1853, es una muestra del progresoal-

canzado.  
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Tan exitoso como fue este desarrollo, el enclave alem4n sdlo ocup6 un 4rea

marginal de Chile y nose proyecté,con similares caracterfsticas, a otras dreas,

aunque de algtin modosuministr6 el modelo para el frustrado intento de co-

lonizaci6n de la Araucaria.*

Entrelos paises del llamado ‘‘ConoSur’’ el que quiza tuvo me-

nos éxito con la inmigracion fue el Paraguay. El aislamiento a que

lo sometio la dictadura del doctor Francia se vio agravado poruna

desconfianza profundahacia todo lo que fuera extranjero. Esta acti-

tud nego toda posibilidad de ver en los inmigrantes un sindnimo de

progreso. Ademas, la gran distancia que separa a este pais de Jos

puertos ocednicos lo convirtié también en poco atractivo para

los europeos.
A partir de 1860 es especialmente importante el proceso mi-

gratorio en Brasil, iniciado porlos alemanes € integradoposterior-

mentepordistintas nacionalidades y que va a alcanzar enel futuro

un volumen decuatro y medio millones.

Enesta segunda mitad del siglo pasado tenemos también que

registrar una inmigraci6ndiferente de la que estudiamos, que tuvo

importancia en algunospaises del Pacifico, compuesta por chinos

en Pert, México, Panama, Cuba,entreotros,y, posteriormente, por

hindtes en la regién del Caribe.

Encuanto ala gran cantidad de poblacion negra en nuestro con-

tinente no podemosincorporarla al fenémeno de la inmigracion,ya

queella fue el resultado del deplorable sistema de la ‘‘trata’’, que

nadatiene quever con el fendmenoque nos ocupa, sin queesto sig-

nifique dejar de reconocer el peso demografico y cultural que tiene

esta poblacion.

A pesar de la existencia de grupos migratorios como los que

hemossefialado, no cabe dudaquelos contingentes mas numerosos

que recibié América Latina eran procedentes de Europa.

En todoslos casosel flujo migratorio estuvo determinado por

condiciones geogrdficas similares a las europeas: los inmigrantes

prefirieron zonas templadas, en primer lugar porque en las torridas

© desérticas les costaba muchola asimilacién y, luego, porquelos

tentabala posibilidad de que la nuevatierra diera los mismos pro-

ductos que Europa necesitaba. A su vez también buscaron 4reas en

4 Lilia Ana Bertoni, y Luis Alberto Romero, “Aspectos comparativos de la in-

migracién europea en el ConoSur: la ‘Utopfa Agraria’ ’’, en La Inmigraci6n a

América Latina, Serie Inmigracion,vol.11, México, Instituto Panamericano de Geo-

graffa e Historia, 1985, p. 12.  
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las que hubiera poca poblaci6n, para que la fuerza laboral tuviera
mas aceptaci6n.

Ahora bien: América result6 ser el destino de una inmigracion
que Europa mismaprovocépordiferentes circunstancias. La Re-
volucionIndustrial habia marginadoa diversas regiones de Europa
y habia, ademas, contribuido al aumentodela desocupaci6n. Asi,
abandona espontdneamenteel viejo continente buena parte de la
poblacion de las peninsulas Ibérica e Itdlica, que busca un mejor
destino. Con todo, también comienzan a emigrarlos perseguidos
politicos de los movimientossociales. El fracaso de la Comuna de
Paris en 1871, la prohibici6n delsocialismo en Alemania porlalegis-
lacion de Bismarck en 1878, ademasdela persecuci6n a los miem-
bros de la Asociacion Internacional de Trabajadores, fundada en
Londres en 1864, se sumaron

a

la reparticién de Polonia entre Ale-
mania y Rusia, asi comola desintegracién en la década delos se-
tenta del imperio Otomano,del cual fluyé hacia América Latina
una gran migracionlibanesa,turca y arabe.

Otra inmigracién que podemosdestacares la de los ucrania-
nos. Deshechos como pais despuésdel fracaso de la guerra con
Rusia en 1709, en la que fueron aliados de los suecos, se disper-
san por el mundo. Enelsiglo xix emigran masivamente a América,
legando en América Latinaal Brasil y a la Argentina. De alguna
manera los europeosresolvieronla transicion de un sistema socio-
economicoagrariotradicional al de la moderna sociedad industrial,
con el éxodo de una parte considerable de su poblacion.

La tendencia de atraer inmigrantes se convierte entonces en
doctrina importanteenla figura del tedrico argentino Juan Bautista
Alberdi. En su pensamiento, lo mismo queenel de Sarmiento,la
inmigracionerael unico recurso para poblarel desierto y acabar con
la barbarie criolla. Alberdi sostenia que ‘‘cada europeo queviene,
Nostrae mascivilizacion en sus habitos, que luego comunicaen es-
tos paises, que el mejorlibro de filosofia’’.s Tanto Alberdi como
Sarmiento hablan deatraer inmigraci6n pero conlos ojos puestos
siempre en la poblacién de los paises nérdicos, ya que,al decir de
Alberdi, de la Europaatrasadanose va a obtenercivilizacion. Y en
su critica al gobierno argentino porla poca seguridad que ofrece a
la inmigracion se duele de quelas autoridades britanicas ya estén
poniendosobreaviso a sus emigrantes, conlo cual‘‘est4 en camino

* Juan Bautista Alberdi, Obras completas, t. 111, El Mercurio, 10 y 11 de agosto
de 1845, p. 88.  
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de cesar la inmigracién que mésinteresa,la inglesa’’.* A pesar de

la predileccién de estos idedlogos,el grueso del contingente migra-

torio result6 formado porespanoles e italianos.

Unelocuente ejemplo deesta situacién seria la carta que Alejo

Peyret, gran promotordela inmigracion a la Argentina, Meee

presidente Sarmiento para estimular una intervencion decidida de

Estado, como se hace en los Estados Unidos:

El afio pasado nosha trafdo cuarenta mil inmigrantes. .. Es preciso ver lo que

representan... Casi todos sonitalianos, napolitanos, muy pocossuizos, muy

pocosalemanes, algunosvascos,gallegosy franceses. En resumidas cuentas

un escas{simo numero deagricultores, es decir de verdaderos colonos.. ni la

Italia, ni la Espafia, ni la misma Francia, pueden suministrara la Repiiblica

Argentina la clase de poblaci6n que se necesita, es menester que se dirija a

los pafses del Norte.”

Los otros inmigrantes europeos(ya latinos, ya de la Europa

Central), si bien no fueron numéricamente tan importantes, tu-

vieron quizds mayorsignificacion en la introduccion de corrien-

tes ideologicas. Una excepcidn la constituyeron los britanicos, que

nunca consideraron a América Latina comolugar de emigracion o

residencia definitiva. Las relaciones de la Gran Bretana con nuestro

continente, de caracter econémico durante todo este periodo, atra-

jeron unaconsiderable cantidad de britanicos, solo que la mayoria

de ellos correspondia al nivel de dirigentes empresariales, asi su

funciOn se limit6 a trabajar por un mayor desarrollo del Imperio

Britanico y no para producir transformacionessustanciales en los

paises latinoamericanos. coe a : sea at

En América Latina la inmigracion aparece siempre vinculaca

al nacimiento del movimiento obrero. Dela influencia que tuvo se

podria dar un sinnimero de ejemplos; baste como muestra eau

quela primera huelga organizada que hay enEenen | :

de los tipdgrafos, esta dirigida por dos extranjeros: el francés M.

Gauthiery el espanol GinésE.Alvarez. : :

Si bien es cierto que la eclosion de nuevas ideologias no se

puedeatribuirsdlo

a

la inmigraci6n,ya que son diversos factores los

6 Juan Bautista Alberdi, ‘‘ Guerra a los extranjeros y al extranjerismo’’, en

Obras completas, t. X, p. 187. aa sah

7 Lucio Rodrfguez, ‘‘Comisi6n Central de Inmigraci6n ; Informe anual z

1871. Citado por Silvia Rodriguez Villamil y Graciela Sapriza, en Leathe

europea en el Uruguay: Lositalianos, Montevideo, Ed. de la Banda Oriental, 1983,

p. 80.
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que contribuyen (incorporacién al mercado mundial como exporta-
dores de materias primas,entreotros), su influencia fue importante.
No hay ninguna dudade quelos nacionales no estaban prepara-
dos para demandar reivindicaciones sociales de ninguna especie
primero porquela industrializaci6n apenas comenzaba y después
porque carecian de los conocimientos elementales para ello. En
el caso del Brasil esto fue especialmentesignificativo. La procla-
macion de la republica habia enfrentado el problema dela tran-
sicion del trabajo esclavo (hasta 1888) hacia el asalariado. El pais
notenia, entonces, unatradicidn de trabajo libre a pesar de lo cual
el liberalismo se organiz6 sobrela base de la libertad de trabajo.
Enel Uruguay se debe tambiéna la ideologia de los inmigrantes el
primtuerntssgelsget: y Su Organizacion, que comienza en la

En el ultimo cuarto desiglo las ideologias de izquierda ya habian
proliferado peroserestringian,en cierto modo,a los gruposintelec-
tuales. Fue trabajo de los inmigrantes el adoctrinamiento delos gru-
pos nacionales quecon ellos convivian y posteriormente el intento
de formar organizaciones donde todos juntos iniciaran porpri-
meravez, fuera de circulosintelectuales, la evaluacién, con espiritu
critico, de instituciones antes intocadas comola propiedad privada
el Estado,el parlamento,el ejército

o

la iglesia. En estas institucio-
nesno se habiantenido en cuentalos problemassociales, cosa que
facilit6 el trabajo delos lideres obreros, muchosde los cuales eran
extranjeros.

_ En el Uruguaylos inmigrantes italianos influyeron enel bat-
llismo (fraccidn radical del Partido Colorado), fuertemente rela-
cionadoconlosgaribaldinos a raiz de la presencia de Garibaldi en
Montevideo, durante la Guerra Grande.
__ Enlos inicios delultimo cuarto delsiglo ya se puede descubrirla
importancia de la participaci6n delos extranjeros en la conducci6n
y formaciondel movimientoobrero. La prensa,ligada a intereses
patronales, comenz6,poresosaiios, a culpara los extranjeros como
agitadoresy perturbadores dela pazsocial, con sus organizaciones
obreras y sus reivindicaciones. No sera, sin embargo, sino hasta
los primeros anosdelsiglo actual cuandolos grupos gobernantes
empezarana defenderse aprobandoleyes comola Leyde residencia
en la Argentina, que autorizabaal gobierno a expulsar extranjeros
cuya conducta comprometa la seguridad nacional o perturbeel

orden publico’’.
; La participacion de los inmigrantes fue muy importante pero
ideolégicamente no fue homogénea. Como tampoco lo fueronlos  
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diversos grupos de inmigrantes igualmente activos en su partici-

pacion enlas luchas obreras. Los hubo, especialmente en el me-

dio rural, que adoptaron una actitud pasiva, a pesar de lo cual no

se puede negar queesa ellos a quienes se debe el impulso que ad-

quirid el movimiento obrero y el hecho de que éste haya sido bas-

tante anterioral de los demas paises de la América Latina.

Es importante destacarla influencia de los inmigrantes en los

grupos industriales que se fueron constituyendo. En la Union

Industrial Argentina, integrada por una mayoria de extranje-

ros, se apoy6 la expulsién del pais de inmigrantes acusados de

“‘perturbarel ordensocial’’. En cambio, en el Uruguay la ideologia

“‘nacionalista’’ en materia econdmicapostulada porla Liga Indus-

trial fundada en 1879 debe mucho a la mayoria de inmigrantes que

la integraban. Dice uno delos textos publicados por la Liga:

La Repdblica Oriental del Uruguay depende, pues, casi exclusivamente de los

mercadosdelexterior. De ahi su estado de atraso... Esto no suceder4 cuando

logre independizarse por completo,es decir cuandola industria nacional pro-

tegida porlos gobiernosse arraigue...

Enotras publicacionesla Liga Industrial esboza formulaciones

antilatifundistas. Es interesante consignar que estos principios son

parte importante de la posterior ideologia batllista.

Es significativa la diferencia entre los dos grupos industriales:

mientras en la Argentina se apoy6 al gobierno en la expulsi6n de

extranjeros por las reformas sociales que éstos postulaban, en el

Uruguayfue el fermentodelas nacientes ideologias nacionalistas.

Lasoligarquias liberales que gobernaban en América Latina in-

tentaron parangonarel desarrollo de los Estados Unidos y de Eu-

ropa por medio de la inmigracién. Sin embargo, la inmigraci6n

masiva que alentaron y protegieron sdlo fue pensada para lograr

el progreso econdémicosin tener en cuenta el cambio social que este

proceso iba a implicar. Quizas el unico estadista que advirtié las

transformaciones sociales quesignificaria fue Sarmiento,en la Ar-

gentina, peroes la excepci6ndelos gobernantes que enfrentaronel

proceso.
El aluvién inmigratorio crecia cada vez mas € introducia nue-

vos elementosenla antigua sociedad criolla. El inmigrante traia

consigo toda la visién del mundo del cual provenia y su insercién

en la nuevapatria produjo un enorme impacto en el medio. A su

vez, la nuevapatria, con una geografia completamente diferente a
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su ambito de origen, con costumbres distintas y, sobre todo, con
una sociedad abierta, en la cual la movilidad era factible, también
influy6 en los inmigrantes y les produjo cambios sustanciales. Para
finales desiglo, tanto los paises receptores de inmigracién comolos
inmigrantes mismos habiansufrido una simbiosis profunda.

Hemosvisto quela participacion delos inmigrantes en los pro-
cesos politicos nacionales no fue homogénea. Los huboactivos,
comofue el caso delos dirigentes anarquistas y socialistas, pero
tambi€nexistié una mayoriaindiferente. A pesardeestas distintas
actitudes, todos tuvieron determinadascaracteristicas que sefiala-
ron un modelo de comportamiento.

Los inmigrantes llegarona sus destinos y comenzaron su nueva
vida trabajando, en la mayoriadelos casos, con una dedicacién mu-
cho mayor quelos nacionales. Ademds, manejaban su economia
con un gran espiritu de ahorro. No solamente ahorraban con el
prop6sito de mejorar su condicién devida, sino para enviar consi-
derables sumas de dinero a sus paises de origen. Comoenla ac-
tualidad ocurre con los trabajadores latinoamericanos en Estados
Unidos y Canada.

Enel aspecto educativo los inmigrantes manifestaron un gran
interés por la educaciGn desus hijos. Es interesante observar que
aunlospadres analfabetospusieron un increible empefio enla su-
peraciOnde sus hijos y en la mayorifa de los casos no se conforma-
ron con la educaci6n primariay lograron que Ilegaran a los niveles
terciarios. Hacia 1880 ya habia una buenacantidad de egresados
universitarios hijos de padres inmigrantes.

Otra caracteristica importante de la primera generacidn que
nacia o se formaba en América fue su profundo nacionalismo. Esto
es explicable. En el seno familiar se educaban oyendo permanen-
tementea sus padres anorarla patria lejana. Unapatria en todos
los casos idealizada porla distancia. Frentea esta actitud,los hijos
afirmaban su nueva nacionalidad, rebatiendo para esto las opinio-
nes de alguien tan proximo y querido comoeran suspadres. Claro
que en esta actitud tuvo un papel fundamentalla escuela primaria.

Unviajero francés que visité la Argentina, Jules Huret, desta-
cado escritor y periodista, sostenia:

---la escuela publica argentina inculca a todos los nifios y desde muy temprano

el sentimientopatridtico y el orgullo nacional... Esta educacién responde a  
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unapolftica para los pafses nuevos, poblados en menosde un siglo por elementos

heterogéneos,que necesitan constituir vinculos de unidad ficticia.®

Analizando este comentario Félix Weinberg dice:
‘“Creemos que pocasveces, y a la luz de sus resultados concre-

tos, se ha hecho una evaluaci6n mas comprensiva del papel des-

empefiadoporla escuela publica en la nacionalizacion delos hijos

de los inmigrantes’’.° :

El inmigrante prefirid con frecuencia los medios urbanos.

Este factor contribuy6 enormementea su incorporaci6na unaclase

media que fue asi mas temprana y numerosa queen el resto

de América Latina. En las urbes se destacaron, ademas, como ele-

mentos dindmicos y renovadores. beste :

E] progreso econdémicoy lostitulos universitarios brindaron a

esta nueva clase media casi todas las posibilidades que ofrecia la

sociedad. La unica limitacién aparecid cuandose aspiré al poder

politico. Este, aunque fuera en forma ilegitima,lo detentaba la an-

tigua oligarquia y no parecia dispuesta a compartirlo. El discon-

formismo comenz6

a

crecer y en el caso argentino se manifesto en

la frustrada revolucién de 1890. No pudieron obtener, todavia, el

control del poder, pero quedo puesto en evidencia el desajuste que

existfa entre la nueva sociedady la estructura del gobierno. La or-

ganizacién paulatina de las clases medias pusoa la oligarquiago-

bernante a la defensiva. En pocos afios se pudo observar como

los gobernantesdeliberales progresistas se convertian en conserva-

dores.

Las clases medias engrosaronlasfilas del batllismo, en el Uru-

guay, que es en donde primerollegan al gobierno; de la Union

Civica Radical, en la Argentina, y del Partido Radical, en Chile. En

el caso del Brasil el proceso es similar, aunque un poco posterior,

ya que alcanza los mismosniveles de los paises anteriores pero en

el siglo xx.

8 Jules Huret, De Buenos Aires au Gran Chaco y De la Plata ala cordillére des

Andes, 2 vols., Parfs, Eugene Fasquelle Editeur, 1911-1912. Citado porFélix Wein-

berg, ‘‘Cuestiones en torno a la inmigraciOn, que plantea un testigo francés de la

época del centenario’’, en La inmigracion a América Latina,op.cit., p. 173.

9 Félix Weinberg,ibid.   
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ODO HOMBRESE PLANTEA REALIZAREN SU VIDA determinadas em-
Diese muchasdeellas de caractercolosal, que por lo regular

trasciendena sus posibilidades efectivas de ejecucidn.
La bisquedade trascendenciaha constituido siempre unode los

motores principales que ha impulsado toda genuina obra humana.
Deno habersidoasi, tal vez la humanidad no contaria hoy con esos

extraordinarios monumentos a la cultura universal comosonlas

piramides de Keopso de Teotihuacan,ni con otras tantas creaciones
del espiritu humano.

Aquellos quese contentan simplemente con disfrutar de lo pro-

ducido porotros y desarrollar una vida vegetativa en la queel es-
fuerzo propioy la contribucidn personal estén ausentes no deberian
ser considerados comopertenecientes a la especie humana.

José de la Luz y Caballero sostenia con razon que ‘‘cada hom-
bre quiere ser un centro y tirar radios a la periferia’’.!_ Ningin
hombre quese autoconsidere digno representante de esa humani-
dad que hoyse debate ante el dilema de poder seguir coexistiendo
en el ambiente natural que ella misma ha puesto en peligro dado su
antropocentrismo,ha sentido pleno deleite al ocupar un marginado
lugar periférico.

Leopoldo Zea, no sin menosraz6n, sostiene también que ‘‘to-
do hombre ha desercentro y, comotal, ampliarse mediante la

1 José de la Luz y Caballero, Seleccion de textos, seleccién e introduccién de An-

tonio Sanchez de Bustamante y Montoro, La Habana,Editorial Ciencias Sociales,

1981, p. 143.

  



52 Pablo Guadarrama Gonz4lez

comprensi6n de otros hombres’’.? Cuantasatisfaccion debera sen-
tir hoy en dia el fildsofo mexicanoal arribar a sus ochenta anos de

vida y apreciar con agrado quelos radios de su magisterio trascien-

denlas latitudes y los tiempos queél inicialmente imagin6.
Muchos podran preguntarse por qué su obra ha trascendido

tanto o mas quela de otros pensadores latinoamericanos que desde
un primer momentose propusieron filosofar con perspectiva su-

puestamente universalista para la eternidad o construir nuevos sis-

temas metafisicos que provocaran el asombro de los observadores

nordicos.
Unaperspectiva equivocada de la via que conducea la univer-

salidad puedellevar a tales desaciertos. Zea desde un primer mo-

mento supo elegir bien el rumbo conla sabia orientacion de su

maestro Gaos. Encontrar en el mundo cultural latinoamericano

la fuente nutritiva de una auténtica reflexion filosofica ha sido una
de las grandes misiones que con éxito ha alcanzado en su fecunda
vida.

Aunque multiples han sido sus preocupaciones y ocupaciones

en mas decinco décadas de arduotrabajo intelectual, todo aquel
quehaestudiadosu obrase percata de la existencia de varios hilos
conductores principales que alfinal se entretejen y confluyen en el
potentey a la vez flexible cordon de su pensamiento.

Desde sustrabajos tempranoseste destacadointelectuallatino-

americanohaido hilvanandoideatras idea y cada una delastesis

fundamentales que conformanel vistoso entretejido de un obraje

discursivo nunca definitivo, pero si lo suficientemente elaborado,
que permite disfrutar de sus valores en cada momento.

Cada ensayo de Zea parece haber ido surgiendo comoin-

tento diferente, aunque con apariencia repetitiva, de enfocar por

vias disimiles determinados problemas comunesque encuentran en

su libro Discurso desde la marginaciony la barbarie una confluencia
visceral.

En esta obra se muestran con tanta fuerza cada uno de esos

hilos que incluso confunden al observadorfugaz al dibujar aparen-
tes trayectos independientes, pero cual urdimbres vitales que no
puedenprescindir de sus conectivas tramas sobresalen:

2 Leopoldo Zea, Discurso desde la marginacion y la barbare, Barcelona, An-

thropos, 1988,p. 24.
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1) La elaboracion de una filosofia de la historia americana que
busca sus terrenales raices en la historia misma de ‘‘nuestra
América’’ y en su contextualidad mundial.

La fundamentacion de un proyecto liberador para los paises

oprimidos, y en especiallos latinoamericanos,que los saque de

la marginaciony la dependencia.
3) La conformacién de un humanismoconcreto quesalve a los in-

dividuos de toda formadetotalitarismo.
4) La contribucién a la determinacién de la identidad cultural

latinoamericana como premisa imprescindible para el respeto
y cultivo de sus valores.

5) La determinacion dela especificidad de la reflexidn filos6fica en
América Latina.
Por supuesto que otras urdimbres podrian destacarsesi se pre-

tendiera un analisis mas abarcadory la vez detalladodel prolifico
pensamiento de Zea, comolo han hechovarios investigadores que

han dedicadotesis de maestria y doctorado a su pensamiento.? Pero

solo se trata de puntualizar lo que constituyenlaslineas principales

de su obraintelectual expresadas conclusivamenteen el Discurso.

2 <
2

I. Filosofia de la historia americana

N oesunacasualidad que coincida esta urdimbre precisamente

con el titulo de unade las obras fundamentales de Zea. A través

de ella bien se puede deshilvanar el conjunto del entretejido de su

pensamiento, del mismo modo quesi se tomara otro de los hilos
conductores esenciales anteriormente enunciados.

La reconstrucci6nhistorica que desdela antigtiedad clasica so-
meteal lector no persigue fines demostrativos de erudicion. Es en
verdad un intento de elaboracién de unafilosoffa de la historia que

3 Véase entre otros: Hugo Assman,A filosofia da historia de Leopoldo Zea, Fa-
colta di Filosofia della Pontificia Universita Lateranense, Roma, 1983; F. C., Bo-

nilla, Leopoldo Zea as an educatorfor Latin Americans:Selffulfillment through the

assimilation of the past, Nueva York, University of Columbia, 1985; Mario Ma-

gall6n Anaya, En tornoa la filosofia de Leopoldo Zea, México, UNAM, 1983; Marco

Nifantani,Lafilosofia politica de Leopoldo Zea, Milan, Universita de Milano, 1987;

AmyOliver, The construction ofaphilosophy ofhistory andlife in the majoressays of

Miguel de UnamunoandLeopoldo Zea, Ann Arbor University, 1991; M. Velazquez,

Conciencia hist6rica: posibilidad para unafilosofia de la historia desde América La-

tina, Introducci6n al pensamiento del Dr. Leopoldo Zea; M. Casaiia Dfaz, La re-

cepcion del marxismo enelpensamiento de Leopoldo Zea, La Habana, Universidad

de La Habana,Facultad de Filosofia e Historia, 1992.
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parta de las bases que dieron origen a la dicotomia creciente de
marginaci6n versus opulencia que ha caracterizado a lo que se ha

dadoen llamarhasta ahora historia humana.

Conese fin Zea somete a juicio las propias categorias polares
basicas de barbarie y civilizacidn que han servido para justificar las

empresas mas infrahumanas, y que en extranadialéctica tanto han

gustado confusamenteen trastrocarse, como este V Centenario de

la utopia de América pone a prueba. De manera esclarecedorasos-
tiene que: ‘‘La barbarie esta en querer ser comootro,la civilizacion
esta en el ser uno mismoy construir a partir de este ser’’.4 Pero,

desgraciadamente éstos no hansidoloscriterios imperantes en el
mundo ‘‘moderno’’ y mucho menosparecenserlo para los que de-

sean también importar forzosamente la posmodernidad.

Luego de demostrar que la sustituci6n de diversas formas de
barbarie fue premisa comina la historia europeay asiatica, antes

de su exportacion hacia el ‘“‘Nuevo Mundo’’, Zea desentrana los

procesos de marginaciOn que alternativamente se fueron suce-

diendo en aquel ‘*Viejo Mundo’’, donde destaca a Espana y Ru-

sia, y que permiten comprender muchasdelas razones del devenir

posterior de estos pueblos.

Zea busca con acierto entre las causas de la actual situacion
de violencia que enfrenta el mundo,y en especial el ambito latino-
americano,el hecho de que la expansi6n europeo-occidentaltraté a
los pueblos conquistados como “‘barbarosy porello fuera de lo hu-
mano’’.s De lo que podriainferirse que una reorientacién de los
rumbosdela historia sdlo puede darse a partir de la destruccién
del fetiche de la barbarie y el reconocimiento de la dignidad y la
condicion de lo humanoenel respeto a las diferencias culturales de
los pueblos, y no en la homogeneizacion forzada.

Dado que para Zeatanto la filosofia de la historia de Hegel
como la de Marx estan viciadas por el eurocentrismo que noles
permite comprendereldevenir de pueblos marginados comolos de

Espana, Rusia o América Latina,* de forma implicita se deduce a
partir de sus reflexiones la necesidad de elaborar unafilosofia de

la historia americana,’ empenoéste que constituye uno de sus ob-

jetivos. Resulta muysignificativo que, para Zea, al marxismo, en

+ Leopoldo Zea, op.cit., p. 128.

5 Ibid., p. 41.
® Ibid., p. 90.
7 Cuando Zea alude a la historia americana porlo regular se refiere a la de

los pueblos latinoamericanos, y por tanto queda excluida la de Norteamérica. Sin
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lugar de barbarizarselou orientalizarselo con el leninismo, como se
sostiene con frecuencia,‘‘en realidad se le ha enriquecido dandole
una dimensi6n mas auténticamente universal’’.8

Aunque buen conocedorde las ideas de Hegel y Marx, Zea en
este aspecto no puntualiza la abismal diferencia entre estos pensa-
dores, en tanto el segundo, independientemente de sus desacier-

tos en relacidn con la historia latinoamericana, puso encrisis no
s6lo todafilosofia de la historia y no exclusivamente la hegeliana,

dadosu caracter especulativo,sinola filosofia misma,al priorizar la
funci6nde la praxis en detrimento de la funci6n omnicomprensiva.

Por supuesto que Zea no pretende revivir las modalidades mas
tradicionalesde filosofia de la historia. Sus confluencias con Toyn-
bee la emparentan conlas transformaciones queel presente siglo
le impone. Sin embargo,todafilosofia de la historia, por muycir-

cunstancial —a la manera orteguiana—, que pueda resultar, siem-

pre llevara consigola impronta del pretendidotutelaje de la historia
real por parte dela historia ideal.

II. Elproyecto liberador

Za revela de qué modola dicotomiacivilizaci6n-barbarie ha sido

manejada comosigno de poder y dependencia, de centroy perife-
ria,? desde la perspectiva de los dominadores, que han disfrutado
delprivilegio de considerar como barbarosa quienesnoseles ase-
mejan. Sin embargo,para él ‘‘no existen puebloscivilizados y pue-
blos barbaros,o salvajes, sino pueblos formados por hombres con-
cretos, entrelazados en sus esfuerzosporsatisfacer sus peculiares
necesidades’’.°

Ya que distinta ha sido siempre la perspectiva de quienes so-

metena juicio la actividad de los grandes hombresenla historia,
muydiferente ha sido la valoracion de su grandeza. Bolivarse per-
cat6 tempranamentede este hecho cuandosenalaba quelos euro-
peossélo exaltaban a los conquistadores como Alejandro, César o
Napole6n,"en lugarde rendir tributo mayora los liberadores de

embargo,en ocasiones su referencia es masglobalizante y en algunos de sus ultimos

trabajos se aprecia cierta tendencia a su permanenteinclusion.

8 Leopoldo Zea,op.cit., p. 241.

9 Ibid., p. 21.
10 Ibid., p. 23.
1 Ibid., p. 233. 
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los pueblos, que regularmente son considerados como bandidos,”
apunta Zea.

Enesa desigualbatalla contra los prejuicios que hanexistido en

todos los tiempos ante quienes poseen la valentia suficiente para
emprender unalabor emancipatoria, desempenaun papelprimor-
dial la labor de toma de conciencia. No debepasarse por alto lo

apuntadopor Abelardo Villegas respecto de que‘‘esta palabra con-

ciencia es clave para entenderel pensamiento de Zea’, del mismo
modoquelo fue enla filosofia de Hegel y en la de Marx. En cierta

medida,todala obrafilos6fica de Leopoldo Zeaesta concebida para
coadyuvara la toma de conciencia porparte de los responsables de
asumirel proyecto liberador.

Ese proyecto que en él tiene como paradigmas latinoame-

ricanosel pensamientoy la accién de Bolivar y Marti, nose limi-

ta al logro de la independencia nacional. Ensusanilisis Zea revela,
apoyandoseenlas ideas de Marx y Engels," queel capitalismo ha
generado nuevas contradicciones quenose circunscribena las ante-

riormente conocidasde Imperio-colonia. Estas son: burguesia-pro-
letariado, ciudad-campo, Occidente-Oriente, Europa-periferia, a
través de las cuales se pretendejustificar la relaci6n civilizacién-
barbarie. Entre ellas destaca esa ‘‘nueva expresién del imperia-
lismo de origen britdnico’’*s que constituyen los Estados Unidos a

partir de 1847 cuandole arrancan a México la mitaddesuterritorio.

Elincisivo pensamiento de Zea horadalas capasexternas de las

distintas polaridades tras las cuales se esconde una contradiccién
masesencial: la explotacion del hombre porel hombre, que Zeasin
vacilaciOn denuncia, porque subhumanizany hacen masdistante el
humanismo concretoalcualél aspira.

Esa es unadelas razones basicas de su confluencia no mera-
mente aparencial con el humanismo marxista. No simplemente por
una declaraci6naislada comola que hace enelprefacio del Discurso
cuandosostiene que: ‘‘Si creer enla libertad de los hombres y el
derecho de autodeterminacién de los pueblos y defenderlo es ser

12 “De bandidos han sidocalificados los Bolfvar y los Morelos de ayer, como

los Sandino en nuestra €poca. Como bandidos hansido tambiéncalificados otros

muchosguerrilleros empenados en la liberaci6n de sus pueblos’’. Jbid., p. 74.

13 AbelardoVillegas, ‘‘La filosofia como compromiso’’, en América Latina. His-

toria y destino. Homenaje a Leopoldo Zea, México, UNAM, 1992, pp. 390 y 391.

4 Tbid., pp. 60 61.

18 Tbid., p. 53.  
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oe
marxista, entonces lo soy’’.6 El problema es mucho mas profundo

y no se resuelve simplemente con ponerunaetiqueta de marxista a

un pensador comoZea, cuandoel propio Marx" rechaz6talescla-

sificaciones, del mismo modoquetal vez Cristo hubiese renegado
de ser consideradocristiano si tomaba en consideracién muchos de

los actos cometidos nor quienes se han consideradosus seguidores.
Aunque siempresalta la inquietud épor qué tanta preocu-

pacion en él de ser considerado marxista 0 no? y épor qué tanta

atencion en quienes valoran su pensamiento desde diferentes pers-

pectivaspordelimitar el grado deinfluencia de dichafilosofia en él?
Nosucede lo mismo con Hegel, Ortega, Gaos, Toynbee otros tan-
tos que tienen marcadainfluencia tambiénen su visidn del mundo.
No es comun quese cuestione su condicidn de hegeliano, orte-

guiano, gaosiano, etcétera. GQué razones lo impediran?
El propio Zeaofrecelas claves para descifrar el enigma, y no s6-

lo en esta obra, cuando declara: ‘‘Lo soy cuando estoy de acuerdo

con el sentido humanista de una filosofia como la que recojo en

las palabras de Carlos Marx y Federico Engels con las queinicio la
introducci6ndeeste trabajo’’.18

La cuesti6n no radica tanto ni en una coyuntural autodenomi-

nacion nien clasificaciones de especialistas, sino en confluencias
sustanciales con diversas expresiones del humanismo masacabado,

entre las cuales se destaca el marxismooriginario por su intencién

de conseguirun ‘‘humanismoreal’, mucho mas que un “‘socialismo
Medlie

III. El humanismo concreto

Si algo puedeser consideradoeje centralde toda la obra filos6fica
de Leopoldo Zea es su pretensién de alcanzar un humanismo con-
creto. En este aspecto mas que en cualquierotro asunto radican sus
urdimbres colindantes con el humanismo marxista. A su juicio:

Carlos Marx y Federico Engels seguirdn esta linea hegeliana en lo que ha de

ser la realizaci6n del verdadero humanismo,un humanismoqueha de abarcar

16 Ibid., pp. 12 13.
17 Unandlisis mas detallado de lo que consideramossignifica ser marxista en

América Latina apareceen nuestro libro Marxismoy antimarxismo en América La-

tina, Bogota, Universidad INCCA de Colombia,1990.

18 Leopoldo Zea,op.cit., p. 13.
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a todos los pueblos, a todos los hombres que lo forman,y del cual va a ser

agente involuntario el sistema que ha forjado la burguesfa,el capitalismo.!°

Esto significa quela fortaleza del tejido dependera en gran me-
dida del grado de consistencia que poseaeste vital hilo para sopor-
tar los embates y posibles desgarraduras de los elementoshostiles a

todo el conjunto de ese ideario.

Aunqueel humanismonoes una prerrogativa exclusiva de los

pensadores modernos, no es menoscierto que alcanzo su plenitud

a partir del Renacimiento y de la época en que la humanidad se
autodescubria en dimensiones geograficas y antropologicas mucho

mayores quelas conocidas hasta el medioevo.

Diversas han sido las modalidades en quese ha presentadoel

humanismoenJa historia”® en correspondencia con cada unodelos

distintos niveles de concreci6ny de realizaci6nde susideales.
El caracter abstracto ha sido rasgo comun de la mayoria de sus

variantes porque el punto de partida de sus formulaciones sobre

el desarrollo socialha consistido,por lo regular, en unavision idilica
del hombrey sus realizaciones.

Entanto la imagen ofrecida ha sido la de un ser humanocol-

mado exclusivamente de virtudes, exonerado de defectos, y las as-

piraciones de quienes asilo conciben se han convertido en endebles
modelos de perfecciénética, el acercamiento a alguna expresion de
humanismoconcreto se ha dificultado. Deese tipo de defecto no ha
escapadoni siquiera cierta interpretacién edulcorada de marxismo
panfletario que condujoa asfixiar a aquel individuo salvaguardado
por Marx y Engels desde sus trabajos tempranoshasta los posterio-

res. Contra aquel ‘‘tipo’’ de marxismoes el que se rebela Zea, en
tanto simpatiza conese “‘pensamiento de juventud,anterioral gran
sistema cristalizado en E/ Capital’, pero en el cual se hace patente
la extraordinaria preocupacio6n humanista que elsistema posterior
no podra negar’’.2!

19 Ibid., p. 230.

20 «Hay el humanismocristiano, el humanismoateo, el humanismo marxista

(unaespecie del anterior), el humanismo burgués (segiin los marxistas), el huma-

nismo antropolégico, el humanismoexistencialista (varios tipos), el humanismo

rebelde 0 humanismosin supuestos (Camus, Fanon, Senghor), el humanismora-
cionalista y tal otro mas’’, Francisco Mir6 Quesada,‘‘Filosofia de la liberaci6n.

Reajuste de categorias’’, en América Latina, historia y destino. Homenaje a Leo-

poldo Zea, México, UNAM, 1992,t.II, p. 199.

21 Leopoldo Zea, op.cit., p. 20.  
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Al contrario de lo que comtinmente muestran otros humanis-

mosy filosofias de la historia, el pensamiento de Zea se afianza

en el hombrede carne y hueso” que tiene ante si y no en el que

deberia tener. En ese sentido sus ideas confluyen también conel

humanismo martiano,quese sostena en el presupuesto de que “‘se

ha detenerfe en lo mejor del hombrey desconfiar de lo peor de

él’. Marti planteaba que ‘‘los pueblos no estan hechos de los

hombres comodeberfan ser, sino de los hombres comoson.

Y

las

revolucionesno triunfan,y los pueblos no se mejoran si aguardan a

quela naturaleza humana cambie’’.

Las concepciones de Zeasobrela igualdad humana tampocose

deslizan hacia la trampa del igualitarismo comoes frecuente en al-

gunas formas de humanismo. Conforme asu cartesianojuicio, “Los

hombressoniguales porla raz6n, pero extraordinariamente distin-

tos porel uso de la misma’’,* elemento éste que presupone unidad

en la diferencia y diferencia en la unidad del género humano.

Detodolo anteriorse infiere que el humanismode Zea alcanza

niveles de concreci6n superiores a los de otros pensadores latino-

americanos que le antecedieron e incluso de algunos que son sus

contemporaneos.

Sus estudiossobrehistoria de las ideas en América Latina per-

mitieron a Zea ir constatando que gran parte de los grandilocuen-

tes proyectos humanistas de nuestrailustracion, del positivismo y

el liberalismo, asi como otros posteriores, se desbarataronal en-

carnar en algunosde los hombres responsabilizados en ponerlos en

practica, porque se doblegaronantelas circunstancias adversas y no

se fortalecieronanteellas.
Lasprofundasreflexiones de Zea sobrelas culturas de nuestros

pueblos a partir del estudio detallado de su historia y sobre todo

las vivencias de sus potencialidades y limites alcanzadosa través de

sus periplos investigativos, le fueron permitiendo arribar a la ela-

boraci6n de presupuestos de anilisis filos6fico-sociales mucho mas

2 Véase Horacio Cerutti Guldberg, ‘‘Humanismodel hombre de carne y hueso

enlafilosoffa de la historia americana: Leopoldo Zea’, en Prometeo (Universidad

de Guadalajara),afio 2 (septiembre-diciembre de 1986), pp. 45-60.

23 José Martf, ‘Nuestra América’, en Obras completas, La Habana, Editorial

Ciencias Sociales, 1963-1973,t. VI, p. 22.

2% José Martf, ‘‘La guerra’, en Obras completas,t. ll, p. 62.

25 Leopoldo Zea,op. cit., p. 225.
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concretos. Llega a la conclusién de que ‘‘es el hombre de carne y

hueso, el hombre concreto, expresado en cada unode nosotros,el

protagonista dela historia’’.* De ahisu justificada preocupacién

por queel bosque no impidaver los arboles en su lamentableatri-
bucién a Marx y Engels delos atentados contrala individualidad

que el “‘socialismo real’’ enarbold bajo la supuesta defensa de la
colectividad, distorsionandoelespiritu originario del ‘‘humanismo
real’’ de los fundadores del marxismo.””

E]espiritu antiautoritario que embarga a Zea le hace comba-

tir los molinosdevientotantodelliberalismo como del comunismo
rayano. Pero sin dejar de plantear la hasta ahora insoluble con-
tradicciOn entre la libertad (concebida desde la perspectiva que

fijo los pilares de la sociedad burguesa moderna) y la justicia social,
que implicala plena igualdad.

Zea aspira a quela ciencia constituya un espejo del hombre de

manera quele sirva a éste para conocersea si mismoy supere las
xenofilias infundadas como la nordomania o la que él denomina
“barbaromania’’ de algunos sectores juveniles enajenados por la
sociedad occidental. Actitudes ellas que son en definitiva expresion
vergonzante del reconocimiento por cada hombrede suidentidad.

IV. La identidad culturallatinoamericana

ce

Enla busquedade la identidadse va encontrandoal individuo,
”

pero al concreto’’,?* sugiere Zea:

Hombresconcretos que luchanpor hacerpatente su identidad; pero no para
separarse de los otros hombres,sino paraparticipar con ellos, pero como sus
iguales; iguales por peculiares, por poseer como todos los hombres una per-
sonalidado unaindividualidad.??

Comopuedeapreciarse, de la urdimbrereferida al hmanismo
concreto es posible facilmente trasladarse a la relacionada con la

26 Ibid., p. 18.
*7 Basta releer La ideologia alemana de Marx y Engels para percatarse de la

profunda preocupaci6nporel despliegue del individuo en las condiciones de una
sociedad como

a

la que ellos aspiraban, muy distante tanto del individualismo
burgués como del anarquista, que en dicha obra enfrentaron.

6 Leopoldo Zea, op.cit., p. 272.

29 Ibid.  
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dela identidad de ‘‘nuestro ser’’, que algunos discipulos conside-
ran como unodesus principales aportes filosdficos, y de ahi que
continuaransu laborinvestigativa por esa ruta.”

En verdad el temadela identidad latinoamericanahasido per-

manente en ese dinamico laboratorio que por mas de media centu-

tia ha ofrecido resultados tan sustanciales al andlisis del problema,
comose aprecia en uno desus ultimos libros dedicados exclusiva-

mente al mismo.

Y en el Discurso esta tan presente no sdlo en elcapitulo final

comocierre definitorio: en ocasiones parece permeartodoel con-

junto de sus reflexiones, pues Zea senala con aciertoel peligro que

acecha cuando se pone en juegoalgo tan vital comola identidad

desde la asfixiante postura de la marginacion. Por esoplantea:

La identidad como forma deidentificarse en un contexto en el que se es visto

comoextrafio; contexto que quisiera apropiarse. Este hasido el problema cen-

tral de la América Ibera, comolo hasido de pueblos que se saben marginados

en la misma Europa.*!

Advierte audazmente quelas viejas manipulaciones son reno-
vadas por el mundo ‘“‘civilizado’’ para tratar de que los pueblos y
hombresde esta América ‘“‘renuncien a su propia identidad’’

El hechode queenla actualidad se acepten comovalores deci-
vilizaci6n y modernidadel ser asimiladosporla cultura del hot dog
y la Coca Cola, no es simplemente un problemade alienaciéndel
gusto, sino de preparacion ideoldgicaparael suicidio cultural de las
periferias tan aforado siempreporlos poderes centrales dominan-
tes.

Ya en €poca tan tempranadeesa avalancha penetradora prove-

niente delos distintos nortes, Pedro Henriquez Urena prevenia con
acierto ante las nacientes amenazas desarraigadoras cuando plan-
teaba: :

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

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

30 Laura Mues de Schrenk, ‘‘El problema de nuestra identidad en el pensa-

miento de Leopoldo Zea’’, en América Latina, historia y destinot. il, p. 247.

31 Leopoldo Zea,op.cit., p. 270.

22 Ibid. , p. 276. 
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su tierra; su tierra y no la ajena, le dard el gusto intenso de los saboresnati-

vos, y se era su mejor preparacién para gustar de todo lo que tenga sabor

genuino, caracter propio.*3

Siguiendoesta tradicion del mas auténtico pensamientolatino-
americano, Zea plantea que:

Nada podra hacerel Caliban de la historia modernaporser comosu coloniza-

dor, por mucho que aprendasu lenguaje; por mucho que hagasuyassus crea-

ciones culturalesy técnicas, nada le hard su semejante. Tal hombre tendrd que

definirse a partir de su propioy exclusivo logos, a partir de su peculiar modo

de ser, su barbarie.*4

En el cultivo de esos valores autdctonos deberian ser formadas
las nuevas generacionesde latinoamericanos, especialmente a par-

tir de ahora cuando la conmemoraciondel V Centenario deese ex-

traordinario acontecimientocultural ha obligadoa procederal ver-

dadero descubrimiento, especialmentede los valores contenidos en

las ideas y creacionesdelos pueblosnativos.

Del mismo modoque la hecatombe ecolégica constituye una

preocupaci6n constante para pensadores de distintas partes del
mundoy el problema y la actitud irresponsable de cualquier pais
puede atentar contra la humanidad en pleno, el problema dela

identidad de los pueblos que luchan desde la marginacion por ser

respetadosy tomadosen consideraci6nenel concierto universal de
las naciones, donde ninguno, por pequefio quesea, debeser des-

atendido,ha sido constante enel fildsofo mexicano. Tanto en este
terreno del rescate de la identidad comoenlas anteriores urdim-

bres analizadas,la filosofia tiene mucho que hacer atin en América
Latina.

V. La filosofia latinoamericana

B avoese inexacto nombre genérico se han querido agrupar todas
aquellas elaboraciones de los pensadoresque en esta regionhanfor-

mulado ideas, nutridas de las mdsdiversas fuentes culturales y no

exclusivamente europeas,pero que hantenido por elemento comin

*3 Pedro Henriquez Urefa, ‘‘La utopia de América’, en Ideas en torno de
Latinoamérica, México, UNAM, 1986, pp. 372 y 373.

“4 Leopoldo Zea,op. cit., p. 34.  
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efectuarsedesde,para, por, en, etcétera, América Latina. Zea ha sa-

bido librar ese escollo y no se ha dejado cautivar definitivamente
por perspectivismos y regionalismos, a la vez que ha sabido dis-
tanciarse del universalismo abstracto de otras tradiciones filosdfi-
cas. Su mérito mayor, en este plano, ha consistido en determinar
con precision la especificidad dela reflexion filosdfica en América
Latina.

Desde sus trabajos tempranosa inicios de la década del cua-

renta se aprecia como una constante enla obra de Zeala necesidad

de dignificar la laborfilosGfica en esta regién, concediéndole todo
el prestigio y autoridad de que ella debe ser acreedora en cualquier

parte del mundo.
El rescate que él ha dirigido con éxito dela historia de las ideas

filos6ficas en esta regidn es suficiente para que figure su nombre en
la galeria de los mas significativos descubridores de América.

Ha sido fundamentalmente a través de la reconstruccion his-
t6rico-filos6fica que Zea ha podido demostrar al mundo que el buho
de Minerva noesta reservado exclusivamentea las latitudes nordi-
cas. Y el propio hecho de que gran parte de sus obrasprincipales

haya sido traducida a varios idiomas evidencia el reconocimiento

otorgadono s6lo a su persona,sino al desarrollo alcanzadoporla

filosofia en estas tierras.
La temprana demandade Alberdi encontré cumplimiento hol-

gado enla filosoffa de Zea, que es americana y politica por su
raigambre, porque comointelectual organico de los nuevos tiempos
pusosu instrumentaltedrico y categorial al servicio de la transfor-
maci6nprogresiva de esta realidad, que los estigmas barbarizantes
se han empenadoen anquilosar.

Frentea la aristocratica vision occidentaldelejercicio filos6fico,
Zea antepone para Latinoamérica un

filosofar sin més,filosoffa plenay auténtica,si respondea las preocupaciones

que handadoorigena todafilosoffa, la del hombre unay otra vez empefiado

en resolver los problemas que le plantea su mundo, un mundosiempre con-

creto, particular y propio.*°

Por tal raz6nla propia filosofia de Zea ha sido aut€éntica y no
tiene deudasconla universalidad.

La actualfilosofia de la liberacién que tiene en Dussel, Mir

Quesada, Serrano Caldera, Andrés Roig y tantos otros creativos

35[bid., p. 219. 
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representantes de esta por suerte heterogéneacorriente del pen-
samientofilos6fico latinoamericano, encontré en Zea uno de sus
antecedentes y pilares mds nutritivos. Pero seria disminuirla tras-
cendencia de su pensamientosise limitara dicho reconocimiento a
dicha influencia y no se valorarala justipreciacién que de su pen-
samiento han hecho investigadores de las mas diversaslatitudes y
posiciones filos6ficas, como lo demuestran los trabajos presentados
€n estas jornadas del homenaje por su octogésimo aniversario.

Zea ha consagradola filosofia en nuestra América, porque se
consagr6 a la filosofia de nuestra América mas que desde la margi-
naciony la barbarie, contra ellas.

Zea sOlo tiene deudasreciprocas con su América, porque Amé-
rica le debe también haber contribuido a su multilateral y genuino
descubrimiento.

 
 

VISIONES DEL AREA,
DEL LITORAL MEDITERRANEO

LATINOAMERICANO CONTINENTAL

Por Adalberto SANTANA

CCYDEL, UNAM

Introducci6n

STE TRABAJO TIENE EL PROPOSITO de brindar una visiOn general

Bae las diversas concepciones relativas a los limites y demar-
caciones de un area que hemosidentificado comoeldrea dellito-
ral mediterrancolatinoamericano continental. Ubicamosesta area

desde la perspectiva de su emplazamiento fisico, como la ex-
tensi6n territorial del subcontinente americano correspondiente a

las coordenadas que van desdeellitoral mexicano del Golfo de

México hasta la porcidn norte del litoral sudamericano, pasando
por la peninsula de Yucatan la costa atlantica del istmo centro-
americano. Asi también, la delimitamos en torno a lo que consti-
tuye la vertiente atlantica o mediterranea delos actuales territorios
de las reptblicas de los Estados Unidos Mexicanos, Belice, Guate-
mala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia y Ve-
nezuela.

El drea que proponemos examinar desde distintas y varia-
das concepciones y enfoques —geografico, etnoldgico, histdrico,
etcétera—,la distinguimos como 4rea perteneciente a una region
mayor 0 masrestringida seginsea el caso. La idea basica es tratar
de apuntar algunos elementos que, desde esas diversas percepcio-
nes, nos ubiquen respecto de su propia unidad y diversidad.

La percepci6n del area desdediversas concepciones y enfoques

Un elemento medular, que nos ha permitido obtener unidad de
criterios sobrela regidnes el tratar de ubicarla comoellitoral conti-
nental que bordea en AméricaLatinael llamado mar Mediterraneo  
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Americano. Esto quiere decir que la primera identificacién que
hacemosdel area se correspondeconese espacio maritimo que da

a la regién determinada unidad desde la perspectiva de su propio

aspecto fisico. Por ejemplo, basandonosenelandlisis que senalael
gedgrafo Jorge A. Vivo Escoto, desdeel punto devista de la configu-

raci6n maritima, se reconoce que el mar Mediterraneo Americano

se componedetres regiones:

a) El golfo de México, comunicado conel océano Atlantico medianteelestre-

cho de Florida (159 km) y con el mardelas Antillas a través del estrecho de

Yucatdn (216 km), y que separaa la penfnsula de la costa mds occidentalde la

isla de Cuba.

b) El mardelas Antillas, que con frecuencia se considera como equivalente

del mar Caribe.

c) El afejo mar Caribe, situado al sur de las Antillas Mayores, al este de

América Central, al norte de América del Sury al oeste de las Antillas Meno-

res.!

Desde otra perspectiva, Alfredo Guerra-Borges nos sefiala que

el MarCaribe se divide en ‘‘cinco cuencas submarinas: las de Yu-
catén, Caiman, Colombia, Venezuela y Granada’’;? excluye por lo
tanto en su planteamiento la porcién del Golfo de México. Sin
embargo, tomando comovalida la tesis de Vivé, y partiendo de

un enfoque fisico-geografico, identificamos que el area analizada
también puedeser comprendidadentro de una regi6n mayor, sobre
todo desde e] punto devista de la Geografia Regional. El gedgrafo
GuyLasserrela ubica en el contexto de lo que se ha denominado
América Media. Dicho autorincluye ‘‘en el mundo caribefio (Ca-
ribbean area), ademas delas Antillas, la fachada septentrional de
América del Sur, América central, y México’’.2 El mismo Lasse-

rre agrega que la expresi6n ‘‘América Media’’ en la nomenclatura
geografica, ‘‘encuentra su lugar, de la manera masnatural, entre

América del Norte y América del Sur, reagrupando ademasel com-
plejo conjunto regional formado por México, Américacentral, las

Antillas y las tres Guyanas’’. Contintia Lasserre: ‘‘No resulta en

1 Jorge A. Vivé Escoto,‘‘México, América Central y Antillas’, en Geografia de
América Latina, Barcelona, Teide, 1975, pp. 57-59.

? Alfredo Guerra-Borges, Introduccion a la economia de la Cuenca del Caribe,
México, IIE/UNAM,1985, p. 16.

* Guy Lasserre, América Media, Barcelona, Ariel, 1976, p. 13.
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absoluto forzadoincluir las Guyanas en ‘América media’, dada la
estrecha vinculaci6n que, a través de suhistoria, han tenido conel
mundoantillano’’. De forma semejante, desde un enfoque geo-
estratégico senala:

América media, avanzadilla de América Latina frente a los Estados Unidos,

extrae de dicha situaci6n numerosos y originales caracteres, particularmente

su importancia econémica y estratégica. Nada de cuanto concierne a América

Mediaes indiferente al Pentagono ni a Wall Street. Esta gigantesca sombra

proyectada porlos Estados Unidossobre el conjunto delas tierras ribereflas

del Mediterraneo americano,constituye un poderosofactor de unidad.s

Asi en esa concepcion,‘‘la personalidad geografica de América

media’’ tendria que comprenderse a partir de unidadesregionales.

