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CHIAPAS, YUNQUE DE MEXICO

PARA LATINOAMERICA

Por Leopoldo ZEA

CCYDEL, UNAM

México, yunquede Iapolitica exterior de los Es-
tados Unidos.

Frank Tannenbaum,1949

I. RETO Y RESPUESTA

L SOCIOLOGO ESTADOUNIDENSE Frank Tannenbaum,ensu libro

Enmatico: la luchaporla paz y por el pan, traducido en 1951, sos-

tuvo quela resistencia de México a las presiones delos Estados Uni-

dos para imponersus intereses ha obligado a éstos a formar una

politica adecuada a tal resistencia, no sdlo con México, sino con

muchospaises dela tierra hasta dondeles ha Ilevado su expansion.

Asi sucedié en 1938 al nacionalizar Lazaro Cardenasel petrdleo

enajenadoporel llamado Mundo Occidental. ‘‘La oposici6nal po-

derio estadounidense —escribe— triunf6 a causa de acontecimien-

tos ocurridos msalld de las fronteras y del control de México. En

el intervalo de masde treinta anos, desde 1910 hasta 1942, el mundo

se vio sacudido pordos grandes guerrasy la politica de los Estados

Unidosresult6 profundamenteafectada, tanto por la NuevaLiber-

tad comoporel Nuevo Trato. Eneste periodo turbulentoy confuso,

México no sdlo pudo defendersu revoluci6n social y reafirmar una

doctrina de nacionalismo que dio al pequeno Estado un derecho a

igual consideraciénen el mundoconlas grandes potencias, sino que

ayudéa allanar el camino para que fuese aceptadala idea de igual-

dad juridica de las naciones de nuestro continente sobrelas cuales

habia de construirse en definitiva el sistema panamericano’’.

Esta posibilidad la ofrecié la historia en su dimension univer-

sal, permitiendo lo que antes se reprimi6 en otros pueblos, inclusive

 

 



 

12 Leopoldo Zea

ante accionestan delicadaspara el poder estadounidensey occiden-

tal como lo fuela expropiaci6n petrolera del presidente Cardenas.
éC6mocastigar a un pueblo por afirmar derechos quele eran in-

alienables y al mismo tiempo enfrentarel totalitarismo en Europa

quese lanzabasobre el mundoentero? ‘‘Si México desarrollo una
politica exterior de acuerdo con sus necesidades, como un vecino
débil, en conflicto con otros poderosos —dice Tannenbaum—,es-
timul6 también al Gobierno de los Estados Unidos a anunciar una

doctrina coherente conla tradicion y la fe estadounidense, la que

corresponde a una gran naciOn que se consagra a los ideales de
la libertad individual, del Gobierno representativo y la igualdad

de los Estados dentro de la Nacion’’. Porello, agrega, ‘Si el pueblo

mexicano estaba dispuestoalsacrificio antes que rendir su digni-

dad y soberania nacional, el pueblo de los Estados Unidos no podia
ni queria aceptar oferta algunadesacrificio’’. Tanto el presidente

Wilson en visperas del enfrentamiento conel imperialismo aleman,

comoel presidente Roosevelt en visperas del enfrentamiento del

nazi-fascismo europeo, ante la desafiante actitud de México, pu-
dieron decir, como lo hizo Wilson: ‘‘Nosotros no afrontaremosla

desafiante actitud de México ni con Ja intenci6n ni con la guerra.

Una nacion pequenatiene derecho a ordenarsu propio destino sin
la amenaza de destrucci6n por otra mas poderosa’’.

1989 dio inicio a otro cambio dela historia universal: fin de
la guerra fria, caida de los muros que dividian a Europay elini-
cio de la destruccion del socialismo real con la desarticulacion de
la Union Soviética, que planted a Estados Unidos graves proble-
mas comoel de su desplazamiento de Europay del Pacifico una vez
quesussofisticadas armasde guerra resultaron anacronicasante la
nueva situaciOn. Por ello tanto europeos comoasiaticos se prepara-
ban a entrar en la economia de mercadosin los Estados Unidos, que

habian sido rebasados por su empenoen una economia de amedren-
tamiento militar de guerra fria que bruscamente terminaba. Esta
situacion oblig6 a los Estados Unidosa buscarenlospaises vistos
comola trastienda desusintereses, los consumidores que urgente-
mentenecesitaban, desplazados comoestaban de los mercados del
otro lado del Atlantico y del Pacifico. Pero para ello era menester
que sus pobres vecinosse desarrollaran y fortalecieran econdmi-

camente. Una nueva y gran oportunidad, tanto para México como

para Latinoamérica, de hacer realidad sus viejos suenos de moder-
nizacion. En Mexico,la expropiacionpetrolera de 1938,la reforma

agraria y los estimulosa la iniciativa privada hechosporlos gobier-
nos revolucionarios habian creadola estructura que le permitiria
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entrar a la Modernidad de otra forma que no fucesela de instru-

mento de modernizacionesajenas.
La Modernidad 0 modernizaci6n del pais, un vicjo suenoso-

bre cl quetrataron de levantar sus naciones tanto México comoel

resto de la América Latina. Sueno obviamente enfrentadoa losgru-

pos de intereses creadosa lo largo de tres siglos de dominio colonial

espanol. Suefo frustrado porla larga guerracivil que originlos
encontrados proyectos. Para Méxicosignifico la pérdida de mas de

la mitad desu territorio en la guerra provocada por Estados Uni-
dos en 1847,cuyas tropas triunfaron facilmente sobre un pueblo en
guerra civil. Consumadala amputacion,continu6 la guerra y con

ella nueva invasi6n extranjera, la de Francia en 1861, a la que puso
fin el triunfo liberal en 1867. Nueva guerra civil, entre liberalcs, y

por consiguicnte, larga dictadura para supuestamente hacerreali-
dad el sueno de la Modernidad. Situacidn que termina en 1910 con

nueva guerra civil y el triunfo de la Revolucion nucvamente pucsta

en jaque porintereses que ésta fue generando.
EI fin de la guerrafria obligd a los Estados Unidos,bajocl go-

bierno del presidente George Bush, a proponcr a México, junto a

Canada, el Tratado de Libre Comercio 1Lc, que se extenderia a

toda la América Latina y que significaba 500 millones de posibles
consumidores. Proyecto que hizo suyo el presidente William Clin-

ton, que lo vio como buenoparael pucblo de Estados Unidos, que

nadaquiere ya saberde ser garante moraly armadodelorden de la

tierra. El Tratado fue aprobado en Estados Unidoscl 17 de diciem-
bre del pasado 1993. Canada, Estados Unidos y México se intcgra-

ban econémicamente,y al integrarse el viejo sueno de Modernidad

podia ser realidad. El presidente Clinton ha anunciado ya quecl

Tratado se abriré a todo el resto de América Latina. Situaci6n sur-
gida de la misma ineludible debilidad que ahora tiene la nacién
que la mantenia marginada.

Pero équé es la Modernidad? Modernidad es esa etapa dela

historia de Europa en la que el hombre deja de acomodarse a
la naturaleza para enfrentarla y dominarla, haciendo deella instru-

mento para su propia felicidad. La naturaleza, en todas sus expre-
siones, debe estar al servicio del hombre. Pero el problema esta cn

quedentro dela naturalezase incluyea ‘‘los otros’, a la otra gente,
aquélla con la que se tropiezan los europeosy occidentales en su

expansi6nsobreel plancta. Los “‘indigenas’’ de que habla Arnold
Toynbee, vistos comoparte de la flora y fauna por dominaro des-
truir. Aceptar que esos otros puedan ser considerados como seme-
jantes resulta diffcil para quienes han hecho desu propia y concreta

 



 

14 Leopoldo Zea

identidad lo humanoporexcelencia. Y esto sigue sucediendo pese a

las dificultades con las que tropieza un mismodesarrollo originado
en su misma ambicion. 6Cémo tratar —preguntan— con gente que

no ha superadola miscria y la barbarie? iSdlo se debe tratar con
iguales comolos europeos y, por desgracia, también con algunos

asidticos! iNuncacon gente quevive enla miscria, con la quese en-

contraron los iberos hace 500 anos! Nadadicen de su contribucion
a esta miscria y su resistencia a rebasarla.

México, una vez mas, por su posici6n geografica en relacion

con su dificil vecino, es ahora nuevamente protagonista de una

situaciOn en la que tendré que encontrarse el resto de los paises

latinoamericanos invitados a la mesa de la Modernidad, en la que

scguiran sicndovistos comointrusos. Esto se debe al doble fuego,

como€nlosinicios de Ja historia de esta region al romperconel co-

loniaje impuesto por Espana. Por unladola resistencia de quic-

nes cn Estados Unidos consideran que pucblos como el mexicano

son pucblos con los que no se debetratar, pero también gente que

en México considera que entrar en la Modernidad implica anular

la propia identidad. Mas concretamente la de csos mexicanos a

los que sigue Ilamando“‘indigenas’’. Esto no es nuevo; tanto en

México comoa lo largo de toda la América Latina, los mismoslibe-

rales considcraron que entrar en la Modernidad implicaba un cam-

bio de picl, un cambio de identidad. En los extremosde esta nuestra

América, Justo Sierra en México y Juan Bautista Alberdi en la Ar-
gentina gritaban: ‘‘iSeamos los Yanquis de la América del Sur!’’.
Hagamosdeesta region, otros Estados Unidos. Sierra por la expe-

ricncia de la amputacion hecha a México, Alberdi y Sarmiento por

cl espejismo de una nacion queselas habia arregladopara destruir y
acorralara los ‘‘indigenas’’ que impedianel progreso de Jas nuevas
naciones.

El 17 de noviembre el Congreso de los Estados Unidos apro-
bo cl Tratado de Libre Comerciotras un largo y penoso debate, hu-

millante para México departe de sus opositores, gracias a la tenaci-
dad del presidente Clinton, que sabe lo que es mejor para su propio
pucblo. Aprobacion queorigin6el inicio de unaserie de triunfos
econ6micosenlo internacional para Estados Unidosenel Pacifico
y en Europa. Era éste el caminoy noel imperial, lo mejor para los
Estados Unidos dela posguerra fria. Todo parecia marchar bien
hasta el 1o. de enero de este ano, fecha en que se pondria en mar-

cha tal Tratado. La inesperada asonada para supuestamente poner

fin a centenarias injusticias hechasa los naturales o “‘indigenas’’ del
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pais cambio la situaciGn. Un extrano ejército de enmascarados po-

derosamente armados, seguidos de un gran grupo de gente de cara

descubierta pero, eso si, mal armada. éLos obligados martires de la

causa? Se lanzo unreto al ejército y se atacaronsus cuarteles con la
amenaza de marchar a la capital para expulsar al usurpador. Pero

étieneesto algo que ver conel discutido Tratado de Libre Comercio

firmado con México?
Segui a través dela television y la prensa, en sus diversas mo-

dalidades, la primera parte de esta tragedia. Una semana después

parti a Europa a una reunion sobre Latinoamérica en Espana y

Francia. Esto me permiti6 situar la tragedia en un contexto que

aqui expongo. Pero vuelvo a preguntar, (tuvo este levantamiento

algo que vercon el 1Lc? Mis fuentes de informacién fueron ahora

espanolasy francesas, centralmente las primeras. En el 4sc,al igual

que en El Pais, se hicieron namerosespeciales sobre el caso de Chia-

pas. Asi, en cl 4Bcdel 9 de enero se publicd un articulo de Car-

los Castillo Peraza, presidente del Partido Acci6n Nacional (PAN)

en México, que hablaba de la rebelién y mostraba la incapacidad

del gobiernopara prevenirla. ‘‘Las victimas principales —escribe—

son campesinos o indigenas paupérrimos’’. Ahorala simpatia del

gobiernoporlas guerrillas en Latinoamérica le deja sin capacidad

para enfrentar moralmentea los alzados “‘dotando de un paraguas

a los organizadoresde la rebelion, que no son precisamentelos que

mucrena la hora de los combates. Como en América Central, las
cupulas ponenlas palabras y los pobres los muertos. Sobre estos

cadaveres, cl oportunismopolitico viaja y vocifera para conseguir
lo que noobtiene en Jas urnas’’.

Gabriel Zaid, en el mismo periddico aac, publica un articulo

el 16 de enero y dice: ‘‘iCon una cortesia inexplicable!, el Ejército
Zapatista de Liberacién Nacional (EZLN) no escogisel 2 de octubre

de 1993’’, sino que‘‘escogid el Ano Nuevo de 1994;la entrada en
vigor del Tratado de Libre Comercio. Demasiadotarde para dete-

nerlo, y con un gran costo humano que nosejustifica’’. “‘En ese

mismoaniversario estaba en su apogeo la campana de Ross Perot

contra el TLc’’. ‘Un alzamiento el 2 de octubre, ademas de fuerza
simb6lica, hubiese tenido eficacia demoledora descalificando la mo-
dernizacién de México, acelerandola fuga de capitales y apoyando a

las f{ucrzas contra el TLC, en el mundopolitico, empresarial, sindical,

y cclesidstico de los Estados Unidos y México’’. El Pais, a través de
su enviado especial, dijo que los rebeldes habian plancadoestealza-
micnto el 21 de noviembre, fecha en que se debatiria en la Camara  
 



  

 

16 Leopoldo Zea

de Representantes de Estados Unidosla aprobaci6n del TLc. Pero
pocoantes, *‘en mayo del ano pasado,unapatrulla del ejército des-

cubrioel importante campo de entrenamientodela guerrilla en la

sierra de Corralchen’’. E] Ejército Zapatista de Liberacién Nacio-

nal tuvo que reorganizarsey trasladarsus bases deinstruccion a la

selva. El gobierno nohizo mas, aun sabiendolo sucedido, porque se
estaba en visperas de la aprobaci6n del Tratado. ‘‘Muy probable-
mente una sublevacion armadadeesascaracteristicas el pasado 1o.
del mes de noviembre hubiera impedidola entrada envigor del TLC

en México. No obstante los zapatistas eligieron la simb6lica fecha
del 1o. de enero de 1994, en que comenzabala aplicacidn del Tra-
tado, para llamarla atencion del mundosobrela situaci6n del cam-
nesinado que, segun los rebeldes, veria aumentar su miseria conel
libre comercio y la apertura de mercado conlos ricos vecinos del
norte’. El asc imagina a Perot muerto derisa con lo sucedido en

México. iTenia la raz6n,no se podia pactar con esa gente! También

imagina avionetassurtiendo de armasa los alzados, aunqueésta fue
una simple suposicion.

Ross Perot y sus seguidoresafirman queel Tratado es malo para

los Estados Unidos. En Méxicolosalzadosy los partidos que sim-
patizan conellos aseguran que el Tratado es malo para México. En-
tonceslos gobiernos de México, Estados Unidos y Canada deben de
ser gobernantestarados, esto es, empenados en un Tratado que es

malo para sus pueblos. Lo cierto es que la revuclta ha alertado a

los opositores estadounidenses al Tratado para tratar de anularlo

en relacién a México. Perot se opone ahora al Programa de Sa-
lud del presidente William Clinton, porque al igual que el Tratado,

“‘apresurara la emigracion de empresas hacia Méxicoy otros paises
extranjeros’’. Pura y simplemente, la pobreza mexicanay latino-
americanasera atractiva para las empresasquealsalir de Estados
Unidos dejaran en la pobreza al proletariado de ese pais. Comoel

Programa de Salud de Clinton, beneficia a las siempre marginadas
minorias, ahora ya mayorias de Estados Unidos: latinoamericanos
y asiaticos, a cargo delsacrificio de los intocables wasp.

Comoseve, es muchala relaci6n que guardael alzamiento, co-

mo la violencia y renovada oposicidn que se hace del Tratado
como armaelectoral en México y los Estados Unidos. Igualmente
los intereses que se verian afectados al cambiar la situacién de
México y Latinoamérica respecto de los Estados Unidossise al-
canzaba lo que se espera del mismo Tratado. Esto se hizo clara-

mente expreso en la Camara de Representantes de Estados Uni-
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dos, por iniciativa del senador Robert Torricelli, autor del inhu-

mano cerco impuesto a Cuba para supuestamenteacclerarla caida

de Fidel Castro. En el caso de Cuba,se esta contra la guerrilla

triunfante que supuestamente traicion6 a los Estados Unidos, ha-

ciendo lo que dijo que iba a hacer. Pero ahora se esta cn favor de

la guerrilla en México y se pide su reconocimiento. ‘Algo esta su-

cediendo en México —dijo Torricelli—, habra que respaldar a los

alzados en Chiapas para quecl conflicto no se exticnday afecte los

intereses de Estados Unidos. Habra que ‘identificarse mas conlos
zapatistas’, lo que me preocupaes que nonos identifiquemos mas

conellos a pesar de ser Estados Unidos,la nacidn con ‘masantiguo

historial democratico’”’’. ‘‘No se trata aqui —agrego—, de cnsu-

ciar el buen nombre de México, pero a partir de la ratificacion del

Tratado de Libre Comercio, es evidente que la relaci6n ha cam-

biadoy los intereses estadounidenses deben conocercl origeny las

circunstancias del levantamiento de armas encl sureste del pais’’.
Enotras palabras, esta dado el ambito de posibilidad para la anu-

lacién del Tratado en nombre de los derechos humanos de los

indigenas una y otra vez humillados,y los interescs de los Estados

Unidos.
La intromision de Torricelli burdamente escenificada pone en

natural apricto a los alzados de Chiapas como pone cn nucvo

aprieto la supuesta tradicidn democratica cstadounidense en re-

lacién con sus vecinos, por lejanos que éstos pucdan ser. Nunca

antes, que se sepa, en el Capitolio se habia propucsto cl reconoci-

miento de insurrecci6n latinoamericana alguna comola que enca-

bezaron Castro y el Che Guevara en Cuba;la de los sandinistas con-

tra la represidn somocista; la insurgencia de Ei Salvador contra la

brutalidad represiva de gobiernosa los que noles importaba asesi-

nar a sacerdotes y monjas. Tampocose pidi6 el reconocimiento de

los Tupamaros en Uruguay ni de los Montoneros cn Argentina ni

de los opositores al militarismo en el Brasil, como tampocohicic-

ron nada paraenfrentarla brutalidad de Pinochet en Chile.

Sdlo hubo un caso de reconocimicnto de gucrrilla armada

por parte de Estados Unidos: la comandada por William Walker:

en Centroamérica. Tanto el presidente Pierce comocl presidente

Buchanan reconocierontal guerrilia. Y lo hicieron declarandosin

tapujos, como lo expresa Buchanan: “‘Estd cn cl destino de nucs-

tra raza extenderse por todo el continente. La oleada de emi-

graciOn seguiré hasta cl sur; si sc deja que esta emigraciOn se cx-

tienda pacificamente, la América Central contendra en poco tiempo  
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una poblacion anglosajona que labrard el bien de los indigenas,
asi como cl desus respectivos gobiernos’’. Mas explicito fue el se-
nador G. Brown,quiendijo hablando delfilibusterismo encabezado

por Walker: “‘Nos interesa poseer Nicaragua, tenemos necesidad

de América Central y lo mejor que podemoshacer cs obrar como

amos. Si sus habitantes quieren tener un buen gobierno, tanto me-
jor, sino que se marchena otra parte’’.

Ahoraya nointeresatanto extendersesobreticrras lejanas como

impcdir que los habitantes deestas tierras reclamen un lugaren el

mundoque consussacrificios ha sido creado. Porello la decisién
unilateral del gobierno de México, bajo la presidencia de Carlos
Salinas de Gortari, poniendoaltoal fuego y declarando la amnistia,

es cucstionada porel mismoTorricelli quienalientalas reticencias

de la guerrilla y partidos que en México tratan de montarse sobre

la tragedia. Este ofrecimiento implica no seguir el camino de la

represiOn que se siguid en la Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y

varios lugares de Centroamérica y de los Andes. Pero ésta es una

bucna oportunidad para que la guerrilla formada en los Altos de
Chiapas demuestre que estd auténticamente luchandoporla liber-
tad y contra la miseria de los pucblos, y éstos dispuestos a actuar

en conjuntocon cl resto de México enla solucién delosancestra-

Ics problemas que deben terminar de una vez por todas. El reco-

nocimicnto que ahora pide Torricelli para ellos, los hace pasar de

luchadoresdela libertad a simples filibusteros 0 mercenarios. Los

mcdios de comunicaci6n estadounidense que en su momentoexal-

taron a los barbudos gucrrilleros cubanos encabezados por Castro

y cl Che Guevara,se llamaron pronto a engano cuando los mismos
mostraron simplemente que éstos Juchaban por lo que decianlu-
char. Por cllo ahora son vetados y sometidos a bloqueos inhumanos
poriniciativa del mismo senadorTorricelli. GNucstros guerrilleros

servirdan a México y los mexicanos asi desencantaran a quienes en
Estados Unidosesperan todolo contrario?

“‘Me parece —dijo el mismo Torricclli— que estamos defen-

dicndo al pri su peculiar forma de democracia, en contra de la
poblacién pobre y los indigenas de México. Esto contradice las
masvitales senales que Estados Unidos esta enviando al mundo’’.
Casi simultaneamente con esa reunidn convocada porel sena-
dor estadounidense para descalificar a México, los gobernadores
cstadounidenses Ilamados por Clinton para enfrentar la violen-
cia en sus Estados, le pedian la expulsion de todos los indocumenta-

dos en Estados Unidos y en California y se acordaba en California  
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no dar ayuda a ningunode los indocumentadosvictimasdel terre-
moto de la ciudad de Los Angeles. De diversas formasse estd des-
atando unaespecie de guerraracial contra la misma gente que dice
defender Torricelli s6lo porque busca trabajo en Estados Unidos,

ya queesoafecta los intereses de aquel pais. La nacidn de mas anti-
gua historia democratica fuera de sus fronterassolo hasido simbolo
de la represin, hecha porsus propios soldadosa través de merce-

nariosy filibusteros. Dentro de los mismos Estados Unidos se hace
cada vez maspatentela resistencia a reconocer como semejantes a

gente distinta porsusetnias e intereses que continuansiendo parte

de la flora y fauna porutilizar 0 desbrozar.
Veamosahorael problema dela identidad que tambiénes de-

fendido porlos opositores nacionalese internacionales al Tratado.
Francamente no entiendo por qué han de renunciar los mexicanos
a su identidad para hacer suyoslos instrumentos de la Moderni-
dad. GQuées la identidad? En la exposicin presentada para exal-
tar la cultura de los indigenas de Estados Unidos, TheSpirit of Na-

tive America,se hizo una molesta pregunta al embajador de Estados

Unidos en México: ‘‘¢Senor embajador, considera quelas reser-
vacionesindigenas son unasolucion alos problemas de violencia
comoenel caso de Chiapas?’’. Rapidamente el diplomatico con-
test6 que no, quetodala gente tiene sus derechos. ‘“En reservacion

0 no,lo mds importantees la integracion al sistema’.
En Estados Unidos, tan preocupados ahora por la democracia

y los valores humanosdelos indigenas, éstos simplemente fueron
destruidos y sus sobrevivientes puestos en reservaciones para que

sean objetos de admiraciénturistica. En México no fue necesario
crear reservaciones; simplementeseles fue discriminandoa lo largo
de 500 afos. Nose crearonreservaciones,perosi algo semejante en
supuesta defensade su identidad. Desde la coloniase busca separar

al llamadoindigenadel ‘‘mundanalruido”’ dela historia. De una u

otra formaesta gente ha sido manipuladay sele sigue manipulando

yse hace ahorala supuesta defensade su identidad antelos peligros

de la Modernidad.
La Modernidad,dice, acabar4 con su peculiar identidad. Iden-

tidad de museo, como la que se ve en el Museo del Hombre de

Paris. Gente que se va quedandopetrificada mientras crece y crece

el hombre por excelencia, el occidental y europeo. Esto se ha

hechoconlos‘‘indigenas’’ de América, de Africa y de Asia. Gente
que solo puedehacer suyoslos instrumentos del progreso y la ci-
vilizacion a través de sus obsequiososprotectores. Se habla de im-
pulsar sus dialectos, pero no las lenguas para que se entiendan con  
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otros hombresy culturas. De esto se encargaran quieneslas poseen

y puedenporello ser sus intérpretes. Es una pura y simple manipu-
lacion.

éEI uso de la técnica y de la extraordinaria ciencia de nuestros
dias afecta la identidad de los hombresa los quese les quiere con-
servar en los albores de la historia para que no dejen de ser lo que

supuestamente son? En Asia, en la Cuenca Asiatica del Pacifico se

esta dando al mundo un ejemplo de todolo contrario. Los japone-

ses de ayer, los tigres del Pacifico y China ahora, estén entrando en
la Modernidadsin tenerporello que renunciara su peculiar identi-

dad. Esta Japén norteamericanizdndose?, preguntaba a un amigo
japonés. ‘‘iDe ninguna manera’’, me contests,‘‘isimplemente es-
toy usandolos instrumentos que meofrecela tecnologia occidental!

iLa usamos, la mejoramosy la ponemosal alcance de la mayoria,
capaz de consumirla! Yo sigo siendo un japonés’’. Y en efecto lo

es, comolo son los coreanos, los taiwaneses y los chinos. No re-

nuncian a su identidad porque no consideran necesario ponera su

servicio los instrumentos y modosdevida propios de la Modernidad
occidental.

Carlos Marx, hablando de los modos de producci6n, conside-
taba el modo de producci6n asidtico como uno de los mas primiti-
vos, que habria de trascendery culminar en el modo de producci6n

capitalista. En el modo de produccion asiatico, son unos cuantos
los que dicen lo que debehacersey el resto lo hace, les guste 0 no

les guste. Pues bien, es ahora por este modode producci6nasidtico
comolos asiaticos estan entrando al modo de producci6n capita-

lista, dominandolo. Porque ése es solo un modo de produccion,
pura y simplemente creacion y uso de utensilios, de objetos, para

que el hombrese vayaliberando del trabajo; pero ello implica el
costo de un gran y tremendotrabajo propio del modode producci6n
asiatico.

Los mexicanos, los latinoamericanos en general, no tenemos

que pasarpor este modode producci6n cuyos beneficios empiezan
a ver los japoneses pero queatin tardaran enverotros asiaticos: tra-
bajo, trabajo y mastrabajo y el menor consumoposible parallegar a
la produccion alcanzada porlos europeosy occidentales creadores
del modo de producci6ncapitalista y competir conellos.

No sdlo debemossacar de nuestras propias experiencias e¢ his-

toria, de lo que constituye nuestra auténtica identidad, la forma de
hacerde la actualsituacion una oportunidad para quelos vicjos sa-
queadores de Ja tierra necesiten de nosotros y asi ser parte de un  

Chiapas, yunque de México para Latinoamérica 21

progreso compartido, la Modernidad alservicio del hombresin dis-

criminaciOn alguna. Que nuestros campesinos hablen el dialecto

que quierany se vistan como quieran, lo importante es que tambicn

puedan comunicarse y aprenderde la gente de otros pueblosy cul-

turas sin que porello tengan necesidad de renunciar a su propia

identidad. Hay mucho que cambiar, como también mucho atin que

sufrir con los cambios, pero en beneficio propio y no de otros. En

beneficio de los hombres que hacentales sacrificios, habra que in-

sistir en un equilibrado reparto desacrificios y de bencficios.

II]. CHIAPAS EN ESPANA

E110. de enero de 1994 me preparabaa darlos ultimos toques a

los trabajos que llevaria a las Jornadas del Didlogo Filosdfico que

en pocosdiasse realizarfan en Madrid, Espana. El tema era impor-
tante: ‘‘La filosofia ante la encrucijada de la nueva Europa’. Una

filosoffa que habfa dejado de lado suspretensiones universalistas y

se preguntaba sobrelosdificiles problemasde este nucstro tiempo.

Para descansar prendi el televisor: se hablaba de una insurreccion

indigena que hab{fa adoptado el nombre de Zapata en la region de
Chiapas. Todoeldia,sin descanso,la television mexicanacubrié es-
tos acontecimicntos, mostrando extrafos espectaculos. Se insistia

muchoen la miserable situacién en que se vive en esaregion y lo
poco o nada que schahecho para cambiarla, pese a que el programa

estatal Solidaridad ha hechoalli grandes inversiones de ayuda.
Unarevolucion, iuna revoluci6n indigena! En lo indigena sc

insistié unay otra vez. Insistencia molesta en cuantolo indigena ha
implicado siempre manipulacién. Arnold Toynbee,en su Estudio de
la Historia, escribia: ‘‘Cuando nosotroslos occidentales hablamos

de ‘indigenas’, hablamos degente que es para nosotros como arbo-
les que caminaran 0 como animales selvaticos que debenser des-

truidos o domesticadosparautilizar. Sdlo los vemos comoparte de
la flora y fauna delastierras con las que nos encontramos y por

ello sin los titulos propios de los humanos’’. Asilos vio Colénal
tropezarconcllos, pues no eran los feroces mongoles y japoneses,

tampocolossutilesy civilizados chinos. ¢Entes del perdido paraiso?
éBestezuelas?, de cualquier forma, gente bella y buena,facil de uti-
lizar y someter.

Las imagenestelevisivas confirmaron mi preocupaci6n. Por un
lado aparecicron enmascaradosvestidos de negro, poderosamente

armados,con atuendosque recuerdana los ninjas, al Pol Voc y Sen-  
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dero Luminoso. Y porel otro jévenes con la cara descubierta, uni-

formados de caqui y gorras con un letrero hollywoodense Top Gun,

deficientemente armadoscon rifles, escopetas y fusiles de madera

pintada. En su nombre los enmascarados dijeron que, para aca-

bar con la miseria sufrida, retaban al ejército y amenazaban con

marchara la capital para expulsar al usurpador. Las revoluciones

brotan violentamente,sin falsos uniformes y poderosas armas, eso

solo lo hacen las amenazas militares 0 las preparadas. No me ima-

gino a Zapata, Villa, Sandino, el Che Guevara, Castro, Farabundo

Marti ni ningun otro revolucionario con el rostro oculto. Me pa-

recid simplemente una manipulacién mas de los llamados indige-
nas, aprovechandosu desgracia.

Juan Velasco Alvarado, militar peruano, revolucionario, pro-

hibio que se volviera a hablar de indigenasen su pais, pues era esto
una forma de manipularlos. ‘‘Son hombres, hombres de campo’’.

Se debe climinartal alusion racista: ‘‘S6fo hay peruanos encarga-
dos de diversas tareas que nada tienen quever con su constituci6n

somatica. La revoluci6n agraria noes una revoluciGnindigenista ra-

cial, sino una revolucion campesina y como talhadeser enfocada’’.

Hombresdel campo,no indigenas. La oligarquia peruanasin en-

tender derroco a Alvarado, pocos meses después aparecié Sendero
Luminoso.

Tuve quesalir para Espanay alli me encontré con una violenta
campana contra México y su gobiernoporel asesinatode sus indige-
nas. Sc hablabadel ejército enviado, poderosamente armadocontra

indigenas mal armados, con rifles de madera; no se hablaba de sus

lideres, indigenas armados también con poderosas ametralladoras.

Los medios de comunicacion espanoles, en general, hacian esta ne-

gativa presentacidn; mas objetivo era el 48c. Octavio Pazfue terri-
blemente maltratado por un articulo suyo reproducido en Espana.
Obviamente en miparticipacion en el Coloquioal quefuiinvitado,
fui interrogado por enojados jueces espanoles. éPor quéla inte-
Iectualidad mexicanase ha callado frente al crimen, en tanto que

nosotros los espanoles los hemos condenado? ‘‘Laintclectualidad

mexicana —contesté— condenay seguirdé condenando laviolencia
y sus origenes. Ustedes también fueron puestos en entredicho por
los rebeldes’’. Y una pregunta absurda: ‘‘¢Por qué esa mismain-

telectualidad mexicananosigui6 el juicio contra Salinas de Gortari
por los sucesos de Tlatelolco en 1968?’’. Pregunta que me descon-
certo. ‘‘La intelectualidad, respondi, s6lo queria saber la verdad
de esos sucesos pero no condenara Salinas de Gortari, que habiz
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sido ajeno’’. ‘“GQué papel desempeno entoncesSalinas en esos su-
cesos?’’. ‘‘Era pura y simplemente un estudiante de economia’.
““4Pero hubounSalinas 0 un De Gortari en esos sucesos?’’. “Claro

quesi, su tio, el ingeniero Eli de Gortari, preso por habersido con-
siderado coparticipe de la protesta estudiantil’’. Los desconcerta-
dos fueron ahora quienes interrogaban. Otro deellos pregunto:

“(Qué papel cumpli6 entonces el candidato del pri Luis Donaldo
Colosio en esos sucesos?’’. ‘‘Entiendo que Colosio era estudiante
de secundaria o preparatoria, me temo que a ustedes lesfalla la cro-

nologia’’. ‘‘6Por qué fue el 10. de enero, acaso por el Tratado?”’.
“<¢Estara matandosede risa Ross Perot?’’. ‘‘éPor qué nosehizo el
levantamiento antes?’’. ‘‘ZA quién beneficia, porquelos indigenas
sdlo estan volviéndose a exponersusescudlidas carnes?”’.

Las decisiones unilaterales del presidente Carlos Salinas de
Gortari al ordenarel alto al fuego y ofrecer amnistia, asi como la
designacién de Jorge Carpizo comosecretario de Gobernacion,de
Diego Valadés como procuradorgeneralde la Nacion, de Manuel
CamachoSolis para negociar con los rebeldes fueron recibidas po-

sitivamente en Espana y enotros lugares de Europa. El correspon-

sal de asc comenta que en ningunpais en situacidn semejante se
habia tomado tan peligrosa decisiOn, por lo que fue vista por algu-
nos ‘‘comoel reconocimientode su culpa’, por otros ‘‘como forma
miedosade cederante unos desarrapados que contaban con un gran

poder militar’’. O bien como “‘una jugada para deshacerse del can-
didato electo porel pri, Luis Donaldo Colosio,para sustituirlo por
su amigo del alma, Manuel Camacho Solis’’; algo que fue desmen-

tido de inmediato porel partido y el gobierno. Sin embargo, para
el mismocorresponsalespanolera ésteel ‘‘acto de valentia masin-
creible que se ha dado’’, pero paraello hay quetenerla seguridad
de que se cuenta conelejército y con el respaldo de su pais. De-
bilidad aparente y si, en cambio, férrea voluntad hacia el futuro.

Quizd podremosagregar que esto podra permitir que el hombre de
la tierra ya no siga siendo elindigena manipulado y pueda tomar
librementesu lugar enla sociedad de la que es parte.

III]. PARTIDOS Y FALTA DE CREDIBILIDAD

Lainformacion que los medios de comunicaci6n daban en Espana
sobre los sucesos de Chiapasera deviolentacritica al genocidio que
se estaba cometiendo en México. Un poco merecordabala retorica
espafiola, en la mismaEspana,frente a los festejos del Quinto Cen-
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tenario del Descubrimiento de América. En Guadalajara, Espana,

en 1988, varios espanoles en un gran mea culpa hablaban de ex-
pulsar a todos los blancos del Continente descubierto por Colén.
En este mismosentido, los estadounidenses, asi como espanoles,

alemanes y otros europeos, hablaban en nombrede los llamados
indigenas, exhortandolosa expulsar a todo hombre blanco.

Enla reunion celebrada en la ciudad de México en octubre del
mismo ano de 1988, un grupo de “‘indigenas’’, encabezados por
algunos elementos de cabellos rubios y de ojos claros, pero con

una cinta en la cabeza, irrumpieron en el simposio quese reali-

zaba en el Anfiteatro Sim6n Bolivar. ‘‘éUsted es un indigena?’’,

le pregunté a uno deellos. ‘‘Maestro, contest6, usted conoce a mi
padre, soy hijo de un antropologo, de alguna forma tengo sangre
indigena’’. ‘‘iQueremoshablar!’’. ‘‘iHablen! Qué proponen?’’.
“‘Quese elimine todo lo que nos impusieronlos blancos; que regre-

sen a sustierras las catedrales y que no contaminen ya mas nunca

nuestra sangre’’. “‘Pero, isu discurso es fascista, racista —le con-

testé—, nadadistinto de las pretensiones de pureza de Adolfo Hi-
tler!’’. “‘iNo nos diga tan feo!’’. “‘CQuéles parece, les pregunté,
que luchemos porque esta América sea un continente de hombres

libres, sin discriminacionracial 0 cultural alguna?’’. Lo aceptaron,
hablaron comedidamentey discutieron conlos asistentes al simpo-

sio.

En Espafia me encontré con jovenes estudiantes de teologia,
que nada querian saberde la vieja teologia, y nos hablaban con

admiraci6n del obispo de Chiapas, Samuel Ruiz. Varios de sus
companeros, nos dijeron, estaban en Chiapas para ayudara loslla-
mados indigenas a tomar conciencia de su humanidad para que la
defendiesen. Mostraban un grandisgusto porla utilizacion politica
que se estaba haciendo de estos mismos hombres, ofreciendo su

sangre, a la que se hacia correr en supuesto beneficio de ellos mis-
mos. Esto no podia permitirse.

Quedaron conformesmisinterlocutores en que a estos hombres
no se les debe ya llamar indigenas; ser indigena es una forma con-
creta de ser hombre; hombresde carne y hueso, comolo son todos

los hombres, pero a los que también habia que ensenarles a hablar
por si mismos,a no dejar que otros hablaran en su lugar. Son hom-
bres, simplemente hombresy nopartedela flora y faunaporutilizar
0 destruir. Su diversidad étnica y cultural no es sino la natural ex-
presion de su humanidad. Humanidad concreta, no abstracta, con

un cuerpo, una etnia y un mododeverlas cosas distinto de otros,  
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pero no tan distinto que no pueda ser considerado expresidn de

lo humano. Porello nadie puede en su nombre ofrecer su san-
gre ni armarlos con simples palos para que mueran porla causa.

Ningunrostro oculto puede hablar en nombre delos siempre des-

cubiertos rostros de los hombres del campo. Eso son, hombres de

campo, comolo son los hombresdelas ciudades que tambiénsufren
carencias.

El pueblo de Chiapashasufrido y sufre mucho, comolo hicie-
ron otros muchos pueblos de México y de la América Latina y de
otras muchas regiones de la tierra. Por ello es criminal hacer
de este sufrimiento instrumento de manipulacion, comose ha hecho

con sus cuerpos,su trabajo, sus modos de vida. Un viejo mal que

se inicid hace quinientos afios, cuando unos hombresse considera-
ron superioresa otros porsusetnias y culturas dominantes. Esto no

puedecontinuar, los marginadosde todala tierra estan tocando con
furia a las puertas de quienes se mostrabansatisfechos de la supe-

rioridadde sus etnias y culturas. Gente quese las haido arreglando
para seguir manipulando los hombresa los que la conquista y la

colonizaci6n ensené a manipular.
““éPero cémo, me preguntaban, esta gente pucdetener la se-

guridad de que sus demandas,que hacenoir porla fuerza, scran

escuchadasy atendidas? iSdlo se escuchan por la fuerza! Por cso
ustedes los mexicanos tienen ahora que escuchar’’. ‘‘Asi es, con-
testé, lo que también es vdlido para ustedes. iNo pucden ustedes

olvidar su reciente pasado y condenar un presente que cs apenas
sombra de ese pasado!’’.

“Tiene usted raz6n’’, admitieron; ‘‘sin embargo, ustcdes, los

mexicanos, tienen graves problemasdecredibilidad. GCOmo van a
creer sus campesinos en nuevas promesas?’’. *“Tenemoslos mismos
problemasde credibilidad quetienen ustedes’’, les contesté. ‘‘iPor

supuesto!, tenemos nuestro PSOE, que tambicn nos manipula. En
esto ustedes nos aventajan, porque dentro del psoE tenemossicm-

pre el mismopresidente’. ‘‘La falta de credibilidad no cs solo me-
xicana, latinoamericana o espafola, es universal. Y la culpa la tic-

nenlos partidos’, les contesté. ‘‘4Por qué los partidos?’’. ‘Porque
éstos han olvidadosu funcidn enla sociedad. Su papel de servido-
res de la sociedadcivil que los nutre con su voto. En lugar de acep-
tar este papel, de ofrecer opcionesa la problematica ciudadania,
se montansobrela ciudadania, la convierten en instrumento de los

manipuladores de los partidos. En América son viejos males que
nos vienende la conquista y la colonizaci6n: iCallad y Obedeced!"’.
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Nose actia para la ciudadania, sino en nombre propio y para

si mismos. El resultado se esta ahora viviendoa nivel internacio-
nal. Esta falta de credibilidad de los viejos partidos hizo posible

en el Pert el ascenso de Fujimori. La mismafalta de credibilidad

origino la caida de los presidentes del Brasil y de Venezuela. Esta
misma falta de credibilidad puso en el mismo peligro a Estados Uni-
dos en las recientes elecciones. Ha hecho desaparecera los viejos
partidos politicos en Italia y amenazaa los de Francia e Inglaterra.
Ni qué hablarde lo que sucedeenlas naciones en quesedividi6 la
UnionSoviética y la Europa del Este.

Los mismospartidos han hechode estafalta de credibilidad ins-
trumento de propagandapara desacreditar a sus opositores. iHaga
lo que haga, diga lo que diga, este o aquel partido, sera mentira!

iVerdad scra solo la que beneficie a mi partido! iMentira lo que

no le beneficie! La meta ultima es solo el poder por el poderal
que ha de someterse la misma sociedadcivil. Asi, el problema de

Chiapas es el problema de todo México, América Latina, Espana
y cl mundo entero. Problema que esta dando origena la violencia

indiscriminada.

IV. EL TLC Y EL MIEDO ALA MISERIA MEXICANA

En Espanay Francia, amigos con los que pudeplaticar sobre los

sucesos de Chiapas en México coincidian en la extraordinaria co-

bertura que los medios de difusion internacional habian dado a esta
desgraciada situacion, en general condenatoria para México y su

gobierno. Muycritica para el presidente Carlos Salinas de Gortari.
Los masduroscalificativos fueron utilizados en Espana, en los me-
dios de comunicaciony enlo personal meencontréconestascriticas
en las jornadasa las cuales habia sido invitado. El asc de Madrid me
parecia mas objetivo en esta desgracia. Su corresponsal en México,
Torcuato Luca de Tena Benjumes, expuso lo que pareceserel ori-

gen de este especial interés: el Tratado de Libre Comercio: ‘‘Las

causas delorigen del conflicto pueden englobarse en dos: miserias,
y sobre todo la voluntaria y secular terquedad de nointegrarse al
testo del mundo’’. Sc afirma que todo esto estuvo preparado desde
hace diez anos. ‘‘Lo que nunca podra creerse —agreg6—, es que

no haya nadictras todocllo. Sus tacticas militares de academia,el

armamentosofisticado del que algunos disponian no todos, pues se

encontraron muchosindigenas muertos cargandofusiles... ide ma-
dera!’’. Observ6 quefue unlevantamiento oportuno‘‘el mismo dia  
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en que teéricamente Méxicohacia su entradatriunfal en el primer
mundoconel TLC’.

Natural era que en Estados Unidos quienes apoyaron a Ross

Perot para que México no entrase en este Tratado, vieran en esta

situaciOn la confirmacion de las advertencias de Perot: la potencia
mas grandedela tierra, Estados Unidos, no tenia por qué integrar

su economia a la economiadela miseria de los mexicanos, nada in-

teresadosensalir de ella. Tratados, si, pero con Europay con los

desarrollados paises de la Cuenca del Pacifico. Salvo que era en
estos pueblos de la Europa Occidentaly del Pacifico donde los Es-
tados Unidos encontraban las mayores dificultades para ser parte
activa y conductora de la economia de mercado.

éPor qué entonces un Tratado con México, tan miserable, atra-

sado y terco en mantenerse en esta situacidn? Ya en la misma

América Latina, México encontr6 parecido rechazo, considerando

queera un privilegio inmerecidosu entradaal TLC. iMéxicoseinte-
gra a Estados Unidos! iMéxico da entonces la espalda a sus pobres
hermanos en Sudamérica! Sin embargo, en la misma Sudamérica
en que se haciaesta critica, mostraronsu satisfacci6n cuandoel pre-

sidente Bushlosvisitd e indicd que eran parte de este proyecto. En
diciembre del pasado 1993, cuando la Camara de Representantes
de Estados Unidos en una votaci6n de infarto aprob6 el Tratado,
en la Argentina, en donde meencontraba en esos dias, surgié la

pregunta éPor qué México? éPor qué no la Argentina, que esta ya
en el primer mundo?

Algo semejante se hace patente en una Europa de la que

es parte Espana, enfrentada a graves problemas econdmicos. En
la reuni6n de Madrid a la que asisti, un eurodiputado espanol,
José Maria Gil Robles, hablo delo que para la Europa Occidental y
Espana representaba el TLC del que ya era parte México. ‘‘Mientras
nosotros los europeos nos enredabamosen unaserie de discusiones
que ccultabanintereses contrarios a la integracion buscada, Esta-
dos Unidos, ahora bajo la taimada condicion del joven democrata

Bill Clinton, hace suyo el proyecto republicano del TLC y una vez
aprobado,se lanza de inmediato a convencer en Seattle, fuerte-

mente unida su economia a la canadiense y mexicana,a los pueblos
del Pacifico a negociar. De aquipasa rapidamentea la indecisa Eu-
ropa Occidental y da resolucionfinal a los dificiles problemas del
catrt. Los Estados Unidos quebajo el gobierno de Bush estaban a
la defensiva, envuelven ahora a Europaen soluciones que no parten
ya de Europa. Reticencias comolas de Francia sobre videos,cine,  
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etcétera, no importaron. Se podian poner de lado, como Estados

Unidos puso tarnbién de lado las presiones para que se encargase

de resolver los problemasde la que fuera Yugoslavia. “Este es un
problema europeo’, dice el Tio Clinton’.

México es asi parte en el cambio de los Estados Unidos, ayer
con su presidente vomitando en Japon,ahora con un sonriente pre-

sidente que dice que aquello que conviene a Estados Unidos es
bienvenido. México, lejos de ser una carga para Estados Unidos,

como aseguré Perot, resulta una solucidn, la cual podian seguir

otrospaisesricos de la tierra como los mismos europeosy los asiati-

cos. José Maria Gil Robles dijo: “‘Si no queremoslos europeos que

lleguen a Espafatantosafricanos, hagamoslo que Estados Unidos,

dejémosloscrecer ayudandolos econdmicamente y se quedaran en

sus paises y ademas se convertiran en buenos consumidores de nues-
tros productos’’.

El alzamiento en Chiapas daba en cambio raz6n a quienes nada
querian saberdetratos con gente pobre y miserable. Esta habia sa-
lido a flote anulandola ret6rica de Salinas, quien no pudo ocultar
por mas tiempola realidad. Asi, en lugar de abatir muros hay que

levantar murospara no dejar entrar a gente como ésta. Después de

todo son hombres comolos mexicanoslos que se niegana salir de la

miseria. Alli estaba como ejemploel Partido de la Revolucién De-

mocratica (PRD), poderosopartido opositor de izquierda en México,
queinsiste, comoPerot, ante los mismoscentros de decisi6n politica

de Estados Unidos para que no aprobasenla entrada de México en
el Tratado. México no podia perder su identidad aunqueésta im-
plicase mantenerse en la miseria de la que hablaba Torcuato Luca
de Tena.

EI mismocorresponsaldel 4gcse entrevist6 conla guerrilla al-
zada, que declarésin reticencias: ‘‘A pesar de los tranquilizadores
mensajes delos lideres politicos y econdmicos de México,la parti-
cipacidn en el Tc esta herida de muerte. Miles de inversionistas
estan pendientes de una rapida solucion del conflicto de Chiapas...

la prolongacidn de la lucha armada detendra sin duda muchos ne-

gocios. Porotro lado los zapatistas ya han danado seriamente una

de las industrias mas florecientes de México: el turismo’’. Hay que
preguntarsesi es éste el México quese quiere preservar. No lo creo
asi; ningin hombre como ningin pueblo decide enterrarse en vida.

Creo,por el contrario, que esto puede serel punto de partida para

un gran cambiosin el cual toda la historia de este nuestro pais ca-

recera de sentido.  
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V. EL PRI éPARTIDO POLITICO?

"Terminapa mi participacion en Madrid,al pasarporParis, varios
amigos mexicanosreci€nIlegadosalli me hablaron de una grany ex-
traordinaria transformaci6ndelpais. ‘‘iNo vas a conocer al México
que dejaste hace dos semanas! iEs ya otro México,la rebelién ha
cambiadotodo!’’. Entre los cambios, la decisi6n de cambiar al can-

didato del Partido Revolucionario Institucional (PR!) por otro can-

didato mas adecuadoa lascircunstancias nuevas. De esto ya habla-
banlos espanoles. Me preocup6esta idea del supuesto gran cambio

anunciado. Esto era volver a montarse sobre la desgracia de una
parte de nuestro pueblo: me parece absurdoque porque un grupo

de enmascaradospuso en marchalo que pudoser una gran matanza

quepagaria cl pueblo que ha sufrido centenariossufrimientos, todo
iba a cambiar. No eran cambios,sino simple sustitucidn en el con-

trol de poder. Pienso que son esos hombres,a los quese les llama
indigenas, los que deben decidir su futuro, que también es el de
México,y no simplemente instrumentenparte de un futuro que les
es extrano.

Regresé y, en efecto, veo quese perfila un gran cambio, y que

ese cambio ha de originar la democratizacion del pais, esto es la

participaci6n de todosy cada uno de los mexicanosen la creaci6n

de su propioy concretofuturo, en especial los hombres del campo

por centurias explotados y manipulados. Me alegra mucho ver que

estos hombresya estén actuando comoalgo masque ctnias, como
hombres concretos con derechos queles son inalicnables, que de-

ben ser respetados. Democratizaci6n que s6lo valdra si cuenta con
la voluntad de la gente concreta del pucblo, que porserlo debe ha-
cerla posible. Nada ni nadie hard por este pucblo lo que no haga
él mismo. Nada que noestén dispuestosa hacer porsi mismos, sin
tutores que luegoles pasenla cuenta.

Y la democratizacion ha de darse tanto con cl régimen en que
sc transformo la Revoluci6n Mexicanainiciada en 1910, como con

la oposici6n que ésta ha gencradocon suintransigencia a compar-
ur cl poder, visto comoinstrumento para manipular al pucblo que

hizo la Revoluci6n. Democratizacién, tanto en la oposicién
quc surgi6 dentrodel sistema, comoenlo que scha originadofuera
de cl. El pri, hay queinsistir, nunca hasido un partido; porello mu-
chos de susaltos funcionarios pucdenafirmar que no son hombres

del partido. Personalmente fui director del Instituto de Estudios  
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Politicos, Econémicos y Sociales (1EPES) bajo_el gobierno del pre-

sidente Adolfo Lopez Mateosy no recuerdo haberIlenado cédula
alguna deafiliacion. No hayafiliados y por ende no hay militantes.
El partido se cred en 1928, como Partido Nacional Revolucionario,

visto como un ambito de concertacion delos diversos grupose in-

tereses que hicieron la Revolucion. Asi lo expreso Plutarco Elias
Calles diciendo quealli se encauzarian ‘‘las ambiciones de nuestros

politicos, disciplinandolos al programa que de antemanose apro-

baria y se evitarian los desordenes quese provocanen cada eleccion,

y poco a poco, conel ejercicio democratico quese vaya realizando,

nucstras instituciones iran fortaleciéndose hasta llegar a la implan-

tacion de la democracia’’.
Desgraciadamente tal meta no fue alcanzada pues fue su mismo

creador, Plutarco Elias Calles, quien hizo de tal aparato un férreo
instrumentodecontrol politico nacional al declararse Jefe Maximo
de la Revolucion. Y cl pueblo? El pueblo, una vez mas,fatigado de
la larga matanza, volvio a delegar sus derechos politicos a cambio
de soluciones sociales. En 1937, Lazaro Cardenas cambio el nom-
bre del partido por el de Partido de la Revoluci6n Mexicana, po-

nicndoeste aparato de poderal servicio del pucblo que con su dele-

gaciOn politica la hacia posible. Habjia que llevar al pueblo los bene-
ficios que éste esperaba. En 1946 fue el presidente Miguel Aleman

quicn lo transform6 en Partido Revolucionario Institucional, visto

ahora comoinstrumento para modernizarla nacion, creandoy es-
timulandoa unaclase politica, una burguesia nacional que hiciera
por Méxicolo que otras burguesias estaban haciendoporsusres-
pectivos paises cn Estados Unidos y Europa.

Migucl Aleman recuperabael frustrado proyecto moderniza-

dor de la Reformaliberal de Benito Juarez que, bajo Porfirio Diaz,
desembocéen unaoligarquia tirdnica, causa de la revuelta del pue-
blo para recupcrarsu delegado poderpolitico. Sin embargo,el pro-
yecto modernizador, para no fracasar nucvamente, deberiaser re-
alizado no poraparato politico alguno, sino por el pueblo mismo,
mediante su participacién. Asi lo entendié el presidente Adolfc
L6pez Mateos, que intentd, en primer lugar, poner fin a la co-
trupcidnsindical que controlabaa los trabajadores; para ello con-
taba con cl apoyode sindicatos comoel deloselectricistas, los ferro-
carrileros y otros. Intento frustrado porqueloslideres extremistas
de los ferrocarrileros consideraron que era éste el momento opor-
luno para tomarel poder. Se reprimid repetidamente el intento y
L6pez Matcos tuvo que descansarenlos vicjos y corruptos lideres  
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que habia tratado de eliminar. Igual suerte corrié su deseo de de-
mocratizaral PRI a través del 1EPES. Intento muerto en su cunapor
la oposicion de los mismoscontroladoresde la maquinapolitica.

1988 fue unaclara advertencia de lo quela sociedadcivil quiere;

1994 de lo que puedesucedersi no se devuelveel poderpolitico a
esta sociedad. Algo que es también responsabilidad dela oposicién,
en especial de la generada porla intransigencia de los manipulado-
res del aparato decontrolpolitico. El pri debe transformarse en un
partido con militancia real que impidalos antidemocraticos dedazos
y las “‘bolas’’ que se dan en gente quetiene que esperarinstruccio-
nes para hacervalersus decisiones. Los aspirantes a ser nominados
deben luchar dentro del partido, hacer sus ofertas, que seran an-

ticipo de las que haran a sus electores. Igualmente los expulsados

del partido, que deberan ponerde lado rencores y protagonismos,
esperando un desastre nacional para podercontrolar el poder na-

cional. Este control debeestar siempreenla sociedad civil, control

que ahora hade ser recuperadopor él mismo,peroporlas vias pro-

pias de la democracia, comolo iniciado en 1988. No pueden esperar
que éstas les sean devueltas graciosamente porquienes, de diversa

forma, sdlo buscaraén montarse sobre los males del pueblo como
ahora se hace con Chiapas.

VI. HACIA LA DEMOCRATIZACION

En 1988, la sociedad civil, que habia delegado sus derechospoliti-
cos a la Revolucioninstitucionalizada en 1928, hizo patente su de-

cisién de recuperar tales derechos, cansada comoestaba dela ma-
nipulacion que veniasufriendo. Elaparatoelectoral sufrid un gran
descalabro. La sociedadcivil, sin ninjas ni extrahos grupos que ac-
tuasen en su nombre,hizo patente esta su decisi6n en las urnas, a

diferencia de 1910, cuandolo hizo con las armas. Un grupopolitico
derivado del mismoaparato controladorpor tratar de cambiarloal-
canz6 una extraordinaria votaci6n dandoel gran sustoal sistema. El
Partido de la Revoluci6n Democratica (PRD) con Cuauhtémoc
Cardenas surgia como unagran opci6nnacional dentro del mismo
espiritu de la Revolucién que la maquinaria electoral habia anqui-
losedo.

Desgraciadamenteeste grupo,sin olvido de sus origenes, ha re-

clamado,pura y simplemente,el control del aparato de dominacién
en quese convirtio el partido fundado en 1928. Nose han ofrecido
las esperadas opciones queesperala sociedadcivil, sdlo una retérica  
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de simple resentimiento de que haga lo que haga el gobierno,es-

tard mal hecho. Y la entrega del poder, dadala ilegitimidad del
presidente Carlos Salinas de Gortari. Se olvida que ese gran pre-
sidente mexicano dela historia contemporanea, Lazaro Cardenas,

fue impuestopor Plutarco Elfas Calles, al que Cardenas expuls6del
pais, respetandosu vida, contrario a la vieja costumbre. Cardenas

se legitim6 con su extraordinaria obrapolitica.
Pero éhubo cambios por los quela sociedad civil dio su voto

en 1988? Los hubo; no todoslos esperados, pero si los que posibi-

litaron acciones comolas que se hacen patentes en nuestros dias,

incluyendola violencia desatada sobre la desgracia de unaparte de
este nuestro pueblo. Nunca antes, después de 1988, hubo mayor

presencia publica enlas instituciones de representaci6n nacional,
ni nuncaantes se hablé comoahora se habla. Tampoco en los me-

dios de comunicacién se hablaba como ahora se habla marcando
los propioslimites. Tampoco nuncaantes se vio la capital sometida
a manifestaciones y marchas que exigen al gobierno, a Salinas de
Gortari, toda clase de solucién a problemas por minimosquesean.
Tampoco nuncaantes se vieron congeladas tantas elecciones esta-

duales, permitiendo quese pueda hacerlo mismoconlosresultados
de las préximaseleccionespresidenciales. A cambio de qué? Sim-
plementea la exigencia de la entrega absoluta de poder. Parece

que nadasatisface a quienes porel control de poder quisieranvera
México sometido a los males de muchosdelos sufridos pueblos de
la América delSur.

EIfin dela guerrafria, los fracasos econdmicos de Estados Uni-
dos frente a la Comunidad Europeay los paises de la Cuenca del
Pacifico han abierto la posibilidad, tanto a México comoal resto

de América Latina, de entrar en la anhelada Modernidad quelas
oligarquiasliberales y revolucionarias han impedido,con la natural
oposicin de nuestro poderoso vecino. Pero ahora Estados Uni-
dos necesita de sus vecinos. Necesita no solo de materias primas

y mano de obra barata sino de consumidores, consumidores que
ya no tiene en Europa ni en Asia. Tal es el origen del Tratado de

Libre Comercio. Se dice que Estados Unidos solo quiere vender a
los mexicanos anulando su capacidad para producir, pero si esto

sucede, éa quién van a vender?, équién va a comprar? Pueblos po-
bres nada pueden comprar. Para ello necesitan crecer. Y crecer

quiere decir tener empleo comoposibilidad de desarrollo. Esto es,
precisamente, lo que temen algunos intereses en Estados Unidos,
temen que el cambio de la miseria mexicana origine su propia mi-  
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seria. Con los miserables no se puede hacertratos econdmicos, di-

cen los opositores al Tratado. Y paraddjicamente es entre nosotros

que se encuentra eco y se ofrecen testimonios de esta miseria. Es
nuestra propia oposicion la que la hace esperandola violencia que
también esperan los Perot y sus seguidores.

E] presidente Adolfo Lépez Mateos expresaba en una ocasidn
“TYo no puedohacerlo todo! iNecesito ayuda, gente coniniciativa,

porque todos esperan quesea yo quiendiga lo que hay quehacer!’’.

Esto es asi porqueel pri, comoantes el pNRy el PRM, pensados como
un aparato de concertacionpolitica, se han quedadoen instrumen-
tos de control y manipulacion politica, dejando toda su responsabi-
lidad al presidente de la Republica en turno, pero condicionada ésta

porlos anquilosados gruposde intereses que han hechodeél instru-
mento de corrupciony despotismo. Ha sido bajo la responsabilidad

del presidente Carlos Salinas de Gortari que se han congelado los

resultados de diversas elecciones de gobiernos estatales. Por ello

todo lo que se reclamaen el pais se reclama al presidente mismo

en el Distrito Federal. De alli también el apurado dedazo para evi-
tar el madruguete que él mismo conoci6 seis anos antes. Porcllo

el “‘no se haganbolas’’ dicho a gente que dudabade su propia au-

toridad comopartido y estaba en espera de alguna nueva consigna

presidencial.

Para la democratizacion, que los sucesos de Chiapas hacen cada

vez mas urgente, sera importante queel pri deje de ser una maqui-

naria de control politico que todos quieren controlar, y se trans-

forme en partido. El partido en el que se pens6 cuandosu creacion
en 1928. Pero también es menester que la oposicidn, en especial
la que se form6, nutrid y goz6 de losprivilegios de esa maquinaria,
no slo busque su control, sino que actie como un gran partido,
como una opcionpara un pueblo quesigueinsistiendo en hacerre-
alidad los postulados de la Revolucién de 1910. Partidos comoel

de Accién Nacional tienen otros origenes, que no son obviamente
los del conservadurismodelsiglo x1x, y parecen tener mayor con-

cicncia de lo que es y debeserel juego politico real. Fuera yalos
viejos paternalismosa los cuales quiso ponerfin la Revolucién de
Independencia de 1810 y la social de 1910.

VII. LA DEMOCRACIAY SUS RIESGOS

En 1987, invitado por el presidente Miguel de la Madrid, lo
acompané a Guatemala. En el avidn me encontré con Manuel Ca-  
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machoSolis, quien amablemente meinvito a platicar con él. Ha-

blamos de la democratizaci6n del pri, o mejor dicho, de su trans-

formacion en un partido. Le expuse mis viejos puntosdevista: en
lugar de dedazo,invitar a los que dentro del partido tenian interés

en la nominacion a que hiciesen su campanay expusieran ante su

partido y la sociedadcivil sus pretensiones y su programa,invitando
a la discusidn. Asi se podria llegar a la Asamblea General queeli-
giria al que mayorinterés hubiera provocado.

Asi se hace en Estados Unidos, dondelos candidatosa la no-

minaciOn de su respectivo partido hacen patentes sus intenciones

y programas. La campanaporla nominaci6n es maslarga que la
de la eleccién, pues la opinion publica sabe ya lo que pretenden
los que han sobrevivido en la competencia dentro de su partido.

Noes que haya que seguir el modelo estadounidense;existen otros

y sc puedencrear los propios, pero dentro del espiritu de liber-

tad. De cualquier forma, se me dijo, los partidos no quieren per-

der el control politico. Contesté que dentro de estos partidos existe

tambiénla manipulacionporpartede sus inevitables controladores,

pero cuando éstos se equivocan lo pagan comolo pagoel Partido
Democrata de Estados Unidos al imponerla reeleccion del presi-

dente James Carter frente a Edward Kennedy. Esto se logr6, pero

Carter perdio las elecciones, ya que los descontentos dieron su voto

a su rival republicano Ronald Reagan. Estos son los peligros pro-

pios de la democracia. En nuestro sistema se teme al madruguete,

que cs también el peligro de la democracia controlada. Lo cierto

cs que ahorael pais reclama la democracia dentro de los partidos
como prcdmbulo a la democraciaen la eleccién del pueblo.

Pero volvamosa la gente cuyo sufrimiento es ya no solo cono-
cido nacional sino mundialmente. No hay que hacerdeesesufri-

micntolastima y con ella nueva manipulacién. Esta gente es como
cualquiera de nosotros, concreta, y por ello con una etnia, co-

mo todos nosotros, lo que nos hace semejantes. Hay que estimu-

lar su participacion garantizandole que no sera manipuladanifre-
nada. Al parecer se esta ya haciendo, pero es menester quese lo-

gre plenamente. Noes gente que se afianza a un modoancestral
de ser, de vivir; no son pueblos bucélicos como decia uncritico en

Espana,incapacesde aceptarlossacrificios de la civilizacion. Estaén
dispucstos, pero deben estar seguros de que seré para su entrada

en esa civilizaci6n y no para ser simple instrumento de la misma.
Torcuato Luca de Tena, en Espana, contestaba a estas opiniones

negativas diciendo: ‘‘Las razas mesoamericanas no estan adscritas  
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al paleolitico inferior, sino a un grado maselevado,al del neolitico

superior. Pero mantenerlo en este estado equivale a mantenerlas
para siemprey por siempre en untotal estancamiento’’. Tal es lo

que se pretende al hacer de esta gente objeto de lastima, sin cs-
timular su ineludible fuerza humana, dela cual s6lo son concreta

expresion.
“He estado contra el tLc’’, me decia una antropdloga y eco-

logista estadounidense en Mendoza, Argentina, al aprobarse el
Tratado. ‘‘éPor qué?’’ le pregunté. ‘‘Porque aumentara la explo-
tacion y la contaminaciony sus indios acabaran perdiendosu iden-
tidad’’. ‘‘COpina usted que sin Tratado terminarala explotacion y
se detendra la contaminaci6n? —le pregunté—, énoseria masfacil
ponerlo todo esto dentro de un sistema legal aprobado? Ademas

—agregué—, écual identidad?’’. ‘‘La propia de sus etnias —me
contest6—. iHay que protegerlas etnias!’’. Y melo dijo conel

mismo entusiasmo con el que esta gente habla de protegera los
delfines 0 cualquier otra especie animal. éIdentidad para que no
cambien? éPara que no afecten derechos creados? Es la misma
gente de Chiapas y de otros lugares de México que busca trabajo
al otro lado dela frontera dondelos gobernadores piden a Clinton

impida su entrada porqueson un peligro para la economia de Esta-
dos Unidos. Tampoco quieren un tratado que posibilite el trabajo

en México de quienes ahora lo buscan fuera de México, porque per-
judica a los trabajadores estadounidenses. ‘‘iHay que hacerqueel
control del sur de Estados Unidos vuelvaa los estadounidenses!”’,
dijo uno de estos gobernadores.

Alarmada, muy alarmada,esta esta misma gente discriminadora
de las noticias que se dan en espanolen torno los sucesos en Chia-
pas. ¢Por qué alarmada? Porque esta mismagenteveenla revuelta
algo que también quisieran hacer en Estados Unidoscontra quie-
nes insisten en discriminarlos, explotarlos y negarles los derechos

queles son naturales. Hay una campanacontra todo el que afecte
los que consideran derechosexclusivos de ciertos estadounidenses,

contralos indigenas, criollos 0 mestizos, campesinos, porque afec-
tan los intereses de los granjeros estadounidenses. Por ello, mas
que reclamarcl reconocimiento deetnia, lo que hay que reclamar
es el respeto a su humanidady conello a los derechos que son inhe-
rentes a todos los hombres en sus multiples expresiones. La etnia
divide como sucede en Yugoslavia y la que fue la UnionSoviética.
Gentesdivididas y matandose unasa otras, por la diversidad de su
etnia, historia, religion o cultura.  
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“‘Esto hay que evitarlo en México fortaleciendo lo humano en

los hombres de esta regidn’’, me decia un sacerdote espanol, ha-
blando deloscristianos de basey la filosofia de la liberacidn, ‘‘que
tomen conciencia de lo que es ser hombre, sus derechosy obliga-

ciones’’. Esto es lo que esta reclamando el México de nuestros

dias, esto es lo que se espera suceda sea resuelta plenamente para

quejuntos, todoslos mexicanos y todoslos latinoamericanos, poda-

mos entrar en una Modernidad que no puedeser exclusiva de una
etnia, una cultura o un cierto modelo de sersin queello tenga que

implicar la renuncia a lo que se es como hombreen concreto. Di-

versos, si, todos los hombres, pero no tan diversos que unos puedan

ser considerados mas 0 menos hombresqueotros.

VIII. ENTRE LA NEGOCIACION Y LA PROVOCACION

Ex presidente de la Republica, Carlos Salinas de Gortari, en su

visita a Davos, Suiza, expuso algo muy importante para la paz en

nuestropais y la de cualquierotro lugardela tierra: la decision de
negociar politicamente el caso de Chiapas sin seguir lo que se hizo

en Latinoamérica en lossetenta y los ochenta. Esto es, no reprimir
y regar sangre, sino negociar, buscar consensopolitico. Un camino

que ya estan siguiendo los europeosante sus propias situaciones.

Jorge Carpizo, secretario de Gobernaci6n, en el pasado 5 de

febrero insistid en la misma idea ‘1994 —dijo—, no esta exento

de riesgo y peligros, pero debera ser el ano de la paz,la tole-

rancia y la reconciliacidn; no mencionemoslos tiempos quevivi-
mos porqueseria un grave error, los problemas tienen que supe-

rarse porel didlogo’’. Lo que no puedehacerse es negociar con la

ley. ‘‘Nuestra Constitucidn es nuestro proyecto nacional, si, pero
también la norma de conducta generaly particular de todos los me-

xicanos’’. El problema de Chiapas debe ser resuelto dentro del
marco constitucional. ‘‘De este conflicto México debe salir fortale-
cido, porquelo que se buscason soluciones, porque nosc descarta
que el conflicto no deje heridas entre los mexicanos’’. ‘‘Guardemos

la serenidad, fortalezcamosla concordia y la fraternidad. Digamos
unicamentela verdad,lo que no funcion6 reconozcémoslo’’.

Carpizo consider6é como muypositivala firma del acuerdo de los
nuevepartidos para la Paz y la Democracia, para un procesoelecto-

ral imparcial, equitativo, objetivo y transparente quea nivel nacio-
nal e internacional legitime los préximos comicios federales. Pa-  
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ralelamente se escucha otro discurso distinto al del gobierno. ‘‘No

queremos mas —se dijo— las firmas, compromisos ni promesas’’.

“Carlos Salinas solo quiere ganar tiempoy notiene intenciones de

cumplir nada. El documentofirmadolo invalid6 Salinas con sus ac-

tos’. ‘‘Si Carlos Salinas se siente incapaz, temeroso y desganado

para garantizarlas eleccioneslimpias, que le deje el cargo a un pre-

sidente interino. Salinas ha mentido ha violadoel pacto’’. (Como

ha violado el pacto? “‘Reimplantandola candidatura de Luis Do-

naldo Colosio ante los miembrosde su partido’. Declard en Da-

vos que lo de Chiapas es un asunto regional. La misma retorica

del Ejército Zapatista de Liberacidn Nacional amenazando avanzar
hasta la capital para poner a un gobierno quegaranticelas eleccio-

nes. “El EZLN tiene ya un lugaren la transiciOn a la democracia y

ha cobrado unaautoridad moral queel pais necesita parael servicio

de sus mejores causas’’.

éQué paso? Al iniciarseel conflicto esta izquicrda se habia mos-
trado conciliadora, pidiendo,entre otras cosas, el alto al fuego, que

ya habia sido hechoporel presidente. La postura provocadoracs,
sin embargo, vieja, la misma que le habia permitido la congelacion
de elecciones en varios estados de la Republica. GPuede suceder

lo mismoa nivel nacional? Esta misma izquicrda acudi6 el pasado
mayo de 1993 a la reunion de conductorespoliticos de izquierda en

la Universidad de Princeton, Estados Unidos. El historiador John

Womackse sorprendi6 de la actitud tomadaalli por esta izquicrda
mexicana,distinta dela izquierda de otros paises latinoamericanos,

con propuestas muylimitadasy locales. Ciertamente, dice Womack,
la izquierda mexicanaoriginal es semejante las otras, pero ha sido
copada porla gente quese hasalido del pri. En ella priva mas el

resentimicnto que la voluntad politica. Qué espera esta copada
de izquierda? Simplemente ‘‘el colapso econémico de México la

division del pri’. Esto es, el desastre y anarquia para que los Esta-
dos Unidos, preocupadosporsu seguridad, apoyena esta izquierda

derivada del gobierno. ‘‘Los Estados Unidos —sigue Womack—
tienen su propio juego y acttan de acuerdo consusintereses, que

no son comolos imagina la ingenua izquierda mexicana. Dealli el
empenode esta izquierda en el fracaso del 11Lc, ofreciendo a sus
opositores en Estados Unidoslos argumentos para impedirlo.

Recientemente el senador estadounidense Robert Torricelli,

viejo enemigo de México y autor de la enmicnda del bloqueoin-
humanoal pueblo cubano para que obligueallider Fidel Castro a

renunciar, se mostro interesado en la humanidad de la misma gente  
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a la que ahora no se quiere dejar pasar a Estados Unidos y con-

trario tambiéna la participacion de México enel TLc. ‘‘Habra que
identificarse mas con los zapatistas —dijo— de acuerdo con nues-

tro mas antiguo historial democratico’’. “‘Me parece —agreg6—,

que estamos defendiendoal pri y su peculiar democracia en con-

tra de la poblaci6n pobre y los indigenas de México’’. Se solicita

claramente una especie de reconocimiento inusitado, en Estados

Unidos, a la guerrilla que se autollama zapatista. Esto quiere decir

que en cl gobierno de Estados Unidos hay gente que puede aceptar

gobiernos como los que Womackconsidera no serian nuncaacepta-

bles. éPor qué no la izquierda mexicana? Enla historia de Estados
Unidossolo existe un reconocimiento semejante a una guerrilla, la

del filibustero William Walker.

éQué pasa? Habra que reflexionar mas sobreesta izquierda co-

pada por los resentimientos de ex priistas que dentro del partido

que ahora aborrecen hicieron carrera 0 heredaron lo bueno y lo

malodel mismo. Entre lo bueno,lo que con él se pudo hacer como

lo que hizo cl extraordinario presidente que fue Lazaro Cardenas.
El pri, desgraciadamente, nunca hasido lo que se proyecto al ser

creado: espacio de consenso de los encontrados intereses que ori-

gino la Revolucion Mexicana triunfante. Su mismo creador, Ca-

llcs, lo transform6 en un instrumento de control politico. Pero como

instrumento hizo también posible diversas acciones positivas. Pero

esto ya es pasado. La sociedad civil reclama ahora ser tomada en

cuenta en todos los proyectos nacionales.

Dentro de este contexto el pri debe transformarse en un par-

tido, esto es, ser agora, palestra en quese discutan libres propues-

tas para la sociedadcivil para que puedanestar cotejadascon las de
otros partidos. Pero deben permitir la libre discusi6n de propues-
tas y aspiraciones de sus propios miembrosenesta tarea politica,
asi como el derecho de los mismosa luchar para ser nominadossi

son capacesy no simplemente esperarla consigna que les designen.

La falta de democratizacionha ido alimentandoa una izquierda que
mas que buscar soluci6n a los problemas de México, actéa animada
por los rencores y revanchas,por hacerse del mandode la maquina-
ria que le permita el control politico de la Nacion. Porello lo mas
positivo de esta desgracia en Chiapas tendra queser la plena re-
vision delos errores cometidos para no seguir cometiéndolos. Esto
es lo que debe hacer el gobierno, pero tambiénlos partidos de la
oposicion.  
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IX. CHIAPAS, EPILOGO O PROLOGO?

Ex pueblo de México solo ha venido ejerciendo la democracia me-
diante las armas. En 1810 contra el coloniaje. En 1910 contra el co-

loniaje interno que un grupo de mexicanosle habia impuesto. 1988
pudoserel principio de otra accion armada para ponerfin al desvio
de las metas de la revoluci6n de 1910, privilegiando a una nuevaoli-

garquia. Ahora no tom6las armas;uso las urnas. Los sucesos del
lo. de enero del presente ano en Chiapasplantean situaciones que

puedenfrenar el proceso democraticoiniciado.
éHa cambiadola situacién después delas elecciones de 1988?

Considero quesi, que se han abierto muchos cauces que permitiran
alcanzarlo quela sociedadcivil exigid con su voto en esa fecha. La
oposicion tiene ahora unafuerte presencia en las camarasde repre-
sentantesy se habla en ellas como nuncaantes se habia hecho. La
prensa,la radio,la television y los diarios hablan ahora como an-
tes era imposible hacerlo; las limitaciones se las dan los medios a

si mismosde acuerdoconsusintereses. Es interesante en este sen-

tido lo que fue publicadoporel diario El Financiero, uno de los mas
criticos del gobierno,los andlisis de la agencia Reuter respecto a la
cobertura quese ha dadoala rebelién de Chiapas, comolo que hizo
recientemente la empresatelevisiva Televisa en vivo conlosrebel-

des de los Altos. ‘‘Hace sdlo unos afios —dice el comentarista— la
transmisiOn de una entrevista tal en México hubierasido algo im-

pensable’’. Los autores del programa agregaron: ‘‘Norecibimos
unasola presién del gobierno’. Recordemos queantes, toda ex-
presién contraria al gobierno era répidamente cortada. Cuando se
quiere restar importancia a este hecho se dice quesellev6 a cabo
en uncanal de paga,solo al alcance de los que puedenhacerlo. Se

olvida queel 1o. de enero y a lo largodetres dias la ahora vetada

Televisa pas6 varias veceslas palabras y retos de los enmascarados

jefes de la insurrecci6n: reto al ejército y amenaza de marchar a
la Capital. Televisa dio a conocer este hechoa nivel nacional e in-

ternacional. Pero fuera se dieron enfoques favorables al gobierno.
Esto lo hacen todos los medios de comunicacién de acuerdo con
sus intereses. ‘‘Masvale quete critiquen y no que te ignoren’’. Ex-
presion de estos cambios ha sido también la congelacion de varias
elecciones estaduales.

La sublevacion estimula positivamentela presencia activa de la
sociedadcivil. Pero también la interferencia de diversos intereses
puedellevar este hecho positivo al barranco en que han caido mu-
chos pueblos de esta nuestra América. Muchosintereses se estan  
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moviendopara llevar esta desgracia a su molino. Asi se hizo conla
tragedia de 1968. Pablo Gonzalez Casanova escribié en esos dias
un balance de las intromisiones de que fue objeto la rebeldia uni-
versitaria contra el autoritarismo. Ahora esta intromisi6n del sena-
dor de Estados Unidos,Torricelli, pidiendo el reconocimiento del
EZLN, que equivale al beso del diablo. Muchosizquierdistas estan
sin piso, 0 se han vuelto anticomunistas 0 hablan del inicio de una
nueva revoluci6n que abarcar4 a América Latina y al mundo,ini-

ciada con sangre mexicana. En cuanto los religiosos, recuerdo al

obispo Sergio Méndez Arceo, cuandose le preguntabasi tomaria las

armas como Camilo Torres: ‘‘Respeto mucho —dijo— la decisién

de Camilo Torres, pero no creo sea éste un caminocristiano’’. Al-
gunos partidos de oposicion tratan de montarse sobrela tragedia
para hacerprevalecersus intereses 0 rencores. En Estados Unidos

se perfila una nueva intromision queseria fatal para México y su

democratizacion,la referente al Ejército Mexicano.

Poco antes se dijo en México que se daria a conocerla ver-

dad de los sucesos del dos de octubre de 1968. Dificil veinticinco

anos después. Pero éera éste el momento para enjuiciar a alguien

en visperas de la campanaelectoral?, éal ejército de ayer o al de
ahora? Se dijo queera el mismosistemay porello también el mismo
ejército. Pero éa quién en concreto? EI presidente Gustavo Diaz
Ordaz habia asumidola responsabilidad total de lo sucedido. En
Espana mellamola atencidn que se me preguntase, como lo co-

mente antes, por qué se habia detenido el procesocontrael presi-

dente Carlos Salinas de Gortari porlos crimenesdel68; y qué papel

habia desempenadoenestos hechos el candidato del pri Luis Do-

naldo Colosio. Contesté, que en esos dias Carlos Salinas de Gortari
era estudiante de economia y Colosio posiblemente estudiabala se-
cundaria en Monterrey.

éFue Luis Echeverria ministro de Gobernacién? Asi lo dijo

recientemente un embajador de México en Espafia, expresando

que “‘fue por la represin que hizo Echeverria que Diaz Ordaz lo
premio con la presidencia del pais’’. ‘‘Ustedes deben tener una

buena hemeroteca, respondi, y enella los diarios mexicanos de la
época donde podranencontrarel mensaje que envid Gustavo Diaz
Ordaz poco antes de entregar el gobierno a Luis Echeverria’. En

este mensaje que es solo recordadoporla referencia que hacia a la
renuncia de Octavio Paz a la Embajadadela India, dijo entre cosas
Diaz Ordaz: ‘Mi candidatoa la presidencia de la Republica lo fue
el general Alfonso Corona del Rosal, pero Echeverria me madrug6.  
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Con Corona del Rosal habrian tenido problemas, con Echeverria

les ira bien’’. El Batallon Olimpia fue el que actu6 en Tlatelolco,

que no pertenecia al ejército. Fue también el Batallén delos Hal-
cones el que origin6 la matanza, el Jueves de Corpus, cuerpo que
Echeverria disolvid ya comopresidente.

Pero veamosel problema militar y Estados Unidos: los mexi-
canos pareciamosvivir en unaisla de tranquilidad en relacidn con
otros paises de la América Latina dondelas devaluacioneseran lo
cotidiano, al igual que las asonadas militares y el terrorismo gue-
trillero. Ya conocemosdelas devaluaciones, algo del terror pero

no de golpes militares. Esta posibilidad se apunto, precisamente,
en 1968 porel uso que hacia del ejército el podercivil. Se dice fue
la firmeza del general Garcia Barragan, secretario de Defensa, que
lo evit6. Ahora se vuelve a la carga provocandoal ejército para
que haga lo que nuncaha hecho,hacerse del podery no servir mas

a los civiles, como sucedi6 en Sudam¢€rica.

Las palabras del general Antonio Riviello Bazan, actual minis-
tro de Defensa, fueron claras: “‘la violencia no fue desatada por

nosotros’. Habra que recordarlo quese vio enla television: “‘la

declaracion de guerra al ejército’’, la amenaza de avanzara la capi-
tal para establecer un gobierno que garantizase las proximas clec-

ciones; igualmente la agresion a uno delos cuarteles del ejército

en Chiapas. (Por qué este reto? Ahora los medios de comuni-

cacion en Estados Unidosestan diciendo queel ejército mexicano

no es fuerte, ni grande; que es el mas pequeno después de Costa

Rica. Recuerdo que cuando Miguel Ydigoras Fuentes, de Guate-

mala, hundio varios barcos de pescadores mexicanos, cl presidente

Adolfo Lopez Mateosdecia, ‘‘ino podemoscontestar con violencia,

los guatemaltecos estan mejor armados por Estados Unidos que no-
sotros!’’. El general Rivicllo ha hecho patentela lealtad del ejército
a la constitucion y sus poderes acatandoasi la decision del presi-
dente Salinas de Gortari de unalto al fuego unilateral, el didlogo y
la amnistia total.

Pero hace pocos dias, desde Washington, en el Script Howard

Service se dijo que ‘Estados Unidos esta considerando proporcio-
nar ayuda militar a México’. Presuncidn que México desmintio de
inmediato. En Estados Unidos se dice que el ejército mexicano

necesita mayor capacitaciOn, ya que la rebelidn del 10. de enero
mostro a unejército nacional mal armadoy mal entrenado. México
niega la intromision y Washington también. De qué se trata?
éTrampa para provocar al gobierno mexicanoy a su ejército? El

ce
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presidente de México, Salinas de Gortari, declaré en Davos que no

estaba dispuesto a hacer lo que han hechootrospaises de la regién
enredandose enla brutal guerra sucia que tantasvidas cost6 a varios
paises en el Cono Sur, Centroaméricay otros mas de la regién.

Esto puede entenderloel presidente Clinton, queesta tratando
de impedir que Estados Unidosse involucre en guerrasenel exte-

rior. Los estadounidenses no quieren seguir pagandoel alto costo

del imperialismo, México no quiere inmiscuirse en guerras sucias
que nosirven al puebloperosia intereses quese benefician con es-
tos conflictos. Para que esto no llegue a suceder es menester que

todos los mexicanos, sin excepcidn, superandorencillas y resenti-
mientos, cooperenentresi. Sdlo asi, lo que estamosviviendoserael
prologo de un nuevo México y noel epilogo de lo que vivimosahora.
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UNAM

I. Introduccién

N LA CONSIDERACION GENERAL sobre la cultura la historia de
LB paises de nuestra América resulta un lugar cominreferirse
a las raices indias como elemento basico, pero fundamentalmen-
te remoto, de la configuraci6n nacional. Es cierto; en tanto raices,

se hundenenel pasado y apenasse reconocesu contribuci6nen los

frutos que los Estados nacionales, ansiosos de trascender su preca-

ria modernidad, ofrecen comoresultado de unaidentidad nacional

abierta al futuro; a una meta en la quelos indios contemporaneos

aparecen como convidados 0,incluso, como obstaculo que es nece-
sario eliminar, sea por programas decididamente etnocidas, 0 bien
porpoliticas indigenistas que buscansu integracionsocial y cultural,
es decir su disoluciénen la cultura nacional dominante.

Sin embargo, desde hace aproximadamente medio siglo han
comenzado a manifestarse diversos movimientos sociales que por
sus reivindicaciones confrontan las aparentementesdlidas y redon-
deadas concepciones sobre la nacion y sobre el Estado en nuestra

América; en ello mucho hatenido queverla fuerza telurica de los
pueblosindios, pero sobre todolo que se expresaes una diversidad
de componentes étnicos que abarcaa los trabajadores de la ciudad
y el campo, cuyas exigencias politicas y sociales no parecen tener
lugar en Estadosnacionales constituidos bajo la mitologia criolla y
liberal del pasado siglo. En esta mitologia indios y negros no tie-
nen lugar comoprotagonistas dela historia ni como constructores 
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de la naci6n en su expresi6n contempordnea. Pero tanto la Revo-
luci6n Cubana, con su recuperacién de la tradici6n cultural afro-
caribena, como la Sandinista, con el dificil proceso que conduceal

Estatuto de Autonomia para la Costa Atlantica, han abierto com-
puertas que dan paso a manifestaciones de enormepotencial cultu-

ral que, ademas,senalan la compleja y bullente base social que se

agita bajo las rigidas estructuras estatales que dominan en la mayor
parte de los paises del continente.

éPero cémo reconocer e interpretar estos evidentes movi-

mientos que dinamizan el proceso de construcci6n nacional? En

tanto que los Estados constituidos buscan exclusivamente solu-

ciones pragmaticas que permitan la continuidad de su condicién

hegemOnica, politicos y estudiosos interesados en el cambio han

desarrollado elaboradas propuestas tedricas y politicas que consti-

tuyen un sustancioso acervo delasciencias sociales latinoamerica-

nas. No obstante, el componente étnico de los procesoshist6ricos
y politicos que configuran los Estados nacionales apenas ha sido

considerado,a pesar de la presencia desbordante que han exhibido
situaciones de conflicto social como las que viven actualmentelos

paises andinos y Guatemala, para aludir a los casos mas conocidos.
Estadificultad parapercibirla riqueza y el potencial de los com-

ponentes€tnicostiene diversos origenes, pero mucho ha tenido que

ver la tradicion criolla, cuyo acendrado racismo ha relegado a un

planoinsignificante lo que, en sentidoestricto, esté en el centro de

la cultura y la politica de nuestra América: su diversidad étnica y su

originalidad historica.

En este estado decosas la tradicidn antropoldgica latinoame-
ricana tiene mucho queofrecer y las tareas que se nos presentan

se antojan sugerentes y propicias para destacarlas particularidades
tedricas de unaciencia surgida originalmenteen el marcode la do-
minaci6n colonial, pero que en la situaci6n tercermundista tiene
la alternativa de sumarsea los proyectos de construcci6n nacional
desde una perspectiva democratica. Una oportunidad nosla ofrece
la situaci6n porla que atraviesan los paises del istmo centroame-
ticano, dondeesta en juego no s6lo la democracia que se disputa
nacionalmente y el reconocimiento de la presencia pujante de pue-
blos con una amplia diversidad étnica lingiifstica, sino también la
definici6n dealternativasculturales y politicas en el contexto desis-
temas fundamentalmente autoritarios y conservadores.

No obstante que los estudios antropolégicos han reunido un
considerable acervo informativo sobre los pueblosde la region,el  

La etnografia y la cuestién étnico-nacional en nuestra América 45

hecho de que muchosdeellos se hayan realizado como parte de

la estrategia de dominacion norteamericana ha llevado a un re-
chazo de tales trabajos, pero desafortunadamente también desde

una perspectiva metodoldgica y tedrica que bien podemos, ahora,
enfrentar criticamente y apropiarnos de ella para incorporarla a

nuestra tradicion latinoamericanista.
Es cierto que muchosehacriticado cl empirismoy la limitada

vision de los estudios antropologicos, cenidos por largos anos a los
enfoques de comunidad y, cuando mucho, a las “‘regiones de re-

fugio’’, lejos de alguna reflexion no solo del hecho nacional, sino
tambiéndelas condiciones de explotacién y opresidn en quese en-
contrabansussujetos de estudio. Perola critica encendida de estas

tendencias no ha dejado dever algunas contribuciones que ahora,

con el requerimiento de conjugar y contrastar lo étnico con lo na-

cional, se tornan de importancia fundamental para crigir una pro-

puesta alternativa que otorgue a los procesosCtnicos cl peso queles

correspondeenlos paises de nuestra América.

En este ensayo trataremos de hacer una caracterizaci6n gene-

ral del papel que desempenala diversidad Gtnicay lingiiistica en

la constitucidn de las naciones centroamericanas, con referencia a

su proceso hist6rico y a su presencia contemporanca. Es innegable

quetanto los movimientossociales que inquictan a la regidn como

las particularidades de sus procesos politicos tienen un poderoso

componenteétnico y nacional que no ha sido destacado adecuada-

mente; aqui trataremos de hacerlo conla intencidn de contribuir

a la reflexion y al didlogo sobre sus implicacionestedricas y politi-
cas en la perspectiva de una practica cientifica comprometida con
la transformacion democratica de su entorno nacional y regional.

II. Propuesta general

Lia masrica y sugerente discusion sobre la cuesti6n nacional co-
tresponde indudablemente al marxismo. Enel andlisis te6rico del
desarrollo del capitalismo y en la estrategia politica dirigida a la
revoluci6nsocial, el hecho nacional, la constitucion de los Estados-

naciones aparece como elementoclave en la consolidacion y repro-

duccidn de este modo de produccién. Muchose ha escrito al res-
pecto; los mas importantes tedricos del marxismo han hecho am-

plias contribuciones, en su momento, y con ello han enriquecido

una tematica que nopierde su actualidad. Describir, asi sea grosso
modo, tendencias, aportes y polémicas es una tarea realizada ya  
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por varios estudiosos en diferentes y valiosos libros; sin embargo,
esta nutrida polémica se confronta con una paradoja: no existe una

teoria marxista sobre la cuestion nacional, como lo han apuntado

diversos estudiosos. No obstante, esto no ha sido obstaculo para

plantear dicho problema en el marco conceptual desarrollado por

el marxismo. Aquitrataremos de seguir esta orientacion, apunta-
lando nuestra reflexion con los aportes de la etnografia, de tal ma-
nera que incorporemoslos ingredientes informativos basicos que
nos permitan entenderla situacién confrontadaporlos paises cen-

troamericanos, con un trasfondo historico dominadoporlas cultu-

ras indias y en un proceso de configuracion nacional con un fuerte
componenteétnico.

En este escenario se plantean situaciones conflictivas y se ma-
nifiestan proyectos nacionales alternativos que impugnanestructu-

ras estatalcs altamente militarizadas que no parecen poseerunares-

puesta a las reivindicaciones étnico-nacionales desusbasessociales.

E! punto departida detoda reflexidn teGrica es la constitucidn
del Estado-nacion capitalista; en este sentido ocupa un primer
plano porsu trascendenciapolitica, mas que porla te6rica,la defi-
nicion hechaporJoséStalin en 1914 en el célebre texto E/ marxismo
y la cuesti6n nacional,en vias de realizarse la Revoluci6n de Octu-
bre y ante la exigencia de definir un programa politico que evitara
la desintegracion del imperioruso, unodelos ultimos grandes com-
plejos multinacionales, como habria de sucederconlos otros gran-
des imperios, cl austro-hingaro y el otomano, enla crisis politica
y militar de la Primera Guerra Mundial. La definicidn de Stalin
posee una sencillez dogmatica que ha tenido una amplia difusi6n
porla influenciay el activismo delos partidos comunistas desde los
afos veinte; su concisién ha impregnadolos estudios antropoldgi-
cos y socioldgicos de una manera que pasa casi inadvertida en la

actualidad, y se nos hace presente, de maneradiscreta, en la dis-

cusiOn de la cuesti6n étnico-nacional entre los estudiosos latino-
americanos. Las diversas definiciones hechas por nuestros marxis-
tas no parecen poder deshacerse de la impronta que ha dejado el

dogmaestalinista, y mas parecen, a veces, glosar sus componentes
que reconsiderar el problema fundamental de la naci6n en su mo-

vimiento hist6rico.
Unaconfrontaci6n constructiva y extremadamente sugerente

es la que realiza René Zavaleta, uno de los mas originales tedri-
cos de la realidad nacional latinoamericana, quien senala que los
elementosde la definici6n estalinista cambian su contenido trans-
hist6rico si consideramos el momento de su constituci6n; 0 sea,  
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no es la aparicion circunstancial de un territorio, de una lengua y
de una economia, para aludir a los componentes de la definicién

clasica, lo que conduceal surgimiento dela naci6n, sino su consti-

tucidn comototalidad, el momento en que alcanza su epitomeen la
forma estatal. Es decir,

el Estado nacionales algo asf como la culminaci6n de la naci6n... Con toda

la importancia que puedantenerlos factores raciales, espaciales y lingiifsti-

cos, lo queStalin llama los problemas de vida econémica y de psicologfa o

comunidad decultura son sin dudalos quetienen un valor mds concluyente;

aunque no tendrian ningunsignificado si no los remitiéramosa la discusién

del momentoconstitutivo, es decir, de la coyuntura de construcci6n social y

al epitomeestatal (Zavaleta 1983).

Es cierto que cada sociedad tiene diferentes momentos consti-
tutivos, pero el que resulta decisivo para nuestro anilisis es el que
ocurre dentro del modo de producci6ncapitalista. De aquise des-

prendenvarias afirmaciones valiosas. Unaes la que subrayala im-
portancia del momentooriginario del capitalismo; de ello depende
su viabilidad y los términos de la misma: “‘...desde el punto de vista

metodoldgico, es incorrecto definir a la nacidn por el momento en
que concluye,o sea, porsu paradigma; en cambio,es fundamental el

momentooriginario del proceso nacional’’ (ibid.). Otra masse re-
fiere a la importancia delidioma, pues ante la proposici6n ‘‘social-
darwinista’’ de una sola lengua “‘porsi y para siempre como requi-
sito trastemporal de la nacidn’’, aparecenlas condiciones hist6ricas
en que se requiere unaarticulacion lingiiistica eficaz, lo que puede
lograrse por una o dos lenguas.

La naci6n, como médulo hegemGnico instalado por el momentoconstitutivo,

explota el medio idiomatico que facilita la nacionalizaci6n, sea unico o miulti-

ple, e incluso puede formar lenguas nuevas con baseenlas prenacionales,

porquesuobjetoesla articulacién y no el fetiche del monolingilismo (ibid.).

Pero la lengua necesita trascender la funcidn de elemento del
mercadoy tornarse en un instrumento adecuadoparael logro dela
subsuncionreal. Esto significa

la ciencia como unacto de masa, es decir la universalizaci6n de una visi6n

nacional del mundo. La revoluci6n democratica, en este sentido, es la puesta

de la masa en aptitud derecibir a la ciencia. No todoslos idiomassirven para

tal cosa (ibid.).  
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La naci6n,insiste Zavaleta, es la construcci6n de un yo colec-

tivo, ‘‘por cuanto implica un cierto grado de homogeneidad entre
ciertos elementos decisivos que concurren al régimen productivo,
es por si misma una fuerza productiva 0,si se quiere, el indicador

del grado de correspondencia entre el modo productivoy la colec-

tividad en que ocurre’’; en este sentido es una fuerza productiva.
Finalmente,parareferirnosal ‘‘mito interpelatorio’’ del momento
constitutivo del capitalismo, concluye que no hay un solo caso de

instalacion del capitalismo que ‘‘no apele a mitos interpelatorios
precapitalistas’’; y en América, afadimos, hay dos de tales mitos
que legitiman de diferente manera y con un evidente contenido

étnico el Estado-naci6n; uno se remite al pasado indio, y otro se

ubica en la conquista y colonizacion europeas.
En tanto que los Estados nacionales centroamericanos han

construido sus mitos de origen a partir de la conquista espanola,

y los criollos se sienten los herederosen su doble significaci6n, mili-
tar y religiosa, los movimientosreivindicativos delos pueblos indios
y de organizaciones de trabajadores afrocaribenos los impugnan y
exigen un replanteamiento de las bases constitutivas de la nacion.
Pero he aquique nilos datos censales ni las categorias sociales en
usO nos permiten precisar quiénes son los indios y los negros, por-

quela cuestiOnes socialy cultural; y aqui aparece unafuerte tenden-

cia racista de tales Estados, manifiesta en el levantamiento y presen-

tacion de la informacioncensal, pues se busca por todos los medios
reducir a la minima expresionla presencia de las minorias étnicas
y lingtiisticas. A ello se suma el mito de origen consignadoenlas
historiasoficiales, en las que el indio apenas aparece, masbien casi
fantasmalmente, pero no componentes étnicos de origen africano y
asiatico.

Conesta débil presencia en los censos, los estudiosos y funcio-

narios que se atienen exclusivamentea los datos censales reducen

de entrada la importanciade la diversidad étnicay lingtistica; y con

ello continuanel prejuicioliberal de negar, sobre todo,la presencia
del indio enla historia y en la cultura nacionales. Sdlo la incor-
poraci6n masiva de las poblaciones indias a los movimientos socia-
les que luchanporla transformacién revolucionaria y democratica
ha obligado a una reconsideraci6n del papel que cumplen, no sdlo
en los procesos politicos contempordneos, lo que aludea la cons-
trucci6n nacionalpluriétnica, sino incluso en el proceso mismo de
configuraci6nnacional, en el que el trasfondo est4 dominadoporla

presencia milenaria que se enfrenta a los conquistadores europeos  
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y abre un procesode constitucidn de lo nacional apenasinvestigado

en sus componentes histéricos fundamentales, nolos miticos de la

historia oficial.
La dificultad para caracterizar conprecisionla diversidad étnica

de las naciones centroamericanasnoselimita a los registros cen-
sales oficiales, por las razonesracistas aludidas antes; también es

compartida porlos investigadoresy ello forma parte de unalarga

discusi6n iniciada porla antropologia y que se manifiesta en varios

problemasteGricos de evidente actualidad, tales comola definicion

genérica de las sociedades prehispanicas (eran reinos, senorios o
imperios?, étenian una economia feudal, tributaria o tribal?); cl

estatuto de las sociedades coloniales, considerando sobre todo

el papel que enellas cabia a la diversidad étnica. Y la cucstion ad-
quiere unanotoria condici6én polémica cuandosetrata de establecer
la identidad politica de los actuales pueblosindios. éSon naciones,
minorias nacionales o nacionalidades? (para referirnos a términos

manejados por diferentes autores en la discusidn: éSon ‘grupos

étnicos’’, tribus 0 ‘‘pueblos indios’’?). Asumir uno u otro concepto
aludea diferentes implicaciones de orden teérico y politico.