Sin duda esta concepcién de la region coincide hasta cierto grado
conla clasificacion de determinadoscirculos académicos norteame-
ricanos. El matiz es entonces respecto del tipo de enfoque que se
hace desde la geografia regional. Sin embargo, lo medular de esa
concepciones la prioridad del caracter geoestratégico que se im-
primeal area. Categdricamente Lasserre apunta:

Setrata, por supuesto, de uno delos espacios-encrucijada masdestacadosdel

globo, donde nocesaron de enfrentarse en unprincipio las grandes potencias

colonialesy en la actualidad las grandes potencias mundiales, asi como ideo-

logfas polfticas rivales. Por la importancia de su situaci6n estratégica entre

los Estados Unidos y Sudamérica de unaparte,entre el Atlantico y el Pacifico

de otra, la América media ha sido siempre una delas zonas neurdlgicas de la

polftica internacional.®

Esta clasificacion de América Media es mas comun en determi-
nadoscirculos de antropdlogos norteamericanos. Bajo esta deno-
minaci6n se considera, segun el caso, a México y Centroamérica,

excluyendounasveces al norte del primerpais, incluyendootras las
Antillas. Algunasversiones mas la presentan como la América Cen-
tral insular y la continental. Nosdice el analista Pedro Vuskovic:

Las consideraciones para establecer esa unidad deestudio loscriterios de

subdivisi6n son disimiles entre autores y permanecen oscuros en muchos

4 Ibid., p. 14.
> Ibid., p. 68.
6 Ibid., p. 16.
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casos. Lo que sfse afirma concluyentementees quela diversidad hist6rica,

geografica y cultural no permitiria establecer una unidad deandlisis regional.”

Asi lo mas relevante de esa nocién de América Media es suin-
tencion politica, que tiene por contenido la amplitud de sus dife-
rencias, tan grandes y en tantos planos, que ubican en caso extremo
a la regién comoalgoinexistente, lo quelleva a plantear la imposi-

bilidad en términosdela relacion politica de una potencia externa
con el area. Porello lo viable en el criterio de esa concepci6n es un

tratamientobilateral y no en conjuntosino ‘‘caso por caso’. Re-

salta entonces la intencionalidad de su percepcién evidentemente

politica. tee

Otra formulacién que también nos brinda una delimitaciondel
drea mediterranea latinoamericanacontinentales la que nos brinda

Oscar Schmieder en su enfoque geografico-cultural. Este autor

parte de un elemento central para apoyar su percepcion: distin-
guir al Ilamado Nuevo Mundodesde antes del siglo xvi como un

paisaje cultural. Parte de esa premisa e incluye como nuevo ele-
mento suplementario el efecto que tuvo enel desarrollo de dicho
paisaje el choqueconla civilizacidn europea. Para él, ese proceso

implic6 dos tipos diferentes de conquista y colonizaci6n enel norte

y en el sur del continente. Ponderandotal acontecimiento, divide

por un lado a la Américaseptentrional anglosajona y por el otro

ala América Central y meridional latina. En virtud de ese hecho
hist6rico-cultural sumadoa la diversidad del paisaje propiamente

natural del mismo continente, senala:

Si desde el puntodevista fisico-geografico resultadificil justificar la divisi6n

de Norte y Centroamérica a partir del istmo de Tehuantepec,tal divisi6n ca-

rece por completo de raz6n en unsentido antropo-geogréfico. Portal motivo,

considero comofrontera meridional de Norteamérica a la gran Ifnea divisoria

cultural-geogrdfica que hoy separa el norte anglosaj6n de la parte latina del

continente, pues este Ifmite separa dos mundosdiferentes.

Es evidente que esa percepci6n muestra su enfoqueculturalista.
La concepcién de Schmiedersobrela region tiene también un enfo-
que quelo acerca a la Geografia Fisica como factor determinante,

ya que postula:

7 Pedro Vuskovié, Centroaménica: fisonomia de unaregion, MExico, CIDE, 1986,

p: 25¢

8 Oscar Schmieder, Geografia de América Latina, México, FCE, 1980,p. 25.
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la delimitaci6n acostumbrada de Norteaméricaa través del istmo de Tehuan-

tepec no puede sostenerse ni siquiera en sentido geolégico. Tampoco puede

Justificarse una divisi6n geolégica entre las Antillas Menores y la América

Central de un lado y Sudameérica porel otro. Por consiguiente, si se quiere

seguir usandoel concepto de América Central, en una geografia regional con

tendencias geografico-culturales, hay que incorporar México a la América

Central. Es cierto quela frontera deeste pafs con los Estados Unidosesté tra-

zadasin influencia de ninguna marca divisoria fisiografica, sin embargo cons-

tituye la frontera cultural mas importante del Nuevo Mundo.?

Deesta forma, la concepcién de Schmieder tiene un sentido

mas amplio. Asi, el paisaje cultural de la regidn abarca las zonas
queesavisionclasifica comolosterritorios correspondientesa los

Estados Unidos Mexicanos,las Antillas y Centroamérica. A pesar
de contar con rasgos muy semejantes a la concepcidn queidenti-
fica a la regidn como Cuencadel Caribe, no llega a aceptar dicha
formulacién.

Volviendo a la percepcidn que presenta la Geografia Fisica,
se interpreta morfoldgicamente el area conformada por los Es-
tados Unidos Mexicanos, Centroamérica y las Antillas como una

region con unaorientaci6n peculiar, muy diferentede la de los re-

lieves montanosos de América del Norte y de América del Sur, lo

que “‘hacehace deella un conjunto estructural inico, complicado,

ademas,porla alineaci6n delosarcosinsulares de las pequenias An-
tillas’’.1°

La complejidad del relieve de la regién no homogéneadesdeel

puntode vista fisico y menos atin desdelos puntosde vista cultural,

politico y econémico,lleva a Viv6 a pensar queesta parte del con-
tinente no tiene un nombregenérico. Paraél, desdela visi6n de la
geologiahistorica, existen en ella tres grandes regiones:‘‘a) la nor-
teamericana,que incluye México, el norte de América Centraly las
Antillas Mayores; b) la region istmica, centroamericana,yc) la insu-
lar de las Antillas Menores’’."' De igual manera Vivo agrega que,si
se toma en cuenta la configuraci6n delastierras del area, se pueden
percibir tres regiones:‘‘a) la continental, que es prolongaciéndelas
tierras norteamericanasy abarcagran parte de México;b) la istmica

9 Ibid., p. 35.

10 Rubén Carpio Castillo, ‘‘América Latina’, en Geografia de América Latina,
Barcelona, Teide, 1975, pp. 14y 15.

1 Jorge A. Viv6 Escoto,op.cit., pp. 55-57. 
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quese extiende desde el istmo de Tehuantepec al de Panama; y c)

la insular’ ’.? ;

Deacuerdoa la interpretaci6n particular que ese mismo autor

hace del mar Mediterraneo Americano, y que implica unacritica
a las concepciones quereivindican a la llamada Cuenca del Ca-

ribe, es, segin Viv6, un error considerar a esa porcion de mar

““como unfactor de unidn entre los pueblos riberenos, pues enel

pasado fue masbien region propicia a las conquistas de extranos

y en el presente ala penetracién econdmica de las grandes poten-
cias.3 En cuanto al aspecto de la integracion regional, senala, en
su particular enfoque, su rechazo al determinismo geografico de

acuerdoalcualse interpreta la balcanizacion de buenaparte de los

paises del areay se afirma quela influencia del medio geografico
fisico no constituy6 un factor realmente divisionista. Sin embargo,
coincide con la percepciéngeneralde clasificar a la regidn medi-

terranea latinoamericanacontinentaldel norte a partir de su histo-

ria geolégica comoel drea que comprende tanto México como el

norte de América Central y las Antillas Mayores o Grandes Anti-

llas, ya que, segunél,

constituyen una regi6n quese havisto sujeta a diferentes etapas de desarrollo,

tales como hundimientos y levantamientos, formaci6n de montafias porple-

gamientosy actividad volcdnica, que son comunesa la parte norteamericana

dela corteza terrestre a la que pertenecen.™

Deigual forma para Viv6 lo que entendemosporla parte medi-
terranea latinoamericana continental del sur esta conformada por

‘los modernosarcos volcanicos de América Central y de las Anti-

llas Menores 0 Pequenas Antillas no vinculadas ni a América del
Norte nia la del Sur’’.*5

Otra percepcidn que se tiene desde la Geografia, en este caso

del enfoque de la Geografia Sociopolitica, es la que nos ofrecen
Gerhard Sandner y Hanns-Albert Steger. Estos autores senalan

que enel concepto ‘‘América Central’ en su sentido mas amplio

se incluye México,el istmo centroamericanoy las Antillas. De igual

12 [bid., p. 57.
3 [bid., p. 65.
44 [bid., p. 55.
18 Jbid.  
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forma agregan queeste conceptosebasa ‘‘en primerlugaren rela-
cionesde posicién geografica y engloba a manera de paréntesis va-
rios espacios deestructura y desarrollo diferentes’’. Apuntanasi-
mismo que

Un bordelimitrofe que ha sido efectivo desde hace varios siglos separa las

dosregionesculturales del Caribe y el puente terrestre México-Panama. En

la region del Caribe tuvieron efecto las influencias coloniales espafiolas y

tambiénlas influencias inglesas, francesas, holandesas, amén devarias otras

de indole econémica y cultural... En el drea continental, por otro lado,

tienen preponderancia las influencias de la colonia espafiola y las multiples

caracteristicas de la cultura indfgena y de una capa sobrepuesta hispano-

americana.!°

Una concepciénrelativa a la region, pero circunscrita ala Etno-
logia, es la que apunté Paul Kirchhoff, quien en 1943, con base en
el concepto de Mesoamérica,"incluye a nuestro juicio una porcién
de lo que hemosllamadoel area del litoral mediterraneo latino-
americanocontinental, y cuyo limite meridional abarcaria desde la
desembocadura del rio Mota, en Hondurashasta el golfo de Ni-
coya en Costa Rica, pasando } _r la region lacustre de Nicaragua.

Deeste modosela distingue de otra area cultural mejor conocida
como Circuncaribe. La nocién de Kirchhoff, que hoy es central
en el analisis etnoldgico latinoamericano, tiene como punto me-
dularel *‘sefalar lo que tenfan en comtnlos pueblosy las cultu-

ras de una determinadaparte del Continente Americano, y lo que
los separaba de los demas’’.8 Es evidente que su preocupacidn
esencial, como anota Haberland, descansaba en la demarcacion de

“‘la situacion etnografica prevaleciente en la €poca del descubri-
miento’’.!9

Hoy en dia una percepcion bastante recurrente en la visién
historica norteamericanaesel ubicarel area en cuestidn en lo que se
clasifica como ‘‘Cuencadel Caribe, cuya razon fundamentalestaria

constituida por los argumentos geopoliticos...’’. En efecto:

16 Gerhard Sandnery Hanns-Albert Steger, América Latina. Historia, Sociedad
y Geografia, México, CCYDEL/UNAM, 1987, p. 127.

1” Cf. Paul Kirchhoff, Mesoamérica: sus limites geogréficos, composicion étnica

y caracteres culturales, México, Sociedad de Alumnosdela Escuela Nacional de
Antropologia e Historia, 1967, introducci6n.

18 Tbid.

19 Wolfgang Haberland, Culturas de laAmérica indfgena. MesoameéricayAmérica
Central, México, FCE, 1974,p.8.  
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La versiOn tradicional consideraba como Cuenca del Caribe a México, el

Istmo centroamericano,lasislas de las Antillas y los pafses del norte de Sud-

américa. En la concepci6n actual, por ejemplo para el Programa de la Cuenca

del Caribe, se excluye a México, Venezuela y Colombia.”

Se apunta queel término de‘‘Cuenca del Caribe’ surgio a par-

tir de 1897 en Estados Unidos. Recordemos que ya para fines de

siglo, esa naci6n era una potencia mundial capitalista, moderna y
estrechamente vinculada a todos los paises que en ese momento
determinabanla politica internacional. Fue en esos anos cuando

Estados Unidos logr6

la liquidaci6n del ultimo remanentedel viejo imperio espanol, lo que resolvid,

al fin, el problema deestablecerlas fronteras marftimas de los Estados Unidos

en el Caribe y a la vez transform6 en transocednicas las comunicaciones de

costa a costa, al lanzarlas a las islas del Pacifico a miles de millas de distancia,

yal plantear la necesidaddelcanal interocednicoa través de Centroamérica.”4

Conel triunfo de la Revolucion sandinista en 1979, la nocidn se

readecua conformea la estrategia de la primera administraci6n Re-

agan (1981-1984) y se refuerza por la misma doctrina de su segu-

ridad nacional, entendida comola defensa estratégica de sus in-

tereses. Nos sefala Alfredo Guerra-Borges: “‘Hay que reconocer

al presidente Reagan haber contribuido mas que ninguno a poner

la Cuenca del Caribe en el primerplano dela noticia cotidiana. La

Cuenca ha pasadoa ser el Cercano Oriente del Hemisferio Occi-
dental’’.2 Es evidente que esta concepci6n de la region, ya sea
en su sentido amplio restringido, sintetiza las premisas que im-

poneel poder hegemonicosobreel area, tanto desde la perspectiva

hist6rica 0 politica como ideolégica. Prevalece, por tanto, la con-
cepcionrelativa a los intereses de quien detenta la hegemonia.

Otros enfoques y concepciones sobre la Cuenca del Caribe,
‘también tienen comoprincipal elemento aglutinadorel ejercicio
de la hegemonia extranjera en la regin’’:

 

A pesar de reconocera la Cuencadel Caribe comounidadde anilisis valida

y a la perspectiva geopolitica como principal elemento integrador, toda vez

20 Pedro Vuskovit,op cit., p. 19.

21 Carlos Bosch Garefa, La base de la politica exterior estadounidense, MExico,

UNAM,1986, p. 70.

~ Alfredo Guerra-Borges,op. cit., p. 15.  
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que se gufan porlos intereses de la regi6n misma, tiene un cardcter opuesto

y terminan porpresentarunavisionde la region diferente a la dominante en

Estados Unidos.”

Asi se explica que Xabier Gorostiaga considere a la Cuenca
del Caribe comola regidn conformada‘‘porlos paises centroame-
ricanos,las Antillas, Surinam y Guyana. Los elementos comunes
que tomael autorparasustentar tal tesis son de tipo estructural,

hist6rico y geopolitico’’.24 Vuskovié agrega a esta corriente a Ger-
hard Sandr. «ry Carlos Granados Chaverri. Para el primero de éstos
la geopolitica como centro de susanilisis ‘‘establece la existencia de

una Region Caribe a partir de su relacion historica con los centros
de poder mundial’’.* Para el segundo,los factores geopoliticostie-
nen peso decisivo en la definicién de la identidad.

Dentro de esta mismavisiOn, que poneel énfasis en el aspecto
geopolitico, pero que se remite sdlo al istmo centroamericano, po-

demos encontrar también la interpretacién de Mario Monteforte
Toledo, quien ensuya clasica obra Centro América, subdesarrollo y

dependencia, ubicaa seis paises como integrantes de lo que hemos

clasificado comola regién mediterranea latinoamericana continen-

tal. Excluye a Belice y a la Zona del Canal, en virtud de conside-

rarlos ‘‘enclaves coloniales con sistemas econdmicosy politicos to-

talmente desvinculados del resto del istmo’’.** La concepcién de

Monteforte Toledo se hace patente cuando apunta: “‘El emplaza-
miento de la regidn ha determinadoy seguira determinandosu des-

tino geopolitico’’ y agrega mas adelante:

El istmo constituyela orilla meridional del marde las Antillas, Mediterraneo

natural de las Américas. Es esta la circunstancia que determina su papelgeo-

politico: en primer lugar, como mediopara los mismoscultivos tropicales que

se han hechoenlasislas caribefias y, en segundo lugar, por su integraci6n a

3 Pedro Vuskovié,op.cit., p. 23.

4 Tbid.
25 Ibid. Cf. Xabier Gorostiaga,‘‘Geopolftica de la Crisis Regional’, en Estudios

Centroamericanos (Costa Rica), ném. 35 (1983). Gerhard Sandner,‘‘Estructura,

espacio politico-geografico, en la geografia de América Central’, en Revista

geografica de América Central Heredia (Costa Rica), nim. 35 (1983); Carlos Gra-

nados Chaverri,‘‘Hacia una definicién de Centroamérica’’, en Anuario de Estudios

Centroamericanos(Universidad de Costa Rica),vol. 11, fasciculo 1 (1985), pp. 59-

78.
2 Mario Monteforte Toledo, Centro América, subdesarrollo y dependencia,t. 1,

México, UNAM,1972, p. 13.
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una zona de gransignificado estratégico para los Estados Unidos, la nacién

moderna que sustituy6 a Espafia como metrépoli imperial.?7

Unavision critica sobre el uso de la nocidn ‘‘Mediterraneo
Americano’’ es la del mismo Alfredo Guerra-Borges. Para él, tal
denominaciones err6nea dado que en su concepciénel términoal-
berga “‘connotaciones politicas desagradables, sobre todo porque
este Mare Nostrum tiene una Romaa la mano’’.#8

Tras formularese juicio, el autor plantea que la Cuenca del Ca-
ribe comprende basicamente dos regiones: la continentaly la insu-
lar. En virtud deesa noci6nubica, en su concepto,que él llama am-
plio, a la region que ‘‘comprende desde las Bahamasy Cubaa Tri-

nidad y Tobago,y desde la Peninsula de Yucatan a la Guyana Fran-
cesa’’. Su percepcién de la Cuenca del Caribe es semejante a la

definici6n adoptada por el Sistema Econémico Latinoamericano
(SELA), s6lo se distingue porque Guerra-Borges incluyea las islas
Bahamas, Caiman,Turcosy Caicos.

En lo referente al Caribe continental, Guerra-Borges consi-

dera desde el angulo econdmico que esa designaci6nsejustifica en
razondel‘‘vinculo que unea esas economiascon el mercado mun-
dial, particularmente con el de los Estados Unidos’’, y lo diferencia
del otro Caribe en funciondel‘‘origen y modalidades diferentes a
la relaci6n comercial queexiste entre los paises del Caribe insular
y los mercadosde las metrépolis europeas’’.°

Desde la perspectiva historica, el mismo autor hacela diferen-
ciaci6n en dos regiones, por habervivido el Caribe insular la co-
lonizacion por espafoles, ingleses, franceses, holandeses y dane-

ses, al igual que por haber destruidola civilizacién aborigen. Li-
gado a ese planteamiento,senala que la lenguainglesa se habla ofi-
cialmente en sdlo dos paises del Caribe continental (Belice y Gu-
yana). Sin embargo, nosotros podemos argumentarquela coloni-

zaciOninglesa en buenaparte dela llamada Costa Norte o Atlantica
del istmo centroamericano que se prolongacasi hasta finales del
siglo xx, dej6 comoherencia el uso de su idioma en dicha zona.
Ejemplosdel fendmenosonla poblacidn angloparlante del Depar-
tamento de Islas de la Bahia, en Hondurasy la de Bluefields, en
Nicaragua.

27 (hid. ps 17.
28 Alfredo Guerra-Borges,op.cit., p. 16.

>? Ibid., p. 20.
30 Tbid., pp. 23 y 24.  
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Una tltima observaci6n: consideramos queel drea dellitoral

mediterraneo latinoamericano continental es un espacio habitado
por colectividades humanas, y en esa medida es ante todo un es-
pacio politico, econdémico,cultural e ideolégico que aparece unido
y a la vez diversificado. En este sentido, la percepciondel area a

que hacemosreferencia, para ser interpretada requiere necesaria-

mente,a nuestro juicio, de una visién hist6rica. De igual forma, en
nuestro enfoque consideramos queel aspectofisico de la regidn es

un elemento cardinaldesu identificaci6n, pero que al definirla en
su sentido histérico implica retomary valorar entre otros elementos
el desarrollo de la poblaciénen sus distintas etapas (precolombina,

colonial, modernay actual), asi como tambiénlos diversos aspectos

de su economia,ya sea en su papel de productora de materiaspri-

mas; en la utilizaci6n y apropiacin dela tierra; en el peso del mer-
cadoexterno; en el gradoy nivel de su proceso de industrializacion

y en sus tendenciasde integraciénregional, ya sean éstas econdmi-

cas 0 culturales. De igual forma, y sin lugar a dudas, debe aten-

derse su papel geoestratégico. Es decir, nuestra propuesta intenta

solo plantearel sentido de unavisidn globalizadora dela region que
engloba politica, econdémicay culturalmente a subregionesde di-

versospaises latinoamericanos para conformaresa 4rea que puede

ser denominada comoCaribecontinental0 del litoral mediterraneo
latinoamericano continental.

Finalmente, para concluir, apuntamos que esta exposicion ha

intentado aproximarnosa distintas y varias concepciones relativas
a la identificacion de una regién que consideramosque porsu uni-
dad y diversidad histdrica, geografica, cultural y politica es parte
del debate contempordneo. Las concepciones senaladas, desde sus
particulares criterios y enfoques, nos hacen ver quela discusi6nsi-
gue abierta, que se puedenaceptaro rechazartotal o parcialmente,
pero quesin duda, de unau otra formaellas nos aportan elementos
para apuntalar nuestra identificaci6n y distincién de lo que pensa-
mos que abarca y nos ubica en lo que hemosllamadoel area del

litoral mediterraneo latinoamericano continental. 
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ESCUELA NACIONAL DE ANTROPOLOGIA
E HISTORIA, MEXICO

N EL PERIODO 1760-1900 SE VIVE EN MEXICOelfinal de la Epoca co-

Boonia, el movimiento independentista (1810-1821) y los difici-
les pasos de un pais que tarda en forjarse una cierta estabilidad

econémica y politica. Dentro de este periodo, complejo y no su-

ficientemente estudiado, queremos apuntar algunas referenciasal

Este de Guanajuato, zona que abarca lo que hoy son los munici-

pios de San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo, San Diego de la
Union’ y San Luis de la Paz.

Eneltranscurso dela épocacolonial esta regién habia adoptado
unasdlida configuraci6n social. En términos econdémicos fue una
importante zona agricola-ganaderaligada a la economia mineradel
centro del Estado, y en términossociales estaba compuestaporla

escasa poblacion originaria y grupos de migrantes: indigenas, mes-
tizos, criollos y espafioles. Aunqueexistia una marcadaescala social

en cuya cuspidese encontrabanespanioles criollos, el sector de tra-

bajadores,indigenas y mestizos, estaba integradoy aculturadoal es-
quemaespanol. El clero habia desempenadounpapel importante,

tanto econdmico comoideolégico-religioso y con su constante par-
ticipacion habia logradogranarraigosocial.

Ante la inestabilidad politica vivida en el siglo xix, pensamos
quelos sectores sociales de la regidn se manifestaron unidos en con-

tra del poder central cuandoéste atacabaa lossectores clave. Esto

* Este articulo forma parte de un trabajo mds amplio que contemplalas res-

puestas sociales e ideoldgicas de los campesinos ante la reformaagraria planteada
en la Revolucion.

' San Diego de la Uniénse establece como municipio enlas primeras décadas

delsiglo Xx, anteriormente formaba parte del municipio de Dolores Hidalgo. Es
Por eso que no se mencionaeneltranscursodel texto.  
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se manifiesta en la guerra de Independenciay, posteriormente, ante
las leyes de Reforma,en los conflictos entre liberales y conservado-
res, asi como en el imperio de Maximiliano. En estos periodos la

region se muestra como ‘“‘cuna’’ del movimiento independentista;
mas tarde como defensoradelos intereses de los conservadores y,

comolinea constante, en estrecha relacin con el clero. Estasi-
tuaciones importante porquese prolongaenel transcurso delsiglo

XxX, en el que nose participa en el movimiento armadodela Re-

volucion (1910-1917), y ademasse expresa una fuerte reaccién de

oposicidn al gobierno que surge después de este movimiento.

Eneste trabajo senalaremosalgunascaracteristicas de la regi6n:

los inicios de su formaciony su configuraci6nsocial y econdémicaa fi-

nalesdelsiglo xvi. Asimismo, intentaremos mostrar las respuestas
de los sectores sociales del siglo x1x. Dejaremos para otra ocasién

los movimientossociales presentados en el transcursodelsiglo xx.

La fundacién de los pueblos

Ex punto departida de una cierta configuracionsocial regionalse

encuentraenelsiglo xvi. En ese entonces,el estado de Guanajuato

representaba parte de la frontera norte de la Nueva Espana,colin-
dante con Nueva Galicia. Estaba escasamente poblada por algunos

gruposde indigenas otomies, huachichiles y chichimecas conocidos
porlos espafoles como‘‘némadas’’, por sus pequefos asentamien-

tos dispersos y moviles, y como‘‘gente de guerra’, por los constan-
tes enfrentamientos sucedidos durantelos siglos xvi y xvi.

A partir del descubrimiento de centros mineros, de los enfren-
tamientos entre los espanolesy la gente de guerra, y la necesidad
mismade colonizarlas tierras de la Nueva Espafia, se forman po-
blados en torno a las minasy en los caminosdetrdnsito entre éstas
y el centro de la Nueva Espana. Asi, encontramosqueelvirrey Luis
de Velasco fund6 Guanajuato comoreal de minas en 1554 tres vi-
Ilas en el occidente: Silao en 1568, Celaya en 1571 y Leén en 1576.
En elnorte y este de Guanajuato se fundaron SanFelipe en 1562 y
San Miguel el Grande en 1555.3

* Los otomies ocupabanparte de Guanajuato y Querétaroy los huachichiles y

chichimecas se concentraban endiversas areas de Guanajuato, San Luis Potosiy

Zacatecas. Francisco de la Maza, San Miguel de Allende, su historia y sus monu-

mentos, México, UNAM, 1939, pp. 17- 18.

5 Frangois Chevalier, La formacioénde loslatifundios en México, México, FCE,
1976, p. 68.
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El pobladode SanFelipe se establece sobre un asentamiento de

indigenas chichimecas. Se forma como‘“‘presidio’’, es decir, como
un lugar en quese organizaban guarniciones de colonos armados e

indios aliados paratenerlibres las comunicaciones y seguroslos ca-
minos.‘4 Respecto de San Miguel el Grande encontramosque entre

1542 y 1549 fray Juan de San Miguel(fraile franciscano)inici6 la
congregacion de poblacion indigena constituida por huachichiles y
otomies y mastarde, en 1555,el virrey Velasco le otorg6 el titulo
de villa. El documento que establece su fundaci6n juridica senala:
““...se formala villa de San Miguel el Grande en unsitio en donde
estaba un pobladodestruidopor los chichimecas para que cesen los
muertos, robos y otros excesos que ha habido en losIlanos camino
a Zacatecas’ ’.5

Enel transcurso delossiglos xvi y xvi, San Miguel tomo ma-
yor importancia; se transformaba en un ‘“‘lugar de defensa contra

los chichimecas’’, en un centrorector de las actividades juridicas,
eclesiasticas y econdmicas del Este de Guanajuato. Dependieron
de él las que serian las congregaciones de San Luis de la Paz en
1595 y Dolores en 1643.

En el caso de Dolores, fue un pequeno asentamiento de indige-
nas otomies llamado Cocomacan,quesignifica * ‘lugar dondese ca-

zan tértolas’’. En 1535 fue invadido por la hacienda dela Erre;

en 1643 el caserio fue elevado a la categoria de congregacion y
dej6 de depender de la hacienda para depender de San Miguelel

Grande. Noobstante, tanto el trabajo de los vecinos comoelser-

vicio religioso seguia supeditado a la hacienda. No fue sino hasta

1710 cuandola vicaria fue trasladada a Dolores. A mediadosdel
siglo xvii (1747) la congregacion fue ampliada porel cura Osio y
Ocampo,quien compré25solares de la hacienda dela Erre paralos
vecinos del poblado. En 1751, se inaugur6la iglesia parroquial; en

1790 adquiere la categoria de puebloy con esto se instala el primer
ayuntamiento dependiente de San Miguelel Grande.*

En la evolucion del poblado de Doloresse puede observar tanto
la invasion del colonizador comola accion del bajo clero en ‘‘bene-

4 Silvia Galicia, Precios y produccién en San Miguel el Grande, 1661-1803,

México, INAH, 1975.

* Frangois Chevalier, op. cit., p. 128.

° Zacarias Barron, Apuntes historicos de Dolores Hidalgo, México, Mata, 1878,

pp. 45, 251-253. La hacienda dela Erre es mas antigua que la fundaci6n de San
Miguelel Grande.  
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ficio’’ del pobladopara obtenercierta independencia de la hacienda

y ligarsea las instancias juridicas de la época.

Caracteristicas sociales y econdémicasen el siglo XVIII

Ba explotacion de centros mineros y la conformacion de las ha-
ciendas’ hicieron que se consolidaran economiasregionales conli-
gas entre si. Para el siglo xviii existia una especializacion regional
en Guanajuato; en el centro, la explotacién minera; en el sur, la

producci6n agricola conel cultivo de las fértiles tierras del Bajio, y

en el norte, las explotaciones agricola-ganaderas propiciadaspor el

ambiente semiaridoy favorecidas por el mercado minero.

Las migraciones fueron un proceso constante. Para 1792 en-

contramos que en Guanajuato sdlo el 20% de la poblacion era el

representado porlos llamados‘‘indios de pueblo’’, es decir, una

poblacién autéctona con arraigo comunal. El resto estaba cons-

tituido por el grupo de espanoles con 25.54%,los indios libres o
gananes® con 42.48% y los negros y mulatos con 11%.° Es decir,

cuatro quintas partes de la poblaci6n eran producto delas migracio-

nes realizadas a los poblados y centros mineros durante dossiglos

y medio de existencia. Tres cuartas partes de la poblacién cons-
titufan un mercado de mano deobralista para la produccidn mi-

nera, agricola o ganadera, con cierta circulaci6n sobre todo en €po-

cas de crisis en cualquiera de los tres sectores. Esta situacion es

diferente a lo que pasaba en otras provincias de la Nueva Espana.
En Oaxaca,por ejemplo,la proporcion de indios de pueblo era mu-

cho mayor (89.6%) en relaci6n a los llamadosindioslibres (3.8%)

y los espanoles (5.9%).

En el siglo xvi San Miguelel Grande los pobladosde su juris-
diccidn vivieron unaetapa de esplendor econdmico. En las grandes

7 Existe una extensa bibliografia sobre la conformacién de las haciendas en

México,el reparto de tierras, mano de obra y producci6n. Brevemente podemos
referirnosal trabajo de Chevalier ya citado y a Enrique Florescano, Origen y des-

arrollo de los problemas agrarios en México, 1500-1821, México, ERA, 1982.

8 Segtin Florescano,este grupo tiene su origen en la desarticulaci6n de la co-

munidad indigena;eran gentes que habjan sido despojadasdesustierras o habfan

nacidosin ellas, ademas de haberservido al espafiol bajo los sistemas de enco-
mienda repartimiento. Enrique Florescano,op. cit., pp. 100-101.

® Eric Wolf, The Mexican Bajto in the Eighteenth Century. An Analysis ofCultural

Integration,citado por Silvia Galicia,op. cit., p. 8.

10 Ibid. 
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propiedades se desarrollé la ganaderia y con ésta tres industrias: la
textil, con el trabajo dela lana y la elaboracién de sarapes; la cur-
tiduria, con la preparaci6n depieles para su uso 0 venta posterior,
y la matanza, en la cual preparabanla carne y separabanla grasa.
En cuanto

a

la producci6nagricola, se cultivaba el maiz, elfrijol y,
€n menorproporci6n,trigo y cebada. Entre 1770 y 1800 San Mi-
guel comercializaba para un mercado mas amplio (centros urbanos
de Guanajuato y puerto de Veracruz) productostextiles, hierro y
carne,piel y grasas.1!

Para 1792 San Miguel el Grande, San Luis de la Paz y Dolores
Hidalgo concentraban el 25% dela poblacidn dela intendencia de
Guanajuato. En San Miguel habia una mayor proporcion de po-
blacion espanola y criolla y en él habitaban los principales hacenda-
dos, comerciantesy personajes administrativos.

POBLACION REGIONAL (1792)
Entidad No. de habitantes

Intendencia de Guanajuato 388 154
a. S. Miguel el Grande 55 956
b. S. Luis de la Paz 30 745
c. Dolores 12 620
Subtotal(a + b + c) 9 321

 

 

 

Fuente:Silvia Galicia, 1975, p. 82 y Flor Hurtado 1974, pyls:

Enlas tierras pertenecientes a San Miguel el Grandeexistian
30 haciendas y dos ranchos;al parecer no habia tierras comunales,
los indigenas y mestizos vivian en haciendas o en los ranchos y los
que habitaban en los pueblos se mantenian comoartesanos.La
existencia de tierras comunales se encuentra en Dolores y en San
Luis de la Paz. En este ultimo pobladoseregistran continuos pleitos
de los indigenascontra el despojo de sus posesiones. No se conoce
conprecision el numero de haciendas y ranchos en San Luis de la
Paz, pero en Dolores habia 27 y 5 respectivamente.

La totalidad delas haciendas pertenecia a criollos y peninsula-
res. Algunas eran propiedad dela Iglesia; habian sido adquiridas

11 Jbid., p. 34.
1 Enelsiglo XVIII se denominaba ‘‘rancho’’ a la superficie de tierra pertene-

ciente a una hacienda que habia sido arrendada.Silvia Galicia, op. cit., p. 42.
13 Flor Hurtado, Dolores Hidalgo, estudio econémico 1740-1790, México, INAH,

1974, p. 15. Existe otra referencia del trabajo anterior en la Revista de Historia
Mexicana (México, El Colegio de México), 108 (1978), pp. 507-541.  
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para obraspias 0 capellanias. Como ejemplo podriamoscitar a las
haciendas de LabordeSalitrillo, Labor de Nieto en San Miguelel
Grande" y Manzanares, Santa Ana y Lobos en San Luis dela Paz.'5

La propiedaddela tierra se encontraba vinculada a familias y
linajes y era simbolo destatus social. Existia una elite de propieta-

tios en San Miguel y en Dolores. He aqui algunos ejemplos: 1) Los
Sautto, duefios de las haciendas de Marroquin, San Diego, Mexi-
quito, San Bernardo y San Gabriel, 2) los De la Canal, duefios de
las haciendas de San Juan, Viscocho, Cabras y Laborde Santa Rosa,

3) los Lanzagorta, duefios de la Petaca, Cieneguilla y Cafiada de la
Virgen.'

El fraile franciscano Juan Agustin de Morfi hizo un reporte so-
bre la hacienda dela Erre (1777-1778) en el cual apuntabalos males
derivadosde la gran propiedad,la desigualdad socialy la existen-

cia de propietarios ausentistas.” Sin embargo, no podemosgene-

ralizar sobre la situacidn de abandonoenla administraci6n de las
haciendasde la region. El sistema detrabajo delas tierras descan-
saba sobretodo enla aparceria entre innumerables arrendatarios y

aparceros. Asi, por ejemplo,la misma hacienda de la Erre en 1792
concentraba 201 familias de aparceros; éstos vivian en el poblado

de Doloresy constituianla tercera parte delos trabajadorescorres-
pondientesa la jurisdiccioncitada.18

Unaparte de la produccién de las haciendasera destinada al

pago del “‘diezmo’’. La capilla de Dolores, por ejemplo, recibié du-
rante la segunda mitad del siglo xvicantidades importantes de
maiz,frijol, trigo y lana como productos del diezmo.

PARROQUIA DE DOLORES: FANEGASRECIBIDAS
POR CONCEPTODEL DIEZMO:1760-1790

Producto 1760 1770 1780

Maiz 2 118 1 461 2 221
Frijol 39 36 126
Trigo 308 128 192
Lana 290 498 302

Fanega: equivalente a 47 kg.
Fuente: Flor Hurtado, 1978.

 

 

14 Silvia Galicia,op. cit., p. 42.

15 Enrique Florescano,op.cit., p. 132.

16 Silvia Galicia, op. cit., p. 46 y Flor Hurtado,op.cit., p. 20.

1” Enrique Florescano,op.cit., p. 132.

18 Flor Hurtado,op.cit., p. 52. 
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Elincrementodelos diezmosrecibidos entre 1780 y 1790 (maiz)
puede correspondera un aumentoen la producci6n, pero también
a que fue en 1779 cuandoseinicié la construccién de un lugar es-
pecial para la colecta del diezmo,o ‘‘casa del diezmo’’. Este lugar

también fue utilizado para la venta de semillas y, eventualmente

para habilitar la produccién.!? Un dato quellamala atenci6nes la
creciente cantidad diezmadade maiz y esto es importante en cuanto

es el cultivo basico delos aparceros.

Enel caso de la parroquia de San Miguel el Grande, solo en-
contramosuncalculoglobal delvalor de la producci6nrecibida por

el mismoconcepto.

PARROQUIADE SAN MIGUEL EL GRANDE:
VALOR DE LA PRODUCCION RECIBIDA

A TITULO DE DIEZMO(1760-1790)

Ano 1760 1770 1780 1790
Valor 7859 5 223 6551 4 460

 

 

 

Fuente:Silvia Galicia, 1975, p. 54.

La Iglesia fue unainstituci6n que acumuld unagran cantidad de
capital (propiedades rusticas y urbanas) y desempeno un papel en

la produccién, tanto porla colecta del diezmo comoporlas explota-

ciones querealizaba en sus haciendasy porla habilitaci6n que even-
tualmente otorgaba a los productores, sobre todoen los tiempos de
crisis. Entre 1785 y 1787, por ejemplo, efectud diversos préstamos
a los aparceros para la siembra de maizy trigo.2°

En las parroquias, ademas de evangelizar al pueblo, se
ensefabanoficios y, en ocasiones, se promovia la introduccién de
nuevos cultivos. Ejemplo deesta situaci6n son las actividades de
Miguel Hidalgo y Costilla, cura de la parroquia de Dolores entre
1803 y 1810, que introducela cria del gusano de seda,la fabricaci6n
de ladrillos, la curtiduria y la alfareria.”1

Durante esta época se construyO6 un gran numero de obras
eclesiasticas. En Dolores se inaugur6la iglesia parroquial en 1751 y
la casa del diezmo en 1779; en San Miguel el Grandese estableciéel

19 Zacarfas BarrOn, op.cit., p. 99.

20 Silvia Galicia, op. cit., pp. 58-59.

21 Zacarfas Barron,op. cit., p. 48.  
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convento de San Francisco, el convento de la Concepcion,la igle-

sia de Nuestra Senora dela Saludy el oratorio de San Felipe Neri,

que form6el colegio de San Francisco de Sales. Eneste colegio se
enseno por primera vez en México Filosofia Moderna, porparte del
oratoriano Juan Benito Diaz de Gamarra. Los estudiantes egresa-

dos podian graduarse en la Universidad de México.

Asi, pues, San Miguel el Grandey sus poblaciones anexasvivie-
ron un periodode granactividad. Se habian consolidadolas hacien-

das y el comercio, asi como unaestructura social regional definida

basicamenteporla existencia de:

— unaelite de familias de espanolesy algunoscriollos que concen-
traban la riqueza material(tierra y comercio);

— un clero quelogr6 gran arraigo en la regién y cumplio un pa-
pel importante tanto en lo econémico comoenlo ideoldgico-
religioso;

— un conglomeradodeindigenasy mestizos que constituian basi-
camente el grupo de trabajadores en la region. Entre estos po-

demosdistinguir a los naturales, poseedores de algunastierras

comunales,y a los inmigrantes, con cierto arraigo en la hacienda

oen los pueblos, aunque conservabancierto grado de movilidad
enla region. A estos gruposse los habia aculturado al esquema
espanol(en cuantoalsistema religioso y a las formasde trabajo)
y en éste reencontraban un lugar dentro del régimensocial.

En estas condiciones la region se vera envuelta, comoa conti-
nuaci6n veremos, en un movimiento social de caracter nacional: la

Independencia de México iniciada en 1810.

El siglo XIX,

alianzassociales ante conflictos politicos

1. El movimiento independentista

En losinicios del siglo xIx se vivid un movimiento de gran enver-
gadura orientado a la independencia del pais como naci6nconres-

pecto a Espafia. El movimiento fue encabezado por un grupo de
criollos de la oligarquia nacional, con quienes el bajo clero parti-
cip6 activamente. Prueba de ello es que los dosprincipales lideres
del movimiento (Hidalgo y Morelos) provenian de este sector. Este
movimiento tuvo como cunala regidn de estudio.  
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En efecto, los preparativos del movimiento se realizaban en
Querétaro y en San Miguel el Grande, y fue en Dolores donde se
inicid la insurgencia. El 15 de septiembre de 1810 el cura Miguel Hi-

dalgo y Costilla hizo un llamadoal levantamiento del pueblo contra

el dominio que ejercian los peninsulares en el gobierno de la Nueva
Espafia, aunque, aparentemente,sin traicionarla fidelidad a la Co-
rona. La rebelién comenzé con un grupo pequefoy cadadiael

numero departicipantes aumento, asi comola extensiOn geografica
del movimiento. Este fueel inicio de las luchas que finalmentelle-

varian a la independencia delpais.
Profundizar en este movimiento y en los conflictos existentes

entre la Corona espanola y los hacendados criollos y el clero no es

objeto de nuestro estudio. Sin embargo, queremosdestacaralgunos

aspectos importantes:
A. Las autoridades regionales representadasporlos terrate-

nientes y el bajo clero fueron las que encabezaron el movimiento.

Los dos sectores estuvieron aliados. Podemoscitar, por ejemplo,

que Allende y Abasoloeranhijos de grandes propietarios de San
Miguel y de Dolores. Formaronparte del ejército espanol y luego,
al lado de Hidalgo, estuvieron activos en la contienda. El cura de

San Miguel, Mariano Balleza, llamado después ‘‘benemérito de la

patria’’, también participaba en este movimiento.
B. Otro dato interesante es quelas institucioneseclesidsticas y

los clérigos asumieronfuncionescivico-militares. Tal es el caso de
la casa del diezmo dela parroquia de Dolores, que se convirti6 en
hospital militar duranteel periododela insurgencia. Tambiénesel
caso del cura José Maria Gonzalez, quien por 6rdenes de Hidalgo
asumio la autoridad del ayuntamiento de Dolores en 1810.” El cura

Hidalgo no sdlo represent6 una autoridad civico-militar sino que
fue, posteriormente, elevado a la categoria de héroe nacional y se

le dio el titulo de Padre de la Independencia de México. En 1824
los poblados de San Miguel el Grande y de Dolores recibieronel
nombre de héroes nacionales: San Miguel de Allende y Dolores
Hidalgo.

C. Otro aspecto importantees la participacién popular en el
movimientoinsurgente y la estrecharelacidn entre las masasy los

lideres. Son elementos, para comprenderestasituacion,la fuerte

identificacionreligiosa de la poblaci6n asi comola aceptacion y re-
conocimiento de los trabajadores de las haciendas hacia estesis-

2 Ibid, p. 12.  
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tema. También hubootro elemento central que reafirma lo apun-
tado: durante el movimiento de independencia nacionalse incor-

poraron demandaspopulares a los programaspoliticos.
En efecto, tanto los decretos de las Cortes de Cadiz comolos

discursos de Hidalgo y Morelos coincidieron en: igualdad juridica

de los diversos sectores sociales; libertad de los esclavos y sus-

pensiondel trabajo forzado para formar un mercadolibre de traba-
jadores; suspensi6ndeltributo; restitucién de los terrenos usurpa-
dosa los pueblosporlos agricultores y agentes del fisco. Las Cortes

de Cadiz sefalaban, ademas,la dotacidn gratuita de tierras baldias
para indiosy castas.*

A pesarde que el movimiento deinsurgencia revel6 unaalianza
entre diferentes sectores sociales (tanto en la region como en un

contexto mds amplio), en los sectores participantes habia diferentes
fracciones y fuerzas politicas que se fueron deslindando durantelos
acontecimientos. Posteriormente se manifestarian conflictos entre

estos grupos en donde,por ejemplo, se veria fuertemente atacado

el clero y serfan relegadas las propuestas de mejoras populares.

En este contexto, San Miguel y los pobladosde su jurisdiccién

vivieron un estancamiento econdémico. Ya no habia referencias de
auge y prosperidad:el esplendordelsiglo xviquedabaatras.

La guerra de independencia habia provocado desembolsosex-

traordinarios, destruccién y desorden. Sus efectos se hicieron sentir

en la produccién. Habian emigrado algunas familias espanolasy,
con éstas, capitales importantes. Ademasse presentaron reduccio-
nes enla explotacién minera con su consecuente expulsion de mano
deobra, una parte dela cualse refugio en las haciendas.

Delasituaci6n de miseria rural en la zona nos da unaidea el
Plan de Rio Verde, elaborado en 1848 por campesinos de Guana-

juato, San Luis Potosf, Querétaro y Tamaulipas. En este plan se
demandabala distribuci6n de algunastierras que no eran utilizadas
y la modificaci6n delas formasserviles caracteristicas del trabajo
en las haciendas. En este documenio nose pretendia anularni el
peonajenija aparceria,slo se insistia en mejorar sus condiciones:

el trabajadordebiaser‘‘justamente’’ pagadoy el aparcero deberia
dejar de pagarrenta porel pasaje de casa, por el consumo defrutos
silvestres y por la pastura de sus animales.** Estas reivindicacio-
nes reflejan sentidas carencias en el régimen social. Pero el Estado

2 Miguel Mejfa F,, Politica agraria en Méxicoenel siglo X1X, MExico, Siglo XXI,

1979, pp. 32-38.
24 Ibid. , pp. 88-90.
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seguia en conflictos de poder, y mientras tanto fueronlas iglesias

las que realizaron obras de beneficencia.

Al estancamiento econdmico dela regi6n a las carenciassi-
guieron movimientossociales con fuerte participaci6n popular. En
general, se trato de expresiones de oposicionfrente a las politicas

gubernamentales.

2. La reacci6n ante los ataquesal clero y a las comunidades

Respecrodel periodo de las leyes de Reforma, del fallido impe-

rio de Maximiliano (1864-1866) y de la presidenciade losliberales
(Juarez y Lerdo de Tejada), queremosresaltar politicas que tuvie-

ron efectos en la zona de estudio: la ley de desamortizacionde fin-

cas rusticas y urbanasdelas corporacionesciviles y religiosas (1856)
y, mastarde, (1859) la nacionalizacion de los bienes del clero las

disposiciones gubernamentales que restringian su poder en cuanto

al capital liquido y a la percepcion del diezmo. Estas disposiciones

afectaban en primerainstancia al clero, pero también a los pueblos,
porlo cual se presentaron movimientossociales en su contra.

En lo queserefiere al imperio de Maximiliano, que al principio
fue apoyado porlos conservadores, prometia una politica agraria e

indigenista en la cual recogia algunas delas disposiciones senaladas

ya durante el movimiento de independencia. Se disponia a otor-
gar personalidad juridica a las comunidades, dotar detierras a las

comunidades desposeidas*’ y aprobar una serie de mejoras parael

sector de trabajadores rurales. Respecto de los aparceros, por ejem-

plo, se les otorgaria el derecho del agua y dela habitacion, se pro-
hibianlos castigos corporales y el empenodeloshijos y, ademas, se

senalabala necesidad de otorgarles asistencia médica y educacion.”*

Quiza el proyecto popular no es lo que le dio aceptacion al im-
perio en varios circulos sociales. Es probable que pesara mas la
gran contienda por el poder entre conservadores y liberales. En
todo caso, no contradecia la dinamica social el hecho de que San

Miguel de Allende y Dolores Hidalgo se manifestaran en contra

de los liberales y, mas aun, las autoridadesciviles dieran su apoyo

al imperio de Maximiliano al nombrar, en 1865, los ayuntamientos

imperialistas.27

*S Jean Meyer, Problemas agrarios y revueltas campesinas, 1821-1910, México,

SEp-Setentas, nim. 80, 1973, p. 31.

*° Miguel Mejia E, op.cit., p. 153.

27 Zacarias Barron, op. cit., p. 257.  
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En efecto, en septiembre de 1864, el mismo emperador Maxi-

miliano visit6 San Miguel de Allendey fue recibido con una gran

fiesta encabezadaporlos regidores del ayuntamiento de ese enton-

ces: Miguel Malo, José Manuel Sautto y Salvador Aguilar Sautto.
Asistié también Jess Diez de Sollano,originario de San Miguely

primer obispo de Le6n.*
Posteriormente Maximiliano pas6 a Dolores, el 15 de septiem-

bre, y desdela antigua casa de Hidalgo ‘‘pronunci6 unbreve dis-

curso y el 16 realiz6 una granfiesta en el poblado’’.” Notuvo el

mismorecibimientoel presidente Juarez, en julio de 1867, cuando

visit la regi6n; su paso fue practicamenteindiferente paralos po-

bladores.*°
Asi, la region en dondehabia surgido la Independencia Nacio-

nal se manifestaba, unas décadas después, en contra delliberalismo

y, contradictoriamente, a favor de imperios externos. Nuevamente

clero, hacendadosy pueblo se prestaban a conformarunaalianza,

pues dos de estos tres sectores (clero y pueblo) se veian atacados

porlas disposiciones gubernamentales. Sin embargo,la posibilidad

de un imperio salié rapidamentedela escenapolitica.
El apoyohaciael clero se manifest6 en los periodos masradica-

les del conflicto Iglesia-Estado. En 1855 Manuel Doblado (gober-

nador de Guanajuato) se rebelé publicamente en contra de la Ley
Judrez.*' Estas expresionesno eran s6lo delaelite politica: el pue-
blo vivia un intenso clima religioso. En efecto,la situacion precaria
del pueblo, que fue una constante desde la época colonial, seguia

aumentandoen una alianzaplurisecularentre el bajo cleroy los sec-

tores populares que recibian su apoyo. Expresion deesta alianza es

la construccién de monumentosa insignesreligiosos: en 1865 se

construyen monumentosal primer cura de Dolores, Alvaro de Osio

y Ocampo,a fray Juan de San Miguel, en San Miguel de Allende, y

mastarde, en 1885, al cura Hidalgo.*?
El fervorreligioso tuvo otras manifestaciones, por ejemplo,

en 1846 campesinos de Dolores Hidalgo son agraciados por el
“‘aparecimiento de la Virgen de Saleta’’. Tal acontecimiento fue
reconocido porlas autoridades eclesidsticas en 1852, y en 1875, en

28 Francisco de la Maza op.cit., p. 191.

29 Zacarias Barron,op.cit., p. 258.

30 Ibid. , p. 259.
31 Jean Meyer, La Cristiada, México, Siglo Xx1, 1975,t. II, p. 31.

32 Zacarfas Barron,op. cit., p. 256.
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plenoperiodo de oposici6n al gobierno de Lerdo de Tejada,se ini-

cia la construcci6n desuiglesia al igual que la del templo dedicado

a ‘Jesus de las tres caidas’’.*} Entre 1873 y 1876, en oposicién a la

incorporacionde las leyes de Reformaa la Constituci6n,estall6 el

movimiento de los religioneros, constituido por campesinos arma-

dos con la finalidad de ‘‘defendera la religién frente al mal go-
bierno’’. Este movimiento abarc6 una zona mayor: en Guanajuato
habia alrededorde 3 000 religioneros armados ademasdelosexis-

tentes en Jalisco, Sierra de Puebla, Querétaro, Estado de México,

Michoacan,Hidalgo y Guerrero. En 1875 se presentarondiversos

motinesdelosreligioneros tanto en Dolores Hidalgo como en San
Miguel de Allende y en San Luis de la Paz.35

La estrecha relacionentreclero y pueblo continu6enlas ultimas
décadasdelsiglo. No se presentaron movimientosde oposici6n por-
queel gobierno de Porfirio Diaz buscé arreglos y otorgé concesio-
nesal clero. Aunquese ‘‘mantuvieron’’ las restricciones econdémi-

cas a la Iglesia no se afectd su posibilidad de control social e

ideoldgico sobre la poblacion. Segin Jean Meyer,a partir de 1860,

y hasta 1910,el clero realiz6 una segunda evangelizaci6nenla cual
fue mas extensosu contacto con los campesinos.** Seguin nuestrain-
formacionregional, en el mismo periodose establecen 26 pequefios

templos, lo cual muestra una presencia todavia mayora la ya exis-
tente.

Comounaformadecerrarelsiglo (y el articulo) sefalaremos
que enelporfiriato la regi6n nos muestra:

1) Una firme alianza entre pueblo, autoridadeslocales y clero.

2) Mejoramiento econdmico, efecto de la ampliaci6n de mer-

cados quese vieron favorecidosporvias ferroviarias instaladas
entre 1885 y 1886; aumentoenlas opcioneslaborales gracias ala

explotacion de pequenos yacimientos mineros encontrados en

tierras de Dolores Hidalgo y San Luis dela Paz; florecimiento
de tallerestextiles, alfareros y herreros y, especialmente, cierta
intensificaci6n enlas actividades agropecuariasrealizadas en las
haciendas, ya que éstasiniciaban unproceso dedivisi6n natural
(comoefecto dela libre testamentaria impulsada desde 1833) y

33 [bid., pp. 258-260.
+4 Jean Meyer, La Cristiada,p. 39.

*5 Zacarias Barr6n,op. cit., p. 260.

3¢ Jean Meyer,op.cit., pp. 45-46.  
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de administraci6n fraccionaria que estimulaba el aumento de la
produccion.%”

3) En el sector agrario no fue en esta regién dondela expro-

piacion delas tierras comunales alcanz6 sus maximas propor-

ciones. Los comuneroseran unsector minoritario y no protes-

taron enérgicamente contra su estado deprivacion. Si el peso

de la fe puede respondera esta actitud, el hecho de que pudie-

ran adquirir un empleo,gracias la relativa flexibilidad de la
hacienda, da una explicacidn mésplausible.

37 ManolaSepulveda Garza,‘‘Evolution de Ja structure agraire dans le Nord de
Guanajuato, Mexique. San Pfo, une étude de cas, 1900-1982"", esis, presentada

en la Ecole des Hautes Etudesen SciencesSociales, Paris, 1985, pp. 87-95.
38 Ibid. , pp. 92-93.
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NA DELASINICIATIVAS mas destacadasdela politica exterior del

U primer gobierno de Peronfuela alianza celebrada con Franco.