Comose advierte, esta discusidn esta lejos de mantenerla se-

renidad académicade otros t6picos y convocano solo a posiciones
tedricas encontradas; tambiénlo hace a diferencias partidarias y a
prejuiciosraciales y culturales, comobien lo ha mostradola encen-

dida oposicion ladino-indio en Guatemala y que permea muchosde
los trabajos de investigaciény diversos pronunciamicntospoliticos.

Es un hecho aceptadoentrelos estudiosos interesadosenlasi-
tuaciéndelos pueblos indios de nuestra América queesta discusion
sobreel estatuto teérico y politico de sus componentesCtnicos ticne
su marco adecuado enel ambito del Estado-naci6n; de otra ma-
nera caeriamosen particularismos que impiden reconoccrlos fac-
tores que inciden de maneradeterminante en la complejidad delas
situaciones estudiadas, lo que ha mostrado abundantementela an-
tropologia, centrada en las pequefas comunidades o cn regioncs

a las que se desvincula de sus contextos nacionales. Hay también

otras perspectivas que es fundamentalincorporara discusion y que
trascienden el marco delo nacional: una es la que remite a las re-
gionalizaciones étnico-lingiifsticas que expresan procesoshistoricos
de largo plazo, comolos referidosa las areas culturalcs mesoameri-

canay circuncaribe;la otra es la que contemplaal istmo como una
regidnenla estrategia politico-militar que realizan los Estados Uni-
dos, y afecta profundamentela situacién ccondmicay politica de
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los paises que integran la region. Es decir, la problematica étnico-

nacional presenta diversas caracteristicas que revelan una enorme

complejidad y requieren un tratamiento cuidadoso antes de llegar

a conclusionessignificativas y a propuestas bien fundamentadas en
la realidad.

De manera global senalaremos las tendencias que han domi-

nado la interpretacion de politicas especificas. Mientras queel crio-
llismo decimononico negaba al indio la condicidn de ciudadano,

asi como a aquella poblacion de heterogénea composicion étnica
queen el régimencolonialse calificaba con el términode “‘castas’’,
en los hechos cotidianos se realiza un violento proceso de des-

truccion delas bases agrarias de la comunidadindia y se define una

politica de mayor opresion al someter a los pueblos a un régimen

de trabajo practicamenteservil, en funci6n de una economia agro-

exportadora que da sus primerospasos enel cultivo del cafeto. Es

entonces cuandose abre pasoel desarrollo capitalista en el espacio

de una sociedad gobernada porterratenientes, comerciantes y mili-

tares, que conduciria al centralismo delllamado Estadooligarquico.
Sin modificar sustancialmente esta condicion colonial y oligar-

quica, marcada por un abierto racismo,la politica indigenista se

orienta a la integraci6n de las ‘‘culturas indias’’ por considerar-

las atrasadas y marginadas. La politica desplegada por los Esta-

dos nacionales y apoyada por los Estados Unidoses la de la “‘la-

dinizacion’’, es decir, la desaparici6n de la diversidad étnica y

lingiistica para conformar naciones homogéneasracial y cultural-

mente, con el espanol como lengua exclusiva.

Contra este proceso definitivamente etnocida se levantan dife-
rentes sectores sociales, pero basicamente los pueblos indios, que
exigen reconocimiento a sus particularidades étnicas y lingtisticas,
y reivindican cl derecho a mantenertal especificidad, dirigiéndose
a un creciente movimiento de politizacidn quelos llevara a exigir
la transformacion delas estructuras politicas y econémicas,de tal
mancra que en ellas encuentren su espacio, a partir precisamente
de sus caracteristicas étnicas.

Comoresultado de estas inquietudes y de la movilizacidn so-
cial que provoca en diferentes partes del istmo centroamericano,
se plantean dosalternativas tedricas: Ja etnicista y la marxista. La
etnicista clabora un planteamiento desdela historia y las reivindi-
caciones delos pueblosindios y, mas alla del marco nacional, 0 mas
bien contra los Estados-naciones que aparecen comolos opresores

de todosestos pucblos ahora en efervescencia social y politica. Con  
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una fuerte dosis de romanticismo, y con un discurso que va mas a

las expresiones liricas y desdenael rigor dela investigacion tedrica,
se inicia un activo movimiento intelectual de revalorizacion de la
cultura y la historia de los pueblos indios. Aparece entonces un re-

chazoporlo ‘‘occidental’’, en lo que cabela cultura y la ciencia que

no seanindias, un reclamoporla superioridad moraldelas civiliza-

ciones americanasy una identidad politica centrada en el concepto

de grupo étnico, que aparece entonces comoel protagonista dela

historia y delas reivindicaciones politicas en el presente. Es desde
esta propuesta quese enfrentaal ‘‘grupo étnico’’ con la “‘naci6n’’,
lo que en términospoliticos significa una impugnaci6n del Estado
nacional vigente. Sin embargo, la caracterizaci6n del grupo étnico
se mueve en un mar de ambigiiedades y diferencias entre los di-

versosautores etnicistas, quienes finalmente acabanporplegarseal

criterio censal manejado porlas agencias gubernamentales: la len-

gua. Asi, la expresién de la unidad y corporeidad del grupo étnico
es el conjunto de hablantes de una misma lengua amerindia. Es
decir, el concepto de “‘grupo étnico’’ tiene una eficacia discursiva
queresulta dificil de sustanciar en términos tedricos € historicos.
Esto, por supucsto, no reduce la trascendencia de sus reivindica-

cionesy la justeza de sus demandas, pero ha conducido en diferen-
tes ocasiones a un racismo indio queinvierte los términos de aquél
manejadoporlas sociedades identificadas con la ideologia criolla.

La mejor muestra de los planteamientostedricosy politicos del et-
nicismo es la que encontramosenlas obras delosfirmantes de la
Primera Declaracién de Barbados, denominada‘‘Porla liberacion

del indigena’’, aprobada en enero de 1971.1
En cuantoa la discusi6n marxista, los autores que definen una

posicién tedrica en respuesta a los planteamientosdel ctnicismo
parecen olvidar los términos de la discusién en los anostreinta
(cuandosearticula la polémica dela II Internacional en torno a
la cuestidn colonial con las condicionesespecificas de América La-
tina), centrada mdsen la conceptualizacién de la nacion, frente

1 La bibliografia etnicista es muy amplia, sin embargo, para seguir su desen-

volvimiento lo mejores la obra colectiva Indianidady descolonizacion en América

Latina, documentos de la Segunda Reuni6n de Barbados,y el libro de Guillermo

Bonfil Utopia y revolucion; en ambosse aprecia el mismo discurso con dosvertien-
tes, una correspondea los antrop6logos, comolosfirmantes de las declaraciones de

Barbados,que tiene un tono academicista y politico; la otra esla de los dirigentes

indios, que no sdlo toma un matiz definitivamente politico sino que en ocasiones

se torna violentamenteantiintelectual.
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a otros conceptos, como “‘minoria nacional’’ y ‘‘nacionalidad’’, y

asumen sin la menorcritica al ‘‘grupo étnico’’ del etnicismo, al
que definen siguiendo muy decerca la vieja definicidn de Stalin,

con todo y su transhistoricidad, como lo muestra nitidamente el

texto que afirma: ‘‘Un grupo étnico es una comunidad de len-

gua, de cultura y tradicidn, de organizaci6n corporativa interna;
puede contar con unabaseterritorial...’’ (Guerrero y Lopez y

Rivas 1982: 40). Pero donde el concepto adquiere una elaboracion

tedrica extrema, con un formalismo de conjuro, es en una pro-

puesta‘‘tedrico-metodoldgica’’ que establece una tipologia univer-
sal de impecable logica formal; en ella el grupo étnico es unsis-
tema sociocultural basado en una estructura de organizaci6n co-

munal: “‘...estos grupos étnicos existen objetivamente como un

archipiclago de unidades comunales o de pueblos, con relaciones

tenuesentresi’’; el llamado “‘grupo étnico-nacional’’ presenta ya

una diferenciaci6nsocial, el surgimiento de dirigentesy, sobre todo,

“‘una percepcion dela identidad propia en tanto unidadintegral de
todas las comunidades 0 pueblos que poseenlos elementos socio-
culturales comunes’’; y, finalmente,los ‘‘grupos nacionales’’ o na-

cionalidades presentan ‘“‘un complejoclasista fuertemente diferen-
ciado”’ yseorientan a constituirse como Estado-nacidn aut6nomo y

soberano (Diaz Polanco 1984). Esta propuesta se presenta no como

una reflexion tedrica a partir de la realidad latinoamericana, sino

como una propuesta genérica a la que tendria que plegartsela re-
alidad para existir como tal. De hechola simple relacion de lasi-
tuacidn actual y unaperspectivahistorica regionalde indole muyge-
neral muestran una complejidad que rebasa ampliamenteestaele-

gante y esquematica tipologia, planteando el problema en términos
muydiferentes.

Resulta significativo, y en cierta medida preocupante, el que

las elaboraciones politicas realizadas por diferentes organizaciones
indias centroamericanaspartan de diferentes conceptualizaciones;
asi es el caso, por ejemplo, del documento que reclamala organi-
zacion de una republica federal en Guatemala, integrada por dos
naciones:la india y la ladina; o bien el propio Estatuto de Auto-
nomia nicaragiiense, que remite a comunidades y a pueblos de la
costa atlantica. De hecho la tendencia dominante en numerosasor-
ganizaciones indias americanasse orienta a la elaboracion y apro-

bacion de una ‘Carta universal de los derechos de los pueblosin-
dios’’ por parte de la Organizaciénde las Naciones Unidas, con lo
quelos ‘‘grupos étnicos’’ permanecen como una construcciénin-
telectual que tuvo unaevidenteeficacia politica pero queesta lejos  
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de tener importancia analitica y tedrica alguna, comolo plantean
etnicistasy el linaje particular de etnomarxistas que hemos mencio-

nado.
Resulta mucho masinstructivo partir de otras propuestas no

necesariamente plegadas a las posiciones tedricas dominantes, y
en cierto grado altamente dogmatizadas, sino mas bien en aque-

llas nutridas de una experiencia teérica y politica asentada sdlida-
menteenla realidad de nuestra América y mucho mas congruentes

conlos procesoshistoricos que conducena la coyuntura actual. Asi,

consideramos quelos planteamientos de José Carlos Mariategui y
de Darcy Ribeiro, peruano unoy brasileno el otro, nos ofrecen un

rico arsenal conceptualy tedrico para construir una alternativa que,
ademasdelo general de las proposiciones, contiene tambiénlas par-

ticularidades hist6ricas regionales; en este caso las que correspon-
den la realidad centroamericanay, claro, en una perspectiva tan
sugerente comola definida por René Zavalcta en sus numerosos
trabajos.

La contribucién de Maridtegui a la importante polémica sobre
la cuestidn nacional posee una complejidad y expresa una posicion

de tal manera avanzada que,incluso en las discusiones actuales,

mantiene su vigencia en cuanto a sus premisas gencrales. Adc-

mas de la originalidad del pensamiento del llamado “‘primer mar-

xista de América’’, en el momento en que se manificstan sus con-
cepciones teéricas y politicas, las condiciones historicas en que sce
da la discusi6n muestran una gran riqueza de posiciones politicas;

esta riqueza de alguna manerase revela en forma sintética en los

planteamientos que, en términos generales, contindan conun papel

protagonico hasta nuestros dias. Su didlogo y enfrentamicnto con
el nacionalismo radical de Victor Raul Haya dela Torre y el mo-
vimiento aprista anticipa los términos en que se construye y define
el nacionalismo populista, sobre todo enel espacio de las politicas
indigenistas gubernamentales.

Las ideas de Maridtegui, expuestas en forma amplia y ordenada,
estan contenidasen su obra de mayorinfluencia y ahoraclasica del

pensamientosocial latinoamericano, Siete ensayos de interpretacion

de la realidad peruana. E\hallazgo basico ahi contenidoes el reco-
nocimiento de la economia peruana,

como compleja y contradictoria articulaci6n entre capital y precapital, bajo

la hegemonia del primero, del mismo modo como todavia se articula

“feudalismo’’ y ‘‘comunismo indigena’’ en la sicrra, ambos bajo el capi-

tal, produciendo efectos no solamente sobre la l6gica del desenvolvimiento
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econdmico sino también sobre la mentalidad de las clases (Quijano 1980:

80-81).

La base social fundamental de la poblacion india es la comuni-

dad, cuya raiz se remontaa la sociedad incaica prehispanica. El im-
perio incaico, afirma en su ‘‘Esquemade la evolucion econdmica’’,

primercapitulode los Siete ensayos, se componia de un conjunto de
comunidadesagricolas y sedentarias, las cuales constituian una po-

derosa “‘maquina de produccion’’. El ayllu, es decir la comunidad,

comocélula social y econdmica,es la base sobrela quese erigeel

poderososistema politico: ‘‘los inkas hicieron la unidad, inventa-

ron cl imperio; pero no crearon la célula. El Estado juridico or-
ganizadoporlos Inkas reprodujo,sin duda, el Estado natural pre-

existente’’ (Mariategui 1968: 89). El regimenvigente era teocratico

y despotico, lo que es unacaracteristica de las sociedades de la an-

tigucdad, aclara Mariategui.

Con el choquedestructivo de la conquista espanola el conjunto

social se desintegr6,“‘la nacion se disolvid en comunidades disper-

sas. El trabajo indigena ceso de funcionar de un modosolidario y

organico... Sobre las ruinas y residuos de una economiasocialista,
se echaronlas bases de una economia feudal’’ (ibid.:18). Aqui cabe
destacar dos datos cuya importancia sera evidente en las proposicio-

nes politicas de Mariategui: el caracter irreductible y fundamental

de la comunidad, comounidadsocial y economica,y su constitucion

colectivista.

La configuraciOn programatica del problema indigena dentro

del amplio marco de la cuestidn nacional en el Peru, en términos

definitiva y explicitamente marxistas, habria de lograrse en varios
documentos preparados luego de la ruptura con el APRA en 1928,

en los cuales se contienela caracterizacion hechaya en los Siete en-

sayos, pero ahora avanzandoen unareflexidn tedricay politica que
tiene comoreferentes inmediatos la fundacion del Partido Socia-
lista Peruano, en octubre de 1928, y las relaciones con la Comin-

tern y la III Internacional, en cuyalinea habrian de organizarse dos
rcuniones regionales a las que se envian sendos documentos que
recogen en todasu riqueza las contribuciones seminales que sobre

la articulaci6n entre problemaindigenay cuesti6n nacionalhiciera
Mariategui; uno de tales documentoses ‘‘El problemade las razas

en América Latina’’.
Es importante destacar el conjunto de particularidades te6ri-

cas en que se apoyala originalidad del pensamiento de Mariate-
gui, pues éstas habran de contribuir a aclarar muchas situaciones  
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de la discusi6n contemporanea, cuando la cuestion étnica esta enel

primerplano delas controversias suscitadas en torno al problema
nacional en los paises de nuestra América. Un primer rasgo de
las concepciones mariateguianas es su marcadotono antipositivista,

que impugnala racionalidad cientifista y el progresismo dominante
tanto enla filosofia comoenlas cienciassociales en la primera mitad

de este siglo.

Enprincipio el discurso mariateguiano aparece, en un tramo fundamental de

su constituci6n, conducido por una ‘‘mirada’’ alejada del modelo de racio-

nalidadcientifista que penetr6 hegemGnicamente en América Latina a fines

del siglo pasado y principios del presente. Este paradigma dominaria en gran

medida las elaboraciones teGricamente organizadoras del socialismolatino-

americano, para lo cual se encontr6 formandosistema con el modelo cien-

tifista promovido también porel pensamiento de la II Internacional. En el

caso de Maridtegui, su concepci6n antiintelectualista ha sido, a su vez, gene-

rada en un procesoen cierto modoprevio a su viaje europeo; ademas puede

senalarse... como afluente hacia su configuraci6n tanto el decadentismoli-

terario como un pensamiento cat6lico con nervaduras misticas. Desde en-

tonces, y particularmente en el periodo 1923-1930,el sorelismo aportaria al

pensamiento mariateguianola posibilidad de traductibilidad del marxismo a la

realidad peruana,es decir, a un pais... de desarrollo capitalista tardfo depen-

diente con una escasa presencia obrera y una abrumadora mayoria campesina

(Teran 1985: 75).

Otrorasgo particular del pensamiento mariateguianoes el pa-

pel central en el quesitta a manifestaciones esponténeamenteso-

cialistas de la realidad peruana, como es la comunidad indigena.
De modointeresante, con este énfasis en la comunidad, Mariategui
plantea por su cuenta el mismo problema quelos populistas rusos

habrian de plantear a Marx con respecto la posibilidad de quela
obschina, es decir la comunarusa, se transformara en un germen

del socialismo sin tener que pasar por una etapa detipo capitalista.
La avasallante fuerza de la ortodoxia marxista habia practicamente

oscurecido, cuando no rechazado,esta discusidn en su movimiento

contra la corriente populista de los revolucionarios rusos de fina-
les de siglo. Resulta notable que contra la concepci6n dominante
que acepta undesarrollo histérico en unalinea definida porvarias

etapas, Maridtegui adopte una alternativa que ve otros caminos no

necesariamente ligadosal desarrollo ortodoxo.
Junto al papel protagénico de la comunidad indigena, 0 mas

bien como una consecuenciade ello, esta otra proposicidn que se
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oponey contrasta con las concepciones tedricas dominantes en los

partidos comunistas, dirigidos por la Comintern, la de considerar
a las masas campesinas como sujetos revolucionarios y no solo a
los proletarios. Lo que porcierto seria también propuesto por esa
epoca, especificamente en 1928, por Mao Zedongparala situacién
de China. Estas particularidades habrian de conjugarse para esta-

blecer una concepcion de partido igualmente opuestaa la leninista

que exigia la ortodoxia comunista. Es decir, ante el modelo que
define un partido compuesto exclusivamente por cuadros de pro-

letarios que incide sobre el movimiento de los trabajadores, di-

rigiéndolo y estableciendo alianzas con los campesinos, se plan-
tea otro con una composicionpoliclasista, basicamente conformado
por unaalianza deproletariado urbanoy los campesinosindigenas,

cuyas demandasse funden en un solo programa.

Pero la proposici6n que corona todas estas particularidades y

apela tanto a la creatividad del pensamiento politico latinoame-

Ticano como las raices profundas de su identidad, es aquélla
en la que el problemadel indio se erige en el tema fundamental
de la nacionalidad. La tesis se expresa a partir del caracter margi-
nal de las masas campesinas, que en sus cuatro quintas partes son

indigenas,y por la vigencia del discurso liberal que pretende cons-

truir la economiay la sociedad nacionalessin el indio y contra el
indio (Teran.: 95).

En suma,lo inacabado del Pert es, por ende, su propio desarrollo capita-

lista, que al no poder ser asumido por una burguesia independiente ha de-

jadoliberado unresiduo social inasible para el proyecto nacional burgués:la

cuesti6n indigena. Volvemos asi a visualizar de qué modo ambascuestiones

—la indigena y la nacional— configuran una Unica realidad de doble ros-

tro que se retroalimenta permanentemente. Definido asf el problema,la

respuesta mariateguiana vuelve reiterar el paradigmaanterior, por el que

la resoluci6n de las tareas nacionales debe garantizar la fusi6n de la clase

obrera con el campesinado. Y ello se deberd a queel proletariado, pese a su

exigtiedad numérica,seria la unica fuerza social capaz de portar un proyecto

alternativo de naci6n. Lo mismoes afirmar quelas tareas de construccién de

la naci6n se confunden conlas de la construcci6n del socialismo... (ibid.: 93).

Contodo esto se conduce a una proposicién de consecuencias
notablemente revolucionarias hasta nuestros dias: las masas popu-
lares constituyen los ‘‘portadores dela naci6n’’.

Este conjunto de proposiciones, expuestas en los documentos
que se llevan a la Conferencia de Partidos Comunistas que se rea-  
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liz6 en Buenos Aires en junio de 1929, hubo de diferir marcada-

mente conla ortodoxia de la III Internacional y conducir a una si-

tuaci6n conflictiva que nose resolvi6 enlas deliberaciones entonces
sostenidas. Aunqueen términos prdcticos, de organizacion,las di-
ferencias se salvan porla imposici6n de la ortodoxia, en términos

teGricos el problemacontinia vigente, particularmente en lo que
se refiere a la definicion del problemaindigena sus vinculaciones

historicas con el problema de la naci6n. En la perspectiva del mo-

vimiento comunista internacionalel problema nacional se entiende

comoel derechodelas naciones oprimidasa la autodeterminaci6n;
para Mariateguiel problemacentrales el de la unidaddela nacion.
Es decir,

la problematica mariateguiana nose ubicarfa en torno a la pregunta de como

obtenerla autodeterminaci6n de un sectornacional oprimido,ni del derecho

a la rebeli6n contra unapotencia colonial externa,sino a la interrogante de la

incorporaci6n democratica de las masas populares marginadas a un proceso

constitutivo de la nacionalidad que debe necesariamente fusionarse con un

proyecto socialista (ibid.: 97).

Porsu parte, Darcy Ribeiroes un antropdlogobrasilefo con una

amplia experiencia politica en el gobierno populista de Joao Gou-
lart, en el que ocupael Ministerio de Educaciény el cargo de Jefe
de la Casa de Gobierno.Suobraintelectual es de una enorme mag-

nitud,va del tratado etnograficoa la literatura (su novela Maira ha
sido ampliamente elogiada), pasandoporla historia,la filosofia, la
economia y otros camposdel saber. Sus trabajos propiamentean-
tropologicos son tambiéndiversos, peroentre ellos destaca la obra
monumental compuesta de cuatrolibros en la queinicia su pro-
puesta con una alternativa tedrica de largo alcance, un esquema

evolucionista que abarca la historia de la humanidad; pero su

punto dereferencia es el proceso de formaci6nde los pucblos ame-
ricanosy, fundamentalmente, una busquedadelas causas de su sub-

desarrollo y de los caminos de su superacin.
EIpuntode llegadaes el Brasil, una reflexidn personal y profe-

sionalsobresu pais. Esta saga dificilmente ha sido aquilatada en su
magnitud y complejidad; aqui no lo haremos, por supuesto, pues
no es esa nuestra intencidn; sdlo nos referiremos a sus plantea-
mientos sobre la formaci6ndelas naciones del continente ameri-
canoy a su tipologia, basada en la ponderacién de los componen-
tes étnicos y raciales. Con esto Ribeiro establece fructiferamente
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un espacio tedrico en el que se enlazan y oponen el enfoque ge-

neral marxista sobre la constitucién del Estado-nacion en América
Latina —quehasido estudiado tangencialmente y mas bien desde

una Optica economicista—, y el enfoque de la antropologia, atento
al proceso hist6rico que recorre la poblacion india y afroameri-
cana hasta conducira su situaci6n actual, y que Ribeiro enriquece
al ampliarlo para abarcartanto la insercién de estos componentes
étnico-raciales en las naciones americanas, como para reconocerre-

gularidades de mds amplio alcance,lo quellama ‘‘configuraciones

hist6rico-culturales’’ (Ribeiro 1971, 1976, 1977 y 1978).
El enfoquede Ribeirositta asi el aporte de la etnografia en un

plan mas generalqueel tradicionalmente manejado porla antro-

pologfa; no s6lo por instalar el estudio de los pueblos amerindios
y afroamericanos en el marco de lo nacional, sino por abrir pers-

pectivas nuevasy sugerentes al andlisis de las realidades de nuestra

América, tales comola reflexi6n histdrica que considera el papel de
la diversidad étnica en los diferentes momentosconstitutivos de las

naciones americanas;0 bienel andlisis de las relaciones politicas, en

sus diferentes niveles, con los matices que introducela diversidad

étnica y que conducena procesoshist6ricos a los que Ribeiro llama

de ‘‘transfiguracion étnica’’.

Esta manera deacercarsea las culturas americanas constituye

cl mejor correctivo a ese preterismo evolucionista que busca en

la diversidad étnica el reconocimiento de ctapas ‘‘primitivas’’ o
“‘arcaicas’’ de la historia de la humanidad; porquevista la diver-
sidad cultural como un fendmeno contempordancoy dindmico, aun-

que parezca una perogrullada, lo que se apunta no cs ya la expli-

caci6naislada delas particularidades, sino como este complejo de
diversidades se ha desarrollado hist6ricamente y comoha afectado

sus componentes. Aqui es donde uno puede preguntarse sobreel

significado socioeconémicoy politico de lo indio enlas culturas na-
cionales de los paises americanos, sobre todo si consideramosla
dificil y compleja relaci6n que se establece entre los Estados y sus
respectivas naciones. Esto nos abre un camino insospechado para
reconocer de otra mancralos tan difundidos temas sobrela identi-
dad nacionaly cultural y nos ofrece otra perspectiva para entender
el trillado t6pico dela ‘‘interpretacion’’ social y cultural; porque no
significa lo mismointegraci6n a lo homogéneo quea lo diverso, y
esto, a su vez, abarca otros problemasde cardcter politico, socio-
economicoy cultural.  
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Resulta extremadamenteindicativa la reaccién que han provo-
cadoloslibros que componen su propuesta sobre el proceso ci-
vilizatorio y los pueblos americanos, pues tal parece que lo que
primerollama la atencién desus criticos es su audaz perspectiva
tedrica, polémica por muchas razones; pero eso precisamente es
lo que impide reconocer lo que, en nuestra opini6n, constituye el

aporte massustantivoy original, el de la cuesti6n étnico-nacic.aal.
Enla sintesis que public en la serie SepSetentas (Configuraciones,
México, sep, 1972; nim. 38 dela serie), aparecida originalmente
en inglés en la revista Current Anthropology y acompanada dedife-

rentes comentariosde especialistas de todo el mundo,la discusidn
se centro fundamentalmente en el ambicioso esquema evolucio-

nista, y esto encierra una cierta malicia de Ribeiro, pues la gran-
dilocuencia de su propuesta no hacesino repetir aquellas otras con
las que se nospresenta,a los investigadores tercermundistas, las de

los grandesteéricosdelas cienciassociales en los paises centrales;
pero cuandolo hace un investigador desde una pespectiva que no

es la eurocéntrica, ello provoca una encendida reacci6n que deja
ver lo valioso de esta propuesta cuandoparte de la especificidad de
los pueblos americanos. Asi, su universalismo, elegantemente pre-
sentado en elpositivismo de los grandes esquemas evolucionistas,

y que de una u otra manera lleva una carga considerable de cu-

rocentrismo, provoca un rechazo que tiene mucho masde enfado
ante la insolencia que de rigor teGrico. Lo que da qué pensares la
repeticion de esta mismacritica por parte de los colegas latinoame-
ricanos, comolas de aquel atribulado antropdlogo que lo acusa de
extender su identidad politica, asociada a un régimen populista, a
su propuesta tedrica, por lo menos a aquella contenida en uno de

los libros desu tetralogia, El dilema de América Latina (véase el co-

mentario de A. Urteaga en Garcia Mora y Medina 1986). Lo cierto
es que no ha habido una continuidad o unacritica constructiva a
partir de sus sugerentes planteamientos.

Si consideramosla situacion centroamericanadesdela tipologia
de las configuraciones histdrico-culturales, no es dificil ubicar a
Guatemalaentre los ‘‘pueblos testimonio”’ y al resto de los paises
entre los “‘pueblos nuevos’’, pero lo sugerente comienza cuando

particularizamosa cadapais, y nos preguntamossi Costa Ricaes-
tarfa mas cerca deser un ‘‘pueblotrasplantado”’ o si El Salvador no
es mas bien un “‘pueblo testimonio’’. Sin embargo, mas queapli-
car unatipologia, lo que se nos plantea desdeella es el andlisis de
lo politico y de lo cultural; y desdela crisis actual, abarcando en
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el andlisis el activo papel que desempenala estrategia norteameri-
cana, en la que desdeluego tiene un lugar fundamentallo politico

y lo cultural. Este andlisis lo haremos mas adelante; aqui sdlo de-

seamos consignarlos pasos a seguir y los conceptos generales que

proceden dela aportacion de Ribeiro.
Conel fin de precisar las caracteristicas de la propuesta que

aqui hacemos, y que nos proporcionael eje para el andlisis de la

cuestiOn étnico-nacional en Nuestra América, con un interés es-
pecifico en la regidn centroamericana, recapitularemos las ideas

centrales.

Enprimerlugarpartimosde los senalamientos de José Arico so-
bre el Estado-nacion latinoamericanoy el pensamiento de Marx,los

cuales giran en torno a la constatacidn del papel heterodoxo dela

realidad nacional de nuestra América frente a una abundantelitera-
tura y una cerrada discusion sobre el problema nacionalen el mar-

xismo Oficial, el que se desprende sobre todo dela II Internacional

y funda una lecturapositivista del pensamiento marxista. Esto va a
significar una enormedificultad para los movimientos revoluciona-
rios que habrian de cobijarseenla teoria marxista y en la concepcion
partidaria leninista, pues habrian de sometersu experiencia tedrica
y politica a los moldes de una concepcionoficialista. Ello ha con-

ducido no solo a una rigidez tedrica, sino también a una enorme

dificultad para reconocerla originalidad de las situaciones nacio-

nales latinoamericanas. El ejemplo de todoesto es la insistencia de

los tedricos marxistas en adecuarlos términosde la discusi6n sobre
la cuestiGn étnico-nacional las definiciones ortodoxas, comola de

Stalin, y al positivismo en quese forja.
Sin embargo,el predominio del marxismoortodoxoenlas discu-

siones de la izquierda latinoamericana no ha impedidola expresion

de puntosdevista distintos y congruentes con las especificidades

hist6ricas de los pueblos americanos. En esta perspectiva situamos

las ideas de Mariategui, sobre todo porreferirse a la articulacion

entre la poblacion india y negra con los movimientos revoluciona-

nios de base nacional. La comunalidad aparece en un primer plano
como un elemento fundamental en la organizacion politica y en
la construccidn nacional.

Deuna importancia semejante y con un poderoso aparato con-
ceptuales la obra de René Zavaleta, politico y socidlogo boliviano,
que analiza el proceso de constitucidn nacional, inacabado, de su

pais en un medioen el quela poblaci6n india formala gran mayoria
de la base nacional, aunque sele sitia en términos politicos como
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minoria. Su proposicién de conceptos tales como los de momento

constitutivo y disponibilidad abren valiosas vetas para el andlisis

tedrico, pero sobre todo sus trabajos sobreel proceso boliviano son

referencias basicas para la definicién de una teoria que abarque al
grueso delas naciones latinoamericanas.

La acusacion facil que se hace a una antropologia desatenta a

los fendmenosnacionales, embebida comosele supone en micro-

analisis y en tematicas intrascendentes, exhibe mds unaactitud

desdenosa que un conocimientode las diferentes tendencias que de
una u otra manera han abordadoel fendmenodelo nacional;sin ir
maslejos, la corriente neoevolucionista, en su variante multilineal,
ha abordado diferentes problemas con una perspectiva hist6rica
amplia; dos ejemplos son: por una parte, los estudios sobrelasIla-

madascivilizaciones de regadio y su papelenel desarrollo hist6rico

y surgimiento del Estado; porla otra, los trabajos de Julian Ste-

ward en Puerto Rico, al que investiga como un sistema nacional y

para lo cual crea conceptos de gran importancia para los estudios

antropoldgicos comoelde ‘‘niveles de integracion sociocultural’ ’,

entre otros. En esta linea también encontramosel trabajo pionero
de Eric Wolf sobre la realidad nacional mexicana, como ‘‘La for-

maci6ndela nacion: un ensayo de formulacion’’ (Wolf 1953).
El trabajo antropologico al que damos aqui una importancia

fundamental es el de Darcy Ribeiro, por enfrentar el problema
étnico-nacional desde una perspectiva antropoldgica y latinoame-

ricanista, con lo cual hace diversos aportes basicos para el enten-

dimiento dela interrelacidn entre etnia y nacion en el proceso de
formaci6n nacional. Es el primer autor que senala regularidades ge-
nerales que le permiten definir una tipologia con base en los com-
ponentes étnicos, pero sobre todo ofrece un punto devista que in-
troduce una gran flexibilidad y una relacidn muy estrecha con la
constitucion de los Estados nacionales. La etnia aparece como una

entidad dinamica, extremadamentesensible a las transformaciones

histdricas y en un movimiento de génesis, transfiguracion y muerte
o desaparicion que permite recuperarla riqueza y complejidad del

fendmeno étnico. Esto contrasta notablemente conla rigidez y el
preterismo tanto del marxismo ortodoxo como dela antropologia

cultural, respectivamente.

Enel caso de Ribeiro no tomamossu propuesta tedrica, dema-
siado cargada hacia un positivismo evolucionista y en una polémica
imaginaria con un marxismo de paja; consideramos mucho mas
constructivo partir de sus propuestassobrela etnia y la nacion, sobre  
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las manifestaciones culturalesy politicas de estos procesos y some-

terlos a prucba enla situacion especifica de las naciones centroame-

ricanas. Creemos que con esto recuperamosconstructivamente los
hallazgos sobre los cuales podemoscontinuar indagandoenlas ca-

racteristicas culturales de los pueblos americanos, particularmente

de aquellos en cuya matriz formativa participaron las antiguas po-

blaciones, aportando un caudalhistérico que todavia no aquilata-

mosen toda su magnitud.
Finalmente destaquemos quela tematica de lo nacionalen la

antropologia latinoamericanaes ya uno delos masricos espacios de
contruccion teérica. Creemos quees unadelas respuestas masori-
ginales a los reclamos que se hacian en los afos sesenta a unas

ciencias sociales colonizadas,imitativas de las teorias de los paises
centrales. Luegode las expresiones radicales y aparatosas como las

de la ‘‘antropologia militante’’ y la ‘‘antropologia comprometida’’,

asf comodelas exigencias de activismo con los movimientossociales

que pugnabanpor cambios revolucionarios, creemosque los apor-

tes de estas situaciones han conducido a una ciencia madura, a una
antropologia querefleja las particularidadesy vicisitudes de su en-

torno social y cultural. La recuperacién gubernamental de muchas
de las propuestas del etnicismo,e incluso del discurso mismo, ha
extendidola reflexion delo étnico en el marco delo nacionala dife-

rentes instituciones estatales. El viejo indigenismointegracionista,

aunque vivo,notiene ya la voz cantante; su discreto etnocidio en-

frenta los cada vez mas encendidosreclamosde los pueblos indios

y de otras organizaciones de base étnica que reivindican sus parti-

cularidadesculturales en el marco de la naci6n.
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LAS UTOPIAS INDIGENAS
Y LA POSMODERNIDAD
EN AMERICA LATINA

Por Ricardo MELGAR Bao

ENAH-INAH

Lo que produce (el indio) posee la fuerza de
lo magico. iHasta su sencillo fervor de existir!
/Hasta su propia magica supervivencia! El indio
y sus metdforas fatales: con su imbatibleestilo es
inalcanzable. No podemosapelar de la condena
que el indio nos impuso. Le he ofrecido ademas
de mi voz equitativa, mifervor. No soporto que se
continue conla apoteosis de lasplumas denylon,
que se tome comotradicion elatraso.

Luis Cardoza y Aragén

Presentaci6n

PARTIR DE LA DECADA DE LOSSETENTAasistimos en Indoamérica
iS una fase sostenida de las luchas de los pueblos indios que
ha puesto en cuestién el paradigma del Estado-nacién. Aquéllos
han impugnadola ficci6n juridica que pretendia normarelperfil
de un sujeto cultural tendencialmente homogéneo que negabala
pluralidad delas identidades étnicas.

Las viejas ideologias del nacionalismocultural y del populismo,
que justificaron a su maneralaspoliticas integracionistas, los pro-
gramas de acci6nindigenista, los proyectos de reforma agraria y
de educaci6nrural, han sido incapaces de respondera las crecien-
tes demandasdelas etnias nativas. En la actualidad, el desarro-

llo, la unidad étnico-cultural y la democracia han perdidoparte sus-
tantiva de ese tenor etnocéntrico que pretendia legitimar el poder
criollo-mestizo de nuestras burguesias postoligarquicas. Los pro-
yectos neoliberales han acrecentado los malentendidos, desencuen-

 

 

Las utopias indigenas y la posmodernidad en América Latina 65

tros y conflictos con los pueblosindios a pesar de la solemnidad con

que hanintervenidoenla celebracion del Quinto Centenario...
Enel presente trabajo nosinteresa analizar algunas cuestiones

relativas a la politicidad de los pueblosindios, que vienen siendoob-

jeto de debate con los idedlogos de la posmodernidad del neolibe-

ralismo. En particular nos aproximaremosa la cuestidn de la utopia
cultural como forma discursiva de las vanguardias étnicas, asi como

a las tradiciones de resistencia politico-cultural y los proyectos de
democratizacion y etnodesarrollo. Por lo anterior, nuestras refe-
rencias al campo utdpico estaran fundamentalmentereferidas a sus

elaboraciones © asimilaciones colectivas, antes que al denominado

género utopico,salvo cuandorealicemosla critica a los excesos ge-

neralizantes de algunosintelectuales anti-utopicos.

Utopia y razon

Los topicos de la modernidad y de las utopias culturales del fin

del milenio, se inscriben en un horizonte de alta conflictividad

ideoldgica. Losfildsofos del fin de la modernidad, es decir, de Ja

neoracionalidad del siglo xx1,al igual que algunos antropdlogos que

comparten concepciones afines, han descalificado sin masla signifi-

cacionhist6rica y el sentido democratizadorde las utopias y de los
mitos politicos de tenor etnocultural igualitario y/o libertario.
Las utopias y los mitos han sido impugnadosal subrayar sus expre-
siones autoritarias, racistas, colectivistas 0 clitistas como negadoras

de la libertad, la democracia y la nueva modernidad.

Las utopias y los mitos politicos expresan esa doble y polar di-
reccionalidad histérica y social tan intensamente comolo han he-
cho a su modoy lo siguen haciendo las ideologias en el ambito
de la politica. En la actualidad,la crisis de las utopias es también
la crisis de los mitos y de las ideologias de una Epoca quese va,
pero ello no significa una evidencia incontrovertible de que este-
mosviviendo fatal e inexorablementeel fin de la historia. Lo que
realmente implica es aquella duda convertida en juicio impugna-

dory desencanto: ‘‘Ahora queescribo no sé cuales masintenso:si
el descrédito del capitalismo o el descrédito de cierto socialismo’’
(Cardoza y Aragon 1990: 19).

La crisis de los modos de pensar y remodelar el mundo alude
masa ciertos contenidos y formas tradicionales que a la potencia-
lidad de las respuestas socialesy culturales frente a las exigencias
de la modernidad. Nuevos mitos, ideologias y utopias se abren en
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el escenario mundialde cara al futuro. Y todosellos, en su precoz
balbuceo,revelan la fractura de sus referentes locales y/o naciona-
les, asi comola quiebra de unavision crepusculardela politica y del

futuro.

Ya elfildsofo de la tempestad generacionaly universitaria del 68,

Herbert Marcuse, nos habia recordadola propia historicidad dela
utopia y los limites que le subyacen. Podriamos seguir suscribiendo

su peculiar y provocadora manera decaracterizar ‘“‘el fin de la his-

toria’’, en el sentido de que ‘“‘...las nuevas posibilidades de una
sociedad humana y de su medio ambiente ya no puedenserte-

nidas como simple prolongaci6n delas anteriores, ya no pueden

ser concebidas dentro del mismo continuohistorico...’’ (Marcuse
1968: |). Para nuestro autor, lo que esta realmente en juego es la

configuraci6n de una‘‘nueva antropologia’’ libertaria, que concibe
a la libertad de una manera opuesta al neoliberalismo, “‘...que no
esté ya fundada enla escasez la necesidad del trabajo enajenado
ni, al propio tiempo,limitada porellas’’ (Marcuse 1969: 5). %

Las profundas y ascendenteslineas de desigualdad, opresion y
conflicto a nivel internacional entre los paises del Norte los del
Sur, se reproducen a escala en el seno deestos ultimos, entre los

grupos de podercriollo-mestizos y los marginados. Por ende,la
utopia marcusianase afinca mas enel principio esperanza que en
su viabilidad. Se trata de una utopia que puede negatse, pero al
ritmo de su actual reafirmacion y recreacidn como forma discur-
siva. El transito de la utopia al proyecto politico subraya mas su
eslabonamiento que su propia ruptura.

Desde el mirador amerindio,el ‘‘fin de la historia’ tiene otra

acepcion, aquélla que aproximaensuslineas de continuidad o circu-
laridad etnocida occidental 1492 a 1992. La sociedadcivil, ese todo

indiferenciado queinfld a su manerael novisimo discurso neolibe-
ral, no se ha democratizadoni beneficiado del magico proccso del
relevo del Estadoporlainiciativa privada en las gestiones economi-
cas, politicas y culturales. Las democracias neoliberales se han pre-
sentadoenla realidad como un abanico de sistemas excluyentes de
la pluralidad étnica, de elevadaestratificaci6n y jerarquizacion en
América Latina, pero también en la otra América, masalla delri-

tualismo oficialista montado en torno al Quinto Centenario.
En este contexto, la racionalidad burguesa ha tendido, a con-

tracorriente del propio discurso ideoldgico que la promueve y ma-
quilla, a cobrar visibilidad como una nueva version autoritaria del

monopolio gubernamental. La renovacién y ampliacion del mer-
cadocarece delas virtudes politicas y morales quele han atribuido  
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Mario Vargas Llosa o Enrique Krause. Porel contrario, las razones
de Estadose hanerigido, gracias al poder subyacente del propio
mercado,enlas claves de la nueva modernidad. Unalectura de este
ejercicio de la razonautoritaria en cualquier pais del continente en-
cuentra confacilidad sus espejos bizarros en Argentina, Pert, Ecua-
dor, Colombia, Venezuela, Haiti o Guatemala, entre otros muchos.
Empero,la razonautoritaria atraviesa todaslas formas de la orga-
nizaci6n social, desde el Estado

a

la familia nuclear, eslabonandose
entre si de forma diversa y no consensada, lo que permite explicar
los propios camposdela raz6n autoritaria como espacios de disenso
y conflicto.

Cada dia tienden a oscurecerse mAslas franjas de color que
configuranel espectro social de los 270 millones de latinoamerica-
nos en situacién de pobreza, que bordean,al decir de un analista,
el 62% de la poblacién global del continente (Vilas 1992: 45). El
neoliberalismo no es ajeno a este proceso creciente y alarmante,
pero tampocolo es la nueva razon de Estado que pautalaspoliticas
de hostigamiento etnocida, al margen delas concesiones juridico-
constitucionales sobre los derechos de las minorfas étnicasnativas.
La raz6nautoritaria es una raz6n de color y de etnia, y por ende
es discriminatoria y etnocéntrica. Frente a ello, la razon ut6pica
de los pueblos indios pretende ser satanizada como anacronica,
“autoritaria’’ y subversiva. En otroscasos, el podercriollo-mestizo
suponea la utopia indigena comoinducidaporagentes extranjeros,
ya quelos indigenasson objeto inevitable de manipulacién. Paralos
gruposde podercriollo mestizo los indigenas siempre seran meno-
res de edad sin derecho a opci6n politica, sin capacidad de exhibir
su propia razon y su propia esperanza.

Las dos Américas a partir del aio de 1492 no sdlo devinieron
en ejes recreativos de las utopias de Occidente, sino que, al haber
sido incorporadas comosusregiones periféricas y subalternas, sus-
citaron la generaci6n y difusion de utopias nativas. Y éstas, por su
peculiar textura discursiva, lograron,a pesardelossignosavasallan-
tes de los ultimos quinientosafios, recrearsey afirmarse.

La utopia como forma discursiva posee un nitido origen occi-
dental, lo que ha llevado a Hanz MagnusEnzerbergera senalar que:
“Su exportaci6n a las partes mds remotas dela Tierra constituye
una de las consecuencias mdsarrasadoras de la cultura europea”’
(Enzenberger 1991: 24).

Sin embargo,el sentido de negatividad que encuentra Enzen-
bergera la utopia racionalista, en tanto modelo devidasocietalce-
tradoy reguladoconla precision de un instrumento de relojeria, es
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subvertido en nuestro contextoporel codigo etnocultural que pauta

su traduccion y apropiacion comodiscurso. El otro error de fondo
de Enzenberger radica en un reduccionismo implicito del campo

utdpico a los estrechos limites del género utdpico y del proyecto
politico estatal. Las utopias amerindias frente a las occidentales
en la version de Enzerberger se aproximan ensu referente de es-
peranza, es decir de remodelar el mundo,perose distancian por

sus logicas discursivas. Pero aun en la matriz de Occidente no se

podria sostener tal punto de vista acerca de la utopia. Considere-
moslo que algunosinvestigadores europeos han expuesto de ma-

nera consistente sobre las formasreligiosas de las utopias popula-

res del viejo continente, sin contrariar la particularidad del pensar

utdpico, a partir de las formas que éste pudo asumir (Mannheim

1987: 217-219; Bloch 1980:11, 353).
En América Latina, algunos fildsofos y antropdlogos han cues-

tionado estoslimites sociales y discursivos de la utopia racionalista.
Y es que la utopia va masalla de ser un producto individualizado
de los intelectuales occidentales u occidentalizados, y de poseer una

formadiscursiva racionalal gusto del positivismo (Zea 1988; Cerutti
Guldberg 1991). El antropdlogo Esteban Krotz, al plantear la re-
cuperaci6n de la utopia popular como forma ecuménica,colectiva y
abierta, rectifica en sus tres términos esta caracterizacion tradicio-

nal, a la que a su manera adhieren Savater y Enzenberger.

Al respecto, nuestro antropdlogo sostiene:

Los términosde ‘milenarismo’y ‘mesianismo’tienen, comose ha podidover,

unarelaci6n directa con la cultura cristiana. Los reportes etnogrdficos de otras

regiones del mundo,sin embargo, muestran que fendmenossimilares apare-

cen en otras culturas y pueblos. Se encuentran movimientos populares de

rebeldia y de protesta inspiradospor la esperanza en un reino milenario: una

nueva era, un nuevoreino,la instalaci6n de una nuevaley, del orden perfecta-

mente humano,f6rmulas quetienen siempre uncardctercolectivo,terrestre,

inminente,total y milagroso (Krotz 1980: 37).

Las utopias americanasse inscriben mds profundamente en los
marcosde la tradici6n oral que comogéneroliterario 0 ensayo fi-
los6fico. Y es por ésta y otras razones que tienen que ver con la
cosmovisi6n cultural de los pueblos indo-mestizos y que las utopias

americanas (Maya Lu’uun, AnahuacLibre, Aztlan, Nuevo Tahuan-
tinsuyo, Nuestra América, Indoamérica), aparezcan como proyec-

tos idealizados y abiertos. Poco importa que estos proyectos utdpi-
cos no tengan ese sesgo marcado de autoctonia excluyente del sec-  
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tor masrecalcitrante y de los pueblosindios, si nos queda claro que

las expectativas de estos pueblos no estan renidas con la pluralidad

y coexistencia interétnica.
Existe un hilo de continuidad entre las vanguardias étnicas

del siglo xviii y las del presente, al evidenciar esta fuerte tension

ideolégica y utdpica sobre el proyecto de nacion. La utopia quele-
gitim6 la rebelion andina de Tupac Amaru,a fines del siglo xviii, ex-
preso losalcances interétnicos de esta nueva manera de proyeccién

dela politicidad indigena, pero tambiénsu eslabonamiento con una
plataforma reivindicativa general, en contraposici6n a las postu-
ras intransigentes que querian aniquilar a los no indios (Szeminski

1983: 201-248).
En el area mesoamericana, la insurrecci6n mesidnica de Ja-

cinto Canek (1761) revela algunas ideas germinales sobre el ensan-
chamientointerétnico de sus propias fuerzas contra la dominacién
espanola,al lado de planteamientos excluyentes (Bartolomé 1978:

15-20).
Detodos estos movimientos indios previos al ciclo de la Inde-

pendencia, la experiencia de Tépac Amaru,dadoslos alcances del
movimiento y su resonancia continental, ilustra en lo particular la
tendencia més moderna y popular de una nuevafase delas luchas

de los pueblos indios en América Latina.
El ultimo congreso del Movimiento Quinientos Anos de Resis-

tencia Indigena celebrado en Guatemala confrontlas posturasplu-
ralistas con las posiciones delala indianista, que planteaba la cx-

clusi6n delosnoindiosdel proyecto politico de dicho movimiento.
Sin embargo, comose desprendedel tenor de las conclusiones del
evento, esta Ultima postura fue derrotadaporlastesis del ala plu-
ralista.

A pesar de estas divergencias nada desdenables, las esperan-
zas y suefos utdpicos nativos sostienen diversas lecturas tenden-
cialmente convergentes. La utopia como mentalidad popular en
nuestro continente dista de haberse agotadoa pesar desuslimites

hist6ricos imprecisos, entre la premodernidad y la modernidad, y
sus tensiones entre autoctonja excluyentey pluralidad etnocultural.

Porotro lado,la heterogeneidaddelas esperanzasut6picasre-
frenda el tenor abierto de las mismas. Y desde esta perspectiva,
es pertinente parafrasear a Agnes Heller, en el sentido de que la
utopia del tercer milenio a la que vale la pena seguir y adherir, ex-
presa la voluntad posibilidad de realizacion y coexistencia de to-
daslas utopfas posracionalistas y democraticas, todas las esperanzas
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igualitarias y de pluralidad cultural, que en su conjunto refunden la
relaciOn entre cultura y naturaleza, asi comolas propiasrelaciones
sociales. La utopia posracionalista resuelve la vieja fractura y opo-

sicidn entre idea-fuerza y sentimiento-fuerza, recuperando unalec-

tura de raiz saintsimonianay libertaria, pero también marxista,si re-
cordamos a Lunacharsky al propio José Carlos Maridtegui. El te-
nor democratico de la utopia se expresaria principalmente a través
de la aceptacion dela participaci6n autogestiva de las diversidades
colectivas (sociales, étnicas, raciales, generacionales, de género y de
ocupacion). La utopia democratica no puede fragmentar, negar o
excluir la diversidad, a riesgo de negar su funcién modeladora de
futuro.

FernandoSavater, al reducir las utopias a los estrechos marcos

de lo que fue el socialismo real en la Europa del Este, concluye
que: “‘afortunadamente, han desaparecido las utopias colectivistas
pero, probablemente, continuaran saliendo imagenes utopistas en

el sentido de suenos de un mundosin contradiccién,sin dolor, sin
pugnaentrelos seres humanos’’ (Savater 1992: 7).

Esa vision no contradictoriay colectivista de las utopias, segin
Savater, revela su caracter nefasto, su signo premodernoy su terca

oposicion a todo proyecto democratico. Sin embargo, este fildsofo
de la ética individualista del capitalismo del tercer milenio nos
ofrece en la aparenteflexibilidad de una democracia sin respues-
tas previas y con muchascontradicciones: el paraiso delas refor-
mas asimétricas, en dondelos paises del Norte atenten su xeno-
fobia hacia el Sur con leyes de inmigracidn acordes con el para-

digma blanco de la Europa Unida, a cambio de programasde ayuda

técnica y alimentaria. La apologia de esta nueva cruzadacivilizato-
ria es explicita y manifiesta.

Savater, convencido democrata posmoderno,relativiza los sig-

nos realmente nefastos del nuevo proyecto recolonizador, asi como
el que acompanaa la xenofobiaprincipalmente antitercermundista
en Europa. Este autor, al referirse a los excesos del nacionalismo
blanco,los explica como un asunto de numero. En unpais con un
solo negro “‘nadieo casi nadie lo apedrea,peroen los paises donde
hay muchos negros es donde se producen los enfrentamientos ra-

ciales’’ (Savater 1992: 8).
Desde otro Angulo,el fildsofo espanol considera queal existir

fricciones y guerrasentre ‘‘tribus nacionalistas’’ en el marcointer-

nacional, éstas se podrian impedirgracias a una‘‘idea deautoridad
supranacional, que organice unoscontroles que impidanlos enfren-
tamientos bélicos’’ (ibid.). Este culto a la normay a la autoridad
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mediadora que auspicia Savater pone de manifiesto los estrechos

limites de su concepcién democratica sobrelas ‘‘respuestas abier-
tas’’. En realidad, en estos controvertidos tépicos, Savater no hace
mas que resumir bajo otras categorias de pensamiento las razones

quehoyse exhibenconfuerza creciente en el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidasy en la Organizacién de Estados America-
nos. Nos enfrentamosa la nueva discursiva autoritaria que emerge
del actual proceso de globalizacidn y reordenamiento mundial.

La utopia indigena

Los antropologos latinoamericanos han comenzado,a partir de
los afios setenta, a subrayar la importancia de la utopia como clave
del andlisis de los renovados procesos de movilizaci6n y lucha de
los pueblos indios. La utopia indigena revestiria asi uno delos refe-
rentes masvisibles de la politicidad étnica de estas minorias. Pero
no siemprela utopia aparece en el andlisis diferenciada de la ideo-
logia o del mito. Asi, por ejemplo, Guillermo Bonfil, uno de los
masatentosanalistas de la revitalizacion de las luchas étnicas enel
continente, implicitamente subordin6 a la utopia comounparticu-

larismo ideoldgico de la indianidad, considerdndola: ‘‘el momento

ideoldgico actual de esta conciencia del indio parasi’’ (Bonfil Ba-
talla 1981: 44).

Otros autores han preferido delinear, a pesar de la propia con-
tradictoriedad etnocultural de la utopia, su estrecha articulacién
conlas tradiciones de resistencia indo-mestizas. Al respecto Garcia
de Le6n nosdice:

EI universo delas viejas deidades, que sobrevivid a la conquista en boca de

profetas y pitonisas, generé en la subversi6n sus propias utopias (y aqui la

utopia seria el mdsclaro sincretismo entre el mito y la historia) y surgié re-

currente en forma de un violento mesianismo milenario que podria a su vez

ser descrito como unaforma detransici6n entre lo mitoldgico y lo utépico,li-

gado al paso de la sociedad arcaica (fundadaen lo intemporal) a una sociedad

que descubre,en la opresi6ny la luchacontraella, el verdadero sentido de su

historia (Garcia de Leén 1985:I, 19).

El énfasis que pone Garcia de Leon en la manera comola cos-
movisiOn indigena,‘‘ese universo hibrido surgido del choque de la
conquista’’, reintegra bajo la forma utdpica una opcionderesisten-
cia chiapanecacontra el régimen de opresion imperante,reconcilia
la memoriay el deseo de futuro. Para nuestro autor, esa modalidad
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recurrente de la resistencia indo-mestiza, la del mesianismo mile-

nario, nose cristaliz6, sino que se retroaliment6 enlas ideologias
modernas(anarquismo y marxismo cominternista).

Estas ideologias y las praxis politicas que les correspondieron
lograron

queelarcaico millennium indocolonial(ligado ya desde 1867 al anarquismo)

se perpetuara y renovara bajo nuevose insdlitos proyectos de futuro. Se ce-

rraba asf el largo circulo de encuentro entre el mito y la utopia y se tendia

un “‘puente’’ (comonosdirfa el viejo luchador obrero Fernando Granados

Cortés) entre el antiguo anarquismode los ‘“‘rebeldes misticos campesinos’’,

y la lucha porel socialismo (Garcia de Le6n 1985:I, 20).

Sin lugar a dudas, para nuestro autor estas formas de confe-

rirle sentido la resistencia y a sus proyectos de futuro distan de

ser encadenadasaltradicionalismo politico-cultural, abriéndosela
posibilidad de inaugurar nuevos caminosdelahistoria.

Desde otro Angulo interpretativo, la antropologa Alicia Bara-
bas, despojada de ciertos prejuicios etnoldgicos, ha preferido re-

mitir las utopias indias a un horizonte igualmente polémico,el del
analisis comparativo entre éstas y las formasoccidentales (‘‘utopias
concretas milenaristas europeas’’). De esta manera, Barabas cons-

tata con agudezala existencia de algunas caracteristicas comunes:

La reactualizacidn de antiguas mitologias y profecias de salvaci6n y de retorno

de héroes que vendrian a guiar a los hombresen la busqueda del milenio; el

cardcter colectivo de las creencias que resurgen de la memoria popular para

explicar el presente nefasto y augurar una nuevaera 0 espacio defelicidad;la

praxis colectiva para la concreci6n del proyecto utdpico; la oposicién radical

a la sociedad dominantey en especiala la Iglesia... (Barabas 1987: 93).

Alicia Barabas, al igual que Bonfil y Garcia de Ledn, no puede
olvidar el hecho de quelas particularidades de las utopias indias 0
las ideologias, emergen del contexto colonial que partir delsiglo
xvIfractura la historia y el modo de vida delos pueblosindios. Por
lo anterior, esta antropologa deduce quela utopiaindia debe ser en-
tendida como “‘la esperanza subversiva de cambio’’ que acompana
la bisqueda enla resistencia anticolonial, del rescate y recuperacion
de sus raices culturales, y que se expresa como una “‘sincresis de lo
propio y de lo ajeno”’ (Barabas 1987: 93-94).  
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El enfoque de Barabasse resiente de los alcances del anilisis
comparativo entre los movimientosindios y los movimientos mile-
naristas europeos, quela llevan a recluirla utopia india en los pro-
pios limites de los movimientossociorreligiosos. En ese sentido,co-
incidimos con Garcia de Leonen buscarla utopia tanto ensusfor-
mas milenaristas y en el seno de los movimientos indios como en

sus formas mixtas y secularizadas, asi como en esos movimientos
interétnicos de marginadosy excluidos en pos del manana.

En el campodela antropologia sudamericana, se destacan los

mds recientes estudios acerca de la denominada utopia andina.
Las investigaciones se proyectaron a partir de una clara diferen-

ciacién entre las formas discursivas miticas, utdpicas e ideoldgi-
cas, realizada por Osvaldo Henrique Urbano,a partir delosdistin-
tos usos de las categorias temporales (Urbano 1977: 3-14). Pero

donde mas profundamentecal6 tal distincién analitica sobre la
utopia fue en loshistoriadores, en cuyas formulaciones se descu-
bren masde una clave antropolégica (Burga y Flores Galindo 1982:
85-102). Para estos autores peruanos,la utopia es difcrenciada cla-

ramente de lo que se denomina milenarismo, aun cuandose reco-

nozca su proximidad. Y del campodelahistoria, la utopia andina
ingres6al terreno de la antropologia y de la sociologia politica.

Seguinla version de Flores Galindo, la utopia es distinguida del
milenarismoporsu referente cultural andino (Flores Galindo 1987:

25-34). Burga,porsu parte, opta por negarla pertinencia analitica

de los conceptos de milenarismo y mesianismo por considerarlos
eurocéntricos en cuanto nos remiten la tradicién judeocristiana
queerainexistente, por ejemplo,en las conciencias indigenasandi-
nas del siglo xvi. Burga prefiere analizar los movimientosderesis-

tencia étnica en América Latina como formasdenativismo 0 apego
a las tradiciones indigenas (Burga 1988:II).

Muchasveces la falta de referentes intracontinentales sobre las
investigaciones acerca de los debates antropoldgicos e histéricos
afecta los propios juicios comparativos. Y en torno al caso delas
utopias culturales, se hace evidente en un comentario de Alberto

Flores Galindo sobre las divergencias entre el caso andino y me-
sOamericano, que se apoya a su vez en un juicio equivoco delhis-

toriadorFriedrich Katz (1969): ‘En México nose encontraria una
memoria hist6rica equivalente a la que existe en los Andes. No hay
una utopia azteca. El lugar que aquitiene el pasado imperialy los
antiguos monarcas,lo ocupaalla la Virgen de Guadalupe’ (Flores
Galindo 1987: 19).  
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Esta apreciacion de Flores Galindo pareceria a simple vista es-
tar refrendadaporlos escritos de algunos especialistas enla historia

de las mentalidades enla sociedad mexicana (Lafaye 1977). Sin em-
bargo, otros estudios han revelado la existencia de diversas utopias
culturales en este pais, segun se desprende delos textos de Bara-

bas y Garcia de Le6n que hemos comentado. Lo quesies cierto es
que no existe en México un equivalente de la utopia andina, dada
su amplia capacidad de convocatoria etnocultural.

Nuestro investigador peruano atribuia la inexistencia de una
utopia azteca a una situacion politico-cultural corroborable: el
mayornivel de integracién nacional en México. A pesar deello,

es también corroborable la existencia de diversas utopias, lo que
quiere decir que hay querelativizar la ecuaci6n de que a mayorin-

tegracion nacional menoro ninguna utopia, o viceversa. La propia

utopia azteca ha sido revelada recientementeen sus rostros republi-
canos (Pérez Monfort y Odena Giiemes 1982; Melgar 1992). Quede
claro que este inevitable senalamientocritico de un juicio marginal
no afecta los aportes sustantivos de Flores Galindo en la recons-
trucci6n de las lineas de continuidad y ruptura de la utopia andina.

El estudio de la utopia andinaporparte de Flores Galindo des-

taca, en primerlugar, su compleja y fecunda historicidad, al decir
correctamente quese trata de una forma de pensar de larga du-

racién. Y en lo que concierne a su especificidad simbdlica en el

campoideoldgico-politico, este autor nos dice que:

La utopia andina sonlos proyectos (en plural) que pretendian enfrentaresta

realidad. Intentos de navegarcontra la corriente para doblegar tanto a la de-

pendencia comoa la fragmentaci6n. Buscar unaalternativa en el encuentro

entre la memoria y lo imaginario: la vuelta de la sociedad incaica y el regreso

del inca. Encontrar en el propio pasadola solucidn a los problemasde iden-

tidad (Flores Galindo 1987: 18).

Manuel Burga, marcando implicitamente algunas distancias
con Flores Galindo, con quien compartio durante varios afos un
fecundo proyecto de investigacion sobrela utopia andina, opta por
una caracterizacion de la misma que evidencia la fuerte presencia
tedrica de Mijail Bajtin. Asi nos dice:

La utopia andina es un conjunto deactitudes y comportamientos sociales que

buscanla restauraci6ndela sociedad indigena derrotada y conquistada por los

espanoles. Pero no sdlo actitudes y comportamientos; también se expresa en

rituales,en la pintura,en la religi6nsincrética, en la fiesta popular, viviendo de  
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preferencia en la imaginaci6n,en el inconsciente colectivo de las poblaciones
que soportaron la explotaci6n colonial... en los Andes la utopia tendré la
Particularidad de surgir como consecuencia de unaoriginal interpretaci6n de
la historia indigena dentro de un contexto colonial (Burga 1988: II).

La diferencia de puntos de vista sobre la utopia andina entre
Flores Galindo y Burga parece responder, ademas de a los mati-
ces tedricos ya sefialados, a los propios énfasis de sus respectivas
investigaciones. El primerorastreay analiza principalmentelas ex-
presiones maspoliticas que revistid la utopia andina en el curso de
los movimientos sociales. El segundo,sin olvidar los movimientos
utopistas andinos, centra su laborde investigacion en la repercusion
de la utopia andina sobre el mododeviday lossistemas de repre-
sentacion simbédlicay ritual campesinos.

Lo que no quedaclaro, en ninguno delos dos autores, es la
diferenciaci6n dela utopia andina ensusclaves no siempre conver-
gentes deidentidady resistencia etnocultural.

Unodelos masconspicuoscriticos de estas elaboraciones sobre

la utopia andinainsistia enla falta de rigor conceptual, asi como en
Sus supuestos rasgos especulativos del género dela Filosofia de la
Historia, para descalificar a los autores por su presunta adhesion a
“un discurso antimoderno,tradicional y, en algunoscasos, caverna-

rio”’ (Urbano 1991: xviit-x1x). Sin lugar a dudaseste comentario es
tendencioso, excesivo y no tiene consistencia.

Lossoportes criticos de Urbano se apoyan en unalectura anti-

hegelianadela historia de las mentalidades quelo llevan a poner en
cuestionlos criterios teleoldgicos en el andlisis de los movimientos
sociales, es decir, de las razones de la resistencia andina, asi como

en el presunto culto paradigmatico dela tradicién. La busqueda de
una lectura abierta y democratica de la historia concreta no puede
pretender neutralidad ideoldgica, y menos confundir tradicidn con
tradicionalismo, negando las permanencias simbdlico-culturales de
la politicidad andinaen arasde otra construccién ideoldgica para-
digmatica: el futuro comoazardel individuodelsiglo xx1.

Los tiempos encontrados

Lisculturasde los pueblos amerindios, independientemente de
sus disloques hist6ricos y de los procesos de recomposici6n cultural
sufridosa lo largo de medio milenio, evidencianla presencia activa

de algunossignos nativos premodernos:‘‘un imaginario de formas
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artisticas y microsociales, un cierto tipo de relaci6n respetuosa del
hombrey la naturaleza; un cierto tipo de relacid6n no especulativa

entre tiempo detrabajo y tiempolibre’ (Piel 1991: 143).
La concurrencia de esta temporalidad etnocultural al filo del

Tercer Milenio se enfrenta a nuevos desafios y conflictos. La vio-
lencia institucionalizada a partir del siglo xvi se especializo en tratar
de maneraoccidental las demandasde los pueblos indios, es decir,
sacralizando de manera sesgaday antilascasiana su negaci6n y ex-
clusién. Nos referimos a ese hilo de continuidad colonial entrela
espada de los conquistadores bajo el icono depredadory genocida

de Santiago Mata-Indios y los iconos catdlicos mas institucionali-
zados de las fuerzas armadas contempordaneasy sus proyectos con-
trainsurgentes enlas zonas indigenas (Paraguay, Bolivia, Peru, Co-
lombia, etcétera).

El pasado fundante (los origenes) como referente simbdlico
de la utopia indigena se expresa dicot6micamente, es decir, como
el tiempo que quedo atrds pero también como futuro. La ima-
gen armOnica dela sociedad prehispanica aparece como una cons-
truccidn metaforica de la resistencia étnica que impugnaese otro
pasado que inaugura el siglo xvi y que se proyecta sobre el pre-
sente. El imaginariopolitico de los pueblos indios se recrea a partir
de su propia memoria colectiva y, por ello, este presente que lleva
el signo colonial deviene instrumento de impugnaci6n simbdlica del
podercriollo-mestizo. La negatividad de este tiempo colonial(los
quinientos aos) opera comola clavedela resistencia étnica en el
plano de la cosmovisi6n. Y cuandoel pasado prehispanico ha deve-
nido en utopia cerrada, ha revelado,via la historiografia, su cddigo

cultural criollo-mestizo.
Desdeotro Angulo, la representacién del pasado prehispanico

como futuro revela su condicidn ut6pica, pero ademasla propia
clave de su identidad. Es ese tiempo inventado que se mueve consus
mismos simboloshacialos origenes pero también hacia un manana
sonado, devela su mismidad,su posibilidad de sujeto hacedor de su
propio destino,individualizado y colectivo. Y por ende, impregna
el perfil de su propiapoliticidad.

Peroesta utopia india dista de ser consensuada;se afinca, en lo

fundamental, en el seno delas vanguardiasétnicas que albergan en
su seno unajoven intelectualidad que reinterpretay politiza la pro-
pia memoriade los pueblosindiosy que, al mismo tiempo, traduce
a su maneralas ideologias de Occidente, incluyendo ese nuevo in-
digenismo antropoldgico revestido defilo-indianismo y etnicismo.  
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Pero las maneras de pensarel tiempo desde la politicidad de los

pueblosindiosha fracturado generacionalmentelosliderazgosy sus

estructuras organicas. La vieja generaci6ntradicionalmente convo-

cadaparalas funciones de direcci6n de sus comunidades de origen,
alo largo delsiglo veinte, se muestra ambivalente ante su relevoy el

enraizamiento de nuevasy,las mds delas veces, occidentales ideas.

aunqueestas ultimasse tinan de color milenario.

Los faccionalismos intraétnicos aparecen marcados por es-
tos signos generacionales, aunados otros referentes religiosos y

economicos. Y estos faccionalismosrevelan, a su vez, en el dambito

de la cosmovisi6n cultural, el otro signo de las categorias de tempo-

ralidad: la altcridad en la propia memoria colectiva de los pue-
blos indios. Y es quela identidad dista de anclarse en todala tra-
dicién, porque esta mismaes dindmica y contradictoria. La posibi-
lidad de no ser comolos de antes, 0 como los mayores, marca la

compleja contradictoriedad que existe entre la permanencia que

retroalimenta la identidad étnica de cara al futuro la alteridad que

se reifica en la memoria comoel pasado que novolverd y noes de-
seable que vuelva para las nuevas generaciones. Pero, también,la

alteridad opera comolegadode lo diferente, permitiendo unare-
lecturacritica de las circunstancias de nuestra actual contempora-

neidad.

Y estos tiempos encontradosse convierten enlas claves massig-
nificativas para comprenderlos signos utdpicos criticos del pro-
yecto politico elaborado durante el II Encuentro del Movimiento
Quinientos Anos de Resistencia Indigena y Popular (Guatemala,
octubre de 1991). Al respecto, el texto aprobado enla plenaria,
asi como cada uno de los documentos sobre: derechos indios,

mujery vida, colonialismo, neocolonialismo y autodeterminacion,

etc., reproducen, conligeras variantes, el peso sustantivo de estas

claves discursivas del pensamiento politico de las vanguardias de
los pueblos indios.

La Declaracion Finalde Xelajui subraya ese tenor abierto de esta

lectura etnopolitica, que resuelvelas divergencias y disidencias enel
reconocimiento de sus propios y diferentes avances enla reflexion
sobre el legado colonial del medio milenio, el valor cultural de la
tierra en la lucha porla defensa del entorno ecoldgico,el papel de
la mujeren relacion conla viday la libertad, la configuracidn de un
espacio para la juventud indigena como reproductora y construc-
tora de identidades, la lucha por la democraciareal y su ampliacion
al campodelasrelaciones interétnicas, la defensa de los derechos
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de los indios, el tenor anticolonialde la lucha por la emancipacion
y autodeterminacion de los pueblos indios, y la bisqueda de “‘la

Unidad Indigena, Negra y Popular’. Este texto, de alta densidad

politica, que resalta mas que porsus acuerdosporlas lineas abicr-
tas de unareflexion politica desde su propia diversidady disidencia,
signa una forma democratica de consensarel discurso politico, mas

alla de la centralidad de la razon ideoldgica criollo-mestiza (Decla-
racion de Xelaju, octubre de 1991: 2-3).
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Introduccién

NEL ANO1992 ofmos hablar mds que nuncadelos indigenas (por
Teena vez una indigena obtuvo el Nobel de la paz), un ano

en el quese efectuaroncelebraciones, festejos y conmemoraciones,
movimientos en contra y a favor. Afio en que fuimostestigos de
marchas multitudinarias, marchasen las que algunosafirmaron que
los indigenas nuevamentefueron minoriay otros rebatierontalase-
veracion.

Ano enquelas tomasdetierra de los indigenas desposefdos no
fueron excepcidn; dia a dia, la demandarepetida conel transcu-
rrir de los anos porlosindios sobrevivientes de este continente se
volvié a escuchar pararecibir la mismae inutil respuesta, con varie-
dad depalabrasy tonos, con balas o con papelesestériles.

En ocasionesporlos largos y lentos cauces legales, en momen-
tos por sendas que parecian mdsseguras, efectivas y rapidas, los
indigenas se han manifestado y seguiran haciéndolo mientrassus
derechos mas elementales, comoel derecho la tierra y a una vida
digna, no sean respetados a pesar delas incontables comisiones y
centros de derechos humanos,a través de los cuales muchos hacen

Oir su voz.
Empero,ante la cercania de esta fecha, a diferencia de otros

anos, en México presenciamosunainnovacion:lo que se ha dado en

llamarla tercera raiz. En tanto que en paises como Brasil, Colom-
bia, Venezuela, Peri, Hondurasy otros, escuchar hablar del mesti-

zaje comoproductodelosindigenasy espafoles era insuficientesi
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no se contemplaba a aquellos pobladores de origen africano, quie-
nes violentamente fueron arrebatados desus tierras para ser ven-
didos como fuerza de trabajo esclavo, en México, en cambio, no
se dabasuficiente importancia a este grupo que,si bien no tan nu-
meroso comoenotras regiones del continente americano, también
ha formadoparte del mestizaje del mexicano;el negro, aunque en

menorproporcion,se incorpor6al territorio de la Nueva Espanaal
mismo tiempo que los europeosy contribuy6 a la formacién de una
nueva nacion.

Una muestra de que hoy por hoyse considera y toma en cuenta a

la poblaci6n negra es una delas consignas que enarbolé el Frente de
Organizaciones Sociales de Chiapas, que reza: ‘‘Quinicntos afos
de resistencia indigena, negra y popular’’. Los negros,al igual que
los indigenas, hansufridola miseria y la discriminacién en el con-

tinente americano producto primero del régimen colonial y poste-
riormente del neocolonialismo.

Meinteresa presentar algunos aspectos del mestizaje del ne-

gro conotros de los grupos étnicos que vivieron enla provincia de

Chiapa en el periodo colonial para comprender su paulatina com-
binaci6ny su futura integraci6n en la configuraci6n del chiapaneco.

Primerosesclavosafricanos

Enel territorio de la Nueva Espana,la mayoria de los negros se

concentr6é en la Ciudad de México; en segundo lugar, por su im-

portancia numérica, los encontramosen el puerto de Veracruz y en
las regiones mineras masricas delpais. En la provincia de Chiapa
no existia un puerto importante para comerciar, no se encontraron

grandes riquezas minerales y, sin embargo, los negros entraron a

formarparte de la geografia humanajuntoa los conquistadores.
A nivel individual, los negros aparecieron conlas tropas de los

conquistadores;se afirma que en las huestes que penctraron a lo
que seria la provincia de Chiapa para sometera los indigenas, por

lo menoshabia unnegroartillero;! una vez conseguidaslas primeras
derrotas de algunosde los grupos rebeldes y quelos espanoles co-

menzarona repartir encomiendas,llegaronfrailes con sus esclavos
negros.

1 Antonio Garcia de Leén, Resistencia y utopia. Memorial de agraviosycronicas

de revueltas y profectas acaecidas en la Provincia de Chiapas durantelos tiltimos qui-

nientos afios de su historia, México, ERA, 1985 (Coleccién Problemas de México), t.
I, p. 36.
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Este tipo de esclavo, conocido comoesclavo doméstico, contaba
conunasituaci6n legal establecida en las Leyes de Partidas que lo

consideraba comosiervo,en dichasleyes se especificaban sus debe-

res y derechos.?

A la provincia de Chiapa, como acompanantes delos obispos,
lleg6 este tipo de esclavos; asi, fray Bartolomé de Las Casas trajo

consigo cuatro esclavos;} fray Juan de Zapata consigui6 el permiso
para trasladar a sus tres esclavos negros porlos que debio pagar de-

rechos; a fray Juan Ortega,al ser elegido comoobispo de Chiapa, se
le asignarontributos, diezmosy tres esclavos negros;‘ a fray Andrés

de Ubilla se le autorizaron sus tres esclavos negros libres de de-

rechos;’ y fray Tomas de Casillas menciona en su testamento, en-

tre otras de sus propiedades, a un esclavo negro a quien conce-

dera su libertad.* Por su parte, fray Juan Baptista habla de dos

esclavos negros de su propiedad que compro del Convento y Re-
ligiosos de Santo Domingo fundado en el pueblo de Chiapa de

Indios.’ Estos, entre muchos otros, ya que los obispos, ademas
de cargarlibros y articulos sacros, contaban entre su equipaje a uno

oO mas negros como esclavos domésticos para su servicio personal.

Todosellos, por otra parte, hombres y jdvenes.

Sin duda, un elemento que nos habla de la importancia numé-

rica que este grupo de esclavos domésticos iba adquiriendo,lo en-
contramosen las primeras leyes que se emitieron para la Ciudad

Real de los Conquistadores (hoy San Crist6bal de Las Casas), en cl

ano de 1537; de ellas podemosresaltar dos aspectos: por un lado

la presencia real de los negros, quienes son contemplados en di-

chas leyes y, porotro, la diferenciacion de castigos de acuerdo al
gruposocial al que se pertenecicra. En el articulo 10 se lee que se

? Gonzalo Aguirre Beltran, La poblacion negra en México,3a. ed., México, Uni-

versidad Veracruzana/INI/FCE, 1989,p. 15.

* Hermilo L6pez Sanchez, Apuntes historicos de San Cristobal de Las Casas,

Chiapas, México, México, edici6n del autor, 1960, dos vols., p. 434.

4 Roberto Thomson y Lourdes Poo, Cronologia histérica de Chiapas (1516-
1940), México, Centro de Investigaciones Ecoldgicas del Sureste, San Crist6bal

de Las Casas, 1985, p. 38.

5° Mario Humberto Ruz, Chiapas colonial. Dos esbozos documentales, México,

UNAM,19839, p. 51.

° ““Testamento del Senor Obispo Fray TomasdeCasillas’. Afo de 1568. As.

Ecl. B.1., en Boletin del Archivo Hist6rico Diocesano (San Crist6bal de Las Casas),
num. 1 (1981), p. 10.

7 HWermilo L6pez Sanchez,p. 612.
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castigard al espanol quese encuentreenla fuente o elrio sin obra
determinadacon cuatro diasde prisi6n y cuatro pesos; el articulo

11 senala que al negro que cometiesela falta precedente sele cas-

tigard con diezdias de prisi6ny cien azotes en el cepo.$
Es evidente que este negro que de maneraindividual traspaso la

frontera maritima que dividia a Europa de América era un negro
ladinizado, un hombre que respondia a un nombrecristiano y que

hablabael espanol; es otra la situacion de los negros que ingresaron

masivamente quienes, aunque también debian responder a un nom-
bre cristiano, fueron aprendiendoel espanolcon el tiempo —para
perder en un proceso relativamente rapido su lengua— ademas de
adaptarse a la nueva vida deesclavitud.

Los hombres negros, como esclavos, fueron mas cotizados que

las mujeres negras. En un principio la proporci6n de hombres y mu-

jeres fue del 50% pero en 1524 se dispuso que solola tercera parte

de la carga debia ser de mujeres, mientras que el resto lo consti-

tuirian hombres; esto qued6 como norma. Lasesclavas valian me-
nos quelos esclavosy su colocaci6n en el mercado era masdificil.?
Aunquehay quien afirma que la compradeunaesclava negraimpli-
caba mejores resultados econémicos, pues la mujer esclava en edad

fértil —queera la regla, de 15 a 26 anos— podia proporcionaral
duenoesclavos adicionales a través de los hijos, lo que impulsaba
al propietario a fomentarlas relaciones extramaritales en la mujer

negra;ello Ilev6 a la Coronaa emitir unaley en la que se obligaba
al propietario deesclavas a darla libertad a loshijos de las esclavas

solteras.”

8 Citado en Manuel Trens, Historia de Chiapas. Desde los tiempos mas remotos

hasta la caida del Segundo Imperio [18677], 2a. ed., México,s.c., 1957, pp. 132-133.
Es evidente que la diferenciacién de castigos de acuerdoal grupo social (en este

caso tambiénracial) existfa en todaslas leyes coloniales. Silvio Zavala nos presenta

algunos ejemplosdeello ensu libroAsientos de la gobernacion de la Nueva Espana,

México, Archivo Generalde la Nacién, 1982.

° Aguirre Beltran,p. 30.
10 «En mi Consejo deIndias se hatenido noticia del abuso introducido en esa

provincia de la granjeria de las esclavas, pues para que multipliquen los esclavos

en que tienen grande ganancialos duefoslas dejan vivir tan libremente que no

hay ningunaquecada afio nodé unesclavo o esclava que venden en teniendo edad

para servir, siendo eso tan en desagrado de nuestro Seflor como digno de reme-

dio, proponiéndomepara el (remedio) mandase yo quelos hijos de las esclavas

solteras quedasenlibres al nacer, pues con esto las casarfan sus duefosy se evi-

tarfa el que pequen con tanto desahogo’’. Real Cédula expedida en 1687, citada

en Maria Elena Cortés,‘‘El matrimonioy la familia negra enlas legislacionescivil
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Peticionesde esclavos negrosa la provincia de Chiapa

Cuanpolos conquistadores se establecieron en la provincia de

Chiapa, la riqueza principal, después de confirmar que los mine-
rales no brotaban por doquier, fue la poblacidn capaz de produ-
cir para el nuevo amo. Los espanoles procedieron al reparto de

la fuerza de trabajo indigena comofuente de riqueza; se marcaron

con hierroy se repartieron los indios para el trabajo esclavo. Los

indigenas, rebeldes 0 no, fueron condenadosa unavida deescla-
vitud que los aniquilaba rapidamente, ademas, por supuesto,de la
politica etnocida y genocida que sistematicamenteseles aplicé.

El alarmante descenso de la poblaci6n nativa llevé a su susti-

tucidn en muchoslugares, no por un régimende trabajo menosdes-

tructor, sino porotra fuerza de trabajo esclava que pudieraresistir
mejor la explotacidn desmedida, una fuerza de trabajo tambiénes-
clava pero extranaa la region.

No és unsecreto que Bartolomé de Las Casas, en su afan de pre-
servar a los indigenas (por algo fue nombradoprotectorde losin-
dios y no de los oprimidos), propuso la sustituci6n de los esclavos

indios por los esclavos negros;" esto no representaba un cambio

—repetimos— en el régimen de explotacion, sino un cambio en
el explotado. Aunque él mismose arrepintid posteriormente de
su propuesta,” la fuerza esclava importada desde lejanas tierras
allende el mar ya llevaba anos cruzando el océano con barcos

pletoricos de mercancia negra, cuya marcha era imposible de dete-
ner, para poblarlas tierras que algunos europeos decidieron hacer
suyas.

Tras la emision de las Leyes Nuevas en 1542 se avanz6 en cam-
biaral esclavo de acuerdo ala coloracidnde supiel; aquellos duenos
de indigenas esclavos que no pudiesen comprobarsu propiedad con
documentos —o cual equivalia a la mayoria— debiandarles su li-
bertad.2 En Ciudad Real, después de queel visitador Hidalgo de

y eclesidstica coloniales. Siglos XVI-XIXx’’, en Elplacer de pecary el afan de normar,

México, Seminario de Historia de las Mentalidades/Joaquin Mortiz/INAH, 1987,

Diec2E
11 Bartolomé de Las Casas, Historia de las Indias, México, FCE, 1981,tres vols.,

ib. Il, p. 177.

0 Tbid., p. 275.
1 Para los encomenderos era suficiente con queel esclavo estuviera marcado;

empero,para la Corona, la propiedad debia comprobarse a través de documentos
conlos que casi nadie contaba. Los encomenderos,furiosos, alegaban que habian
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Sotomayordieralectura de las resoluciones que obligabana liberar

al indigena, y de la airada respuesta de los encomenderos duenos

de este tipo de esclavos,"* comenzamosa encontrar, por doquicr,

peticiones para la importacion de esclavos negros que trabajasen

basicamente en la agricultura, en particular en las plantaciones

caneras.
Ademasde preservar al indigena comotributario del rey, los

intereses que la Corona perseguia eran los de obtener recursos a

través de diferentes sectores econdmicos, en particular de la agri-
cultura, por lo que los monarcas proponian introducir negros que

debian destinarse estefin.’
Los encomenderos, otrora propietarios de esclavos indios, su-

plicaban alrey facilidades para importar esclavos con otro tono de

piel. Repetian que lo unico queles interesaba eracl beneficio del
reino y queello solo podria lograrsea través de trabajadores escla-

vos. Comoa los indigenasse les esclavizaba con el menorcosto por

parte del conquistador, pagar por los negros no siempre cra posible.

En Ciudad Realhabjan existido siete ingenios de azticar, los cuales producian

utilidades mayores quelas de ninguna empresa... Los ingenios se habian ope-

rado principalmente con indiosesclavos... A fin de sobrellevar los problemas

derivadosde la falta de manodeobra,los propictarios de ingenios deseaban

pagara los indios porsu trabajo, hasta estar en condiciones de comprarescla-

vos negros como reemplazo...1°

Varias solicitudes cruzaron el mar implorando créditos u otras
facilidades para compraresclavostraidos directamente delAfrica;
ejemplos de ello: en marzo de 1671 el ayuntamiento de Santiago

pagado a la Coronael impuesto del quinto realy ahora se les pretendia despojar

de lo que“‘licitamente’’ habian adquirido. Cf. William Sherman, EJtrabajo for-

zoso en América Central. Siglo XVI, Guatemala, Seminario de IntegraciOn Social

Guatemalteca, nim. 45, 1987, p. 185.

14 Es interesante la carta que los encomenderos enviaron a Carlos V en la que

manifiestan el odio que sienten porel fraile dominico que Ileg6 a arrebatarles
sus esclavos ademasde implorarle dar marcha atrds en dichas resoluciones. Cf.

“Protesta contra las Nuevas Leyes y contra Bartolomé de Las Casas’’, 10 de sep-
tiembre de 1543, en L. B. Simpson, Muchos Méxicos, México, FCE, 1986, pp. 71-74.

13 Cf. Boletin del Archivo General de la Nacion,tercera serie, t. Vill, volumen

2, 27 (abril-junio 1984), pp. 32-33; Gazeta de México, martes 8 de septiembre de

1789,t. 1, num.39,p. 375.

16 William Sherman,p. 252.

 

 



86 Silvia Soriano Hernandez

pide el subsidio porparte de la Corona para la importacin de qui-
nicntosesclavosafricanos al ano.” Enotro lado:

Muchosazucareros habian agotado susrecursos en sus operaciones,en la es-

peranza de quela esclavitud duraria bastante. Serfa de gran utilidad —escribfa

Lopez— sicl rey pudiera autorizar la compra de 300 negrosa crédito, para que

de ese modopudicran operarlas siete u ocho plantacionesentoncesen ope-

raciOn. Ello, sin duda,beneficiaria a Ciudad Real —agregabael funcionario—,

pues la economia de esta ciudad estabaligadaa las plantaciones,y la Corona

mismase beneficiaria de la venta de azucar en Sevilla.18

Los frailes dominicos, poseedores de grandes extensiones de

tierra que dedicaban al cultivo de la cana de aztcar, importaron

muchosnegros para establecerlos en sus propiedades condenando-

los a la miserable vidadela esclavitud. La zona dela Fraylescay los

Custepeques fueron poblandose por negros,el valle de Jiquipilas

asi comoCintalapa, cambiaronsu fisonomiaconla nueva poblacién.

Hacicendas comoLa Valdiviana, Santa Catarina, San Lucasy la Ila-

madaSan José de los Negros, tuvieron como poblacién mayoritaria

a los africanos arrancados de su continente para formarparte del

americano al que aportarian signos inequivocos de su cultura. En

algunos lugares, la poblacion de origen africano en proporcién con
los curopeos fue muy superior, con lo quesurgiria la dudasi real-
menterepresentaa la tercera o a la segundaraiz.

En los informes de sus viajes, Thomas Gage’? sefala que vi-
sito algunas haciendas de la provincia de Chiapa en las que en-

contro gran cantidad de negros esclavos que trabajaban en la cana

de azucar. Porsu parte, Trens nos habla de un criadero de negros

propiedaddelos frailes dominicos para perpetuarla raza esclava.””

" Murdo J. Macleod, Historia socioecondémica de la América Central espafola.

1520-1720, 2a. ed., Guatemala, Biblioteca Centroamericana de Ciencias Sociales,

1980,p. 252.

18 Carta del licenciado Tomas Lépez a la Corona, Santiago, 18-25 de marzo de

1551, AGI, Guatemala, leg. 9. Citado en William Sherman,p. 356.

1 Citado en Severo Martinez Peldez, La patria del criollo. Ensayo de interpre-
tacion de la realidad colonial guatemalteca, 11a. ed., México, Ediciones en marcha,

p. 286. Véase tambiénla obra de Henri Favre, Cambio y continuidad entre los ma-

yas de México. Contribuciénal estudio de la situacién colonial en América Latina,
2a. ed., MExico,INI, 1984, pp. 93-95.

20 ‘Jos frailes dominicos importaron a Chiapas esclavos negros procedentes de

Santo Domingoy los establecieronenlasfincas de San Lucas y San José,situadas

en la Fraylesca y en la colindancia con Guatemala,para la procreaci6n de escla-
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Proceso de mestizaje en los negros

A\resar de disposiciones de la Corona porpreservara los indige-
nas comotributarios propios, exigiendo que éstos no se mezclasen

con las demascastas, los negros y los indios si se combinaron; un

ejemplo deestas medidas fue la disposicion emitida por Felipe II en
Madrid el 2 de mayo de 1563: ‘‘Felipe II disponeen las Leyes de In-

dias queen los pueblosindios no vivan espanoles, negros, mestizos

y mulatos’’.2! Los mismosindigenas, en ocasiones, decidieron ha-

cer guardarestas disposiciones; asi por ejemplo, encontramos una
carta dirigida al rey en el ano de 1651, en la quelos indios externan
su molestia porque en su pueblo(enla region del Soconusco) no

sdlo vivian “‘los de su misma raza’’.”
Esto debemosrelacionarlo conel cultivo del cacao que atrajo

a numerosospobladoresporla riqueza que implico este producto:
“Comoel cacao era el renglén agricola mas productivo, muchos

comerciantesespanoles, asi como mestizos y negroslibres, se fueron
a vivir a los pueblosde indios,conelfin de venderles articulos no

necesariosy de poco valor, a cambio del cacao’’.2

No fue extrafo que las zonas mascotizadas por los conquista-

dores porlas posibilidades de riqueza que concentraron,fueranlas

que mas rapidamente se despoblaran, como sucedié conla region
del Soconusco;el interés por el cacao vino acompanadodeplagas,
despojos y abandono de poblaciones, asimismo los negros y mulatos
rapidamente entrarona formarparte de la poblacion sobreviviente
juntoa las plantaciones cafierasy la ganaderia.

vos de esa raza. Estos pobres hombres destinados para servir de sementales de

unaraza esclava fueron los que importaron a Chiapas la marimba...’’, en Manuel

Trens,p. 146.

21 Cf. Thompsony Poo,p. 47. Estas Reales Cédulas se hacian extensivas a toda

la colonia espafiola; un ejemplodeello esla siguiente: “Real Cédula prohibiendo

a los espafioles, mestizos y mulatos vivir entre los indios, aunque hayan comprado

tierras en sus pueblos’’, Zaragoza, 30 de junio de 1646. El Rey Marqués de Man-

cera, mi Virrey, Gobernadory Capitan Generalde las Provincias del Peru, en Fran-

cisco de Solano,Tierra y Sociedad en el Reino de Guatemala, Guatemala, Editorial

Universitaria Universidad de San Carlos, 1977 (Coleccién Realidad Nuestra),v. 4,

pp. 337-338.

2 “Sobre la queja de los pueblos indios del Soconusco porque en ellos viven

también espafoles, mestizos, negros y mulatos’”, Cedulario IV, ff. 250-255, en Bo-

letin del Archivo Historico Diocesano (San Crist6bal de Las Casas, Chiapas), nim.

1 (1981).

2 William Sherman,p. 354. 
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Evidentemente no fue éste el unico lugar donde los negros se
mezclaron (basicamente conlos indios, aunque encontramosalgu-

nos matrimonios de mulatas con espanoles, como veremos mas ade-

lante); presentaré algunos datos sobre este mestizaje.

En un proceso seguido contra Nicolas de Santiago,mulatoli-

bre, por supersticion y hechiceria, él afirma ser natural de la ha-
cienda de cacaotal nombrada Nuestra Senora del Rosario, ubicada

en la ribera de Ixtacomitan. Sus padres fueron un mulato libre y

una india del pueblo de Nicapa (zoque). El fue clasificado como
mulato; trabajo en las haciendas ganaderas propiedad de los curas

dominicos de Chiapa de los Indios en donde contrajo matrimonio
con unaindia con la que tuvo tres hijos. Después de enviudar fue

a trabajar como caporal a una estancia de ganado mayorllamada

Macuilapa en la provincia de Jiquipilas, alli volvid a casarse, esta
vez con una mulatalibre, naturalde ese lugar, teniendo ambosseis

hijos, dos hombres y cuatro mujeres.2* Unadesushijas, llamada
Simona, seguramenteclasificada como parda, contrajo matrimonio

con un pardo de Jiquipilas.*

Esto nos da una muestra no solo del proceso de mestizaje entre

las diferentes castas sino también de la movilidad de estos hombres

desarraigados que ya no nacianen la esclavitud; no pertenecian ni a
la republicade los indiosnia la de los espanoles, y tanto trabajaban
en un lugar comoen otro,en la agricultura o en la ganaderia, en

el servicio personal doméstico o en las minas; el encontrarse exen-
tos del pago detributos les permitia trasladarse tanto de residencia

como deactividad econémica. Frente los indigenas, esto se cons-

tituia en ventaja, en tanto quefrente a los espanolessu situaciOn era
bastante inferior; no aspiraban a cargos de direcciOn pero,en algu-
nas estancias ganaderas, comocaporales, lograban inspirar temor
entre los indigenas.

En un padronelaboradoenel ano de 1813 enel curato de San-
tiago Apostol Quechula, se hace una diferenciacion tanto de edad,
comodesexo estadocivil, asf como lo que Ilaman ‘‘calidad’’, esto

es, el grupo racial al que pertenecen. Los 156 indios casados que

24 Para un estudio mas amplio de algunos procesosde idolatrfa, véasc el intere-

sante estudio de Dolores Aramoni, Los refugios de lo sagrado. Religiosidad, con-

flicto y resistencia entre los zoques de Chiapas, México, Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes, 1992.

*5 Boletin delArchivo Historico Diocesano (San Crist6bal de Las Casas, Chiapas),
num. 5 (1983), pp. 25 ss.

2 Dolores Aramoni, p. 212.  
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aparecen,lo estan conindias y descienden de indigenas, lo mismo
los dos espanoles americanos quienes est4n casados con espafiolas
americanas. Sobresalen un viudode 36 afios que desciende deindio
y negra y quien seguramentees su hijo, de 13 anos y descendiente
de mulato y mestiza; aparecen en el padrén general como ‘‘pardos
y demascastas’’;”” no se especifica su situacidn comoesclavos, por
lo que es de suponerse queeranlibres.

Habia razones de indole econémicapara evitar el matrimonio
de indias con cualquiera de las mezclas del negro. Enel caso delas
indigenas propietarias de cacaotales en la regi6n del Soconusco,al
casarse con noindios,el cultivo quedaba abandonado

habfa surgido un nuevo problema con el matrimonio de mulatos y zambai-

gos (mezcla de negro e indigena, conocidos en otras partes como zambos),

con mujeres indigenas poseedoras de cacaotales. Cuando ocurria tal cosa,

las plantaciones noeran trabajadas ni por el hombre ni por la mujer... En

opini6n del gobernador,a los mulatos, zambaigos y mestizos no se les debia

permitir casarse con mujeres indfgenas poseedoras deticrras cacaoteras.8

Sino eran propietarias no habia problema,al tener cacaotalesla
prohibicion debia existir para limitar el matrimonio con estas mez-
clas.

En un padr6n elaboradoporel fraile del lugar, en octubre de

1813, en el curato de Chapultenango (que tenia anexas varias ha-

ciendas), se enlistan 51 hombres casadosen el renglén de negros,

pardosy demascastas, pero en el renglén de las mujeres casadas de
la mismaclasificaci6n, aparecen 52, con lo que una de estas muje-
Tes se encontraba casada conalguien de otra delas clasificaciones

raciales (indios 0 espafoles),” lamentablemente,cllo no se espe-
cifica.

También existe un padrénsobrelos ‘‘feligreses 0 habitantes’’
de Ixtacomitan queinclufa varias haciendas anexas elaborado en
el ano de 1814; en éste, se mencionan enel renglén de ‘‘negros,
pardos y demascastas casados’’ 72 frente a 88 ‘‘negras, pardas y
demascastas casadas’’; lo cual nos presenta matrimonios fuera de

27 Archivo Hist6rico Diocesano,San Cristébal de Las Casas, Chiapas. Padrones
IV D, Quechula.

8 William Sherman,p. 352.

* Archivo Histérico Diocesano, San Crist6bal de Las Casas, Chiapas. Padrones
IV D 4, Chapultenango. 
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la casta en queseles ubica, quiza con mestizos que son menos que

las mestizas casadas.*°

Al elaborar un padr6ngeneralcorrespondiente a los primeros

anosdelsiglo xix, el fraile José Anselmo Ortiz, del curato de Socol-

tenango,especifica que de 1 515 almas, 247 se encuentrancasadas,

y ‘‘que la diferencia y desigualdad quese encuentra en las sumas
particulares de los casadosconsiste en que algunos de una calidad

estan casados con mujeresde otra...’’. Asi, seis espanoles america-

nos casadosfrente a once espafolas americanas; 146 indios con 148

mujeresindigenas; 49 mestizos en tanto que el numero de mestizas
es de 45, y 46 hombres de las demascastas (en las quese incluyen a

los negros y sus combinaciones) frente a 43 mujeres.*!
A pesarde quese afirma quelos negros preferian a las indias:

“*Y Jas indias es gente muyflaca y muy perdidaporlos negrosy asi se

huelgan mas de casar conellos, que con indios, y ni mas ni menos

los negrosse casan conellas, antes que con otras negras, por razon
de dejara sushijoslibres’’.22 No en todoslos casos encontramosla

combinaci6nentre negros y/o mulatos conindigenas.
Enel aio de 1813 se elaboré un padr6nenel Valle de los Cuxte-

peques enel quese enlistan 77 mulatos, en este caso todos casados

con 77 mulatas. Comodatocurioso, no asi los espafoles america-
nos, que, de cuatro, sdlo dos estén casados con espanolas ameri-

canas, uno conunaindia el otro con una mestiza.*

En otro padrén de la misma provincia de Chiapa, en el anexo

llamado Suchiapa,sin fecha, presumiblementeelaboradoenlospri-

merosafios del siglo xix, aparecen 38 esclavos negros casados con

38 esclavas negras, mientras que unadelas esclavas se encuentra

casada con un hombredeotra delas clasificaciones; se hace una

diferenciacién entrelibres y esclavos, los hijos de esclavas nacen es-

clavos independientemente de la condici6n del padre.
Enel ano de 1808, en el padr6n elaborado por fray Pedro Pino

de la hacienda de Nuestro Padre de Santo Domingo de Chiapa,

se especifica tanto la “‘calidad’’ (espafiol, indio, mestizo 0 negro)
comola condicién en la que nacenlos hijos de los esclavos:libres

30 Archivo Hist6rico Diocesano, San Crist6bal de Las Casas, Chiapas. Padrones

IV D 4,Istacomitan(sic).