Esta politica era inusual en el escenario internacional, por cuanto
durante la segunda mitad de la década del cuarenta la mayoria

de los paises del mundo, tanto occidentales como pertenecientes

al blogue comunista, se abstuvieron de una cooperaraciOn estre-

cha con el régimen franquista, al cual habian estampado conla

macula del fascismo y el apoyo a la Alemania nazi. La politica

espanola de Peron fue uno de los pocos ejemplos que podia traer
a colacién intentando demostrar que su pais realmente tenia una

politica exterior independiente, no sometida a los dictados de las
potencias; quela ‘ “Tercera Posicion’’ no solo era ret6rica sin sentido
en lo que a cuestiones diplomaticasse referia, sino una plataforma

para verdaderaactividad en el campodela politica exterior.

La asistencia politica yecondmica que Perénle ofrecié a Espana
desempeno un papel importante en el éxito con que Franco man-
tuvo su régimen, a pesar de las muchas dificultades con que se
topo tanto en su pais comoenel exterior. No podremosdiscutir

aquilas dimensiones dela ayuda y susignificacion,! como tampoco

ofrecemoslasjustificaciones en las que se apoyabala decisi6n de
Peron de salir en ayuda de Franco. Lo que esta claro es que la

politica espanola de Peron desperto gran oposicion en la sociedad

* Este articulo se basa en la comunicaci6n presentadaporelautor enel‘ ‘Primer

Encuentro de Argentinistas Europeos’’, Madrid, Instituto Universitario José Or-

tega y Gasset, del 29 al 31 de marzo de 1991.

' Sobre estos temas véase la tesis doctoral presentada por el autor y ain no

publicada: Raanan Rein, The Salvation of a Dictator: The Franco-Peron Alliance

andthe Relations between Spain andArgentina, 1946-1955, Universidad de Tel Aviv,

1991.  
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argentina y puso al régimen antela necesidad dejustificarla ince-

santemente, por lo menos hasta quela alianza entreellider y el

caudillo se desmoron6enel ano 1949.

La disension frente a la dictadura ibérica no podia clasificarse

segun los segmentos convencionalesdeclases sociales, profesiona-
les, afiliacidn politica partidaria de izquierda-derecha,origen afi-

liacion religiosa. De hecho, se introdujo de una u otra forma en

todo grupoy clase y asi también la conocieron los representantes

del régimen franquista en BuenosAires.

Al mesde las elecciones presidenciales argentinas en las que

gano Peron,el embajadorespanol, el conde de Bulnes, envid a Ma-

drid desdela ciudadsitaa orillas del Rio de la Plata una evaluacion
detallada sobre la atmésfera imperante enla capital argentina con

respecto a Espana. Explico quela simpatia activa hacia Espanaper-
tenecia slo a una minoria y de hechose limitaba, principalmente,
alos nacionalistas de extrema derecha, mientras quela indiferencia

u hostilidad hacia ella era, por regla general, la forma mastipica y
difundida:

Niel intelectual, hecho a través dela influencia francesa,ni el profesional que

ampli6 estudios en Norteamérica 0 Parfs ni el estanciero (rico propietario de

abolengo espanoly principalmente vascongado con largos anos de residen-

cia en Paris 0 Londres...) ni el politico radical (de la Liga de los Derechos

del Hombre)ni el conservador (aunque con ciertas excepciones)... y mucho

menosel socialista, comunista y democrata progresista son hispanOfilos...?

Pasado mas de un ano, cuando los diversos medios de comuni-

caciones occidentalesya hablaban del‘‘eje Madrid-BuenosAires’’,
aun no se habia producido ningun cambioreal enla actitud de la
opinion publica argentina con respecto a lo sucedido en la Peninsula
Ibérica. Los dos paises ya habian firmado un acuerdo econémico,
Argentina se expresé en la onu contra el boicot diplomatico im-

puesto a Espafia y envid un embajador a Madrid,a pesar delas reco-
mendaciones de dicha organizaci6n, y Evita estaba en visperas de su
viaje a Espana; pero el nuevo embajadorde Franco, José Maria de
Areilza, pudo saber que la gran mayoriade la opinion publica sdlo
estaba minimamente interesada en todolo relacionado con Espana
y entre los que si lo estaban, gran parte era hostil al régimen de
Franco.

2 Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores (Madrid) (de aqui en adelante

AMAE), Leg. R. 2418, Exp. 1, de Bulnesal MAE, 22 de marzo de 1946.  
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Areilza se preocup6 pordistinguir entre dos fendmenos: uno,

la disensidn 0, por lo menos, falta de entusiasmo con respecto a

Espana en general, independientemente del tipo de régimen go-

bernante en Madrid; y el segundo,el rechazo dela dictadura fran-

quista. En cuanto al primer aspecto, Areilza lo relacioné con va-
rios factores basicos, de los cuales muchos no eran exclusivos de

Argentina sino compartidos por la mayoria de los paises del con-

tinente con respecto a Espafia, aunque probablemente en Buenos

Aires ello se destac6 en forma especial. El embajadorescribid, por

ejemplo,sobre los esfuerzos realizados en Argentina para poner de

manifiesto los rasgostipicos especiales y para aguzarlas diferencias

entre su identidad de reptblica independientey el pasadocolonial,

y, asimismo,entre ésta y la metrdpoli europea. Se quejé de ‘‘ciento

veinte anos de falsificacion historica sistematica’’ que produjeron
el continuo rechazo de Espana.

Logicamente, en los circulos no simpatizantes con el régimen

peronista existia una fuerte oposicidn a la politica de ayuda a
Espaiia en razondeprincipios e ideologias; pero también por moti-

vos detactica politica, tal como veremos mas adelante, por cuanto

en la campafiaelectoral presidencial la oposicidn describié a Per6én
como un “‘nazi fascista’’ y le resultaba c6modo identificar a Pe-

rn conel tirano Franco. No obstante, la disensién con el régimen

de Franco noera una alegaci6n exclusiva de los sectores exteriores

al régimen:

Incluso en el propio régimen deesta nacién, lo que apoya 0 mira con sim-

patfa a Espafia es una escasa fracci6n del partido dominante... la gran masa

del partido peronista, en sus diversos matices y facciones es, si no enemiga,

cuando menos totalmente indiferente a la causa de Espafia y la situaci6n de

la misma como problema mundial.*

También, dentro de su gobierno Peronse topo confalta de en-
tusiasmohaciasu ‘‘conexi6n espanola’’. El Ministro de Relaciones
Exteriores, Juan Atilio Bramuglia, a quien los diplomaticos extran-
jeros consideraban comoel mas destacadoy talentoso de los mi-

nistros de la primera presidencia de Peron, fue enlos anos treinta
asesorlegal de la Union Ferroviaria, un sindicato socialista muy in-
fluyente y que durante la Guerra Civil Espafola expres6 sutotal

3 AMAE,R. 1934/19, de Areilza a Artajo, 22 de mayo de 1947.  
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simpatia por la Republica. En sucaracter de Ministro unio a su hos-

tilidad personalcontra el régimen franquista la voluntad de adop-

tar una politica cuidadosa al respecto, para no afectar la delicada
posicin internacional de la Argentina;‘ pero en cuestiones funda-
mentalesdepolitica exterior, las decisiones eran adoptadasexclu-

sivamente por Peron. La relaci6n a mantener con Espana era uno
de los temas conrespecto a los cuales Per6n se mostr6 resoluto e

inequivocoy la hostilidad, tanto de este ministro como decualquier
otro, no condujo a ningun cambio. Por otra parte, es probable que
dentro delconjunto diplomatico argentino la cuesti6n espanola no

fuera lo suficientemente importante como para que Bramuglia hi-

ciera uso de todasuinfluencia, arriesgandose a un enfrentamiento
con Per6n para hacer que cambiara depolitica. Esta conducta la

reservO para cuestiones mas centrales, por ejemplolos diferentes

aspectos delasrelaciones con los Estados Unidos.

El Ministro del Interior, Angel Borlenghi, quien mantuvo su

cargo mas tiempo que ningdn otro ministro peronista —nueve

anlos— tambiénse apost6sin reservas, durante los anostreinta, de

parte de la Repblica Espanola sin ocultar su simpatia porella ni

siquieraal ocuparsu cargo ministerial. Borlenghise conto entre los
destacadoslideres de la Confederacién General del Trabajo hasta

1943; dirigié el sindicato de los empleados de comercio y era miem-
bro del partido socialista. El diario El Lider, controlado por Bor-

lenghi, solfa atacar en forma sistematica al régimen franquista, casi
hastala vispera delviaje de Evita a ese pais, en junio de 1947. Luego
moder6sucritica, si bien a partir de 1949, cuandolas relaciones en-

tre ambos paises comenzarona deteriorarse, la reanud6 con reno-
vado vigor.

Y,asi, los dos ministros mds destacados dela primera presi-
dencia de Per6ndisintieron de la politica pro franquista del pre-

sidente. De todos modos, ninguno de los miembrosdela elite pe-
ronista se atrevid a expresar publicamente su disensi6n explicita
con respectoa la politica espafiola de sujefe politico. Su critica,
cuandose atrevian a expresarla, se hacia a puertas cerradas. Para

4 Entrevista del autor con el doctor Carlos Atilio Bramuglia (h) (Buenos Ai-

res, 22 de junio de 1989). Durante su exilio Per6nrelaté las disensiones entre él

y Bramuglia en cuantoa las relaciones que valia la pena mantener con Espana.
Véase Félix Luna, El 45, Buenos Aires, 1986 (14a. ed.), p. 196, nim. 18. Los

representantes de Espafia siempre tuvieron unaactitud de sospecha para con Bra-

muglia. Véase, por ejemplo, AMAE, R. 1279/1 de Bulnes al MAE, 23 de octubre-8

de diciembre de 1946; R. 1934/19 de Areilza a Artajo, 28 de junio de 1947.  
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ellos el apoyo la politica econémica y social global de Per6n era

el punto mas importantey la posicion delpresidente en su relacién
con Espanano debilito su lealtad hacia él. De tal modofue cierta la
conclusion a la que lleg6 Areilza de que, con respecto a la cuestién

de Espana‘‘el presidente (Peron) operaporiniciativa propia y, aun

en muchoscasos, contra viento y marea’’.

Porlo tanto, en este articulo trataremos de examinarla posicién

de la opinion publica argentina con respectoa las relaciones con la
dictadura franquista, tal como las expresara en el Congreso; con res-

pecto las posiciones de los partidos dela oposicion; enlas activi-

dades deprotesta extrapartidarias; en el trato que le diera la prensa,

peronista y no peronista porigual; en la Iglesia, y en el seno de la

comunidad hispano-argentina y de los exiliados republicanos. Es

decir, intentaremos trazar un mapa de los grupos que componian

lo que puede Ilamarseel ‘‘lobby antifranquista’’ en Argentina, en

tanto tuvo vigenciael pacto Peron-Franco,es decir en los anos 1946-
1949.

El Congreso

Unadelas principales plataformas para expresar el desacuerdo

con el régimen de Perony susdiferentes lineamientos politicos fue

el Congreso Argentino 0,para ser mas exactos, la Camara de Dipu-

tados, por cuanto en el Senado sdlo habia representantes peronis-

tas. El ‘‘Bloque de los 44’’ (tal como se denominaraa la oposicién

radical de la Camara de Diputados), incluia a diputados con facul-
tades intelectuales y retoricas de primera clase de las que también
hicieron uso para atacar acerbamentela politica que apoyaba a la
dictadura franquista.

El primer acontecimiento en la marana de relaciones hispano-

argentinas que suscito las criticas radicales fue el gesto publico de
reciprocidad de Perén y Franco el 12 de octubre de 1946. Am-
bos generales intercambiaron condecoraciones y la oposici6n no

perdio tiempo-en censurar porello al gobierno. El diputado Al-

berto M. Candioti, ex diplomatico que se destacabaenlasdiscusio-
nes referidasa la politica exterior en generaly a las relaciones con
la Espanafranquista enespecial, pidid que le explicaran las razones

porlas que se otorgo la condecoracion,asi como el envio a Madrid
de una delegacion especial encabezada porel general Estanislao
Lopeza tal efecto.  
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Colocando unsigno de interrogaci6n en cuanto a la naturaleza

democratica del gobierno peronista,y criticando lo dicho porsu re-

presentante en la oNU para justificar la integracion de Espana en

dicha organizaci6n, dijo Candioti: ‘‘parecia que los amigos se quie-
ren dar la mano,puesparece resultar de esta embajada queel ge-

neral Estanislao Lépezle ha dicho alofdo al dictador de Espana:

‘Adelante, déle, déle, nosotros estamos contigo...’ ’’.°
Los radicales no cesaron ensucritica a la ‘‘conexi6n espanola’”’

de Per6ny solicitaron su debate unay otra vez. Al llegar a Madrid

el embajadorargentino Pedro Radio, ignorando las recomendacio-

nes de la asambleageneralde la nu,los radicales protestaron. El

viaje de Eva Perén a Espafia en junio de 1947 ofreci6 a los radi-

cales un pretexto adicional para condenaral gobiernoy solicitaron

queseles aclararanlas caracteristicas y objetivos del encuentro con

Franco.
Pasadas algunas semanas, los 44 diputadosradicales del Con-

gresose dirigieronal presidente de las Cortes de Espanaen un tele-

gramaenel que solicitaban la amnistia de presos politicos condena-

dos a muerte. Varios miembrosradicales del Parlamento se unieron

alos firmantes de un manifiesto de abogados quesolicitaban la anu-

lacion dela pena de muertey delostribunales militares de Espana,

asi comoquese asegurara una defensa legal apropiada para los acu-

sados. El embajador espanolindicé, con cierta mofa, que entre los

firmantes también habia muchossocialistas y judios comosi se tra-

tara de otra expresién de ‘‘la conspiraci6n comunista-judia contra

la Espafia catolica’’, y, por lo tanto, no habia por qué considerarlo

comodegran peso o importancia.

A estacritica antiperonista de los radicales en el Congreso,y a

su tendencia antifranquista en general, se unio el representante por

la provincia de Buenos Aires, Cipriano Reyes. Reyes habia sido

unode los organizadores de la manifestacién en apoyo de Per6n,

en octubre de 1945, y uno de los fundadoresdel Partido Laborista,

el nucleo de la coalicién dirigida por Perén durante la campana

electoral posterior. En 1946 se opusoa la unificaci6n impuesta por

Per6na las diversas fuerzas que lo apoyaban dentro del marco del

Partido Peronista y rapidamente se encontré entre los opositores

de Peron. A los pedidos de amnistia para los presos condenadosa

 
5 Repdblica Argentina, Diario de Sesiones de la Camara de Diputados (de aquien

adelante Dipts.), 1946, vol. vi, pp. 799-801; La Nacién (Buenos Aires) (16 de

noviembre de 1946); AMAE,R. 1279/1, de Bulnes al MAE, 16 de noviembre de 1946.
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muerte en Espanase unieron frecuentemente diputados laboristas

del pequenoniicleo que rodeaba a Reyes, tales como Ernesto Cleve

y Carlos Gustavo Gericke,a la vez que los diputados conservadores
Justo Diaz Colodrero y Reynaldo Pastoy el demécrata progresista
Mario MossetIturraspe, e incluso,al principio, varios representan-
tes peronistas.

EI bloque peronista de la Camara de Diputados del Congreso

era muy heterogéneo. Se hallaban en él representantes provenien-

tes de corrientes ideoldgicas distintas y divergentes, comenzando
porlos nacionalistas catélicos, pasando por conservadoresy radi-

cales y hasta ex activistas de la extrema izquierda. Por lo menos

parte de los diputadoscon antecedentes deactividad izquierdista

se oponian manifiestamente al régimen de Franco.°

Enseptiembre de 1946 algunos representantes peronistas y los

de la oposici6n hicieron una solicitud conjunta al Poder Ejecutivo
para que éste, porsu parte, se dirigiera al gobierno espanolsoli-
citandole que conmutara la pena de muerte impuesta a varios pre-

sos politicos. Debe comprenderse queestas solicitudes no eran ini-

ciativas de caracter humanitario Gnicamente —aunqueporregla ge-

neral fueran sometidasa tal titulo para no dar lugar a controversias

superfluas— por cuanto que Espana reconociaa tales presos como
delincuentespoliticos y, por cierto, no como luchadores en pro de

la libertad. Espana alegaba que éstoseran criminales desde todo
punto de vista, que eran asesinos y ladrones, y solia rechazar to-

da solicitud al efecto consideréndola comointerferencia en sus

asuntos internos. De todos modos, tras la resolucién adoptada

por el Congreso, y que conto con el apoyo detodaslas facciones,
Bramuglia se dirigid a Madrid solicitando amnistia para cinco pre-
sos politicos condenados a muerte.’ Madrid, que no tenia muchos
paises amigos en ese momento,esta vez se mostré especialmente

® Seguinel doctor Rodolfo A. Decker, primer presidente del bloque peronista

en la Camara de Diputados, hubo sesiones de los miembros dela faccidn en las

quese escenificaron fuertes discusionesreferidasa las relaciones con la Espafia de
Franco, especialmente por parte de los representantes con antecedentes sindica-

listas. Empero,la posici6n decisiva de Pern influy6 para quese retiraran de la

posicidn adoptada o por lo menosestuvieran de acuerdo en no hacer escucharsus
criticas fuera de las sesiones cerradas de los miembrosdela faccién. (Entrevista
con el autor, BuenosAires, 31 de agosto de 1989).

7 Republica Argentina, Dipts., 1946, vol. V, pp. 430, 860-861; vol. VI, p. 336;

Republica Argentina, Memoria delMinisterio de Relaciones Exterioresy Culto. 1946-
1947, pp. 163-164.  
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sensible. Franco amnistio a dos de los presos por los cuales Ar-
gentinahiciera la solicitud, y, con respecto a los otros tres, Espana

aclar6 que no eran condenadosa muerte. El éxito obtenidoporesta

iniciativa incremento6el flujo de pedidosdirigidos al Ministerio de
Relaciones Exteriores de la Argentina, por lo quese solicit que

interpusiera su influencia ante el régimen de Franco para que se
amnistiara a diversos presospoliticos. 3

A fines de septiembre del mismo ano,varios diputadosdel par-

tido en el poder discutieron con miembros del partido radicalla

presentacion de una propuesta conjunta segun la cualel Poder Eje-
cutiv_ debia instruir al embajador argentino en la ONU para que

propusiera a dicha organizacionel cese colectivo de las relaciones

diplomaticas con el gobierno de Franco.* En ultima instancia este
programa no fue implementado. De todos modos, era obvio que

esta clase de iniciativas por parte de los representantes peronistas

no fueronposibles sino en los primeros meses dela presidencia de
Per6n,antes que se evidenciara el compromiso publico inequivoco
de Perén de procedercontra toda iniciativa antifranquista en el es-
cenario politico nacional e internacional, y antes que el matrimo-

nio Perén impusiera una rigida disciplina a los representantes del

bloque mayoritario del Congreso. De hecho, ya desde octubre y

noviembre de 1946 fue imposible concebir iniciativas semejantes.

Lospartidospoliticos

O.cxo meses después de perderlas elecciones presidenciales, pa-
recia que la hostilidad hacia el régimen de Francoy la oposicion
a una politica de cooperaci6n con él volveria a poner en pie a la
Uni6én Democratica que se aposté contra Per6nen febrero de 1946.
En un manifiesto dirigido al Consejo de Seguridad de la onu, toda
unaserie de lideres politicos argentinos llam6 a actuar para poner

fin al fascismo en Espafiay pararestaurarla libertad en este pais.

Lapeticién fue firmadaporlideres radicales encabezadosporlos
candidatos al cargo de presidente y vicepresidente de las Ultimas
elecciones, José Tamborini y Enrique Mosca, asi como tambiénlos
diputados Santander, Frondizi, Rojas, Candioti y otros. Entre los

8 Dipts., 1946, vol. Vv, p. 580; El Mundo (Buenos Aires) (27 de septiembre de

1946); NationalArchives, Records ofthe DepartmentofState (Washington,D.C.) (de

aqui en adelante NA), 852.00/10-346, Messersmith to State Department,3 de octu-

bre de 1946.
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firmantes aparecian los nombres delos lideres socialistas Nicolas
Repetto, Alfredo Palacios, Enrique Dickman y Américo Ghioldi, y
también unodelos lideress del Partido Demécrata Nacional (con-
servador) Eduardo Laurencenay el lider del partido Democrata

Progresista, Luciano Molinas.? Este manifiesto fue publicado du-
rante las negociaciones entre ambospaises para llegar a un pacto

econdmico y en visperas del debate sobre la ‘‘cuesti6n espanola’’

en la ONU.

Puede alegarse, por supuesto, y con bastante certeza, que la

oposicion al régimen franquista era un instrumento conel cual azu-

zar al gobierno de Peron su politica exterior, y un intento por co-

locar en una mismacategoria a la dictadura franquista y al gobierno

de Peron. Ello, no obstante un examen de cada unodelosprincipa-

les partidos activos en Argentina en ese momento,nos ensenara que

todos tenian una posicidn antifranquista ya desde la época de la
Guerra Civil Espanola, mucho antes que Peron hiciera su aparicion

en la escena politica.

1. Partido Radical. Este partido, representante dela clase me-

dia, hizo flamear en su plataforma las banderas de la democracia
y la oposicion a todo régimendictatorial y tenia un “‘compromiso

historico”’ con la lucha antifranquista. Ya en los dias de la Guerra
Civil sus lideres, entre ellos el ex presidente Marcelo T. de Alvear y

el futuro presidente, Arturo Frondizi, hicieron manifiesta su identi-

ficaci6n con la Republica Espanola.1° Empero,en el partido habia
distintas corrientes y no todas se pusieron expresamentede parte de

la Republica Espanola; pero, en total, puede decirse queel partido

se oponia porprincipioal fascismo y consideraba a Francosimilar al
general Uriburu, que derrocéal presidente radical Yrigoyen y puso
fin a la democracia en Argentina.

° Con respecto al manifiesto, véase AMAE, R. 1756/12 de Bulnesal MAE,23 de

octubre de 1946; La Nacién y La Prensa (BuenosAires), 22 de octubre de 1946;

NA, 852.00/10-2546, Buenos Aires. Embassy to State Department, 25 de octubre

de 1946.

10 Sobre la posicidndel Partido Radicalcon respecto a la GuerraCivil Espanola,
véase Ernesto Goldar, Los argentinosy la guerracivil espanola, Buenos Aires, 1986,

especialmente pp. 135-141; Mark Falcoff, ‘‘Argentina’’, en M.Falcoff and F

B. Pike, eds., The Spanish Civil War 1936-1939: American Hemispheric Perspecti-

ves, Londres, 1982, p. 316. Respondiendoal cuestionario del autor, Frondizi es-
cribi6 (21 de julio de 1989): ‘El radicalismo tenfa una posici6n francafrente al

régimen franquistay a favor de los republicanos... Yo tuve una clara posici6n an-

tifranquista durante la Guerra Civil Espafiolay si bien no escribj nada al respecto,

la dejé bien enclaro envarios discursos’’.  
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Durante la época de Peron habia en el partido una continua

hostilidad para cooperar con la dictadura espanola y en diversos

congresos que tuvieronlugaren esos anosse adopté una resolucion

antifranquistay se llamoal cese derelaciones con Franco." Ello, no

obstante,vale recordarya aqui quela posicion radical contrael régi-

men de Francose expres6, en parte, porque los radicales querian

describir al gobierno de Per6n como un gobiernodictatorial que,

debido a su similitud con la dictadura franquista, apoyaba a Espana.
En efecto, en visperasde las elecciones presidenciales de 1946,

cuandolos radicales estaban convencidosde la esperadavictoria de

la Union Democratica, el radical Tamborini, candidatoa la presi-

dencia, se encontr6 con el embajador franquista para una charla,
que este Ultimo definid como sumamente amistosa.” Durante la

presidencia de Frondizi (1958-1962) las relaciones entre Argentina
y la Espafia de Franco fueron porcierto amistosas y el presidente

radical incluso fue de visita a Madrid dondese lo recibio calurosa-
mente. Noobstante,las circunstancias internacionales y la posicion
de Espanaa principios de la década delsesenta eran totalmente di-

ferentes de aquellas en que se hallaba al terminar la Segunda Gue-
rra Mundial, cuando Peron tom6las riendas del gobierno; pero con-

tra el trasfondo dela posicién de Frondizi y su partido por espacio
de dos décadas, a partir de mediados de la décadadeltreinta, es

dificil hallar aqui una continuidad ideoldgica impresionante.
2. El Partido Socialista. Ya desde la época de la Guerra Ci-

vil este partido brind6 la lucha antifranquista un apoyo continuo
y explicito, mucho mas que el apoyo dadoporlos radicales. Sus
lideres reclutaron ayudaactiva para la Republica Espanola ejer-
cieron suinfluencia sobre la confederacién obrera mas grande del
pais, la cot, para recaudar fondosy voluntariospara la guerra, para

ayudar a absorberexpatriados republicanos después de terminada
la guerra, etcétera. Personalidades socialistas, tales como Repetto,

Palacios y Ghioldi, se hallaban entre los dirigentes de la Junta Pa-
trocinante de Amigos de la Republica Espanola durante la Guerra
Civil.3

11 Gabriel del Mazo, El radicalismo, Buenos Aires, 1957, pp. 310, 332, 447;

AMAE,R. 2440/31, de Navasques al MAE, 14 de noviembre de 1950.

12 AMAE,R. 1453/1, de Bulnes al MAE,23 de febrero de 1947.

13 Sobre el apoyo socialista y el apoyo de la CGT a los republicanos espafioles

véase Goldar,op. cit., pp. 78-81, 147ss; Falcoff, op. cit., pp. 316-317; S. L. Baily,

Labor, Nationalism andPolitics in Argentina, New Brunswick, 1967, pp. 57-59.  
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Durante la presidencia de Perén los socialistas no tenian re-

presentantes en el Congreso y su oposicién a la ‘‘Alianza Per6n-
Franco’’ la dieron a conocer en sus 6rganos periodisticos, sobre
todo en el diario La Vanguardia (que dej6 de aparecer en 1947), con
su participacion en diferentes protestas organizadasporlosexilia-

dos espanoles, que firmabanpeticiones y colaboraban en manifes-

tacionescallejeras.

En esos mismos anos comenzarona revelarse gradualmente di-

ferencias de opinion dentrodel partido socialista, también en el co-
munista, en cuanto la posicion conrespecto al peronismo; porque

si bien acometia a las libertades politicas y su gestion politica in-
terior y exterior despertaba amplias desavenencias, gozaba no obs-

tante del apoyo popular; y, en general, su doctrina presentaba un

mensaje social que no podia ignorarse. Pero en lo que a la Espana

de Francosereferia ni la oposici6nsocialista ni la comunista se mo-
dificaron.

3). El Partido Comunista. Si el partido radical portaba la ban-

dera de la lucha antifranquista en el Congreso, el partido comunista
era el portaestandarte principal de la campana contra el régimen

de Francofuera de la Legislatura, aunque en este trabajo intenta-
mos mostrar en qué medida tambiénlas personalidades y organiza-
ciones no comunistasse hallaban entre los activistas de esa lucha.
La protesta de los miembros del Partido Comunista porla cuestion

espanola se pudoveren la calle, en manifestaciones, en peticiones

y pronunciamientos, en publicaciones y en la recoleccién de fon-
dos. Debenrecordarse las muchasactividades de los comunistas en

Argentina en pro de la Republica Espanola ya durante los anos de
la Guerra Civil'4 y que Victorio Codovilla, quien fuera el dirigente
del partido durante muchosanos,fue el agente de la Internacional
Comunista en Espana enlos anostreinta y activo en el bandore-
publicano bajo el apodo de ‘‘Medina’’. Codovilla hizo esfuerzos

por estrechar la cooperacion entre los comunistasy los socialistas

de Espana, y por lo menos, segin unaversiOn, ya en los primeros

anosde la GuerraCivil fue el verdaderolider del Partido Comunista
Espanol."

14 Goldar,op. cit., pp. 78-81, 155-158; MG6nica Quijada,Aires de Repiiblica, Aires

de Cruzada; La Guerra Civil Espanola en la Argentina, Barcelona, 1991.

15 B. Bolloten, The Spanish Revolution, University of North Virginia Press, 1979,

pp. 131-134, 304, 332, 342; R. J. Alexander, Communism in Latin America, New

Brunswick, 1969, pp. 39, 167.  
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Podemossaberde la posicion antifranquista del Partido Comu-

nista Argentino a partir de la propagandadel partido, principal-
menteen el diario La Hora y en el semanario Orientaci6n,y también

de los abundantes informessobrelas actividades del partido prepa-

rados porlos representantes de la embajada de Estados Unidos y
el FBI y que se hallan en los National Archives en Washington. Esta

actividad comunista fue muy bien recibida en esa época y tal como

inform6 unadelas fuentes del Fai, ‘‘la campafiadel partido contra
el gobierno de Franco ha sido una buena jugada propagandistica

para el partido, debido al hecho de que Franco es muy impopu-
lar en todoslos circulos democraticos de la Argentina’ ’,'* es decir,

utilizando la propagandacontra la dictadura espafola, el partido

—quesegundiversas estimaciones en Washington contaba durante

la segunda mitad de la década del cuarenta entre treinta y cincuenta

mil miembros— logr6 extendersu influencia, aumentarsu presti-

gio, reclutar apoyo nopartidario y hasta penetraren varios circulos
y organizaciones democraticos.

Los comunistas argentinos gestionaron la lucha contra Franco

de diversas formas, cooperando conel partido comunista espanol
en ese pais; incluso brindaron ayudafinanciera equivalente al 10%

de la tasaci6n mensualparafinanciar las actividades de los comu-

nistas espanoles en Argentinae iniciaron la recaudacion de fondos
a su favor en el seno de simpatizantesy circulos pro republicanos.

Al igual que en otros lugares, también los comunistas argen-

tinos estaban relacionados con el establecimiento de una serie de

organizaciones de fachada (detipo antifranquista), por ejemplo la
Junta Hispano-Argentina para la Defensa de la Republica y la Junta
Patrocinante de la Campana Contrael Terror Falangista. Empero,
las dos organizaciones mas destacadas quese hallaban bajola in-
fluencia comunista y que se dedicaron especialmente a actividades

de extension fueron la Junta de la Victoria —organizacion de mu-
jeres antifascistas establecida en 1941— la Liga Argentina porlos
Derechos del Hombre.”

Enlos afios 1945-1947la actividad de la guerrilla antifranquista
en Espafia se extendid. Los comunistas intentaroninfiltrar a sus

16 NA, ‘‘FBI Report concerning Communistactivities in Argentina during the
first half of 1946’’, 835.00B/7-2946, 29 de julio de 1946. ‘

17 NA,‘FBI Reports on the Junta dela Victoria and the Liga Argentina porlos

Derechos del Hombre’’, 835.00B/7-1646, 16 de julio de 1946; 835.00B/11-2046; 20

de noviembre de 1946; 835.00B/5-1446, 14 de mayo de 1946; 835.00B/7-946, 9 de

julio de 1946. 
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miembros en Espaiia, y cada vez que unodeellos cafa en manos

de las fuerzas de seguridad se iniciaba una campanainternacional

a su favor y contrala dictadura del Generalisimo. Esta lleg6 a su
punto culminante con la captura de Santiago Alvarez y Sebastian
Zapirain, detenidos en Madrid en septiembre de 1945, y luego con

la captura de Antonio Seoane Sanchez en julio de 1948 en Gali-
cia, dondeera responsable delas actividades de la guerrilla comu-
nista.

El movimientoparasalvara Alvarez y Zapirdin tuvo gran apoyo
en Argentina porque Zapirain era el lider del partido comunista

espanol en Argentina, antes de volver clandestinamente a Espana

y porque habia contraido matrimonio en Argentina y tenfa hijos

de esa nacionalidad. También Seoane form6 su familia en Argen-
tina y se dedicoallia actividadespoliticas antifranquistas dentro del

marco del Partido Comunista espanol antes de ser reclutado para

dedicarse a actividades clandestinas en su patria. En ambos casos
se estableci6 una campana publica sumamente amplia a su favor,

la que oblig6 al gobiernoargentino a interponer sus esfuerzos por

ellos. Asi salvaron la vida Alvarez y Zapirdin, gracias a las gestio-
nes del Ministerio de Relaciones Exteriores. Empero,el pedido de

amnistia para Seoane, quetelegrafié Perén a Franco en noviembre

de 1948, no sirvid de nada. Aldia siguiente de haber entregadoel

embajador Radioel pedido de Peronal caudillo Seoane fue ejecu-
tado.

La lucha favor delos presos politicos y condenados a muerte
en Espanallev6 en Argentinaal reclutamiento publico de miltiples

clases, impresionante en su magnitud, tanto desdeel punto de vista

geografico comoporla amplia gama de organizaciones que parti-

ciparonen ella: desde la Patagonia hasta Santiago del Estero y Ju-

juy y conla participacion de organizacionesde obreros,estudiantes,
agricultores, mujeres, inmigrantes y otros. En la campanaen pro de
Seoanenosolose vio involucrada su familia: las Camaras de Dipu-

tados delas provincias de BuenosAires y de Entre Rios adoptaron

una resolucidn que pedia al gobiernosolicitar a Espana que exone-
rara a Seoaney a sus camaradasde la pena de muerte."® A la Casa
Rosada y al Palacio San Martin, sede del Ministerio de Relaciones

Exteriores,llegaron en los afios 1946-1948 miles de pedidos por los

18 Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (Buenos Aires), Di-

vision Politica, Espana, 19 de agosto de 1948, de Subiza a Sosa Molina,30 de oc-

tubre de 1948; de Radfo al MREC, 19 de noviembre de 1948.  
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presospoliticos y contra la opresi6n en Espana. Cientos de estos

pedidosfueron archivadosy suministran un cuadro de los alcances

del desacuerdo con el régimende Franco:el Partido Comunista, sus

organizacionesjuveniles y sus frentes; organizaciones de la comu-

nidad espanola tales como la Federacién de Sociedades Gallegas,

que contaba con 450 organizaciones en BuenosAires, el Centro
Asturiano y otros; intelectuales republicanos exiliados, como Ra-

fael Alberti; la Union de Mujeresde la Argentina; trabajadores de
las imprentasy dela electricidad de Rosario; obreros metalurgicos
y gastrondmicos de Cérdoba; obreros de la construcci6n de Santa
Fe, La Plata y Mardel Plata; obreros rurales de Jujuy; obreros fri-

gorificos de la provincia de Buenos Aires; obreros ferroviarios de

diversos lugares, periodistas, abogados, musicos, estudiantes, habi-

tantes de barrios netamentejudios de la Capital Federal y muchos

otros mas.

Debemosdestacar que mientrasla direcci6n nacional de la Con-
federaci6n obrera, queeraleal a Peron, se abstuvo de protestasanti-

franquistas publicas, los diversos sindicatos peronistas procedieron

a nivel provincial y local con mucho mislibertad, expresando su

apoyo a la revuelta contra el tirano espanol. De todos modos, era

obvio que el papelbasico del que se acusabaal Partido Comunista

enlas protestas contra la dictadura espanola, permitio al regimen

franquista y a sus representantes en Argentina alegar que la pro-

testa se limitabaa los circulos comunistas, aun cuandose manifiesta

con la participacion de los adherentes de otros partidos o oy la

participacion de republicanos espanoles no reconocidos como “'ro-

jos’’.

La Prensa

Doranre la Guerra Civil Espanola, los nacionalistas franquistas

no se vieron ante un frente unido de prensa argentina. Bajola in-

fluencia dela clase oligarquica conservadora —aun cuandonofuera

mas que una imitaciondela posici6noficial de Gran Gretana 0 de-

bido a su miedo al comunismo— La Nacién, La Prensa y La Razon,

los portaestandartes de la prensa en BuenosAires, revelaron cierta

medida de simpatia hacialos rebeldes. La Republica Espanola, por

el contrario, disfrutaba del apoyo del populardiario Critica y delra-

dical Noticias Graficas. La Vanguardia, socialista, se apost6 sin re-

servas a su lado,y atacé duramentea los franquistas. El unico diario
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de importancia quese colocé sin vacilar junto a Franco fue El Pue-
blo, un diario catélico de baja circulacidn aunqueentresuslectores
se hallaban variasdelas principales familias dela oligarquia. Otras
publicaciones de la Iglesia, tal comoCriterio y los diarios naciona-
listas de extrema derecha Crisol y La Fronda, tambiénevidenciaron
su apoyo explicito al bando franquista.

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el panorama eviden-
ciado porla prensa argentina fue duro para con el régimenfran-
quista. Expresionessimilares de protesta contrala ‘‘tiranfa falan-
gista’’ se hicieron oir en casi todos los diarios, desde La Hora, co-
munista, y La Vanguardia, socialista, hasta los diarios conservadores
LaPrensa y La Naci6n,parano hablardela prensadelosexiliados,
que dirigian, segun el embajador, una ‘‘campana de terror contra
Espana’’. Dos motivosprincipalesse hallaban, a juicio del repre-
sentante espanol, detras de las informacionesy articulos hostiles
publicadosen los medios periodisticos: primero, la participacion
de exiliados republicanos en varias redacciones dela prensa; y se-
gundo,el hecho de quelosdiarios importantes estaban abonados al
servicio de agencias denoticias internacionales, que, segin Madrid,
eran “‘hostiles’’ a Espana y daban a conocerinformacion‘‘llena de
distorsionesy absurdosinventadosporellas’’.19

Tras el ascenso de Perénfue evidente que el cambio enla po-
sicidn de los diarios peronistas con respecto a Franco era mucho
maslento que el cambio enla posicidn del gobierno argentino con
respecto a Madrid. No hay mejorprueba deello que el desacuerdo
que desperto el régimen de Francoenel senodelas diferentes co-
trientes del bando peronista y, en especial, aquellos cuyos antece-
dentes estaban ligados al movimiento obreroy a los partidosde iz-
quierda. Asi, por ejemplo,los diversos diarios peronistasprefirie-
ron escribir durante la primera mitad de 1947 sobreel programado
viaje de Evita a Europa y no a Espafa; y en todo caso no desta-
caron la estacion ibérica del viaje para no despertar sospechas de
excesivo entusiasmo porel régimen franquista. El Lider, contro-
lado porel Ministro del Interior Borlenghi, agredié en esos dias
sistematica y totalmenteal régimen de Franco. La Raz6n y Critica,
que ya en esa época eran controladosdirecta o indirectamente por
MiguelMiranda,el presidentedel Banco Central, continuaron ata-

19 AMAE, R. 1279/1, de Bulnes al MAE, 4 de septiembre de 1946.  
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candoal general Franco con articulos criticas incluso durante el

viaje a Espana.” :

A principios de 1947los partidarios de Franco en la Argentina
no pudieron sino admitir que la mayoria de los periddicos de Bue-

nos Aires eran hostiles al régimen del Generalisimo. Concierta

exageraciOnse dijo que:

S6lo tenemosun bisemanario,el Nuevo Correo. Este es valiente, y su director

quizé sea la mejor pluma de América, pero los espafioles de BuenosAires,

que somos mésde 300 000 y cerca de tres millones en la Argentina, ino lo

leemosni 3 000!"

Pero esta descripci6n no es totalmente exacta. Ademas de

Nuevo Correo, que disfrutaba del apoyo financiero de la embajada y
“‘mejoraba’’ las informacionesy posiciones que le resultaban como-

das para su publicacion, también se pusieron incondicionalmente

de parte de Espanael diario catélico E/ Pueblo, que asimismo re-

cibié apoyo financiero de la embajada de Espana, y la Tribuna, na-

cionalista, heredera de Cabildo. Su baja circulaci6n,las dificultades
econdémicasy el relativo deterioro delas relaciones de Peron conlos

nacionalistas de extrema derecha condujeron,en 1947, a la clausura

de Tribuna.
Perola critica a la dictadura espafiola comenzo a desaparecer

gradualmentedelas paginasde la prensa argentina. Las expresio-
nes de entusiasmo masivo y las recepciones casi reales que le hi-

cieran en Espana hicieron surgir en Evita y sus intimos gran sim-
patia e incluso casi una deudapara conel régimen de Franco. Ya
durante la visita, Democracia y La Epoca, que mandaron enviados

especiales para cubrirel viaje, comenzaron a encomiar a Espana y
la Hispanidad. Aellos se les unié E/ Laborista, cuyo editor era en

ese momento Rodolfo Decker, un joven diputado del Congreso y

el primer presidente de la mayoria peronista en el Congreso.”In-

cluso El Lider ces6 en suscriticas a Franco porespacio de dosanos.

20 AMAE, R. 2418/1, de Areilza al MAE, 23 de junio de 1947, Critica (Buenos Ai-

res), 7, 9-12 de junio de 1947.

21 Archivo delInstituto de Cultura Hispdnica (Madrid), Arch. 120, Corp. 1495,

de Nieto a Ruiz Giménez,30 de enero de 1947.

2 Democracia,el diario de Evita, se destacé durante todalavisita por las foto-

graffas y amplios articulos que publicé y por sus elogios a Espana. Puede hallarse

un variado popurride articulos de la prensa argentina que cubriéla visita en el

Archivo de la Presidencia del Gobierno (Madrid), Leg. 12.
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La relaci6n dada a Espanaenla prensa argentina debeligarse a un

proceso mas amplio. El ano 1947 fue clave con respectoa la actitud
de Perénhacia el ‘‘Cuarto Poder’ en su pais. De ahien adelante

se observa claramente la tendencia a controlar la mayoria delos
medios de difusiony su silenciamiento, 0, cuando menos, la obsta-

culizaci6nde la prensa opositora o de la prensa independiente.
A principios de ese ano,de los seis matutinos dela capital fe-

deral s6lo dos —Democracia y El Laborista— apoyaban a Per6n,
mientras que Clarin, La Nacién, La Prensa y El Mundo apoyaban,

cada uno a su manera, a sus opositores. Lo mismo sucedfa con los

tres vespertinos: La Razon,la de mayorcirculaci6n, Critica y Noti-

cias Graficas. S6lo La Epocaerapro peronista. Transcurridosseis
anos, La Nacion era la unicadelos diez periddicos no considerada
comoidentificada con el partido gobernante. La mayoria de los

diarioscapitalinos cayeron, uno después delotro, bajo la férula gu-
bernamental. El proceso llego a su punto culminante en abril de

1951 cuando se expropi6 a La Prensa, que paso a manosdela car.

Deeste proceso disfrut6é la Espafia franquista, por lo menos hasta
fines de la décadadel cuarenta.

En la Memoria Anualde la embajada,en 1948, Areilza ya podia
escribir que:

El panoramade prensa, que yaenlos ultimos mesesdel afio anterior se habia

modificado sensiblemente, ha cambiado de un modototala lo largo del afio

1948, pudiendo decirse que estamosen la primera fase de una evoluci6n ge-

neral de los periGdicos de Buenos Aires en favor de Espafia y de su régimen.

Ello se debe, en gran parte,a la politica seguida porel gobierno argentino de

ir adquiriendo gradualmente a través de empresasparticulares pero contro-

ladas por el Estado,los diversos grupos de periddicos que ain permanecfan

como independientes.*4

Areilza describio, por ejemplo, cé6mo Noticias Grdficas, uno de
los mayores enemigos del régimen de Franco entre los diarios
de BuenosAires y que contabaentre los miembrosde su redaccién
a un nucleo de exiliados republicanos, pas6 a manos de un grupo

de inversores controladospor el gobierno. Estos dieron de inme-

diato instrucciones para que se echaraa losperiodistas hostiles a

23 En cuanto a este tema, remftase a Pablo Sirven, Perén y los medios de comu-

nicacion (1943-1955), Buenos Aires, 1984; Félix Luna, Peron y su tiempo, Buenos
Aires, 1984, vol. I, pp. 121-140.

24 AMAE,R. 2064/5, Memoria Anual, 4 de enero de 1949.  
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Espaiiay asf pusieron totalmentefin a los ataques contrael régimen

de Franco y hasta comenzarona publicar articulos que simpatizaban

con él. El cambio enla posicién delos diarios argentinos para con
Espafia se destacé durantela visita del Ministro de Asuntos Exte-

riores espanol, Alberto Martin Artajo, en octubre de 1948, cuando

excepto el periddico comunista La Hora (La Vanguardia habia sido
clausuradaelafio anterior) todoslos diarios aclamaronlavisita y le

dieron gran cobertura.
A fines de la década del cuarenta, el principal problema de

Espafia —y del gobierno de Perén— enloscirculos periodisticos
fueron La Prensa y La Naci6n, que se mantuvieronhostiles al régi-
men de Franco y que con frecuencia utilizaron su critica al fran-
quismo como medioparaatacar indirectamente al gobierno pero-

nista. La critica a los Estados Unidos, que allanaba su posici6n ha-

cia el régimen de Franco 0

a

la politica econdmica del gobierno de

Espafia, que abandonabala agricultura porla industria, era la forma

de expresar su desagrado hacia Washington, que no se mostraba lo

suficientemente duro con respecto a Perony la politica econdmica

del gobierno argentino.

Por lo tanto, el panorama general dela prensale resultaba

comodoa Espanaa fines de 1948, cuandola alianza Franco-Per6n

habfa alcanzado su punto dlgido; pero el embajador Areilza ad-

virtié con buen motivo quela situacidn era fragil y que debia es-

tarse alerta y cuidar continuamente a los amigos dela prensa. Sea

comofuere, lo que el embajador no comprendié y no podia saber

era que el control peronista de los medios de difusion aseguraria

una atmésfera comoda a Espana Gnicamente durante un breve in-

tervalo y que cuandoel gobierno de Per6n quisiera expresar su des-

agrado con respecto a sus relaciones con Espafiapodria hacerlo

con sumafacilidad, reclutando a todala prensaparatal efecto. Y,
efectivamente, ello tuvo lugar en varias ocasiones durante la pri-

mera mitad delos afios cincuenta,y llega a su punto culminante a

fines de 1954 cuandolos medios de difusién realizaron una agre-

siva campafia contra Espafa y contrala figura y personalidad del

general Franco.

La comunidad espanolay los exiliados republicanos

Enla comunidad espafiola de Argentina, la mas importante de las

comunidades inmigrantes de Espaia,el alzamiento militar de julio

de 1936 y la Guerra Civil tuvieron gran eco. Mientras que la gue-

tra dividia a sus hermanosallende el océano Atlantico, tambiénla  
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comunidad espanola de BuenosAires estaba dividida porlos acon-

tecimientos, si bien la mayoria, en especial en el seno delas cla-

ses media y obrera, era pro republicana y muchosse dispusieron

al reclutamiento de fondos, alimentos, ropas y medicinaspara la
Republicasitiada.% ’

El régimen de Franco obtuvo el apoyo de varias organizacio-
nes comoel Club Espanoly la Asociacion Patriética Espafiola y va-
tias organizaciones de oriundos de Andalucia, Navarra, La Rioja,

etcétera. Pero los nacionalistas tuvieron que hacer frente a las

actitudes que fluctuaban entre desacuerdo y hostilidad explicita

por parte de grandes e importantes instituciones de la comunidad
espanola, comoel Centro Gallego (que a mediadosde la décadadel
cuarenta contaba con 85 000 socios) y el Centro Asturiano (15 000

miembros).

Al finalizar la guerra aumento la hostilidad hacia el régimen
de Franco debidoa la actividad delosexiliados republicanos que
habian Ilegado a la Argentina. A pesar de su numerorelativamente

reducido, sus actividades obtuvieron gran resonancia, entre otras

cosas porque se contaba con muchosintelectuales. Entre los que

se radicaron en la Argentina puede mencionarse por ejemplo a Ni-

ceto Alcala Zamora,ex presidente de la Republica; al abogado Luis

Jiménez de Asia, uno de los creadores de la Constitucién de 1931
y luego presidente de la Republica en el destierro; al historiador
Claudio Sanchez Albornoz, que habia sido Ministro en la época de
la Republica y luego Primer Ministroen el destierro; a Augusto Ba-
rica, quesirvid cierto tiempo como Ministro de Finanzas del go-
bierno en el destierro y a los poetas y autores Rafael Alberti y Ale-
jandro Casona,entre otros.”

Enel Centro Asturiano gan6laseleccionesinternas a fines de
1938 la faccion pro republicana, Tierrina, que dominoal Centroin-

5 Tal comoserefleja en las obras de Goldary Falcoff y también enE.Pereira,

“‘La Guerra Civil Espafiola en la Argentina’, en Todo esHistoria, nim. 110 (1976);

MOnica Quijada-Maurifo,‘‘Un colectivo de emigrantes ante la guerra civil: la

comunidad espafola en la Argentina’, en Arbor, nim. 510 (1988), pp. 85-107.

26 Muchos detalles sobrelos intelectuales espafioles que emigraron a la Argen-

tina debido a la Guerra Civil pueden hallarse en Julian Amor Charmion Shelby,

The Printed Workofthe Spanish Intellectuals in the Americas 1936-1945, Stanford,

1950; Arturo Berenguer Carisomo, Espana en la Argentina, BuenosAires, 1953,

cap. 10; Vicente Llorens, La emigracion republicana de 1939, Madrid, 1976, pp.

163-169.  
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interrumpidamente hasta 1974. El Centro se convirti6 en el hogar

de los exiliados asturianos destacadose invit6 a personalidades re-
publicanas como Indalecio Prieto y el general Vicente Rojo.” Du-

rante la Segunda Guerra Mundialy posteriormente,la organizaci6n
intent6 traera los exiliados asturianos de Francia, pero fue en vano.

Asimismo,el Centrose dirigio a las autoridades argentinas para que
interviniera ante el gobierno de Espafia a favor de los presospoliti-

cosy a veces incluso Ilamabaa sus miembrosa contribuira lasacti-

vidadesde la Liga Argentina por los Derechos del Hombreen cues-

tiones semejantes.*® Durante las décadas del cuarentay cincuenta,
el Centro se abstuvo de toda relacidn con la embajada espanola.

Invitaban con frecuencia a intelectuales republicanos a dar confe-

rencias, sin invitar siquiera a uno delosintelectuales nacionalistas
de los muchos que envié el gobierno de Franco a la Argentina en

esa €poca.
También el Centro Gallego no cejé en su posicién antifran-

quista durante mucho tiempo. Es importante destacar que aunque

el numero de exiliados republicanos en la Argentina era mucho me-

norqueel de los mismos en México,el nimerode exiliados gallegos

en BuenosAires era mayor. La mayoria de loslideres politicos de

Galicia llegaron a la Argentina, encabezados por Alfonso de Cas-

telar y éstos establecieron unaespecie de gobiernoen el destierro

(Consejo de Galicia) que elev6 su bandera en pro dela lucha por
la autonomia de Galicia. En la campanaelectoralinterna realizada

en el ‘‘Centro’’ en las décadas del cuarenta y cincuenta,la actitud

para con la Espana de Franco fue un tema central y quien queria

ganar debia, generalmente, hacer una declaracion delealtad a la
Republica.” Excepto un breveintervalo a fines del cuarenta,la or-

27 Asturias (Buenos Aires), enero de 1939, p. 25; feb. de 1939, pp. 15, 22; y en-

trevista del autor con Francisco Alvarez, miembrodela Junta Directiva del Centro

Asturiano de Buenos Aires a partir de 1944 y presidente del Centro durante los

afios 1960-1963 (BuenosAires), 20 de octubre de 1989.

28 Centro Asturiano,Libro de Actas de la Junta Directiva (de septiembre de 1943

a febrero de 1946), p. 366 (de febrero de 1946 a agosto de 1950), p. 69, 106, 184;

Asturias (BuenosAires), junio de 1940,p. 4; julio de 1940,pp. 7, 35; noviembre de

1941, p. 32, y la entrevista del autor con Francisco Alvarez.

29 Entrevista del autor con Eduardo SAnchezMillares, miembro dela Junta Di-

rectiva del Centro’Gallego de Buenos Airesa partir de los afios cuarenta y presi-

dente del Centro durantelos afios 1970-1978 (Buenos Aires, 7 de agosto de 1989).

Seguin Sanchez Millares,‘‘el 90% delos gallegos en Buenos Aires éramos antifran-

quistas a fines delos afios treinta’’.  
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ganizacion se solia abstener de todo contacto con la embajada de

Espanay de izarla bandera espanola.

Losexiliados, cuyas actividades eran seguidas con atenci6n por
la embajada espanola, no perdieron oportunidad alguna paraata-

car a la dictadura establecida en su patria. Establecieron 0 se in-
tegraron a varias editorales que publicabansus libros —por ejem-

plo Sudamericana y Losada— y comenzarona publicar toda una

serie de periddicos, entre ellos Espana Republicana, Espana Inde-
pendiente, Euzko-Deya en vasco y otros. Empero,la circulacién de

estos Organosera reducida. Lo que era maspeligroso desde el punto

de vista de la Espana de Francoerala integracién de no pocosexi-

liados en las redacciones de varios diarios importantes dela capi-

tal, entre ellos diarios peronistas como El Lider. Asi se asegur6 la
cobertura —a veces realmente desproporcionada— paralos even-

tos antifranquistas. Ademasdeello, los exiliados organizaron una
inmensa cantidad de encuentros conintelectuales y politicos para

evitar la pérdida de interés pUblico por lo que sucedia en Espana,

incluso mucho después de terminada la Guerra Civil y la Segunda
Guerra Mundial.

La proporcion devascos, catalanes, y, en especial, gallegos en

el seno de la comunidad, era mayor que la proporcién que tenian

en Espana misma,y en estosgruposla hostilidad contra el regimen
de Franco era enorme. Tambiénen los eventos no politicos que or-

ganizaron, comolosde cardacter culturaly folclérico, era manifiesta

su oposicion la dictadura.

Noobstante, es importante destacar que durante la Guerra Civil

y, aun mas, durante los anos cuarenta y cincuenta, muchos miem-

bros de la comunidad espanola en Argentina también apoyaronal
régimen de Franco. El presidente del Hogar Espanol de Buenos
Aires, Luis Nieto Fraile, viaj6 a Espana en agosto de 1946 para en-
tregar al caudillo un enorme album que segunla prensa espanola

pesaba 120 kg. e incluia 150 000 firmas que expresabansu apoyo al
régimen espanol.” Ademas, debe recordarse que por lo menosla

ayuda econémicadel gobierno de Per6n al régimen de Franco,asis-
tencia que fue el nucleo de la ‘‘alianza’’, obtuvo resonante apoyo.
También los miembrosantifranquistas de la comunidad espanola en
Argentina tenian familiares o amigos en Espana y sabian muy bien
los dificiles apuros por los que pasaba Espanay por cierto que no

querian que se murieran de hambre.