31 Archivo Hist6rico Diocesano, San Crist6bal de Las Casas, Chiapas. Padrones

IV D 4, Socoltenango.

*2 Cf. Maria Elena Cortés,p. 235.

33 Archivo Hist6rico Diocesano, San Crist6bal de as Casas, Chiapas. Padrones

IV D 4, Cuxtepeques.  
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0 no. Queda evidente que es la madre quien heredala libertad o
la esclavitud; veamos unoscasos ejemplificadores: sin discusi6n, el
matrimonio de esclavos legabala esclavitud a los hijos, asi, Mar-

celo Leén y Lucia Suchiapa tienen un nifio y unanijia esclavos;
un hombreladino, como Martin Villalobos, casado con una mujer

esclava, como Antonia Nang6,tienen unahija esclava; un hombre

esclavo, como Seberino Nang6,se encuentra casado con Catellana
Reyes, clasificada comoladina, ambos procrearon una niialibre.
Datos recabados a unosafosde distancia de que estallara el mo-
vimiento insurgente enla provincia de Chiapa,la esclavitud se en-
contrabapresenteenlos albores del siglo xix.

En el curato de Socoltenango,en el ano de 1813, encontramos

varias combinaciones y continiala clasificaci6n racial de loshijos,
en elsiglo x1x es dificil encontrar un negro, pero mulatos hay mu-
chos: Mariano, mulato de 29 afos, esté casado con Maria, mulata de

28 anos, ambostienen cuatrohijos mulatos; un mulato llamado San-

tiago, de 29 afios, se encuentra casado con Lucrecia, mestiza de 25

anos, ambostienen un hijo de 2 anos catalogado como zambo; una

mestiza viuda, de 39 afos,tiene cuatro hijos zambos y un huérfano
mestizo a su cuidado; también hay mulatas casadas con mestizos,

como Anastasia, viuda de un mestizo con tres hijos zambos, dos

huérfanas a su cuidado,una india y una mulata. Teodoro, espanol
americano de 35 anos, est casado con Manuela, mulata de 30 afios,

tienencinco hijos zambos. Diegoes un indio oriundo de Chiquimu-
celo, de 66 anos, que en segundas nupcias se encuentra casado con

una mulata de 50anos oriunda de Comitan,viven con ellos dos mu-
latas solteras. Aniceto es un mulato de 26 anos oriundo de Comitan,
casado con Francisca,india de 22 aiios, tienen un hijo zambo.*s

Porotra parte, es evidente que la descendencia se dio no uni-
camente través dela via del matrimoniolegal. La agresi6n hacia
las mujeres fue una constante; las mujeres indigenas vivieron co-
tidianamente unasituacién de violencia: ‘‘Los mestizos, mulatos,

negros y también algunosespanoles, solian merodearporlas fuen-
tes o rios a dondelas indias acudian para proveerse de aguas 0 para
lavar. Alli las indias eran cortejadas, engafiadasy atacadas’’.3

¥ Archivo Histé6rico Diocesano, San Crist6bal de Las Casas, Chiapas. Padrones
IV D 4, Chiapa.

*5 Archivo Hist6rico Diocesano,San Cristébal de Las Casas, Chiapas. Padrones
IV D 4, Socoltenango.

36 William Sherman,p. 447. 
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En unacarta quelos espanoles residentes en Chiapa envianal
rey sobre si conviene 0 no que entren mas negros como esclavos
en la provincia, mencionan que no, y entre varias de sus razones

esgrimen: ‘‘...su mezcla conlos indios (pues ningunindio se casa

con negra) y otras castas delas queresulta la de los mulatos, que

si no peores, son por lo comin tan malos como sus progenitores

inmediatoscuyasinclinacionesno se corrigen...’’.*7

La introduccidn de negros esclavos en la provincia de Chiapa
conocié su apogeo en los primeros afios del dominio colonial, in-
mediatamente después de la emisiGn de las Leyes Nuevas que obli-
garon liberar al indigena comoesclavo. A las peticiones de facili-
dades para comprarla mercancia esclava desde Africa, siguieron las

ideas contrarias en el sentido de que los negros ya no eran necesa-

trios; esto debemosubicarlo en el marco de la recuperacion relativa

de la fuerza de trabajo indigena que, si bien no comoesclava, podia
ser utilizada por los colonizadores.

Conclusién

Unadelas principales razones de queel negro arrebatado de su

tierra y vendido como esclavo fuera mezclandose se encuentra en

la proporci6n de hombres y mujeres que cruzaron el mar. Ademas,

el menor numero de mujeres embarcadasse reducia considerable-

mente si tomamosen cuentalas deplorables condicionesdelviaje,
en el que los mas débiles no sobrevivian. El nimero de mujeres,
que representabaal comienzodelviaje la tercera parte, disminuia
después de la larga trayectoria.

Los cambiosenlasleyes coloniales fue una constante enlos tres

siglos del dominio espanol en México y el tema de los esclavos no

fue excepcion:primero,el matrimonio conalguienlibre conferia la
libertad, ello empuj6 a muchosesclavos a buscar mujeres y hombres
conunasituaci6nlegal libre, independientemente de la coloraci6n
de su piel; suprimida esta ley, el esclavo permanecia comotal in-
dependientemente de con quiénse hubiese casado;en ese caso, no

37 “Informe a S. M.sobresi es Util o perjudicial la introduccién de negros en

Chiapas’, Real Cédula, 22 de abril 1804, Biblioteca Manuel Orozco y Berra, Cas-

tillo de Chapultepec. Fortaleciendo esta opini6n: ‘‘... mas los mulatos, que son

hijos de negros, crianse siempre con las madres y dellas ni de los padres pueden
tomar muy buenas costumbres, y como personas libres hacen desi lo que quieren

y muy pocos se aplican 4 oficios adonde andenconlibertad’’, citado por Maria

Elena Cortés, p. 234.  
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era extrano que el matrimoniose efectuara conalguien de la misma
raza, empujado,en parte, por el dueno,para acrecentar el nimero
de esclavosa través de la descendencia;las leyes coloniales se modi-
ficaban constantemente dependiendodediversosintereses; todavia

casi alfinalizar el régimen colonial, en la provincia de Chiapa la mu-
jer heredaba su condicién deesclava.

Los hombres y mujeres esclavos que pertenecian a una ha-

cienda, generalmente se casaban dentro deésta, el nimero menor
de mujeres negras empujaba al matrimonio conindigenas o mesti-

zas. Las posteriores mezclas que dieron como resultado a los mu-

latos, fueron uniéndose progresivamentecon personasde diferente
casta para que el negro, comoraza,fuera integrandose.

A través de algunasdelas actividades econémicas que necesita-
ban fuerza detrabajo esclava, el esclavo negro fue concentrandose
en ciertas regiones, fundamentalmente,porlo quetocaal actual es-

tado de Chiapas, en las zonas dondesecultivé la cafia de azicar,

propiedades en su mayoria eclesidsticas, aunque también hubo
duenoslaicos.

Sin lugar a dudas,la principal raz6n de que los hombres y mu-
jeres africanos que fueron trasladados forzosamente al continente

americano fueran integrandose paulatinamente, se encuentra en

que dicho trafico fue reducido y detenido definitivamente ya

en el siglo xvin; salvo esporddicas introducciones, los espanoles
que podian pagarlos ya no deseaban mas negrosde ‘‘genio altivo
y Opuestos a la sumisidn’’.

 
 



 

Europa:
integracion y desintegracion

Entre los dias 19 y 21 de abril de 1991se realiz6 la Asamblea de la Socie-

dad Europea de Cultura en la ciudad de Padua,Italia,a la que asistieron

europeos de la Europa Occidental y del Este, incluyendo a yugoslavos y

soviéticos. Los sucesosiniciados en 1989: la caida de los muros que sepa-

rabana las dos Europas,elfin de la guerrafria y la presencia europea bajo

mandoestadounidenseenla guerra del Golfo hacian pensar en un mundo

unipolar, regido porla razon del hombre. Entre los dias 8 y 10 de octubre

del pasado 1993 se volvi6 a reunir la Sociedad Europea de Cultura, en su

XXI Asamblea, dedicadaa ‘‘Escisiones, desuni6n, nuevas agregaciones y

politica de la cultura’. Esta vez el tema fue una amargareflexi6én sobre

los sucesosde los ultimos dosafios: integraciones y desintegraciones. La

Uni6n Soviética ya no existe como noexiste Yugoslavia. Los asistentes a

la nueva reuni6nreflexionaronsobreestos dolorosos sucesos. Publicamos
algunasdeestasreflexiones.

 



 

CONVOCATORIA
ALA XXI ASAMBLEA

DE LA SOCIEDAD EUROPEA
DE CULTURA

TODOS LOS MIEMBROSy los amigos de la Sociedad Europea de

Cultura:

Conesta carta tenemosel honory el placer de convocar a la Asam-

blea General de la Sociedad Europea de Cultura para su vigésimo
primera reuniénordinaria. Esta se desarrollar4 en Venecia del8 al
10 de octubre de 1993 y tendra como tema “‘Escisiones, desunion,

nuevas agregaciones y politica de la cultura’. De acuerdo con nues-
tra tarea, siempre igual y siempre diferente, haremos comunes
nuestros diagndésticos y nuestras reflexiones sobrela situacidn del
momento,situacidn que determina ‘“‘las condiciones presentes dela
cultura’ de la que hablan nuestros estatutos, y a partir de las cua-

les debenactualizarse los objetivos dela politica de la cultura. Para
caracterizar en unapalabrael presente en comparaci6n conel pa-
sado reciente —cuandotuvolugar nuestro ultimo encuentro,el del

cuadragésimo aniversario en Padua— es posible decir que enton-
ces, a consecuencia de los grandes cambios que dieron nacimiento

a una nuevarealidad geopolitica y que suscitaron grandes esperan-

zas en términosdelibertad, de justicia y de democracia,el acento
se ponfa en la monopolaridad del mundo. Y en este mundo,si se
atiende a nuestrostrabajos, la ‘‘razon del hombre’’ llevaba ventaja
ala raz6n de Estado,por lo menosenla sensibilidad de la opinion
publica y enla presidn porella ejercida sobre los poderes estable-
cidos, como sujeto auténomodelapolitica en vias de afirmacion.
Actualmente, los acontecimientos y las cosas dirigen la atenci6n
a los procesos manifiestos y subyacentes que van enel sentido de
la divisidn, del despegue, de la disgregaciOn. Estos afectan, de for-
ma mas o menosdeterminante,todoeltejido relacionaldelas socie-
dades, en los planos econdmico,politico e institucional, ya se trate
del marco nacional o internacional. Pero al mismo tiempo, apare-
cen nuevos sujetos, toman forma nuevos conjuntos. Las transfor-
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macionesen curso, evidentemente desestabilizadoras, son causa de
incertidumbre,de desconciertoy de violencia. En este estadio yal
tener que apoyarsesobre datos que dan cuenta de movimientos Gore
tradictorios —o aparentemente tales— la politica de la cultura no
podria presentarunfrente lineal, sino que debe seguir percibiendo
como un desafio todo lo quedificulta la comprensiéndelos pueblos
y su solidaridad. A un lado del debate, nos corresponderd empren-
der un examen critico del estado de nuestra sociedad y establecer
€n consecuencia nuestro compromisohastala proxima reuni6nple-
naria. Estan cordialmente invitadosa venir a esta cita de amistad
en Venecia, donde noshallamos en casa més que en ningunaotra
parte, y a aportar al encuentro el peso de su autoridad.

Venecia, 10 de mayo de 1993

; La Secretaria General El Presidente
Michelle Campagnolo-Bouvier Vincenzo Cappelletti

El Vicepresidente
Arrigo Levi

 

EL HOMBRE DE CULTURA
ANTE LA HISTORIA

Por Norberto BosBio

FILOSOFO ITALIANO

Querida Michelle:

AMENTO NO PODER PARTICIPAR en persona en la XXI Asamblea

Tecenters de nuestra Sociedad. Pero, comosabras, mi estado de

salud no melo permite. Te ruego dirigir a todos mi siempre agra-

decido saludo,y mi augurio de queel debate sera, como siempre lo

ha sido, apasionadoy fecundo.
Creoser uno delos pocossobrevivientes de los fundadoresdela

Sociedad que se reunieron en torno a Umberto Campagnolo en los

primeros afios posteriores a la Segunda Guerra Mundial, guiados

porla idea de quela tarea delosintelectuales era la de ejercitar una

accion politica propia, que denominamos‘‘politica de la cultura’,

una politica que no se confundiera conla politica comun y que debia

tener por métodoel didlogo, y por meta final la constitucion de la

civitas maxima. Miprimerescrito, inspirado en miparticipacion en

los trabajos de la Sociedad, seintituld ‘‘Invitacional coloquio’’. El

Ultimo numerodela revista Comprendre, de mi direccion, tiene por

tema ‘‘Didlogoy violencia’.

Meplace recordaren esta carta que miidea dela tarea de hom-

bre de cultura,a la que he intentado mantenermefiel durante todos

estos afios, se ha formadoprecisamentea través de miactiva parti-

cipacion enlas actividades de la Sociedad Europea de Cultura.

Resumoaquello que creo haber aprendido respecto delas obli-

gaciones del hombre de cultura, en tres maximas,a saber: 1. Es ne-

cesario entender antes de juzgar. 2. Para entender siempre se

necesita manteneruncierto distanciamientocritico frente a los he-

chos. 3. Para manteneruncierto distanciamientocritico frente a los

hechos, se requiere no dejarse dominarporlas pasiones de las par-

tes, y estar siempre dispuesto a reconocerlas razones de los demas.

 



Norberto Bobbio

Siguiendo estas maximashasta los limites de mi capacidad(limi-
tes que me parecen mas graves cuanto mas me aproximoa la edad

de los balances y las conclusiones) ellas me han llevado a algunas
certezas queinvitan a la modestia y a la moderacion: 1. La historia
es imprevisible; 2. imprevisible porque no procedesobre unalinea
continua,sino que atraviesa momentosde ascenso y de decadencia,

por razonespara nosotrosignotas; 3. precisamente porqueel curso

hist6rico es imprevisible y nadaes tan viejo que no pueda volverse

nuevoy nadaes tan nuevo que no pueda envejecer, utopia y realismo

no se excluyen mutuamente.

En el curso de estos anos hemossido, conjuntamente, utopis-

tas y realistas. En el momento dela reconstruccidn después de la

catastrofe de la Segunda Guerra mundial no hemoscerradolos ojos
frente a las amenazasdela guerra fria que parecia anunciarla Ter-

cera Guerra mundial; mas al mismo tiempo, no hemosaceptado la
division del mundo en dos bloques contrapuestos y hemos mante-

nido abierto el didlogo entre hombres de cultura —un didlogo fe-

cundoy jamas interrumpido— por encimadela cortina de hierro.
Contra la realidad de la guerra fria hemos optado porla utopia de
la paz.

Pero nunca nos hemoscreadolailusidn de quehaya llegado cl

“fin de la historia’. Estoy escribiendo esta carta después delos dias
de sangre de Mosci. La historia recomienza. De dénde?

El tema que se ha propuesto a nuestra atenci6nes eldela ten-
denciaa la disgregaci6n de los sistemas politicos, cuya estabilidad
parccia establecida para siempre. Unaantitesis distinta de aquellas
que enfrentamosen el pasado, fascismo-democracia, capitalismo-
comunismo, gucrra-paz. Hoy la antitesis es universalismo-particu-
larismo.

Frente a esta nueva contradiccion, nos pregurtamoscuales la

tarea de la politica de la cultura. Este es el tema de nuestra dis-

cusiOn. La antitesis es distinta, pero nuestra manerade enfrentarla
no cambia: comprenderantes de juzgar, distanciamientocritico,
contemplarla cuestién desde todos los angulos. Nunca comohoy,

la historia nos ha tomadode sorpresa. Nunca como hoy nos parece

quela historia regresa sobre sus pasos. Pero también hoyla historia

real, no obstante su dureza, no extingue la vocaci6nporla utopia.

EI desafio es enorme. Pero precisamenteporesto tanto mdsur-
gente el compromiso de quien, como hombre decultura, no debe
tener otra guia que la raz6n, y no debe reconocer otro medio para
resolver los conflictos que el didlogo. Regresan a mi mentelas  
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palabras que Alejandro Herzen escribiera en su carta A un viejo
companero: ‘‘Con la violenciay el terror se difundenlasreligiones

y las politicas, se fundan poderes autocraticos; con la violencia se
puededestruir y barrerel lugar, pero nada més’’.

“‘Nada mas’’. Repitamosloen estos dias en los que la violencia
arrecia en tantas partes del mundo. la violencia, no hemos de

oponer mas que nuestra inteligencia. De nuevo Herzen: “‘Lain-

teligencia obliga terriblemente’’. dEs esta terrible obligacion de la

inteligencia la que nos ha reunido para discutir escisiones y nuevas

agregaciones? iQue produzca buenfruto!

Traducci6n de Jorge Padin Videla

 



CARTA DESDE YUGOSLAVIA

Estimada senora Michelle Campagnolo-Bouvier,

Estimados amigos:

Actualmente me resulta muy dificil asistir a una Asamblea. Mi

pais, Yugoslavia, se encuentra bajo embargo,lo cualsignifica que
ya no puede importar materias primas para la fabricacién de me-
dicamentos ni de suministros médicos, en general, para los hospi-
tales; ya no podemosimportar petrdleo para la calefaccién de los
hospitales, de las escuelas ni de nuestras propiascasas. Las sancio-
nes privan a nuestros dializados de instrumentosdedidlisis; nues-

tros ninos cancerosos se ven privados de tratamientoscitostaticos;

nuestros enfermos mentales son frecuentemente atadosa sussillas
O a sus camasporfalta de sedantes; nuestros invadlidos carecen de

protesis y desillas de ruedas; nuestras ciudades ya no cuentan con
transporte; nuestros escolares ya no disponen de cuadernosni de
lapices, y cada dia es mas frecuente que nuestros nifios lleguen por
la manana hambrientos a la escuela. En Belgradoya no hayleche,
puesto que tampocohay transporte. Unidasa la guerra,la hiperin-
flacion y unaabsoluta anarquia,las sanciones matan:la mortalidad
aumenta rapidamente.

Esta es la Unica razonporla cual meresulta dificil desplazarme
en aviOn o entren para hablar de problemas que no sean de indole
humanitaria: iporque el mero costo de mi pasaje de avidn o de tren
podria pagarel suministro de leche en polvo para unaescuela du-
Tante un mes y mi gasto de hotel alcanzaria para proporcionarle
cuadernosa lo largo detodoel ano!

Conreferencia a la cultura, tema que en estos momentos me
parece un lujo, llamo la atencién de ustedes acerca de la discri-

MinaciOn que en todas partes del mundose opera con respecto a

los cientificos, artistas y deportistas serbios. No serfa necesario,
acaso,alertar a todoslos cientificos, sabios, humanistas, creadores
y hombres decultura, sobre la grave falta a la ética cientifica que

ha podido cometerse en la aplicacién de sanciones respecto de los
cientificos serbios? Y si hay que hacerlo no es tan sdlo para de-
fenderla causa particular de los cientificos serbios, sino también,
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y sobre todo,para prever el porvenir y para asegurarse de quclos

cientificos de otros paises que en el futuro puedan llegar a verse
condenados, comoahoralo hasido la Republica Federal de Yugos-

lavia, no sean objeto de medidasdisciplinarias humillantes, indignas
de la comunidadcientifica, celosa, no obstante, de su independen-

cia moral.
Recuerdenustedes que todosloscientificos pertenecena lasor-

ganizaciones internacionalesque,en abierta contradicci6n con este

embargo que nos humilla, firmaron la declaracién solemne; esto
ha sido olvidado dentro del caos de los medios de comunicacién,

lo cual ha sido evidentemente funesto.
Todos nosotros somoscasi esclavos de los medios masivos de

comunicaci6n, que Ilegan a deformarlas conciencias y a crear una
opinién publica segin los intereses de los poderosos, suficiente-
mente ricos para costear las (des)informaciones. Esa gran adqui-
sicidn de nuestra épocaconstituida por el desarrollo de las comu-
nicaciones e informaciones puede serutilizada abusivamente,dcl

mismo modo quepuedeserlo la otra gran adquisicion cientifica: la
energia atémica y nuclear. La Sociedad Europea de Cultura (sic)

se ha manifestado muyalerta con respecto a esta Ultima conquista
cientifica, que amenazo y amenazaa la humanidadenlugar de scr-
virla y de aumentarsu bienestar. Una vez mas,la sec deberia ayudar

a la comunidad internacionala resistir los abusos de una poderosa
conquista cientifica, a establecer el equilibrio y el sentido de ob-
jetividad. No se suprimela violencia mediantela violencia, como
tampoco sedetiene la guerra mediante la guerra,sino a través de
la justicia y de la verdad,las cuales hallan grandesdificultades para
abrirse caminohacia la opinién del mundo,tan deformada actual-
mente por los medios masivos de comunicaci6n.

Estimada sefiora, estimados amigos, les ruego hagan conocer
mi modesta carta y, sobre todo, los documentos adjuntos(por otra
parte ya obsoletos, dado quela situacién se agrava rapidamente)
al mayor nameroposible de personasy personalidades alrededor
de ustedes. Como espiritus libres y moralmente independientes,
practiquemos —cada quien en su dominio y en su pais— los no-
bles principiosdela politica de la cultura, ubicandonosen un plano
superiora la politica ordinariay, sobre todo, manteniéndonospor
encima del caos provocado por los medios masivos de comuni-
caciOn, esa diabdlica actividad que siembra graves malentendidos
entre los hombres.

Dragan Nedeljkévié  



PUBBLOS,-
INSTITUCIONESY POLITICA

DE LA CULTURA

Por Arrigo Levi

POLITOLOGO ITALIANO

i

L TEMA QUESE HA ESCOGIDOpara este Congreso de la Sociedad

ions de Cultura (sec) en la hermosa ciudad de Venecia

—‘Escisiones, desunidn, nuevas agregaciones politica de la cul-
tura’’—, debeser considerado comoel marcoenel cualse inscribe
la reflexi6n que voy a presentar ante ustedes sobre las relaciones

entre los pucblos, las institucionesy la politica de la cultura en la

€poca actual. El titulo de nuestra conferencia brinda una contun-

dente descripcion de la misma:las escisiones, las desuniones y al-

gunas veces las nuevas agregaciones, son en gran medidalosele-

mentosdistintivos de un paisaje politico caracterizado, en todo el
mundo, por un movimiento incesante cuyo rumbo no se reconoce
facilmente. Es asi como las grandes esperanzas que acompanaron

el final —repentino y traumatico— del imperio soviético, del sis-
tema comunistay de la guerra fria, no tardaron enser seguidas por

un sentimiento de inquietud quetiene susraices enla dificultad de
comprenderlo que nosespera, tanto como enla angustia provocada

por conflictos barbaros e inesperados que, segtin parece, las gran-
des instituciones internacionales y las grandes potencias son inca-
paces de detener.

Resulta incluso muydificil hallar una definicidn aceptable de
esta €poca de cambios. Se empezo por hablar, simplemente,dela

“‘posguerra fria’’; luego se oso expresar la esperanza de que se
podria estar asistiendo al nacimiento de un ‘“‘nuevo orden mun-
dial’. Recientemente, hasta se volvid demasiado facil invertir por

completo esta definiciOn, sustituyéndolapor la de ‘‘nuevo desorden

mundial’’. En miopini6n, ningunadeestas definiciones es satisfac-
toria. ‘‘Nuevo orden’’ es algo desde luego inexacto, y me recuerda  
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demasiado la Neue Ordnung hitleriana. ‘‘Nuevo desorden’’ podria
ser aceptable, a condici6n de no olvidar jamas lo que, hasta antea-
yer, era el “‘orden’’ que “‘reinaba en Varsovia’’. No esta permi-
tido sentir nostalgia por ese pasado —ain demasiado cercano— al
punto de poderolvidar lo que Alexander Soljenitsyn no cesa de re-
cordarnos,es decir (y cito la reciente entrevista con Bernard Pivot)
que “‘todoslos infortunios de hoy son una consecuencia de lo que
sucedi6 antes: si vivimos tan mal es debido a que en 1917 los comu-
nistas tomaronel poder’’. Masatin:‘‘no slo valia la pena destruir
el comunismo,sino que hubiera sido necesario hacerlo antes’’.

Desde luego,la expresién ‘‘nuevo desorden mundial’’ puede
expresar nostalgia no por el comunismo,sino porla good old Cold
War: porla estabilidad —o rigidez, mas bien— de la escena mun-
dial, que se habria dadoa consecuenciade la misma. La memoria de
los hombres y de los puebloses a veces muy corta: durante la gue-
ra fria tuvieron lugar numerosas guerras, grandes y pequeiias, que
fueron una consecuencia directa de ella. Y la mayoria delos conflic-
tos que estallarontraselfinal de la guerrafria de la ex Yugoslaviaal
Caucaso 0 al Asia Central, no son en absoluto una consecuencia del
cese de la gran confrontacionentreel Este y el Oeste, sino masbien

del fin del poder totalitario comunista y delestallido del imperio
soviético. En 1947, George Kennan (en su célebrearticulo firmado

con una “‘x’’) se preguntaba qué habria de descubrirse contenido

dentro de la “‘gran olla’’ de la Unién Soviética el dia en que se le
quitara la tapa del podertotalitario comunista: hoy bien podemos
verlo. Una “‘falsa pedagogia’’, demagogicay autoritaria, no pro-
dujo el nacimiento del ‘‘hombre nuevo’’ del cual se hablaba. Muy

porlo contrario, el poder comunista conservé intactos —como en
estado de “‘congelamiento profundo’’— pulsiones étnicas y senti-
mientosnacionalistas arcaicos que, a pesar de sus limitaciones, la
“buena pedagogia’’ comunitaria hizo casi desaparecer en la Europa
Occidental.

Masain,fue sdlo graciasal fin de la guerra fria —y a una nueva
politica de cooperacién entre las grandes potencias (incluidas la
urss de Gorbachov y la Rusia de Yeltsin)— como se pudo hacer
frente a un desafio al orden y al derecho internacionales tan serio
como el de Saddam Hussein, y como fue creado un dmbito favo-
rable parala soluci6n de un antiguo conflicto como el de Medio
Oriente. Todos éstos constituyen desarrollos positivos de la escena
internacional, que habriansido inconcebibles en la época de la good
old Cold War.
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I

Enrre‘‘nuevo orden’’ y ‘‘nuevo desorden’’, creo que seria mas
correcto decir que estamosasistiendo al nacimiento —o masbien a

la evoluci6n— de un “‘sistema global’’ atin joven. No cuesta trabajo
agregar que esta aurora es desafortunadamentesangrienta, mucho
mas de lo que pudiera esperarse. Intentaré explicar mejor lo que
quiero decir mediantela expresi6n globalsystem, que he tomado de
la terminologia de la World Dynamics de Jay W. Forrester. Enel

planofisico, y al igual que todo otro planeta, nuestra tierra, Gea,
siempre haconstituido un unico “‘sistema’’ dinaémico. No puede
decirse lo mismo con respecto al plano dela historia del hombre
y delas civilizaciones ni con respecto al plano dela politica, hasta
la época contempordnea. Los grandes imperios del pasado no se

tocaban y apenasse conocianentresi; las grandes culturas ejercian

influencia reciproca de manera imperfecta y en periodos de tiempo

muy prolongados.
Por primera vez enla historia, y debido a unaserie de desarro-

llos tanto tecnolégicos comopoliticos e ideolégicos, el mundo de
hoy se ha convertido en un “‘sistema’’. El tiempo y el espacio se
han, por asi decirlo, ‘‘reducido’’ a tal punto que hoyes posible
hablar de la tierra como de una ‘‘aldea global’’: la difusidn de las
ideologias globales —de la democracia al comunismo— y de una

cultura y modelo de vida universales se ve acompaniada, a escala

mundial, porla creciente interdependencia politica y econdmica de
las naciones. Estos desarrollos eran ya muy evidentes durante la

guerra fria, en cuya épocase enfrentabandos ideologias, democra-
cia y comunismo,que tenian ambiciones universales. Podria decirse
queel‘‘sistema global’’ nacié conla guerrafria, y en parte debido a
ella; 0 quiza, que la guerrafria constituy6el primer conflicto entre
grandes potencias que haya tenido lugar en un “‘sistema global’,
que estabaen vias de conformarsea partir de ciertas tendencias ge-
nerales de la sociedad de la edad contemporanea.

Una vez hechasu aparici6n sobrelatierra,el ‘‘sistema global’,
por imperfecto quesea, ya no va a abandonarel escenario dela his-
toria. Asi comola tierra nunca volveré ser‘‘desnuclearizada’’, la
politica internacional nuncavolverd a ser‘‘desistematizada’’. Para
siempre jamas, los hombres viviran en un “‘sistema global’, aun

cuando muy a menudoni siquiera tengan plena conciencia deello.
En la actual‘‘edad de piedra’’ del sistemaglobal, esta muy generali-
zadala falta de comprensi6n delcardcter‘‘sistémico’’ dela politica  
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internacional que constituye, por otra parte, una delas imperfec-
ciones mas asombrosasy peligrosas.

Perosi los elementosconstitutivos del sistema —lasinstitucio-
nes y los pueblos, o un cierto nimero de ellos— no son conscien-
tes de estar actuando dentro de un marcoglobal organico, tam-
poco puedenjuzgar correctamentelos efectos ‘‘sistémicos’’ de sus
acciones,lo que hacequealgunasdeellas se vuelvan muy peligrosas
para todos.

Masgrave todavia es queel sistema, aunquesufra a escala glo-
ballos efectos destructivos de los conflictos locales o las decisiones
mas ciegas de los poderes nacionales (pensemosen la destruccién
irresponsabley fatal delas selvastropicales,reserva vital del mundo,
oen la extincion, por parte delos paises mas desarrollados, de ma-
terias primasy de recursos energéticos no renovables), no dispone
atin delos instrumentosnecesarios para reaccionar comotal y ejer-
cer controlsobre esos peligrosos desarrollos.

Asi pues, tal comoexiste en la actualidad, el sistema es ‘‘dis-
continuo’ e imperfecto,y esto lo vuelvepeligroso: un cuerpofuerte
y maduro,pero quetiene cabeza de nino. Precisamente en el mo-
mento en que crefa haber ganado sularga guerra contra la natu-
raleza ciega a fin de dominarla, el hombre, indiferente aprendiz
de mago,consiguid los medios capaces de desestabilizar y destruir
no solo la civilizacién, sino también la naturaleza misma. De este
modo, y comouncirculovicioso, el caminodela historia nos haIle-
vadode regreso al punto departida,a una situacién de precaricdad
y de incertidumbre comparable a la del hombre primitivo frente a
las fuerzas inmensas e ingobernables dela naturaleza. La presente
condicion humanaes quiz4 méstrdgica atin, puesto que resulta mas
dificil confiar nuestras esperanzasparael futuro en la fuerza de la
raz6n 0 dela fe, en cuantoelpeligro, para nosotros y para nuestros
descendientes, se identifica precisamente conel progreso.

I

Perro es necesario volver a los problemasdela politica en el pre-
sente. La preguntaa planteares evidente: dcudles son los efectos
delfin de la guerra fria, del derrumbedel imperio soviético y de la
ideologia comunista sobreel sistema global? Todavia resulta impo-
sible hallar una respuesta completa y convincente, pero se pueden
aventurar hipotesis y observacionespreliminares.

En comparaci6n con el ‘‘modelo precedente’, nacido con la
gran guerra ideolégica entre el Este y el Oeste,el sistemaglobal de
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la posguerra {ria nos ofrece ventajas evidentes y por todos recono-

cidas. El sistema bipolar, cuyo relativo equilibrio se basaba en un

conflicto por el dominio global, presente siempre y en todas par-

tes, amenazabatransformarcada conflicto local en causa potencial
de una nueva guerra mundial, ‘‘caliente’’ y nuclear. Este peligro

parece haber desaparecido y el mundoenterorespira aliviado. El
hecho de que ya no se pueda jugarcon larivalidad existente entre

dos superpotencias y dos bloques robusteci6 asimismo las fuerzas
que obran a favor de unapolitica de paz, tanto en Medio Oriente

—que ya he mencionado— comoenotras regiones.
También puede haber desventajas. Es legitimo preguntarse si

acaso un conflicto como el que se desencadeno en Yugoslavia no
habria podidoser neutralizado mds eficazmente, en la época de
la guerra fria, por las superpotencias, preocupadaspor no dejarse
arrastrar a un enfrentamiento directo, capaz de desencadenarla

“‘tercera gucrra mundial’.
Las ambiciones de la posguerra fria aumentaron considerable-

mente. Ya nosc limitana quereraislar 0 sofocar conflictos: ahora se
pretenderesolverlos, cosa que antes era frecuentemente tarea im-

posible. Hoy se considera obligacion de la sociedad internacional
correr en auxilio de todos los pueblos que tienen necesidad urgente
de ‘‘ayuda humanitaria’’, o que sufrenlas atroces consecuenciasdel
“‘derrumbe’’ del Estado o de guerras devastadoras entre facciones

ideoldgicas, Ctnicas o religiosas. Ya no se habla de ‘‘control de ar-

mamentos’’ sino de desarmey las grandes potencias destruyen sus
arsenales nucleares y reducen sus ejércitos. Al mismo tiempo, sin

embargo, es un hecho que en el mundo nunca se habian vendido

tantas armas comoenla actualidad, y que aumentael peligro de

la proliferacién nuclear y de la propagacion de otros aterradores
sistemas de armamento (las armas quimicas, los misiles), los cua-
les harian que cualquier conflicto local se volviera muchisimo mas
destructivo.

Ciertos factores de agregaci6n, producidos comoreacci6n a las
amenazas de la guerra fria, desaparecieron (en el Este) 0 se de-
bilitaron (en el Oeste). Otros impulsos de agregacion hicieron su
apariciOn en la escena europea y mundial. El debilitamiento del

proceso de integracién europea, las dificultades del proyecto de
Maastricht, surgidas en el preciso momento en que varios Estados
querrian haberse convertido en miembros del ‘‘Club Europeo’’ y

los problemas de la OTAN, que debe hallar una nueva vocacidn
y proveerse de una nueva organizacion,y la cual no sabe qué res-
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puesta dara los antiguos enemigos que Ilaman coninsistencia a su
puerta, son elementostipicos de este periodo detransicion. Lases-
tructuras del “‘sistema’’ que se habfan formado enla época dela
guerrafria, y en parte —sdlo en parte—

a

causa de ella, tales como
la OTANy mas atin la Comunidad Europea, o la csce, tienen grandes
probabilidades de evolucionary de crecer, hasta convertirse en los
elementosestructurales fundamentales de un eficaz sistema global.
Pero el peligro dela desintegraci6n, 0 del regresoa la atomizaci6n,
del ambito politico internacional, también es enorme. Asimismo,
existe un creciente desfase entre las expectativas de los pueblos y la
capacidad quetienenlas instituciones de satisfacerlas. Y, ademas,
€s necesario admitir que también los pueblos(y, por desgracia, sus
intelectuales) son a veces entusiastas protagonistas de atroces con-
flictos.

La instituci6n que mas que ningunaotrase halla en el centro
de esta compleja evoluciéndel sistema global es indudablemente
la onu. No deseo extendermesobreeste asunto, del que se habla a
diario en la prensa,acerca del cualse discute sin cesar en innume-
tables encuentros internacionales, y que ya constituye el tema de
toda una biblioteca de documentosoficiales de los Estados. Haria
al respecto una sola observaci6n,con unbreve “‘todeo’’ ruso, que
me conducea la parte conclusiva de miinforme.

Enel fondodelos grandes problemasinstitucionales, y que solo
pueden ser resueltos porlas instituciones preferentemente, como
es obvio, por mediospacificos, existe un problema general que con-
cierne a los pueblosy a los individuos: se trata del problemade su
cultura politica y su preparaci6n para el cambio, porquelas institu-
ciones no van a cambiarsi los pueblos no estan dispuestos a apo-
yarlas, mediante su esfuerzo y a veces sussacrificios, cuandoellas
debanhacerfrente a sus nuevas responsabilidades.

Esto nosparece evidentesi analizamosla dificil ‘larga marcha’”’
de los paises de la Europa Oriental hacia la democracia: un ca-
mino muyarduo y colmadodepeligros, tal como lo hemos visto
atin recientemente en las sangrientas jornadas de la revuelta de
Moscu. No hay democracia alguna en el mundo(y Rusia, o Polonia,
u otros paises no serdn la excepci6n) que noseael fruto de un pro-
longadocrecimiento culturale institucional. La Rusia de hace cien
anosestaba envias de convertirse en una democracia (asi comoyase
encontraba plenamente ocupadaen su ‘‘despegue’’ industrial), aun
cuandoa la saz6nlas masasestuvieran todavia en gran medida au-
sentes del juego politico. Tras cien afios de crecimiento econémico
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y social, esas masas permanecen aun afuera, en gran medida, de un

juego democratico embrionario que hasta ahora no ha sabido pro-

ducir (lo cual afortunadamente no es el caso de los demas paises

ex comunistas) verdaderos partidos politicos. Peroesto no significa

que los rusos estén ‘‘negados’’ parala democracia ©para la eco-

nomia de mercadocapitalista. La naci6n rusa sigue siendo una de

las grandes naciones europeas que ha aportado a nuestra cultura

comun extraordinarias contribuciones en el campo de la literatura,

las artes, la ciencia 0 el pensamientofilosGfico y politico. Con to-

dos sus defectos, sus estructuras econdmicas son las de una gran

potencia industrial y su poblacién es unade las mas instruidas de

nuestra época. Por lo tanto, suponer que la democracia ng pueda

nacer en Rusia, comosi existiera una ‘‘inferioridad racial de los

Tusos, no sdlo es absurdoy perverso, sino que tampocoleasiste al

mundorazon alguna para pensar que esto sea probable. Es verdad

que la democracia no puede nacer en poco tiempo. El mundo no

fue creadoen unsolo dia. Y el avance de Rusia hacia la democracia

no se lograré sin un progreso politico-cultural, que es la condicion

necesaria del progreso institucional. : 3 :
Regresandodel‘‘caso ruso’’ a la escena internacional, es igual-

mentecierto que el problemapolitico del aggiornamento del sistema

global, tal como lo hemos heredadode la guerra fria, es finalmente

un problema deevoluci6n de laculturapolitica de las naciones. Hoy

sigue siendoverdad lo que Umberto Campagnolo escribia en 1958,

es decir, que para crear lo que ahora se denomina un “nuevo or-

den’’ global, es necesario ‘‘comprometera los pueblos a establecer

entre ellos vinculos cada vez mas sdlidos’’, con el objeto de crear

instituciones nuevas ‘‘en las cuales las comunidades de intereses se

abrirdn pasosobrelas barreras de las fronteras nacionales’’. Y la

empresade producir ese gran cambio enla cultura de los pueblos,

hoysigue siendotodolo‘‘titanica’’ que le parecia a Umberto Cam-

pagnolo hace ya 35 afios. Como ejemplo dela dificultad de con-

vencera los pueblos de aceptar una nueva concepcion de la politica

global, asi comola de estimarlos instrumentos necesarios para dar

a esta concepciénestructuras institucionales apropiadas, mencio-

naré un temaespecifico: el de las “‘intervenciones humanitarias

(0 de la ‘‘injerencia humanitaria’’ como se dice habitualmente, me-

diante una expresion ambigua pero atractiva), que también ha ei

objeto de varias intervenciones dela Iglesia, y eed,

papa JuanPabloIl,y que esta ubicadoen el centro del gran debate

sobre la reforma de la ONU.  
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IV

En su carta del 12 de marzo de 1993 al secretario generalde la onu,
Boutros Boutros-Ghali, Juan PabloII,al atraer su atencién sobrela
tragedia de la ex Yugoslavia, afirmaba que la onu es “‘el foro mas
adecuadopara quela comunidadinternacional pueda asumirsu res-
ponsabilidad hacia algunos de sus miembros que son incapaces de
vivir con sus sufrimientos’’, y declaraba que “‘la autoridad del dere-
cho y la fuerza moral de las maximasinstituciones internacionales
son los fundamentos sobre los que se apoya el derecho deinter-
vencion para la salvaguardia de la poblacién tomada como rchén
por la mortifera demencia delos partidarios de la guerra’’. La si-
tuacin en Bosnia era definida porel secretario de Estado, cardenal
Sodano (La Stampa,28 de diciembre de 1992), como ‘‘desesperada
y extremadamentegrave, al punto de volverse legitimo y justo des-
armar al agresorsi todoslos otros medios han reveladoserinefica-”
ces

Se podrian mencionar muchasotras posturassimilares, adop-
tadas por las maximas autoridadesdela Iglesia. Al mismo tiempo,
el Vaticano condenéy sigue condenandola guerra del Golfo como
injustificada y excesiva, y sigue rechazando en principio la guerra
como métodoaceptablepararesolverlos conflictos entre los pue-
blos. Cuandoen ocasi6n de un debate celebrado hace unos meses
en la comunidad de San Egidio, en Roma, tuve oportunidadde pre-
guntarle al cardenalSilvestrini, si acaso no habia contradicciones e
indecisionesen la postura del Papa con respecto a estos problemas
(enefecto,la Iglesia nuncapidi6 oficialmente una intervencion mili-
tar de “‘imposicin forzosa de la paz’’ por parte de la onuen Bosnia,
intervenci6n que porotra parte fue desechada como im posible e in-
aceptable porla onuy las grandes potencias), el cardenalSilvestrini
me respondid: ‘‘E] Papa sabe muybien quela Santa Sede notiene
los mediospoliticos o diplomaticosparaintervenir;y entonces él so-
licita, implora, pide que la comunidadinternacional se proporcione
esos medios: la Iglesia se preocupa de estimular la creacion de la
conciencia de los hombres. La indecision radicaenla situacién’’.
Y aun asi, ‘“‘de todas manerashay que renunciara la guerra’’. Yo
subrayo:la indecisiGn radica en los hechos, enla realidad.

Biense sabe queel ‘derecho de injerencia’’ puede tener justi-
ficaciones en el Estatuto dela onu,en la necesidad de salvaguardar
la paz, asi como enlos principios fundamentales de la Carta sobre
los Derechos Humanos. Pero sabemos también quela “‘injerencia’’
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contradice un principio fundamental del Derecho Internacional,

inscrito en innumerables tratados y documentosdeinstitucionesin-

ternacionales:el del respeto hacia la soberania de los Estados inde-

pendientes. Asi pues, existen problemastanto juridicos como éti-

cos, 0 religiosos, 0 militares, 0 institucionales, que deben ser re-

sueltos para que la onU pueda asumir funciones, aun parciales, de

“‘sobierno’’ a escala mundial. Pero todavia antes, hay que ‘‘crear

la conciencia de los hombres’’.

En otro debate mas acerca de estos temas durante los Encuen-

tros Internacionales por la Paz, el 20 de septiembre en Milan, yo

subrayé —y lo repito ahora— que esta tarea inmensa encaja con

todo derecho dentro de la esfera de la “‘politica de la religion’,

del mismo modo comolo hace enla “‘politica de la cultura’. A la

politica de la cultura (y de la religion, comoinstrumento de for-

maci6n de los hombres) le corresponde crearlas condiciones que

permitan a las instituciones y a los hombres de la politica ‘‘pensar’’

y llevar a cabociertos grandes objetivos de reformadel sistema

global.

El recurso a la fuerza, no para ‘‘defender la patria’’ sino por

“fines humanitarios’’ concernientes a pueblos distantes de noso-

tros, s6lo puede verificarse si es que estamosdispuestos a “morir

por Sarajevo’, o por ‘“Mogadiscio”’. Asimismo, resulta muy evi-

dente que la mayoria de los pueblos se muestran hoy muy prestos

a indignarse por las desgracias ajenas y por la incapacidad de los

gobiernospara ponerlesfin a éstas, pero de ningun modoestan dis-

puestos a ‘‘morir por Sarajevo’’. Y, por otra parte, es necesario

que el marcojuridicoe institucionalse halle bien definido antes de

que los gobiernos democraticos puedan obtener de sus pueblos ta-

les sacrificios. El] ecumenismo,religioso

o

laico, esta lejos de haber

conquistadola conciencia de las naciones delatierra.

V

En la actualidad, el ecumenismo debe ser una caracteristica fun-

damentaldela politica de la cultura. En el ecumenismo religioso de

nuestro tiempo hay que destacar no sdlo el principio del ‘‘didlogo

entre varios’ o el de la aceptacion de la dignidad equivalente de

distintas ideas (principios cuyas raices se hallan mucho mas en el

pensamientolaico y liberal que en las tradiciones absolutistas de

las religiones), sino también una especie de “‘entusiasmo de neéfi-

tos’? —si se puede decir sin ofensa—, medianteel cual se “buscael  
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encuentro’’ conlos ‘‘otros’’. En este ecumenismoreligioso suele

haber virtudes proféticas que me parecen verdaderamente admi-

rables.
La politica de la cultura tiene una deuda para consigo misma y

para consuhistoria, consistente en no desperdiciar la ocasi6n que

se le ofrece —conelfinal del gran cisma dela cultura ‘‘occidental”’
que fue la guerra fria— de difundir su mensaje. Porque noes posible

poner en duda que la nueva época quese inicid merced al término

de la gran confrontacién ideoldgica que ocup6 la mayor parte de
este siglo, ofrece condiciones favorables parala construcci6n de un
“‘sistema’’ global que tenga masposibilidades de superar la prucba

fatal del acceso dela historia a la era nuclear. Se trata de inventar

una nuevasociedadinternacional y esto exige que nos consagremos

con todas nuestras energiasa la tarea (y hago cita de una yalejana
reuni6n-entrevista con el papa Paulo VI hacecasi un cuarto desi-
glo) de la ‘‘educaci6nparala paz’’, cuya importancia —tal como me

lo decia ese gran espiritu— no es menor aun cuandosedesarrolle in
modocapillare e senza effetti visibili immediati: de un modocapilar
y sin efectos visibtes inmediatos.

Cuandose compruebaqueel principio de la prioridad del de-

recho del Hombresobre el derecho delos Estados,de la razon del
Hombre sobrela razon de Estado, se encuentra hoy en el centro

del debate politico entre los gobiernos, uno no puede menos que
regocijarse ante la aceptaciOn de estos temas —quenos pertenecen
y que han constituido el meollo de varias de nuestras reuniones—

porparte dela sociedadpolitica internacional.
La ‘‘pedagogia de la paz’’, inspirada en los valores del univer-

salismo en los derechos del hombre, bien puede convertirse hoy

en la tarea principal de unapolitica de la cultura que se proponga

luchar —mediante las armas del debate sobre los temas concretos
de la vida internacional, por desgracia tan rica en conflictos— con-

tra los fantasmasdel pasado, que pueblan abundantemente nuestro

brave new world, colmado de promesas y amenazas.
La politica de la cultura, y nuestra sociedad, no pueden, desde

luego, permanecerausentes de estos debates, cuyo tema de fondo
es la necesidad de comprenderla realidad nueva dela sociedad in-
ternacional. Desde el comienzo, Comprendre ha sido también —sin
quesea necesario recalcarlo entre nosotros— un principio inspira-
dordetodala accién de la Sociedad Europea de Culturay eltitulo
de nuestra granrevista,la cual sigue siendo un vehiculo indispensa-

ble parael desarrollo de nuestra acci6n y cuya ausencia espero que

no se prolongue por mucho tiempo mas.
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Asimismo, espero que estas consideraciones, este aggiorna-

mento de una reflexion que se desarrolla, desde hace algunosanos,

en los encuentros de la Sociedad Europea de Cultura, sea util para

nucstros trabajos en los proximos dias. Y buen trabajo a todos nos-
otros.

Traducci6n de Jorge Padin Videla

 

EL DESAFIO DE LA GLOBALIDAD

Por Edgar Morin

FILOSOFO Y SOCIOLOGO FRANCES

XISTE UNA PROFUNDA CEGUERA con respecto a la naturaleza
Emisma delo que debeser un conocimientopertinente. Seguinel

dogma imperante,la pertinencia crece conla especializacion y con

la abstraccion. Ahora bien, un minimo de conocimiento acerca de

lo que es el conocimiento nos ensefia que lo mas importante es la

contextualizacidn. Claude Bastien sefala que “‘la evolucidn cogni-
tiva no tiende hacia la puestaen posicion de conocimientos cada vez
masabstractossino, porel contrario, hacia su puesta en contexto’’,!
la que determinalas condicionesdesuinserciony los limites de su
validez.

El conocimiento especializado es en si mismo una forma par-
ticular de abstraccién. La especializaci6n abs-trae, es decir, extrae

un objeto de un campodado,rechazalosvinculosy las intercomu-

nicaciones de aquél con su medio,y lo inserta en un sector con-

ceptual abstracto quees el de la disciplina compartimentada, cuyas
fronteras quiebran arbitrariamentela sistemicidad (la relacion de
unaparte conel todo) y la multidimensionalidad de los fenomenos.
La especializacién conducea la abstracci6n matematica, que opera
porsf misma unaescisionconlo concretoy privilegia, por unaparte,
todo lo que es calculable y formalizable, mientras que, porla otra,
ignorael contexto necesario parala inteligibilidad de sus objetos.

Es asi como la economia, quees la ciencia social matematica-

mente més avanzada, es también la mas atrasada social y huma-

namente en raz6n de haberseabstraido de las condicionessociales,
historicas, politicas, psicolégicas y ecolégicas, inseparables de las
actividades econémicas. Es debido a esto que sus expertos resultan
cada vez masincapaces deinterpretarlas causasy las consecuencias

1 Claude Bastien,‘‘Le décalage entre logique et connaissance’’, en Courrier du

CNRS,Sciences cognitives, nim. 79, octubre de 1992.
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de las perturbaciones monetarias y bursatiles, asi como de prever y

predecir el curso de la economia, auna corto plazo.

El conocimiento debe ciertamenteutilizar la abstracci6n, pero

buscandoconstruirse porreferencia al contexto, y de ese modo debe

movilizar lo que el cognoscente sabe del mundo. Comoescribe

Francois Recanati: ‘‘La comprension de los enunciados, lejos de
reducirse a un puro y simple desciframiento, es un proceso no mo-

dular de interpretacién que moviliza la inteligencia generaly recu-

tre largamente al conocimiento del mundo’’.? Es decir que la com-

prensi6n dedatosparticulares solo puedeser pertinente para quien
mantengay cultive su inteligencia general, y movilice sus conoci-
mientos de conjunto para cada caso en particular. Marcel Mauss

decfa: ‘‘Es necesario recomponerel todo’’. Nosotros agregamos:

es necesario movilizar el todo. Desde luego, no es posible conocer

todo del mundoni captar sus multiples transformaciones. Sin em-

bargo, poraleatorioy dificil que resulte, el conocimientodelos pro-

blemasclave del mundo,de las informaciones clave que conciernen

a este mundo,debe intentarse bajo pena de imbecilidad cognitiva.

Y tanto mdscuantohoyel contexto de todo conocimientopolitico,
econdmico, antropolégico, ecoldgico,etc., es el mundo mismo. La
era planetaria necesita ubicarlo todo en el contexto planetario. El

conocimiento del mundo en cuanto mundosevuelve una necesidad

a la vez intelectualy vital. Es el problema universal para todociu-

dadano: cémolograraccesoa las informaciones sobre el mundo y

comolograrla posibilidad de articularlas y organizarlas. Pero para

articularlas y organizarlas, y con esto reconocery conocerlos pro-

blemas del mundo,es necesaria una reforma de pensamiento. Esta
reforma, que implica el desarrollo de la contextualizacion del cono-

cimiento,exige ipso facto la complejizacion del conocimiento.

Elpensamiento en piezas sueltas

Ex pensamiento que separa en compartimientos, que divide y
aisla, permite a los especialistas y expertos ser muy eficientes en
sus propios compartimientosy cooperar eficazmente en sectores de

conocimiento no complejos, particularmente los concernientesal
funcionamiento de las maquinasartificiales. Pero la ldgica a la cual
ellos obedecen extiende sobre la sociedad y sobrelas relaciones hu-
manaslas coaccionesy los mecanismos inhumanosde la maquina

2 Ibid., ‘‘La pragmatiquelinguistique’’, p. 21.   
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artificial, y su vision determinista, mecanicista, cuantitativa y forma-

lista ignora, oculta o suprimetodolo quees subjetivo,afectivo,libre

y creativo. Ademas,los espiritus parcelados y tecno-burocratizados

son ciegosa las inter-retro-accionesy la causalidad encirculo, y

llegan frecuentementea considerar los fendmenos de acuerdoa la

causalidadlineal. Percibenlas realidades vivientes y sociales segin

la concepcidn mecanicista-determinista, valida solamente para las
maquinasartificiales. Mas amplia y profundamente, enel espiritu
tecno-burocratico hay incapacidad para percibir, tanto como para

concebir,lo global y lo fundamental, la complejidad de los proble-

mas humanos.

Los problemasson interdependientes en el tiempoy eneles-

pacio, mientras lo que hacenlas investigacionesen las distintas dis-

ciplinas es aislarlos. Desde luego, particularmente en lo que con-

cierne al medio ambiente y al desarrollo, hay una primera toma
de conciencia que conduce a promoverinvestigaciones interdisci-

plinarias, pero, a pesar de que exista una importante asignacion

de créditos con este fin, los resultados son pobres debido a que

los titulos, carreras y sistemas de evaluaciOn se desarrollan en el

marco de cada disciplina. Hay sobre todo unaresistencia al pensa-

miento trans-disciplinario por parte del establishment mandarino-
universitario tan formidable comolofuela de la Sorbonaenelsiglo

xvil al desarrollo de las ciencias.

La posibilidad de pensary el derecho al pensamiento son ne-
gadosporel principio mismo de organizaci6npordisciplinas de los
conocimientoscientificos y por el encierro dela filosofia dentro de
si misma. La mayoriadelosfilosofos desdenala posibilidad de con-

sagrar su reflexion a conocimientos nuevos que modifican las con-

cepciones del mundo, delo real, del hombre, etc. Por primera vez

en la tradicion nacidade los griegos, los pensadoresse apartan del

cosmos, del destino del hombre en el mundo,delas aporias de lo
real. El mundo agonizay ellos discuten sobre el sexo de Edipo 0

debaten en torno al Lebenswelt sin Leben ni Welt.

La falsa racionalidad

Lys falsa racionalidad,es decir, la racionalizaciOn abstracta y uni-

dimensional, triunfa sobre el terreno: las concentraciones parce-
larias apresuradas, los surcos demasiado profundosy longitudina-
les, el desmontey la tala sin control, la pavimentacion de los cami-
nos, el urbanismo quesolo aspira a hacer mas rentable la superficie
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del suelo, la seudofuncionalidad planificadora que pasa poralto las
necesidades no cuantificables y no identificables a través de cues-
tionarios han multiplicado los suburbios desquiciados mientras
quelas nuevas ciudadesse convierten rapidamente enislas de tedio,

de suciedad, de degradacion,de incuria, de despersonalizacion, de
delincuencia.

Entodaspartes, y durante decenasde anos,las soluciones pre-

tendidamenteracionales aportadas por expertos convencidosde es-
tar actuando en favorde la razon y el progreso y de no encontrar
en las costumbres y en los temores de la poblacionsino supersticio-
nes, empobrecian mientras enriquecian, destruian mientras crea-
ban. Las obras maestras més monumentales de esta racionalidad
tecno-burocratica fueron realizadas en la uRss, donde, por ejem-

plo, se desvio el curso de los rios para regar, aun en las horas de
mayorcalor, hectareas deforestadas de cultivo de algodon,lo cual

provocé la salinizacion del suelo por aumentodela sal dela tierra,
el agotamiento de las aguas subterraneasy el desecamiento del mar

de Aral.
La inteligencia parcelada, compartimentada, mecanicista, dis-

yuntiva y reduccionista rompe la complejidad del mundo en

fragmentos disgregados, fracciona los problemas, separa lo que

esta unido, unidimensionaliza lo multidimensional. Es unainteli-

gencia a la vez miope, anquilosada, daltdnica y tuerta que la ma-
yoria de las veces termina porser ciega, y destruye en el embrion
todas las posibilidades de comprensiony dereflexion, a la vez que
elimina todas las oportunidades de ofrecer un juicio correctivo 0

una perspectiva a largo plazo. De este modo, cuanto mas multi-
dimensionales se vuelven los problemas, mas incapacidad hay para

pensarsu multidimensionalidad; cuanto mas progresala crisis, mas
progresa la incapacidad para pensarla crisis; cuanto mas planeta-
rios se tornan los problemas, mas impensables se tornan. Incapaz

de examinarel contexto y la complejidad planetaria, la inteligen-
cia ciega vuelveal individuoinconsciente e irresponsable. Y se ha
vuelto mortifera.

Uno delos aspectos del problema planetario es quelas solu-
cionesintelectuales, cientificas o filosdficas a las cuales se recurre
habitualmenteconstituyen en si mismaslos problemas mas urgentes
y masgraves a resolver. Comolo dijeron Aurelio Peccei y Daisaku
Ikado: ‘‘E] enfoque reduccionista que consiste en atenerse a una

sola serie de factores para solucionarla totalidad de los problemas
planteadosporla crisis multiforme que actualmente atravesamos es
menosunasoluciOn queel problema mismo’’.
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Restaurarla racionalidad contrala racionalizacion

Ex pensamiento mutiladoy la inteligencia ciega se pretenden y

se creen racionales. La verdadera racionalidad es abierta y dia-

loga con un realidad quela resiste, opera un incesante ir y venir

entre la légica y lo empirico,y es el fruto del debate argumentado

de las ideasy no la propiedad de unsistema de ideas. La razon que

ignoralosseres, la subjetividad,la afectividad y la vida es irracio-

nal. Es necesario tomar en cuenta el mito, el afecto, el amor y el

arrepentimiento, que deben ser considerados racionalmente. La

verdadera racionalidad conoceloslimites de la légica, del determi-

nismo, del mecanicismo;sabe queel espiritu humano no puede ser

omnisciente y que la realidad comporta el misterio. La verdadera

racionalidad debetratar conlo irracionalizado,con lo oscuro, con lo

irracionalizable, y debe lucharcontra la racionalizacion que abreva

en sus mismas fuentes, y que, sin embargo, no encierra, dentro de

su sistema coherente quese pretende exhaustivo, sino fragmentos

de realidad. La verdaderaracionalidad no es solamentecritica, sino

también autocritica.
La racionalidad no es una propiedad en ningunodeestos dos

sentidos del término: 1) la cualidad de que estan dotadosciertos

espiritus (cientificos, técnicos), y de la cual otros carecen, ni 2) el

bien del cual son propietarioslos técnicosy los cientificos.

El volvernos conscientes deello nosincita a romperconIailu-

sidn, caracteristicamente occidental, de creernos propietarios de la

racionalidad, y con la costumbre de medir toda cultura de acuerdo

asus hazafias tecnologicasy a considerar en toda su complejidadla

identidad terrena del ser humano.

Pensarel contexto y el complejo

Laidentidad terrenay la antropolitica no pueden concebirse sin

un pensamiento capaz de unir las nociones disgregadasy los cono-

cimientos compartimentados. Los conocimientos nuevos que nos

hacen descubrir la Tierra-Patria Ja Tierra-sistema,la Tierra-Gea,

la biosfera, el lugar de la Tierra en el cosmos— notienen sentido

alguno mientras estén separados. Repitamoslo: la Tierra no es la

suma de un planeta fisico mas la biosfera mas la humanidad.

La Tierra es una compleja totalidad fisico-biolégico-antropologica,

en la cual la Vida es una emergenciadela historia de la Tierra y

el hombre una emergencia dela historia dela vida terrestre. La re-

lacién del hombreconla naturaleza no puede concebirse de manera
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reduccionista ni en forma escindida. La humanidades una entidad

planetaria y biosférica. El ser humano, a la vez natural y sobrenatu-

ral, tiene raices en la naturaleza viviente yfisica, pero emerge y se
distingue deella porla cultura, el pensamientoy la conciencia.

Los pensamientos que fraccionan, que parcelan todo lo que es
global, ignoran pornaturaleza el complejo antropolégico y el con-
texto planetario. Pero no basta con enarbolarel estandarte de lo

global: hay que asociar los elementos de lo global en unaarticu-

laci6n organizativa compleja. Hay que contextualizar esa misma

globalidad. La reforma necesaria del pensamientosera aquella que
genere un pensamientodel contexto y de lo complejo.

El pensamiento del contexto

D EBEMOsSpensaren términosplanetariosla politica, la economia,

la demografia, la ecologia, la protecci6n delos tesoros bioldgicos,
ecologicos y culturales regionales —en la Amazonia, por ejemplo,

contemplar ala vez las culturas indigenasy la sclva—, las diversi-
dades animalesy vegetales, las diversidades culturales —frutos de

experiencias multimilenarias que son inseparables delas diversida-

des ecoldgicas, etc. Pero no basta con inscribir todas las cosas y

todos los acontecimientos en un ‘‘marco’’ u “‘horizonte’’ planeta-

rio. De lo quesetrata es de investigar permanentementela relacién
de inseparabilidady de inter-retro-accién entre todo fenémenoy su

contexto, y de todo contexto conel contexto planetario.

Elpensamiento de lo complejo

Haynecesidad de un pensamiento que reunalo queesta disgre-
gado y compartimentado, querespete la diversidad reconociendo
la unidad, queintente discernir las interdependencias:

de un pensamientoradical (que va la rafz de los problemas),

de un pensamiento multidimensional,
de un pensamiento organizadoro sistémico que concibala re-
laci6n del todo conlas partes —tal como el que comenzéa des-
arrollarse en las ciencias ecoldgicasy enlas cienciasdela tierra,

de un pensamiento ecologizado, que en lugardeaislar el objeto
estudiado lo considere en y por su relacidn auto-eco-organi-
zadoraconsu entornocultural, social, econémico,politico y na-

tural,   
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- de un pensamiento que concibala ecologia y la dialéctica de la
acciOn y esté capacitado para seguir una estrategia que permita
modificare incluso anularla accidn emprendida,

- de un pensamiento que reconozcasu cardcter inacabado y con-
templela incertidumbre,particularmente en la accion, porque
no hay acci6nsinoenlo incierto.

Es necesario enfrentar problemas que impliquen incertidum-
bres e imprevisibilidades, interdependenciase inter-retro-acciones
en unaexpansionplanetaria relativamente veloz (Francescodi Cas-
tri), con discontinuidades,no-linealidades, desequilibrios, compor-
tamientos‘‘cadticos’’ y bifurcaciones.

Lo particularse vuelve abstracto en cuantoselo aisla de su con-
texto, separado de todo aquello de lo que forma parte. Lo global se
vuelve abstracto en el momento en que no es mas que un todose-
paradode sus partes. El pensamiento del complejo planetario nos
remitesin cesar dela parte al todo y del todo

a

la parte.
La formula compleja de la antropolitica no se limita al “pensar

global, actuar global’’, sino que se expresaa través de la pareja pen-
sar global/actuarlocal, pensar local/actuar global. El pensamiento
planctario deja de oponcrlo universaly lo concreto,lo generaly lo
singular: lo universalse ha vuelto singular; es el universo césmico y
concreto,es el universoterrestre.

La pérdida de ununiversalismo abstracto resulta para muchosla
pérdida delo universal; la pérdida de un seudoracionalismoresulta
paralos racionalizadores una escaladade irracionalismo.

Existe ciertamente unacrisis del universalismo progresista abs-
tracto pero,en el proceso mismoporelcual todo se vuelve mundial
y todose ubica en el universo singular quees el nuestro, se da por
fin la emergencia delo universalconcreto.

La restauracién delpensamiento

Yano se reconoce unlugar al pensamientoenel universo delas
distintas disciplinas. Hayfildsofosy cientificos que piensan, hay no-
fildsofosy no-cientificos que tambiénlo hacen,peroel pensamiento
pareceser unaactividad ancilar dela cienciay dela filosofia, cuando
las cienciasy las filosofias estan dedicadas a pensar al hombre,la
vida, el mundoy loreal, y cuando este pensamiento deberia a su
vez volvera actuarsobrelas concienciasy orientarel vivir.

La reforma del pensamiento es un problema antropolégico e
hist6rico clave.  



Edgar Morin

Nunca en la historia de la humanidad las responsabilidades

del pensamiento y de la cultura han sido tan abrumadoras comolo

son en el momento actual.

Traduccion de Liliana Irene Weinberg

  

FALSA INCOMPATIBILIDAD
ENTRE LO PARTICULAR

Y LO UNIVERSAL

Por Damaskinos PAPANDREOU

METROPOLITA DE SUIZA

Ei ocasIONn de la anterior reunién de la Sociedad Europea
de Cultura, que se celebré en Paduaentre el 19 y el 21 deabril

de 1991, sobre el tema ‘“‘Razon de Estado y razon del hombre a

fines del siglo xx’’, tuve que referirme a la pregunta: ‘‘iHaciala in-

tegracion o hacia la disgregacion?’’. En tal oportunidad dije, entre
otras cosas:

El hombredelsiglo xx es unser tragico que,tras las dolorosas experiencias

de dos guerras mundiales devastadoras, estd llamado a reevaluar todos los

elementos de sus opciones —particularmente las de los Ultimos siglos— y a

redefinir sus perspectivas. Ante él se presenta un mundodeideas y de valores

que ha determinado sudesarrollo espiritual y su evoluci6n culturala lo largo

de su experiencia hist6rica. En la actualidad, esas ideas y esos valores son

puestos en duda,o bien se ven disgregados en un remolinode desilusiones 0 de

nuevas bisquedas. Los componentes dela civilizaci6n moderna han perdido

su vinculo funcional con el conjunto orgdnico, terminando por acentuar tan

sdlo la multiplicidad de la disgregacin entre el ‘‘todo”’ y la “‘parte’’ de una

civilizaci6n en busca dela renovaci6n desu identidad y de su relaci6n con el

hombre.

La profunda crisis de identidad y de funcidn de la civilizaci6n contem-

pordnea, comoporlo demas, de cualquierotra civilizacidn, es una consecuen-

cia de la fragmentaci6n de las tendencias que definen su evoluciénhist6rica.

La competenciainterna entre los elementosde unacivilizaci6n es una con-

tinua oposici6n dialéctica entre la “‘parte’’ y el ‘‘todo’’, puesto que el dina-

mismoperiddico dela ‘‘parte’’ pretende sustituiral ‘‘todo’’ dentro de un pro-

ceso deneutralizaci6nde la funci6n de los demas componentesde la identidad

cultural. En cada civilizaci6n, la noci6n del‘‘todo’’ se define porla plenitud

de los elementos que la componen y que determinan la escala de sus valo-

res. La noci6n dela “‘parte’’ est4 ligada a una opci6nselectiva 0 unilateral de

elementos,la cual a su vez remodelaselectivamentela escala de valores.
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Es igualmente aceptado quelos elementos necesarios para especificar la

noci6n del ‘‘todo”’ en unacivilizaci6n se revelan por intermedio de unajerar-

quizaci6n estimativa y funcionalde tres entidades fundamentales dela histo-

ria espiritual de la humanidad: Dios, el hombre y el mundo. Cadacivilizaci6n

conservar4 la plenitud de sus perspectivas siempre y cuando no rechace una

de estas tres dimensiones, y sobre todo cuando busque una forma de equi-

librio arm6nico en su composici6n. Por el contrario, cuando una de estas

tres dimensiones se ve marginada o rechazada como elemento orgdnico del

“todo’’ de unacivilizaci6n, es entoncesla plenitud de la identidad misma de

la civilizacin la que resulta abolida,y es la escala de valores la que queda com-

pletamentetrastrocada,con las consecuencias que son de prever en todoslos

pliegues de la vida espiritual del hombre.

if

Enla primeraparte de mi disertaci6n trataré sobre el fenémeno
“narticular’’ del nacionalismoy dela intolerancia en Europafrente

a la ensenanza “‘universal’’ dela Iglesia.

1. Sufrimos en la actualidad la trégica experiencia de los cam-
bios politicos, sociales y espirituales que han sacudido a nuestra
época, los cuales —aunquese desarrollan a un ritmo veloz en los
paises de la Europa Central y Oriental— tambiénejercen influen-
cia en las gestaciones espirituales dentro de la comunidad interna-
cional. Desde luego, el hombre de nuestra época —cogido de im-
proviso porla inesperada evoluci6n y la rapidez de estos cambios
hist6ricos— noest4listo ni preparado para evaluar las consecuen-

cias directas 0 indirectas de ellos sobre su propia identidad espiri-
tual y social. Meramente se conforma con observarlos cambios en
cursoy, si bien percibe la influencia directa de éstos sobre su vida,
se siente incapazdeinterpretarlos o de evaluarlos.

En efecto, los susodichos cambios —aun cuando sobreven-

gan en un drea geografica determinada o conciernan a pueblos

concretos— podrianser evaluadossegiincriterios mas generalesto-
madosdela historia de la humanidad. Ellos determinan —indirecta
pero claramente—,, porunladoel hecho de que,en el mundo de las

ideas, el concepto de ‘‘parte’’ no puedesustituir al de “‘conjunto’

y, porel otro, el hecho de que todo lo que es “contemporal’’ no

puede sobrevivir independiente 0 desconectado dela continuidad

auténtica de lo ‘‘transtemporal’’ quesella la conciencia de los pue-

blos. Lo que se desplomaes lo ‘‘parcial’’ que tuvola pretension de  
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ocuparellugardel ‘“‘conjunto’’ y, como ‘‘contemporal’’, de susti-
tuir al sentido delo ‘‘transtemporal’’ enlas sucesivas estructuras de
la civilizacion humana. Lo “‘parcial contemporal’’ se ha eclipsado
bajo la presi6n del “‘conjunto transtemporal’’. En el curso de los
cambioshist6ricos, de la reprimida memoria transtemporalde los
pueblos, han surgido sin embargootros‘‘parciales’’ reprimidos que
reclaman desempenarel papeldel ‘‘conjunto’”’, como por ejemplo
los nacionalismos contempordneos.

En efecto, los nacionalismos puros 0 combinados con particu-

laridades confesionales amenazan fragmentar no s6lo la cohesién

social de cada pueblo, sino también la coexistencia pacifica de los

pueblos de una regién mas extensa. En el fondo, la degradacién
del sentimiento nacional de los pueblosbajo la presién delos prin-

cipios de unidealismo internacionalista absurdoy unilateral cons-

titufa una opresion del ‘‘conjunto’’ transtemporalde la conciencia
nacionaldelos pueblos que,tras el derrumbedelinternacionalismc
ideoldgico, se manifest6 bajo las mas exageradas formas de nacio-

nalismo y funciona como la mayor amenazaparala coexistencia

pacifica de los pueblos. En la historia de la humanidad,el nacio-
nalismo siempre ha constituido la peor forma de expresién dela
conciencia nacional, pues absolutiza prioritariamente sus elemen-
tos enfermizos.

Aun cuandotengasus raices en la conciencia nacional, el na-

cionalismo siempre se separa de Ja universalidad y de la riqueza

de su contenido y reactiva experiencias hist6ricas traumatizantes
para purificar su patologia historica. Lo que constituye cl motivo

del nacionalismo —de todo nacionalismo—,no es desde luego el

amorracional por su naci6n, sino un reprimido odio,particular-
mentehacia los pueblosvecinos que han afianzadosu identidad na-
cionala través de un proceso de confrontaciones y hasta de conflic-
tos. En este sentido, toda forma de nacionalismo es un fendmeno

morbido, especialmente cuando esta ligado a un fanatismo confe-
sional 0 religioso tal como sucede hoy —e incluso de manera espe-

cialmente virulenta— con los pueblos no s6lo de la Europadel Este
sino también de la Europa Occidental.

2. La Iglesia ortodoxa se encuentra a la cabeza de las manifesta-

ciones morbidasdelasdiversas formas de nacionalismo, sobre todo

a causa del superficial entusiasmo provocadoporel derrumbe del

internacionalismoideoldgico autoritario. Por otra parte, la Iglesia
ortodoxa siempre demostro unaparticularsensibilidad para servir   
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espiritualmentea los destinos histricos de la nacién dondequiera
quela Ilamara su misi6n, mientras que nunca tropez6 con dificulta-

des insalvables para adaptarsus estructuras administrativas al pro-

ceso histdrico de construcci6n dela relacién nacién-Estado. Desde

lucgo,esta relacin no es necesariamente unarelacionde identidad

en cl marco de un Estado puramentenacional; porel contrario, la

experiencia hist6rica nos ensena que toda naci6n tiene tendencia

a construir una forma concreta de expresi6nestatal, la cual varia

segtin scan las concepciones de cada época referentes al Estado.

Pero de hecho,la relacién nacién-Estadosdlo raramenteresulta en

una identidad perfecta, dado queporlo general el Estado es una

realidad o bien masamplia o bien mésestrecha quela nacién.

La actitud positiva de la ortodoxia con respecto a la naciOn se

deriva del indiscutible vinculo de la misi6ndela Iglesia con su servi-

cio en las diversas naciones que constituyen el género humano. En

este espiritu, la distincién de las nacionesse inscribe en el plano

de la divina ‘‘econom{a’’ para la salvacién del mundo, desdela

creacién hasta los hechos postreros, cuandotodasdistinciones del

género humanohayansido superadas. Durante la creacion, Dios,

“hizo de unosolo todoellinaje humano, que habita sobre toda la

faz dela tierra; El fijo los tiempos precisosy los confines de su mo-

rada para que busquen a Dios’’ (Hch 17, 26 ss). Las nacionespar-

ticipan de la salvaci6n en Cristo porque “‘son coherederos y miem-

bros de un mismocuerpoy juntamenteparticipes de la promesa en

Cristo Jesis por medio del Evangelio’’ (Ef 3, 6). Esto se ve con-

firmado por el mandamiento explicito del Senora los Apostoles:

“thaced discfpulos de todas las gentes, bautizdndolas en el nombre

del Padre,y del Hijo y del Espiritu Santo, enschdndoles a observar

todo lo que os he mandado”’ (Mt28, 19-20), puesto que “Ja Buena

Nuevadel Reinose predicard en el mundoentero’’ (Mt 24, 14, Af.

Me 13, 10), dado que‘‘se predicara en su nombrela penitencia y la

remision de los pecadosa todaslas naciones’’ (Lc 24, 47).

Esta proclamaci6n, concerniente a la necesidad de incorporar a

las naciones dentrode la nuevarealidad cnCristo, constituye un ele-

mento fundamentalde la perspectiva ecuménica del Evangelio de la

salvacion, tanto como del comienzo del proceso de superacion de

la nacionen la nuevarealidad dela Iglesia. Con el conjunto de la

obra dela divina economia en Cristo y con la perspectiva ecuménica

de la prédica apostélica, se forma progresivamente el cuerpo

hist6rico de la Iglesia, en el cuallos fieles se unen a la divina Ca-

beza dela Iglesia para constituir una nueva “‘raza clegida, la comu-

nidad sacerdotaldelrey, la nacién santa, el pucblo que Diosse ha  
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ganado’’. (IPe 2, 9). La superaciénde la naci6n en el cuerpo de
la Iglesia es desde luego percibida en una perspectiva escatoldgica
pero que es vivida como unsaboranticipado de los bienes futu-
ros en el marco dela experiencia espiritual del cuerpo eclesidstico.
Es ésta la perspectiva proclamada porel apéstol Pablo al subra-
yar: “‘Cuantos habéis sido bautizados en Cristo, habéis revestido
a Cristo, ya noexiste judio ni griego, ya no existe siervo nilibre, ya
no existe var6n ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo

Jestis’’ (Ga 3, 27-28). Por consiguiente, en la historia de la divina
economiatantola afirmaci6n dela nacidn comosu superacion ope-
ran como dosetapasdistintas que, bajo la conduccidndel Espiritu
Santo, son vividas como dos cosas combinadas dentro del marco
de la experiencialitirgica de la Iglesia, segtin la crénica de Pente-
costés: “‘Cuando descendié para confundirlas lenguas,el Altisimo
separlas naciones; cuandodistribuyé las lenguas de fuego, llam6 a
todos a la unidad’’.

3. La tradicién biblica referente a la afirmaci6n pastoral y a la
superaciOn escatologica de la distincidn de las naciones deter-

mino con particular énfasis la misiGn histérica de la Iglesia orto-
doxa. Efectivamente, en el transcurso de su misi6nla Iglesia siem-
pre dio muestras de un notable respeto por la identidad nacional

de los pueblos y por todos los elementos de su legado espiritual

que fueron incorporadosa la riqueza de la nueva experiencia es-

piritual para poner en valor la incorporacién de la nacidn en la
perspectiva de la cristiandad. Enel transcurso de la historia de

la Iglesia la confrontacion dialéctica entre afirmaci6n y superacidn
de la nacidn ha dejado sus marcassobre la variedad de tendencias
espirituales delas naciones cristianas que se han alimentadoen las
mismasfuentes dela fe, y revela la variedad de carismasdelas di-

versas naciones. La manifestacionlocal del misterio dela Iglesia se
encarnaba en una naci6n concreta que estaba asimilada al cuerpo
unico de Cristo: la Iglesia una, santa, catdlica y apostdlica expan-
dida por todo el mundo;y vivia el carécter ecuménico de la expe-
riencia en su dimensi6nlocal, con toda la riqueza de los elementos
del legado espiritual nacional. Este acoplamientodeloslimites lo-
cales de las naciones y de la manifestacién local de la Iglesia una,
santa, catdlica y apostolica, vinculé sdlidamente la diaconia pastoral
de la Iglesia local con la evoluci6ncultural e histérica de las nacio-
nes, de tal modo quelafe cristiana pudosellar indeleblemente la
identidad espiritual de los pueblos.  
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Desde luego, la fragmentaci6n nacional y la unidad en Cristo

del género humanosonvividas enla historia de la Iglesia desde la
perspectiva de su superaci6n cscatoldgica, una perspectiva que no
siempre se encuentra enla superficie de la toma de conciencia que

una naci6nrealiza de si misma. La naci6ntiene tendenciaa servirse
de la fe para intensificar y cnriquecerla particularidad desu patri-
monioespiritual, en tanto que la Iglesia recalca constantementela

relacién de ese patrimonio con el caracter ecuménico de la expe-
riencia dela fe. Bajo esta perspectiva, la naci6n se havuelto un ele-

mento dediferenciaci6n de los puebloscristianos, mientras que su
identidad eclesial ha operado siempre como fundamento para po-
nerde relieve la unidad de estos pueblos enel cuerpodela Iglesia
Unica, basadaen el bautismo cominy edificada sobrela experiencia

comun dela fe.
La perspectiva ecuménicadela Iglesia no perjudicé a las na-

ciones en su especifico patrimonio espiritual; por el contrario,las
enriqueci6 y les abrié nuevos horizontes en cuanto a su comunion
con los otros pueblos. El parentesco espiritual emanadodela iden-
tidad de fe, ha sido indudablementeel motivo mas dindmicotanto

del desarrollo de las relaciones internacionales como de la sustan-

cial contribuci6n delos cristianos a la evolucidn dela civilizacién
europea y mundial. En efecto, la conciencia de si misma de una
naciOn, encarnada en el cuerpo eclesidstico local con su evidente

sensibilidad ecuménica, rebasa la exclusividad de las fronteras del

territorio nacional y se convierte en una conciencia mas amplia
dela relaci6n organica entrela nacion y el género humano. Deeste
modo,la Iglesia asume la nacién en su manifestacion local para
integrarla al cuerpo eclesidstico; por su parte, la nacidn toma ma-
yor conciencia de su identidad especifica con la unidad del género

humano.

4. La ensefianzacristiana sobre la importancia de la nacidn en el
marco de la misidn de la Iglesia combina manifiestamenteel ser-

vicio pastoral hacia la nacién con la perspectiva escatologica de su
superaci6n,sin desnaturalizar el mensaje salvadordela fe cristiana.
En este contexto, manifestar 0 sostener {endmenos nacionalistas

implica una grave confusi6n, tanto dela relacién historica Iglesia-

Estado comodel sentido profundode la fe. El nacionalismoes la
expresién morbida de la conciencia de si misma de una nacion, y
cuandoes estimuladoporla Iglesia local desfigurael sentido mismo
del Evangelio sobre la unidady la salvaci6n en Cristo de la huma-
nidad.  
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Fiel y permanentemente, la Iglesia ortodoxa ha contribuido a

poner de relieve a las naciones dentro de la nueva realidad en

Cristo, sin por ello sacrificar el mensaje evangélico a los extravios

dictados por las circunstancias en que se encuentran las nacio-

nes particulares. La eclesiologia ortodoxa consideraa la Iglesia lo-

cal como revelaci6n auténtica de la Iglesia una, santa, catGlica y

apostdlica, adaptandosusestructuras orgdnicasal cardcter local de

las naciones. Sin embargo,ella entiende este cardcter local comin

como una manifestacion de la naturaleza ecuménica de su misiGn,
y no agota el mensaje evangélico en aspiraciones nacionales o na-

cionalistas. El pensamiento occidental moderno ha promovido, por

unaparte,la idea de separara las naciones de la fuente cominde la

fe y, por la otra, la necesidad de ponerderelieve su particularidad

nacionalfrente a las demas nacionescristianas mediante el rodco

de desarrollar una autoridad estatal hipertrofiada.

Los pueblos ortodoxosno hansalido indemnes delasideasanti-

clericales y antirreligiosas utilizadas porla autoridad estatal absolu-
tista —aparecida por primera vez sobre suclo europeo— para des-

conectarla conciencia nacional de los pueblosde la influencia espi-
ritual de la Iglesia. El Estadolaico asimild arbitrariamente la con-

ciencia nacional de si mismoy la voluntadestricta de la autoridad
estatal, alimentandola primera delasvisiones nacionalistas para se-

pararla de las perspectivas ecuménicasdela tradicion cristiana. En
este marco, se comprendeporquéla autoridad estatal impuso arbi-

trariamentela idea de la separacion Estado-Iglesia y por qué reivin-
dicé oficialmenteel principio de la autocefalia eclesidstica para los

Estados nacionales que se creaban poco a poco, El repliegue na-
cional dela autoridad estatal sobre si mismadio libre curso a toda
forma de nacionalismo o de etnocentrismo, que de este modo toma-

ron la delantera en los Estados ortodoxos sembrando confusi6n en

las relaciones delasIglesias locales con el Patriarcado ecuménico

y en los sanoscriterios que determinan el correcto funcionamiento

de la institucidn can6nica dela autocefalia eclesiastica.
La asociaci6nbastarda del estatismo absolutista con el extravio

ideoldgico del pensamiento occidental, intent6 sacrificar la con-
ciencia tanto religiosa como nacional de los pueblosa la vision

quiméricade uninternacionalismo ideolégico ateo. Sin embargo,el
hundimiento deesta asociacionsacéa la superficie los excesosrepri-
midos y m6rbidos que amenazanel auténtico contenido dela con-
ciencia nacional delos pueblos y su coexistencia pacifica. La Iglesia
posee la fuerza espiritual y la memoria transhistorica capaces de
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purificar la conciencia nacional de las ocasionales irrupciones

de nacionalismo, y de neutralizar el odio de los diversos naciona-

lismos, evocandola experiencia espiritual comin de los pueblos en

el cuerpo hist6rico de Cristo.
Es esta conciencia innata en la tradicidn ortodoxa la que,

de manera profética, fue proclamadaporla 111 Conferencia Pan-

ortodoxa Preconciliar (1986) en su documento sobre “‘La contri-

bucion dela Iglesia a la realizacion de la paz, dela justicia, de la

libertad, de la fraternidad y del amorentre los pueblos,y a la su-

presion delas discriminaciones raciales y otras’’:

El Senor, Rey de la paz (cf. Heh 7, 2-3), desaprueba la violenciay la injusticia

(cf. Sal 10, 5), condena el comportamiento inhumanohacia el prdjimo (cf.

Mc 25, 41-46 St 2, 15-16). En Su reino, que comienza aquiabajoy tiene un

cardcter eminentementeespiritual, no hay lugarni paralos odios entre las na-

ciones,ni para la enemistady la intolerancia de género alguno (Cf. Esd 11, 6y

Rm 12, 10)... En conformidadconsufe,la Iglesia ortodoxa rechaza las discri-

minacionesraciales bajo todassus formas, puesellas presuponenunadesigual

consideraci6n de las razas humanasy unaescala de derechos. Sin embargo,

aunque declara la urgente necesidad de abolir completamente las discrimi-

nacionesraciales, asi como de ofrecer posibilidades de desarrollo integral a

todos los habitantes de la tierra, ella no se limita a sostener Unicamente la

abolici6n de las discriminaciones basadasen el color dela piel y localizadas

unicamente en ciertas regiones de nuestro planeta,sino que del mismo modo

extiende su apoyo la luchacontralas discriminaciones en detrimento delas

diferentes minorfas... Una minoria,ya seareligiosa,lingiifstica 0 étnica, debe

ser respetadaporlo queella es. La libertad del hombreesté ligadaa la liber-

tad de la comunidada la cual él pertenece. En este aspecto, el pluralismo

deberfa pautar la vida de todos los paises. La unidad de una naci6n, de un

pais o de un Estado, deberia ser comprendida comoel derechoa la diferencia

de las comunidades humanas... La ortodoxia confiesa que cada ser humano

—independientementede sucolor,de sureligion, de su raza, de su naciona-

lidad y de su lengua— es portadorde la imagen de Dios, que él es nuestro

hermano o hermana, miembrocon iguales derechosdela familia humana.

IT

Lest queremoscontribuir comocristianos a hacer compatibles lo
particulary lo universal, debemosvolver a aprendertodosjuntos a
superarel absolutismo y el exclusivismo respecto de nuestras tra-
diciones particulares. Con frecuencia identificamos, por ejemplo,

la fe apostdlica y su expresi6n con teologias particulares que, por
el contrario, deben ser concebidas comolegitimos acercamientos  
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al misterio insondable de la Revelacién divina, recibida y vivida en

Oriente de distinta manera que en Occidente. Estas diferencias

en la teologia fueron consideradas en un primer momento como

conciliables dentro de una misma fe, tanto mas por cuanto un sen-

tido agudo dela trascendencia del misterio y del cardcterprincipal-

mente apofatico que debe asumir su expresi6n humana,dejaba el

campolibre a un legitimo pluralismo dentro de la misma fe tradi-

cional. Un movimiento opuesto se cred luego en amboslados, mas

aun en Occidente que en Oriente. Este condujo a identificarla fe y

su expresiOncon teologias particulares y a introducir en el dominio,
dondeel acuerdo es necesariamente exigido, muchosaspectosdel

pensamientocristiano que, con anterioridad, habian estado consi-

derados comotentativas legitimas de los tedlogos para abordar y
expresarel misterio.

Es esta actitud la que nos permitird descubrir hermanosy her-

manas fuera de nuestros propios limites confesionales, e incluso

reconocerIglesias fuera de nuestras propias fronteras eclesiales,

siendoestas ultimas frecuentemente identificadas con referencia a

la salvaci6n enla Iglesia una,santa, catdlica y apostdlica.

2. Debemossuperar nuestros dualismosy nuestras polarizaciones

que particularmente dejaron huella en la historia de Europa. A

prop6sito deesto, el Cardenal Ratzinger sefala con toda razén:

Elideal por excelencia de la época modernapareceser sin motivo algunoesta

raz6n quese ha vuelto totalmente aut6noma, que ya no conoce otra cosa como

No sea a ella misma, queddndose de este modociega, y que porla destrucci6n

de sus fundamentosse ha tornado inhumanay hostil a la creaci6n. Aunque

esta forma de autonomia dela raz6n constituye, es verdad, un producto del

espiritu europeo, igualmente hay que considerarla comopost-europeay hasta

anti-europea, como una destrucci6n interior de algo que no es solamente

esencial para Europa, sino que es también una condici6n previa de toda so-

ciedad humana... (Eglise, Oecuménismeet Politique, p. 305).

Esta distincion ha sido la consecuenciadelas ideas de los nuevos

sistemas juridicos europeos,

quese creian universalmenteaplicables porque, como derechos surgidos en la

€poca dela Ilustraci6n, estaban separados de su fundamentocristiano y pre-

tendian constituir un puro derecho de la raz6n. Peroprecisamente ... estos

sistemas juridicos deben ser considerados como opuestosa Dios ala fe. Bajo

la perspectiva de la unidad del elemento étnico y del elementoreligioso,ellos
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danla impresi6n de constituir un ataque contra estos dos elementosa la vez,

unaalienaci6n nos6lo de su especificidad, sino también de su esencia misma

(ibid., pp. 294-295).

3. Juntos debemosvolvera pensar el vinculo entre lo universal y
lo particular para permanecerfieles a nuestras raices y, al mismo

tiempo,estar disponibles para las nuevasrealidades.‘‘Oriente y Oc-

cidente no podrdnvolverse a encontrar a menosde quese acuerden

de su primitivo parentesco en el pasado que les es comun. El pri-

mer paso a dardebeser la toma de conciencia de que, a pesar de

todas sus particularidades, Oriente y Occidente pertenecen organi-

camentea la unicacristiandad’’.

La fidelidad a las raices también nos permitira conciliar el con-

cepto de Iglesia local conel de Iglesia universal. Superar, por una

parte, la eclesiologia ‘‘universal’’ que concibea lasIglesias locales
comoIglesias parciales, sometidas de hecho y de derecho la Igle-

sia “‘universal’’. Superar,porla otra, la nocion de unidad concebida

como unaadicion formaly pasiva, como una confederaciondeIgle-

sias particulares. Superar,finalmente, el aislamiento autosuficiente

de la Iglesia local que, por el contrario, esta llamadaa vivir en co-

munionconlasotras Iglesias, en una diversidad de carismas debida

a su diferente pertenencia socio-cultural.

Pienso que estas perspectivas nos permitiran conciliar una co-

muniOn con primacia, debiendo esta ultima inscribirse mas enérgi-
camente dentro del marco ampliado de unaeclesiologia del pueblo

de Dios y renovarse tanto bajo el aspecto de una articulacién de

Iglesias locales en torno a un primado comodela promoci6n de la
comunionuniversal.

4. Nuestra verdad absoluta y diacronica es Cristo, la fuente que
renueva nuestra accion, ‘‘el mismo ayer, hoy y para todala eterni-
dad’’ (Hb 13, 8). Todo desvio en la comprensién de la humanidad
y de la divinidad del Hijo en la misma persona del Dios-hombre,
tendria consecuenciaspara el hombre,enla Iglesia, para la com-
prensi6n de la salvacion. Practicamente, esto se produce cuando
se aisla una u otra verdad parcial de la profesidn de fe y ya s6lo se

quiere tomar aquélla en consideraci6n. Un ejemplo de una verdad
parcial como ésta seria que el hombre, agobiado de miserias y de
sufrimientos, se aferra exclusivamente a la naturaleza humana

de Jesus de Nazaretsufriente, mientras que la naturaleza inefable
de Dios “‘se le escapa’’ (cf. Le 24, 31b). Lo mismo ocurresi se  

 

Falsa incompatibilidad entre lo particular y lo universal 133

considera la divinidad de Cristo ensi, de tal manera que determine

nuestra existencia humanay nuestras relaciones con el mundo. Lo

que interesa no debe ser sobrevaluado ni planteado de un modo

absoluto, puesde hacerlose llegaria a este falso dilema: naturaleza

humanao divina, humanismo 0 teocracia, cruz o resurreccién.

Nose puede oponerunadeestas verdades la otra, no se puede
buscar una después dela otra y, de este modo, scpararlas. Una

esta contenida en la otra. Asimismo, la comprension dela Iglesia

debepartir de Cristo. Ella es su ‘‘cuerpo’’. La divina humanidad de

Cristo determina la forma dela Iglesia, su existencia, su estructura

(Christus totus in capite et in corpore). Si no se toma como punto de
partida la unidad indivisible de la divinidad y de la humanidad

de Cristo, la Iglesia es entonces considerada unicamente como

una organizaciOn 0 unainstitucion sociologica o humana,o incluso

como unasociedad despreocupadade los problemasde este mundo,

esto en funcion delas verdades parciales que sc ha escogidoy que,

conscientemente o no, se presentan como absolutos.

5. En consecuencia, nuestras scparaciones constituyen una si-

tuacion anormal, una herida sangrienta en cl cuerpo de Cristo que

debeser curadasi es que queremosedificar una “‘Casa Comun Eu-

ropea’’, que no puedeser concebida sin los pucblos de la Europa

del Este, legatarios de la misma herenciaespiritualy religiosa, y los

cuales siempre han aportadosu contribuci6n creativa a la formacion

dela identidad cultural de Europa.

La visi6n de la casa cominnos recuerda que todoslos pucblos curopeosticnen

fundamentos comunesensuhistoria, en su patrimonio cultural, en sus valores.

Ella también nos recuerda queel término ‘Europa’ no hace sino designar

tan s6lo una parte del continente. En una casa comin,hayresponsabilidades

comunes. No esaceptable queciertas partes se hallen deterioradas mientras

que otras son suntuosas. En una casa cominrcina un espiritu de cooperacion

y no de confrontaci6n. La visi6n de una casa curopea comun implica poner

en tela de juicio todas las separaciones, barreras y zanjas que imposibilitan la

comunicaci6n. Debemos aprendera vivir con un gran numero de personas

en un continente pequeno. El espacio es limitado y los recursos son escasos.

Es necesario contar con un “‘reglamentode casa’’ elemental, para quela vida

en comunsea posible. Un reglamentotal, incluirfa: el principio de igualdad

para todos los que viven en ella, sean fuertes 0 débiles; el reconocimiento

de valores tales como Ia libertad,la justicia, la tolerancia, la solidaridad y la

participaciOn; una actitud positiva hacia los adherentesa religiones, a culturas

y aconcepciones del mundodiferentes; pucrtas abiertas, ventanasabicrtas,cs
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decir, contactos personales, intercambios de idcas; cl didlogo en lugar de la

violencia enla soluci6n de conflictos.

La casa europea deberia ser una‘‘casa abierta’’, un lugar de refugio y de

protecciGn, un centro de auxilio y de hospitalidad donde los huéspedesno su-

fricran discriminaci6n, sino que fucsen tratados como miembrosdela familia.

En esta casa, nadie deberia tener miedo de decir la verdad. Quienes vivan en

clla, deberian consagrarse a luchar contra las desigualdadesentre ricos y po-

bres en Europa,contra la separaci6n entre el Norte y el Sur europeos, contra

cl tratamiento discriminatorio a los extranjeros, contra la injusticia del desem-

pleco masivo, contra la indiferencia para con los jovenes y cl abandono al que

se condenaa los ancianos. El “‘pan cotidiano’’ deberia scr equitativamente

compartido entre todos (Declaraci6n comin de la Conferencia delas Igle-

sias Europeasy del Consejo de Conferencias Episcopales Europeas, Basilea,

1989).

6. Que la humanidad tenga lo bastante de pan para vivir depen-

dera de que un nimerosuficiente de hombres comprenda que no

solo de pan vive el hombre. Seria falso oponer aquilo ‘‘vertical’’ a

lo ‘horizontal’. Todas las dimensionesde la fe forman un todo. No

hay una separaci6n rigidaentre la historia de la salvaciony la histo-

ria del mundo. Ni qué decir tiene que, en este aspecto,la Iglesia no

cs cl médico inmunizado la cabecera de la sociedad. Vivimosen la

sociedad y, con ella, podemosestar enfermos, lucharo desesperar.

Sin embargo, no es facil mantenercl equilibrio entre estas dos

tendencias diferentes: entre la horizontal y la vertical, entre la hu-

manidad de Diosy la adopcion del hombre en Dios. Nuestra ge-

ncracion ha alcanzado a conocer esos ‘‘bucnoscristianos’’ cuyo

ideal cra huir del mundo, aun cuandoa veces estuvicran instalados

muy cOmodamenteenél.

Ahora,sufrimosla tentacién opuesta. Por querer dedicarse por
completo al servicio del projimo, muchoscristianos pierden devista

la trascendencia de Dios paraya solo ver su inmanencia en los hom-
bres o esta nica humanidad comin.

Esta tendencia se ve a menudo acompanada de unaorienta-

ciOn tcoldgica unilateral. Por el bicn del hombre y del mundo,de-

beriamos permanecer teolégicamente mds cerca del Simbolo de

Nicea-Constantinopla, queconsidera juntos a Diosy al hombre,sin
por cllo confundirlos. Desde luego,esto no es en el sentido de una

restauraciOn de formas muertasni de tradiciones estaticas, sino en
cl sentido de una comprensi6nprogresiva dela verdad viviente de
la Iglesia; en el sentido de una teologia que no puedeser separada  
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ni dela vida ni de la alabanza de Dios, y que nose considera tnica-
mente responsableante la razon humana.Setrata de una teologia
que logra expresarenla vida concretael encuentro de la horizontal

y de la vertical. Esto es, en efecto, lo que forja la originalidad del

cristianismo en comparacion conlasotras religiones. Se trata de
una teologia que sabe expresar en el presente lo que aprenderemos

en los dias postreros: que todo constituye un conjunto armonioso

porquetoda la creaci6n se encuentra en la mano de Dios.