30 ABC (Madrid), 27 agosto de 1946.  
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La embajada espanola hizo muchosesfuerzosporactivar en el

seno de la comunidada sus compatriotas, intentandoatraerlos a su

lado y estaba en contacto contodas las organizacionesdispuestas a

ello. Entre otros, la embajada repartid premios y 6rdenes y hasta
suministr6 ayuda financiera a las personalidadese instituciones que

les aseguraran sus simpatias. En cooperacion con elInstituto de

Cultura Hispdnica y el Ministerio de Asuntos Exteriores espanol,

la embajada organizé una campaiacultural en la que la comuni-

dad fue el objetivo principal. Muchosartistas e intelectuales que se

identificaron con el régimen de Franco fueron enviadosa la Argen-

tina para aparecer ante los miembros de la comunidad.
Otro aspecto dela actividad de la embajada franquista era me-

nos abierto: quela representacionejerciera presion sobrelas auto-
ridades argentinaspara que prohibieranlas actividades de protesta

antifranquistas legitimas; solicité frecuentementela clausura de los
6rganos delos exiliados, que se impidieran congresos y reuniones

de tipo antifranquista, que se echara los profesores exiliados de

las universidadesy periodistas exiliados de los medios de difusion,
etcétera. De acuerdo consu solicitud, incluso se sacaron de las pan-

tallas cinematogrAficas y escenariosteatrales varias peliculas y obras

con mensajes hostiles a ellos. Y asi, Areilza pudoescribir con satis-

faccidn a principios de 1949:

Siemprequehesolicitado la ayuda de estas Autoridades para frenar oreprimir

estas expansiones, he encontrado la mas favorable acogida, lo que en gran

parte ha impedido que estas manifestaciones antiespafiolas tuvieran mayor

importancia.*!

En cuanto ala actitud del gobierno de Per6nfrente a los exi-
liados, parecia que cada vez que queria realizar un gesto hacia el
régimen de Francoo estrecharlas relaciones con él adoptaba una

manodura ylimitabalas posibilidades de protesta en su contra,a ve-
cesincluso sin requerir el estimulo activo de la embajada espanola.
Por el contrario, cuando quiso expresar su desacuerdo conel régi-
men espafiol —yello se destacé especialmente durante la primera
mitad de la década de 1950— se mostré simpatizandoconlosexilia-
dos. Ello qued6 de manifiesto en particulara fines de 1954, cuando

la crisis en las relaciones entre ambospaiseslleg6 a su punto culmi-

31 AMAE, R. 2064/5, MemoriaAnual, 4 de enero de 1949.   
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nante y Pern intimé que estaba considerandocortarlas relacio-
nes con Madrid y reconoceral gobierno republicanoenelexilio. Es
decir, los exiliadosse convirtieron, cinicamente, en unadelas herra-
mientas con que contaba Perénensus relaciones con la Espafia de
Franco. Empero,estarestriccidn de sus actividades debe conside-
rarse también contra el trasfondode unapolitica similar gestionada
por el gobierno de Perén hacialos partidos y organizaciones deiz-
quierda en general. Deberecordarse que no pocosdelos exiliados
se identificabanconlossocialistas o comunistasy éstos, comoes sa-
bido, rechazaron en su mayoria al peronismo. La mayoria de los
que apoyabanlas actividades en pro de la lucha antifranquista en
Argentinasalian delas filas de la oposicion al régimen de Perén, y
porlo tanto,al limitarsus actividades, Peronnosdlo le prestaba un
servicio a la Espafia nacionalista, sino también a si mismo.

De todos modos, a partir de 1949,anotras afio se fueron redu-
ciendolos alcances delas actividadesde los exiliados republicanos
y la resonancia que obtenian. Suintegracién a la sociedad argen-
tina, la pérdida de esperanzas con respecto al retorno en un futuro
proximo a Espana,la limitacidn de sus gestiones impuesta por las
autoridadesperonistas, asi comola integracién gradual de Espana
a la comunidadinternacional, hicieron perder impetua la lucha an-
tifranquista.

Ellobbyprofranquista

Frenre a esta amplia oposicion de los diferentes sectores de la
sociedad argentina, Madrid podia confiar en el apoyo de otrosgru-
pos y personalidades que sdlo podremos mencionar en forma su-
mamente breve. Antetodo y porsobretodo, por supuesto, en el
apoyo del general Peron, que no vacild en manifestar publicamente
su amistad hacia Espana y era a él a quien recurria el embajador
cada vez que surgia un obstdculo, cualquiera que fuese, enlas re-
laciones entre ambos paises. Ya en la época del gobierno militar
(1943-1945) Per6nera consideradoporlos diplomaticos franquistas
comoalguien en cuyas simpatias por la Espafia nacionalista podia
confiarsey activo, a su pedido, para promoverlosdiversos intereses
de esta ultima. Habia un motivo vdlido para que Madrid deseara su
victoria en las elecciones presidenciales de 1946.

Las personalidades cercanasa Perény en las que Espana puso
Sus mayores esperanzas eran José Figuerola y Miguel Miranda. Y
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al parecer ambos, en especial el primero, sirvieron de enlace im-
portante entre la Espana franquista y Peron lo urgierona salvar y

extendersu ayudaal caudillo espanol.*
Pero los partidarios masardientes y estables de Franco en Ar-

gentina se contabanentrelasfilas de los nacionalistas de extrema
derecha. Estos evidenciaron sus simpatias hacia la hispanidad en
su nueva versiOn, cuyo duro nucleo era catdlico y autoritario y de

ideas anticomunistas, antiliberales y antidemocraticas.* Se trataba
de grupos, muchos de cuyos miembros admirabanlas actividades
de MussolinienItalia y que,al ser derrotadaslas potenciasdel Eje,

adoptaron ensu mayorfa al franquismo como modelo.Estos circu-
los permanecieronleales en su apoyo a la Espana nacionalista, in-

cluso cuandolas relaciones entre ambospaises se deterioraron y
casi dieron lugar a unacrisis y la prensa peronista estaballena de

alusiones antifranquistas.
Entre los intelectuales nacionalistas que apoyaronsin reservas

a la Espana de Franco en los afos treinta y cuarenta, y que en

parte fueron invitadosporlas autoridadesespanolasy fueron reclu-

tados para el esfuerzo propagandistico en pro dela rehabilitacion
de la dictadura, pueden mencionarse a Gustavo Martinez Zuviria,

mas conocido por su nombreliterario de Hugo Wast; Manuel
Galvez, Marcelo Sanchez Sorondo, César Pico, Ignacio Anzoate-
gui, Maximo Etchecopar, Carlos Ibarguren, Juan Carlos Goyene-

che, Mario Amadeoy otros.

Otras dos instituciones consideradas como pro franquistas
desde la guerracivil eran el Ejército y la Iglesia. De hecho,el cuadro

era mucho mds complejoy no podremostratarlo aqui. Slo destaca-
remosqueentrelosclérigos catélicos se escucharon también voces
que se oponjana la dictadura espafola,si bien no fueron muchas.

Otro problemaconel que se topé el régimen de Francofue la
actividad de los sacerdotes vascos en Argentina. Estos se dedicaban
a actividades culturales y politicas separatistas y asestaron golpes a

la imagen del régimen espafiol que enarbolaba, porasi decir, sin
compromisos, la bandera del catolicismo.

32 J. M. de Areilza, Astlos he visto, Barcelona, 1974, p. 196; J. I. Ramos, Bio-

grafia de mi entomo, Buenos Aires, 1984, p. 148, y las entrevistas del autor con

Areilza (Madrid, 13 de enero de 1988) y con Ramos (Buenos Aires, 19 de septiem-

bre de 1989).

33 Sobre los nacionalistas de los afios treinta y cuarenta, véase Marysa Navarro

Gerassi, Los nacionalistas, BuenosAires, 1968; Enrique Zuleta Alvarez, El nacio-

nalismo argentino, Buenos Aires, 1975; Cristian Buchrucker, Nacionalismoypero-

nismo, Buenos Aires, 1987.  
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Pero para Espana era mucho maspeligrosa la posicién de va-

rios sacerdotes progresistas, que se identificaron con el peronismo

y cuyo representante mas destacado fue el padre Hernan Benitez,
amigo intimo del matrimonio Perény en especial de Evita. Benitez

volvi6, tras una prolongada estadia en Espana durante los anos
1947-1948 muy decepcionado del régimen de Franco, al que con-
sideraba una dictadura cuyapolitica carecia de sensibilidad social y

que nogozaba de amplio apoyo popular. Y no ocult6 esta impresion
ni siquiera ante el embajador de Espana.

Unarticulo publicado por Benitez bajo unalias literario a me-
diados de 1948 suscit6 especial enojo en Espana.** En estearticulo
atacaba Beniteza los convencidos de quela hispanidad era la unica
baseparala identificacidn con Argentina. Destacd que no podian
ignorarseotras influencias europeas no menos importantes para la
Argentina y su cultura, sobre todolaitaliana y la francesa. Pre-

firid hablar de la ‘‘argentinidad’’ que se apoya en la experiencia

hist6rica propia de Argentina, cuyasraices se hallan en el pasado
indio, siguiendo conla época colonial espanola y hasta su existencia
en calidad de republica independiente. Ademas, escribid Benitez,
debe fusionarse la mezcla de las influencias latinoeuropeas. Este

articulo de Benitez era, de hecho, una plataforma ideoldgica en la

quese apoy6 Per6n a mediadosdela década del cincuenta, cuando

abandon6la hispanidadenfavor del concepto de “‘latinidad’’.
Para concluir: La disensidn con respecto a la cooperacién del

gobienode Per6én conelrégimen de Franco domin6a diversoscircu-
los a todolo largo y ancho de Argentina y eransusparticipes tanto
los sectores de la oposicién comolosdel bando gobernante.Estadi-
sensiOn obligéal gobierno argentinoa intentarjustificar su politica
espafiola de diversas formas,asi como tambiéna activar para po-

ner coto a las expresiones publicas referidas a tal oposici6n.
A partir de 1949, al deteriorarselas relaciones entre Argentina

y Espana,esta circunstancia permitio a algunos peronistas expresar
publicamentesu disensidn conla dictadura ibérica, si bien en esos

afios la oposicién a Francoyase habia debilitado en todo el mundo
dadala rapida reintegracién de Espanaa la familia de las naciones.

34 Leonardo de Aldama, ‘‘La hispanidad como problemay destino en Lati-

noamérica’’, en Revista de la Universidad de Buenos Aires (abril-junio de 1948),

pp. 481-489.

35 Sobre este tema véase RaananRein,‘‘El pacto Perén-Franco:justificaci6n

ideolégica y nacionalismo en Argentina’, en EJAL (Tel Aviv), vol. 1, num. 1

(enero-junio de 1990), pp. 107-132.  

CARTASDE GABRIELA MISTRAL
A GENARO ESTRADA

Por Serge I. ZAiTZEFF
UNIVERSIDAD DE CALGARY, CANADA

AS RELACIONESentrela poetisa chilena Gabriela Mistral (1889-
L 1957) y el humanista mexicano Genaro Estrada (1887-1937) se
inician a raiz de un articulo que éste publica sobre ‘‘La nuevalite-
ratura chilena’’ en Revista de Revistas el 9 de febrero de 1919.1 Su

propdsito era dar a conocer en México la producci6nliteraria de
aquelpais sudamericano,la cual resultaba practicamente descono-

cida en México.
EI escritor sinaloense Genaro Estrada, granlector delas le-

tras de su tiempo, lamenta en aquellas paginas el desconocimiento
que existfa en México acerca de casi todala literatura hispano-

americana mientras que, paraddjicamente, se conocia bien a cier-
tos autores europeos, norteamericanos y orientales. Aunque Es-

trada mismo comparteesas preferencias, reconoce al mismo tiempo

que después del modernismo han aparecido escritores estimables
en Sudamérica como, por ejemplo, el argentino Enrique Banchs,
“tan refinado comocualquier Aloysius Bertrand que nosotros guar-
damos comooro enpafio’’. Igual que para Julio Torri, el autor del
Gaspard de la nuit ocupaba unlugarprivilegiado entre los gustos
literarios de Estrada, quien lo habia traducido apenasun ano antes.
Estrada demuestra unafranca actitud americanista en susreflexio-
nes sobre la producci6nliteraria del continente. Aboga por un ma-

yor acercamientointelectualentre las naciones latinoamericanas0,

comodice él, ‘‘Unaentente cordialliteraria entre los pueblosde este
continente haria mucho masquetodoslos discursos que se pronun-

cian cada 12 de octubre’.
En el caso concretodela literatura chilena, Estrada deplorael

hecho de queni siquiera lleguenlos libros a México y sdlo por ac-
cidente pudiera él conocer un nimerosuelto de la revista Los Diez

1 Este artfculo se reproduce en Genaro Estrada, Obras, edici6n de Luis Mario

Schneider, México, FCE, 1983, pp. 327-333.
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y asi enterarse del impetu de ese grupo joven y talentoso. Estrada
descubre en éste a una generaci6n seria y dedicada cuya labor se-
guramentele recordabael Ateneo de la Juventud. Critico exigente,
Estrada aplaudeelespiritu de renovaci6n que caracteriza a las nue-
vas promociones literarias que tomancadavez masenserioeloficio
de escritor. De manera especial destaca a tres poetas, quienes se
han alejado dela retdrica tradicional para elaborar una obra pro-
funda y de ‘‘robusta emotividad’’. Se trata del controvertido Er-

nesto A. Guzman,delsutil Pedro Prado y de la ‘‘modesta mujer’’

Lucila Godoy. De esta ultima eran pocoslos versos que habianlle-
gado a México, pero aunasi permiten al agudo comentarista me-
xicano apreciarsu ‘‘vigor tan hondo”’, su tristeza y su candor. Y

concluye Estrada de la siguiente manera:

éPodria asegurar que Lucila Godoyes el primer poeta de Chile? Puede ser;

perola verdades que ensusversoshay tan alta emoci6ny voces tan humanas y

que a vecesrealiza tan vigorosamenteelespiritu de las pequefias tragedias de

lavida, que sin quererse piensa queelarte de esta rara mujertiene verdaderas

simpatfas y signos de inteligencia con aquellos tan admirables delas Lucie

Delarue-Mardrus,y las Héléne Vecartesco. Sus primeros versos que conoce

el publico son ya de una asombrosa perfecci6n, parecen el producto de una

larga obra parcialmente moldeada y devastada de todointelectualismo. Esta

insigne artista es mds conocida con el bello nombre de Gabriela Mistral.

En Punta Arenas, donde se encontraba desde 1918, Gabriela
Mistral habia leido esas apreciaciones que alguien le habia man-
dado y luego, en octubre de 1920 (fecha de su primera carta a
Estrada), vuelve a encontrar este nombre en el numeroinicial de
México Moderno, \ocualla incita a escribirle. Esta nueva revista
deletras y artes aparecida en agosto de 1920y dirigida por el poeta
mexicano Enrique Gonzalez Martinez le habia sido obsequiada por

el mismodirector, quien apenashabiaIlegado a Chile;como Minis-
tro de su pais, puesto que ocuparia hasta 1922. De hecho, Estrada
figura en esa entrega de México Moderno comoprosista (‘“Lasfies-
tas de los colegiales en San Francisco’’), traductor (de HerbertI.
Priestley) y responsable dela secci6n bibliografica. Para esasfe-
chas Estrada ya gozaba de unasdlida reputacionen el mediolitera-
rio mexicano, debido engranparte a su admirable antologia Poetas

2 Por ejemplo,el 29 de junio de 1917 se publicaron en Pegaso * ‘Las manos cobar-

des’’, ‘‘Mi corazén: I. Sobre el picachoII. Sobre el torrente’ y *‘A la discipula’’.

Estos poemas tempranos no se recogen en Gabriela Mistral, Poesfas completas,

Madrid, Aguilar, 1958.  
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nuevos de México (1916) y a su versién de La linterna sorda de Jules

Renard publicadaa principios de 1920 por Cvltvra.
En la primera carta de Gabriela Mistral —cuya ortografia sim-

plificada sigue la de Juan Ramon Jiménez— ya se manifiesta su

profundointerés porlas cosas de México,pais que le parecia poco

conocido masalla de sus fronteras. Con la presencia de Enrique

Gonzalez Martinez en Santiago, sin embargo,la imagen violenta

del México revolucionario se va transformando. Enefecto, para

Gabriela Mistral ese pais ya es intelectualmente tan vigoroso como

la Argentina. Sus propios gustos estéticos en esa época la predis-

ponena estimara los poetas defiliacin modernista como Enri-

que Gonzalez Martinez, Maria Enriqueta, Luis G. Urbina y Amado

Nervo. Cabe recordar queella sintié una enorme admiracionpor

el escritor de Nayarit con quienlleg6 a cartearse entre 1916 y 1917.*

Mastarde, en 1921, Gabriela Mistral tiene la oportunidad de co-

nocer a otro mexicano,elfildsofo Antonio Caso, quien habia ido

a Chile envisita oficial. En esta ocasi6n Gabriela Mistral vuelve a

ocuparse de Méxicoy pone derelievelas ideas expuestas en la pri-

mera carta a Genaro Estrada,es decirel alto nivel alcanzado porla

cultura mexicana.‘

Asi, atin antes de su viaje a México Gabriela Mistral habiatra-

bado amistad con algunos de sus mejores intelectuales.’ Desde

Chile también empieza a colaborarenlas revistas mexicanasde la

época. Gracias a Enrique Gonzalez Martinez se inicia en México

Moderno (noviembrede 1920) con su ‘‘Decalogodel artista’ escrito

en Temuco ese mismo ano. Sera, sin embargo, en El Maestro, de

José Vasconcelos, dondeella publicaré mas textos. De hecho,en el

numerode octubre de 1921 ya aparecen unosversos(‘‘Piecesitos’’,

3 Véase Juan Loveluck,‘‘Cartas de Gabriela Mistral a Amado Nervo’’" en Re-

vista Iberoamericana, XXXVI,72 (julio-septiembre de 1970), pp. 495-508.

4 Estetexto,titulado ‘‘La cultura mexicana’ ’, se publica en El Mercurio de San-

tiago el 26 de agosto de 1921 y luego se reproduce en el Boletin de la Universidad

(México) en agosto de 1922. También aparece ‘‘La misi6n de Antonio Caso”’ en

México Moderno,Il, 1 (10. de agosto de 1922).

5 Cabe agregar también el nombre delcritico Antonio Castro Leal, quien se

encontraba como PrimerSecretario de la Legaci6n de México en Santiago, desde

fines de 1920 al lado de Enrique Gonzdlez Martinez. Seguincarta del 2 de abril de

1921dirigida a Alfonso Reyes, Antonio Castro Leal tenia la intenci6n de preparar

una ediciOn delos versos de Gabriela Mistral, a quien estimaba (en nuestro Reca-

dos entre Alfonso Reyes y Antonio Castro Leal, México, EI Colegio Nacional, 1987,

p. 38). Lo cierto es que nose realiz6 este proyecio pero sf se public6 un articulo

titulado ‘‘Gabriela Mistral’ en El Mercurio el 25 de junio de 1922. 
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‘‘Himnoalaire’’), ‘El poemaa la madre’ (compuesto de catorce

poemasenprosa) y sobre todo su carta a José Vasconcelos fechada
en agosto de 1921, en la cual le agradece el envio de E/ Maestro,

revista que considera ‘“‘util, sencilla y sana’. Siente unasincera
admiraci6n tanto por la labor educativa que promueve José Vas-

concelos comoporsus Estudios Indostdnicos (1920). Como conse-
cuencia de estos contactos epistolares y siendo Secretario de Edu-
cacién Publica, Vasconcelos invita a Gabriela Mistral a participar
en su proyecto de reforma educativa.

A partir de julio de 1922, !a célebre maestra ya se encuentra en

Méxicoy alli debe de haber conocido personalmente a Genaro Es-
trada, quien ya habia ingresadoel anoanteriora la Secretaria de
Relaciones Exteriores como Oficial Mayor. Enese pais la autora

de Desolaci6én (1922) no solamenteinterviene enla elaboracion de

un programade educaci6nrural y enel sistema de bibliotecas, sino
quepreparalibros antologicos de reconocidovalor. Es de particu-
lar relevancia el volumen Lecturaspara mujeres, que sera publicado

porla Secretaria de Educacion Publica en 1924, porquese incluye
entre los autores mexicanosalli representados (Reyes, Vasconcelos,

Gonzalez Martinez, Caso,Torri, etcétera) a Genaro Estrada, cuyo

primerlibro de creaci6n, Visionario de la Nueva Espana,habia salido
en 1921. De esa coleccidn de bellos poemasen prosa de inspiraci6n

virreinal la recopiladora selecciona tres piezas que corresponden

a sus preferenciasestéticas (“La ciudad colonial’’, ‘‘La casa colo-

nial’ y ‘‘La nao’’). La propia Mistral contribuye con textos breves

inspirados en diversos aspectos del pais donde paso dos anos. Es
posible que el fuerte mexicanismo de Estrada haya influido en la
redaccion de ciertas prosas de su amiga. Tambiénllamala atencion
la presencia de unostextos de Jules Renard que habiansidotradu-

cidos por Estrada en 1920.
Luegode su estancia en México, Gabriela Mistral, quien habia

sido objeto de maliciosas criticas por ser extranjera, es enviada por

el presidente Alvaro Obreg6n a Europa y en 1925 vuelve a su pais.
Unafio mistardese dirige a Francia para encargarsede la secci6n
de letras iberoamericanasdel Instituto de CooperacionIntelectual,
organismo dependiente de la Sociedad de las Naciones. El inter-
cambio epistolar entre Genaro Estrada y Gabriela Mistral se re-
anuda en enero de 1927 con unacarta que lleva membrete de esa

organizacién. Ella emprendeasi una carrera administrativa de alto
nivel mientras que su amigo mexicanoya habiallegadoalpuesto de
Subsecretario de la Secretarfa de Relaciones Exteriores. Como la  
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poetisa chilena, Estrada tampocose olvida de su vocaci6n deescri-

tor y publica entre otras obrasla novela Pero Galin (1926),libro que

su compafiera recibe con entusiasmoporsu “‘prosa de esmalte,lim-
pia, honraday aguda,llena de sugerenciasy a base de un clasicismo

nuevo’’ (8 de enero de 1927).
Desde Paris Gabriela Mistral comparte conel‘‘amigo masanti-

guo de México”’ sus preferenciasliterarias y sobre todo cuenta con

su ayuda para poneren evidencia los enormes logros que se habian
realizado en México, desde la Revolucién. Cabe recordar que en
1924 Gabriela Mistral en la capital francesa pudo conocer a Alfonso

Reyes, con quien habia comenzadounarelacion epistolar unos me-
ses antes.° Esta amistad se caracterizaré por una auténtica simpatia

y un hondoafecto y durara hasta la muerte de la escritora. Hacia

principios de 1927 se ve su admiracién cuandoella recomienda a

Estrada que nombre a Reyes como delegado de Méxicoanteel Ins-

tituto de Cooperacién Intelectual. Ella se interesa profundamente

porel papel preponderante que México desempena entre las nacio-

nes hispanoamericanasy sabe que nadie podra contribuir mas que

su querido amigo regiomontano. Ademas, alberga la esperanza de

poder reunirse con Estrada y Reyes enParis y asi rememorarasun-

tos mexicanos de mutuointerés. Lo cierto es que en marzo de 1927

Reyes se marcha de Francia rumbo a América mientras que Estrada

no volvera a encontrarse con su compafiera hasta varios aflos mas

tarde.

Gabriela Mistral sigue representando

a

su pais en diversas re-

uniones internacionales celebradas en Europay en 1928 se instala

cerca de Avignon,en el sur de Francia, de donde procedela ter-

cera carta que se recoge aqui. Esta es de especial interés porque

en ella Gabriela Mistral expresa su admiraci6n porla poesia de

GenaroEstraday haceresaltar su cardcter ‘‘emotivo’’, “‘burl6n’’,

“‘pensador’’ y ‘‘artista siempre’’. Elogia la pulcritud de sus textos

asi como su capacidad de trabajo. En esos anos Estrada consigue

realizar una amplia obra comoescritore investigadora pesar de ser

encargadode la Secretaria de Relaciones Exteriores. Tal ejemplo

de dedicaci6ny disciplina impresionaa su ‘‘buena hermanavieja’’,

quien tambiénle tenia un verdaderoafecto. Igual que en sus cartas

6 Véasela tesis doctoral de Maria Luisa Abacache,‘‘Gabriela Mistral y Alfonso

Reyes vistos a través de su epistolario: una amistad més queliteraria y a prueba

de distancias’’, Washington, The George Washington University, 1986. Todaslas

citas de la correspondencia entre Alfonso Reyes y Gabriela Mistral proceden de

ese trabajo.  
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a Alfonso Reyes ella le confia a Estrada aspectos intimos desu vida
como,por ejemplo,la muerte desu madre o sus problemas desalud.
Fraternalmentelo invita a verla y le aconseja alejarse de México,

tierra que ama entranablemente. En esa época es de suponer que
GenaroEstradaera quizasel tnico lazo directo que Gabriela Mis-

tral guardaba conese pais, ya que tanto Alfonso Reyes como En-

rique Gonzalez Martinez seguian en el extranjero mientras que su
fiel compafiera Palma Guillén estaba a su lado y José Vasconcelos
dedicaba todo su tiempo a su malograda campanapresidencial.

Luego de una breve temporadaenItalia, cerca de Génova, Ga-

briela Mistral se traslada en 1930 a los Estados Unidos, donde

dara clasesde literatura en diversas instituciones (Middlebury, Bar-

nard, Vassar). Por su parte, Genaro Estrada es nombrado Ministro

de Relaciones Exteriores el 5 de febrero de 1930 y en septiembre

es designado primer delegado de México ante la Sociedad de las
Naciones. Despuésde varios anossin verse, los dos amigos coinci-
denporfin en Nueva York en diciembre de 1930, reunion a la que

alude Gabriela Mistralen la cuarta carta, que no esta fechada pero
data de 1931 porlas alusiones que contiene.? En carta a Alfonso
Reyesescrita aquel dia (24 de diciembre),ella le informa de la con-

versacion que sostuvo con Genaro Estrada, su mujer, el Consul de

México y un profesor universitario. En particulartranscribe los elo-
giosos comentarios de Estrada acerca de su gran amigo mexicano:

Digausted al Presidente Butler [de la Universidad de Columbia], Profesor

Iman,que hoyestoy dispuesto a mandarle por dos meses aqu{ nada menos que

a Alfonso Reyes, para que dé un curso de historia,o dela literatura nuestra, 0

de lo que sea y veran lo que les mando. Me han pasado hombres detodaslas

culturas y todas las manerasespirituales bajo los ojos, y yo le digo, Gabriela,

que lo mas fino de este mundo que yo me sé es Alfonso Reyes. Yo no sé c6mo

eso quees Reyes, ESO ha podidohacerse,pero es tan bello que é/ sea nuestro y

que sepamoslos dos queesel mejor letrado y la personalidad més depurada,

misarribada, del Continente, tan hermoso, Gabriela!

Yo me comprometo a mandarles a Reyessi lo quieren (p. 508).

Y siguieron hablando de don Alfonso, de su porvenir diploma-

tico, de su representacion en el Instituto de Cooperacion Intelec-
tual en Paris y de sus libros, asi como deciertos escritores mexi-

canos poco admirados por Estrada (Antonio Castro Leal, Martin

7 También en carta del 7 de abril de 1931 dirigida a Alfonso Reyes, Gabriela

Mistralse refiere a esta misiva.  
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Luis Guzman y Mariano Azuela). Fue corto pero agradableel en-

cuentro neoyorquino entre ambos amigosy, ademas, Estrada apro-

vecho la oportunidad parainvitar a la poetisa a México, pero ésta

no pudo aceptar: ‘‘Naturalmente no voy, Alfonso, quiero yo mu-

cho a su pais, pero mis heridas estan frescas, sin que esto pudiera

decir que yo no agradezcael bien enormealli recibido y sin [que] yo
quiera decir tampoco que tengo rencores. No, puro resentimiento,

corazon dolido’’ (p. 509). Mastarde, en 1932, segunotra carta diri-

gida a Alfonso Reyes, Gabriela Mistral alude a una nuevainvitacion

de parte de Genaro Estradapara ir a México. Esta vez aceptavisi-

tar Yucatan, pero luego,a raiz de la publicacidn de dosarticulos en

Excélsior y Revista de Revistas, que vuelvena atacarla, se ve obligada

a desistir de sus planes. Pese a los anostranscurridos desde su expe-

riencia mexicana, Gabriela Mistral continua siendoblanco decriti-
cas de mala fe, todolo cualla hiere profundamente. Esperara hasta

1948 antes de decidirse a pisar tierra mexicana nuevamente. No

obstante, la amistad con Estrada va aumentandoenafecto el in-

terés porsus escritos es tanto que Gabriela Mistral piensa incluirlo

ensus cursos de Middlebury.

Pasanvarios afios antes de que ambos amigos puedan hablarse

de viva voz. En efecto, por motivos diplomaticos llegan a coinci-
dir en Madrid. Genaro Estrada, luego de haber sido Ministro de

Relaciones Exteriores, asumeel cargo de Embajador de México en

Espaifia y llega a Madrid en febrero de 1932, donde se quedarahasta

1934. Por su parte, Gabriela Mistralse instala en la capital espanola

hacia mediados de 1933 como Cénsul honorario de Chile y alli per-

manecerd hasta 1935. La sustituira en Madrid Pablo Neruda. La
Ultima carta que tenemospertenece a este periodo, queresult6 su-
mamentedificil para la poetisa chilena. En Madrid, agobiada de
trabajo oficinesco, pasa algunos de los momentos mastristes de su
vida. Padece la verdadera desesperacién que podria haberla llevado
al suicidio. Desafortunadamente,ni los epistolarios de Gabriela
Mistral ni los de Genaro Estrada que se han conservado aluden
concretamentea los contactos que ambos mantuvieron en aquella

ciudad.
Después de haber renunciado a su cargo diplomatico, Genaro

Estrada regresa a México en noviembre de 1934 y muere prematu-
ramenteel 29 de septiembre de 1937. Un mes méstarde, desde Sud-
américa, donde Gabriela Mistral visitaba variospaises en misiOnofi-
cial, le escribe a Alfonso Reyes en BuenosAires lo siguiente: “‘Le
doy mi pésameporla muerte de nuestro Genaro: Muchapena. El
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le quiso a Ud. siempre y mucho, aun cuando anduviese desacor-

dado, lo que no era frecuente. Le queria enteramente como a un

familiar, Alfonso’’ (p. 547). Con estas palabras, que ponende re-

lieve la estrecha amistad que hubo entre Genaro Estrada y Alfonso

Reyes,la poetisa chilena cierra este breve capitulo delas relaciones

que mantuvoa lo largo de los afios con uno de sus mejores amigos

mexicanos.
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CARTAS

Genaro Estrada:

Hace tiempo —uno,dos afios?— cuandoyo estaba en Punta Are-
nas, alguien me escribid una critica de usted sobre poetaschile-
nos.’ No la pude obtener; tampoco tenia su direccién. Hoi, en
MEXICO MODERNO,revista que me envia nuestro querido Gonzalez

Martinez, hallo su nombre, pienso que sera usted mexicanoi le

mando,al acaso,estaslineas.
Estamos mui contentos con el poeta que nos ha mandado su

Gobierno i que mataré la leyenda unica que circula en la América
Austral sobre México: la de Pancho Villa i la revolucidn perma-
nente.

La revista i algunoslibros que suelo recibir, hablan de un pais
tan notable intelectualmente como la Arjentina. Pero, mientras
ésta da a sus escritores una difusi6n enorme, ustedes, como todos

los que hacen una verdaderavida espiritual, nada saben de reclame,

ni siquiera de esa reclame honradai Idjica que es necesaria a un pais

mal conocido.
Conozco poco de ustedes. Aprecio mucho a G. Martinez,"

quiero y estimo a Maria Enriqueta," algo sé de los Nunez i

Dominguez,”esplico en mis clases a Urbina® i Nervo.* GEs me-

8 «Tg nuevaliteratura chilena’’, Revista de Revistas, 9 de febrero de 1919, p. 10.

9 BI poeta jalisciense Enrique Gonzdlez Martinez (1871-1952) tenia a su cargo

la Legaci6n de México en Santiago entre 1920 y 1922. Fundadorde la revista de

letras y arte México Moderno, que empieza a publicarse en agosto de 1920.

10 Enrique Gonzdlez Martinez.

11 Maria Enriqueta Camarillo de Pereyra (1872-1968), poetisa, cronista y nove-

lista veracruzana.

12 Los escritores veracruzanosJosé de J. Nufiez y Dominguez (1887-1959) y Ro-

berto Nafiez y Dominguez (1893-1970).

13 Luis G. Urbina (1864-1934), poeta,cronistay critico capitalino.

14 Amado Nervo (1870-1919), poeta, cronista y novelista nayarita de filiaci6n

modernista.
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xicano aquel admirable ManuelToussaint," al que hasta hace poco

creia yo francés?...
Y uste, jeneroso Estrada édonde supo de mi?
Si mi suerte es menos mala delo que la he considerado siempre,

ésta Ilegara a sus manosi yo recibiré dos palabras suyas.

Unsaludo cordial de

Gabriela Mistral
Temuco-Liceo de Ninas

Oc. de 1920'*
Chile

II

Mifino amigoy distinguido companero Genaro Estrada:

Muchohetardadoenescribirle; siempre me parece que basta
con quele recuerde,en las mejores horas de gozo artistico, por ciu-
dades y museos, y que también basta conla vision de bondad que
de usted traje y que me acompana.

Meseparéde la burguesia burocratica de la ensenanza y cuando
menospensé habiacaido en otra,la administrativa de Francia. Son
burlas que hacela vida...

RecibiPero Galin,”libro con una prosa de esmalte, limpia, hon-
rada y aguda,llena de sugerencia y a base de unclasicismo nuevo.
Usted ha recibido por él muchoselogios; anadaelinsignificante
de su amigaquelo quiere,entre otras cosas, por su espanolidad, por

su pasiondelobjeto, dela vieja artesania, y también por esa forma
de esquivarel sentimiento conla ironia, que no es sino poner a una
adentrodela otra.

Usted sigue de cerca el movimiento literario francés, y creo

que esta de mas hablarle de estas cosas. Hay pocoslibros enjun-
diosos, en medio de una producci6n abrumadora que quita media
vida, cuandose quiere tener informaciOncabaldeella. Yo veo ha-
cia Espana maslozaniay hasta cierto furor de novedades de alma

15 Manuel Toussaint (1890-1955), escritory critico capitalino. Se daré a conocer
como investigadordelarte colonial de México. En el numeroinicial de MéxicoMo-
demofirmaresefiasy tiene a su cargola seccin ‘‘Lasartes plasticas de México’.

1° Gabriela Mistral pasa el afo 1920 en Temuco comoDirectora del Liceo de
nifias.

1” Pero Galin, México, Editorial Cvitvra, 1926. La Gnica novela que publicé Ge-
naro Estrada.  
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y de forma. Laliteratura inglesa de este momento, con cabezas
como Conrad —que muerto sigue comandando— de Chesterton,
de Kipling, que ain trabaja,y delas firmas nuevas, me parece mas
s6lida. Esto sin negar a Francia unalaboriosidadintelectual muy
respectabley la jefatura, que no quiere enajenar,dela vidaliteraria

de Europa.
Yo he tenido y tengo mala salud, cuando me encuentro en

esta region fria del Norte: un reumatismoresucitado y ahora una
afeccién al higado, que es mala. Reacciono por voluntad conel
fin de cumplir el encargo de Chile cerca del Instituto. Mi nombra-

miento de consejera técnica es de la Sociedadde las Naciones,pero
fu mi gobierno quien me hizo venir; yo queria quedar un tiempo
la: go cerca de mi mama.

Palma‘ hace unalabor admirablede informacién de México en
el Instituto; es la suya seguramente la informacién mas completa

queallfse ha recibido sobre la América. La estiman y la quieren los
jefesy ella ha pagadobien a México consulealtady las comisiones

querecibio.
Pero —usted lo sabe— nobasta escribir mucho y hablar otro

tanto; es estrictamente necesario que de alla manden materialgra-
fico para la propaganda. Yo selo solicito a usted, porque no quiero
molestar al Dr. Puig" y principalmente, porque usted es mi amigo
mas antiguo de México. Se necesitan las publicaciones ilustradas
sobrelasiglesias, una colecci6n de fotografias con la nuevapintura
mexicana, una pequefiacoleccién de las obras representativas de
la literatura mexicana, fotograffas en grande de escuelas, estadios,
etc., para probarla obra constructiva de la revolucién. Usted nos
hard el mayor de los servicios —sirviendo a México a la vez— con
mandarnosesto, tan luegosea posible. Palma informaa la Seccion
Artistica sobre cada detalle, pero no se convence sino con imagenes.

Ahora otro pedido: queusted consiga el nombramientode de-
legado ante el Instituto para A. Reyes. Usted sabe que esto no
significa adhesin a la Liga,porque hay variospaises sin represen-

18 Palma Guillén (1893-1975), maestra mexicana y compafiera de Gabriela Mis-
tral desde 1922.

19 José Manuel Puig Casauranc (1888-1939), médicoy politico campechano. Fue

Secretario de Educaci6n Publica entre 1924 y 1928.

2 Alfonso Reyes (1889-1959), gran amigo de Gabriela Mistral, se encontraba

todavia en Paris como Ministro de su pais. Representara a Méxicoenel Instituto

de CooperaciénIntelectual.

21 Liga de Naciones.

 



 

126 Gabriela Mistral

tacion en Ginebra con representaci6n en esta casa. Usted sabe que
México, a pesar de la aureola de simpatia que tiene en Francia y
que ahora yo palpo en el comentario sobre la cuestidn de Nicara-
gua,” es el pais que debe aprovechar toda ocasién de propaganda
y cualquier catedra para explicar sus situacién. Reyes sera un de-

legado ‘‘de lujo’’ que hara trabajo verdadero. Palma y yo hemos
clavado el concepto —enel Instituto— de que México y la Argen-
tina son los paises que llevan la proa de la América. La segunda
atiende rapidamente los pedidos de informacion; no nos dejen us-
tedes con las manosvaciasen este sentido. Usted mejor que nadie

puedeelegir, en Educacion, en Industria y Relaciones, las publica-

ciones,libros, revistas y grabados, que puedenservirnos.

Enestos dias la prensa francesa trae informacion cotidiana so-
bre el conflicto de Nicaragua. El tono es muycordial para México
y de desconfianza absoluta hacia EE.UU. Este si es un choqueher-

moso y heroico —de parte de México—; no meparece lo mismo, el
conflicto religioso,# que es feo y perfectamente inuitil. Yo le hablo a
usted como a un amigo y no tengo por qué esconderle nada. Me da
muchogusto ver que la América del Sur comienza a darse cuenta de
sus deberes hacia México;hasta en Chile, pais ayancado, ha habido
manifestaciones de solidaridad neta hacia ustedes.

Perdone que en vez de hablarle de libros le haga comentarios
politicos... iSi viera usted que desde lejos no se mira a la América
en literario sino en politico, y no hay mododesacarle el cuerpo a la
apreciacion deesta indole!

Graciasporsusdatos bibliograficos. Pero vuelvo a decirle: man-

denossuslibros para ayudarnos en nuestro trabajo. Las Antologias

que ha compuesto, ese libro sobre bibliotecas* y su obra perso-
nal igualmente, nos seran de muchautilidad. Y perdone la pe-

digiiena... Ojala se venga usted a Europa, cuandola situacién
del pais, dentro y afuera, sea tranquila, o relativamente tranquila.
Tendriamos unalinda charla de veinte horas con Reyes, recordando

cosas y gentes de México y gozandolelas agujillas preciosas de su
broma de Ud. Yo quedaré aqui unos dos afos mas. Lapolitica de

2 En 1926 el gobierno de los Estados Unidos no reconoce la reeleccién de

Emiliano Chamorro interviene militarmente en Nicaragua. México condena la
agresiOn norteamericana.

23 Alusi6na la insurrecci6n deloscristeros.

24 En esos afios Genaro Estradarealiza una intensa labor como fundadory co-

laborador de dos series en la Secretarfa de Relaciones Exteriores: Monograffas

Bibliograficas Mexicanas y Archivo Histérico Diplomatico Mexicano.  
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Chile es fea y coge a todo, hombre y mujeres, y en Europa hay mu-

cho que mirar todavia, para informacionde nuestros pueblos.
Un abrazo de su amiga vieja, que ya puede abrazar, como una

abuela...

Gabriela
8 de enero 1927

Ill

Sr. D. Genaro Estrada, Mex.

Midistinguido y querido amigo:

Supe por Palma que meescribié Ud. a Fontainebleauy me da
mucha penahaberperdido esa carta, porque Ud. escribe tardio y

sus letras son siempre preciosas, como las de A. Reyes.
Lo ultimo que de Ud. tuve fue su libro de versos” quelelefsi-

guiendo ese curioso temperamento suyo de emotivo, de burl6n, de

pensadory deartista siempre. Sobresuslibros mexicanistas trufa-
dos de tradicién espafolahe de escribir en meses mas.?’ Mefalta el
primero* y le ruego que me hagala gracia de mandarmelo. Con un

buen retrato doble, para ‘‘El Mercurio”’ y para mi. Nolosregatee:
yo soy una buena hermanavieja de Ud. quele estima y le quiere y

le sigue.
Se me murié mi madre”, Genaro, y aunque estaba ya muy an-

ciana era para mi una presencia ayudadora en este mundo, una
razOn devivir y una confortaci6n sobrenatural. He quedado muy

abatida y con el alma acostada enla ceniza.
Sé que Palma va a presentar sus examenes a su Ministerio. Aun-

que ella nada mehapedido,yo, por interés mio no suyo, quiero
decirle a Ud. esto. No la mande a EE.UU., mandela a Europa, a

% Alli vivid Gabriela Mistral hasta 1928.

2% Después de Crucero, México, Editorial Cvitvra, 1928, primerlibro de versos

publicado por GenaroEstrada,aparece Escala (Tocata yfuga) en 1929 en las Edi-

ciones del Murciélago.

27 Parece quenose llev6 a cabo este proyecto.

28 Se refiere a Visionario de la Nueva Espana, México, Ediciones México Mo-

derno, 1921.

29 EI] 7 de julio de 1929 muri6 dofia Petronila Alcayaga Rojas.  
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cualquier parte del Mediterr4cua erran iqui
aeons eo, Genaro. Siquiera a Europa en

ates misaludee Pedi a mi gente me mandasen una
que me cuide y me mandaronuna nifnina allegadaal

a nda gadaalacasa
Sreeieeiae mil cdleras y sus lios de amor con un

1po Madame Hanany que acab:
Youn Eee y que acabo de devolver...

que Palma viva conmigosacrificé
ore | n | C4 candomesu ca-
ie ure quede a un dia deviaje de mi, yo podré Ilamarla en
te ne oe Haga Ud. €so por mi

y

se lo agradeceré durable-
aa 1§a’0 por una amiga enferma y que ya envejece

-ae:en por un ano o por mas. Tengo en Romadossesio
nel Instituto del cine educati 5 ered:

Neto ee ed Ivo quecreo la Société des
: oy buscandotilinga de clima uniaiecteiieCte ¢ ga de clima Unicamente. Mi

r é , via Aurelia, Cavi di La inci
Gee ' 1 Lavagna, Provincia de
= hee Soi a 15 minutos de Rapallo y a una hora de Génova
ae aye - Se vendra a Europa. Dispongade esa casa y va a
a Rieae mucho de México,de Chile, de Burne.

es: See ees un ejemplo de concentracién deltrabajo, de depu-
Aa Tay- gracia en el sentido teoldgico, a los que somos

s s y perdemosla vida. Su amiga ha trabaj
he nada todavia. Ya le leeré cosas. Tareeeae
eenl en México. Bastantese ha sacrificado Ud. en esa

. Venga a tierras iali :
ee 2 de paz y de cordialidad a reposar un

Y :a ra : a recordando siempre. Ojala pueda escribir cerca
i dea a a por Ud. unas dos descripciones que quiero ha-
nee ee azos de México: el de San Angel

y

el dela tierra de
= fapeeaeMichoacan. Consu tragedia y todo, México

pre cuando sele vio unavez. Ti Acl . Tierra
la ee de México yo no veré en mi vida etPare

i amigo, no sienta Ud. en mi peticioni ‘ peticion a favor de Pal in-guna presion de gran sueldo. Déle Ud.s6lo mediosde vivi oradestia, nada mas. eoeee
Le he dic ice eevarlas veces que me encarguelibros. Ud. cree queaa : ‘a 2 ae lejos de los suyos. No tanto, ahora Na

Tvirle de algo. Mand i i
ee g eme pues,a Italia y guardeesa di-

Unabrazo bueno de su ami n
iiaetedhitee miga y companera que muchole quiere

Gabriela

Avignon,oct. [19]29
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IV

Sr. D. Genaro Estrada, Méx.

Midistinguido y querido amigo:

Ud. me perdona una carta larga. Su servidora o escribe muy

largo o noescribe...

Medejé contenta verlo feliz, Genaro. Tendra Ud. una bonita

madurez; las fealdades dela vida publica se le acabardn entrando

a su casa y sabré —ya lo sabe— que no hay biblioteca que valga la

a de una mujer buenay hermosa énoes verdad?# Perdone
compani

nino sube del
que le diga naderias; yo entro en la edad en queel

fondo y habla tonterias tiernas.

Aqui estoy ahora en Vassar College, ensefiando...

a

las hijas

de los de WailStreet... No les envidio a estas gentes sino estas

cosas: los edificios escolares —aqui una verdadera ciudad en pleno

campo—;el cuerpo amazOnico quese han labrado no sé cémo,y la

carencia absoluta de los venenos nuestros enlas relaciones huma-

nas. Nada mas. Conlo primeroy lo ultimo nuestros profesores

harfan maravillas. Algtin dia, Genaro, algun dia que ni Ud. ni yo

veremos.
Melleg6 elfolleto de la ‘‘Doctrina Estrada’’.2! iQué sencillez

—1a del huevo de Colén— y qué acierto tan definitivo! Lo felicito

otra vez, y bien de corazén. En ese campo nadie tiene éxitos y des-

cubrimientos de ese tamafio. Pero no han venidoloslibros pedi-

dos. Quiero todoslos suyos. En micurso de verano de Middlebury

—cursos de profesores de espanol— quiero hablar de Ud. con or-

den y precisién. No sea malas ganas 0 perezoso...

Via Tablada.22 Estuvofinoy carifioso conmigo. Espero quesea-

mos amigos tardios pero bien ligados. Anda preocupado —como

todos andamos— desu cuestién econémica. Permitame que le diga

30 Genaro Estrada habfa contrafdo matrimonio con Consuelo Nieto el 10 de di-

ciembre de 1930 antesdeviajar a los Estados Unidos.

31 En la Doctrina Estrada (1931)se afirma la autodeterminaci6n delos pueblos.

2 José Juan Tablada (1871-1945), poeta,critico y escritor capitalino. Vivia en

Nueva York desde 1920. Gabriela Mistralle dice a Alfonso Reyes en carta de abril

de 1931: ‘‘Via Tablada; le recordamos a Ud. y me pidié decir a Genaro cosas suyas

(de él), fntimas, de fndole econémica. Escribf a Estrada y aproveché la ocasiGn

para recordarle su promesade N. York de dar permiso a Ud.para asistir a algunas

sesiones de ese Comité, de Paris’’ (En Ibacache,op.cit., p. 513).  
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lo que Ud.sabe: con Alfonso,él es la cifra mexicana grande que
circula afuera y que no hay queolvidar. Déle Ud. paz definiendo
su situacin de este ano y mientras esté allf Ud. regdlele con esa
tranquilidad econdémica que deja trabajar bien. Digame sobre es-
tas dos palabras que a mi también medejensin cuidado por él. Y
consiéntame que yo haga depedigiiefa con Ud. porsu gente que
es la mia — y cada vez mas, Genaro, cada vez mas.

Pregunté a Alfonsosi queria venir a dar conferencias a Colum-
bia University. Me dice que no;tiene atin deudas de Bs. Ars. que
pagar,y la estada de aquies cara.* Aparte de queesté trabajando,
como Ud.lo ha visto, muy bien, muy raramente alla. Lo que él de-

sea, y yo deseo mas, es que vaya a las reuniones de Parés —Co-
mité de Publicaciones Ibero-Americanas del I. de C.1.35 Acaba de
haber una reunion en la que hizo muchafalta. No estuvo, por en-

fermo Fco. G. Calder6n;* Zaldumbide,2” sigue en Quito; Argue-

das* es hombre bueno, de mal gusto; Palma®® que me reempla-
zaba puso las mejores cosas. Dominique Braga,el nuevojefe de

Letras ha debido sacar una impresién mediocre de nosotros. Es
muy, pero muy necesario que Alfonso esté en la proxima. Hagame
Ud. la gracia de autorizarloa ir all4, aunque sea dos veces alafio
—y de darle algo poresecargo,si es posible, Estrada; Ud. sabeel
mundo de amigos queél tiene en Paris. Palma consigui6 reincor-
porar a Diez Canedo* en el Comité —lo habjan banido— sonlos
dos que puedensalvarla coleccién de queresulte lo que todaslas

listas oficiales de libros: una calamidad —Alfonso es Delegado de
México, pero ademas miembro de ese Comité. Ya salié el tomo

3 Alfonso Reyes.

4 Después de su estancia como Embajadorde México en la Argentina, Alfonso

Reyes desempena cl mismo cargo en Rio de Janeiroa partir de abril de 1930. De

hecho, Reyes le habia dicho asu ‘‘Gabriela, querida mia’ en carta fechadael 9
de enero de 1931: “‘Ir a los Estados Unidos ahora no podrfa convenirme. Nose
figura usted el sin-numero de obligaciones que meatanporahora a los Bancosdel
Sur’’ (EnIbacache,op.cit., p. 511).

55 Instituto de Cooperaci6n Intelectual.

** Francisco Garcia Calder6n (1883-1953), escritor y diplomatico peruano.

*7 Gonzalo Zaldumbide (1885-1965), escritor y diplomdtico ecuatoriano. Era
Embajadordesu pais en Paris cuando Gabriela Mistral y Alfonso Reyes coincidie-
ron enla capital francesa.

*8 Alcides Arguedas(1879-1946), historiadory escritor boliviano. Autor de Raza
de bronce (1919).

*9 Palma Guillén.

“© Enrique Dfez-Canedo(1879-1944), poeta, traductory critico literario espafiol.
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de ‘‘Hist. chilenos’’. Ahora vienen 2 de Brasil y 3 argentinos, ya pa-
gados. Las animoy es el tnico éxito de very tocarde ese Instituto de

Or
Si este estilo de cartas confianzadas es muy feo, Genaro, diga-

melo con redonda franqueza. Pero yo quedé con Ud., después de
nuestra conversacién de N. York en un clima lindodeintimidad pa-
terna; tengo todavia el regusto de la buena miel en la boca y sigo

hablandole comoen esa mesa.
Encargué a Davila algo sobre mi proyecto de propagandaesta-

ble y seria de cultura nuestra aqui. Tengocita con el Presidente Bu-

tler*! para fines de mes. No he olvidadosu voluntad abierta en Gra-

nada y su comprension entera de este asunto tan vital y tan aban-

donado por gachupines ya se merecen mi atajo. Nosotros hemos
estado tontos para dejarles que nos eliminen asi. Sobre esto le es-

cribo después, largo y concreto. :
Queesté sano y contento, Estrada. Que dicte para mi unas cua-

tro lineas. Que me perdone y me quiera bien. Y que me sienta mas

y mejor mujer de México, parte de México,en dondeyoestéleal a

Uds. no sdlo porlo que les debo sino por comoles conozco.

Un abrazo para ambosdesu vieja

Gabriela Mistral

[1931]

PD.Horrible cosa de Antonieta,*2 Genaro amigo. :

Hoy, viernes. Direccidn: 73, MansionStreet, Poughkeepsie,

Nueva York.

41 Nicholas Murray Butler (1862-1947), fil6sofo norteamericano. Presidente

de la Universidad de Columbia en Nueva York. En 1931 recibi6 el Premio No-

bel de la Paz.

4 Aludeal suicidio de Antonieta Rivas Mercado (1898-1931) en Notre-Dame

en Parfs ocurridoel 11 de febrero. Habfa sido compafiera de José Vasconcelos.  
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NEBRIJA Y LAS LENGUAS COMPANERAS
DEL IMPERIO"

Por Ascensi6n HERNANDEZ de LEON-PORTILLA

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOLOGICAS, UNAM

UANDOEN1492 ANTONIO DE NEBRIJA, en el Prdélogo a su Gramitica

Cx la lengua castellana escribid que ‘‘siempre la lengua fue

companera del imperio’’, posiblemente nunca imaginoel futuro de
aquella lengua queél, por primera vez, acababa de *‘reducir en ar-

tificio gramatical’’. Si hubiera imaginadoel porvenir del castellano

en el mundo nuevo que ese mismoano aparecié a los ojos asombra-

dos de los europeos, habria adaptado su famosafrase inspirada en

LorenzoValla y hubieraescrito ‘‘las lenguas compaferas del impe-

IO} <1
Perola historia es a veces impredecible y Nebrija pensaba,al re-

dactarsu obra, en el futuro del castellano como lengua académica,

competitiva, diriamoshoy, frente al latin, dentro del espacio penin-
sularen el que los Reyes Cat6licos estaban construyendo un Estado

moderno. Quiza imagin6la posibilidad de que su lengua algun dia
tuviera un papel destacadoen el ambito geopolitico mas importante
para la Espana de aquel momento, el Mediterraneoy el norte de
Africa.

Enrealidad, si leemos con atencidn el prdlogo a la Gramiatica
veremos que su gran preocupacion era queelcastellano dejara de

* Este trabajo fue presentado en el Coloquio ‘‘La obra de Nebrijay su recepci6n

en la Nueva Espafia’’, que tuvolugarlos dias 18, 19 y 20 de agosto de 1992 en el

Museo Nacional de Antropologfa, y fue patrocinado porel INAH.