De este modo, cuando abordamosesferas mas profundamente
“‘teoldgicas’’, en el sentido de queel servicio del hombre no puede

ser separadodelservicio de Dios, el amor que sentimos por Dios

nos conducira a nuestros hermanos y hermanas y este amor, a su

vez, nos conducira a Dios. Entonces, la proclamacion de nues-

tra solidaridad con el mundo se convertira en una necesidad in-

terior evidente. El advenimiento de Cristo, que hemosrecibido

“verticalmente’’, tendra consccuencias ‘‘horizontales’’ en los do-

miniosético, social y politico.
Incluso el hombreactual, secularizado, encontrara su orien-

tacion siempre y cuandoseinstruya acerca del misterio que repre-
senta la encarnaci6n de Diospara salvar al hombrey, de igual modo,

siempre que pueda encontrarel paraddjico equilibrio entre el ele-

mento divino y el elemento humano,entre la trascendencia la in-

manencia.

Traduccion de Jorge Padin Videla

 

 



 

 

LA AMENAZA DEL NACIONALISMO
Y LA NECESIDAD DE SUPERAR
LA CRISIS DE LA CULTURA

Por Giovanni STIFFONI

UNIVERSIDAD DE VENECIA

IENSO SEA NECESARIO recordar que uno de los conceptos funda-

Pade sobrelos que se fundala doctrina dela politica de la

cultura asi comola dela ‘“‘cuesti6n internacional’ ’, que se colocaal

centro de las reflexiones y de los debates de la Sociedad Europea

de Cultura, es el concepto de la identidad entre Estado y derecho.

Todas las razones politicas —ha observado Umberto Campa-
gnolo en su libro, Nations et Droit, fundamental, aunque desgracia-

damente poco leido, si no casi olvidado— que son histéricamente

determinadas,y que porlo tanto varian de un momentohist6rico a

otro, se concretizan siemprebajo la forma de hechosjuridicos. Una
razOn politica que no tomela forma concreta de un hechopolitico
es una simple veleidad, un “‘no ser’’ todavia parala historia. El
Estado es por lo tanto una experiencia determinante para el indi-

viduo, porque representa el hecho objetivo que historicamente lo

condiciona.

EI individuo comotal, en su dimensidén hist6rica concreta, no

existe sin la experiencia de la soberania del Estado, es decir sin

la dimensi6n objetiva del derecho. Lo que pasa después es que la
experiencia concreta y desgarradora delos conflictos entre los Es-

tados lleva al individuo a reconocer que las soberanias nacionales
son contempordneamenteabsolutasy relativas. De esta experiencia
contradictoria trae origen el empuje ético que conduce a reconocer
que la “‘pluralidad de las sociedades politicas es un escandalo para
la razony queel Estado universal es la conclusion la solucion del

desarrollo de la crisis que estamos atravesando’’. Sin embargo la
objetividad del derecho se queda siempre en un puntofijo: es un
momentosobreel quese funday se construye nuestra propia auto-
conciencia.  
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Es al interior de esta relacidn entrela subjetividad de la razén

y la objetividad de la dimension de la experiencia del Estado, como
conjunto de normaspositivas, quese insertael rol de la politica de
la cultura que, sin embargo, para desplegarse no solo necesita

de su propia autonomia sino tambiéndel referente dentro del cual
esta autonomiase desarrolla,y este referente es la realidad del Es-
tado,es decir la realidad politica concretizada en el derecho posi-
tivo.

La superaci6n delos Estados, cuya objetividad e intrinseca con-
flictualidad lleva necesariamente a la guerra, en la macrorealidad
del Estado mundial, concebido como unico garante de Ja realizacion

de la ‘‘paz que no tiene comoalternativa la guerra’, no climina el

concepto mismode Estado,esdecir el concepto de derecho ( que no
tiene nada quever con el derecho internacional —una puraseric de
normaspoliticas que carecen de la fuerza coercitiva del derecho—
sino que es el derecho de la nueva realidad del Estado mundial).

Al contrario, esta nueva dimensionestatal confiere al derecho una

fuerza mas grande, dado que caela contradiccion implicita en la ex-
periencia que clindividuo hacedela realidad objetiva del derecho

de su propio Estadoy recupera en todasu autenticidad la dimension

dialéctica universal entre subjetividad y objetividad.
Lo que hoy estamospresenciandoes una disgregaci6ndela ex-

periencia del Estado comoexperiencia que funda nuestra mismare-

alidad de seres hist6ricos. La desafeccion porla politica es implici-
tamente una denuncia que la objetividad no resulta capaz de fun-
dar nuestra auténtica subjetividad. Reducidos a instrumentos del

poder nos retiramos en nuestra subjetividad abstracta 0, con una

operacion hasta ahora malograda, intentamos desesperadamente

que ‘‘lo privadosea politico’. Y al lado de esta disgregacidn del
Estado,asistimos al mismo tiempo la disgregaci6ndela cultura.

Por consiguiente vacila también el mismo concepto de politica
de cultura, y el hombre contemporaneo se encuentra dentro de una

crisis paralizante.
Varios son los factores que han desencadenadoesta crisis que

estamosviviendo. Un capitalismo salvaje que ha disuelto todos sus

valores éticos de libertad en una sociedad de consumidores de bie-
nes superfluos en medio de millones de seres marginados que viven,
si lo consiguen, slo biolégicamente; un socialismo quehasido in-
capaz de construir una sociedadalternativa y que en nombre de una
mistificante ‘‘seguridad social’ ha destruidola libertad individual

por un podertotalizante, que, una vez puesto encrisis, ha dejado
un marderuinasde las que todavia no se sabe bien comosalir.
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Pero lo que aqui quiero senalar es que en medio deestacrisis

general esté emergiendo una amenaza muy grave, que en algunos

paises ya ha tomado la cara aterradora del genocidio y del estrago

gratuito. Merefiero al resurgimiento del nacionalismo.

No quiero aquiabrir un andlisis de las razones del por qué el
nacionalismo esta tomandotanta fuerza en lospaises del Este, pro-

vocando en algunosdeellos los crimenes contra la humanidad que

todos nosotros conocemos. Lo que pasa es que también en nues-

tra Europa, donde parecia que el fendmenodel nacionalismo hu-

bicra sido derrotado definitivamente, esta amenazando, a veces de

manerassutiles y retorcidas, la unidad politica de los varios Esta-

dos europeos. El nacionalismo amenazala estructura del Estado

llevando a una peligrosa desagregacion del Estado de derecho. Y

eso no tanto a través de una contraposicion entre una concepcidn
federalista y una centralista de la organizaciOn estatal —son éstas

dos concepciones perfectamentelegitimas del Estado, de las que se

pucdediscutir su mayor o menorfuncionalidad— sino provocando

un increible confusion entre las ideas de Estado, de sociedad, de

ciudadano, de moralidad y de cultura.

Es ésta una realidad que la Sociedad Europea de Cultura tiene

cl deberno solointelectual sino profundamente moral de denunciar

con gran fuerza y sobre la que debe reflexionar profundamente.

Nosotros hemos combatido siempre por una vision racional de

la historia, enlazandonosa la gran tradicion del racionalismocritico
de la cultura europea y de su capacidad de claborar el concepto,

para nosotros fundamental, de universalidad.

Es posible que mi critica al nacionalismo esté determinada por

mi frecuentacion profesional con los textos de los hombres decul-

tura dela ilustraciOn, y que sigan resonando en mi mentelas pala-

bras de Feijoo:

Busco en los hombres aquel amordela patria, que hallo tan celebradoenlos li-

bros: quicro decir aquel amorjusto, debido, noble,virtuoso, y no lo encuentro.

En unosno veoalgunafecto a la patria, en otros veo un afecto delincuente,

que con voz vulgarizadase llama pasi6n nacional.

Pero todoslos valores de nuestra modernacivilizaci6n proceden

del Siglo de las Luces y porlo pronto no veo otros valores que hayan

sido capaces de sustituirlos. Las ideas de la Ilustracidn han sufrido

un proceso de revisi6ncritica, que no es aquiel lugar de discutir,
pero atras no podemosvolver porque quien noatraviesa la etapa de  
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la Ilustraciony nose estructura deestos valores vuelvea la barbarie,

a la intolerancia, al fanatismo. Y el nacionalismo es un producto
intelectual inferior que se propone dar una estructura falsamente

racional a una ‘‘verdad’’ que, comotal, existe slo en el espacio de

las emociones personales y tiene como objetivo el de revestir con

una apariencia doctrinal lo que no es mas que unapasion, un acto
de fe o un hechoinstintivo y antropoldégico.

Con eso no quiero decir quela afirmacién de Rousseau, ‘‘ubi

patria, ibi bene’ carezca de todo sentido. El hombreesta estructu-

rado de estas dimensiones existenciales que son suvida cotidiana,

y bien decia Pascal que ‘‘le coeur a des raisons que la raison ne
connait pas’’. Pero, si queremosutilizar la terminologia freudiana,

el hombresale del ‘principio del placer’, que de porsi es auto-

destructivo, cuandose encuentraconel ‘‘principio de la realidad’ ’,

entra en contacto conla dialéctica dela civilizaci6n y consiguiente-
mente con su Unbehagen. La aspiraciones que la sociedad politica
en la que se encuentra le proporcione una vida al mismo tiempo

libre y segura, asi que tenia razon tambiénel cosmopolita Voltaire
queafirmaba contrael ginebrino que ‘“‘ubibene,ibi patria’.

Hacia 1870, con la idea del Estado-nacién, se ha superado la
concepci6n patrimonialdel Estado y se han construido las grandes
realidades nacionaies europeas. El principio de nacionalidad con-
dujo, como sabemos,a la constitucién de unas unidadespoliticas in-

dependientes. Pero la originaria idea que contenja ensi el elemento
de la voluntad el de la conciencia de lo que se hace, y quellevé a

Renana definir la nacién comoun“‘plebiscito que se renueva dia

tras dia’’, fue sustituida con una exasperaciéndelos conceptos mas
reaccionarios del irracionalismo, invocandoelvalor primigeniodel

Volksgeist y operandoun divorcioentre los dos conceptos de nacién
y delibertad quela ultima generacion delosilustrados habia tras-
mitido a la Generacién del Ochenta y Nuevey dela primera mitad
delsiglo xix.

Si el concepto de Estado-naci6ntiene una noble tradicién fi-
los6fica y politica, el nacionalismo tiene unatradicién conceptual-
mente muydébil. No existen en efecto grandes pensadores naciona-
listas, porquesi intentamoshacerunalista nos encontrariamos con

un conjuntodeintelectuales excéntricos sin ninguna fuerza concep-
tual.

EI nacionalismo, por ejemplo, de un De Maistre, de un Char-
les Maurras, de un Rosemberghastael nacionalismoterrorista ter-

cermundista de un Frantz Fanon,hasido incapaz de enriquecerel
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conocimiento dela realidad social, de los mecanismos del devenir

historico. El nacionalismo se presenta como un conjunto de pre-

juicios atavicos que resisten a cualquier tipo de anilisis racional.

Aleix Vidal-Quadra, en un reciente volumen Cuestiones de fondo

(articulos de opinién) (Barcelona, Editorial Montesinos, 1993), en-
frentandose con los problemasde los nacionalismos presentes en
la nueva Espana democratica, ha subrayado con agudeza que el

empenodoctrinario del nacionalismo consiste en el ‘‘paralogismo

de querertransformarlas contingencias en absolutos sacralizados’’.

Naceren unlugar o enotro, haber nacidos protestantes 0 mu-

sulmanes, ateos o vegetarianos 0 canibales, el hablar espanol o

alem4nson enefecto unas meras casualidades, unos accidentes que

determinanciertamentenuestra personalidad, pero quesi los toma-

mos comounafatalidad absoluta nos impiden superarla contingen-

cia y llegar al concepto universal de hombre de cultura. Seria ab-
surdo negar que estos datos empiricos no sean importantes para de-

terminarla identidad de una persona, pero ningunodeestos datos

resulta esencial para describir la realidad histérica de una persona

sino en sociedades primitivas, donde noexiste la relacidn dialéctica

con la objetividad del derecho estatal, es decir dondeel individuo

y su libertad todavia no han empezadoa existir, donde el destino

de cada uno es meramente antropoldgico, donde nose puede decir

que el hombrehasalido de su dimension primigenia de animal.

La civilizaci6n es la emancipacion dela tribu, la superacidn de
toda una serie de condicionamientosnaturales y sociales, es la ca-
pacidad de construir su propia historia a través de la voluntad, el

trabajo y la creatividad. Aunquela apariciéndelas naciones, que

pusoen crisis aquel cosmopolitismoilustrado que contenia dentro
de si potencialmenteel concepto de Estado universal(jus cosmopo-
liticum del que habla Kant)fue un paso adelanteen la construccién
de un Estado fundadosobreeljuscivitatis, la degeneraci6n del con-
cepto de nacion ennacionalismo representé un freno que entor-

peci6 la marcha ascendentedelindividuo hacia la conquista de la
plena soberania,y lo hizo retrocedera una especie de condiciéntri-

bal, no reconocida por él comotal pero quedefacto se concretizé en
la construcci6n detotalidades colectivas sdlo dentro las cuales él
podia definirse y existir.

La historia de las naciones no hasido, desgraciadamente, como

era la ilusién del pensamiento politico romdntico, la historia de
armoniosas y coherentes unidades,culturales, étnicas, religiosas y

politicas. Las burguesias han abdicadodesu papel y han permitido  
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que se constituyesen al interior de los varios Estados de derecho

gruposartificiales que en nombrede la pureza étnica 0 de un su-

puesto Volksgeist enarbolaron la bandera de la intolerancia. Mien-

tras que enlos paisesdelasi llamado‘‘socialismoreal’’ se pens6 po-
sible apagar toda forma de nacionalismoa través de un Estado to-
talitario que abrogaba toda diferencia, toda disensi6dn. Y cuando

el totalitarismo entr6 en crisis, las diferencias nacionalistas reapa-

recieron con unaviolencia insospechada, creando cementerios de

cadaveres, comoesta pasando ahora en Bosnia.

Es que el miedoy la violencia son los componentes inevita-
bles del nacionalismo. Miedo del otro, del diverso, del nuevo, es

decir del movimiento mismode la historia; miedo del pluralismo,

de la coexistencia en la diversidad, quees el principio fundamental

sobreel que se funda la auténtica cultura democratica.

No habria que olvidar nunca que cuando un conjunto antro-

pologico organico, étnico,lingiiistico no es capaz de transformarse

en Estado, este conjunto que se autodefine naciOn para conser-

varse necesita obligatoriamente del inmovilismo, de una especie de

inercia ontoldgica que es lo unico capaz dejustificar, de definir a

este conglomerado humanoy quelesirve comoprincipio unifica-

dor. La coercionresulta porlo tanto una eleccién obligada, y esta

coercion puede tomarcaras distintas, que a veces parecen no tener

ningunarelaci6n entre ellas, como el genocidio y la normalizaci6n

linglistica. Pero la relacion existe porque las dos son hijas de la vo-
luntad de unaetnia de establecer con la fuerza una unidad —racial,

religiosa o cultural— que anteriormente no existia sino a nivel de

comportamientosinstintivos colectivos 0 de la decisidn de unosgru-

pospoliticos apoyados desgraciadamentepor unos hombres, que no
se sabe hasta qué punto merecenel apelativo deintclectuales, que,

operando una verdadera trahison des clercs, se ponen a la cabeza

de movimientoscolectivos, cuya inica dimensiones la negaci6ndel

otro, la abolicion del didlogoy el recurso consiguiente la violencia.

EI nacionalismo —comohaescrito recientemente Vargas Llosa comentando

el citadolibro de Vidal-Quadra y de cuyas reflexiones hemos aprovechado en

lo que antes hemos dicho— esta tomando desgraciadamente la consistencia

de unafuerza arrastradora, que ha reemplazadola utopia colectivista. Es el

dique mésresistente que se oponeal avancedelacivilizacidn mundialbajo el

signo dela libertad politica y de la articulaci6n y de la apertura de todos los

mercados.  
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E] nacionalismo es ‘‘motivante s6lo porque reposa sobre ins-

tintos y atavismos profundamenteenraizadosen la naturaleza hu-

mana’’. La propensidn humana dela especie es la horda, no el

individuo;el servilismo, no la rebeli6n; la supersticin y la magia y

no la comprensionracionalde los fendmenos;la pasion el instinto

en lugardela racionalidad.

La civilizacion es una eleccion dificil, y en periodos criticos
arriesgamos pcligrosamente perder lo poco que hemos conquis-

tado,y retrocedera la horda, a la irracionalidad. En estos periodos

hay que tener muchocuidadoenloslideres carismaticos que no son

nada mas que unos manipuladores dela incultura y de las pasiones

humanas. Ellos son muy habiles en aprovecharse de aquella

seguridad que da la conciencia de pertenecer a un grupo homogéneo,el odio

0 el temorde Io quees distinto o extrano,la satisfacci6n narcisista de perci-

bir el universo a través de lo que uno es pretendesery la necesidad de la

autoafirmaci6nfrente los demas, quelate en el nucleo oscuro y oculto de los

fermentos nacionalistas.

Losintelectuales no tienen en sus manos desgraciadamente mas

que unasola arma para combatirlo, la cultura, pero el problema
grave estriba en el hecho de quela situaci6n actual registra un

tragica crisis del concepto mismodecultura. Unacrisis que viene

desde dentro y que los mismosintelectuales han contribuido a fo-

mentarrevelando ental modo unaintrinseca debilidad conceptual.
Se han insertado, en la confusién general, una serie de variables
muy confusas del concepto de cultura, renunciado de antemano a

unavision unitaria de la misma actividad cultural. Y eso ha pasado

porque nose ha afirmadoel concepto de quesila culturaes cier-
tamente un contenedor semdntico muy amplio, sin embargo este

contenedores siempre decodificable como una unidad. Y esto en

la medida en quele atribuimosel significado de recepcién, en el

plano de la conciencia, de la realidad, en su entera e internaarti-

culaci6n, dentro unas coordinadasracionales que permiten hacerla
trasparente a través de distintos procedimientos de formalizacién
dirigidos a proporcionarnosunos instrumentospara poner en mar-

chalas transformaciones de esta mismarealidad.
Y el problema se ha hecho mas complejo porqueal interior

del concepto mismodeculturase haradicalizado esa fractura, que

habia empezado conlacrisis del mundoclasicoy la aparicion de la
que Hegelha definido “‘la conciencia desventurada, desdoblada en  
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si misma’’ delcristianismo,la fractura entre la asi llamada cultura

cientifica y la cultura humanistica. Muy lejos de encontrarnos en
unasituacion en la que la autoconciencia

como raz6n, segura ya de si misma, se pone en paz con el mundo y con su

propia realidad y puede soportarlos, pues ahoratiene la certeza de si misma

como dela realidad o la certeza de quetoda realidad noesotra cosa queella

(G.WF. Hegel, Fenomenologta del Espiritu).

Nos encontramos en cambio en una situaciOn de una raz6n des-
garrada en si misma.

Aparte algunastentativas de tender un puenteentrelas doscul-

turas —tentativa que no ha dadohasta ahora o ningtinresultado o

s6lo soluciones que en la practica mas que en la teoria se han de-
mostrado frustrantes— la relacion no hasido resuelta.

La mismase muevetodaviaen las coordinadastipicamentecris-

tianas de demonizaci6nlatente dela ciencia en cuanto expresidndel

orgullo humanode hacertransparente el misterio de la creacion y

de la tentativa de cambiarlas estructuras mismas del mundo natu-
ral querido por Dios. Consiguientemente, de tal forma se ha como

cristalizado el concepto general de cultura como conservacion de
los valores eternos del hombre, conceptoenel que, a pesar de todo

el proceso de secularizacioniniciado en el siglo de las Luces, nave-
gamostodavia, aunque con muchasdudasy gran circunspecci6n.

Cuantas veces hemosoido hablar desde pilpitos muyaltos de
una parad6jica contradiccidn entre una cultura concebida como

biisqueda delos valores y una cultura concebida como conciencia
de los valores, contradiccion que abriria un abismoenla conciencia
del hombrey dela sociedad, en el sentido quetal busqueda, siem-
pre abierta, de los valores quebraria la unidad del mundocristiano,
abriendo al hombrela busquedade unatotalidad que podria llegar
a la puesta en discusidn de la supuesta fuente mismadelosvalores,
la fuente de su valor absoluto,y llevaria ala muerte de Dios. Al con-
trario la cultura, que se concibe a si misma como mera busqueda de

los valores, encuentra su dimensi6nestructural fundamental, quees

la dimension dela critica, sin que por eso se renuncie a la busqueda
de la totalidad. Sdlo que esta totalidad ha bajado desde los cielos
de la doctrinaa la tierra de la realidad politica y se ha mezclado
con las contradicciones de la realidad. Y la critica —para emplear
la terminologia que Reinhart Koselleck utiliza en su famoso Kri-
tik und Krise. Ein Beitrag zur Phatogenese der biirgerlichen Welt— se
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ha transformadoencrisis, es decir en emanacion de unasentencia
negativa sobre la realidad politica juzgada desde el absoluto de la

moral interior. La bisqueda de los valores entraba, a finales de
la etapa dela Ilustraci6n,en la dialéctica burguesa decrisisy critica.

La critica ha transformadoelfuturo en un vértice que arranca el hoy debajo

de los pies del critico... La critica —escribe siempre Koselleck— se distingue

del Estado proclamandose apolitica, sin embargo lo sometea su propio juicio.

De aqui deriva la ambivalencia de la critica, que desde Voltaire en adelante

se transformaré en su caracteristica hist6rica: aparentemente apolitica y por

encimade Ia politica, de hechoerapolitica.

Pero volviendoal problemadela culturacientifica hay también

que reconocerque ésta se ha transformado cada vez maseninstru-

mento de dominio en manosde un poderal que proporciona una

serie de conocimientos que, por su misma naturaleza, estan desli-

gados de toda formade inquietud dela posiblerelaciénentre tales
conocimientosy su intrinseca responsabilidad ética.

En efecto,si el cientifico se plantea problemas éticos, su inves-

tigacion se bloquea porqueél introduce un elemento no formaliza-
ble en un contexto dondela formalizacién es la primera garantia

de la validez misma de la investigaci6n. Cuando enlos debates de

la Sociedad Europea de Culturase ha planteadoel problemadela
manera de ponersefrente a la cuestidn dela politica de la cultura
delintelectual-cientifico, siempre ha sido subrayado el hecho que
el cientifico se responsabiliza éticamente en cuanto ciudadano pero
no en cuantocientifico.

Lo que pasa sin embargo es que, utilizando un concepto for-

malmente correcto deinvestigaci6n,la ciencia paraddjicamente ha
contribuidoulteriormente a ponerencrisis la unidad del concepto
de cultura, acusando, muy a menudonosin razon,a la cultura hu-

manistica de nosercientifica. Y este hecho ha proporcionadoin-
voluntariamentela coartada al poder para marginar, de varias ma-
neras, a la cultura humanistica. El poder, que siempre ha intuido
que dentro de la cultura verdaderamente humanistica se oculta
una fuerza revolucionaria, una potencial disgregacién del poder
despdtico a través de su estructura utdpica interna, ha comprendido
que le es siempre menosfuncionale intenta vaciarla por dentro,
transformandola en mercancia para los mastontos y utilizandola
como elaboradora del consenso en la sociedad de consumo. Sin

embargo, aunqueesto le resulta cada dia mésfacil, gracias a los me-
dios de comunicaci6n, no impide que indirectamente,a través del  
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choquereal entre la cultura extraviada y la objetividad dela explo-

tacidn, se difunda un malestare inquietudes densas de tempestades.
Para superarel impasse en el que nos encontramoses necesario

recuperar el concepto de cultura como elementodecritica, la cul-
tura comocritica, comoprotestaal totalitarismo o la falsa democra-

cia. Correspondeporlo tanto a los hombres decultura, a pesar que
hoy se encuentren fuertemente encrisis consigo mismos,llenos a

veces de caprichos0 deiras sin objeto, desorientados y humillados
porlas circunstancias e incapacesde individualizar contenidos con-
cretos pertenecientes a la especificidad de su quchacer,de volver a

encontrar un centro en el que reconocersey reconstruir aquel nexo
entre cultura y politica que es vital para toda civilizacion que quiera
fuertemente quela palabra libertad no sea una sucia mentira del

escandaloso mundodelsimple provecho.
Para estar a la altura de las circunstancias que nos rodean, a

la altura de los tiempos que tenemosdelante de construccién dela

nueva Europa,los hombresde cultura tienen que volver a descubrir

su papel no solo decriticos del poder de manera que éste, picado

donde masle ducle, se transforme en un poderilustrado, sino de

elaboradores 0 sistematizadores de aquella universalidad no expre-
sada que se escondeen la transparencia de cada ciudadano que se
reconoce hombre. Y ésta es una tarea de gran dificultad porque mu-

chassonlas cosas que hay que rehacer y colocar de nuevo en unos

espacios conceptuales nosdlo revisadosy corregidossino construi-
dos ex novo.

Y lo que es necesario es sobre todo revisar la relacidn que los

intelectuales han establecido conlas ideas y conla sociedad. Ellos
tienen que aprendera soportarel error, interpretandolo no como

una ‘‘desviacin’’ de lo justo sino como un elementofisiologica-
mente productivo del cambio, como nos ha ensenado Popper. Lo

quesignifica enfrentarse criticamente con toda la tradicion cultural
europea desde Kanthasta hoy.

El riesgo muy fuerte a cuyo encuentro va unacultura cons-
trenida hasta ahora en las rigidas mallas de una doctrina que fun-
ciona comojustificacion total de su propio pensar, puedeser blo-
queados6lo si se empiezaa obraren la verdad tomandoel camino

del resentimiento, en una actitud de rechazo de una “‘herejia reci-
bida’’, de una protesta que se ha hechosocialmenteintegrada y por

lo tanto inocuacontrala culturaoficial de la sociedad de consumo.
Elpeligro que me parece entrever en esta caida, demasiadopre-

cipitada comopara no despertar también alguna sospecha, de orga-
nizaciones estatales y politicas que hasta ahora habian encerrado en
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un circulo viciosola inevitable y rigida ldgica del podery la estruc-

tura dialéctica y abierta de la politica del consenso, es el de haber

sido velozmente absorbidos dentro untipo de sociedad que impide a

los hombre meditarsobre si mismosy sobre su mundo,y ademasles

hace creer que este mundose esta encaminandohacia la direccidn

exacta, puesto que garantiza una tal abundancia de consuelos.

La Europa de hoyplantea porlo tanto un verdadero desafio a

la politica de la cultura, porque lo que es malo correel riesgo de im-

ponerse tambiénalli dondesele suele contraponer una conciencia

concreta de lo que es mejor. Y eso porque “‘tal conciencia resulta

impotente hasta que detras de si no tiene nada mas que el conoci-
miento’’ (T. W. Adorno).

 

LA POLITICA DE LA CULTURA
Y LAS TRANSFORMACIONES
EN EL MUNDO ACTUAL

Por Slobodan ViTANOVIC
UNIVERSIDAD DE BELGRADO

HORA QUELA EPOCA de posguerra —colmadadetensiones o de

AXN\iigos momentosde silencio— tocaa su fin, se puede compro-

bar que,a pesar de todossusindiscutibles defectos, la organizacion
bipolar del mundotenia algunas ventajas e incluso ciertos efectos

positivos. En primer término, aunque anormal, ésta fue por lo me-
nos simple y clara. En segundolugar,si bien el proceso de unifi-

caciOn relativo al Este, impuesto y mantenidoporla fuerza, jamas

fue verdaderamente deseadoy porlo tanto no prometia una larga
duraci6n por parte de Occidente, la existencia de los dos bloques,

desde luego, aceler6o la toma de conciencia sobre la necesidad in-

mediata de superar los marcos demasiado limitados y a todas lu-

ces insuficientes de la defensa, de la economia y finalmente de la

ciencia y cultura nacionales. El colapso, rapido y brutal, del mundo

del Este, es decir del estado bipolar de los bloques, revel6 las pre-

carias condiciones de la unidad del Este, pero al mismo tiempo

trastorno en cierta medida la cohesion de Occidente. De todas ma-
neras, dio comienzo una nueva época de equilibrio 0 de desequi-
librio complejos y complicados, con todoslos peligros y todas las

incertidumbres que implica la misma. Es en ella donde de lo que
en adelantese trata es de aprendera vivir y a pensar. Lo primero
que es necesario decir es que la experiencia adquirida hasta ahora
no solo noes suficiente, sino que ademas en algunos casos puede

entorpecer nuestras percepciones.
Pienso queseria un gran error considerar que la tercera guerra

mundial fue evitada. Ella efectivamente tuvolugar, y dur6 bastante
tiempo. La particularidad de esta guerra consistio en el hecho de

habersido politica, ideologica y ante todo econémica. Afortuna-
damente no hubo combates,perosi bien por una vez las armas no 
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fueron empleadas, se produjeron constantemente,en tanto que los

gastos militares superarona los de todas las guerras anteriores. En

consecuencia,si la tercera guerra mundial fue politica, ideoldgica

y sobre todo econdmica,la victoria —o bien,visto delotro lado,la

capitulaci6n— tambiénlo fue.

Ahorasetrata de sabery de definir claramentesi los vencedores
quieren sacar provecho desu victoria y rematar a los vencidos, 0
bien si estan dispuestos a ayudarlos a convertirse poco a poco en

sus socios de pleno derecho. Toda ambigiiedad y toda vacilaci6n
entre ambasactitudes implican numerososriesgos.

Sin embargo,es necesario verificar en primer términosila capi-

tulacidn del Este, tan evidente en un momento dado, sigue siendo

real. Politicamente, los partidos comunistas —casi en todaspartes

transformadosy reorganizados rapidamentebajo otros estandartes

y con una ret6rica modificada— dieron pruebasde una inesperada

vitalidad. En primer lugar, conservaron una granparte del aparato

altamente diestro en la tecnologia del podery dela lucha politica.
No ¢s éste el caso delos partidos de oposicién, compuestos de nu-
merosos individuos mucho masaptospara la discusi6n que parala
accion y la organizacion. Ademas,fuera de su antiguo aparato,loca-

les, infraestructura administrativa y técnica,etc., casi todos los par-

tidos comunistas, bajo otros nombres,siguen disponiendo de una

gran parte de sus fuentes financieras, lo cual constituye una evi-

dente ventaja. Ideoldgicamente, de hecho el problema noexiste.

Vinculados desde largo tiempoatrasal poder unico, los comunistas

del Este aprendierona no dejarse confundirporunrigor ideolégico
demasiado grande,lo cualles permitid trasel fracaso— dirigirse

politicamente en cualquier direccién. A causa de todoesto,los an-
tiguos partidos comunistas terminan por incorporarse y someterse,
tarde o temprano, a las exigencias del vencedor:sistemapluriparti-
dista, elecci6n libre, régimen parlamentario.

E! principio de los derechos humanos ha sido considerado
—y con razon— comoun arma muyeficaz contra los regimenes no
democraticos. Sin embargo,a largo plazo ésta reveld ser menos po-
derosa de lo que se creia. En mi opinién,la causa de esto se deberia
a dos razones principales. Primero: para hacer valer los derechos
humanosenla vida politica de una sociedad enla cualnosdlo las
instituciones democrAticas, sino también la idea misma de demo-
cracia, faltaron durante largos decenios, ante todo seria necesario
asegurarel retorno al hombre,al individuo aut6nomo,a Jos hdbitos
dellibre albedrio. Seria necesario ensenarle o volverle a ensefaral  
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yo individuala no sentirse mas amenazado cuandoes diferente de

los otros, a dejar de afirmarse identificandose conel yo colectivo,

impuesto desde afuera e inconscientemente interiorizado. No seria
posible liberar, en este caso democratizar, una conciencia individual

sin antes liberar y democratizar cl inconsciente quela influye. Se-

gundo:si la situaci6n econdmicaes dificil, rayana con la miseria 0
superior a ésta —lo cual casi siempre es el caso— la nocidn de los
derechos humanoscorreel peligro de parecer mas bien metafisica,

ante necesidades puramentefisicas.

Las diferentes formas de nacionalismo, agudas y encarnizadas,

que surgendelas ruinas ideoldgicas y morales de los regimenesso-

cialistas, no deberian causar asombro. Por una parte, ya a partir

de los anos veinte, los movimientos comunistas en casi todos los

paises de Europay Asia se apoyabanenlas frustraciones naciona-

les de las etnias y de las minorias étnicas en su lucha revolucionaria.

Muchasdesus huellas han subsistido en las instituciones y en las

maneras de pensary de obrar. Porotra parte, la toma de concien-

cia del fracaso y de la catastrofe posible e inminente contribuia a

los despertares y a la agravacion de todasuerte de particularismos.

Convencidosde quelos responsables de la gravedaddela crisis eran

fundamentalmente los otros, nos encerrabamoscon intolerancia en
nuestra republica, en nuestra provincia, en nuestra nacion, en nucs-

tra etnia, en nuestra religion. La debilidad del yo individual, del

hombre, del ciudadanoy su espiritu critico, posibilito la gran cufo-
ria de los yos colectivos. Todo lo que fue deficientemente explotado

0 estuvo reprimido durante largo tiempo,estallo en el momento de

la crisis. Cada quiencreevivir la Gpoca historica de la gran reorga-

nizaciOnde todo, del ajuste de antiguas cuentas, actuales y futuras.

La transformacion de una economiasocialista en una economia
de mercadonose lleva a cabo bajo la forma de un proceso mas 0

menoslento, mas o menosdificil, pero progresivo. En el fondo,el

paso de una economia evidentemente estéril a una economiaefi-
caz no pareceser posible sin numerosas destrucciones. La desapa-

ricién del sistema precedente, por malo que hayasido, es seguida

necesariamente por un desajuste de todo. La crisis econdmica,la
incertidumbre social, el empobrecimiento de una gran parte de

la poblacion, generan sucesivamente el asombro, la desilusion y

el descontento de esos mismos individuos que desde hacia mucho

tiempo habian venido haciendo votospara la caida del régimen so-
cialista. Ingenuamentese esperaba queel accesoa unnivelde vida
occidental seria cuestidn de muy poco tiempo. 
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Sin embargo,se da aquila presencia de un fendmenodelcualse
habla poco, pero que considero importante. Merefiero a la manera
cn quese opera la privatizacion de las empresas estatales. Los re-
presentantes del antiguo régimen: economistas, tecndcratas, direc-

tores de empresas, etc., no hacen todolo posible para mantenerse

en el poderconla intencion de sabotearlas reformassino, muy por
el contrario,conla intenci6n de participar en ellas de un modopri-
vilegiado. En los casos donde nose deja inmediatamente libradas

las empresas a las sobrepujas internacionales, son los miembros del

antiguo régimen y los nuevos politicos quienes crean —sin hacer
muchoruido— sociedades anonimas, apoderdndose de la mayorfa

de sus accionesy convirtiéndose en flamantes capitalistas. Enton-

ces, una escandalosa comprobacion pareceser verdadera: mientras
mas cerca de la quiebra se halla la economia, menoscaro resulta

el rescate de una empresa moribunda, y al mismo tiempo menos
interesante le resulta a los obreros que trabajanen ella y a quienes
tcdricamenteseles ofrece un determinado numerode acciones. Tal
es la razonporla cual la mayorpartedelos individuos que sostenian
y representabanel poderanterior siguen aferrados a sus posicio-

nes de fuerza, puesto quees asi comola transformaci6éndelsistema

podra lIlevarse a cabo en beneficio de ellos. El caos es desde luego
inevitable, pero puede resultar ventajoso.

Este es el aspecto sucio de varios regimenes en vias de trans-
misiOn, 0 mas bien de destrucci6n interior; aspecto un tanto for-

zado, desprovisto de contrastes y de matices, pero que no poreso es
menosreal. Puesto que la razondeser de nuestra sociedad siempre

ha sido —y desde luego debe seguir siendo— la defensa yel enco-

miodelos valores fundamentalesy universales de la mejortradicién

moral y cultural de Europa, he pensado quepodria ser util queella
tomaraconciencia deesto. La politica de cultura tiene algo que de-

cir a proposito de los aspectos negativosy delos peligroslatentes,

y reales, suscitados por procesos indudablemente positivos. Una
toma de conciencia —operada con mucha prudencia— detodaslas
complejidades, de todaslasdificultades, incluso de todoslos crime-
nes que acompanande una u otra manera a las reformas en los

paises y sociedades que se esfuerzan porsalir de sus atolladeros,
sc imponea las personasde cultura y de buena voluntad.

Hoy en dia, cuando alguien llega procedente de la Yugoslavia
actual, de Serbia o de Montenegro, supongo quelo que de él se
esperaes la aportacion del testimonio de un problema y de una ex-
periencia hasta ahora desconocidos en Europa: merefiero a la vida  
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bajo las sanciones y el embargo. Digobien:la vida y nola politica,
puesto que el testigo pertenece la gran mayoria de quienes sufren

esta politica y no a la minoria que, de un modou otro,seria la res-

ponsable dela ésta.
Ante todo, considero quelas sanciones y el embargo no hacen

sino agravar y multiplicar al infinito los fen6menos mencionados

mas arriba. Enla politica internacional —es decir enlas relacio-
nes entre los Estados, o mas bien entre los representantes de los

regimenes— se ha adoptadola costumbre de emplear una metoni-

mia, poniendo ‘“‘pueblo’’ dondese esta haciendo referencia a quie-
nes lo gobiernan. Si el pueblo dispusiera de instrumentosefica-
ces para controlar su gobierno, si por lo tanto pudiera suponerse
queel gobiernoactta de acuerdoconla mayoriadel pueblo, la am-
bigiiedad no scria gravey la responsabilidad estaria compartida. Sin

embargo,de noseréste el caso, es particularmentefalso y peligroso
identificar no slo a la mayoria sino al pueblo entero con su go-

bierno, y hacerlo directamente responsablede las acciones de este

ultimo, aun cuandoellas le sean desconocidas.

Comoinstrumentosde la politica internacional, las sanciones
y el embargorevelan este primer defecto: se los introduce apun-

tando a la accidn de un gobiernoy de un régimen,pero se alcanza
plenamenteal pueblo,ante todo en sus miembros masvulnerables,

nifios, enfermosy ancianos. Ateniéndomea los hechos que conozco

personalmente o que mehanIlegado defuentes absolutamentefi-

dedignas, puedo afirmarles que el nimero de enfermedadesy la

mortalidad de bebés, de nifios y de todo tipo de enfermos aumenta
dia a dia; que la miseria afecta ya a tres cuartas partes de la po-
blaci6n urbana; que la auténtica hambruna comienzaa aniquilar a
una gran cantidad de personas. En Belgrado es posible ver todos

los dias a personas ancianas —de ningun modo mendigos,sino in-
dividuos que enotro tiempodisfrutaronde unasituacion decente—
escarbandoenlos cubos de basura para hallar algunos mendrugos

que comer. Los suicidios de quienes ya no pueden soportar la hu-

millaci6n son cosa cotidiana. Los salarios de aquellos que tienenla
buenasuerte de trabajar, descendieron a 20 6 30 marcos alemanes,

en condiciones de una inflacién de poco mas o menos 50% diario.
Se podria aducir que, a pesar de todo, la ayuda humanitaria

esta exenta de las sanciones y del embargo. Tedricamente esto es
verdad,pero enla practica apenasllega a serlo. Sin contarlas extre-
madamente complicadas formalidades administrativas, se carece de
mediosfinancieros, raz6n porla cual los medicamentos y materiales  
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paralas clinicas llegan en cantidades insuficientes,y se est4 obligado
a tener queprivardeellos a una gran cantidad de enfermos.La lista

de miserias seria aterradoramentelarga y triste. Sé muy bien que
no se puede imputar todoesto sdlo a las sanciones, pero sin duda

alguna, ellas desempenan aquiel papel mas importante.
Porotra parte, unas cuantas personassacan provechodeestasi-

tuaci6n amasando escandalosas fortunas. Nosetrata solamente de

pequenos traficantes de lo que sea, ni de cambistas de acera, sino

sobre todo de poderosos comerciantes de petrdleo, de armas, de

drogas, etc. Estos sostienen y preservan econémicamenteal régi-

men,y en realidad, directa o indirectamente, forman parte de él.

Incluso podria llegarse a suponer,pues es légico, que las sancio-

nes y el embargo sirven en formaeficaz a sus intereses personales.

La clase media, que deberfa habersido la base de un nuevo sistema

democratico y liberal, se encuentra vertiginosamenteenviasde des-

apariciOn, se ve reemplazada por una nueva clase compuestaa la vez

por antiguos y actualesdirigentes y por miembros dela auténtica
mafia.

Politicamente hablando, en su calidad de instrumentos de

presion politica y econémica, las sanciones y el embargo habrian
destruidosin dificultad todo régimen verdaderamente —y desde

largo tiempo atras— democratico, asi como toda economialiberal

y otrora prospera. Sin embargo, un régimen de origentotalitario y
una economia en pésima situacién se ven mucho menosafectados

por aquéllos. Ademas,las sanciones y el embargo sirven de excusa
para todo: ahi estan para ser cargadoscon la responsabilidad de
todos los errores, de todoslos fracasos. El milagro se produjo: el

culpable ya no es responsable de cosa algunasino que, como todo

el mundo,es victima delodio, de la injusticia y de la persecuci6nin-

ternacionales. La ambigiiedad dela idea de victimaincluso acerca
el régimenal pueblo, que es la verdadera victima.

Notengo intenciones de pronunciarmesobrelajusticia ola in-
justicia de las medidasaplicadasa mipais; simplementequisiera,re-
firiéndomea unaexperiencia vivida,reflexionar acerca delos efec-
tos producidos porla utilizacién de un instrumento dela politica
internacional. Desde el puntodevista de las razonesporlas cuales
se introdujeronlas sanciones, tengola certeza de quelos perjuicios
—muy probablemente imprevistos y no intencionales— superan
con mucholos resultados esperados. Una poblacién que comienza

a vivir bajo el signo de la muerte —muertefisica, muerte econémica,
muerte moral— y cuya ideaprincipal es sobrevivir a pesar de todo,  
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se ve reducida a losinstintos primordiales, se desinteresa de todo
lo demas y termina sumiéndose en unaapatia profunda. Unrégi-

mendeorigen totalitario recobra facilmente su verdadero caracter,

y con ello resulta fortalecido. No solamente disminuye todo im-

pulso para las reformas, toda actividad politica y todas las reivin-

dicaciones democraticas parecen fuera de lugar y abstractas, sino

que atin hay algo peor: ampliamente amparadoporla propaganda

oficial, el pueblo —sintiéndoseaislado y perdido— comienzaa sos-

pechar quesi la comunidadinternacionaly el mundolibre, en los

cuales ha confiadotanto, son capaces de imponerle semejantes me-

didas, ya no le queda entonces esperanza alguna. La apatia cl
pesimismosetransforman enunnihilismo total. En consecuencia,

meparecequesi se abordanestos problemasdesdeel puntode vista
de la politica de cultura, en lugar de hacerlo desdeelde la politica

ordinaria, hay muchas razones para plantearse preguntas.

Traduccion de Jorge Padin Videla

 
 



INTEGRACION Y DESINTEGRACION
MUNDIALY LA POLITICA

DE LA CULTURA

Por Leopoldo ZEA

CCYDEL, UNAM

I

UE PARA Mi DE EXTRAORDINARIA IMPORTANCIAasistir a la Asam-

Fitea de la Sociedad Europea de Cultura, en la ciudad de Padua
en abril de 1991. El tema a discutir era importante: ‘‘ Razon de

Estadoy raz6n del hombre’, en relaci6nconelfin de la guerrafria.
Enla reunionse hacia patente una gran euforia, satisfaccion porlos

cambios quese estaban dando en Europa, comohabiasidola libe-
racién de los pueblos del Este frente a la hegemonia soviética. La

Unidn Soviética estaba animadaporotro espiritu, el que le estaba
marcandoquienseria su ultimo lider, Mijail Gorbachov. Caian los

muros que separaban a Europa. Terminabala guerrafria. Parte de

esta satisfaccion se debia al por entoncesreciente castigo que Esta-
dos Unidos habfa dado a la Republica de Irak bajo la conduccién
de Saddam Hussein, por haber agredido a Kuwait y por no respetar

las decisiones de las Naciones Unidas.
Para la Sociedad Europea de Cultura reunida en su XXI Asam-

blea General Ordinaria, parecian culminarcon estasituaci6n los
esfuerzos senalados por su creador, Umberto Campagnolo, en el

campode la politica de la cultura propuesto al término de la Se-
gunda Guerra mundial. Era el triunfo de la razén del hombre
sobre la raz6n de Estado, triunfo de la cultura sobre la politica

sin mds. Por miparte, no participaba plenamente de esa euforia y
satisfaccién: venia de otra regi6n dela tierra, la América Latina,

consideradaparte del llamado Tercer Mundo,parala cualtales su-
cesos no pareciantan positivos como en Europa. Simultaneamente
a esos hechos se daban otros que anunciaban algo ominoso.

Asi lo expuse en la que seria mi primera participacion en una
Asamblea General de esta Sociedad,titulada ‘‘De la guerra fria a  
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la guerra sucia’’. Terminabala guerrafria pero se ampliabala sucia.
Unaguerra quea travésde la historia de América Latinay de otras
regiones dela tierra, marginadasporel llamado Mundo Occidental,
se habia sufrido. Ya se hacian patentes reclamos en Occidente para
que junto conelfin de la guerra fria se pusiera tambiénfin las vie-
jas demandasdelibertad de los hombres y de autodeterminacion de
sus pueblos: demandassostenidasa lo largo decincosiglos,a partir
de 1492. Demandasadelantadas en la misma América por los Es-

tados Unidos de Norteamérica en su Revolucién de Independencia
de 1776.

Esta nacion,al transformarse en potencia universal, habia he-
cho patente su decision de mantenerse comotalen ese mismo 1989,
ano de la liberacién de la Europa del Este y de la caida del muro
de Berlin. Los Estados Unidos no iban a permitir que se cuestio-

nara su hegemoniay asi castigaron a Panama y posteriormente a
Irak. Se adujo quese trataba de castigar a dos bribones: Noriega,
de Panamay Hussein,de Irak. Pero bribones que habiansido poten-
ciados, armados, para mantenersus intereses en Centroamérica e
impedirla expansiondel fundamentalismoiranien el Golfo Pérsico.
Noriega esta preso en los Estados Unidos y Hussein sigue gober-
nando. Centenares de panamenosy millones de iraquies murieron
en esta accion represiva.

Motivo de preocupaci6n fue el apresurado reclamo delpresi-
dente de Estados Unidos, George Bush, para asumirel liderazgo
del Nuevo Orden visto como triunfo absoluto del sistema capita-
lista: “Los Estados Unidos —dijo en 1991— asumeneste liderazgo

porque soloellos tienen tanto la estatura moral como los medios
para sostenerla’’. Los Estados Unidos se hacian cargo del control
del orden la defensa del mundosurgido despuésdela guerrafria.
Panamée Irak eran sdlo advertenciasal ahora tinico enemigo posi-
ble: el Tercer Mundo. Surgia un nuevo ordendelibertad, justicia,
democracia y opulencia del cual quedaban excluidos los ya viejos
pueblos sometidos delas colonias a los que se agregabaa los pue-

blos formadosbajoel socialismo real. Unos y otros incapacitados
para su pronta insercion en el Nuevo Orden comolo habia ya anun-
ciado en 1985 el filésofo estadounidense Francis Fukuyama en su
discutido ensayo “‘Elfin dela historia’.

Elporvenirpara los pueblosdela regidn dela que soy origina-

rio no era precisamente halagiieno. Fueen este sentido que expuse
mis puntosdevista conla naturalirritaci6n de algunosparticipantes
por suscitar dudasy perturbarsusatisfaccion. Esta incébmodaacti-
tud tuvo un desenlacefeliz porla posicién conciliadora y respetuosa  
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de Michelle Campagnolo,acordeconel espiritu de la Sociedad Eu-

ropea de Cultura y porlas palabras de uno de mis primeroscriticos,
Herbert Lamm, quien explicaba que se habia dejado llevar por su

natural apasionamiento.

IT

En ese mismo 1991 tuve una nueva y extraordinaria experiencia,
al ser nuevamenteinvitado a una reunion que la Seccién Soviética

de la Sociedad Europea de Cultura convocabaen Tibilisi, Georgia.
Ahoraseria testigo de lo que estaba sucediendoen el mismopais en
quese habiainiciadoelfin de la guerra fria. En visperas de su des-
articulacion, Mijail Gorbachov, detonador de los cambios, estaba,

en esosdias, a fines de septiembre de 1991, debilitado porel frus-

trado golpe de los comunistas radicales. Debilitado tambiénporlas

declaraciones que habian hecho,queexigian la independencia de la

Union Soviética, las nacionesbalticas seguidas por Ucrania, Geor-

gia, Bielorrusia, Armenia y Moldavia. Habiasido inutil la insisten-
cia del lider soviético ante la Europa Occidental y Estados Unidos
para pedir la ayuda economica que permitiera a su pueblo pasar
del socialismo real a un socialismo de rostro humano,conciliando

el socialismo con la democracia y el libre mercado. Pero no fue es-

cuchado; tampocolo fueron sus advertencias respecto del caos que

podria sobrevenir. Se condicion6 la ayuda a cambios imposibles de

realizar de inmediato y al reconocimiento de la independencia

de Lituania, Estonia y Letonia. El presidente de los Estados Uni-

dos, George Bush, anunci6 en septiembre el reconocimiento de la

independencia de los paises balticos. Era el principio del fin de
la Uni6n Soviética, pero tambiénelinicio de la desintegraciénglo-
bal que ahorase esta viviendo. La Sociedad Europea de Cultura no
pudoreunirse enTibilisi, donde se habia desatadoyala guerracivil.
La reunionse realizo en Mosci. No tuve mds remedio que pensar
que mis preocupaciones en Padua tenian fundamento.