1 Antonio de Nebrija, Gramdtica dela lengua castellana, Edici6n preparada por

Antonio Quilis, Madrid, Editora Nacional, 1980, p. 97. Las siguientes citas del
prdlogo de la Gramdtica estan tomadasde la misma edici6n. Sobre esta frase fa-

mosa de Nebrija puede consultarse el artfculo de Eugenio Asensio,‘‘La lengua

companera del imperio. Historia de una idea de Nebrija en Espafia y Portugal’,
en Revista de Filologia Espariola (Madrid, Consejo Superior de Investigaciones
Cientfficas), vol. XLIII (1960), pp. 309-413.
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ser peregrino,‘‘puesno tiene propia casa en que pueda morar’’. Y

comoparajustificar mas su tarea gramaticalafirma que era el mo-

mento oportuno ‘“‘por estar nuestra lengua tanto en la cumbre que

masse puede temerel descendimiento della que esperar la subida’’.
Pero una vez maselfuturo result6 sorprendente y ese mismo

ano de 1492 Colénllegaba a las nuevas tierras. Nebrija vivid lo bas-
tante para saber que aquellas tierras eran un Orbe Nuevo donde

existfa un universo de hombres y lenguas. Sin embargo, no tuvo da-
tos para intuir el futuro de ese Orbe en el que paulatinamente se
impondria el castellano a la vez que permanecerian muchasde las

lenguas que en él se hablaban. Quizé nunca imagin6 tampoco que

sus trabajos lingiisticos serfan el punto de partida para ‘‘reducir en

artificio gramatical’’ y codificarel léxico de las lenguas americanas,

hecho de gran trascendencia en la historia lingiiistica moderna.
Eneste breve trabajo quiero fijarme precisamente en estas dos

realidades que Nebrija no pudo imaginar: poruna parte, que el cas-

tellano seria la lengua de un extenso imperio, hoy un enorme ambito

cultural plurinacional; por la otra, que conviviria por siglos con mu-
chasdelas lenguas del Nuevo Orbe,de tal manera que estas lenguas

llegarian a ser companerasinseparables dela cultura hispanica.

Unalengua ‘‘morada de moradas’’

A\rines del siglo xv, cuando los sibditos de la Corona de Casti-

Ila Ilegarona las islas y poco después la tierra firme, hablaban un

idioma que habia tardadosiglos en formarse y consolidarse. En su
proceso de formaci6na partir dellatin, este idioma, el castellano,
acept6 elementos de otras lenguas, principalmente del arabe. Se
puede decir que ya en época de Nebrija se hablaba conclaras va-

riantes dentro de la Peninsula [bérica. Logico es pensar que estas

variantes pasaran a América se extendieran y arraigaranalli donde

iban llegando sus hablantes.

Poco a poco nuevas formas de habla iban surgiendoalentrar en
contacto el espanol conlas multiples lenguas que aqui se hablaban.
Primeroel taino poblo de antillanismoselcastellano universal, ya
que los navegantes y cronistas que describian la naturaleza de las

islas tenfan que llamar a las novedades con sus nombres origina-

les. De todos es sabido comoenlos escritos de Col6nseregistra
el primer americanismo, la palabra canoa, que por cierto también
aparece en el Vocabulario espanol-latino de Nebrija de 1495.  
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Despuésel espafiolse fue nutriendo con nuevos vocablosde las

lenguashabladasenlatierra firme; se fue enriqueciendo conindi-

genismos, con americanismos. El nuevoléxico pas6 rapidamentea

la lengua escrita como lo muestranlos cronistasdelsiglo XvI. Uno

de ellos, Pedro Martir de Angleria, nos ha dejado una muestra de

su curiosidadlingiiistica en sus Décadaslv

y

v,escritas entre 1520

y 1523, en las que se pregunta porla etimologia de varios vocablos

nahuas.*

Ya para fines del xvi contamosconeltestimonio del gran cro-

nista franciscano Jerénimo de Mendieta quien,al lamentarse delos

cambios que habia sufrido la lengua mexicana,nosha dejado untes-

timonio muy elocuente dela situacién del espanol:

Y de nuestro modo de hablar toman los mesmos indiosy olvidan el que usa-

ron sus padres y abuelos y antepasados. Y lo mesmo pasa por aca de nuestra

lengua espafiola que la tenemos mediocorrupta con vocablos que a los nues-

tros se les pegaronenlas islas cuando se conquistaron y otros que acd se han

tomado dela lengua mexicana. Y asi podemosdecir que,de lenguasy costum-

bres y personasde diversas naciones, se ha hecho una mixtura 0 quimera...?

Por eso, a principios del siglo xv, Mateo Aleman,en su Or-

tografia castellana, decia con cierta gracia “‘La lengua castellana

comié de todo y todose hizo frasis castellana’’.* Hoy sabemos que

por muchotiempoelcastellano sigui6 comiendo a medida que sus

hablantes se mezclaban conlos hombres de este continente. En un

procesoincesante y nunca acabado,aquella lengua que tanto preo-

cup6 a Nebrija fue perfilando su imagen americana,la de un rostro

dindmico enriquecido con multiples gestos. Cada gesto refleja una

realizacionen la quelos lingiiistas descubrenlas huellas de un largo

proceso histdrico en un enormeespacio continental.

Para los estudiosos modernos todos los gestos de ese rostro

son igualmente vdlidos, expresivos, atrayentes. La vieja polémica

de la superioridad de tal o cual variante del espafiol no tiene sen-

tido. En realidad hoydia las variantes son objeto de alabanza: cada

2 Ascension H. de Le6n-Portilla, ‘‘Un primerisimo ensayo de anilisis eti-

molégico de toponimias y otros vocablos nahuas en 1520-1523"’, en Estudios de

cultura néhuatl (México, UNAM), vol. 18 (1986), pp. 219-230.

3 Fray Jerénimo de Mendieta,Historia eclesidstica indiana. La publica por pri-

mera vez Joaquin Garcfa Icazbalceta, México, 1870,p. 552.

4 Mateo Alem4n, Ortografia castellana, estudio preliminar de Tomas Navarro

Tomas, México, El Colegio de México, 1950, p. 105. 



 

138 Ascensi6n Herndndez de Leén-Portilla

realizacion colectiva, cada creaci6n individual, encierran un mo-
mento debelleza; se admira la diversidad en la unidad, la posibi-
lidad deser diferente y entenderse a la vez, de reconocer siempre
ese rostro de multiples gestos. Esta unidady diversidad dela lengua
espanolaconstituye ‘‘una estupenda morada de moradas’’.’ Asi la
definié MarcelBataillon aplicandoa la lenguala categorfahistorica
de “‘moradavital’ creada por Américo Castro. Una ‘‘morada de
moradas’’ que abarca casi un hemisferio; un universo lingtiistico,
plural y uno,igual y diverso, unico y diferente. Razon tenia Nebrija
cuandoen su famoso Prélogoyacitadojustificé su tarea de

reducir en artificio este nuestro lenguaje castellano para que lo que agora e
de aqui adelantese escribiera pueda quedaren un tenora estenderse en toda
duraci6nde los tiemposqueestén por venir como vemosquese ha hecho en
la lengua griegae latina, las cuales, por aver estado debaxo dearte, aunque
sobre ellas han pasado muchossiglos todavia quedan en unauniformidad.$

Nuevas moradas en las moradas

Perro, dentro de cada una de estas moradasdelas que noshabla
Bataillon, existen a su vez otros espacios, otras moradas ocupadas
por lenguas que perdurany quetienen sus raices en los milenios
de la historia. Algunasdeellas Ilegaron a ser lenguas imperiales;
funcionaron comolenguasfrancas dentro de sus respectivos ambi-
tos culturales. Los tres ejemplos mas representativos son de todos
conocidos: el] naéhuatl, el quechua y el guarani. Otras, sin llegar
a tanto, fueron habladas por pueblos quelograron crear unidades
politicas y culturales fuertes. Sirvan de ejemplo la zapoteca y la
maya. Y tambiénhan perduradoalgunasetnias que hanvivido mar-
ginadas, siempre sometidasa vecinos poderosos comolos otomies.
El hechoes que unasy otras han sabido conservar su morada y al-
gunasincluso han entrado modernamente en un nuevo periodo de
vitalidad y creaci6nliteraria.

éComohasido posible esta pervivencia frenteal espanol que
enlossiglos xvi

y

xvii era lengua imperial en Europa, y en América
gozabade unasituaci6n muy propicia para imponerse facilmente?

: in MarcelBataillon, ‘‘Otra carta sobre Esparia en su historia’, en Les cultures
*tbériques en devenir. Essais publiés en hommage4 la mémoire de Marcel Bataillon
1895-1977, Paris, Fondation Singer-Polignac, 1979, p. 125.

® Antonio de Nebrija,op. cit., p. 101.  
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La pregunta tiene mas de una respuesta. Podemossenalar,

en primerlugar, la existencia de una ‘“‘conciencia gramatical’’ en
las principales culturas mesoamericanas,la cual garantizabala co-
hesion y fortaleza del lenguaje. Entre los nahuas conocemosbien
esta conciencia centrada alrededor del cultivo del ‘‘lenguaje refi-
nado, noble’’, el tecpillatolli, el que se estudiaba en los calmécac.

Ello implicaba la ensefianza formalde la lengua, en si misma y como

vinculo de cohesién del habla. Mixtecos, zapotecos, mayas y otros
pueblos mesoamericanos compartieron ese cultivo.

En segundo lugar hay quetener en cuenta la mentalidad de los

quellegaron, acostumbradosa escucharvarios idiomas dentro de
su propio espacio peninsular. Si a estos idiomas afadimoslos que
se hablaban en losterritorios que se unieron bajo la corona del
emperador Carlos, comprenderemos que la nueva muchedumbre

de hombres y lenguas de América apareciera ante los ojos de los
espafoles como unarealidad impresionante, pero explicable. Por
eso no es extrafio quelos reyes de la casa de Austria se preocupa-
ran de legislar en pro de las lenguas americanase incluso algunosde

ellos, comoFelipe II y Felipe III, propiciaran en las universidades

la existencia de catedrasde las lenguas generales.
Untercer factor que precisamente ahora nos importa destacar

es la existencia de un instrumento quefacilit6 la codificaci6n gra-
maticaly léxica de las nuevas lenguas y su masfacil aprendizaje. Me
refiero a las obras de Nebrija, en particulara las Introduccioneslati-
nas y al Vocabulario espanol-latino. Si a todos estos factores anadi-
mosla pronta difusi6ndela escritura alfabética y la introducci6n de
la imprenta, comprenderemoselbrillante inicio dela filologia y la
lingiiistica mesoamericanashaciael afio de 1528, ano enel que un
habitante de Tlatelolco termin6 de redactar en nahuatl el famoso
texto conocido como Unosanales histéricos de la nacién mexicana,
dondeporprimeravez se cuenta la Conquista desde la perspectiva
de los conquistados.

Nebrija en Mesoamérica

A  PESAR delosfactores antes citados que propiciaronel acer-
camiento entre dos sistemaslingiiisticos radicalmente diferentes,
el indoeuropeoy el mesoamericano,la redacciénde artes y voca-

bularios no fue facil. De nuevo es Mendieta quien en la Historia
eclesidstica indiana’nosrelata los trabajos y sufrimientos delospri-

7 Fray Jeronimo de Mendieta,op.cit., lib. IM, cap. 16.
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merosreligiosos para entenderse conlos nifios que tenfan en sus

escuelas. Graciasa ellos se hicieron los primerosglosarios y se pre-
pararon gramaticas elementales.

La situaci6n empez6 a mejorarhacia 1530, cuandolosfrancisca-

nos lograronhacer funcionardos centros de estudios de humanida-

des, uno en Santa Cruz de Tlatelolco y otro en Tiripitio, Michoacan.

En ambosse puso en marchaun proyecto educativo en el que maes-

tros y alumnos se comunicabanentres lenguas, ndhuatl, espafioly
latin; y en el caso deTiripitio en tarasco.

No es extrafio que fuera en estos dos centros donde cuaja-
ran los primeros tratados delingiistica. Concretamente en el Co-

legio de Santa Cruzde Tlatelolco, en el que Olmoselabor6 su Arte
para aprenderla lengua mexicana, aunque la terminé en Hueytlal-

pan en 1547.8 Era la primera de una lengua del Nuevo Mundo.

Alli también Alonso de Molina redact6 su Vocabulario en la len-

gua castellana y mexicana impreso en 1555. Poco después, en 1558

el tambiénfranciscano Maturino Gilberti, quien trabajaba en Tiri-

pitio, sacaba a luz la primera gramatica impresa,el Arte de la lengua

de Mechuacany al ano siguiente el Vocabulario en lengua de Me-
chuacdn. Esto sucedia cuandoen varios paises europeos se elabo-

traban tambiénlas primeras gramaticas y diccionarios.

En realidad el centro de la Nueva Espafase convirtié en un

foco vanguardista en la produccién de obras lingiiisticas. No es
exagerado decir queparafines delsiglo xvi las principales lenguas

mesoamericanas estaban “‘debaxo de arte’’. Sin pretender hacer

unalista de todasellas recordaré el Arte breve de la lengua otomty

vocabulario trilingtie de fray Alonso Urbano;? el Artede la lengua za-

poteca y el Vocabulario castellano-zapoteco de fray Juan de Cérdoba;
el Arte de la lengua mixteca de fray Antonio de los Reyesy el Voca-
bulario en esta misma lengua de fray Francisco de Alvarado;el Arte
dela lengua totonaca delclérigo Eugenio Romero,y el Arte y Dic-

cionario dela lengua mechuacanade fray Juan Bautista de Lagunas.

Yucatan fue otro foco vanguardista. Alli los franciscanos Luis

de Villalpando y Diego de Landa comenzaronlos trabajos que luego

8 El Ane de Olmosdel cual quedan seis manuscritos, fue impreso por primera
vez en Paris por Rémi Siméon en 1875.

EI Vocabulario de Urbano, comoel de Olmos, nose imprimié en su momento.

De hecho la Unica edicin quede él tenemos se debe a René Acuiia, México, UNAM,
Instituto de Investigaciones Filoldgicas, 1990, Cxx + 62 p. + facsimil de xv - 422
p.r.yv.  
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completé fray Antonio de Ciudad Real, quien nosha dejado su co-

pioso Diccionario de Motul. A esta misma €poca, segunda mitad del

siglo xvi, correspondela gran obra del dominico fray Domingo de

Ara: el Ars tzeldaica y el Vocabulario en lengua tzeldalsegunel or-

den de Copanabastla.° No perdianel tiempo aquellos misioneros,a

quienesel destino habia convertidoen linguistas, parallevar a cabo

su tarea evangelizadora.
La chispa se habia prendido y su luz aumento enlossiglossi-

guientes. Masartes y vocabularios, hechos desde variadas perspec-

tivas, enriquecieron el conocimiento de las lenguas ya estudiadas.

Pero, a medida quela expansién misionera avanzaba, eran elabo-

radasotrasartes y vocabulariosy naturalmente doctrinascristianas,

en lenguaslejanas al corazon de la Nueva Espafia. Noes posible si-

quiera hacerunabrevelista de las obrasdelossiglos XviI y XVIII." A

modo de ejemplo recordaré solamentetres: el Arte ypronunciacion

en la lengua timuquanay castellana del franciscano Juan de Pareja,

impreso en México en 1614; el Arte de la lengua cahita, del jesuita

TomasBasilio elaborado enelsiglo xvi, impreso en México en 1737

y el Compendio del Artedela lengua delos tarahumaresyguazapares,

porel también jesuita Tomas de Guadalajara, Puebla, 1683.

Las lenguas mesoamericanasfrente
a las categorias grecolatinas

Asi como Nebrija partié dellatin para cimentarla gramatica del

romance,estos misionerospartieron de Nebrija para cimentarel es-

tudio de las nuevas lenguas amerindias. No se equivocaronalelegir

los escritos de Antonio de Nebrija quien habia abierto la primera y

mejor sendaenlos estudios gramaticales. Mérito grandedeelloses

que supieron hacer suya la modernidad linguistica nebrisense con

salvedades. Asi lo expresan a menudoensusescritos. Recordemos

por ejemplo a Andrés de Olmos, quien dice que

10 B] Diccionario de Ciudad Real corri6 manuscrito por mucho tiempo.La pri-

meraedici6n la hizo Juan Martinez Hernandez, Mérida, 1930. Recientemente lo

ha editado René Acufia coneltitulo de Calepino maya de Motul, México, UNAM,

Instituto de Investigaciones Filoldgicas, 1984, 2 vols. Respecto delas obras de Ara,

también corrieron manuscritas. Hoy contamosconla edicién de Mario Ruz, Voca-

bulario en lenguatzeldal segin el orden de Copanabastla, México, UNAM, Instituto

de Investigaciones Filolégicas, 1986, 520 p.

11 La descripciny estudio de los impresosen lengua ndhuatl se puede consultar

en Ascensién H. de Leén-Portilla, Tepuztlahcuilloli, impresos en ndhuatl, México,

UNAM,Instituto de Investigaciones Hist6ricas, 1988, vol. I, caps. ly II.  
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la mejor manera y orden queseha tenido es la que Antonio de Lebrixa sigue

en la suya [su gramética latina]... Pero por que en esta lengua no cuadra la

ordenqueéllleva... no seré reprehensible si en todo nosiguiere la orden del
arte de Antonio.!2

Otro ejemplo muy elocuente lo encontramos en Antonio del
Rincon, quien afirma en el prdlogo a su Arte de la lengua mexicana,
publicado en 1595, que dara ‘nuevasreglasy nuevoestilo’’, porque

dice que ‘‘la uniformidad entrela [lengua latina y mexicana] seria
gran disformidad’’.

La brevedad del tiempo nos impide hacer un analisis de hasta
qué grado aquellos frailes gramaticos Ilegaron a captar los rasgos

linguisticos propios de las lenguas mesoamericanas. Sin embargo

vale la penarecordar algunas innovaciones. Asi, por ejemplo, el
tratamiento de la morfologia, en especial del sustantivo y del verbo

en nahuatl. Del primero, sefala Olmos su doble condicidn de

“‘primitivo y ayuntado’’; y, cuandoes ayuntado,su compleja estruc-

tura, dentro dela cual sufre cambios morfofonémicos. Asimismo
detecta el rico sistema de articulaci6n verbal, su versatilidad para

formar derivaciones tanto verbales como nominales. Respecto de

la sintaxis, suprimeeste término grecolatino y emplea el mucho mas
acertado de composici6n.

Algo parecido ocurre con los diccionarios. Aunque muchos de

ellos siguen el Vocabulario espanol-latino, aceptanlas innovaciones

que introdujo Alonso de Molina en su Vocabulario de 1555. Una de
ellas, fundamental,es la forma deregistrar los verbos, acompafiados

siempre del pronombreyy particulas o marcadorescon los que puede
estructurarse.

Podrian aducirse otros ejemplosenlos cuales los autores descu-

bren la propiedad dela “‘frasis’’, del modus dicendi, comoescribe

Gilberti; la elegancia, la metaforas, y otras singularidades lingiisti-
cas. En unapalabra, al leer las obrasde ellos, vemos que masalla de
las categorias grecolatinas esta la fina percepcidn de la naturaleza

de las lenguas nuevas. Quizé todo esto explique la abundancia de

juicios estimativos que nos han dejado,la mayorparte muyelogio-

© Andrés de Olmos,Arte para aprenderla lengua mexicana, publicado por Rémi
Siméon, Paris, 1875. Edici6n facsimilar con prélogo de Miguel Le6n-Portilla, Gua-
dalajara, Edmundo Avia Levy editor, 1972, p. 13.

13 Antonio del Rinc6én, Arte mexicana, México, en casa de Pedro Balli, 1595.
Edicion facsimilar, Guadalajara, Edmundo Aviria Levy editor, 1967, prdlogo.  
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sos.'4 Recordaré uno, original de Mendieta, quien,al describir el
ndhuatl, dice: ‘‘y puedo con verdad afirmar que la mexicana no es
menosgalanay curiosa quela latina y aun pienso que masartizada

en composicion y derivaci6n de vocablos y en metaforas’’.15

Significadodelesfuerzo lingiiistico-evangelizador

Lo anteriornoslleva a una pregunta: dqué significd este esfuerzo
lingiifstico-evangelizador? A unadistancia desiglos podemos Tes-
ponderqueeste esfuerzo ha hechoposible un legado de valorunico
en el campodelalingiiistica y la filologia. En lo que lingiistica
se refiere, la obra de los misioneros propici6 que estos idiomas tu-
vieran, comodiria Nebrija, ‘‘casas donde morar’’. Enellas las len-

guas encontraron unabrigo, un refugio para defender y mantener
su propiedad. Porque, aunqueescierto quela escritura pictoglifica

y la tradici6noral sistematica eran elementosfijadores y vitalizado-

res de las lenguas, las gramatica y vocabularios impresos, ademas

de cumplir estas funciones, ofrecian la posibilidad de servir a mu-

chasgentes en un mismotiempoy en diferentes espacios. Ademas,
la letra impresafue la imagen id6nea donde qued6 plasmadoel pu-

rismo, que a su vez favoreci6 la uniformidad. Salié profeta Nebrija

al afirmar que la uniformidad era garantia de larga vida.
Inclusive algunas de estas lenguas, antes peregrinas, ahora ya

con moradapropia, entraron pronto en una etapa de consolidacion

come lenguas académicasal ser objeto de estudio en colegios, se-
minariosy universidades. De esta manera se convertian en lenguas,
podriamosdecir, ‘‘competitivas’’ frente al latin que,hastael siglo
xvii fue la lengua por excelenciadelas elites ilustradas.

Desdela perspectiva del tiempo, el numero de tratados grama-
ticales y lexicograficos que se elaboraron enlostres siglos novo-
hispanos constituyen un capitulo unico enla historia de la lingtiistica
de la edad moderna,sin parang6nfuera de Europa. Porque, éd6nde
existe un cimulo de gramaticas y vocabularios en el que se pueda
encontrar la descripcién y andlisis de un universotal de tenguas?
Por esoloslingiiistas del siglo x1x tuvieron muy en cuenta los es-

tudios existentes acerca de los idiomas mesoamericanos,especial-

14 B] primerestudio sobre este temalo ha hecho recientementeIgnacio Guzman
Betancourt, ‘‘Policfa y barbarie de las lenguas indfgenas de México, segun la

opinién de graméticos e historiadores novohispanos’’, en Estudios de cultura

ndhuatl (México, UNAM),vol. 21 (1991), pp. 179-218.

15 Fray Jer6nimo de Mendieta,op.cit., p. 552.
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nguascristaliz6 en 1536, alo e 6 i

canoene 36, n que se fund6el Colegio
atelolco, animadopor| i

e! ' los franciscanos

y

pro-Piciado porel emperadorCarlos. Es el mismo afio en que. ian
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ManuelAlvar,el castellano, lengua de unanacion, se convirtid en

el espafiol, lengua de dimensioneseuropeas. En su erudito ensayo

titulado ‘‘Del castellano al espanol’, Alvar enfatiza la importan-

cia de este momentohistérico cuando Carlos I escogio la lengua

espafola para hablar en Romaante la corte pontificia en presen-

cia de los embajadoresdevarios paises europeos. Alli afirmé: ‘‘mi

lengua espafola es tan noble que merece ser sabida y entendida de

todala gentecristiana’’..° Momento cumbre, sin duda,del espanol

comolengua franca en Europa.

Desdeesta orilla del Atlantico ese afio es también de grandeza

parael espanol. Es el ano en que, al fundarse Santa Cruz de Tlate-

lolco,se sell el compromiso de un didlogo entre la lengua espanola

y una de América,el nahuatl, dialogo que hizo posible el encuentro

entre la sabidurfa mesoamericanay el humanismo renacentista. Po-

cos afios después en 1547, al emperador, enla cumbre de su poderio

tras la batalla de Miihlberg, le hubiera gustadosaber que la lengua

que él habia hechosuyahabia llegado

a

ser, gracias a Andrés de Ol-

mos,lengua de acercamiento y de comprension del idioma de una

de las culturas mas pujantes del Orbe Nuevo. También le hubiera

gustado saber que ese mismo ano dos franciscanos de Santa Cruz

de Tlatelolco, Olmos y Sahagtin, terminaban de recoger nada me-

nos que la mayor coleccin existente de Huehuetlahtolli, la antigua

palabrade esa cultura.

El didlogo siguid y en 1555, cuandoel emperadorCarlos, na-

cido en Gante, elegia Extremadura para retirarse a hablar con

Dios, Alonso de Molina, nacido en Extremadura y criado en

México,elegia el nahuatl y publicaba su primer Vocabulario en esta

lengua, también para hablar con Dios. Unafecha mascierra este

breve ejercicio de memoria historica: la de 1558, cuando,al morir

el emperador en Yuste, empieza el declinar del espafiol comolen-

gua del imperio de Carlos V. En ese mismo ano aqui, en México,

Bernardino de Sahagun elaboraba en nahuatl su magno proyecto

enciclopédico sobre el México antiguo, y Maturino Gilberti daba

a la imprenta la primera de sus cuatro grandes obrasacerca dela

lenguay del‘‘tesoro espiritual’’ del pueblo tarasco.

El compromisose habia consolidado. Estaba en marchaunpro-

ceso, hasta hoy inacabado,de didlogo entre la lengua espafiola y las

del Nuevo Mundo,que,si bien fue a veces de confrontacion en de-

trimento de los idiomasnativos, no trajo consigo aniquilamiento.

16 ManuelAlvar, ‘‘Del castellanoal espafiol’’, en Cuadernos Hispanoamenicanos

(Madrid,Instituto de Cooperacién Iberoamericana) vol. 500 (1992), p. 35.  
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Al contrario, muchos deéstos, enriquecidos conla explicitacién de
Sus respectivas gramaticasy el registro de sus léxicos, hasta hoy per-
duranvivos.

A este proceso que, como hemos visto, comenzo siendolin-
guistico-religioso, se sumaron muchosautores preocupados poren-
lazarla historia viviente de un pasado milenario con su propio pre-
sente. Aquel presente que para nosotroses ya pasado,constituye
precisamente el eslab6n fundamental quehizo posible la continui-
dadhist6rica y conella el camino dela identidad. Hoy dia la heren-
cia de estos autores esta plasmada en miles detextos,la mayoria de
caracter hist6rico, muchos de contenido literario, entre los cuales
abundanlas piezas de teatro. Recordemos como ejemplosvaliosos
el RabinalAchi, drama en lengua quiché;el Reto contra el Tepozteco,
TecreaciOn de un mito ancestral; los autos sacramentales, expresio-
nes de un teatro evangelizadorqueel pueblo asimil6 y reinterpreto;
las farsas populares como Giieguence. Y por ultimo,la presencia
de los clasicos: Esopo, Lope y Calder6n, a quienes hoy podemos
escuchar en nahuatl, asi como algunos cuentos de Apuleyo,de los
hermanos Grimm y de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont. Con
éstas y otras piezas escénicas se podrian montarfestivales de teatro
en los que cada obra seria como un doble espejo en el queserefleja
el intercambio de lenguasy culturas.

Ellegado americano de Nebrija

Enta forja de nuestra América factor esencial hasido la lengua,
la lengua que naci6 en un rinc6n de Castilla, y se extendid poco a
poco en el Nuevo Mundo,hasta ser comoeltejido conjuntivo de un
inmensoorganismo enel que conviven multitud de pueblos con sus
lenguasy culturas originarias.

Lingiistasy literatos, historiadores y socidlogos, coinciden en
senalar al espanol comoel factor esencial de unién de un grupo
de paises con identidades propias, aunque convergentes. Carlos
Fuentesdefine a este espacio como‘‘el territorio comundela len-
gua’’.” Juan Marichal sefalaen él ‘‘la existencia unitaria dela cul-
tura hispanica’’.18

17 Carlos Fuentes,‘‘El territorio comin dela lengua’, discurso pronunciado en
Alcala de Henaresalrecibir el premio Cervantes, El Pats, Madrid,22 de abril de
1988, p. 31.

18 Juan Marichal,‘‘La conciencia unitaria de la cultura hispanica’’, El Pais, Ma-
drid, 21 de abril de 1988, p. 42.  
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Es la lengua que Unamuno,en su conocido soneto ‘‘La san-

gre del espiritu es mi lengua’, definid como de “‘Juarez y Rizal’’
Y esto nos |leva a pensar de nuevo en el concepto ya citado de Ba-

taillon del espanol‘‘como estupenda morada de moradas’’. Mora-

das en las que morana suvezlas lenguasdeviejas raices que a lo

largo decasi cinco siglos han compartido muchas experiencias con

el espanol y que permanecenahi, comorocasenel tiempo. Si Ne-

brija facilit6 que el espanol y estas lenguas americanas dejaran de

ser peregrinasy tuvieran ‘‘casa donde morar’’, todasellas, a Su vez,

contribuyerona cimentar el proceso de formacion de un ambito cul-

tural comun. Miremospues a estas lenguas como companerasde lo

que ayer fue un imperio y hoy un enormeespacio cultural de dimen-

siones casi continentales; todas ellas han hecho posible un puente

de acercamiento entre dos mundosradicalmentedistintos, unos es-

pacios de didlogo donde descansa la continuidad hist6rica que los

hombres y los pueblos necesitan para comprenderse a si mismos.

A cinco siglos de la publicaci6n de la obra de Nebrija y en vispe-

ras de un nuevo milenio, cada una de estas lenguas y cada uno de
sus hablantes tiene un lugar enel tododel universo de las culturas.

Porello Elio Antonio, si ademas de ser nuestro granlingiiista, hu-
biera sido profeta, quiza hubiera escrito en su prologo famoso no
ya solo que “‘la lengua’’ sino que ‘“‘las lenguas serian companeras

del imperio’’.

 



 

LA LENGUA, iCOMPANERA DEL IMPERIO?
DESTINO DE UN ‘“‘PRESAGIO”’

NEBRISENSE EN LA NUEVA ESPANA*

Por Ignacio GUZMAN BETANCOURT

DIRECCION DELINGUISTICA,

INAH, MEXICO

Nohayedad,estado, ni profesién alguna en que
no sea conveniente la Gramdtica. Quintiliano

dice que es necesaria G los nifios, agradable a los
viejos, dulce companera dela soledad,y entre to-
dos los estudiosel que tiene mas trabajo que lu-
cimiento.

Real Academia Espanola, Gramitica dela len-
gua castellana, Madrid, 1771.

it 49? FUE SIN DUDA ALGUNAun ano particularmente favorable

para la Espanacristiana. Tal parece que en esa fecha
ocurri6 una peculiar conjuncionastral que derram6 generosamente
influencias benéficas en esa regi6n,la cual desdevariossiglos atras

permanecia discretamente aislada e ignoradadel resto del conti-
nente. Apenas alcanzaba ese afio su segundo dfa, cuando ya se

estaba manifestando el primero de unaserie de hechosprodigio-

sos: la recuperacion,para la cristiandad y la Corona deCastilla, del

ultimo reducto musulman dela Peninsula. La capitulacién de Boab-
dil, el ultimo rey moro de Granada, no representaba simplemente

el fin de las centenarias guerras de reconquista sino, lo que es mas

importante, el nacimiento de una naci6npolitica e ideol6gicamente
unificada: la espanola.

Ocho meses méstarde, concretamenteel3 de agosto, esta joven

pero ya ambiciosay audaz nacion seestaria atreviendoa desafiarlos

* Ponencia presentadaen el coloquio ‘‘La obra de Nebrija y su recepcién en la
Nueva Espana’’, organizado porel Instituo Nacional de Antropologia e Historia
(INAH) en México entre el 18 y el 20 de agosto de 1992.  
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milenarioslimites fijados por el non plusultra, al encomendar a un

enigmatico marino genovésla busqueda de nuevas rutas que contri-

buyeran a su mayor engrandecimiento. El marino zarpo aquel dia

dejando empefadasu promesa de que porel occidente habria de al-

canzar los mas remotoslugaresdel oriente, idea en aquel entonces

tan descabellada comoinsolente.

EI 12 de octubre el navegante cree haber cumplido exitosamen-

te su misiOn, aunque, como despuésse supo,la meta alcanzada ese
dia no era mas que un nuevoobstaculo, otro non plus ultra que se

interponia enla ruta final hacia el lejano y codiciado Levantedela

especieria.
Sin embargo,esa barrera geografica plantada en medio delin-

menso océanofue lo que permitid no solamente que Europa des-

cubrieraporfin su verdadero lugar en el mundo, sino que ademas

propicié el surgimiento del imperio espanol, el mas grande de cuan-

tos hasta ahora haya erigido la ambicion humana.

EI nacimiento de la nacion espanolay la aparicion en el hori-
zontedelitinerario colombino de unarealidad geografica hasta en-

tonces desconocidanofueronlos tnicos acontecimientos prodigio-

sos en los que qued6 plasmadala buena fortuna de Espana en aquel

remoto ano de 1492.
El destino tenia ain reservado para este annus mirabilis el ad-

venimiento de otros tres sucesos de no menortrascendenciay, por

lo tanto, igualmente dignos de conmemoracion.

Enel transcurso de ese ano,en efecto, viene al mundoel gran

humanistay fildsofo valencianodetalla universal, Juan Luis Vives,

justamente cuandootro no menosgrande humanista ya plenamente

formado,el andaluz Antonio Martinez de Cala y de Xarana y Oxo,

0 Elio Antonio de Nebrija, saca a luz dos obras magistrales, destina-
das a iluminar nuestracivilizacidn: el Diccionario latino-espanoly
la Gramdtica de la lengua castellana motivo, esta ultima, de la cele-

bracion que hoy nosreune.

La Gramitica dela lengua castellana, segun reza el colof6n gen-
tilmente afadido por su impresor, se termin6 de editar ‘‘en el ano
del Salvador de 1492, a 18 de agosto ... en la mui noble ciudad de
Salamanca’.

Por consiguiente, en un dia comohoy, 18 de agosto, pero de

hace quinientosafios, un impresor salmantino daba términoa la im-

presion de una obra enteramente novedosa, hecho que merece ser

recordado nos6lo en ocasi6n de su aniversario, ni exclusivamente

porlos hispanohablantes,los fildlogos,los literatosy los lingiiistas,



 

150 Ignacio Guzmé4n Betancourt

sino en cualquier momento portodos aquellos que en verdad apre-
cien los logros del entendimiento humano.

La obraquesalia de la imprenta aquel18 de agosto de 1492 era
precisamente el primer tratado gramatical que se redactaba y pu-
blicaba sobrela lengua castellana o espafola, e incluso el primero

que se imprimia sobre cualquier otro de los modernos idiomas de
Europa. Esta circunstancia, dicho sea de paso, ha dado origen a
la idea —bastante difundida por cierto— que otorga prioridad a la
Gramiatica castellana tanto en redacci6n como enpublicacion. Y es
que la magnitud yoriginalidad de esta obra hacen con frecuencia
olvidaria existencia de ciertos intentos previos tendientes a codifi-
car la estructura gramatical de estos idiomas, comolo fueron en el

siglo xu las Rasés de trobar de Ram6nVidal de Besali, el Donatz
prouensals de Uc Faidit y, mas tarde, las Regole della volgarlingua
fiorentina, por Leon Battista Alberti, redactadas hacia 1443.

Enla actualidad a nadie o casi a nadie causaria asombrola pu-
blicacion de unaobra de esa naturaleza, aun tratandose de hablas
a las que la opinion comunsuele concebir como agramaticales, es
decir, incapaces por naturaleza deajustarse a reglas sistematicas,
comoocurre por ejemplo en Méxicorespecto delas lenguasindige-
nas, segun la erronea creencia popular.

Pero en la Europa delsiglo xv, y con mayor raz6n en épocas
anteriores, el simple hecho de plantear la posibilidad —ya nodi-
gamos la necesidad— de reducir a reglas cualquiera de las hablas
vernaculas (romanicas, germanicas, célticas, eslavas, etcétera), se
habria consideradotan insensato comoalguien quepretendiera al-
canzarel oriente por el poniente.

Esta afirmaci6npareceir en contra de lo que ya expresé,alcitar
los antiguostratados gramaticales del provenzaly delitaliano como
antecedentesdel de Nebrija pero, precisamente,la contradicci6n es
aparente0,si se quicre,relativa. Las gramaticas de Vidaly de Fai-
dit son ‘‘gramaticas’’ debido masal azar que al hecho de habersido
concebidasoriginalmente por sus autores comotales, ya que éstos
las redactaron, cada uno porsuparte, con la intencidn de ejerci-
tar a un selecto grupo de individuosenelarte de trovar, es decir,
de componerversosen provenzal. En cuanto a las Reglas dela vul-
gar lenguaflorentina, a las que por algin tiempo se crey6 obra de
Lorenzo el Magnifico, fueron redactadas por Alberti basicamente
conel proposito de demostrara la sociedad culta florentina quelas
lenguas vernaculassi eran capaces de regulacién gramatical.

Ahorabien, los tratados provenzales, por su mismocaracter,
no tuvieron ningunarepercusién en el contexto del pensamiento  
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gramatical europeo, como nohayasido enlas ideas linguisticas de
Dante, si acaso tuvo noticiasde ellos.

Otro tanto podria afirmarse, aunque quiza de maneranotan ca-

tegdrica, del primer ensayo de gramaticaitaliana, las mencionadas
Regole de Alberti. En efecto, la redacci6nde esta obrita, hacia 1443,
no implic6 influencias inmediatas en dicho pensamiento,si es que
en verdad algunavez las tuvo. Por ejemplo, hay un lapso de medio

siglo entre la ejecucionde ésta y la publicacion de la Gramaticacas-
tellana de Nebrija; 73 anosde diferencia entre aquélla y las Regole
grammaticali della volgar lingua, de Fortunio (Ancona, 1516); 82 con

respecto a las Prose della volgar lingua, de Pietro Bembo.

Por consiguiente, épodriamos considerar la Gramatica caste-
llana como producto de una idea enteramenteoriginal y no menos

audaz de Nebrija, sin ningunaclase de vinculos conlas pocas expe-
riencias de esa indole hechas en el pasado? Resultadificil respon-

dera esta cuestion, sobre todo si tomamosen cuentael origen de la

formacion académica de nuestro gramatico.
Antonio Martinez de Cala nacio en Nebrija,la antigua Nebrissa

Veneria de los romanos, poblacion andaluzasituada a 72 kilometros

al sur de Sevilla, de cuya provincia depende,llamada hoy Lebrija.

Comotributo a su lugarde origen, en algGn momento de su vida

don Antonio abandono sus legitimos patronimicos en favor del
nombredel pueblo quele vio nacer. También, antepuso asu nombre

de pila el muylatino de Aelius, inspirandose quiza en el modelo an-
troponimicolatino de tres nombres: Aelius Antonius Nebrissensis.

Pasa su infancia en su pueblo natal, en donderealiza sus pri-

merosestudios, entre los cuales recordaria mas tarde especialmen-
te los de gramatica y de logica. Ala edad de 14 anosesya estudiante
de la Universidad de Salamanca, en dondeasiste a los cursos de ma-

tematicas, moraly filosofia natural impartidos por los maestros mas
destacadosde la Peninsula. Nebrija sin lugar a dudas fue un alumno
sumamenteaventajado,pues a la edad de 19 anosparte haciaItalia

como becario del célebre Colegio Mayor de San Clemente de los
Espafioles (fundado en 1364 porel cardenal Gil Alvarez Carrillo de
Albornoz) para proseguir estudios de humanidades,ciencias y ar-
tes en la prestigiosa Universidad de Bolonia. Pero sobre todo de
humanidades,y, mas concretamente, de gramatica latinay filologia
clasica, como él mismolo apunt6 afos mastarde conlassiguientes

palabras:

Assi que en edad dediez i nueve afios io fue a Italia: no porla causa que otros

van: O para ganar rentasdeiglesia: o para traer formulas del derechocivil 
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€ canonico: 0 para trocar mercaderias: mas para queporlalei de la tornada

despuesde luengo tiempo restituiesse en la possession desu tierra perdida los

autores del latin: que estauan ia muchossiglos auia desterrados de Espafia.

Objetivos mas claros no pudo habertenido en menteel joven
nebrisense en el momento de emprenderelviaje decisivo de su vida.

Se proponia, ni mas ni menos, impregnarse de los conocimientos
e ideales del humanismoitaliano para introducir este movimien-

to intelectual en la inculta Espana. Asegura el propio Nebrija ha-

berinvertido diez anos en esa tarea, aunquealgunosde suscriticos
modernossolole acreditansiete, calculando su estancia a partir de

las fechas quese le escapanen algunas desus obras. Que hayan sido
diez o siete los anos que permaneci6 enItalia poco importa enreali-

dad, pues cuantos fueran resultaron muy bien aprovechados, como

tuvo oportunidad de demostrarlo lo largo de su exitosa, prolifica
y larga carrera académico-literaria.

Indudablemente su prolongadaestadfa en el ambiente universi-
tario italiano le permitio conocer a fondo nosdlolos autoresclasicos

dela latinidad, incluidos los gramaticos antiguos y medievales, sino
tambiénlas ideas de los masilustres representantes del humanismo
comolo fueron, entre otros, Lorenzo Valla, Lorenzo el Magnifico,

Flavio Biondoy el ya mencionado LeonBattista Alberti. En las au-

las bolonesas tendria incluso oportunidad de familiarizarse con las
ideaslingiiisticas de Dante, expuestas principalmente en su obra De
vulgari eloquentia.

Conel bagaje repleto de conocimientose ideas nuevas,el joven
Nebrija retorna a Espanapor 1470,firmemente decidido a empren-

dersu lucha contrael atraso cultural 0, como dirfa él mismo, contra

la “‘barbarie’’ en quese hallaba esa nacion desdehacia siglos. Sin
duda Nebrija estaba convencido de quela fuerza de una naci6n no
residia nicamenteenel peso delas armas, sino también enelcul-
tivo de la razén.

Retarda un poco elinicio de su ambicioso proyecto civiliza-
dor por atendera unainvitacidn quele hiciera don Pedro de Fon-

seca, arzobispo de Sevilla, para entrar a su servicio, tiempo en el

cual, ademasde ocuparse dela educaci6nparticular de un sobrino
del arzobispo,el propio Nebrija nos informa que

---todos aquellos tres afios que gozé de su familiaridad ninguna otra cosa hice

sino reconocer toda migente, y por exercicio apercebirme para ensefiar la

lengualatina, comosi divinara que con todosbarbaros se me aparejava alguna

grande contenci6n.  
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A la muerte de su generoso protector, acaecida en 1473, Ne-

brija queda desempleado y en busca de trabajo. Se dirige entonces

a Salamanca, en cuya universidad obtiene, en 1475, el puesto de lec-

tor por cinco aos para impartir los cursos de Retorica y Poesia. A

principios del anosiguiente, 1476, obtiene por oposicionla catedra

de Prima de Gramatica. Y es a partir de entonces cuando verdade-

ramente da comienzo su implacablebatalla contrala ignorancia y la

barbarie de sus compatriotas. La eleccién de Salamancapara poner

en practica sus proyectos no habia sido azarosa,sino resultado de un

plan bien premeditado. Puesto que esa universidad se consideraba

como elprincipalfoco irradiadorde cultura en la Peninsula, Nebrija

lo utiliza precisamente comofortaleza paradirigir desdealli sus ata-

ques entodas direcciones, comenzando desde luego por la propia

universidad, al poner publicamente en evidencia la incapacidad de

sus altivos profesores.
Comobuen humanista que era, la cuestidn de la pureza del

latin constitufa para él un asunto de vital importancia, pues solo
mediante su perfecto dominio se podia llegar con éxito a las fuen-

tes del conocimiento, representadas por los autores clasicos de la

antigiiedad grecolatina. Y la situaci6n que al respecto encontr6 en

Salamanca era verdaderamente alarmante:el latin que empleaban

y ensefabanlos doctisimos maestros de la universidad era unalen-

gua gastada,corrupta, envilecida y empobrecidaporla negligencia,

mal uso y poco aprecio que tenian deella los barbaros académi-
cos. Se inmiscuye en todas partes, denunciandoporiguala teolo-

gos, juristas, matematicos, cientificos, gramaticos y fildlogos, pro-
vocando naturalmente su odio y enemistad. Sin embargo, pronto
se da cuenta de quela lucha contra éstos no erala tactica mas ade-

cuada para remediaresasituaci6n, pues era gente definitivamente

anclada en sus ideas y sin ningtin deseo de cambiarlas. Opta pues

pordirigirla hacia el extremo opuesto,es decir, el representado por

los j6venes estudiantes, cuyas mentes eran atin susceptibles de ab-

sorber y propagarsus ensenanzas.
En efecto, es precisamente para ellos que emprende la com-

posici6n de un nuevo métodoparala ensefanza del latin, conven-

cido de que a través de él se lograria finalmentela victoria. Fue

asi como surgieron, en 1481, cinco afios después de asumirla cate-

dra de Prima de Gramatica,las Introductioneslatinae, quiza la obra

mas célebre de cuantasescribiy publicé enel transcurso desu larga
y fecundavida. Se trataba de un compendiode gramaticalatina des-
tinado, comolo precisabasutitulo, a introducir el conocimiento de  
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la lengualatina no comosi fuese ésta una lengua familiar paralos
educandos, sino una que habia que aprender comolas extranjeras,
es decir, paso a paso y desdeelprincipio.

Para Nebrija, conviene recordarlo,la gramatica era el funda-
mento esencialdelas cienciasy el instrumento que permitia llegar
a la verdad. Por consiguiente, un conocimiento defectuosoe insu-
ficiente de la gramatica no podia llevar a la creacién de obras de
auténticovalor,fueranéstascientificas, filos6ficas 0 literarias.

La aparicion delas Introductiones latinae provocé una verda-
dera revolucionenla historia de la pedagogia dellatin y su pu-
blicaci6n represent6 para el autor un éxito editorial, ademas de
anotarle el primero delos grandes triunfos sobrela ya tradicional
“barbarie’’ hispanica. Los mil ejemplares de que, seguin afirman los
especialistas, const6 esta primera edicidn pronto se agotaron,por lo
que al ano siguiente hubode reimprimirse, inicidndose asi una larga
serie de sucesivas ediciones tanto en Espana comoenotrospaises, y
que no se detendrian sino hasta muy avanzadoelsiglo x1x. El éxito
de este novedosoe innovador compendio gramatical fue tanto que,
en 1485, la mismareinaIsabel, a través de fray Hernando de Ta-
lavera, expres6 su deseo de queel autorrealizara la traducci6n al
castellano, para que de esa forma pudieran aprenderellatin ‘‘las
mujeres religiosas y virgenes dedicadas a Dios, sin participaci6n
de varones’’. Los deseos de la soberanafueron prontosatisfechos
pues, en 1486, también en Salamanca,aparecian impresaslas In-
troduccioneslatinas, contrapuesto el romanceallatin, encargo que,
segun afirmara el propio Nebrija, poco tiempo y esfuerzo le habia
costado cumplir.

Y es en este punto donde convieneretornaral Nebrija hispa-
nista, al autor de la Gramdtica castellana, cuya aparicion hoycele-
bramos.

Enopinion de algunos de sus modernos y masautorizados criti-
cos, la idea de redactarlas reglas gramaticales delcastellanose le
Ocurre precisamente cuandoefectuabadicha traduccion. En efecto,
la manera comola realiza —contraponiendolinea porlinea ambas
lenguas— erasuficiente para poneral descubierto el propio sistema
gramaticalde la lengua vulgar, cosa que pudo haber Ilamado pode-
Tosamente la atenci6ndelhasta entonces gramatico exclusivamente
latinista.

Nebrija, por consiguiente, pensaria de inmediato en aprovechar
el resultado desu hallazgo. Ademas, ciertos datos que, comodecos-
tumbre, proporcionaél mismo, parecen favorecer esa hipotesis. A  
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fines de 1486, cuando ya habia cumplido con el mencionado encargo

de la reina, y hallandose ésta en Salamanca al regreso de una pere-
grinaciOn a Santiago de Compostela,le presenta una‘‘muestra’’ de
su nuevo trabajo, quiz para buscar su real aprobacion y patroci-
nio para empresa tan insGlita. Este dato demuestraporsi solo que
el autor venia ya trabajando en el asunto desde tiempoatras, aun-

que nopruebaquela idea original de efectuarlo surgiera duranteel

proceso de traduccién de las Introductiones.
Por mi parte, creo que no estaria de mas considerar la posi-

bilidad de que la Gramdtica castellana haya estado incluida desde
muchoantes en el programa de su ambicioso proyecto humanistico
que habia decidido desarrollar en Espana. Eneste sentido,la ela-

boracionde un tratado gramatical para esa lengua podria interpre-
tarse como uno masdelos elementos de lucha contrala incultura

espanola.
Pero éno podria resultar contradictorio el hecho de queprecisa-

mente alguien que promoviael conocimiento dellatin incluyera en
sus planes impulsar tambiénel recte loquendi, recte scribendi de un
habla consideradainferior, incapaz de sujecion gramaticale incluso
indigna de ocupar seriamente la atencidn de los eruditos?

Esta cuestién,al igual que muchasotras mas, quedaresuelta en

las paginas del prologo queescribe para introduciral lector en la
gramatica que ‘‘nuevamente’’ habia hecho,esdecir, la castellana.

Nebrija estaba muy lejos de ser un tonto, un despistado 0 un

iluso. Al contrario, era un hombreconlospies bien puestos sobre
la tierra, la cabeza enalto, los ojos bien abiertos y la mente siempre

atenta al devenir de la historia. Ademas, para él cada cosa tenia
su propio valor, siempre y cuandoestuviera enel sitio que le co-

trespondia. El sabia perfectamente queellatin y el castellano o

cualquiera otra de las hablas romancesno eran la misma cosa, aun-

que todaséstas eran producto dela evolucién historica de aquél. El

latin es unarespetable institucion en la que ha quedado plasmado
para siempreel pensamientoy elestilo de los grandes escritores de
la antigiiedad; porlo tanto, su conocimiento debe ser perfecto sise

quiere entender correctamente los textos de esosautores, € incluso

producir nuevossobrelos mas diversos asuntos, pero sin transgredir
la venerableinstitucién gramaticallatina. Nebrija sabe queel lugar
propio dellatin son las aulas universitarias, el ambiente académico
y cientifico, y toca a éstos salvaguardarsu pureza para mantenerlo

incdlume.
Ellugardel castellano en la sociedad del momentohistorico que

vive Nebrija es muy distinto, aunqueno por ello menos importante.
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Esta nueva lengua,cuyos origenes mas remotos él parece ubicar en
los comienzos de la decadencia del Imperio Romano, funcionaba

ampliamente en la Peninsula como lengua comindegrandes va-
riados nucleosde poblacion, hecho que no podia pasar inadvertido
para alguien comoél.

Conforme avanzaba el proceso de unificacién politica de la
Peninsula, impulsado principalmente por la Corona de Castilla,
progresabaa la parla unificaci6n linguistica en favordelcastellano.
A fines del siglo xv, cuando Nebrija redacta y publica la Gramiatica,
el castellano es la lengua romance geograficamente mds extendida.
Ademias, esta lengua habia dado origenya a unaliteratura decali-
dad nada despreciable.

Todo esto, naturalmente, parecia apuntarhacia la inminente su-
premacia del castellano en la Peninsula, situacién que de ningan
modoescapa a la aguda observaci6n de Nebrija, y que despierta en

él un gran interés para contribuir al encumbramiento dela lengua.

Ahorabien, a diferencia de los humanistas del Trecento y del
Quattrocento, el nebrisense evita de antemanoenfrascarse en dis-
cusionesacercade si es o no pc.ible reducir a reglas estos idiomas.

Es mas,ni siquiera alude en ningunodesus trabajos a los tradicio-
nales debates que, desde tiempos de Dante y con mayor frecuen-
cia en el siglo xv, se organizabanen Italia en torno de la questione

della lingua (volgare). El, comoya se dijo, seguramente estaba al
corriente de esasdiscusiones,porlo cual conoceria también sus re-

sultados infructuosos. Los debates eran ociosos y, cuando ocasio-
nalmente arrojaban algtn resultado concreto como las Regole de

Alberti, éstos no servian mas que para engrosar el expediente
de losintentosfallidos.

En Nebrija, pues, no encontramoseste género de predmbulos;
simplemente acomete la empresa de una manera tan espontanea

que masbienparece sorprenderle el hecho de queningun otro la
hubiera intentado antes. Esta actitud que adopta Nebrija frente a
asunto de solucidn tan delicada en su tiempolo sitta como uno de

los mas grandes precursores dela ciencia linguistica.

La audacia de nuestro gramatico fue en verdad de muy grandes
proporciones, pero no solamente enlo quese refiere al hecho de

haber explicitado la estructura gramatical del castellano, sino en

elevar abiertamenteesta lengua al mismoniveldelasclasicas y, no
conformeconcaereneste sacrilegio, profana ademassus doctrinas

gramaticales al servirse de ellas para aplicarlas a la lengua vulgar.

Nunca antesnadie habia incurridoen tantasy tan graves irreveren-
cias.  
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Sin embargo,gracias a las insolenciasdellatinista andaluz, el

mundose percat6 de que cualquier lengua 0, mejor, que todaslas

lenguas sean cuales fueran sus origenes, son capaces y dignas de

sujetarse a reglas gramaticales. A partir de este atrevimiento la pa-
labra ‘‘gramatica’’ dejaria de ser sindnimo perfecto de *“‘latin’” oO

de ‘‘lenguaclasica’’, al ensenar que ese término puede conyenir a
cualquier lengua.

Pero lo mas importante de todo esto fue que la leccidn del maes- *

tro hispalense no tard6 en convertirse en modelo ejemplar. Una

tras otra, las principales lenguas vernaculas de Europa se fueron

sometiendo, ahora con intervalos mas reducidos, a las reglas de la

gramatica, siguiendola iniciativa de Nebrija.

Ahora bien, pronto iba a ocurrir algo quiza aun masintere-
sante que la sujecién gramatical de estos idiomas. Me refiero por

supuesto a la labor que, con idénticos propésitos,se llev6 a cabo en

un gran numero de idiomas nunca oidosantes dela fecha en que

el maestro de Nebrija publicara su obra arquetipica. Pocos anos

mas tarde, decenas de idiomas americanos de complejisima estruc-

tura se iran sometiendopor primera vez a reglas de gramatica,si-

guiendo su ensefianza de que todalengua era capaz de esa sujecion.

Pero he aquiqueesta aplicacidn concreta e inesperada de sus

ensefanzasnoera precisamente el rumbo que él mas hubiera de-

seadoparaéstas; no enlo queserefiere a la aplicacion de los prin-

cipios generales de su doctrina gramatical, sino en lo que concierne
a sus ideas en torno de lo que hoy llamamos‘‘politica linguistica’’.

En efecto, en el citado prélogo-dedicatoria que escribe para
explicar y justificar la aparicion de su Gramdtica, comienza justa-
mente recordando a la reina —a quien dedicala obra y sedirige

en el prologo— unalecciénreiterada dela historia, a saber, “‘que

siemprela lengua fue compafera del imperio’’. ;
Ponia como ejemplo de ese principio a los mas célebres impe-

rios de la antigtiedad, pero sin duda pensandosobre todo enel po-

deroso, extenso y duradero Imperio Romano, para el cualla len-

gua habia sido unfactor decisivo en la consolidacion de la unidad
politica, y cuyas consecuenciasatin se palpabansiglos después de su
derrumbe. Y

Paginas masadelante, hacia el final de ese texto, después de
haber detallado algunos delos beneficios principales que podian
sacarse de su obra, vuelve sobre el asunto, pero esta vez para rela-

cionarlo abiertamente conel contexto de su gramaticay, por consi-

guiente, conla situaci6npolitica castellana del momento. 
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: Heaquielcélebrepasaje en el cual dicho concepto cobravigen-
cia, ydonde se destaca al mismotiempoel valor de su trabajo como
condicion para el adecuado cumplimiento delprincipio:

El tercer provecho deste mi trabajo puede ser aquel que, cuando en Sala-
Manca di la muestra de aquesta obra a vuestra real Majestad, e me pre-
gunt6 quepara qué podfa aprovechar,el mui reverendo padre Obispo de Avila
[fray Hernando de Talavera] mearrebat6 la respuesta; e€, respondiendo por
mi, dixo que después que vuestra Alteza metiesse debaxo de su lugo a mu-
chos pueblos barbarose naciones de peregrinas lenguas,e con el vencimiento
aquellos ternfan necessidad de recebirlas leies quel vencedor poneal vencido,
€ con ellas nuestra lengua, entonces poreste mi Arte, podrian venir en el co-
nocimiento de ella, como agoranosotros deprendemoselarte de la gramatica
latina para deprender el latfn.

Al encontrar acomodoa la lecci6n histérica de que ‘‘la lengua
€s slempre companera delos imperios’’, nocidn ya manejada por
Lorenzo Valla, quien a su vez la recupera de Cicerén, Nebrija pone
al descubierto en esaslineas las aspiraciones hegeménicas delos
monarcascastellanos, magnoproyecto que él apruebay enelcual,
con alarde de nacionalismo, desea colaborar.

El singular momentoenel que redacta y hace publicassus refle-
xiones sobrela importancia de la lengua comofactor de dominacion
y cohesionpoliticas ha dado lugara quesuspalabras se interpreten
como un*‘presagio’’ de lo que Ilegaria poco después de pronun-
ciarlas.

En efecto, no son pocoslos que sostienen quelos ‘‘muchos pue-
blos barbaros y naciones de peregrinas lenguas’’ serian los innu-
merables habitantes del escollo geografico que impidiera a Colén
arribar al oriente. Pero atribuir al maestro dotes proféticas, con
todo y que era unser excepcionalmente dotado para muchascosas,
es llevar el asunto demasiadolejos y por rumbos seguramente no
avistados porél. Sus designios de algtin modo iban dirigidos hacia
una especie de recuperaci6n delos antiguosterritorios del Impe-
tio Romano,quea su caida habiansido invadidos precisamente por
“pueblos barbaros’’, en los que sefioreaban entonces ‘‘naciones de
peregrinas lenguas’’ y, porsi fuera poco, muchasdelas cuales profe-
sabanreligiones enemigasdelcristianismo. El triunfo obtenido por
Castilla en la restauraci6n de unaparte de la unidad romana yen
su depuraci6nreligiosa autorizaba a Nebrija,esosi, a‘ ‘pronosticar’’
i expansion del imperio que estaban tratando de forjar los caste-
anos.  
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Sea comofuere,tras el resultado inesperadodela iniciativa co-
lombina, apoyaday sufragada por Castilla, aparecio en el portico

de la historia de Occidente unsinfin de ‘‘pueblos barbaros”’ y otro
tanto de ‘‘peregrinas lenguas’’. Mejor oportunidad para poner en
practica el proyecto politico-lingiistico fraguado entre Nebrija y el
Obispo de Avila no pudo haberse presentado. Los habitantes de

la hasta entonces desconocidarealidad geografica se convertian en

excelentes candidatos al yugo politico, ideoldgico y lingiiistico de
Castilla.

Pero écual fue exactamenteel destino de las expectativas nebri-

senses en el Nuevo Mundoy, mas concretamente, qué ocurrio al

respecto en la llamada Nueva Espana?
Enrealidad la suerte inmediata de su ambicioso proyecto ape-

nassi trascendi6el limite de sus nobles y patridticas esperanzas. Se-
guramente en su afan de ver rapidamente publicada una obra suya

que consideraba tan necesaria, simplificd al maximo los procesos

de expansi6ndelas lenguas imperiales. La latinizacion delas enor-
mes regiones sometidas al yugo romanonofue, seguramente, una
empresa que se consumara en breve tiempo y de manerasencilla,

comopareceplantearla nuestro gramatico.
Porotra parte, con todo lo avisado que era por naturaleza, no

supo distinguir las enormes diferencias que habia entre la an-

tigiiedad y su época. Y precisamente una delas grandes diferencias
entre esos dos momentoshist6ricos era la tremenda importancia
que habiaalcanzadoel cristianismo en la Europa moderna. Desde

siglos antes esta religidn habia dadoorigen entre sus adeptos la
configuracion de un fuerte sentimiento de identidad y de union,
equiparableal que habia forjado la romanidad.

Porlo queserefiere a Espaiia,el papel que habia desempenado

el cristianismo en las guerras de Reconquista le habia conferido un
lugarprioritario en el programapolitico de la joven naci6ncon as-
piraciones imperiales. Es porello quela religion cristiana 0, lo que
es igualpara el caso,la catdlica, se convierte de hecho y por derecho

en la verdadera ‘‘companera del imperio’’, cuandoéste finalmente
cristaliza. Pero no en una compaiiera sumisay servil, sino mas bien
en poderosaaliaday eficiente colaboradora, con suficiente capaci-
dadpara definir y atendersus propias prioridades. Y la principal de
éstas era, desde luego, atraera los infieles lo mas pronto posible a

la verdaderareligion, sin reparar en medios ni escatimar esfuerzos
para conseguirlo. El buen éxito de la empresa redundaba siempre
en el completo sometimiento de los vencidos primeramentepor las
armas. 
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Frente a esta inaplazable tarea, cualquier otro proyecto como,
por ejemplo, la castellanizacin, que no era asunto propio dela Igle-
sia sino del Estado, quedaria relegado a segundo término. Asi, al
programadepolitica lingiiistica que Nebrija recomendaba a la Co-
rona y en el cualse daba prioridada la castellanizacién delos ven-
cidos,la Iglesia de inmediato opusoel propio, basado en el anuncio
de San Marcos: linguis loquentur novis, ‘‘hablaréis lenguas nuevas’ ’.
Si el Estado descuidabasus deberes,ella en cambio no obraba de
igual modo con los que le correspondian, superando todo género
de obstaculospara lograr sus objetivos.

Debido a quela castellanizacién de los nuevosvasallos era res-
ponsabilidad del Estado,y ante la imposibilidad de que éste la em-
prendieraa la par dela cristianizaci6n,la Iglesia catélica romana
decide hacerse poliglota en nuevasy extrafas lenguas.

No podia habersido de otra manera,si se queria pronto cose-
char frutos. Era mas facil que uno 0 varios ministros apost6licos
aprendieranla lengua decientos de individuos, que iniciar a éstos
en el lento aprendizaje del castellano.

Esta soluci6n fue inaugurada en el Nuevo Mundo por unfraile
jeronimo, fray Ram6n Pané, quien aprendio por lo menos una de
las lenguas aborigenes de La Espafiola, a donde lleg6 a principios
de 1494, y en donde permaneci6 varios anos.

El ejemplose repitid en todaspartes, pues las condiciones eran
por doquier idénticas, de manera que la Nueva Espana nofuela ex-
cepcion.Traslasiniciales y estériles tentativas de predicar el evan-
gelio a través dellatin o incluso del castellano, pronto los celosos
padresse percataron dela inutilidad del procedimiento, lanzandose
a hacerlo mismo que Pané. La empresa era sumamentedificil pues
no solo la cantidad de idiomas distintos en la Nueva Espafia era
superiora lo que hubiera imaginadoel propio San Marcos,sino de-
bido al esfuerzo que suponia el aprendizaje de cada unodeellos.
Ademas, comosiempre sucede, obviamente notodoslos fervoro-
Sos evangelizadores tenian facultades para aprender y expresarse
con soltura en lenguasextrafias, como necesariamentetenia que ser
para transmitir con fidelidad los dogmasdelcristianismo.

Conforme pasabael tiempo fue aumentandoel numero delas
lenguas indigenas dominadasporlosfrailes, muchas de las cua-
les, como ya mencioné, fueron objeto de estudios tan profundos
que dieronlugara la confecci6n de tratados gramaticales destina-
dos a abrir la brecha a nuevos evangelizadores. Algunas lenguas,
comoel nahuatl y el otomi, tuvieroninclusoelprivilegio de que su
ensenanzase impartiera en la universidad.
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Pero si bien el poliglotismo delos ministros eclesiasticos aumen-

taba y se fortalecia conformetranscurria el tiempo,el vaticinio de
Nebrija no daba sefales de cumplirse. El castellano seguian em-
pleandolo quienes lo habian adquirido como lengua materna: pe-
ninsulares, criollos y mestizos. La castellanizacidn de los indios no
prosperaba,siquiera para asegurar un rudimentario bilingiismo. Y

noes quela pertinencia de su implantacionenlas sociedadesindige-
nas no hayasido objeto de discusi6n e incluso de enérgicas ordenan-
zas y disposicionesreales, siempre convanosresultados. El despla-
zamientototal 0 parcial de las lenguas autéctonasen favordel cas-
tellano era un proyecto que siempre se estancaba. En gran parte

debido a que, en realidad, nuncase diseno ni desarroll6 un verda-

dero programadeinstrucci6n lingiiistica como, por ejemplo,el pre-
gonadopor Nebrija; los debates sobreel asunto y las ordenanzas y
disposicionesal respecto no eran elementossuficientes para lograr

ja castellanizaci6ny, por consiguiente,la unificacionlinguistica del
imperio. Es verdad que desde muy tempranolas diferentes 6rde-

nes religiosas establecidas en Nueva Espana fundaron escuelas y
colegios destinados a la educacién de los indios en cuyos progra-
mas deestudio se incluia la enseflanza del espanol. Sin embargo,

estos planteles, ademasde funcionar exclusivamente enlos grandes

centros urbanos, estaban reservados a una selecta minoria, y por lo

comunpara provechode las mismasinstituciones religiosas.
Pero en el estancamiento de dichos proyectos contribuyeron

también en gran medidalaspoliticas eclesiasticas.
La soluci6n practica que se habia adoptado en los comienzos

para hacerllegarla palabra de Dios lo mas rapidamente posible no
tard6 en revelarse de gran utilidad para distintos fines. La conser-
vaciondel indio en situacién monolingie, sin posibilidad de parti-

cipar delcastellano, tenia multiples ventajas. Contribuia, por ejem-
plo, a mantenerloalejado delas malasinfluencias que podrianejer-
cer sobre él muchosdelos espafioles de conducta reprobable. Pero
sobre todo colaboraba a mantenerlo en una posicién deinferiori-
dad, desventaja que le impedia reclamary hacer valer sus derechos

comolegitimo stbdito del imperio.
Porotra parte,al ser los clérigos los inicos que sostuvieron co-

municacion directa con los indios, éstos llegaron a convertirse en

monopolio casi exclusivo de la Iglesia novohispana.Y ello, por su-
puesto, también tenfa sus ventajas, sobre todo para impedir que sa-
cerdotes peninsulares, quienes obviamente desconocian por com-
pleto las lenguas indigenas, aspiraran a usufructuar los curatos de
la Nueva Espana.
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El indigenismolingiistico fue defendidoa tal gradoporlossa-
cerdotescriollos, que en 1570 éstos lograron obtener de Felipe II
una real y absurda cédula segun la cual se declaraba al nahuatl
el idioma oficial y general de los indios. En suma,nisiquiera las
enérgicas y terminantes disposiciones que CarlosIII decreté en el

ano 1770 en contradeluso delas lenguas indigenasy en favor del

castellano como lengua comin lograron quela Iglesia modificara

minimamente su ya tradicionalpolitica lingiiistica. Un caso muy
ilustrativo de este desacato lo proporcionael bachiller Rafael San-
doval en la Dedicatoria (a la Santisima Trinidad) que hizo estampar
al frente de su Arte de la lengua mexicana, publicadoenel afio 1810:

Es verdad queel enemigo dela salvaci6n ha sembradola cizafia en el campo

de esta Santa Iglesia por medio de sugetos6 pocoinstruidos enla importancia

de vuestro conocimiento,6 vencidos del trabajo de aprenderidioma extrafio,

los quales esparcen que ya el Rey ha quitado todos los idiomas,y asf que sola-

mente en castellano debe predicarsea los Indios, y aprenderestos la doctrina,

aunque nada entiendandeella, fundadosen la Real Céduladel afio 1770, en

que el Sr. D. Carlos III de augusta memoria, permiti6 que se confieran cu-

ratos 4 hombres de mayoresletras y virtud, aunqueignorenel idiomade los

indios.

A masde que la permision del Rey estriba en el informe, que entonces

se le hizo, de que muchosIndios saben yael idiomacastellano, 6 nosolicitan

aprenderio,y esto solamenteseverifica en los lugares en que viven mezclados

con ellos muchos Espafoles, & otras castas, pero no en todo ni menos enlos

de los solos Indios que ignoranelcastellano, como pretendendichossugetos,
ylo practican.

Nise puede asegurar que el saber de memorialos Indios la doctrina en

castellano es medio para aprenderlo,pueslas Religiosas, que son mas culti-

vadas no aprendenel Idiomalatino con rezzar cada dia el oficio divino. Y la

experiencia de cerca de mediosiglo esté demostrandoqueno basta para dicho

efecto en los Indios.

Esto es lo que insinuala citada cédula en aquellas palabras: Pues cuesta

mucho trabajo y desvelo aprender los Espanoles (habla de los Ministros aun

graduados en facultades mayores) otro idioma quandono se han criado con

Jos naturales; sin embargo de lograr todas proporciones; pues écémo han de

aprenderlos Indios el castellano con sdlo ofr en él la doctrina, estando Ilenos

de embarazos, miseriasy dificultades? (Cursivas del autor).

Tal fue, en imperfecto resumen,el destino del presagio nebri-

sense en la Nueva Espafia. La lengua castellana noIleg6 nunca a
alcanzarel grado de ‘‘compaiera del imperio’’, puesese privilegio
lo acaparéla religion.  

La lengua, icompafera del Imperio? 163

Elincumplimientodel principio acarre6 tanto buenas como ma-
las consecuencias. Buenas, en cuanto al fomentar su empleo con

fines eclesiasticos las lenguas indigenas lograron sobrevivir en gran

numerohasta nuestros dias; malas, porque precisamentesu conser-

vaciOnsignifico el aislamiento y marginaci6n de sus hablantes. Lo

primero es digno de encomio; lo segundo, materiade reflexidn.
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SANJUANDE LA CRUZ ENMEXICO
VISTO POR

ALFONSO MENDEZ PLANCARTE

Por Maria ANDUEZA

FACULTAD DEFILOSOFIA Y LETRAS, UNAM

En el 450 aniversario del nacimiento de

San Juan de la Cruz

EGUIR LAS HUELLASde san Juan de la Cruzen las letras mexica-

S nas debié ser empenio cautivadorpara el padre Alfonso Méndez

Plancarte. Fruto de su rastrearliterario fue un breve pero granli-
bro, San Juan de la Cruz en México (1959)! dondeel autor investiga
la producci6nliteraria inspirada en el doctor mistico desdefinales
del siglo xvi hasta la segunda mitad delsiglo xx. Claro que este
estudio no agota el tema; asi lo confiesa el propio Méndez Plan-

carte: ‘‘acaso no resulte inoportunoel ensayar un minimo ‘San Juan

de la Cruz en México’ que, aunquesin pretension alguna exhaus-
tiva, espigue sus presencias —susenlacesvitales y sus resonancias
artisticas— en las cuatro centurias de nuestrahistoria’ (p. 27).? La
modestia del autor, quecalifica su trabajo de ‘‘minimo’’, no im-

pide afirmarque esta cuidadosainvestigaci6n eslo suficientemente
completa para dar cabal idea dela actividad literaria que se des-
arrolla en México en tornoa la vida y la obra de san Juan de la
Cruz y, sobre todo, para mostrarla trayectoria ininterrumpida de
cdlido fervor sanjuanista a lo largo de cuatro siglos. Cabe, pues, el
honoral padre Méndez Plancarte —pese a tantostesorosde infor-
maci6nocultos en ignoradosarchivos coloniales y otros perdidos o
dispersos— de habersidoel primero en descubrirla presencia viva
enla literatura mexicana del mas grande poetadel parnaso espanol.

1 Alfonso Méndez Plancarte, San Juan de la Cruz en México, México, FCE, 1959

(Letras mexicanas).

2 LaspAginasentre paréntesis remitenallibro, objeto de este estudio, San Juan

de la Cruz en Méaco,op.cit. 
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Si la muerte impidi6 a san Juan de la Cruz venir a México (fue
destinado a esta Provincia de San Alberto de la Nueva Espana),
el vuelo y la fascinacién de sus escritos cruzaron velozmente el

Atlantico y dejaron su huella perdurableen la vida espiritual de las
almas y en el alma delasletras hispanicas. Si el nuevo visitador
de las Indias, san Juan dela Cruz, vio frustrado su deseo depisar

las tierras americanes, este hecho no impidi6 que Ilegara radiante
a Américala gloria de su poesia y la sugesti6n de su espiritualidad.
Deello da pruebala luminosacritica de Méndez Plancarte que en
estas paginas se resume y comenta.

Enprincipio el libro de Méndez Plancartesigue uncriterio cro-
noldgico, y comienza surecorridoliterario a finales del siglo xvi 0

comienzosdel xvil, prueba evidente de que ya en esa época habian
llegado poemassanjuanistas a México. Cabe recordarquela orden

y patente de fundaciondela Provincia de San Alberto de los padres
carmelitas descalzos en la Nueva Espanafue promulgadaenel con-

vento de SanFelipe de Lisboa el 17 de mayo de 1585. Precisamente

san Juan de la Cruz fue uno de los definidores, junto con el padre

Graciany otros padres. El primer conventodela ciudad de México
se fundo el 17 de enero de 1586.

Méndez Plancarte comienza su clarividente relacidn recor-
dando una an6nima ‘‘Silva’’ de prosasy rimas sacras, que forma

el Cédice Gomez de Orozco. En este manuscrito novohispano, hoy
casi desconocido ‘‘destellan las dos cispides mas sublimes de san

Juan de la Cruz (aunque también sin nombre), copiadas tan tem-
prano en ese cddice anoso’’(p. 33), esto es, las liras de la Noche
oscura, aunque conel nuevotitulo ‘‘De la soledad del alma’’, y las

“Canciones entre el alma y el esposo’’, el Céntico espiritual, que
presenta cambiosy variantes textuales, por ejemplo, en vez de cua-

rentaliras, s6lo se cuentandiecisiete sin quese aclare la raz6n dela
fragmentacion (‘‘sin que nuestro antdlogo que asi fragment6 este
‘Cantico’, insinue las dichaslicencias’’, ibid).

Delsiglo xvi, Méndez Plancarte aludea dos grandesfiguras de

la €poca colonial: don Juan de Palafox y Mendoza (1600-1659) y sor
Juana Inés de la Cruz (1651-1695). El primero,virrey y visitador de
la Nueva Espana, obispo de Puebla, y arzobispo electo de México,
escribe versos, clarisimo ecode los de san Juan de la Cruz. En sus

“Ejercicios devotos’’ dedica a Nuestra Senorala canci6n:3

* Los subrayados que se dana lo largo de este trabajo tratan de establecer la

pronta correspondencia entrelos textos de los autorescitadosy los textos originales
de san Juan dela Cruz.  

San Juan de la Cruz en México visto por Alfonso Méndez Plancarte

Mil gracias por el mundo derramando

va tu mano sagrada...

muy semejantea la estrofa quinta del Canticoespiritual de san Juan
de la Cruz (‘‘Mil gracias derramando/ paso porestos sotos con pre-

sura’’). Otro ejemplo de Palafox y Mendoza es su ‘‘Cantico XLVI’:

Estaba el santo Job, suspensoy triste,

vendido de una gran melancolfa

en una noche obscura...

reminiscencia de la Noche oscura de san Juan de la Cruz (‘‘En una
nocheoscura,/ con ansias en amoresinflamada’’, 1).

En cuanto a sor Juana Inés de la Cruz, Méndez Plancarte se

afana por encontrar algun dato seguro dela influencia del mistico
poeta en la poeta mexicana. Cautamente observa el sagaz critico

quesi sor Juana y san Juan coinciden enrecurrira citas biblicasy,

en especial, al Cantar de los Cantares, fuente natural para ambos,

esta coincidencianoesrelevante,pero si le parece convincente que

la monja jeronimay el carmelita abandonenel hebraismo (‘‘Hijas
de Jerusalén’’) y \o sustituyan porla voz grecolatina ‘‘ninfas’’. Sor

JuanaInés,enlas estrofas quinta y octava del cuadroIII, escena VI,

de El divino Narciso,dice:

iOh Ninfas que habitdis este florido

y amenoprado,ansiosamente Osruego...

Tal es, ioh Ninfas!, mi divino Amado...

En la estrofa treinta y una del Céntico espiritual de san Juan de la
Cruz, el mistico poeta exclama: ‘‘iOh ninfas de Judea,/ en tanto
que en las flores y rosales’’, evidente sustitucidn del giro biblico
por la expresidn mitoldgica que ya en su tiempo caus6 extraneza
a José Maria de Cossio y a Damaso Alonso, segunlo atestigua el
mismo MéndezPlancarte.

EI siglo xviii mexicano se vio envuelto en festejos y homena-

jes cortesanos con motivo delas‘‘fiestas que a la canonizacién del
mistico doctor San Juan de la Cruz celebr6 la Provincia de San Al-
berto, de carmelitas descalzos, de esta Nueva Espafia’’, tal como

se describe en un rarisimo libro, El segundo quince de enero de la
corte mejicana.4 Las solemnidades sacras se celebraban, al gusto de

4 Méjico, Hogal, 1730. 
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la €poca, con arcostriunfales (De Cabrera y Quintero es ‘‘La idea y

descripci6n del arco triunfal: ‘Aguila mistica exaltada en los apices
del Carmelo””’, p. 48) y certamenes poéticos. La ‘‘Convocatoria’’ al
Parnaso mejicano del doctor don Joseph Roldandela Cueva,ilustre

criollo de la ciudad de México, animéa los ‘‘bronces poderosos’’ a

extendersu sonido por doquierconelfin de exhortar a los nuevos

apolos para que entonasensu sonoro canto en honordelsanto Juan
de la Cruz:

De éstas, que adornan su nevadafrente

con el ramo que fue de Febo encanto,

no he menesterespiritu elocuente

para avivar la voz, dar almaal canto:

no su rubia madeja inobediente

de libre Ofir measista; si del Santo

Juan de la Cruz el eco sonoroso,

aunpara animar bronces poderoso...

“Convocatoria’’ un tanto absurda ‘‘desde el tema central (isan

Juan de la Cruz en simbolo de Proteo!) hasta la versificaci6n en
que se pedia no sdlo ‘‘Romances en u’’, sino ‘‘Sonetos de doble

acrostico”’ y aun ‘‘Acrésticos triples’’ en hex4metros’’ (ibid). Sin

embargo, pese al tono altisonante de las composiciones, la mito-

logia y la notoria falta de inspiraci6n poética, a juicio de Méndez

Plancarte, tales factores negativos no menguanel célido homenaje
colectivo que tributaron las letras novohispanas a san Juan de la

Cruz con motivo delas festividades de su canonizacién. Para re-
sarcirse de semejante quiebra poética, ya al margende los certame-
nes, no faltaron cosas mejores. MéndezPlancarte vuelvelos ojos a
las numerosasinscripcionesritmicas, tanto latinas como castellanas,

epigramaslatinos y epigrafes verndculos que tejieron otras an6ni-
mas musas con oido mas musical para adornarel teatro de aquellas

fiestas que con gran jubilo se celebraron en el Convento de San Se-

bastian delos carmelitas descalzos de la ciudad de México. Destaca-
ban un haz dedisticos elegantes y un triptico de sonetos verndculos

“‘ciertamentenolibres de todo ripio, mas gratosporla fina limpi-

dez de sus asuntos pict6ricos, su alegre colorido y su graciosa fac-
tura’’(p. 49). El primer soneto ensalzaba al nuevo reformadordel

Carmelo entre los viejos fundadores de 6rdenes religiosasy se di-

visaba en una de las columnasdela portada triunfal. Transcribo el
primerterceto:  
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Si aquel mismo pincel pintar quisiera

a San Juan de la Cruz, aun puesto en calma,

y a todoslos Patriarcasdiestro viera.

Los otros dos sonetos, junto a artificiosos surtidores, estaban

colocados a entrambos ladosde la puerta mayordelaiglesia y ex-

plicaban poéticamenteel simbolismode las alegorias. El segundo

soneto ponia en parangonel cuanto mds dela penay el tanto mas

de la gloria. El ultimoterceto diceasf:

dejandonosimpreso en la memoria

que, cuanto mas se oprime hacia la pena,

tanto mas se sublima hacia la Glona.

El tercer soneto tenia comotemadel mismola analogiadelsur-

tidor —la orden delos carmelitas descalzos— que regabael prado

espiritual donde se habia abierto al cielo la flor divina, el ‘‘Clavel

disciplinado’’, san Juan de la Cruz, que valia por todaslas flores:

—<Qué es esto, Fuente de! Carmelo hermosa?

Pidote que mis dudasilumines:

énoriegas entus fértiles confines

a toda una republica olorosa?

éPues déndeesta la escuadra deleitosa

de Jacintos, Violetas y Jazmines?

éO c6mo no matizantus jardines

la virgen Azucena y martir Rosa?

éS6lo un Clavel adornatus planteles?

£Una Florsola el gusto te ha robado,

cuando producentantastus cuarteles?

—Sf: que es Juan el Clavel; y bien pensado,

portodasflores vale en mis vergeles

este solo Claveldisciplinado.

Comenta Méndez Plancarte, con raz6n, quesi el clima liricode

estos poemasdista muchodela poesia de san Juan de la Cruz, ‘‘no

nosresulta plenamenteindignoeste eco de las voces biseculares que

alld en nuestrosetecientos le cantaron,al exaltar su canonizacion,

el rendimiento amoroso de la Nueva Espana’’ (p. 52). :

Del siglo xix, Méndez Plancarte rescata para la gloria del Car-

melo

a

tres escritores: José Manuel Sartorio (1746-1829), Manuel  
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Eduardo de Gorostiza (1789-1851) y José Sebastian Segura (1822-
1889), quienes desde diferentes perspectivas dedicaron lo mejor de
su inspiracion a san Juan dela Cruz.

El presbitero doctor don José Sartorio, Optimo patriota, me-
recio firmarel Acta de Independenciay predicar el sermon de Gra-
cias el 28 de septiembre de 1821; traductor y versificadoral caste-
llano de metroslatinos, incluye cuatro himnos del breviario carme-
litano (oficio divino de san Juan de la Cruz, 24 de noviembre). Para
MéndezPlancarte,estas traducciones estan ‘‘sin duda, empobreci-
dasaquf 0 alla; pero con tonoy timbre personales y con tramos nada
infelices, que conviene extractar amorosamente’’ (p. 53). En la oda
liturgica de primeras visperas (Regis aeterni generose miles), Sarto-
rio transformalascinco estrofas safico adonicasenliras o sextinas
de versos de siete y once respectivamente para alabarconestrofas
renacentistasal primogénito de la reforma carmelitana:

-.. TU, elprimerhijo de Teresa amado,

has reformadoal pueblo quetefia;

tu de la gran Maria

el Templo has renovado;

ta has reparado,activo,

la casa de la MadredelDios vivo.

En el himno de laudes (Dum crucem gestat Dominus, Joanni), Sar-
torio efectua el mismo cambio métrico de sdficosenliras o sextinas
y presenta la delicada evocacién biografica de san Juan dela Cruz:

Una vezque, cargando

Su Cruz, el dulce Duefio

habléle a Juan, risueniio

con premio convidando,

mas premio él no ha querido

queel céliz de la Cruz de su Querido.

Los dos Ultimos himnosSartorio los transforma en hexasilabos y
“Ia levedaddel parvo metronosda unfresco airecillo de gracia in-
genua”’ (p. 56). Del himnode maitines (Diem Joannes advehit), el
distinguidocritico rescata sdlo la octavilla en la que resplandece la
Noche oscura del mistico poeta:

La mistica noche

su espfritu apura,  
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y en la noche obscura

percibe el hachén;

y de su luz saca

la llama su celo,

con que del Carmelo

guiar el escuadr6n.

Elultimo himno(Osatis felix speculatorAltit), el desegundas vispe-

ras, Méndez Plancartelo transcribe integroy lo califica de delicado
poemaenel que adelanta el nombramiento de doctor (estamos en

el siglo xix y san Juan de la Cruz fue declarado doctordela Iglesia

por Pio XI el 24 de agosto de 1926):

iPenitente, Virgen,

Martir de aficién,

Profeta admirable,

Mistico Doctor!

Enla estrofa sexta Sartorio retine tres obras de san Juan dela Cruz,

‘4inda alusion a tres desustitulos, reuniendola ‘Subidaal monte :

la ‘Nocheoscura’y la inefable ‘Llama de amor’, con una concision

y sobriedad de excelente gusto’’ (p. 57):

Revelas subidas

al monte mejor;

tinieblas de noche

y antorchas de amor.

Enla Ultima estrofa de este romancillo agudo, Sartorio canta pri-
morosamentela fuente de inspiracion del Santo poeta:

Didle luz el Padre,

Sus dones Amor,

y el Cordero santo

ellibro le abrio.

Para Méndez Plancarte ‘‘al romancearle a Méjico, y a Hispania

—esas gemaslatinas de la himnodia doméstica del Carmelo—, el

buen padre Sartorio asurge la voz de su edad, de toda la mitad au-

roral de nuestro xIx’’ (p. 58). i :
De don Manuel Eduardo de Gorostiza, el célebre dramaturgo

mexicano, Méndez Plancarte cita sdlo una breve nota escrita por
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Armandode Maria y Campos en ‘“Teatro’’, Novedades, México, 11

de octubre de 1953:

Hablando de Santa Teresa es preciso hablar de San Juan de la Cruz. Aimas

vaciadasen un mismo molde. Poeta en prosa. No tanta imaginaci6ny en-

tusiasmo como aquélla. Pero,si cabe, mayor suavidad y dulzura. Alguna

vez se eleva, sin embargo,a la cuerda de los grandes maestros, etcétera

(Pi59):

DonJosé Sebastian Segura, ultimo poeta delsiglo x1x estudiado

por MéndezPlancarte, compusoel‘‘Idilio Sagrado: el Esposo yla

Esposa’’, escrito en clasicos tercetos, que actualiza el mistico epita-
lamio del Céntico espiritual de san Juan de la Cruz. Obsérveselos
girosafinesa los del mistico poeta:

€n secreto, que nadie me veia,

Sali sin ser notada, y sin mas guia,

entre las sombrasde la nocheoscura,

que la luz que enel seno oculta ardia.

Cual cervatilla herida por el dardo

yuela buscandoa su consorte esbelto,

asi busco al Amantepor quien ardo.

Nopretendas enviarme mensajero

que de Ti me hable cuandoestds ausente,

queno sabra decirme lo que quiero...

En san Juan de la Cruz: la tercera estrofa de la Noche oscura
(“en secreto, que nadie me veia’’) y la primera (‘‘En una noche os-

cura (...)/sali sin ser notada’’) y la tercera del Céntico Espiritual

(“Buscando mis amores’’) y la sexta (‘‘No quieras enviarme/de hoy

ya mas mensajero,/ que no saben decirmelo que quiero’’).
Delsiglo xx, Méndez Plancarte alude a cuatro poetas, uno

de ellos mujer. Federico Escobedo (1874-1949), Alfonso Reyes
(1889-1959), Tomas Twaites y Alfonso Junco(se omite el dato cro-
nologico) y de la gran poeta de Morelia, Concha Urquiza (1910-
1945).

Don Federico Escobedo, gran humanista, traductor en verso de
la Rusticatio mexicana de Rafael Landivar, romance6 varias odas
de Horacio. Justamente bajo el horaciano titulo de ‘‘Favete lin-
guis’’ (‘‘iObservad unsacrosilencio!’’), Escobedofesteja la ‘‘santa
musica’ del divino lirico de Fontiveros, pulsando aquella misma
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lira garcilasesca de fray Luis de Leon y de san Juan dela Cruz, y a

menudoesmaltandola conlos ecosdel ‘‘Angel-Cisne’’ (p. 65). Este
poemade‘‘Favete linguis’’ esta inserto en las Odas breves (Puebla,

1902), de Escobedo. Transcribolas liras primera, quinta, sexta y

séptima respectivamente:

Callad: no hagais ruido,

y detenedla estrepitosa planta;

prestad atento oido:

un Angel se adelanta!

iDe Ontiveros el cisne es el que canta...

Acerada saeta

que va a alojarse de amoroso pecho

en la mansion secreta:

casto,florido lecho

donde el amoresta siempre en acecho.

Cuidadosveladores

que se recatanen la noche obscura;

solicitos pastores

que, en medio a la espesura,

con sus oOvejashallan la ventura.

Fontanacristalina

que, copia en su semblanteplateado,

de Diosla faz divina;

y de verduras prado

quetiene sus delicias el Amado.

En san Juan de la Cruz: de la Llama de amorviva ‘‘iOh caute-
rio suave!/ iOh regaladallaga!’’ (estrofa 2). Del Céntico espiritual:
“‘Nuestro lecho florido’’ (estrofa 15) y ‘‘iOh cristalina fuente/, si en
esos tus semblantes plateados’’ (estrofa 11).

Don Tomas Twaites,inglés de origen ‘‘mas mejicanisimoporlos
cincuenta y cinco afos de su enteray fértil vida sacerdotal dada a
nuestra tierra’ (p. 68), destaca porlas bellas y fieles traducciones
latinas de versos hispanos. Por ejemplo,la bella estrofa del Cantico

Espiritual (‘‘iOhcristalina fuente’’), citada ya, Twaites la traduce a
versos latinos en delicados dimetros yambicos:

Ofons aquarum lucide,

argenteis in rivulis
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~Y un epigrafelatino con el quecelebréla elevacién del santo mistico
a los honores de doctordela Iglesia (1926):

Sancte Joannes a Cruce

Ordinis Carmelitarum Doctor,

Cantor sponsalitii divini,

Asimismo,la Noche oscura de san Juan de la Cruz, Tomas Twaites
sabe prosificarla en forma bellisima: ‘‘Nocte quadam obscura, ego
anxla, amores succensa, o sortem felicem!”’ (p. 69).

Alfonso Reyes escribe la ‘‘Salutacién al romero’’ (1909) en el
quese percibefacilmentela huella de la Noche oscura del reforma-
dor del Carmelo:

Ciego del mundo,y sabio para miraral cielo,
Sueltas la mente por dondelosastros van,
comoen la noche oscura, por el Monte Cannelo,
erraba,libre, el alma del mistico San Juan.

La tierra estaba verde,el cielo estaba rosa,
ylejos en el cielo, fulguraba una cruz.

Pasaste tu, romero, yno mirabas cosa,

sino, en el cielo, la maravillosa luz.

Ensan Juandela Cruz: estrofa tercera de la Noche oscura (ni
yo miraba cosa’’).

Alfonso Junco, otro regiomontano humanista y poeta, dedicé al
santo de Fontiveros en 1929 un 4gil ensayo (‘‘Juan de la Cruz: el
Hombreen el mistico’’) en Sangre de Hispania y una prosa en Po-
sesion, 1923. Pero lo que llena de admiracion a Méndez Plancarte
es el poema “Porque es de noche’’ (La divina aventura, Méjico,
bajo el signo de A bside, 1938) que glosa el ‘‘aunque es de noche’’
del poemadela ‘‘fonte’’ de san Juan de la Cruz; su originalidad y
grandezaradicaenla ‘‘diametral metamorfosis de aquelsuspirante
“aunque” en este exultante ‘porque’ (p. 74):

Porque es de noche

Soledad de perfecta compafia,

tniebla abajo, arriba resplandores.

Pliégase el alma y sube yse extasfa...

porque es de noche,  
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En la pura esperanza de Tu dia,

yo te bendigo, Amor..., porque es de noche,

“‘Poema soberano, a todas luces ... que no nos parece indigno de

aparearse conel de san Juan dela Cruz, al que recuerda desde en su

titulo, con su dichosisimo reverso complementario’’ (p. 76), juicio

que le merece a MéndezPlancartela lectura del poema.

Concha Urquizaescribebellisimos poemasqueacusanla huella

profunda de la poesia de san Juan de la Cruz. Alfonso Méndez
Plancarte coincide con su hermano Gabriel en pensarquela lectura
de la Biblia la hacia Concha mas en los poemasdel mistico doctor
queen el texto sagrado,y cita las palabras del padre Gabriel Méndez

Plancarte:

La influencia bfblica llega a nuestra poetisa por el dureo intermedio de fray

Luis, y del otro maximolirico del siglo de oro, San Juan... el mistico cantor de

la Noche oscura esta presente en el pensamiento y en la poesia de Concha con

sumafrecuencia ... y toda su manerade interpretar el Cantar de los Cantares

depende claramente de San Juan de la Cruz, a quien asiduamentelefa (p. 78).

Deello quedaconstancia en los epigrafes (estrofas del mistico car-
melita). En el poema‘‘Sulamita’’ de Sonetos biblicos, Concha Ur-

quiza utiliza como epigrafela estrofa veinte del Céntico espiritual de

san Juan de la Cruz: (‘‘Puesya si en el ejido/ de hoy mas no fuese

vista ni hallada,/ diréis que me heperdido;/que andando enamorada,/
mehiceperdidiza, y fui ganada’’). Glosandoesta primorosalira,

Conchaescribe el extraordinario soneto:

Atraidaal olor de Tus aromas

y embriagada del vino de Tus pechos,

olvidé mi ganado enlos barbechos

y perdi mi canciénentre las pomas.

Comobuscan volandolas palomas

las corrientes mecidasensus lechos,

porel monte de cingulos estrechos

buscaré los parajes donde asomas.

Ya portodala tierra iré perdida,

dejandola canci6n abandonada,

sin guarda la manada desvalida.
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desque olvidé mi‘amory mi morada,

al olor de Tus huertos atraida,

del vino de Tus pechos embriagada.

Otro epigrafe de san Juan (‘‘Acaba de entregarte ya de vero’’,

estrofa sexta del Céntico espiritual) encuentra respuesta poética en

el soneto de Concha Urquiza:

Aunque Tu nombrees tierno como un beso

y trasciende como G6leo derramado,

y Tu recuerdoes dulce y deseado,

rica fiesta al sentido y embeleso,

y es gloria y luz, Amor, Ilevarlo impreso

comounsello en el alma dibujado,

no basta al coraz6n enamorado

para alcanzarla vida todoeso.

Ya s6lo, Amor, perdido en Tus abrazos,

cabe Tu pecho detendré su empefio:

no aflojara las redesy los lazos,

vera la paz ni gozaré del suefio,

hasta quetenga paz entre Tits brazos

y duermaen el regazo de su Dueno.

Otro epigrafe es la lira ‘‘iOh cristalina fuente!’’ (estrofa once del
Cantico espiritual, citada ya varias veces, fuente recurrente de ins-

piracionpara los poetas mexicanos), ‘‘pero haciendoya de ésta un

simil nuevo —el del coraz6n—’’ (p.80):

... Si tendieras la mano solamente

y el agua temblorosa se aquietara,

ya, contemplandoel cielo largamente,

iOh Deseado!, el coraz6n dejara

flotar sobre su seno transparente

la divina belleza de Ticara.

soneto que comienza conel verso ‘‘Ya corre el corazon por este

suelo’’ de los Sonetos de los cantares.
Otro soneto aunque parece recordar el de Lope de Vega

(‘‘Pastor que contus silbos amorosos’’), rememora el poema de

la ‘‘Fonte’’ (en concreto enel verso ‘‘qué bien sé yo do tiene su ma-

nida’’), la estrofa treinta y cuatro del Céntico espiritual (‘‘En soledad  
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la guia/ a solas su querido,/ también en soledad de amorherido’’) y

la estrofa nueve del mismo C4ntico (‘‘Por qué, pues has llagado/

aqueste corazon, no le sanaste?/ Y pues me le has robado,/ ipor

quéasi le dejaste/ y no tomasel robo que robaste?’’); fuentes cru-
zadasdanvidaa los bellisimos endecasilabos de Concha Urquiza:

Pastor enamorado cuyos brazos

mancho desangrela ovejuela herida,

cuyaflauta en cantares encendida

la llamo por zarzalesy eriazos;

que persiguiendo misteriosos trazos

descendiste a su l6brega guarida,

y al secreto lugar de Tit manida

la condujiste en apretadoslazos;

que con beso de pazla retuviste

y en dulce soledadla alimentaste

y con cingulo estrecho la cefiste:

no devuelvas el robo que robaste;

guarda el amor que con amorvenciste

y el coraz6n quecondolorganaste(ibid.)

MéndezPlancarte subraya la correspondenciaentre elléxico san-
juanista y el de Concha Urquiza en muchas expresiones singulares
y arcaicas. Si san Juan de la Cruz llama al Amado ‘“‘las insulas ex-

tranas’’ (Cantico espiritual, 13), quedara tambiéneste sugerente vo-
cablo incrustado en ‘‘La canciondela Sulamita’’:

Hazmesaber, Amor, d6nde apacientas,

do gufas Tus rebanos, d6nde vagas,

no huelle tras las insulas aciagas

las rutas de la tarde cenicientas.

“De vero’ y ‘‘los valles solitarios nemorosos’’ (estrofa sexta y trece
del Canticoespiritual) se recogen enlos versos de Concha Urquiza:
“‘Quesdloasi, de vero’’ (de la ultimalira de ‘‘Cristo en la cruz’)
y ‘‘Contigo en los parajes nemorosos’’ (de ‘‘Canciones en el bos-
que:2): :

La estrofa quince del Céntico Espiritual en que el Amado es
“nuestro lecho florido ... en ptirpura tendido ... de paz edificado”’
trasciende en ‘‘La oraci6n en tercetos’’ de la poeta michoacana:  
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En nocheoscura Tu presencia oteo,

y a ciegas tanto el coraz6n Te adora

que en luminosa sombra Te poseo.

Allf te encontraré la vez postrera

y en mpecho de amoresflorecido

conoceré la eterna primavera.

Alli el amor, de purpura tenido,

coronadode paz, tendra por lecho

el beso de tus labios encendido.

Lasestrofas dos, catorce, diecisiete y dieciocho del Cantico Es-

piritual se van entrelazando preciosamente enla ‘‘Eglogaenterce-
tos’? de Concha Urquiza. Méndez Plancarte observa quesi bien
esta égloga esta dedicada a fray Luis de Leon ‘‘es San Juan dela

Cruz quien prevalece en su emoci6ny lengua toda’’ (p. 83)

Levantate en la noche, el paso atreve,

abandonael oscuro caserio,

ve tras la huella de Suplanta leve.

Corre por la majada,pasaelrio,

vuela hacia el monte, sube la colina.

atrévete a la helada y al rocfo...

iEsfuerza, corre, biscale! As{f aprendas

la ciencia del amorpura ysabrosa;

asi del muro de Su pecho prendas,

yentres a la bodega silenciosa

y sepasel secreto de Su vino

con que el alma se embriaga y se reposa...

Porultimo, Méndez Plancarte juega con el nombre de Concha para
afirmarla honda huella de san Juan de la Cruz en la vida espiritual

dela poeta de Morelia, ya que no solo su exquisita poesia ‘‘matizo a
cada pasoel tierno esplendor de nacares de esta Concha. También
su ‘perla’ —su alma— enriqueci6 su oriente los reflejos de la vida

ejemplar del Santo’’ (p. 85), don quiza todavia mas hermoso que se
refleja en los tercetos ‘‘Cristo Jess, Ta sabes que te amo’’ (Mons

Dei, 4) ‘‘donde —con la menci6n nominaldel celeste asceta— lla-

meala santa envidia a su vivir crucificado con Cristo y olvidado de

sien Su amor’’ (ibid.)  
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Antes aquélte conoci6sin velo

que en heroicasy dsperas jornadas

corrié el camino de Iatierra al cielo;

que rendido a la nada de sus nadas,

cerro al placerlas puertas del sentido

y abri6 al dolorsus carnes desgarradas.

iAy, quién como Fray Juan hubierasido,

amantetuyo en tan divinoexceso,

que vio su propio espiritu perdido,

y alma con Almaeninefable beso

derramadasu vidaporla boca,

entre Tus labios intangibles preso!

Al terminarsu estudio sobre la huella de la poesfa sanjuanista

en la literatura mexicanaa lo largo de cuatro centurias, Alfonso

MéndezPlancarte, poeta él mismo,rima en esdrdjulos un poema
dedicado a Concha Urquizay ‘‘a cualquier alma comola suya, o

sea (para decirlo con san Juan de la Cruz), ‘a la que va por insu-

las extravias’, perdida —y ya ganada— enesaarcanavida de Dios’’

(p. 86). El poemasetitula ‘‘La noche deslumbrada’’, y el primer

verso ‘‘Lamparas de fuego y llamas’’ recuerda las ‘‘Lamparas de

fuego’’ de la Llama de amorviva de san Juan de la Cruz:

Lamparas que de fuego y llamas

inclitas el Amorenciende,

ardente consus dulceslenguas:

fulgido devorarceleste.

Angeles que a la Rosa Mistica
musicas luminosastejen,

pajaros de la Aurora Candida,

robante en melodiosos éxtasis.

Palidas lontananzas todo,

b6rrasete la luz terrestre.

Unico, el Amador Divino

Alfonso Méndez Plancarte se suma a los poetas que encendieron su
antorcha enla mistica llama del divino Juan de la Cruz. Seguir la
huella del santo carmelita en el parnaso mexicano implicé para el
distinguido critico ser él mismo su vez huella para la posteridad. 
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EL APRA, HAYA DE LA TORRE
Y LA CRISIS DEL LIBERALISMO
GUATEMALTECOEN1928-1929

Por Arturo TARACENA ARRIOLA

FLACSO-MEXICO
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(UANDO VICTOR RAUL HAYA DE LA TORREIlego a la capital guate-

malteca,el 14 dejulio de 1928, procedente de México, Guate-

mala nole era un pais desconocido. En Paris habia tenido la opor-
tunidadde vincularse a Miguel AngelAsturiasy otrosintelectuales

y universitarios centroamericanos que frecuentaban tanto la deno-

minada Célula del apra, fundadaporél a finales de 1925, como

la Asociacién General de Estudiantes Latinoamericanos (AGELA).!
Asimismo, tenia informacion reciente de su compatriota Esteban

Pavletich, quien por ese entonces fungia en la capital mexicana

comosecretario del Sector Caribe de la Alianza y que en febrero
de 1926 habia sido expulsadoporlas autoridades guatemaltecas por
agitadorpolitico.2 El lider aprista encontré un terreno ideoldgico

1 Percy Murillo Garaycochea, Historia del APRA, 1919-1945, Lima, Imprenta

Editora Atlantida, 1976 y Arturo Taracena Arriola, ‘‘La Asociacién General de
Estudiantes Latinoamericanos de Paris (1925-1933)’’, en Anuario de Estudios

Centroamericanos (San José, Universidad de Costa Rica), num. 15 (2) (1980),

pp. 61-80.

2 Comoestudiante de la Universidad Popular de Lima, Pavletich fue desterrado

hacia Centroaméricaporla dictadura de Leguiaen el curso del ano 1925. En fe-
brero de 1926 se encontraba en Guatemala, de donde fue expulsado por orden
gubernamental hacia México, junto con su compatriota Nicolas Terreros. Pavie-

tich continu6 hacia la Habana, Cuba, para luego radicarseenla capital mexicana.

Alli particip6 en la organizacién de la Célula del APRA, en companifa de Terreros

y de otro peruano, Jacobo Hurwitz. Fue designado secretario del Sector del Ca-

ribe del APRA,y en esa calidad viaj6 a La Habana en marzo de 1927. Ademés, era 
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propicio para susideas entre los universitarios guatemaltecos, im-
pregnadosdel pensamiento de Vasconcelos, habilmente promovido

entre 1923 y 1925 por el embajador mexicano Juan de Dios Bojér-
quez.

Ala llegada de Haya de la Torre a México, luego de su actuacién

independiente y polémica en el I Congreso Antimperialista Mun-
dial celebrado en Bruselas en febrero de 1927, fue invitado publica-

mentea visitar Guatemala por parte de varios intelectualesy uni-

versitarios, entre los que destacaba Federico Hernandez de Leén,

director de Nuestro Diario. Ademas,lo invitaban la Universidad Po-

pulary la Federacion Obrera de Guatemala para la Legislacion del

Trabajo (FOG), de tal forma que el 22 dejulio la up celebré un acto

en su honor, presidido por Jorge del Valle Matheu, entonces di-

rector de la revista universitaria Studium. Haya de la Torre apro-

vech6la ocasi6n para pronunciar un discurso sobreel papel del im-

perialismo norteamericano en Centroamérica, donde tomaba como

ejemplo la amenaza de guerra entre Guatemala y Honduras debido

a la disputa detierras limitrofes entre la United Fruit Companyy la

Cuyamel Company.} En su recién concluido ensayo El antimperia-
lismo y el APRA,el politico peruano afirmaba que ‘‘ nuestra primera

tarea politica es, consecuentemente, la tarea de defender nuestra

soberania. En esta obra de defensa ningun pais aislado puede ob-

tenerla victoria’’.4 A la larga, ello le valdria la expulsi6n de ese
pais.

Hayade la Torre fue expulsado de Guatemala hacia El Salva-
dorel 22 de agosto por ordenesdela direccidn de la Policia Nacio-
nal. En una carta dirigida al capitalino Diario de Guatemalay a los

colaboradordelas revistas Amauta, de Lima, y Sagitario, de La Plata. Sobre la

actividad de Pavletich en Centroamérica véase Arturo Taracena Arriola, ‘‘Aporte

documentalal Pensamiento vivo de Sandino, en Revista de Historia (Heredia, Uni-
versidad Nacional de Costa Rica), nim. 17 (1989), pp. 263-273.

3 Victor Raul Haya dela Torre, ‘‘La propuesta de Hayadela Torre. Lo urgente
€s continuar Ilamandoal espfritu de uni6n’’, en RepertorioAmericano(SanJosé de

Costa Rica) nim. XIII, 11 (1928), pp. 170-171; Eugenio Chang Rodrfguez,La li-

teratura politica de Gonzalez Prada, Maridtegui y Haya de la Torre, Lima, Andia,

1957, y Jorge Del Valle Matheu,‘‘Prélogo’’, en Obras de José Cecilio del Valle com-

piladas porJosé del Valle y..., Guatemala, Tipograffa Sanchez & De Guise, 1929,
toly pe eax.

4 En México, Haya habfa terminadodeescribir su famoso ensayoel 23 de mayo
de ese afio de 1928. Véase la séptima edicién, Lima, Ediciones Culturales Marfil,
1985, p. 52.
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periddicos quetzaltecos La Idea, La Batalla y La Epoca denunciaba

la arbitrariedad del hecho:

Notificado porla Policia nacional debo abandonar mafiana mismotierra gua-

temalteca por ser una persona non grata a la Legaci6n Norteamericana. Se

meexpulsa en nombredelosinteresesdela Patria, que segun la entiendenel

imperialismoy sus servidoresnoessinola Celestina de la prostituci6n nacio-

nal. No quiero pasarlas fronteras del pajs sin enviarles a ustedes mi palabra

de adiésy mi Ultimo mensaje de aliento. Ustedesestan librando una campana

de prensa honraday patridtica. Poreso,la otra prensay los intereses del impe-

rialismoles atacan. Hasido un periddico, Nuestro Diano,el iniciadordirecto

del proyecto de deportacién largamente maduradoporla Legacion Norte-

americana. Pero esta nuevaexperiencia significa para mi una nuevavictoria.

No mearredra, sino al contrario, me hace fuerte. Seguiré luchandoporla re-

unién de Nuestra América sin que nada sino la muerte puedaarredrarme...°

Luego de poco mas de un mes deintensa actividad politica,

desde la ciudad de Guatemala, Haya dela Torre habia escrito una

carta al director de Repertorio Americano, Joaquin Garcia Monge,

alertandolo sobre la campana contra su persona Ilevada a cabo

desde las paginas de Nuestro Diario por Hernandez de Leon, quien
habia comenzadoa juzgarla tonica de sus discursos*‘inoportuna’’
en relacidn con el asunto delimites con Honduras. Paraelpolitico
peruanola injerencia norteamericana en Centroamérica se mani-

festaba concretamente en la reciente clausura dela revista Ariel,

dirigida porel poeta hondurefo Froilan Turcios, vocero de Sandino,

y por las maniobras diplomaticas del secretario de Estado Frank

Billings Kellog en el conflicto fronterizo entre Guatemala y Hon-
duras. Segin Haya de la Torre, con ellas Washington perseguia

dos objetivos: primero, acallar las protestas populares en ambos

paises contra la intervencin yanqui en Nicaraguay, segundo,llevar

a éstos ante un tribunal centroamericano, de acuerdoa los Trata-

dos de 1923, que estaria integrado,entre otros, por representantes

del gobierno de Adolfo Diaz, conelfin de lograr el reconocimiento
del impuestopresidente nicaragiiense por parte de los gobiernos de

esos dos paises.°

5 Carlos Deambrosis Martins, ‘‘La expulsion de Haya de la Torre de Guate-
mala’’, en Repertorio Americano, (San José de Costa Rica). nim. XIII, 15 (1928),

pp. 230-231.

6 Victor Raul Haya dela Torre,‘‘La propuesta de Haya dela Torre. Lo urgente

es continuarIlamandoalespfritu de uni6n’’, op.cif. y ‘Unarectificaci6n y una de-  
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Uy testimonio de la ténica antiimperialista utilizada por el fun-
dador del apra en Centroamérica es el Mensaje dirigido en sep-
tiembrede ese aioa la juventud estudiantil y obrera de El Salvador
luego de su expulsion:

Aguf, como en Guatemala, debo pagarcon la expulsin el delito de haber

traido hasta vosotros el mensaje de la nueva generaci6n antimperialista y unio-
nista de América...

“Nuestros pueblos todos estan despertando. La obrasiniestra de quienes

los han entregadoparcial 0 totalmentea la esclavitud ya ha sido descubierta.

Lo urgentees unirnosy organizarnos para defendernosdelos traidoresde la

patria. Lo imperativo es comprender quesdlo la organizaci6n y la disciplina

podransalvara nuestros pueblosdel caos al queseles arrastra.

No importa quese nos veje, que se nos atropelle, que se nos amordace.

No importa queel grito de libertad y el de latinoamericanismo antimperia-

lista de nuestra generaci6n, la violencia del imperialismo y de sus servidores

pretenda ahogarlo en sangre. Repitamos con Sarmiento,el gran padre del

espiritu argentino: /Barbaros, las ideas no se degiiellan! y nosotros los mo-

dernos portadores dela idea de Bolivar y de Morazén que,si vivieran hoy,

estarian con nosotros y volverfan a soportar el martirio de los servidores del

extranjero...7

A su paso por El Salvador, Haya de la Torre habia fundado la

Célula del apra salvadorefia, en la que el doctor Alberto Masfe-

rrer resulto electo secretario general. Asimismo, pudo pronunciar
algunas conferencias en las que abord6los temas del panamerica-

nismo,el conceptode soberania nacional, la unidad indoamericana,

el imperialismo y la reformauniversitaria. Dos de ellas las dio en la
Universidad Nacional y la Universidad Populary, junto a Pavletich,

explico a los miembros de la Federacin Regional de Trabajadores

Salvadorenos(FRTs) los principios del apra.® Al igual que en Guate-
mala, fue en la segundaciudaddelpais, tambiéncapitalcafetalera,

nuncia’’, en Repertorio Americano (San José de Costa Rica) nim. XIII, 13 (1928),
pp. 200 y208.

7 Opinion Estudiantil, San Salvador, 6a. €poca, 1929,p. 1.

® Masferrer,porsu parte, acababa de fundarel periédico Patria (27 de abril de

1928), desde cuyas paginas daba a conocersu doctrina social. Alli esboz6 el con-
cepto del minunun vital, que luego se convirtié en una doctrina: elvitalismo. Era

el momento histdrico en que las masas salvadorefias comenzabana radicalizarse

frente a la crisis econdmica,la concentraci6n abusiva dela tierra y las contradic-

clones provocadasporla apertura polftica de Romero Bosque. Véase Thomas An-  
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la ciudad de Santa Ana, donde Haya de la Torre fund6 la célula

aprista salvadorena.’ Su planeamiento anticentralista de la cons-

truccidn del Estado nacionallo Ilevabaa afincar el esfuerzo politico
en aquellas ciudades que porsu riqueza y posicionpolitica pudiesen

tedricamente enfrentar el macrocefalismo latinoamericano.

Sin embargo,a los pocosdias de estar enla tierra salvadorena

Haya dela Torre tuvo que refugiarse precipitadamente en la emba-

jada mexicana,puesel generalLeitzelar,jefe de la Policia Nacional,

habia ordenadosu captura. Por intermedio del embajadorcostarri-
cense Juan F. Urquidi tuvo la oportunidad de lograr asilo en ese

pais, a dondelleg6 a finales del mes de septiembre. El plan de su
arresto habia sido descubierto por personasallegadas a Masferrer,

quien fue ultrajado y amenazadoporeljefe policiaco, al punto de

quela prensa salvadorefiatemi6 porsu destierro y que en la practica

significé un golpedecisivo al intento de organizacion del aprismo en
El Salvador.”

Ya en San José de Costa Rica, Hayade la Torre escribid sobre
sus tribulaciones en El Salvador y Guatemalay aclar6 que de este

Ultimo pafs habia sido expulsadoa peticidn directa del embajador

norteamericano Geisler, después de su ‘‘vigésimo cuarta conferen-

cia y de unagiraporel occidente del pais, que la prensa habiacalifi-

cado detriunfal’’."' En efecto, fue en la ciudad de Quetzaltenango

dondeellider del aprismo concentré gran parte de sus esfuerzos
politicos y organizativos en la region.”

derson,El Salvador, Los sucesos politicos de 1932, San José, EDUCA, 1976 y Rafael

Guidos Béjar, El ascenso del militarismoen ElSalvador, San José, EDUCA, 1982.

9 RobertV. Salisbury. ‘‘The Middle American Exile of Victor Haya dela ‘To-

rre’’, en The Americas (Washington, Academyof Franciscan History), vol. XL, 1

(1983).

10 En doscartas dirigidas a Joaquin Garcfa Monge,desde San Joséel 15 de oc-
tubre de 1928 y desde Londres en febrero de 1929, Haya dela Torre describe su es-

tancia en SanSalvadory su asilo en la embajada de México.Deellas se desprende

quefue la esposa de Masferrerla que lo condujo a la embajada y que Manuel F.

Chavarriaera el principal animadoraprista entre los estudiantes universitarios sal-

vadorefios. Véase Victor Rail Hayadela Torre, Obras Completas, Lima, Editorial

Juan Mijica Baca, 1978,t. 11, pp. 146-148 y 151-157.

1 Segtin Robert V. Salisbury no hay evidencia especifica para corroborar esta
acusacién en la correspondencia diplomatica entre la legaci6n norteamericana en

Guatemala y el Departamento de Estado. Robert V. Salisbury,op. cit., p. 8.

2 Victor Raul Haya de la Torre, ‘‘Unarectificacién y una denuncia’’, op. cit.,

pp. 200 y 208. 
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Havade Ia Torre dedic6 su estancia guatemalteca —de un mes
y una semana— a multiplicar las conferencias con los intelectua-
les, universitarios y obrerosdela capital, pero sobre todo

a

la rea-
lizacion de unagira politica porel altiplano occidental, que cul-
mino en Quetzaltenango. En esa ciudad fund6 el 5 de agosto de
1928 el Comité Ejecutivo Centroamericano del apra," luego dela
realizacion de un mitin masivo enel parque central del cual se con-
servan testimonios fotograficos. En un mensajede fraternidad a los
pueblos hondurefo y guatemalteco anunciaba el combate “porla
anhelada unin de Nuestra América’’."* El gesto politico no era for-
tuito, la capital altense no sdlo era el corazondela region indigena

_ de Guatemala,sino que ante todo abrigaba a la creciente oposicién
liberal hacia los partidarios del presidente Lazaro Chacony a los
principales animadores dela causa sandinista eneste pais.

La basepolitica utilizada porel dirigente peruano en Quetzalte-
‘nango estaba constituidaporliberales en ruptura conel oficialismo
encabezadopor Lazaro Chac6n,y que en su mayoriaeran integran-
tes de la Liga Patristica de Defensa Nacional, en favordela lucha
sandinista. Haya de la Torre apoyaba a Sandino desde 1927, tanto
en Europa comoen México.A principios de 1928,la Liga Patriética
habia enviado un mensaje de apoyoal general revolucionario nica-
Taguense, quien respondia en unacarta fechada en El Chipotonel
4 de mayo. Enella, Sandino sefialaba quenoeraextrafio para él
que los quetzaltecos manifestasensu solidaridad con Nicaragua,les
pedia que enviasen a Froilan Turcios la ayuda material que pudiesen
reunir a nombredel sandinismoy subrayabael caracter antiimpe-
rialista de su lucha conla siguiente consigna: iLa AméricaLatina,
unida se salvara; desunida perecera!15 Sandino y Hayadela Torre
tenian en ese momento un discurso similar.

La composici6n de los miembros del Comité Ejecutivo de dicha
liga da unaideadela extracci6n social y de la formacion politica de

© Este estaba constituido por Francisco Chavez, Victor Fuentes Castillo, Viviano
Leon, Victor M. Mijangos, Humberto Molina Santiago, Juan Quintana, Mariano
RodasV., Jacobo Sénchez Calderon, Carlos D. Suasnavar y Ernesto Carrera, como
secretario general (informacion proporcionadaporel historiador peruano Ricardo
Melgar Bao).

4 Percy Murillo Garaycochea, op.cit., pp. 63-64.

8 Véase Sergio Ramirez, Elpensamiento vivo de Sandino, Managua, Nueva Ni-
caragua, 1981, pp. 222-223.  
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los quetzaltecos que apoyabantanto al sandinismo comoal aprismo

en Guatemala. Tresde ellos eran cafetaleros: Ricardo Barrientos
Castillo, graduado de ingeniero en Oxford y dueno deunafinca de

café en la Costa Cuca; Luis Gerardo Barrios, importante cafeta-
lero, y Remigio Mérida, duefode la finca ‘‘Aguas Amargas’’, en

la Costa Cuca. Habia un profesional, el doctor Salvador Pacheco

Marroquin (1886); un juez de paz, Oscar A. Sandoval, quien pos-
teriormente fue miembro de la municipalidad de Quetzaltenango;

un artesano, el fot6grafo Gumersindo Lucas Blanco; un intelec-

tual, el poeta y dramaturgo Antonio Escoto; dos estudiantes, Ja-
cobo Sanchez Calderén (1903), de derecho, y Carlos de Leon, en
farmacia; dos maestros, Ernesto Carrera(1901), quien habia fun-
dado el Diario de la Tarde en 1923, junto a los poetas Porfirio Barba

Jacob, Osmundo Arriola y Alberto Velazquez y era autor del en-

sayo La reforma educacional en Guatemala (Quetzaltenango, Tipo-
grafia Arete Nuevo, 1926) y Manfredo de Le6n(1894), fundador

del Liceo Modelo y autor de varios manuales de educacidn y de

una Monografia de Quetzaltenango, (Quetzaltenango, Imprenta del

Diario de la Tarde, 1925). Por ultimo, estaba el periodista Fran-

cisco Héctor Quinénez Garcia(1900), quien habia sido reportero
de los periddicos capitalinos Nuevo Diario y Cuarto Podery, en ese
tiempo,era director de La Epoca,el diario quetzalteco mas impor-

tante. ;
Comoapareceenel célebre periddico de Henri Barbusse, desde

cuyas paginas se defendia en Europala causa sandinista, La Epoca

se presentaba enel extranjero comoel 6rgano del APRA en Gua-

temalay estaba dirigido por Quindnez Garcia y HumbertoMolina
Santiago(1907), estudiante en derecho.’ Asimismo,los miembros

restantes del Comité Ejecutivo Centroamericano del APRAtenian

una extracci6n social parecida. Por ejemplo, Victor M. Mijangos

era abogado; Juan F. Quintana, maestro y Victor Fuentes Castillo,

miembro de una familia de cafeticultores.””

En conclusién,la filiaciénpolitica original de la mayoria de los

directivos del Comité Ejecutivo y de la Liga Patristica era el libera-

lismo, donde continuaronpasadala fiebre aprista, no sin contradic-

16 «‘Memento’’, en Monde (Paris), nim. 30 (1928), p. 6.

17 Bste Ultimo era hermano del doctor Alberto Fuentes Castillo(1903), quien

lleg6 a ser alcalde de Quetzaltenango, fundadorde la Casa de la Cultura de Oc-

cidente y padre del doctor Alberto Fuentes Mohr,y uno delos fundadores de la

socialdemocracia guatemalteca enlos afios setenta. 
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ciones politicas crecientes. En 1926, Pacheco Marroquin, Sanchez
Calder6n y Molina Santiago habian formadoparte de la seccién
quetzalteca del Partido Liberal Progresista, que sostenia la candi-
datura del general Jorge Ubico. En esa campaiiaelectoralel fu-
turo dictador de Guatemala utiliz6 un lenguaje de reformassocia-
les —inspiradoenla labory discurso de los presidentes mexicanos
Obregon y Calles—, que atrajo a muchos jévenes, intelectuales y
lideres magisteriales y obreros. Ubico prometia leyes de reglamen-
tacin del trabajo, organizaciénsindical y su representacion en el
cuerpolegislativo, creacién debarrios con viviendas higiénicas para
los obreros, proteccién estatal a la maternidad

y

a la infancia, re-
forma total del régimen penitenciario, establecimiento deinstitu-
ciones de ahorro y previsi6n social, apoyo para la intensificacién
del cooperativismo, organizacién del sistema migratorio, estudio
y consideracion de la cuestidn feminista, educacién ““progresiva’’”
del indigena y fundacién del Instituto de Reformas Socia-
les.18

La constante politizacién del movimiento obrero artesanal gua-
temalteco y la represién que sufrid durante la presidencia del ge-
neral José Maria Orellana; el surgimiento dela cuestién nacional
en el debate politico partidario debido a la lucha de Sandino ya
la cuestin de limites con Honduras;y la desilusionpolitica ante el
triunfo fraudulento del general Chaconenlas elecciones presiden-
ciales de 1927 eranla raiz de la radicalizacién del discurso de los

18 Gustavo Martinez Nolasco, El movimiento armadode Diciembre de 1930, Gua-
temala, Tipografia Nacional, 1931, p. 31. Enel némero 1 de La Picota. Periddico de
combate, €l rgano de la Asociaci6n de Estudiantes Universitarios Progresistas, se
podia leeren el editorial lo siguiente: ‘‘La Juventud,ha dicho José Ingenieros, no
puedesersino izquierdista 0 derechista, los términos medios nointeresan. Y por
esta razon, perollenos de convencimiento,con la frente mas que nunca levantada,
abrazamosla causa del‘Partido Progresista’, porque vemosen él la encarnaci6n
delas ideas nuevas, porque marcado nuevosderroteros, sefiala un limpio camino
hacia un futuro de bienestar y armonfa... Estamos, ademas, en el uso de un de-
recho a todas luces sagrado y sabremosesgrimirlo como un latigo para fustigar
a tanto vasallo, a tanto servil y a tanto medradorsin conciencia, que arrastrando
como untrapo la dignidad nacional,la tiendea los pies del amo... La Picota no
perdonaré jamésni contemporizaré con nadie; vera subir hasta ella exponiendo
de cuerpo entero a todo aquel que lo merezca, la misi6n de la Reforma quese im-
pone...’’. Dicha editorial se intitulaba‘ ‘Nuestra misi6n’’ y hab{asido escrita porla
redacci6n, cuyo miembroprincipalerael salvadorefio Max Ricardo Cuenca,poste-
rormente miembrodel Partido Comunista deese pats. (La Picota,I/1, Guatemala,
1926,pp. 1-2).  
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liberales progresistas, que por demas favoreci6 la expectativa quet-

zalteca en torno a Haya de la Torre. Empero, la misma se daba

atropelladamente dentro de un contextolocalde disputa del poder,

en dondeel debate ideolégico estaba lejos de despegarhacia las

lineas apuntadasporel discurso del fundador del aPRa.”

IV

Lussodela expulsién de Haya de la Torre,la oposicion politica

de todos los colores aprovech6paracriticar al presidente Chacén.

Losuniversitarios lo hicieron en una virulentahoja volante, el 8de

septiembre,la cual fue respondida con represion.” La agitacion co-

menzoa crecery la inmediata respuesta gubernamental fue la dela

suspension delas garantias constitucionalesy el establecimiento de

la censura de prensa,el 25 del mismo mes.” El gobierno pensaba

tenerla situacién en sus manos, pero dos hechosderelativa impor-

tancia vinieron a desmentirlo: el atentado contra el general Chacon

en las afueras dela capital y la sublevacion de regimientos militares

tonadosen eloccidentedelpais. 5

aoe finales de diciembre de ese afo de 1928, el gobierno

anuncio haber descubierto dos bombasen la cuesta de Villalobos

conlas quese pretendia asesinaral general Chacon. Enlaeee

de los autores la policia acus6 —aparentemente con pruebas— a

19 Cuando Ubico asumela presidencia en 1931 integra a buena parte de los ani-

madores del aprismo en Guatemala a su administracion. Victor M. Mijangosaa

hace cargo del Ministerio de Gobernaci6ny Justicia en 1932; en plenaa

contra los miembros del Partido Comunista de Guatemala; Carlos ce a

rroquin, encargado de Relaciones Publicas del Partido Liberal Dees Bike

Aguilar Fuentes, responsable del Registro dela Propiedad Inmueble;. uanF. ea

tana pasa asereldirectordelInstituto Nacional para Varones de Occidente (INVO)

de Quetzaltenango,etcétera.

2” En el ae aprista Indoamérica de octubre de 1928, se calificaba a Eee

cuci6n que sufrfan los universitarios que habfan protestado contra aesion de

Haya de la Torre como‘‘persecucionesa los apristas guatemaltecos’’, p. 9.

21 Véase Gilberto Valenzuela Reyna, Bibliografia guatemalteca,oe

pograffa Nacional, 1962. t. VII, p. 469. Una nota diplomatica dela “

francés subrayaba quela oposici6n a Chac6n habia aprovechado laa ;

Hayade la Torre para de hecho ‘‘denunciarlos procedimientos arbitrarios le! o

bierno’’. ‘Informe del Embajador Aymé-Martin al Ministro de BSE -

teriores de Francia, fechado en Guatemala el 8 de octubre de 1928’, enae

interiores 1927-1933, vol. 27 (Sub-serie Centroamérica), Archivo del Ministerio de

Relaciones Exteriores, Parfs, fols. 25-26.  
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pintor y escultor Rafael Rodriguez Padilla, director de la Escuela
de Bellas Artes, al fundidor Max Aldana Gonzalez y a un ciuda-
dano espanol de apellido Servent. Las sospechas de la autoria
politica se dirigieron hacia el general Ubico, de quien se decfa que
aquellos eran partidarios. Bajo un despliegue de prensa alarmista,
Rodriguez Padilla prefirid suicidarse en momentos en que los agen-
tes lo fuerona capturar el 24 de enero de 1929 y Aldana Gonzdlez
fue reducidobrutalmentea prisién.2

Una semanaantes, el 17 de enero, habia estallado una nueva
asonada denominada Revolucién de Occidente. Desde un princi-
pio,la opinion dela prensa y popular apunt6 a quesusprincipales
jefes militares eran partidarios de Ubico. Porsu parte, Haya de la
‘Torre escribia a Eudocio Ravines, el representante del aprismo en
Paris, las siguientes lineas: ‘‘el jefe de la revolucién guatemalteca,
Fernando Morales, es mi gran amigo, simpatizante del apRa. Los
apristas de Quetzaltenango han ayudado al movimiento...’’.23

Losjefes politicos de Quetzaltenango y Mazatenango, corone-
les Marciano Casado y Fernando Morales,asi comoelexjefe de la

comandancia de armasde la ciudad de Guatemala,el coronel Bau-
dilio Santos, se habian sublevado contra el general Chacon. Rapi-
damentela capital altense se convirti6 en el epicentro dela revuelta
y Morales ensu virtual lider. Alli circulé un manifiesto en el que
se indicaba queel mévil mas explicito de los alzados era ponerfin
a la corrupcidn administrativa imperante. Estaba firmado porlos
tres militares y varios civiles prominentes de Occidente. Sin em-
bargo, era obvio ademas que al menosexistia un enfrentamiento
entre rangos militares y que la rebelidn se daba en un contexto de
crisis econdmica generalizada.

La misma nocheen queestallé la rebeli6nel presidente Chacon
dio el mandomilitar de las fuerzas punitivas al general Juan Bau-
tista Padilla. Enla capital del pafs se comenzaron a concentrarlas
““‘fuerzas de expedicidn’’ provenientes del oriente del pais. Durante
dos dias llegaron trenes con tropas de Zacapa, Santa Rosa y Chi-
quimula,y la propaganda gubernamental anunci6 quela regién del
occidente de la republica —esencialmente el altiplano—, deseaba
imponersu supremacia al oriente —la agreste regionladina.

2 Gustavo Martinez Nolasco,op. cit., pp. 51-52.

3 Carta del afio 1929 de Haya de la Torre a Eudocio Ravines publicada en Al-

berto Flores Galindo,‘‘Unviejo debate: el poder’’, en Socialismo y Participacion
(Lima), 20 (1982), pp. 15-40.  
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Deesa formasele dio al incidente armadounarelacion conlas

vicisitudes histdricas de los intentos de secesién de Los Altos, cuyo

ultima expresiOnpolitica violenta habia sido ahogada en sangre en

1897.24 Se buscaba oficialmente oponer la Guatemala indigena a

la ladina,el altiplano al resto del pais, para justificar el discurso

nacionaly la represion.*

éJugo un papel ideoldgico el pensamiento aprista? éLos secto-

res dominantes y los intelectuales altenses —ladinos en su enorme

mayoria— encontraron enla nocionaprista de Indoamérica un com-
ponenteideologico para su secular separatismo? Solamenteunain-
vestigacion profundadel periodoy de la lucha ideoldgicaentre los
diferentessectoresliberales podria dar respuesta a estas y otras pre-

guntas. Lo cierto es que el gobierno central movilizo a 6 000 hom-

bres contra los alzados, quienes fueron derrotados en el combate

decisivo de la plaza de Mazatenango, y hubo mas de 300 muertos.

La intentona hubiera podido vencer de haber tenido mejor coordi-

naciony direccidn. Casado huy6 hacia México, Morales fue fusilado
en la penitenciaria de Quetzaltenango y Santos asesinado en Alta
Verapaz durante su fuga. Ademas, varios otros oficiales y civiles
fueron pasadosporlas armas0 salieronal destierro. Por su parte,

el general Padilla, vencedordelos altenses, fue elevado a cargo de

ministro de la Defensa.”

24 Los principales candidatos presidenciales opositores al general José Marfa

Reina Barrios, a saber, los generales Prospero Morales y Daniel Fuentes, enton-

ces jefes politicos de San Marcos y El Quiché,frente a la evidencia de unare-
elecci6n, se sublevaron el 7 de septiembre de 1897, proclamando la denominada

Revolucion de Occidente. Esta se transform6 raépidamente en el mayorlevanta-

miento con raices sociales desde la rebelidn del Oriente contra la Reformaliberal
de 1871. El levantamiento contaba con el apoyo de los empresariosaltenses, has-

tiados por la corrupci6n administrativa y preocupadosporla crisis del mercado

internacional cafetalero. En el plano militar de 14 000 a 16 000 revolucionarios

occidentales se enfrentaron a 10 000 soldados provenientes de los batallones del

Oriente del pafs. Las batallas decisivas se libraron el 3 y 7 de octubre,al perderlos

alzados cuyos jefes militares huyeron hacia México, mientras que sus principales
Ifderes civiles —el abogado Juan Aparicio y el comerciante Sinforoso Aguilar—

eran fusiladosportraici6na la patria.

25 Gustavo Martinez Nolasco, op. cit., pp. 53-58, y Ramé6n Sierra G.,

Bocetos historicos de Retalhuleu, Guatemala, Tipografia Nacional, 1970. pp. 173-

176.

2% Federico Hernandez de Le6n,. De las gentes que conoci, t. vil, Guatemala,

Tipograffa Nacional, 1958, pp. 129-134.  
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V

A\treflexionarsobrelosresultadosdela labor proselitista de Haya

de la Torre en Guatemalase puede decir que, mas que un fruto or-
ganizativo, tuvo unainfluencia contradictoria en los miembros del

Partido Liberal que lo escucharony trataron. Su antiimperialismo,
su denuncia delas dictadurasliberales latinoamericanas, su idea de

Indoamérica, marcan un hilo conductor para entenderlaradicali-

zacion que algunos de éstos experimentaron frente al consumado
autoritarismo militar que Ubico inaugur6 enlos treinta. Losprin-
cipales animadores del otrora Comité Ejecutivo Centroamericano
del ApRA”’ y de la desaparecida Liga Patridtica de Defensa Nacio-

nal se vieron involucrados en un complotpolitico contra el dicta-
dor en septiembre de 1934, que era dirigido por Jacobo Sanchez

Calderén, Humberto Molina Santiago, Carlos Pacheco Marroquin
y Efrain Aguilar Fuentes y buscaba la eliminacion fisica del man-
datario, quien obraba ya en favor de su reelecci6n. Desde que

habia asumidoel poder, Ubico habia emprendido unalabordeli-

quidaci6n del movimiento obreroy estudiantil y de supresion de la
autonomiauniversitaria, asf como la de los partidos de oposici6n.
Estaban ademas comprometidos Héctor Quifiénez Garcia,el direc-

tor de La Epoca,y el doctor Salvador Pacheco Marroquin,otros dos

intelectuales quetzaltecos que habian apoyado a Haya dela Torre

en 1928-1929.
Luego de varias infidencias, Sanchez Calder6én y Molina San-

tiago fueron capturados durante unagira politica por Quezalte-
nango. En esa ciudad también fue detenido Quifénez Garcia,
mientras que el doctor Pacheco Marroquin apenas logr6 huir
hacia México. En la ciudad de Guatemala,la policia ubiquista de-
tuvo a su vez a dos quetzaltecos mas,el licenciado Efrain Aguilar
Fuentes y a Juventino Sanchez Calder6n. La represién fue feroz
contra los antiguos partidarios del dictador. Jacobo Sanchez fue

ley-fugado enlas calles del barrio Guarda Viejo. Aguilar Fuen-

tes, Molina Santiago y Juventino Sanchez fueronfusiladosel 18 de

=S=_ *

27 En una carta de Esteban Pavletich a José Carlos Mariategui, fechada en

México el 17 de agosto de 1929, a propdsito del rompimiento de varios miem-

bros de las Células del APRA en México y Paris con Haya dela Torre y su inte-

graciOn al Partido Comunista Peruano fundadoporel segundo, deja ver que en

ese ao aun existia la célula de Guatemala. José Carlos Maridtegui, Correspon-

dencia (1919-1930). Introducci6n, compilacién y notas de Antonio Melis, Lima,

Biblioteca Amauta, 1983. t. II, p. 615.  
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septiembre en la Penitenciaria Central. Por su parte, el licenciado

Carlos Pacneco Marroquin se escondio en una casa hasta que fue

descubierto y abatido a tiros el 7 de octubre de 1934. Quinénez

Garcia sobrevivid, padeciendo prisiGn despojo de sus derechoscivi-

cos.*8 La tradici6n comunista —y ciertos elementos parecen apoyar

esa direcci6n— afirma que Jacobo Sanchez Calderon y Humberto
Molina Santiago, en su proceso de ruptura conel liberalismo pro-

gresista y de radicalizacion ideoldgica, entraron en contacto durante

la dinamica conspirativa con lo que quedabadel Partido Comunista

de Guatemala, luego de la represidn de enero-febrero de 1932. El

nombre de ‘‘Jacobo Sanchez’ le fue dado a la escuela de cuadros

que inauguro el nuevo Partido Comunista de Guatemala (luego de-

nominado Partido Guatemalteco del Trabajo) el 1 de septiembre

de 1950 y que fue clausurada ese mismo mesporel gobierno de

Arévalo.”

VI

En 1929, buscando explicarse el éxito de Haya de la Torre en

Centroamérica, Mariategui, que se basaba en que enla regién

no existian partidos ni organizacionessindicales de clase como en

América del Sur, consideraba que el éxito se debia a que el pen-

samiento aprista estaba salpicado de nacionalismo y mesianismo,

aunquese pretendia situar en el plano econdmico. Enla practica

hacia uso de factores culturales, raciales y psicologicos que reunian
las condiciones necesarias para impactara la pequena burguesia in-

telectual.2°

Nicolas Terreros, ya transfuga del aprismo al comunismo,es-
cribia ese mismo ano, defendiendo la primacia de lo econdémico
en la luchacontrael imperialismo desde el momento en quese die-
ron las grandes revoluciones sociales que siguieron a la guerra de
1914:

28 Efrain De los Rios, Hombres contra ombres, México,el libro perfecto, 1945.

29 Huberto Alvarado Arellano,Apuntes parala historia del Partido Guatemalteco
del Trabajo, Guatemala, Ediciones PGT, 1975, pp. 18-20; Arturo TaracenaArriola,

“Le Mouvementouvrier guatémaltéque entre 1928 et 1932’’ en Annales des pays

d’Amérique Centrale et des Caraibes (Aix, Presses Universitaires d’Aix-Marseille),

3 (1982), pp. 161-162.

30 José Carlos Mariategui, ‘‘Punto devista antiimperialista’’ (1929), en Ensayos

Escogidos, Lima, Editora Universo, 1971, pp. 193-197.  
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No menos ut6pica y oportunista a la vez es la doctrina indo-americanista que

pretende acabar con el imperialismo oponiendoa la fuerza avasalladora de

éste la fuerza de la raza aborigen. Es ut6pico pensar que para combatir al im-

perialismo sea necesario retroceder a las formas primitivas de organizaci6n

social. Al llamado Comunismo-Incaico o la ponderada civilizaci6n Maya-

Quiché. Nuestros pueblos, para su liberaci6n, no pueden cometer mas que

el ‘‘crimen’’ de eliminarlas oligarqufas financieras y no el delito de suprimir

a las razas mezcladas o puras en arasde la cobriza o indo-americana.™!

Para Haya de la Torre la amenaza norteamericana era de

cardcter continental, y, por tanto, el proceso de formaciondelas so-
ciedades latinoamericanasse encontrabaasociado a la superaci6n
hist6rica del latifundio —y consecuentementedela cuesti6n étnica
en términosde unaalianza de clases subordinada a los intereses de
todos aquellossectores sociales que estuviesen enfrentadosa los del
imperialismo.Porello, su proyecto politico estaba determinado por

la voluntad de construir un estado nacional, y para lograrlo era im-

prescindible construir partidos con cardcter nacionaly policlasista,

con unidad de accidn continental, capaces de poderllevar a cabo

la lucha antiimperialista requerida en la coyuntura de posguerra.

Dehecho,Haya pretendfa reforzar su campana antimperialista me-
diante la construccién de un movimiento continental nacionalista

apoyado enelindigenismo.* Contradiciendo a Ugalde,el politico
peruanoconsideraba quela diplomaciano erala via para lograr la

unidad latinoamericanasinola acci6n delosintelectuales y de los

sectores populares.
En el caso de Centroamérica, la década de los veinte se habia

desarrollado dentro de cierto progreso econdémico. Este habia sido
fomentadoporel auge de posguerrade las exportaciones de café y

bananoy porel reordenamiento monetario, lo que permitio la en-
trada en escena de nuevosactores sociales y, por tanto, una lenta

busqueda del ensanchamiento dela base social del agotado pro-

yecto liberal y una cierta renovaci6n del orden institucional. Si

31 Nicolas Terreros, ‘‘Utopfas y Realismo en la Lucha Antimperialista’’, en E/

Libertador (México), 11/15 (1928), p. 15.

32 Carlos Franco,‘‘Mariategui-Haya: surgimiento dela izquierda nacional’, en

Socialismoy participacién (Lima), ném. 8 (1978), pp. 11-44. Al respecto, Haya

de la Torre escribia en El antimpenalismoy el APRA (op,cit), lo siguiente: ‘‘Si el

peligro es comin, econdémico, con proyeccionespoliticas, la defensa tiene que ser

también comin. Deahila necesidad elementalde un partido de franca orientaci6n

antiimperialista; partido Gnico indoamericanoque Ileve un plan expreso de acci6n

realista para afrontar el gran problema’.  
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bien la irrupci6n de esos nuevos actores sociales —principalmente

urbanos— implic6 nuevas formas de protesta popular en favor de

reformasy espacios de accién, de hecho, la modernizaciéndelsis-

tema politico no lleg6 a cuajar por falta de una estructura de po-

der quela garantizase. Por una parte,el mantenimiento en el poder

del desgastado Partido Liberal —independientementedela faccién

que fuese— y,porotra,la prioridad dada al mantenimiento del or-

densocialinterno establecido, no permitieron que hubiesen medi-

das efectivas en esa direcci6n.
Dentro de ese contexto se puede comprenderel cémoy el por

qué delimpacto delas ideas apristas en una facci6n delpartidoli-

beral guatemalteco, facci6n que se denominabaa si misma progre-

sista y que, en un momento,buscé un acercamientohacialas clases

subalternas como de renovacién del proyecto politico dominante.

Faccién que, ademas, se movia dentro del contexto econdmico de

la producci6n cafetalera, a partir de la cual se intentaba la cons-
truccin de un estado nacional en Guatemala, intento cada vez mas

fallido porla injerencia norteamericanay el peso cada vez mayorde

la United Fruit Companyenla vida politica y econdmica del pais.

Ademis, la posicién de Haya de la Torre de atacarla falta de vo-
juntad gubernamentalpara lograrla unidad latinoamericana,en el

caso guatemalteco, fuevista porlosliberales progresistas comola

revitalizacion del ideal unionista centroamericano.
Asimismo, se comprende que conla instauracion delautorita-

rismo militar y la consolidacién de la intervenci6n norteamericana

a principios de la década delostreinta, varios de sus principales ex-
ponentes terminaron porradicalizarse y pagar con su vida el apego

a la idea de renovacion politica y de defensa de la soberania.
Empero,es trascendental sefialar que, a pesardela existencia

de unasociedad indigena mayoritaria en el occidente delpais, no

se puede concluir que la presencia de Hayadela Torre permitiera

un impacto dela ‘‘doctrina’’ indoamericanaenlosintelectuales y

politicos quetzaltecos. Es decir, la necesidad de resolucion dela

cuestion indigena. De hecho,esta problematica estaria ausente de

la reflexionpolitica de ese periodo salvo en el pensamientodellider

anarquista Manuel Bautista Grajeda.*

33 Véase Arturo TaracenaArriola, ‘‘Presencia anarquista en Guatemala entre

1920 y 1932”’ en Mesoamérica (Antigua Guatemala, CIRMA), num. 15 (junio de

1988), pp. 1-23.  



DE LOS ORIGENES DEL APRA EN CUBA:
EL TESTIMONIO DE ENRIQUE DE LA OSA

Por Hilda Tisoc LinDLEY

CENTROBILINGUE DE ESTUDIOS MULTICULTURALES,
CUERNAVACA, MEXICO

CeUNA CIRCUNSTANCIA muygratificante para quienes
hemosincursionado enlos ambitos no siemprecristalinos de la

tradicion oral enla politica latinoamericanaregistrar el testimonio

de don Enrique de la Osa, escritor cubano de reconocidatrayec-

toria intelectual y politica. Su condicién de fundador y animador

principal de la Seccidn Cubanade la Alianza Popular Revolucio-

naria Americana (APRA) durante los anos 1927 y 1928 y luego del

Partido Aprista Cubano de 1933 a 1938 lo convierten en un interlo-

cutor excepcional sobre una historia inédita de la mas importante
variante del populismolatinoamericano,mésalla delas inevitables
tensiones entre memoria y olvido, que atraviesan comuinmente a
todo testimonio.

La entrevista fue posible gracias a la mediaci6n epistolar de la
maestra Tatiana Coll, y se realizo en el domicilio de Enrique de
la Osa, en la ciudad de La Habana,el dia 28 de marzo de 1991.
Poco mas tarde Tatiana Coll y Ricardo Melgar recogieron infor-

maciOnadicional, en la entrevista directa llevada a caboel dia 2 de
junio de 1991. Dicho material fue reordenado tematicamente, sin

modificar el tenor declarativo de nuestro informanteni atenuarla

fuerza expresiva de sus manifestaciones. La versi6n magnetof6nica
del testimonio de Enrique de la Osaha sido incorporada al acervo

del cELA de la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad Na-
cional Autonoma de México. A continuacién se reproduceesta en-
trevista.

La seccion cubana del APRA

ee

Primerose fund6 unasecci6n que se Ilam6 Seccién Cubanadel

APRA en la décadadelosafosveinte. En esa época,habia células en  
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distintos lugares de América: en Argentina, México, Bolivia, Chile,

etcétera. La intencién era fundar un Partido Continental.
Haya de la Torre vino a Cuba en 1923 y luego pas6 a México,

donde fund6 el apra. Yo lo conoci en la calle cuando paso por
La Habana.' El dio conferencias en La Habanapara estudiantes
y obreros. Yo lo escuché en la Universidad, cuandoera todavia un

nino. Luego lo traté en México.
A partir de 1927 y hasta 1928 publicamos Aiuei, como organo

de la seccién cubana del apra.? A fines de los anos veinte noso-
tros recibfamos en Cubala revista Amauta, de José Carlos Mariate-

gui. Losapristas todavia estaban ligados a Mariategui. Recibiamos
Amauta, que era unarevista de orientacion dela juventud latino-

americana, quetraia el pensamiento de todoslos latinoamericanis-

tas. Yo tenia la coleccién completa, pero la presté para una expo-

sicidn de Casa de las Américas,al cumplirse los cincuenta anos de su

primeraedici6n, y me devolvieronel material en fotocopias. Como

era para la biblioteca de Casa de las Américas yo permiti que se

quedaranconella.
Noscartedbamos con Maridtegui. Muchos cubanossecartea-

ban con Maridtegui: José Antonio Foncueva, José Antonio Fer-

nandez Castro y Emilio Roig, quien en ese entoncesera elhisto-

riador de la ciudad de La Habana.
En Amautaescribieron tres cubanos: José Antonio Fernandez

de Castro, quien escribié un articulo sobre un lider agrario me-

xicano que habia sido asesinado por aquellos dias; José Antonio

Foncueva,escribié un articulo sobre Marti, ‘“Novisimo retrato de

Marti’’ se Ilamaba, y una poetisa cubana que residia en México,

de nombre Graciela Garbalosa. Ellos fueron los unicos tres cuba-

nos que escribieron en Amauta.*

1 Haya de la Torre estuvo en La Habanaduranteel periodo queva del 31 de

octubre al 12 de noviembre de 1923. Fue poresas fechas que Enrique de la Osa

tuvo su primer contacto con el futuro lider del APRA. Véase Luis Alberto Sanchez,

Ratil Haya dela Torre

o

elpolitico, Santiago de Chile, Ercilla, 1934, pp. 104-105.

2 Bl primer ndmero de Atuei sali6 en La Habana en noviembre de 1927, y el

sexto y Ultimo ndmero en agosto de 1928.

3 Véase la correspondencia delintelectual aprista cubano José Antonio Fon-

cueva con José Carlos Maridtegui, en José Carlos Mariategui, Correspondencia,

t. 2, Lima, Amauta,1984, pp. 436-440.

4 En unsentido mas amplio habrfa que agregar a la lista de colaboradores cu-

banos en Amauta a Julio Antonio Mella. En los nimeros 31 y 32 de Amauta, de

junio-julio y agosto-septiembre de 1930,se reprodujo péstumamenteel ensayo in-

titulado “‘La lucha revolucionaria contrael imperialismo. ¢Qué es el APRA?”  
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Nos carteabamos conlos apristas de Quetzaltenango. Nos car-

teabamosconlosapristas de todas partes: con los de Bolivia y de

otros paises. A veces eran peruanosquellegaban y organizabanlas

células apristas, como Romulo Meneses en Bolivia, por ejemplo.

Enlos primeros meses del afio de 1930, Meneses meescribié desde

Bolivia y me envié un libro con dedicatoria, pero que nolo re-

cibi porque me encontraba ya en Nueva York. Pues ellibro recién
lleg6 a mis manoshace siete anos,gracias a unlibrero de viejo.$

Los anarquistas no significaron nada en la Universidad Popu-
lar. Los lideres obreros de los anos veinte eran reformistas 0 co-
munistas. Aqui los anarquistas se fueron antes. Ellos fueron los
formadoresdela organizaci6n social en Cuba. El fundadordela
Federacién Obrera de La Habanay de la Confederacién Nacional

Obrera de Cuba, Alfredo Lopez, era anarcosindicalista. Ellos fun-

daronlos sindicatos y asociaciones obreras. De 1850 hacia adelante,

hasta la década delosveinte, fue obra de los anarquistas. Enrique
Varona, Alfredo Lopez, Domenico Grant, fueron anarquistas;ellos
pusieron los cimientos del movimiento obrero cubano.*

Haya de la Torre vino a Cuba cuando Julio Antonio Mella era

presidente de la Federacion de Estudiantes. Al principio Mella lo

admiraba, lo llamo el Ariel de América. Luego Mella y Haya de

la Torre tuvieron una polémica en 1928. Fue la polémica famosa.’
Mella publico un folleto contra el apRA que se llamaba CQuées el

APRA? Yo no tuve relaciones muy estrechas con Mella porque yo

era mucho menorque él. Ademas, Mella se fue a México en el alo
de 1926y alla lo mataron. Lo mando matarla dictadura. Haya dela

Torre no quiso publicarsu libro en respuesta, El antimperialismoyel
APRA (1928), como una cuestion de delicadeza,el cual recién se pu-
blic6 en 1935 en Chile. Haya no queria que apareciese’el texto como
parte de una rina personal, ya que la divergencia era de caracter

ideoldgico. Haya y Mella se habian separado durante el Congreso

> Es probable quese refiera al libro de R6mulo Meneses Nuestra unidadyotros
panoramas, La Paz, Ediciones Meridiano, 1929.

® Para una aproximacién documentala la corriente anarquista en Cuba véase

El movimiento obrero cubano. Documentosy articulos, t. 1 (1865-1925), La Ha-

bana,Instituto de Historia del Movimiento Comunista y la Revoluci6n Socialista
de Cuba,1975.

7 Para unarevisiOn de la polémica entre Haya dela Torre y Julio Antonio Mella
véase la obra de Erasmo Dumpierre, Julio Antonio Mella. Biografia, La Habana,

1975, pp. 141-200; y Luis Alberto Sanchez, Rail Haya de la Torre elpolitico,

ed. cit., pp. 136-172.  
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Antimperialista de Bruselas. Alli nacié la discrepanciay los apristas

dejaron de colaborar en Amauta.®
Por esa época Ilegaron tambiéndos apristas peruanos. Magda

Portal lleg6 a La Habanacon Serafin del Mary su hijita. Ella tuvo
quevivir en la casa dela escritora Mari Blanca Sabés Alomas, du-

rante los cuarenta y cinco dias que Serafin del Mar fue detenido
por las autoridades cubanas. Magda me mando mastarde, desde

México,unlibro que se llamaba Unaesperanzay el mar. Mariategui

la consideraba como unadelas grandes poetisas americanas.
En realidad los textos quelefa la juventud de la época giraban

sobre América Latina. En la décadadelosveinte, la Revolucion
Mexicana era muy importante porqueestaba muyhostilizada y blo-
queadaporel imperialismo. La actitud de México frente al impe-
rialismo fue un ejemplo para América Latina. Este fue un modelo

para el APRA. En esos afios eran muy bien acogidostodoslos exi-

liados de América Latina en México. Alli se hizo una gran obra

educacional. Cualquiera que haya sido su destino, México fue un
ejemplo’.

El exilio latinoamericano en Nueva York

**Fn Nueva York habia muchoslatinoamericanos que nos

juntabamosenlas calles de Harlem. Por cierto, yo me acuerdo

cuando mataron Julio Antonio Mella en 1929; ese acontecimiento

influy6 entre nosotros. En ese entoncesvivia en Nueva York un her-

manode Mella quese llamabaCecilio y la gente queria que hablara
Cecilio en el acto que habiamospreparado. Pero Cecilio no sabia
hablarel pobre; era muy buena gente pero no sabia nada de nada.
Tuvieron que hablar Daniel Barcelé y Soler Lezama un gordo que
se llamaba José Soler Lezama, al que le Ilamabamos “‘cetaceo’’.
Luegose convirtié en traidor; lo fusilaron los estudiantes a la caida

del dictador Machado. A mi me entreg6 la policia por un error de
mi madre, que le dijo donde estaba escondido.

Cuando la muerte de Mella toda la gente se unio,incluida la
colonia latinoamericana. De la muerte de Mariategui nos entera-
mos mucho tiempo después. Yo me enteré a mi regreso a Cuba.
Mariategui, mds que unlider politico, fue un idedlogo. La enfer-
medadlo mutil6 mucho. Sulibro 7 ensayos de interpretacion dela

8 Véaseel articulo ‘‘Sobre un t6pico superado’’, en Amauta, Lima, nim. 28

(enero 1930). Coneste articulo se clausurala polémica en el APRA, desde las pagi-

nas de Amauta.  
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realidad peruana (1928) es un libro epocal; lo reconoce el propio

Haya de la Torre. Y tengo Ja primera edici6n, que, porcierto, era

de Lezama Lima. Lezamasela prest6 a un companeroy éste me la

prest6 a mi.

En Nueva York teniamos doslocales del Partido, y habia otro

de la Liga Antiimperialista. En esa ciudad pasdbamos mucha mi-

seria y mucha hambre. Alla se editaba Mella, La Prensa, Libertad

y Cuba Libre, que era el 6rgano de la Asociacidn de Nuevos Emi-

grados Revolucionarios Cubanos. Yo trabajé en Cuba Libre y en

Libertad. En realidad, fui director de las dos publicaciones. En una

salia mi nombrey en la otra no.

Nosotros soliamos tener reuniones periddicas. En unadeellas
decidimosvolver para Cuba. Pensabamosque en el ano treinta ibaa

caer la dictadura de Machado. Regresamosa Cubael 24 de diciem-

bre de 1930. Yo me acuerdo porque mehabia ido para los Estados

Unidos un 24 de diciembre de 1928 y exactamente dos anos después,

el 24 de diciembre de 1930, nos encontrabamosnosotrosenlas ca-

Iles de La Habana. Yo portaba una pistolita calibre 32, dispuesto
a tomar unaestacion de policia. Si se hubiese llegado a producir

el golpe contra Machado,nos hubiesen barrido a todos. Habiamos

regresado clandestinamentey con distintos pasaportes, via Tampa.
E] 24 de diciembreestaba yo sin comer, pensaba que si me daban un
tiro en el vientre me podia poner mas grave quesi hubiera comido.

Estabamos reunidosconel director del Directorio Estudiantil

Universitario (DEU). Nos concentramosenunlocaldela calle Linea

y Seis, en la casa de Marcos Gancio. Se encontraban entre nosotros

Carlos Prio, que luego fue presidente de la republica; Aureliano,
que fue posteriormente Ministro de Educacion. Se encontraba todo
el grupo del Directorio en pleno. Estaba Alpizar, que no lo habian
matado todavia. Y en esa reunion de prontosele fue untiro a Car-

los Prio, que tenia un revdlver calibre 45 y que no sabia manejarlo
bien. Eramos novatos, todos. No paso nada, pero tuvimos que es-
perartres anos para que cayera Machado’’.®

El retornoy la reconstituci6n del aprismo

ee

P ocos meses antes de que regresase Victor Raul Haya dela To-

rre al Peru, en 1931, se habia fundadoenesepais el Partido Aprista

° Véase la revista Alma Mater, La Habana, 1929-1930; Nelio Contrera, Alma
Mater. La Revista de Mella, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1989.
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Peruano. Pero ya para esa época en Cubalas células apristas es-

taban disueltas. Cuando en 1933 cayé la dictadura de Machado en

Cuba y yo regresé por segunda vezdelexilio, fue cuandose fund6el

Partido Aprista Cubano.
En Cubael Partido Aprista Cubano funcion6 del ano de 1933

al ano de 1938. Durante esos cinco afios se traté de impulsarla

organizaci6n en toda Cuba. Se organizo en Santiago de Cuba,en
Camagiiey y en distintos lugares de la isla. No fue un partido de
masas comoenel Peri. La militancia aprista estaba compuesta por

jOvenes, escritores, profesionales y obreros. No obstante, fue siem-

pre un partido minoritario. Los militantes obreros eran de cierto

criterio de avanzada.
EI Partido Aprista Cubanose fusiono luegoconel Partido Re-

volucionario Cubano de Grau San Martin. Yo fui Secretario Ge-

neral del Partido Aprista Cubano y publiqué muchosarticulos de

orientaci6n aprista en distintos 6rganos periodisticos de Santiago
y Camagiiey. Salia en La Habanaun diario quese llamaba Patria,

alli se puede encontrar una colecci6n grande dearticulos apristas.
Nosotros publicdbamos en La Habanala revista Futuro, de la

cual salieron muchos numeros, pero en otras ciudades como San-
tiago de Cubaeditébamosfolletos e impresos. Teniamosla posibili-
dad de quelos periddicos de grantiraje diario nos publicasen nues-

tras opiniones, nos dejasen un espacio para todo. Cambiamos de

publicacién porque Futuro tenia otro caracter, era distinta a Aiuei.

La Seccién Cubanadel apra no podia ser lo mismo queelPartido
Aprista Cubano. Teniamoslas mismasorientaciones apristas, pero
ya habfan pasado cinco afosy el Partido Aprista Cubano era un
partido organizado. Nosotros estabamos muyligados a Haya de la
Torre y a los peruanos.

Todo esto fue asi hasta que vino la huelga de marzo de 1935,
que fue una huelga contra el gobierno de turno, el gobierno de
Mendieta-Batista-Carpio. Carpio era el embajador norteamerica-
no que manejaba entre bambalinas a aquel gobierno del coronel
Mendieta. Y Batista ejecutaba desde Colombia los movimientos
del campamentomilitar. Este luego fue dictador y tirano. Cuando
lo de la huelga nosotros pudimos maniobrary luchar dentrode la
legalidad. La huelga fue aplastada cruelmente, sangrientamente.
Todoslos grupos revolucionarios, renovadores, democratas, tuvie-

ron que lucharen la clandestinidad. Enla vida nacional ser apristao
comunista era lo mismo. Para el gobierno, aprista 0 comunista era
la mismacosa.
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Por esos afios estaba en La Habana un aprista peruano, José
Goyburu,él era muy sectario. Asi como hay comunistassectarios,
habia apristas sectarios. Goyburuera implacable. El era muy amigo
de Antonio Guiteras y estuvo con él en el momento quese iba para

el Fortin El Morillo, donde lo mataron. Guiteras habia viajado poco
antes a México con el propésito de organizar un congreso departi-

dos de izquierda. Alli lo recibieron los apristas que estaban deste-
rrados. Goyburu tenia contactos con Lazaro Cardenas.

Cuandose disolvié el Partido Aprista Cubano, la mayoria de

sus militantes se integraronal Partido Revolucionario Cubano, que

era el mayoritario dentro de la oposicién politica de aquella época.
Y los que no estuvieron de acuerdo, comoyo,se dedicaron a otra

actividad; se dedicaron por ejemplo, al periodismo independiente.
La fusion de organizaciones politicas alcanz6, ademasdel aprismo,

a la Joven Cuba a otras; asi unidas participaron en la Asamblea
Constituyente’’

Sandalio Juncoy las izquierdas

ee

S ANDALIO JUNCO era amigo de Goyburuy de los apristas, aunque

nuncalleg6 a ser aprista. Yo conoci a Sandalio Junco mucho. Lo
conoci desde los anos de la dictadura de Machado. Luego lo ma-

taron los comunistas; lo mataron en una manifestacionen la que le

hicieron un atentado. Yo conoci a Sandalio Junco, y todo lo que
decian los comunistasde él eran mentiras: que era rico, que se habia

robado diez mil pesos. Sandalio era un hombre con muchaenergia

perolleno de miseria. Sandalio se venia caminando desdeun barrio

quese llama “‘La Vibora’’ hasta La Habana, para poder comer o

pedirle dinero a un sombrerero amigo suyo que se apellidaba Lara.

Sandalio Junco era un lider obrero que fue miembrodel Partido
Comunista de Cuba. Yo lo conocienla década delosveinte, cuando

la dictadura de Machado. Me acuerdo que llegé a Nueva York
cuandoyoestabaalla, con otro lider obrero que era cigarrero y se

llamaba Alejando Barreiro, fundador del Partido Comunista en el
ano de 1925. Eran muy buenas gentes Sandalio y Alejandro. Se
iban con direcci6n a Montevideopara asistir al Congreso Sindical
Latinoamericano. Meacuerdo que Sandalio nollevaba ropay la
quetraia puesta estaba rota. Le di untraje casi nuevo que tenia So-

ler, el “‘cetaceo’’, para que se fuese a Montevideo. Recuerdo que

al regresarellos de la Union Soviética, los detuvieron el mismo dia

que a mi. Nos detuvola policia judicial que tenia Machadopara re-
primir a la oposicién. A Junco a Barreiro los detuvieron y no los  

Delos orfgenes del APRA en Cuba 205

dejaron desembarcar, asf que prosiguieron su viaje hasta México.

De México partieron rumbo a NuevaYorky dealli con direcci6n a

Montevideoparaasistir al Congreso Sindical del que hablabamos.

Luego, Sandalio Juncocreé unaoposici6n al Partido Comunista

de Cuba quese Ilam6 primero Oposiciény luego la convirtid en Par-

tido Bolchevique Leninista. Finalmentese disolvio el grupo de San-

dalio en el que estaba Eusebio Mujale ingresaron a La Joven Cuba,

que capitaneaba Antonio Guiteras. Junco vivid mucho tiempo en

México, y cuando retorné a Cubael afio de 1937 hablo en un mitin

enelpueblo de SanctiSpiritus, en dondela vieja guardia del Partido

Comunistale hizo un atentadoy lo mato.
Nose hablé nunca mas de Sandalio Junco. Aqui en Cuba no

se sabe quién era Sandalio Junco.El fue un obrero negro deoficio

panadero, muyinteligente y que escribia admirablemente. Yo re-

cuerdo que él dictaba los textos que habia que publicar. A mi me

dicté muchasveces, durante los afos de la dictadura de Machado.

Recuerdo que

a

principios de la décadadelos treinta nos reuniamos

a la luz de una vela en un departamentovacio de un edificio al que

nos dejaba entrar el encargadode cuidarlo. fbamosy nos reuniamos

de noche,sin hacer ruido ni prenderlas luces, salvo unavela, para

garantizar la reunion.

Sandalio Junco era obrero negro, negro retinto y hablaba con

una diccién que parecia un espanolhasta por las eses. Muy in-

teligente, muy delicado, muy agradable y muy correcto era San-

dalio. La ponencia de Sandalio al Congreso Sindical de Montevideo

trato sobrela cuestidn negraen el Caribe, pero éste era un tema que

niéllo sabia. Los mismos comunistas hablaban dela franja negra de

Orientee incluso querfan crear una Republica Negra en Oriente, en

la provincia de Oriente, porque habia, segunellos, mayoria de po-

blaciénnegra. Este era el mismocriterio que tenia Sandalio Junco.

Aqui se crearon soviets. Yo recuerdo que el afo 33, bajo el

Gobierno de los cien dias de Grau San Martin, estaba reunido con

el administrador norteamericano del Central Manati, en la casa

de Chibds. Estabamos almorzandoy Chibasse reia del relato del

norteamericano sobreel soviet del Central Manati.

Enesa coyuntura del afo 33 se vivid una etapa positiva, porque

bajo el gobierno de Grau San Martin se dieronlos primeros decre-

tos sociales: la ley de las ocho horas, la ley de los accidentes de

trabajo y la ley de la autonomia universitaria. Fue un gobierno po-
sitivo, revolucionario, antiimperialista. Los norteamericanos no re-

conocieron nuncaal gobierno de Grau San Martin y solo cuatro  
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gobiernosle habian otorgadosu reconocimiento dipiomatico. Gui-
teras poresos dias intervino la Compania de Electricidad,iba a in-
tervenir también la Compania de Teléfonos. A mi metocé dirigir
el periddico gubernamentalAlma Mater. El periddico notenia para
pagarles a los empleados; nos piratedbamoslos cables porque no
habia agencia propia ni contrato con ellas. Habia untelegrafista
quese pirateaba todosloscables y luego los adaptabamosa nuestro
criterio’’.

Lasfraternidades apristas

; Nao segui carteandomecon Hayadela Torre, del cual conservo
muchascartas. Yo le abrilas paginasde la revista Bohemia para que
Victor Raul publicasesus articulos.

Haya dela Torre estuvo confinado en la Embajada de Colombia
en el Peru durante cinco afos,tres meses y tres dias. Decia el dicta-
dor Odria que Haya dela Torreera un delincuente comin y que por
eso no le dabael salvoconductoparasalir del pais. El gobierno de
Cubadio diez mil pesosparafinanciarlas gestiones necesarias ante
la Corte de la Haya y ordenéa la representante nuestra, que era
Ofelia Ramirez Acosta, que hiciese los tramites pertinentes ante
ese organismo,en favor de Haya de la Torre. Era el gobierno de
Prio Socarras.

Recuerdo que el afio de 1949, cuando estuve trabajando en
Guatemala, los apristas peruanos Pedro Mufiz y Fernando Leon
de Vivero se fugaron de unaprisién y se refugiaron en la Emba-
jada de Cuba. El gobierno de Odria rompis relaciones conel go-
bierno de Cuba.

José Bernardo Goyburu fue un embajador peruano muy pecu-
liar; €l habia sido secretario de la embajadadurante el gobierno de
Machadoy volvi6 como embajadorel afio de 1945, cuandoel go-
bierno de Bustamante y Rivero. La embajada del Peri quedaba en
las calles 17 y H,casi frente a la casa de Chibas. Goyburu murien
Paris, haciendolas gestiones en defensa de Haya dela Torre. Su se-
pelio se realiz6 en Cuba en 1950. El presidente de la Republica fue
al velorio. Habl6 en el cementerio el representante de la oposicién,
de la ortodoxia, que era Luis Fernando Rodriguez. Habl6, porel
gobierno cubano,el ministro de gobernacidn, que era Segundo Cur-
tis, como representante delos exiliados peruanos. Hablé Fernando
Leon de Vivero. Goyburu no quiso quesele enterrase en el Peri.
Se le enterré en el mausoleo de misuegra. Luegoyo le hice un
mausoleo a Goyburu con unafrase de Marti.  
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Yo estuve en México en casa de Manuel Vasquez Diaz, un di-

rigente aprista peruano, y aparezco en una foto reproducida en el

libro que publicé Alva Castro sobreelasilo de Haya dela ‘Torre. En

esa foto estoy con Hayadela Torre, Manuel Vasquez Diaz, Pedro

Mufiz y Luis Alberto Monge, de Costa Rica.
Al principio de la Revolucién Cubana, Haya de la Torre la

apoyo. Luegose puso en contra. Posteriormente adopt6 una acti-

tud distinta y en los ultimos afios reanud6relacionesconlosapristas

cubanos. Fe

Yo soy un intelectual que apoya a la Revolucién Cubana. Soy,

amigo de Fidel desde hace muchosanos, desde el ano 45 en que

estabamos en la Universidad. Fui director dela revista Bohemia

a partir de la Revolucién. Ahora yo trabajo en el Comité Central

del Partido Comunista de Cuba,pero no soy militante. Es una cosa

muy curiosa porque yo dependo del Comité Central y trabajo para

el departamento de América. Ahora estoy trabajando’ por encargo

del partidoy del gobierno enla recopilacién del material publicado

en Bohemia sobre Cubade esos afios en sus aspectos politico, so-

cial y econdémico. Todoesoes historia. Estoy preparando con notas

y comentarios siete tomos. Cuatro ya estan listos, faltan tres. Yo

trabajo en micasa y cuento contodoel material de Bohemia

 



MILITANCIA APRISTA EN EL CARIBE:
LA SECCION CUBANA

Por Ricardo MELGAR BAo

ESCUELA NACIONAL DE ANTROPOLOGIA

E HISTORIA, MEXICO

La nueva generacion cubana debe te-
ner presente que el movimientode libe-
racion no puede ser conducido ni rea-
lizado por un pueblo solo; que existe

una estrecha interdependenciaentre los
problemascreados por el Imperialismo
en Indoameérica, cuya interdependencia
exige la colectivizacion dela lucha.

José Antonio Foncueva, ‘‘Cuba y el
Imperialismo’’, en Indoamérica (Mé-
xico), num. 3 (1928), p. 14.

Presentaci6n

E LESCENARIO CARIBENO fue muysensible a las tensiones y dispu-

tas intercolonialistas de las grandes potencias occidentales,

desde elsiglo xvi al presente. Este proceso imperial fue modelando
por oposicidn, como en ningunaotra subregion de América Latina,
unaactiva tradicion deresistencia anticolonial.1

Durante los anos veinte de este siglo, los pueblos caribefos

centraron su angustiosa mirada en la creciente amenaza neocolo-

nial estadounidense. La tendencia expansionista que cobrévisi-
bilidad en 1898, con la ocupacion norteamericana de las Ultimas

colonias espanolas, Cuba y Puerto Rico, se habia visto reforzada

entrando el nuevosiglo con la apertura y el control del Canal de
Panama. Este ultimo acontecimiento redimension6,a su vez, la

1 Juan Bosch, De Cristébal Colon a Fidel Castro. El Caribe, frontera impenal, La
Habana,Editorial Ciencias Sociales, 1983, p. 9.  
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funcién geopolitica de esta especie de ‘‘Mediterraneo Americano’,

acicateandosobre él la injerencia estadounidense.
Bajo estas circunstancias nofue casualqueesta particular den-

sidad historica de la cultura politica caribena cobijase como una
de sus expresiones diferenciadas al aprismo, en tanto que esta co-

rriente ideoldgico-politica puso el acento en la prédica antiimperia-

lista como bandera de movilizacion de las capas medias urbanas.

La emergencia del fenémenoaprista en el Caribe tuvo una do-
ble significaci6n. La primera, en la medida en que /a cuestion del
Caribe incidid de maneradirecta en la formulaciondela ideologia

del apRA acerca delas burguesias nativas, sus gobiernosy el imperia-

lismo norteamericano. Y la segunda, porque la gravitacidn politica

del aprismo en el Caribe antecedi6 a su conformaci6n organica en
el Peru.

Para ellider y fundadordel apra, Victor Raul Hayade la Torre,
el Caribe ocupabael lugar mas prominente de la lucha antiimpe-

rialista; prueba deello fue el impactoy significacion politica en la

regi6n dela épica lucha del general César Augusto Sandino en Ni-
caragua.Segiinla tesis de este idedlogo indoamericano,intitulada:
Loscuatro grandessectores del imperialismo yanqui en América,pre
sentada y aprobadaen el Primer Congreso Antimperialista Mundial
(Bruselas, febrero de 1927):

EI primersectores‘‘el sector del Caribe’: México, Centroamérica, Panama y

las Antillas donde se unenlosintereses directos de expansi6n econdémica

y los indirectos de estrategia militar, construcci6n de canales interocednicos y

bases navales de defensa para los Estados Unidos y de contralory ataque para

Sudamérica. Eneste sectorel imperialismo ha pasadoyael perfodo de la con-

cesiGn,del tratado,de la accidn diplomatica,y ha entrado enel de acci6n agre-

siva, de la amenaza 0 de la violencia, desembarco de tropas (Cuba, Santo Do-

mingo,Haitf, Nicaragua, Honduras, Panam, México, son ejemplos hist6ricos

de esta forma culminante del imperialismo yanquienese sector).?

Esta caracterizacionpolitica del Sector del Caribe orient6 el des-
arrollo organico del apraA en el area. Coadyuvo ello la propia
concentracién de las redes del exilio peruano y caribefno, tanto en
la ciudad de México como en Paris, asi parecen refrendarlo las

2 Victor Ratl Haya de la Torre, El antimperialismo y el APRA, Lima, Amauta,

1972, p. 54 (infra). 
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actividades de la Unidn Centro Sud Americana y de las Antillas

(ucsayA) y la Asociacién General de Estudiantes Latino America-

nos (AGELA).} La producciéne intercambio hemerografico y episto-

lar, asi comoel trabajopolitico de los delegadositinerantes del APRA

hicieronel resto. El aprismo bregabapordisputarle a los comunis-

tas la hegemoniadela lucha antiimperialista en el Caribe,privile-
giado escenario de confrontacion.

A fines del afio de 1926 existian algunos nucleos de simpati-

zantes apristas en la zona del Caribe. Sin embargo, fue hacia los

anos de 1927-1928 cuandoestos gruposy algunasindividualidades
asumieron un protagonicoperfil politico aprista en sus respectivos

paises. En San Juan, Puerto Rico, se sefalaba a Emilio R. Del-

gado comoresponsable seccional.4 En Santo Domingo, Republica
Dominicana, aparecia Julio A. Cuello, del periddico La Voz, como

representante politico del ApRA.S Los acuerdospoliticos entre esta

organizaci6n y la Liga Patridtica Haitiana hacian pasar a los her-

manos Moraviah-Morpeauy al propio Joseph Jolibois Fils como

destacados adherentes de este agrupamiento antiimperialista.* En
Panama, Acci6n Comunal mantenia ligas politicas muy estrechas
con Victor Raul Haya de la Torre.? Ademas, se habia constituido
la Secci6n Centroamericana-Zona del Caribe del APRA, que abar-

* Arturo Taracena, La Asociacion General de Estudiantes Latinoamencanos de
Paris-AGELA (1925-1933), México,s/f (mecanoescrito); Ricardo Melgar Bao,‘‘La

Batalla de la UCSAYA: claves de la identidad latinoamericana’’, México, 1991

(inédito).

4 “Nueva Seccidn del APRA’’, en Indoamérica (MExico), nim. 1 (julio de 1928),

p. 3; ‘‘La Union Latino-Americana’’, en Indoamérica (México), nim. 4 (octubre

de 1928), p. 14. Para un acercamientoal protagonista véase: Emilio R. Delgado,
Antologia. En recuerdo de su vida y su obra (prologo, seleccidn y notas de Vicente

Geigel Polanco), San Juan de Puerto Rico,Instituto de Cultura Puertorriquena,

1976.

> Véase ‘‘El Despertar de América Latina’, en Por la emancipacion de América

Latina (1927), de Victor Raul Haya de la Torre, reproducida en Obras completas,
de Hayadela Torre, vol. 1, Lima, Siglo Xx1, 1982, pp. 100-105.

® “Bl APRA y la Liga Patri6tica Haitiana’’, en Indoamérica (México), nim. 1

(julio de 1928), p. 3; Benito Novas,‘‘El Imperialismo en Hait?’, en Atuei (La Ha-
bana), num. 6 (agosto de 1928), p. 6.

7 ‘Haya de la Torre de paso por el templo de Accién Comunal’’, en La Estrella

de Panama, Ciudad de Panam,16 dejulio de 1931; Victor Manuel Pérezy Rodrigo

Oscar de Le6n Lerma, E/ movimiento de Acci6én Comunal en Panamd, Panama, El!

Arte Tipogrdafico,s/f.  
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caba a todoslos paises del area. En este contexto, Cuba no fue una

excepcion para el desarrollo de la Internacional Aprista. Muy por

el contrario, se convirtid en uno de sus principales polos de des-

arrollo ideolégico-politico en el Caribe, y es precisamente porello

que cobra relevancia la tematica central de nuestro articulo. Nos

centraremosenla reconstrucci6n historica del primer contingente

aprista cubano durante la década de los veinte, dejando para otra

oportunidadla historia del Partido Aprista Cubano (1933-1938).

I. La tradicion antiimperialista y la nueva generacion

La efervescencia del movimiento de la Reforma Universitaria en

la Cuba de los anos veinte aparecid como eje del proceso de re-

novacion ideologica, cientifica y artistico-literaria, de las anqui-

losadas estructuras académicas de la Universidad de La Habana.

Ademas, este movimiento expresaba hacia afuera dela institucion

superior las expectativas de la juventud intelectual por proyectarse

politica y culturalmente en el seno de su sociedady alritmo de las

crecientes demandas populares. En perspectiva, la juventud univer-

sitaria, emergida del seno de las capas medias urbanas, reclamaria

un espaciopolitico a contracorriente de las tradiciones oligarquicas

y dictatoriales.

La mirada y posiciOn asumida porla generacion de la reforma

universitaria en Cuba, frente a la agresiva politica panamericana

de los Estados Unidos, la impulsaba a sostener una fecunda la-

bor de intercambio de ideasy de practicas solidarias en el contexto

latinoamericano.
El movimiento universitario cubanose habiavisto forzadoa sos-

tener una precoz tomade posicion frente al proyecto de creacion

de una Liga Panamericana de Estudiantes, promovido porlos uni-

versitarios norteamericanosasistentes al Congreso de Estudiantes

de Springfield (1923). La invitaci6n formulada por el comité orga-
nizador de tal evento a la Federacion de Estudiantes de Cuba re-

cibio de parte de esta ultima una pronta y oportuna respuesta de

inconformidad.® La orientaci6n en favorde la unidad latinoameri-

8 “EI primer diputadoaprista’’ y ‘Joaquin Garcia Mongeafiliado al APRA’’, ¢n

Indoamérica (México), nim. 4 (octubre de 1928), p. 4.

° “BI Congreso de Estudiantes en Springfield’’, en Alma Mater (La Habana),
II Epoca, nim. VIII, (junio de 1923), p. 9. 
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cana venia siendo pautada porlas redes de solidaridad existentes
entre las vanguardias estudiantiles en favor de la reforma universi-

taria.°

Eneste contexto, la joven intelectualidad cubana se ubico en
una posicidn beligerante frente a las presiones imperialistas, asi

comoenlas luchasantidictatoriales y antioligarquicas. La indepen-
dencia y la intervencion norteamericana eran demasiadorecientes

y Significativas como para que pasasen inadvertidas para una nueva

intelectualidad politica que se sabia heredera del ideario martiano.
El radicalismo de la juventud universitaria cubana fue selectivo en

la fase de ruptura y confrontaciOn intergeneracional. Su fuerza

ideoldgica se acrecent6al reconocerciertas lealtades hacia algunas
figuras simbolo de la vieja generacion.

Valorandoesta coyuntura,fue preciso y certero el testimonio de
Juan Marinello al senalarlos puntos de encuentro y distanciamiento

de su generacionfrente a los denominados Maestros de la Juventud:

Varona, como Sanguily, no suscita en nuestra generaciOn conceptosy decisio-

nes a nivel delas interpretaciones discrepantes, que empujan hacia un nuevo

ordenamiento social. Porello, lainfluencia de Varona se mantuvo en el campo

de la inconformidad,de la protesta, no en el de una orientaci6n ideolégica-

mente renovadora. Los jdvenes de entonces acudiamosa su casa del Vedado a

tomar fuerza y consejo para seguir la lucha contrala tiranfa y la corrupci6n, no

para subvertir las estructuras que determinaban,en lo profundo,los males que

atacdbamos. Enesteterritorio, su influencia fue notable,y a ello contribuia

la honestidad personal, la muy rica y sedimentadaculturay las singularesvir-

tudes expresivas."

Esta vision sobre los maestros de la juventud aparece como un
sintoma inequivoco de la mentalidad que portaban los miembros de
la generacion de la reforma universitaria. Los maestrosse afirma-

ron comotales, gracias a su actitud humanista y su fina sensibilidad

social frente a los grandes acontecimientosnacionales y continenta-
les que facilitaban su aproximaci6na los nuevosactores sociales que
se configuraron durante la primera posguerra:los intelectuales de

10“‘Ta Cruz del Sur’’, en Alma Mater (La Habana), afio I, nam. VI (abril de

1923), p. 11; ‘‘América’’, en Alma Mater (La Habana), afio II, nim. VII (mayo

de 1923), p. 2. Ambosarticulos de tenor editorial fueron redactadospor Julio An-
tonio Mella, aunque el segundolo firm6 con el pseudénimo de Lord MacPartland.

| “Cuestionario presentado a Juan Marinello por Pablo Guadarrama’’, en

Pablo Guadarrama y Edel Tussel Oropeza, El pensamientofilos6fico de Enrique
José Varona, La Wabana, Editorial Ciencias Sociales, 1987, p. 253.  
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la pequena burguesia y los obreros. Pero estos maestroslo siguie-

ron siendo,sobre todo porquedejaronatrasel principio autoritario

de quela palabra dicha porel docente es ley y conocimientopleno.

Estos maestros inauguraron una relacidn mas democratica con sus

discipulos, haciendo suyos y a su manera los postulados del movi-
miento de reformauniversitaria.

Esteban Pavletich, uno de los lideres peruanos del aprRa, de

transito por La Habana a mediados de 1927, aclar6las distancias

existentes entre los maestros y la nueva generaci6n en torno a un

aspecto capital para América Latina, comolo fue el abordaje del
fenémenoimperialista. Dice asi:

Prestigiosos precursores del movimiento —Vasconcelos, Ugarte, Inge-

nieros— situaronel problema dentro de los conceptosdela ‘‘raza’’ y “‘Ia cul-

tura’’. Generaci6n hechapara grandesy definitivas realizacionesla nuestra,

el Angulovisual desde el cual confrontamosel complejisimo problemaesotro,

mas amplio y mas profundo,vale decir por primera vez cientifico.'

La perspectiva de Varona sobre el imperialismo noescapaa esta

valoraci6n, no obstante el hecho de que su enfoquepositivista se
distanci6 de las enunciaciones mas declarativas y metafGricas de sus
coetaneos, desde Rod6hasta Ingenieros. Para Varonala ‘gran cul-

tura superior mental’’ era una delas tres condiciones que podia ex-

plicar el fendmeno imperialista. Las otras dos se referfan a la
expansiOny crecimiento demografico bajo moldes principalmente
urbanos, asi como alproceso de acumulaciondecapitales.

La concepciénpositivista de Varonaincidia en la raza como un
factor decisivo del progreso, por lo que partir del criterio de se-
leccién moral, reconoefa ‘‘razas mas activas, inteligentes y virtuo-
sas’’, y por ello demand6 promoverlasvias de la inmigracion euro-

pea y de la educacidndela poblacién nativa,a fin de lograr afirmar
la emancipacién, progreso y soberania de Cuba."

La vision critica de Manuel Sanguily sobreel imperialismo nor-
teamericano, expuesta en 1907, recuerda a pesarde su énfasis hispa-
nista la tradicién polémicadelos criollo-mestizos americanos frente

12 Esteban Pavletich, ‘‘Nuestro Frente Unico de Trabajadores Manualese Inte-

lectuales’’, en Revista de Avance (La Habana), 37 (15 de junio de 1927), p. 173.

13 Juan Gualberto G6mezet al., Antimperialismo y Reptiblica, La Habana, Edi-

torial Ciencias Sociales, 1985, p. 122.

14 Pablo Guadarramay Edel Tussel Oropeza,op.cit., p. 129 ss.
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a los argumentos eurocentristas de Nicolas de Pauw, el Conde de

Buffon y del abate Raynal, a fines del siglo xvut. Desdeesta pers-
pectiva replica Sanguily:

Rechazo de plano comoun errorinjustificable que el pueblo americano,ni

otro cualquier pueblo, sea mejor ni mucho menos superior al pueblo cubano,ni

quela civilizaciOn *‘sajona’’ (0la civilizacin ‘‘eslava’’) sea mejorcivilizaci6n,

asi dicho en absoluto,quela civilizaci6n que Ilaman‘‘latina’’ que es en la que

DOSGLLOS los cubanos nos hemoscriado, y que, comGnmente, conla sajona, se

denomina“‘civilizaci6n occidental’. Son tan s6locivilizaciones diferentes, y

€so es todo; por tener ambasun mismofondo dedoctrina, de ideas y de cultura

originaria y general ... y hubo, ademas, perfodo de nuestra vida colonial en

que La Habanatenia mas importancia que Nueva York.!5

. La presencia magisterial de Varona y Sanguily no opacéla voz

mas lejana y no menosactiva y trascendente de José Marti. Fue pre-

cisamente la generacion de la reforma universitaria en Cuba que

proponeunarelectura de José Marti y una revaloraci6n politica de
su dimensi6n mitica. De esta manera, y gracias al Marti simbolo,

se afirmoy legitim6 en esta generaci6n su cubanidad en el plano
de la conciencia, voluntad y pasionantiimperialista. Fue bajo esta

tradicion ideol6gica que se incub6 el aprismo comounadelas va-

tiantes del antiimperialismo cubano. Las deudas ideoldgicas con

Marti y Varona se hicieron explicitas durante las décadas de los
veinte y los treinta de este siglo en el seno del movimiento aprista

cubano, de manera analoga a comolosapristas sudamericanosrei-

vindicaron a Simon Bolivar y a José Ingenieros.

II. El Caribe:la lectura matinalde Hayade la Torre

¥ ICTOR Raul Hayade la Torre, luego de una huelga de hambre en
la isla penal de San Lorenzosostenida durante una semana,fue de-
portadodelPeru porel gobierno de Augusto B. Leguia, con destino
a Panama.

Haya de la Torre luego de desplegarunaactiva campaiia dere-
unionesy conferenciasestudiantiles en la ciudad de Panama, donde

1S Tbid., pp. 146-147.
a8 El Partido Aprista Cubanopublicé en La Habana,el afio de 1933,bajoelsello

editorial del APRA, E/imperialismoa la luz de la sociologia, de José Enrique Varona.  
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reafirm6la vigencia continental de las banderas de la reformauni-

versitaria, partié con direccién a México. Gabriela Mistral habia

intercedido favorablemente ante José Vasconcelos,a la sazontitu-

lar de educaciénde este pais mesoamericano,a fin de queellider

estudiantil andinose integrase a su plana de colaboradores. Enel

curso de su viaje a México Hayadela Torre hizo unaescala en Cuba,

quese prolong6del 31 de octubre al 12 de noviembre de 1923. Su

estancia coincidié con la inauguraci6n de la Universidad Popular

“José Marti’’ en la ciudad de La Habana,el dia 3 de noviembre,

y que le tocé presidir en su calidad de invitado de honor. De esa

épocadatanlos vinculos del dirigente peruanoconla nueva gene-

raci6n intelectualy politica cubanay enlo particular con Julio Anto-

nio Mella. En esa oportunidad, Mella redact6 un elogiosoarticulo

sobreelperfil carismatico de Haya de la Torre, a quien compar6 con

Mirabeau,el Mesfas y el propio Marti.” Sin lugar a dudas, Haya

de la Torre era, por ese entonces, uno de los portavoces mas re-

presentativos del movimiento de reforma universitaria en el conti-

nente.
El temperamento mesidnico de Haya de la Torre reaparece

con mayorclaridad a través del testimonio de Reynaldo “Tatica’’

Jordan, un destacadolider estudiantil de los anos veinte:

(Haya dela Torre)era bien visto. Sin embargo fue fatalista, porque hablo del

libro de Anatole France La Rebelion de los Santos, que termina ... diciendo

que se combati6 a Dios para sustituirlo, y que luego, desdeelcielo, su contrin-

cante vefa a Dios recorriendo la misma senda que él en el proceso de cons-

piraci6n. Comodiciendo: esto es un quftate ta para ponerme yo. Esa fue la

tesis de Haya dela Torre, que a mi no me gusto.'®

En diciembre de 1923, concluido su corto periplo de exiliado

por el Caribe, Haya dela Torre escribe desde México untexto reve-

lador sobre lo que devendria en uneje central del ideario aprista:

el remozamiento delideal bolivariano-martiano de la unidad conti-

nental, frente a la amenaza imperial estadounidense. Su experien-

cia politica mds reciente, aunadaa la lecturacritica del libro El des-

17 Julio Antonio Mella (J.A.M.), ‘‘Victor Rail Haya de la Torre’, en Juventud

(La Habana), nims.IT y III (noviembre-diciembre de 1923), p. 11.

18 Reynaldo‘‘Tatica’’ Jordan, ‘‘Cémovieron a Mella’’, en Pensamientocritico

(La Habana), nam. 39 (abril de 1970), p. 47.
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tino de un continente, de Manuel Ugarte, le hace confesar allider
peruanoelviraje ideoldgico quele toca vivir en esa coyuntura:

Debo declarar también que Ia conciencia del peligro imperialista norteame-
Ticano es en mi nueva. En 1917 ingresé a la Universidad de Lima y aquella
€poca era la més impropicia para apreciar els Ilo conquistador del gobierno
de los Estados Unidos.19

Efectivamente, el curso queva delinicio del siglo xx a la Pri-
mera Guerra Mundial fue poco favorable para percibir la pro-
blematica continentaldel periodo de entreguerras. Elideario paci-
fista de Wilson ofert6 una versién masatrayente dela politica pan-
americanista a la generaci6n deintelectuales latinoamericanos que
abrevo enla cultura politica de preguerra, de marcadotenorcos-
mopolita y occidental. Se vivia, ademas,a nivel regional, la fase de
gradualtransicién de la hegemoniabritdnica a la estadounidense.
Eneste contexto, la experiencia bolchevique, aunadaal despegue
de los movimientos nacionalistas en la India, China y Marruecos,
facilit6 a las vanguardiasintelectuales emergidas del proceso dere-
forma universitaria, unalectura politica distinta de estos aconteci-
mientos mundialesy de las perspectivas histéricas de América La-
tina. En esta perspectiva se fue develandoel activo papel de las
juventudes universitariasen el interior de un proceso de emergen-
cia popular antioligarquica y antiimperialista.

Distanciandosedellirismo diplomatico en que Manuel Ugarte
encuadro la unidad de América Latina, Haya de la Torre afincé en
el terreno econdmico el mévil para retomarel ideal de Bolivar y
Marti, y encontr6enla fuerza dela juventud y de los pueblosla base
social para actuar ‘‘una nueva revoluci6n’’. Para el joven Haya de
la Torre América Central, Cuba y México operaron comoel espejo
revelador de lo que ya habia comenzadoa vislumbrarensu patria,
bajo la administracion de Leguia. Este presidente hab{a entregado
a las “‘comisiones técnicas’’ estadounidensesel control y usufructo
delas rentas aduanales,el petrdleo, la educaci6n y los serviciosur-
banos. Nofue casual que Haya dela Torre afirmase que la amenaza
imperialla ha:

comprendido en toda su amenazadora magnitudal llegar, por imperativos del
destierro, a Panamé, Cuba y México, imponiéndomea la vez quede la presién

} Victor Ratil Haya dela Torre, ‘‘La unidad de América Latina es un impera-
tivo revolucionario del mds purocardcter econémico’’, en Porla emancipacion de
América Latina,p. 7.
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que estos pafses soportan, la situaci6n de Nicaragua, Haitf, Santo Domingo y

Puerto Rico, por razonesde contigiiidad.”

A partir de entonces el joven Hayadela Torre comenzaria gra-

dualmente a desarrollar su concepci6n antiimperialista. Sin em-
bargo, por estos afios su enfoque antiimperialista fue eminente-

menteagitativo;sus ulteriores lecturas marxistas y particularmente
su acercamiento a los estudios de Scott Nearing y de Samuel Guy

Ihman sobre el dominio estadounidense en América Latina, le

abrieronel caminoparael desarrollo de su conocidoy controvertido

ensayo: El antimperialismo y el apRA (1928). Habria que agregar,

comolo declara su propio autor,queeste libro fue escrito “‘para re-

futar los argumentos de Mella’’,?) hecho que reintegra de manera

privilegiada al ambito del ‘‘Caribe’’ a uno desusprincipalesejes
polémicos. :

A partir de este ensayo, Haya de la Torre parece rectificar
su posicidn primigenia acerca del Caribe como unidad politica,

econémica y geografica al matizar los alcances de sus tesis sobre
los cuatro sectoresy en lo particular de su primer sector. Esta va-
riante se hace explicita al sobrestimar la importancia de las fronte-
ras geograficas sobre las econdmicasy politicas, a fin de subrayar
la condici6nde insularidad de algunos paises del Caribe, mientras
queal referirse a México y los paises centroamericanos recalca la
artificial contradiccién entre sus fronteras politicas y econdmicas
promovida porel imperialismo. Las opciones politicas que se des-
prendende esta coherente diferenciacion intrasectorial no ofertan

unasalida unitaria a los paises antillanos de manera andloga al caso

mesoamericano.? El hecho de que en El antimperialismoy el APRA
se reproduzcala tesis de los cuatro sectores no anulala trascenden-
cia politica de esta antinomia discursiva de Haya de la Torre. En
todo caso la respuesta habra de buscarla en las propias platafor-
mas programaticas del aprismo antillano. Por ello, cabe destacar
el hecho de queparalos apristas cubanos, influidosporla tradici6n
martiana,no parecianexistir mediaciones entre la unidad de Cuba y

la de América Latina, segin se desprendedeltenordelosarticulos
publicadosen la revista Atuei.

2 Ibid. , p. 8.
21 Victor Raul Haya de la Torre, ElAntimperialismo y el APRA, pp. XVI-XVII.

2 Arturo TaracenaArriola, ‘‘Aporte documentalal ‘Pensamiento vivo de San-

dino’. Tres nuevos textos’’, en Revista de Historia (San José, Universidad de Costa

Rica), nim. 20 (julio-diciembre de 1989), p. 264.
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III. El Frente Unico de Trabajadores Manualese Intelectuales

Con motivo dela deportacién de Guatemala del aprista peruano
Esteban Pavletich, hizo una breve escala en Cuba hacia febrero

de 1926, para luego continuar hacia México. Enla ciudad azteca
se reunio con dos compatriotas exiliados: Jacobo Hurtwitz y Ni-
colas Terreros, con quienes fund6 la célula aprista de México en

febrero de 1927. Un mes mastarde Pavletich, en su calidad de se-

cretario del Sector Caribe del apRA, viaj6 a La Habanaconelfin de
apoyarla constitucion de la Seccidn Cubana del APRA.2

Sin embargo,ya para esas fechas se encontraba en La Habana

otro activo y experimentado cuadro aprista peruano, Luis FE. Bus-

tamante. Huellas de su presencia aparecen en el seno mismo del

Grupo Minorista de La Habana. El dia 13 de enero de 1927se pu-

blicé un manifiesto antiimperialista a raiz de la intervencion militar
norteamericana en Nicaragua. El] texto denunciaba esta agresién

como un eslab6n masde la cadena de agresiones norteamericanas

en el continente. Entre los firmantes figuraban destacadosintelec-

tuales de Ja nueva generacion: Rubén Martinez Villena, Juan Mari-

nello, Emilio Roig y Jorge Manach. Rubricaban también este docu-

mento el peruano Luis F. Bustamante y quienes poco después apa-

recerian como activos colaboradores de Atuei, la revista aprista de

La Habana, Francisco Masiques y Orosman Viamontes.* El 31
de marzo de 1927 aparecensuscribiendo un manifiesto antidictato-
rial y en defensadelaslibertades publicas los apristas peruanos Luis

F. Bustamante y Jacobo Hurtwitz.* Estos ultimos, al lado de Pav-

letich, impulsaronla constitucidn del grupo aprista de La Habana.

Desdesu exilio en Panama, donde jugaron un papel destacadoen la

huelga inquilinaria de 1925, no se habian vuelto a juntarparalibrar

una accion politica como en la que ahora estaban comprometidos.

Lesfacilit6 el trabajo los vinculosintelectuales y politicos que Haya
de la Torre y el poeta aprista peruano Alcides Spelucin habiancul-
tivado durantesus visitas a La Habana.”

3 Ibid.

*4 “Un grupo selecto vigilante de intelectuales cubanos protesta contrala inter-
venciOnyanqui en Nicaragua’, en RepertorioAmericano (San José de Costa Rica),
t. XIV (1927).

*5 “‘Nuestra protesta’’, en Pensamiento Critico (La Habana), nim. 39 (abril de
1970), pp. 98-99.

26 Rubén Martinez Villena, ‘‘Alcides Spelucin’’, en E/ Heraldo (La Habana),
Afio II, nim. 270 (13 de octubre de 1924), p. 11.  
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En la capital cubana esta delegacidn aprista desarrollo soste-

nida campanaproselitista en favor del aprismo, privilegiando la

Universidad Popular *‘José Marti’’, asi como los diversos grupos

de intelectuales de vanguardia. Particularmente lograron los apris-

tas peruanosconsolidarvinculos con un sector del Grupo Minorista,

hecho quele abriolas paginas de la Revista de Avance para que con-

tinuasen con su labor propagandistica. En un articulo muy puntual,

Esteban Pavletich desarrollo las tesis del proyecto aprista. En su ex-

posicion Pavletich puso énfasis en la escalada imperialista en el con-

tinente, para luego proponerla urgenciay viabilidaddel plan aprista

a través de la formaciondel Frente Unico de Trabajadores Manua-

les e Intelectuales de América Latina, en la perspectiva de realizar

la ‘segunda epopeya de nuestra libertad’’. El articulo de Pavletich,
seguramente compartido en sus alcances politicos por Bustamante

y Hurtwitz, se ubicaba porsus definiciones a la izquierda de Haya

de la Torre. Para ellos, habia que propugnarporla instauracion de

“‘un régimensocialista de produccion y distribucion de la riqueza
arrancadaa loscapitalistas nacionales y extranjeros’’.”

Pavletich, senal6 también que las secciones nacionales del

APRA venian elaborando programas vinculados a las necesida-

des econdémicas y politicas de las masas y conforme al desarro-

Ilo historico de cada pais. Sin embargo, este lider aprista consi-

der6 oportuno haceralgunas alusiones programaticas para el caso

cubano, al demandarla abolicidn de la enmiendaPlatt e insinuar

la importancia de la lucha antidictatorial. Entre lineas aparecia el

régimen de Machadoubicadoenla categoria de gobiernos de fuerza
sostenidos y consagradosporel imperialismo yanqui.”

El trabajo de organizaci6n y propaganda aprista desarro-
llado por Pavletich, Bustamante y Hurtwitz en La Habanafuere-
primido porel gobierno de Machado. Pavletich y Bustamante fue-
ron encarceladosy luego deportados a México. A Hurtwitz, aunque
no se le confin6 en prision, se le proces6 y expuls6 del pais.2? No
obstante, el grupo aprista de La Habanase habia ya consolidado
politica y organicamente.

27 Esteban Pavletich, ‘‘Nuestro Frente Unico de Trabajadores Manuales e In-

telectuales’’, en Revista de Avance (La Habana), nim. 7 (15 de junio de 1927),

p. 174.

bids ps 178:

29 «Notas... El Parto de los montes: Jacobito’’, en Atuei (La Habana), nim. 6
(agosto de 1928), p. 15.
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Francisco Masiques, bajo el seudénimo de Nicolas Gamolin,

senalaba a fines de 1927 la envergadura del proyecto organizativo

del APRA en Cubaal decir que: ‘‘Para hacerviables estos ideales,

tenemos que organizarnos en la Universidad, Municipio, provin-
cia, naci6n y continente’’.2° Esta visi6n de los espacios politico-

organizativos no dejé de reproducirla raigambre de su membresia,

al reivindicar comoeslab6n primario a la Universidad. Bajo este

horizontepolitico, la maximacasa de estudios de La Habana debia
ser objeto de una ‘‘reformaradical’’ que la convirtiese en una
“escuela de acci6n social adaptada a nuestro medio y a nues-

tro tiempo’, segun la definicion dadaporellider aprista cubano
José A. Foncueva.!

En cuanto a la composicion social del aprismo cubano, no
hay dudasobreIa significacion del eslabonamiento ideoldgico que
propici6 la constitucién de la Universidad Popular ‘‘José Marti’’

entre la juventud universitaria y los obreros, siguiendo el mismo

paradigma politico-organizativo implementadoen otros paises de
América Latina.

La estrategia de reclutamiento aprista fue dirigida hacia la clase
obreray la juventud universitaria, al ponerel acento enlos diferen-

tes niveles culturales de unoy otro sector. A los obreros habia que

ofrecerles‘‘la escuela libre, dondese le digan las verdades elemen-
tales sobre su situacion... dandoles nociones politicas precisas y

claras’’. Se trataba de fondo de moldear unaconciencia antiimpe-

rialista y antiburguesa conformeal ideario aprista. En cambio, ‘‘en

el sector juvenil la labor es mas rapida y de masprontosresulta-

dos. La juventud estudiantil en general ha de respondera nuestra

llamada si se siente animada del entusiasmo generoso propio de

ella’’.8 Dentro del Frente Unico de Trabajadores Manuales e In-

telectuales, la labor de conduccién correspondia a la juventud uni-
versitaria, a la nueva generaci6nintelectual de las clases medias.

Las masas obreras aparecian jugando dentro de su concepci6nor-

ganicista, la fuerza, el musculo,dirigidas por el cerebro de la nueva

3° Nicolas Gamolin, ‘‘Formar el Frente Unico’’, en Atuei (La Habana), nim. 2
(diciembre de 1927), p. 7.

*1 José Antonio Foncueva, ‘‘Nuestro Problema Universitario’, en Atvei (La Ha-
bana), num. 2 (diciembre de 1927), p. 12.

*2 Benito Novas, ‘‘Nuestra labor inmediata’’, en Atuei (La Habana), nim. 5
(mayo de 1928), p. 10.

33 [bid.  
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vanguardia intelectual. Al abrir un nuevo matiza esta postura,algu-

nos apristas cubanos proponian ampliar la base social del aprismo

incorporandoa los‘‘ejércitos de los sin trabajo’ de las provincias

asi como a los campesinos.*4 Sin lugar a dudas, el proyecto aprista
en Cubareafirmabaenlos propios limites de su lectura delas pers-
pectivas historicas de su pais y del continenteel halo mesianico que
impregn6 la voluntad politica renovadora dela juventud universi-

taria.

IV. Atuei: unarevista indoamericanaen el Caribe

Lia década delosaiios veinte en Cuba ha sido caracterizada por

Juan Marinello como la década critica, tratando de subrayar el

gran viraje politico-cultural que sacudi6 y conmocion6a la socie-
dad cubana. Los nueve sintomas de renovaciOn quesignarona esta
década, segtin Marinello, fueron: la fundacion del Partido Comu-

nista; la Reforma Universitaria; la protesta de la Academia; la pu-
blicacién de Venezuela Libre, América Libre y de la Poesia moderna
en Cuba; la transformaci6npositiva de la revista Social; el desarro-

Ilo y fracaso del Movimiento de Veteranos y Patriotas; la apertura

de la Universidad Popular ‘‘José Marti’; el Manifiesto del Grupo
Minorista y la edicidn dela Revista de Avance.*

Masalld delos limites ideol6gicos que subyacena la selectividad
y jerarquizacién de los sintomas de renovacion cultural que pro-
pone Marinello, la caracterizacién puedeser considerada certera.
Sin embargo,habria que incluir a lo senalado por Marinello dos co-

rrientes renovadoras en el escenario cubano de esos anos. Estas,
aunquedivergentesy adversas al Partido Comunista de Cuba,cum-
plieron unafunci6ncritica e innovadora en los ambitos politicos e
ideolégicos, nos referimosal anarcosindicalismoy al aprismo.

El panorama de renovaci6én cultural en la Cuba de los anos

veinte es recordado en su vocaci6nlatinoamericanista por Lolé de
la Torriente:

Al amparo de nuevas interpretaciones nuestra tradici6n cultural va impo-

niendosu categoria de gran reserva nacional y los que estudian leen con amor

44 «Ja necesidad de un partido laborista y antimperialista’’, en Atuei (La Ha-

bana), num.4 (febrero de 1928),p. 4.

35 Juan Marinello, Creacién y Revolucién, La Habana, Contemporéneos,1973,

p- 69. 
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a Varela, Luz Caballero, Saco, Domingo del Monte, Sanguily y Varona,tra-

tando siempre de asimilar la palabra luminosa de José Marti. Las nuevasge-

neracionesleen a Ortega y Gasset, pero se apasionan por el estudio de los hom-

bres deAmérica. Ameghino empieza a ser conocido, poniendo en movimiento

un aparato cientifico que anima la liberacidn espiritual del continente. No

€sel unico argentino. También Sarmiento y Alfredo Palacios, y, sobre todo,

José Ingenieros. Junto aellos se aprende casi de memoriala prosa tan poética

comofilos6fica que José Enrique Rod6desgranaen Ariel.

En lo general la presencia delosintelectuales, literatos y ar-

tistas latinoamericanos, atraves6 en términos horizontales la men-

talidad y la cultura de la nueva generaci6n cubana,via la lectura

critica y el didlogo polémico. La Revista deAvanceabrio sus paginas
a los mexicanos Alfonso Reyes, Salvador Novo, Mariano Azuela,

Carlos Pellicer, Manuel Maples Arce, Jaime Torres Bodety Jorge

Cuesta; a los peruanos José Carlos Mariategui, César Vallejo, Este-
ban Pavletich y César Alfredo Mir6 Quesada, vinculadosde diversas
formasalsocialismoy al aprismo;al guatemalteco Miguel Angel As-
turias; a la uruguaya Juana de Ibarbourou;al venezolanoRafaelPo-
caterra, y al colombiano Rufino Blanco Fombona,entre otros mu-
chos.3”

Y Atuei, el vocero del aprismo cubano, aunque de menor pe-

tiodicidad y vida que la Revista de Avance porlos avatares de la
lucha politica contra Machado, dej6 también huella profunda de
ese didlogo sostenido por la nuevaintelectualidad cubana con sus

coetaneos de América Latina. En sus paginas aparecieronlas cola-
boraciones de los mexicanos Germdn List Arzubide, Carlos Trejo,
Manuel Maples Arce y Diego Rivera; de los peruanos Victor Raul
Haya de la Torre, Esteban Pavletich, Serafin Delmar, César Al-
fredo Mird Quesada, Carlos Manuel Cox; de la uruguaya Blanca
Luz Brum; delargentino Carlos Sanchez Viamonte, y delos bolivia-
nos Tristan Maroff y Oscar Cerruto. A pesardelos alineamientos
politicos de los intelectuales latinoamericanos, existié un transito
bastante fluido y democratico en el intercambio de ideas y colabo-
raciones. Enesta perspectiva contrastabanlos alcances de la Revista
deAvance y deAtuei conlos propios deAmérica Libre, mas cerrados,
dadoslos propioslimites de su militancia antiimperialista.

%¢ Lol6 de la Torriente, Testimonio desde dentro, La Habana, Letras Cubanas,
1985, pp. 162-163.

47 Juan Marinello,op. cit., p. 71.  
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La revista América Libre aparecié en La Habana en mayo de

1927 reemplazando a Venezuela Libre que habia dejado de pu-
blicarse hacia casi un afo. La conduccidn ideoldgica de Rubén
Martinez Villena fue ostensible en una y otra publicacion, se-
fialando su creciente vision latinoamericanista desde una Optica

marxista. La definicién politica de América Libre se condens6 en
cuatro principios: ‘‘Por la uni6n interpopt!ar americana’; “Contra

el imperialismo capitalista’’; ‘“En favor de los pueblos oprimidos
y ‘‘Porla revolucién delosespiritus’’,3* propuesta que intentaba
mediatizar la opcién del APRA en Cuba,luego de hacerse publica la
polémica entre Victor Rail Haya dela Torre y Julio Antonio Mella
(febrero de 1927).* ; :

Hacia enero de 1927 parecia haber cuajado la idea de publi-
car unarevista defiliacidn aprista desde La Habana. Se pensaba
en una ‘‘revista dearte, literatura y doctrina’’ cuyo nombretenta-
tivo fue inicialmente Indoamérika.” Sin embargo,nofuesino hasta

noviembre de dicho ano en que pudosalir al publico bajo el nom-

bre de Amuei, en homenajeal cacique indigena de Guajaba, quien

se enfrent6 a la primera avanzada espafiola en suelo cubanoel ano

de 1511. Este énfasis en la construcciénde unreferente étnico na-
tivo en el contexto afroantillano tiene un definido alcance polémico.
Masalla del indigenismo simbélico del aprismo cubanose hizoevi-
dente su incapacidad para forjar una matriz interpretativa de la
identidad nacional quele diese mayor solvencia popular a su pro-
yecto politico. ‘

A manera de una declaraci6n de principios, y bajo el titulo de
‘‘Avanzada’’, el grupo aprista de La Habana, lidereado por Fran-
cisco Masiques y Enrique de la Osa, expuso brevementelos nueve
enunciadosde su credo politico. Dos de ellos centran sufiliacion
antiimperialista: el segundo‘‘nuestro principal objetivoes la lucha
contra el imperialismo,sus servidores y toda forma deexplotacion ;
y el séptimo‘‘alzamosnuestra protesta contra los emisarios de Wall
Street y denunciamosla caratula hipécrita de su filantropia bajo la

38 Citado por Ana Niifiez Machin en Rubén Martinez Villena, el periodista revo-

lucionario, Santiago de Cuba, Editorial Oriente, 1988, p. 14.

3° Véase Erasmo Dumpierre,Julio Antonio Mella. Biografia, La Habana, Edito-

rial Orbe, 1975, pp. 157-188.
4# “Carta de José Antonio Foncueva a José Carlos Maridtegui. La Habana,

enero de 1927’’, en José Carlos Mariategui, Correspondencia, Lima, Amauta, 1984,

t. II, p. 345. 
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cualocultan las garras expansionistas’’.*1 Otros tres enunciadosgi-

raron en torno los diferentes planos de la solidaridad: primero
con las clases oprimidas del mundo; sexto, con los cien millones

de habitantes de Indoamérica ‘‘cuyos destinos y necesidades son

idénticos’’, y noveno‘‘con todos los camaradas que marchan por
nuestras mismasescabrosasrutas’’.#

A un nivel politico mas concreto quedé subrayada la orien-

taci6n social del aprismo cubano,es decir, su contenido pequefio-
burguése intelectual, al reafirmar su condici6n: tercero,‘‘nuevos en
espiritu’’, asi comoel sostener que: quinto,‘‘en lo estético negamos
toda manifestacion que nolleve ensi un interés de mejoramiento
colectivo’’.* Se hacia explicito tambiénel ideario populista que los

animaba,asi, decian: octavo, ‘‘aspiramos a una renovaci6n inte-

gral erradicandode nuestropais toda influencia exGtica’’, y, cuarto,
“‘proclamamosen lo econdmico-politico, un gobiernolibre, surgido
del pueblo y para el pueblo’’.#

Poco tiempo después de la represidn de que fuera objetola re-
vista Amauta en el Pert (junio de 1927), y de quelos diferentes
agrupamientosintelectualesy politicos de La Habanahiciesen os-
tensible su repudio,fuerona su vez objeto desimilartrato por parte

del gobierno de Machado.*Esta oleada represiva alcanz6 a los cua-

dros apristas peruanos en La Habana. En agosto de 1927,la poetisa

MagdaPortal, Serafin Delmar y su pequena hija Gloria, optaron
por“‘buscar en Méxicola hospitalidad que Cubales negd’’. Serafin
Delmarestuvo preso en la carcel de La Habana mes y medio, es
decir casi todo el tiempo que durésuestancia enesepais.

La realizacion de la Sexta Conferencia Panamericana enla ciu-
dad de La Habanaa principios de 1928 dio un nuevo impulsoal
anlisis aprista del imperialismo estadounidensey al proceso de lu-
cha ideoldgica entre los tres agrupamientosde la intelectualidad
antiimperialista de La Habana. Durante la VI Conferencia de La

Habana, el polémico tdpico de la intervencidn extranjera volvié a
ser uno delos ejes del debate de los delegados panamericanos, pero

‘1 Atuei (La Habana), nim. 1 (noviembre de 1927), p. 1.

2 Ibid.

43 Ibid.

44 Thid.

45 Véasela revista Repertorio Americano (San José de Costa Rica), t. XV ( 1927),
particularmenteeltrimestre julio-septiembre.

‘© Mariblanca Sabas Alomé,‘‘Dos Libros Revolucionarios’ ’, en RepertorioAme-
ricano (San José de Costa Rica), t. XV, nim. 17 (5 de noviembre de 1927).  
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bajo una atmosfera muy distinta. En La Habana, el senor Hughes

impuso el baston de mandoimperialal revocar los acuerdos anti-

intervencionistas de la reunion preparatoria de Rio de Janeiro,se-

cundadoporlos delegados de Cubay del Pert.
La Seccién Cubanadel APRA no podia dejar pasar inadvertido

tal evento. En su valoracion delos alcances de la reunion paname-

ricana resalt6 el tenor de las intervenciones del senor Hughes por

su funcién de autodesenmascaramiento dela politica imperialista
de su pais. Para los apristas, la enmienda Platt se manifestaba bajo

su verdaderorostro interamericano:

Hughes, apéstolde la plutocracia, durantela ultima sesi6n plenaria del Con-

greso, dando golpes apocalipticos sobre su pupitre de delegadopusofin a las

conferencias y descubri6 toda la trama burda del imperialismo declarando

“‘que los Estados Unidos por ningin motivo abandonardén su derechoa in-

terponer sus buenosoficios para garantizarla civilizacidn en el mundoy para

salvaguardarla vida y los intereses de sus ciudadanos’’. Por su declaracién,

colérica y brutal, la EnmiendaPlatt ha sido extendidaa todo el continente y

la amenaza de esos buenosoficios que hoy se concretan en la ‘‘matanzadeli-

berada’’ del pueblo nicaragiiense, queda suspendidasobre todaslas naciones

de nuestra raza.‘”

A raiz de la publicacion del numero seis de Atuei, fue dete-
nido Enriquedela Osa y posteriormente liberado bajola forma de
“libertad condicional’’. Este hecho profundizo las divergencias
de los apristas con el Grupo Minorista,al cual le habian demandado

unaaccion solidaria y que éste desestim6 por razonesque,al pare-
cer, formabanparte de la polarizacin ideoldgica queles toco vivir
durante 1928.

La respuesta aprista no tardo en llegar. José A. Foncueva, en
carta dirigida a José Carlos Mariategui, fechada en La Habanael 20
de septiembre de 1928, denunciabala falta de solidaridad conellos,
pero también sus presuntas ‘‘poses revolucionarias’’. Por ultimo,

Foncueva, comunicabala salida del nucleo aprista que participaba
de las actividades del Grupo Minorista, enfaticamente dijo: “‘hemos
roto definitivamente’’.8

EI impacto de la accidn represora del gobierno de Machado

fue masalla de la expulsion de los cuadros peruanos del aprismo

47 “J4 lecci6n de la 6ta. Conferencia’’, en Atuei (La Habana), nim. 4 (febrero

de 1928), p. 2.

48 Reproducida en José Carlos Maridtegui, Correspondencia,t. Il, p. 439. 
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o la suspensi6ndela publicacién deAtuei, al desarticular su estruc-

tura organica en Cuba.Mientrastanto, la polémica del APRA con

la Liga Antimperialista de las Américas llegaba a su climax. Julio

Antonio Mella publicaba en México sulibelo antiaprista ¢Qué es
el APRA? (abril de 1928) y Victor Raul Haya de la Torre culminaba
la redacci6n de su texto de réplica: El Antimperialismo y el APRA
(mayo de 1928). La polémica Mella/Hayade la Torre en el Sec-

tor del Caribe tuvo comoprincipal escenario de confrontaci6n el

eje México-Nicaragua. El asunto Sandino cobroparticular relevan-

cia. Por ultimo, habia que senalar que tanto Mella como Haya de

la Torre, luego de la confrontacién directa librada en el Congreso

Antimperialista de Bruselas, se volvieron a encontrar librando un

nuevo combate en el seno del principal cenaculo intelectual ca-
tibeno de la ciudad de México: el Instituto Mexicano de Investi-

gaciones Economicas. Fue en este espacio institucional —quedi-
rigiera Jesus Silva Herzog— donde tanto Mella como Hayadela

Torre redactaronlos ensayos polémicosarriba referidos.5° Pero ésta

ya es otra historia, masligada al escenario mexicano.

4° Véase Hilda Tisoc Lindley,‘‘Delos orfgenes del APRA en Cuba:el testimonio

de Enriquede la Osa’, en este mismo numero, pp. 198-207.

*° Ricardo Melgar Bao, ‘‘La Revolucién Mexicana en el movimiento popular-

nacional de la region andina’’, en Boletin de Antropologia Americana (México),
num. 6 (diciembre de 1982), pp. 100-101.  
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