Lossucesosse precipitaron en los mesesrestantes de 1991. For-

cejeaban los lideres de las republicas de la Unidn Soviética para
controlarel poder. Ucrania, Bielorrusia y Rusia acordabancrearla
Comunidad de Estados Independientes separdndose de la Unién
Soviética. Al finalizar 1991 Gorbachoy quedasin naci6n que gober-
nar y renuncia. Fueel fin de la Unién Soviética. El proyecto de
Gorbachovpara crear un socialismo conciliado conla libertad y el

mododevida del mundocapitalista no fue visto con simpatia por

el Mundo Occidentalnipor el pueblo soviético, que exigia cambios  
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rapidos hacia la economia de mercado. No querfan ya méssacrifi-
cios comolosexigidosantes porel socialismo. Aunque carecian de
la experiencia para entrar en la nueva economia, considerabanseria

posible hacerlo por simple decreto. Este decreto es dado por Bo-
ris Yeltsin. Los sacrificios que se queria evitar se precipitan ahora

sobre un pueblo que ha dejado de ser una potencia mundial. Se

va desarticulando también el mundoquese perfilaba integrado en

una gran comunidad universal. Esta situacién se hace manifiesta

con brutalviolencia en Yugoslavia, otra de las naciones dela recién

liberada Europa del Este.

La impaciencia porun ladoy,porel otro, el afan hegem6nico de

las naciones de Occidente,que se considerantriunfadorasdela gue-

tra fria, amplian esta situacion: desintegrando y no integrando. La
Republica Federal Alemanalogra que Gorbachoy, en 1990, acepte
la integracion de la Republica Democratica Alemana a la Alema-

nia Federal para rehacerla Alemania unida deantes de la Segunda

Guerra. Esta misma Alemania unida empicza a ver coninterés a

otros pueblos desusfronteras:los balticos, Ucrania y una regi6n de

Yugoslavia que antes habia sido parte del imperio austriaco, Croa-
cia y Eslovenia. Estas dosultimas reclaman su independenciaa la

Republica Yugoslava. Alemania, Europa Occidentaly Estados Uni-

dos reconocenla independenciaantela resistencia de Serbia. A esta

declaracidn de independencia se suman otras que encuentran siem-
pre la encarnizadaresistencia de Serbia, centro del gobierno yugos-
lavo creado porel MariscalTito. Sigue la brutal guerra. Pucblos de

una mismaetnia, la eslava, toleran la limpieza étnica. Ahora esta
violencia preocupaal resto de Europa, que teme su extensidn. Eu-

ropa no sabe qué hacer y Estados Unidos, que se proponia como
garante del Nuevo Orden,seresiste a participar en algo que con-

sidera que es de exclusiva responsabilidad de los europeos. Nacio-

nalismos, regionalismos, racismos, fundamentalismoy xenofobia se

van haciendopatentes en toda Europa,enla Oriental y Occidental.
Checoslovaquia se divide, la amenaza se extiende Italia, Francia,

Espana,Inglaterray los Paises Bajos.

II

Pro sucede algo mas en la Europa que en 1989 fue testigo de la

caida de los murosy elfin de la guerra frfa. Europa Occidental no

necesitaba ya de la defensa armada de los Estados Unidos. Desor-

ganizada la UnionSoviética no existe enemigo. Europa Occidental
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puedeya pensarensu integraciénsin dependencia alguna de su an-

tiguo protector. El sueno de una confederacién europea iniciadoen

1979 puede ahoraser realidad. El apresurado reclamo hegemonico

de los Estados Unidoscarece de sentido. El Tercer Mundo no ame-
rita tal dependencia ni gastos armamentistas. Asi, la presencia en

Europadelos Estados Unidosresulta anacr6nicae innecesaria.

Estados Unidos va también tomando conciencia de que su
hegemoniacarece de sentido antela inutilidad de su armamento.

Armamento por el cual ha pagado la Unidn Soviética con su

desarticulaci6n, precio que no quiere pagar Estados Unidos. Suar-

mamentosin enemigorealal frente resulta ya caro y obsoleto. El

armamentoque le permitid compartir su hegemonia con la Union
Soviética no cuentaya en una sociedadlibre y de economia de mer-

cado. En esta economia Estados Unidosha sido rebasado por pue-

blos que nose han desgastado en una industria de guerra. Pueblos

como Alemania en Europa y Japonenel Pacifico, que no han tenido

quefabricar armas porqueles estaba prohibido como vencidosde la

Segunda Guerra. Fabrican ensulugarutensilios de uso doméstico

y personal. En este campolos Estados Unidoshan sido rebasados

tanto en Europa comoenel Pacifico. Su armamentovale s6lo como

proteccién. Helmuth Schmidt ironiz6 después de la guerra de Irak:
énuevos condottieri? Por supuesto que no. Estados Unidosha fra-
casado en sus pretensiones hegemOnicas. Tendra que buscaren el

mismo continente americano los mercados perdidos. El presidente

Bush proponeel Tratado de Libre Comercio con Canada y México y

su extension a toda la América Latina. Estados Unidosnecesita no
s6lo materias primas y brazosbaratos, sino también mercados. La

América Latina, con sus quinientos millones de habitantes, puede

ser un buen mercado,perolo sersdlo si previamentese eleva el ni-
vel de vida de sus pueblos; en la miseria tal mercadoseria imposible.
Ya no existe un mundo unipolarsinotripolar.

V

Enla Europadel Este y la desaparecida Union Soviética, surgen

demandasparaquesereelaborenidentidades queel socialismo real

habia impedido. Se hacen patentes viejos odios al lado de deman-

das para participar en el mundo que seles habia presentado como

premio enelexterior si abandonaban el comunismo. Estas nuevas

demandasdeparticipacion habian surgido dentro de la misma Eu-
ropa Occidental y se extendieron a todoel Primer Mundo. Caidos  
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los muros que impediansalir a la gente de la Europa del Este y de
la que fue la UnionSoviética, ésta se precipita sobre la otra Europa
paraser parte de su opulencia y desarrollo. Pero este mundo nada
quiere saberdela inclusion de gente extrafia a su desarrollo y su
opulencia. Dramatica es en este sentido la experiencia de Alema-
nia del Este al integrarse a la Alemania Occidental. Su atraso tec-
nolégico se haceevidente,y conellola dificultad para ser parte igua-
litaria de la Alemania Federal. En esta Alemanialas huelgas hacen
patentela resistencia del proletariado de la Alemania Occidental
a cargar conel gasto que implica incorporar a la otra Alemania.
La gente de esta otra Alemania,la oriental, se siente defraudada.

Sabe queni siquiera puede hacersecargo,ante la desocupacién que
va sufriendo,delos trabajos sucios que estan en manosdeextranos,
como sonlosturcos. La xenofobiaseré la respuesta a esta situacién,
discriminaci6ny persecuciones raciales. Un nuevo fascismo se hace
patente, centradoen la Alemania que antes vivid bajo la hegemonia
comunista.

Fuera del Mundo Occidental se generan también los esfuerzos
de incorporaci6nante los anuncios de mandaralvacio a otros pue-
blos por prescindibles. Los paises del Primer Mundo no necesitan
ya sus materias primasnisutrabajo, facilmentesustituibles con la
nueva tecnologia. El Primer Mundo marcha hacia la autarquia.
Recientemente las Naciones Unidas publicaron un informe omi-
noso y catastrofico: ‘‘Cien millones de personas se ven obligadas
a emigrar a otros paises para poder subsistir debido a la precaria
situaci6n econémica politica de su regidn de origen. Es necesa-
rio —agrega— promoverel desarrollo delindividuo dela familia de
los paises del Tercer Mundo. De otro modola inmigracién podria

convertirse en el problema humanodenuestra era’’. Esos cien mi-
llones de personas golpean ala puerta del mundo desarrollado. En
la Europa del Este las murallas cayeron, y paraddjicamenteel Pri-
mer Mundoanora el comunismo que imped{fa que esagentesaliera
de sus regiones. Habra ahora quelevantar murospara nodejar en-

trar. Frente a los millones de habitantes del Tercer Mundo, como

se hizo evidenteen los millares de chinos que se precipitaron sobre
los Estados Unidos, habrd que levantar nuevas murallas.

Murallas que resultan indtiles porque este mundo se encuen-
tra ya en las entranas del Primer Mundo,llevadoalli para hacerel
trabajo sucio. Ahora esa gente desde dentro amenaza sumarse a
los que vienen deotras regiones dela tierra y de Europa. En 1849
Marx y Engels decian, eurocéntricamente, en su Manifiesto Comu-
nista: ‘“Un fantasma recorre Europa,el fantasma del comunismo’’.  
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Este fantasma erael proletariado propio del mundodesarrollado.

Ahoraeste mismoproletariado esta asustado ante otro fantasma,el

de los marginados, que recorre no s6lo Europasino todo el mundo.

Este fantasmase haceya brutalmente presente en las grandes urbes

del Primer Mundo. Asi se manifest6 en Los Angeles, California,

en Estados Unidos el aio pasado. Esta misma gente unida con-

siguié el triunfo del actual presidente, William Clinton. Un nuevo
presidente, preocupado maspor gobernar, dar seguridad y bienes-

tar a todas las capas de su pueblo, que por mantener hegemonias

planetarias por las que los Estados Unidos estén pagandounalto

precio.
4Qué ha pasado? Han cambiadolas viejas tablas de valores y

justificaciones que venian imperandoa lo largo dela historia. Las
viejas interpretaciones del Bien y del Mal han pasado ala histo-

ria. El antiguo Mal se niega a seguir poniendo en jaqueal Bien.

Norberto Bobbio, en la revista Forum, nos dice que los problemas
de identidad, que parecian propios de Latinoamérica yel Tercer

Mundo,son ahora problemasdel Primer Mundoque yanose siente

seguro de su identidad. Bobbio habla dela identidad perdida de la

izquierda que es también dela derecha. ‘‘Al estar frente a estos pro-

blemas —escribe con un grado de dramatismosin precedentes—,

se podria estimar quela tradicional diferenciacion entre izquierda

y derechaha sido borrada’’. El fantasma del marxismo, podemos
agregar, era facilmente localizable; en cambio, el que ahora surge
es inaccesible porla diversidad de sus expresiones y sus reclamos,

quevan desdenacionalismos, regionalismos, hasta exclusivismosre-

ligiosos, raciales, sexuales y otros. Los multiples marginados de la

tierra plantean ahora problemaslégicos, éticos, sociales y econo-

micos.
Bobbio habla también de tres grandes problemas que hay que

enfrentar: ‘El problema dela guerra y la paz a raiz del descubri-
miento de las armas nucleares. La progresiva destruccién del me-
dio ambiente y, por consiguiente,el de la gradual reducci6n de re-
servas indispensables para mantenerla vida’’. Y, porultimo, ‘‘el
enormeincrementodel nimerodela poblacion,lo cual parece con-

firmarla tesis de que nuestro planeta resultard inviable’’. Todo lo
cual conduciré a unalucha mésdificil y catastrofica que la lucha de
clases, ‘‘la lucha por la supervivencia’’.

Reflexionemossobre la problematica planteada por Norberto

Bobbio. El uso de las armas nucleares que durantela guerra fria
sdlo fueron una desgastante forma de amedrentamiento; ahora  
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éstas pueden ser indiscriminadamente usadas en enfrentamientos
civiles como los que se estén viviendo en Yugoslavia. El agota-
miento del medio ambiente

y

el crecimiento delas poblaciones plan-
tean la necesidad de un nuevo orden mundial que rebaseel exclu-
yente ordenestablecido porlos beneficiados en su agotamiento, con

la marginaci6n de gente cuya naturaleza ha sido saqueada y cuyo

trabajo hasido sobreexplotado. Esta gente tiene muchoque ver con

el desarrollo alcanzado; porello reclamaun lugar en él. Mas atin

cuandosesostiene queel desarrollo ha Ilegado asu fin, porque la

naturaleza no soporta mas explotaciones y esta pasandola cuenta

a sus explotadores. En la conferencia sobre ecologia realizada en

Rio de Janeiro en 1992, fueron los paises mas beneficiados porla
explotaci6n indiscriminada de la naturaleza y el abuso desus re-

cursos los que declararon queel desarrollo alcanzado no podra ya

ser sostenido ni ampliado, que hay quefrenarlo,por lo quese reco-

miendaa los pueblos que no lo han alcanzadoabstenerse de hacer

algo semejante porquela naturaleza no podraya soportarlo.
éY a cambio deesta necesaria abstencién, qué? Nada, simple-

mente los paises que de esta forma han alcanzado su propio des-

arrollo mantendrian el fruto y el usufructo de lo mismoperosin

pretenderacrecentarlo. Y los que no lo han alcanzado deben con-

formarse con la situacién en que se encuentran actualmente. No

se podra hacer nada queestos pueblos no hayan hecho. Reciente-
mente,en la ciudad de México,se celebr6 un Seminario Internacio-

nal sobreel tema ‘‘Libertady justicia en las sociedades modernas’’.
Deinmediatose hizo patentela diferencia entrelos latinoamerica-
nosy los estadounidenses y europeos. Los primeros reclamaron un

teajuste mundial en relaci6n con el agotamiento delos instrumen-
tos de supervivencia. Libertad sin justicia social era imposible. Los
segundosse opusierona los ajustes propuestos, pues lesionabanlos

beneficios que el Primer Mundo habia alcanzado con sus exclusi-
vos esfuerzos. Se les replicd quetal desarrollo habia contadoconla

explotaci6n de la naturaleza de los pueblos sometidosy coneltra-
bajo obligado deellos mismos. Se contest6 que lo sentian mucho,
pero que ningtin hombreestaba dispuesto a compartir lo que haal-

canzado:‘“También nos compadecemos muchodelos ciegos, pero

nada podemoshacerpara queobtenganlos beneficios que tenemos

los videntes’’. Otro expositor dijo, pura y simplemente, queel des-
arrollo habia llegado a su fin y que lo alcanzado,si se repartiese,
seria insuficiente para satisfacer las demandas que ahorase hacen.
Se podia pensar en algunas compensaciones,esto es, limosnas para
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quienespor diversasrazones no han alcanzadoel desarrollo que ha

terminado.
En nuestros dias el politico estadounidense Zbigniew Brze-

zinski, al comentar las repercusiones de la Revolucién Estadouni-

dense de 1776, decia que: ‘‘La busqueda de un mayorbienestar so-
cial, a nivel global, significa para muchos un reclamo desus recursos
y el presagio de la confiscaci6n delos frutos de su trabajo’’. Esto

explicala resistencia frente a proyectos comoel de Gorbachovpara

extendera todos los pueblos los beneficios del sistema capitalista.

Resistencias que ahora esta encontrandoel presidente de Estados
Unidos, William Clinton, al buscar que el capitalismo beneficie a

todo su pueblosin discriminaci6n. Resistencias al mismo Tratado

de Libre Comercio para el Norte de Américay su extensidn a todo
el hemisferio americanosi éste no beneficia en exclusivaa los viejos
detentadores del poder dentro del sistema. Igualmente encuentran

resistencia los proyectos de pueblos de la América Latina, como
México, respecto de unliberalismosocial. Todo esto no puedesino

conducir a lo que presagiaba Norberto Bobbio: ‘‘a una verdadera
lucha por la supervivencia,de la cual tendra quesalir victorioso el

mas fuerte y éste es el que disponga de un arma mas mortifera’’.
éQuién ticne estas armas y como puedenserusadas cuandohan de-
jado deser disuasivas y puedenser utilizadas indiscriminadamente
comoelprimitivo uso de la cachiporra?

Es éste el reto central de nuestros dias, el de la creacion de un

nuevo ordenecolégico,social y politico para que el hombre en sus
multiples expresiones puedaparticipar en él, pero en una relacion
horizontal de solidaridad y no ya masla vertical de dependencia.

Ordenpara convivir con la naturaleza y con sus semejantes a partir

de un equilibrado reparto desacrificios y beneficios. Fin dela his-
toria, pero de la historia hecha sobre la represion. Un nuevo orden

auténticamenteuniversal, al alcance de todos los hombres y en re-

laci6n conel orden natural que no implique su destrucci6n. Desde
América, Nuestra América, comola llamaba Marti, poblada por
gente de distintos origenes, etnias y culturas, por ser una y otra vez

marginada, es mucholo que se puedeaportar a partir de la expe-
riencia de su historia. Una historia que debedejar de ser excluyente
y por ello marginadora, para quea partir de esta toma de concien-
cia se ponga en marchaotrahistoria solidaria hecha por todos los

hombres y en beneficio de todosellos. Es ésta, también, una ex-
traordinaria tarea para unainstitucion internacional comola ONU,
pero que debe abandonarlaactitud beligerante y represiva que ha

tomadoenlos ultimos tiempos.
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Unreto central parala inteligencia del mundo, un reto para
la cultura y los hombres quela hacen. Reto para la politica de la
cultura, para que prevalezca la razén del hombre sobre la razon del
Estado. Sobre la raz6n excluyente, la razon conciliadoraal servicio
de todos los hombres, en todas sus expresiones. Pero de un hombre
que veaen otros a semejantes, porlo quetienen dedistinto, como él
lo es de ellos. Y porser distinto respetarlo para ser reciprocamente
respetado.A partir de este mutuorespeto podr4 emprenderse una
acci6n comin enbeneficio de la humanidad como totalidad.

 



 

 

ENTREGA DEL PREMIO INTERNACIONAL

DE LA SOCIEDAD EUROPEA
DE CULTURA

Por Michelle CAMPAGNOLO-BOUVIER

SECRETARIA GENERALDELA SEC

SenorPresidente,

Muyhonradoy querido Vaclav Havel:

LACTO QUE USTED REALIZA en este momento,recibiéndonospara
Bie lo distingamos directamente y le entreguemos en propia

manoel premiointernacionalde la Sociedad Europea de Cultura,
Premio de Politica de la Cultura, se ha convertido casi en una ru-

tina para usted. En efecto, por sus grandes y elevados méritos ha
atraido la atenci6n,se ha granjeadola admiraci6ny la simpatia —se
puede decir— del mundoentero. Y naturalmente,a través delos

organismos adecuados,el mundoentero ha querido manifestarle su

reconocimiento y testimoniar medianteeste Ultimo su estima por

los valores que usted ha exteriorizado.
Es asi como usted ha obtenido muy numerosos premiosde di-

verso tipo, algunos de ellos de gran renombrey de cimentadatra-

dicién. A su vez, los centros de estudio y de erudicion han querido
ofrecerle su mas elevado diploma:el doctorado honoris causa.

Entre estos laureles, nos limitaremos a mencionar los cuatro
que correspondenala esfera dondeahora usted esta aqui ubicado,a

proposito de nuestro encuentro: el Premio Jan Palach,el Friedens-

preis des deutschen Buchhandels, el Premio dela Libertady el Pre-

mio Sim6n Bolivar porla independencia y la dignidad de los pue-
blos.

A pesarde este impresionante cursus honorum,porunaparte,
y a pesar de la modestia de nuestro testimonio,por la otra, no nos

sentimos cohibidos de afirmar ante usted —permitanos decirlo—
que nos sentimos plenamente en nuestrositio, en razon de que le
traemos lo mas precioso que tenemos: lo que hace a nuestra ori-

ginalidad y que —aunsiendo usted por excelencia un paladin del  
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mismo— todavia nole ha sido ofrecido: ile traemos nuestro con-

cepto depolitica de la cultura!
Este concepto de politica de la cultura nace con nuestra Socie-

dad cuando,al salir de la Segunda Guerra Mundial,se trataba de

apelar a fuerzas nuevas, a las fuerzas de la cultura, en busca de una

reafirmacion —apesar de todo— delosvalores del espiritu europeo
y masalld del aserto de constituir una acci6n comtnen nombredela
universalidad dela cultura. Es esto lo que fue denominadopolitica
de la cultura, politica de la creaci6n de valores, cuya necesidad es

percibida en tiemposdecrisis y de transformaci6n. Entales tiem-

pos, efectivamente,la politica en el sentido ordinario —la politica

delas instituciones existentes, que sdlo puede seguir su desarrollo
légico a partir de sus propias premisas— ya no respondea las nece-

sidades quela modificadasituaci6n ha generado.Instituida parael

ayer, ella no puedesatisfacer un hoy diferente. Es entonces cuando

debeintervenir un acto de creacidn, de inventiva, perteneciente a

otra ldgica y que obre sobre este automatismolineal. Y toda vez

queeste acto intervenga a tiempo, lograré aminorarla violencia del

choquefrontal entre dos antagonismos pertenecientes a la misma

logica.
Comprender4,seforpresidente, que en usted hayamos perci-

bido un paradigma deesta politica. Comoescritor y como hombre

deteatro, se ha alistado en contra de un régimen queatentaba con-

tra la libre expresionde la dignidad de las personasy contra el plu-

ralismo democratico, hombre de cultura desarmado,pero creyente

enlas fuerzas delespiritu y dispuesto a consagrarse por entero. Us-

ted ha tenidoelvalory la perseverancia necesarios para sostener su

conviccidn de quelas mentalidades pueden ser cambiadas.

Y cuando esta lucha se convirtié en un verdadero combate

politico, lejos de haber cedidoa la l6gica del poder, usted mantuvo

en alto los grandes ideales de nuestra comin cultura europea. Es

asi comousted haIlevado su pueblo al cambio, evitando el recurso

a la violencia.
Ya pasado el momentodeestar en contra, usted se ha conver-

tido en hombredeinstitucién. Ha sido elevado a la cima dela ins-
titucién y, en cuanto jefe del Estado, debe hacerse garante deella.

Masparalelamentea la politica del orden establecido, no ha olvi-

dadola politica de la cultura. Ambas conviven en usted. Sabiendo
quela politica de la institucién y la politica de la creacion son tan
necesarias la una comola otra, dia a dia se esfuerza por hacerles ar-

moniosamentejusticia a ambas. Pero, dado que su coraz6nacta a  
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la par desuintelecto, usted vela para que,al igual quela Iluvia bien-

hechora sobreun jardin quetiendea secarse,la politica de la cultura

renueve,y reanime reoriente siemprea su contraparte dialéctica.

Permitame evocar aqui un texto que es para nosotros em-

blematico:se trata de “‘La leccién de Sécrates’’, escrito porel fun-
dadory principal tedrico de nuestra Sociedad, Umberto Campa-
gnolo:

Quela ensenanzade Socrates haya tenido unasignificaci6n politica,ahi esta la

cicuta para demostrarlo. Quehayaconstituido unaexpresi6n dela politica de

la cultura, la mismacicuta lo pone también de manifiesto.

Si esta ensenanza enrealidad no hubiera tenido un valor politico, el go-

bierno ateniense tampoco habria condenado a Sécrates a beberla cicuta;

y si no hubiera constituido un acto de la politica de la cultura, Sdcrates

—siguiendoel consejo de Crit6én— habrfa transgredidola ley y no habria be-

bido la cicuta. Pero la politica de la cultura reconoce las leyes, aun cuando

tienda a crearlas condiciones necesarias para su superaci6n.

Por esta raz6n, creemos tener fundamentos para considerar a Sécrates

como nuestro maestro y para hacer de €1 nuestro simbolo. Su ejemplo nos

demuestra quela politica de la cultura es un compromisoserio, capaz de exigir

—llegadoel caso— quese bebala cicuta.

Le descamos que continue por mucho tiempo mas con su im-

portante obra con esta clara conciencia de las dos légicas, quele

hace obrarsin desmayocon la cordura delo posible, propia, de la

politica, integrada porel esfuerzo hacia la superacidn propio de
la moraly dela politica de la cultura.

Pero,ésuperacionde qué?, dhacia dbnde? En su segundaparte,
la motivacion de nuestro Premio implica otro desafio, que exige un
enormeesfuerzo por parte de la comunidad de hombres de buena

voluntad: promoverla solidaridad entre hombres y pueblos. Es una
tarea que ocupalos primerosplanosa la hora en que el reconoci-

miento delas especificidades, aunque justo, amenazacon cerrar, en

lugar de abrir, puertas cada vez mds numerosas.

Este desafio esta simbolizado,senorpresidente, por la obra que

le dedica nuestro colega de la Sociedad Europeade Cultura,el pin-
tor y hombredeteatro polaco Josef Szajna, quien lamenta no haber
podido compartir este momentoconusted.Ella lleva portitulo ‘El
hormiguero’’, y alude a la humanidad hormigueante, hormiguero
que puedeser tanto una ciudad ordenada 0,si esta sumida en la
confusiOn, un caos.
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Le agradecemos por haber aceptado ingresar en el circulo de

nuestros laureados, a saber: Marc Chagall, Catherine Karolyi,

Lewis Mumford, Giacomo Manzi, Sandro Pertini, Claude Aveline,

Desanka Maksimovic, Graham Greene, Norberto Bobbio, Um-

berto Campagnolo,in memoriam. Y le aguardamosenel seno dela

Sociedad Europea de Cultura. Le agradezco.

Traducci6n de Jorge Padin Videla

 
 



 

 

REFLEXIONES EN TORNO
ALA POLITICA DE LA CULTURA"

Por Bronislaw GEREMEK

SOCIEDAD EUROPEA DE CULTURA

AUN LAUREADOle corresponde empezarpordecir que no se con-

sidera digno derecibir el premio quele ha sido concedido, o
bien disimularla satisfaccién que experimenta. Pues bien, y en lo
que a mi, comohistoriadorconvertido en protagonista de la historia
respecta, quisiera admitir ante ustedes quetal vez lo merezco.

éComo agradecerles? Lo unico que puedohaceres presentar-

les una reflexi6n sobre el mundoactual, a través de las relaciones

entre el Este y el Oeste, reflexidn que desearia haceren torno tres
puntos: certidumbres e incertidumbres,la gran transformacion del

Este y mi situacion personal.

En 1950, Umberto Campagnolo y los hombres decultura a su

alrededorintentarontrazarlas perspectivas dela politica de la cul-
tura. Percibian un mundodecertidumbre. En ese mundo compar-

tido,la politica de la cultura aporto la politica del didlogo,el respeto
de la ley y la superacion.

éY ahora? Pues ya nadaes cierto. Hemos cambiado el mundo
de las certidumbres por un mundodeincertidumbres. éCuales el
papel del Estado? éCuadl es el lugar del individuo? ¢Qué es lo que
se considera cierto?

Frente a estas nuevasincertidumbres, se encuentra la bisqueda

de comunidades irracionales. &GCédmo defenderse en un mundo
dondeya no hay ideologia, ni seguridad, ni esperanza? Parece ser
quela defensa consiste en la desesperaci6n,el odio, la separacién.

Ental situacin, lo que la Sociedad Europea de Cultura puede
proponeres unacierta solidaridad, la solidaridad de los hombres

y las mujeres. Y la reflexidn. Es necesario advertir la fuerza de la
reflexion y del pensamiento, pero tambiénsu debilidad.

* Transcripci6n de las palabras pronunciadas por Bronislaw Geremekalrecibir

el Premiode Politica de la Cultura 1992.  
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Lo quepercibimosdelcapitalismo, des realmentela victoria de
la guerrafria? Es una alternativa aun prisionera dentro del marco

de la divisién. La politica no es un juego de suma cero: mésalla de

la economia de mercado,deberia existir la libertad. Yo no pienso
quela cuesti6nse dé en términosdealternativas entre dossistemas.

En cuantoa la guerrafria, tampoco pienso que haya concluido con

la derrota de los unosy la victoria delos otros.

1989 ha sidola victoria del pueblo. Losejércitosy las estrategias

nada tuvieron quever.
Conrespecto alas capitales de la ex Yugoslavia hay que com-

prender, aun cuando esto cause dolor, que se trataba de la mar-

cha haciala libertad. La historia vuelve a reunirse en torno nuestro.

Existe un cierto conceptode sociedadliberal y de economia de mer-

cado segiinel cualla historia estaria terminada. ¢Cémoes posible

pensar quela historia ha terminado,cuandoenlascapitales de Eu-

ropa corre la sangre?
Todo esta en peligro. Tanto lo que ocurrid en Mosci como

Jo que sucede en Somalia ponen asimismoentela dejuicio la tran-

quilidad de Occidente y del mundo entero. Una delas incertidum-

bres actuales es la globalidad dela politica. Donde esta el segundo

mundo? {Dénde esta el tercer mundo? Si se habla de globali-

dad, es necesario tener en cuenta queella implica no solo la segu-

ridad, sino tambiénla inseguridad yel sufrimiento.
El Este y el Oeste: 1989 pareci6 aportar una paz duradera, pero

unavez transcurrido el primer momentodefelicidad, de jabilo y

defiesta, hicieron su aparicién dramaticas dificultades que ahora

amenazan con ponerenpeligro la tranquilidad del mundo.

En primertérminoestel problemadel subdesarrollo que, de

pronto, se encuentraa las puertas de Occidente.

La transformacidnde la economiadelospaises del Este es una

empresa grandiosay sin precedentes porlos medios quele son ne-

cesarios. Ahora, al observar el mundo,hay dos caminos,dos estra-

tegias:
a) la via china: la transformacién econdmica no esta acompa-

fiada en absoluto delrespeto por el hombre. El crecimiento es for-

midable;

b) la via polaca, quese practica todavia hoy,tras la recuperacion

de la importancia delos partidos ex comunistasen la escena politica:

uniéndela libertad con la economia de mercado.
Poloniaes el tinico pais que presenta una tasa positiva de creci-

miento para 1993: un 4% que es excepcional en comparacion con
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la de los otros. Tambiénes el Gnico pais que puede vislumbrar una

llama de esperanza en el fondo del tunel. Pero el costo social es

enorme, y no hay derecho deignorarlo. La banca superpone una
abstracci6n la realidad del hombre.

Polonia ha aceptado una disminucién del nivel de vida en un

20%. Los polacosla han aceptado sin problemas,lo cual constituye

un ejemplo unico. Lo que hizo esto posible fue exclusivamente el

impulso entusiasta del principio y de la recuperadalibertad, seguido

porlas conjeturas de la esperanza. Los politicos a veces olvidan que

lo quele da sentido la politica es la desesperaci6ny la esperanza.

Si la politica lo olvida, el asunto se torna muygrave.

En Polonia,la estrategia esta trazada, pero el costo social puede

poner en dudael camino escogido.

De este modonoshallamos ante un dilema: el problema dela
democracia.

éPuedenla frustracion, el desencanto, poner en peligro la de-

mocracia? Es el contexto democratico un contexto apropiado en

esta situaci6n? 4Puede la democracia permitir una transformacién

tan dolorosa y profunda?

Hayuna doblenostalgia de todo el poder y del poder que asume

la entera responsabilidad. Asi pues, la democracia es menosres-

ponsable enlas presuncionessociales.

El compromisodel ciudadanohaconstituido el maximo logro
del movimiento Solidaridad en Polonia. Hemos pensado quela

sociedad civil podria, pero se reveld incapaz de transformarla so-
ciedad.

La cultura esta en peligro. Existe una comercializacion de la

cultura en los paises del socialismo real. Con esto, ha llegado
la libertad; y nuncahay que subestimarla importancia de este cam-

bio. Pero al mismo tiempo,el papel del Estado comogran distri-

buidory defensordel débil ha desaparecido.
La cultura, porsu existencia, es débil; pero es fuerte por su

posicidn. Esto no concierne solamentea lospaises del Este, sino
también a toda Europa.

Si puedelograrse ahora la comunidad europea,si se puede ha-
cer aparecer ahora elsentido de la responsabilidad globalpara el
mundo,es de la cultura que depende la toma de conciencia. Los

gobiernos nuncason capaces de generarla. Es decir que ellos pue-

den generarla solamentesi existe una previa toma de conciencia
colectiva.  
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Esto también le concierne a Occidente: la economiaes el pro-
blemadel hombre,y porlo tanto es problema deustedes. La crisis

de los partidos politicos. El problema del futuro de la democracia.
Dentrode este andlisis quisiera ver también una ensenanza para

el mundoentero, sobre todo enlo quese refiere a la relacidn entre

lo universal y lo particular. El problema nacionales el problema

del Este, 0 sea el nuestro. Pero es un problema comin.Si no se co-

noce el problema nacional, écomo formar una comunidadsolidaria

y capazde hacerejercer el poder?
La referencia natural es la comunidad. Entre lo universal y

lo particular hay tensiones, pero también vinculos muy solidos. A
través de nuestra dolorosa experiencia, nosotros aportamos cierta

leccién: hay que saber superarlo nacional, perosi se lo olvidase les

da a los impostores la posibilidad de manipularel discurso, basados

en la cerrazony enelodio.
Si deseamosunasociedad abierta, entonces contamos con un

plan para el futuro.

éPor qué he de considerarmeindigno o dignode este Premio?

Dejo de lado la modestia y reconozco considerarme digno de él.

Comohistoriador de Europa, he prestado mi atenci6n a los

débiles y a los pobres (de la Edad Media). Los pobres carecen de

historia. El papel mas digno es hacer hablar a quienes parecen si-

lenciosos. Romperelsilencio.

He aqui que este remoto tema recobra su actualidad. Se tra-

ta de uno delos problemas fundamentalesde nuestra vida publica

y de nuestrareflexion.
Seguidamente, y como historiador quesoy, me he convertido en

participante dela historia. Durante largo tiempo he intentado decir

que yo era un aficionadoenpolitica. Mas tarde comprendi que ya

no tenfa el derecho de decir tal cosa. Yo tenia cierto lugar, cierto

deber de ocupar unlugarenla politica.

A causa dela decisién de ustedes me veo asociado a Vaclav Ha-

vel, porque ambos tenemosel mismo problema. El no encontraria

lugar alguno para si mismoenla politica, si no hubiera ya una re-
ferencia ética para su accién. Havel firm6 una ley que quebrola
legalidad. Le pregunté: écémo sabria usted que la referencia se
ha perdido y que es menester marcharse? No me respondi6. Nos

planteamosla pregunta.
Max Weberestablecié la diferencia entre la ética de la con-

vicci6n y la ética de la responsabilidad. En politica solo cuenta la  
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responsabilidad. El hombrepolitico debe saber cuales son los efec-
tos de su accion y también debeserresponsable.
é Yo no acepto esta alternativa entre las dos Gticas, porque am-
vi son peligrosas. La ética de la conviccién lleva a un cierto fata-
ae la Ctica dela responsabilidad encaminaa la tecnocratizacién
el movimiento. Lo que yo —historiadorprestado a la politica—

quisiera hacer, es intentar la unién de ambas: imaginarlas ac-
ciones de la politica —es decir, ser responsable deellas y de sus
consecuencias— y ubicar las convicci i jama; iones, pero sin llegar jama
fanatismo. = Oe

Esta es la manera en que percibo mi lugar enla politica y en
la historia, que ho iqueci is ; y se ve enriquecido por el Premio de Politi

de la Cultura. F ee

Traducci6n de Jorge Padin Videla

 

 

RESUMEN Y DOCUMENTOFINAL
DE LA XXI ASAMBLEA

DE LA SOCIEDAD EUROPEADE CULTURA

I. RESUMEN DE LA XXI ASAMBLEA GENERAL

QUELLOS DE NOSOTROS que compartieronla intensa experien-

Ae que ha supuesto nuestra sesion plenaria sobre “* Escisiones,

desunion, nuevas agregacionesy politica de la cultura’, y que con-

tribuyerona sufeliz éxito, sabran enriquecerlas palabras del docu-

mento final con los contenidosoriginales,las estimulantes reflexio-

nes y el debate entablado que cada unade esas palabrasrefleja.

En cuanto

a

los otros, hemos lamentado vivamente su ausencia,

que los ha privado de una reunion entre miembros y amigos pro-

venientes de veinticinco paises (porque cada dia resulta mésdificil

organizar encuentros comoéste), asi como del contacto directo con

la realidad de nuestra instituci6n: en sus carencias a remediarjun-

tos, pero también, y sobre todo, en lo que esta confirmado como su

vigorosacargade futuro.

El documentofinal, sin embargo —queest4 por ser agregado

a los textos oficiales publicados en el optsculo de los estatutos—,

expresa con sencillez y claridad dénde ha considerado la Asamblea

que estan hoy ubicadoslos elementos en juego dela politica de la

cultura en general, y la tarea de la Sociedad Europea de Cultura

en particular: dejando

a

lo especifico su necesidad de afirmacion,

tratar de desactivar los elementos de cerraz6n y de hostilidad en

beneficio del unico ordentolerable enla actualidad, que es un orden

de solidaridad en un habitat comuna todos.

Para una informacion menossuscinta, desde ahora mismo po-

demosponera disposicién de quieneslo soliciten los informese in-

tervenciones redactados de antemano, mientras que, con respecto

a los otros, la tarea de transcripcién ya ha comenzado. Se trata

de Norberto Bobbio, Mensaje; Luigi Gui, Alocucién; Vincenzo

Cappelletti, Continuité et renouvellement, passé et perspectives de la

Société Européenne de Culture; Arrigo Levi, Peuples, institutions et

politique dela culture; Michelle Campagnolo-Bouvier, Crise, recher-

che, engagement, les raisons du theme; Giuseppe Galasso, Sont-elles
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vraiment mortes,les idées du XIXesiecle? Idéauxpolitiqueset sociaux;
GiovanniStiffoni, Le nationalismeet le réle de la culture a redéfinir,
Slobodan Vitanovié, Les forces de la culture devant les tragédies de
la désagrégation; Lana Gogoberidzé, Pour que la Géorgie vive; Leo-
poldo Zea,Intégration et désagrégation dans le monde etpolitique de
la culture; Marcian D. Bleahu: Culture et environnement; S. E. Da-
maskinos Papandréou,Lafausse incompatibilité entre leparticulier et
luniversel, Edgar Morin,Le défi de la globalité. Resimenes: Henri
Bartoli, Unepolitiquedecivilisation pour construire économiquement
Europe; Constantin Dragan, Repenserles valeurs de la nation. Car-
tas del Centro Serbio, llamado del Centro Georgiano, propuesta de
Giuliana Limiti. Contamos, muy evidentemente,con los dirigentes
de los centros nacionales para dar las necesarias noticias comple-
mentariasacercadeellos.

La reunion culmin6conel discurso medianteel cual Bronislaw
Geremekilustré el significado queélle atribufa al Premio dela So-
ciedad Europeade Cultura: un estimulo para proseguir con lo que
considera su deber actual enla politica y en la historia, es decir in-
tentar unir —en lugar de oponer— la ética de la conviccién conla
ética de la responsabilidad.

En materia de decisiones internas, la Asamblea aprobéel texto
italiano delos estatutosy vot6 a favor de la enmiendaseginla cual
el italiano se convierte, junto conel francés, en la segunda lengua
oficial de la Sociedad, cuyo domicilio legal —como todos saben—
se encuentraenItalia.

La ciudad de Venecia se ha hechopresenteenel evento a través
de la colaboracién con la Universidad en la persona de su Rec-
tor, Paolo Costa, colaboracién quepara alegria nuestra marca un
inicio, a través de la espléndida hospitalidad brindada por la Fun-
dacion Cinien la Isla de San Jorge,a través del apoyo ofrecido porel
periodico I] Gazzettino, mediante la presentacion de una obra mu-
sical del miembro fundador Gian Francesco Malipiero, puesta en
escenaporel notable teatro de marionetasLa fede delle femmine, y
finalmente,a través de unavisita a la Bienal, donde la admiracion de
todos estuvo centradaenlas esculturas de Georgios Zongolopou-
los, el mecenas de nuestro Premio de Politica de la Cultura 1992.

Michelle Campagnolo-Bouvier

 

 

Resumen y documento final

Il. DOCUMENTOFINAL DE LA XXI ASAMBLEA GENERAL

SCISIONES, DESUNION, NUEVAS AGREGACIONES Y POLITICA DE LA
EcuLtuRA ha sidoel tema al cual la Sociedad Europea de Cultura

ha dedicadoel debate de esta Asamblea.
Una vez masse trata de unintento de puntualizar los grandes

objetivos dela politica de la cultura,a partir de la situacion del mo-

mento, entendiéndola en sus tendencias mas marcadas. :
La intensa participacién de los miembros reunidos, asi como

los trabajos de los ponentes, confirmaron en su convergencia lo que

estaba implicito en las premisas como unainterrogacion: los pro-

cesos dominantes, hoy en curso, estan caracterizadosporla disgre-

gacion,la fragmentacién,en tanto que su contrario —la tendencia a

la agregaci6n,la anexi6n,la uni6n—se encuentra en los proyectos
yen una conciencia sdlidamenteafirmada sobre la toma deposicio-

nes del futuro. Y desde luego, es dentro de este campo de fuerzas

dondese ubicanla tarea dela politica de la cultura y el deber moral

del hombrede cultura. aa

Unaconviccién semejante es expresada a través de los andlisis

y de las reflexiones delfildsofo, del politologo y del socidlogo al

enunciarel sistema globaly plantear el desafio de la globalidad,del

cientifico al evocar el medio ambientesin fronteras, del economista

al hablar de unapolitica de civilizacion, y del tedlogoal apelar a la

concienciade lo universal. :
Por su parte, el historiador se encuentra en guardia contrael

riesgo representado por procesos sumarios hechos a valores fun-
damentales que estarian identificados con sus formas degradadas,
tales comola idea de naci6n,envilecidaa causa del nacionalismo, oO

la idea delo social, debido al fracaso de lo que se ha denominado

el ‘‘socialismo real’’. é .

Dada la gravedad de las respectivas urgencias, pero también

merced a la intermediacion de los miembrosparticipantes en el en-

cuentro,la situacién dramatica de los paises de la ex Yugoslavia,

la amenaza del desmembramiento de Georgia y la fragilidad de la

calma restablecida en Moscu han estado constantemente presen-
tes en los 4nimos,ya sea porlas insuficiencias en la ayuda brindada
por la comunidadinternacional o porla extrema complejidad de los

factores que entran en juego. Frente a esta situacion, la Sociedad

Europea de Cultura todavia, y a pesar de todo, puede y debe pro-

clamarel didlogo: ese didlogo que logr6 mantenervivo en tiempos  
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de crisis mas profunda, cuando el mundose hallaba dividido en dos

bloquesprestos a aniquilarse mutuamente. En ese momento,ella

se nego a decir aut aut para articular, por el contrario,et ef, y an
hoy lo sigue repitiendo dondelas circunstanciasasilo exigen.

A modo de conclusién, la Sociedad Europea de Cultura

rindid homenaje al laureado con el Premio de Politica de la Cul-

tura,el historiador —convertido en un protagonista dela historia—
Bronislaw Geremek.

Sociedad Europea de Cultura

 

Claves latinoamericanas
de la critica y la creacion.

Homenaje miiltiple

El 29 de noviembre de 1983lasletras hispanoamericanassufrieron una

pérdida invalorable con el accidente de aviacidn en el que murieron varios

invitados al Congreso de Literatura de Bogotd. El azar quiso que en ese

tr4gico final se reunierancriticos y creadores representativos de la cultura

y el pensamiento hispanoamericano dela talla de Jorge Ibargiiengoitia

(México), Angel Rama (Uruguay), Manuel Scorza (Pert) y Marta Traba

(Argentina-Colombia). A continuacionse publican algunas delas ponen-

cias leidas en el encuentro-homenaje que a diez anos de su muerte orga-

nizaron representantes del Departamento de Filosofia de la Universidad

Auténoma Metropolitana-Iztapalapa y de la Facultad de Filosofia y Le-

tras, del CCYDELy de la revista Cuadernos Americanos de la Universidad

Nacional Aut6nomade México.  



 

  

IBARGUENGOITIA, RAMA, SCORZA, TRABA

Por Paulette DIETERLEN

FACULTAD DEFILOSOFIA Y LETRAS, UNAM

UANDO ELDOCTOR RICARDOMELGARMeinvit6 a inaugurarel ho-

nae a Jorge Ibargiiengoitia, Angel Rama, Marta Traba y
Manuel Scorza mesenti muy insegura. Esto se debe a que estoy

alejada y no ejerzo, profesionalmente, nila critica literaria, ni la

critica de arte. Sin embargo el doctor Melgar muy amablemente me

proporcioné algunos materiales que me permitieron apenas aso-

marmeal mundointelectual de los cuatro escritores que recorda-

mos hoy, muertos en el tragico accidente de Avianca. Debo confe-
sar que quedé hondamente conmovida.

Enlosarticulos escritos sobre Angel Rama, Marta Traba y Ma-
nuel Scorza me encontré con un retrato de tres auténticos lucha-

dores. Lucharon contralos gobiernos totalitarios de Uruguay, Ar-

gentina y Peru, y tambiénlucharon para podercreary difundir una

cultura que, al mismo tiempo que fuese tipicamente latinoameri-
cana, no perdiera su dimensi6nuniversal.

Nohablaré de su obra porque reitero mi ignorancia y me en-

cuentro entre especialistas que lo haran. En esta breve presen-
tacidn, tan solo mereferiré, muy brevemente,a ciertas caracteri-

zaciones quese hicieron deellos y que confirman lo que acabo de
mencionar.

De Angel Rama,escritor, critico literario, editor, incansable

colaborador de periddicos y revistas, Fernando Alegria dice lo si-

guiente:

Ramaera un hombre apuesto y fogoso, rebosante de energia creadora que

preferia la acciénal lento trabajo del escritorio... Escribfa cuando no podia

ya postergarla obligaciGn y entonces se lanzaba la tarea con furia, armando

largos y complicados pérrafos que se transformaban, como ancha marea, en

ensayos y articulos de muchopeso y compleja estructura... Ramatenia algo

de cardenalitaliano renacentista. O de duelista sin florete. Me imagino que
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escribfa con pluma de gansoy tinta pirpura. Fue un gran caballero del Rena-

cimiento latinoamericano.

Marta Traba, nos dice Alegria, era reconocida como critica de

arte, polemista ingeniosa, plena de recursos. Sus intimosle aprecia-
ban eso y mucho mas: novelista seria y dedicada, valerosa; mujer de

intensa belleza que iba apareciendo de poco a poco, desde dentro,

creciendo como unaola de ternurae inteligencia que se revelaba en
los ojos y se extendia por el rostro en una hermosasonrisa de nina.

Pero, quiza, la opinion que mas me impresiono sobre Marta

Trabafue la de Elena Poniatowska, quiense refirio a ella diciendo:
“‘era una mujer necesaria, esencial. Hacia falta. Hace falta. Estaba
mejor preparada quetodasnosotras. Era masatrevida en su juicios.
Veia mejor. Pensaba mejor’’.

Del escritor peruano Manuel Scorza nos queda la imagen de
lo que soliamos llamarel escritor comprometido. Sobre él nos dice
César Lévano:

Yo lo recuerdo consurisa invencible, con su perpetuo gesto de gallo de pe-

lea, en los dias en quela izquierda era débil y se desangraba endivisiones.

Fund6 el Movimiento Comunaldel Centro y reuni6 enunfrente Gnico casi

todas las organizaciones revolucionarias de entonces. Eran tiempos de re-

presidn y combate. Pero su céleralirica se fue transformando en narraci6n

€pica. Scorza era un hombre que amabaal pueblo, que siempretrat6é de re-

afirmar su condici6n de pueblo. Elevado desde las capas mas profundasde la

sociedad peruanahasta las cumbres deIa literatura universal, nunca, ni por un

momento, olvid6 que su deber primero era con la revoluci6n peruana. Con

la revoluci6n, no con un reacomodoreformista. Toda la obra de Scorza es un

canto de amora los trabajadoresy de odio al imperialismoy los explotadores.

Nos duele que haya quedadoinconclusa esa sinfonfa de amorindignado.

Jorge Ibargiiengoitia me es mas familiar; lei y disfruté Dos
crimenes, Las muertas, Lospasos de Lépez y muchos desus articulos
periodisticos. Me parece quela obragenial que nos dejé puede ser
considerada un ejemplotipico de lo que es un producto no buscado.

Fue un gran humorista que nuncapretendi6 serlo. Cuenta Juan Do-
mingo Argiilles que en unaentrevista que le hizo Margarita Garcia
Flores en 1976, Ibargiiengoitia coment6losiguiente:

Hacerreir a la gente no me preocupa en lo mds minimo. EI sefior que se

duermepreparandochistes y despierta en la nochey dice ya inventé un chiste

magnifico me parece grotesco... La idea de que soy un humorista, en este  
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sentido, es falsa. Es diferente tener sentido del humory usarloal escribir o

ver las cosas de manera quecausenrisa... en el fondo, uno esta escribiendo

para sf mismo.

En otra ocasi6n Ibargiiengoitia manifesto:

miinterés nunca hasido hacerreir a la gente. No creo quela risa sea sana

ni interesante ni que Ilene ninguna funci6nliteraria. Lo que a mi me interesa

es presentar unavisi6n de la realidad como yo la veo. No mesiento com-

prometido con la risa ni entregado ella, y no creo siquiera que la risa sea

buena.

Sin embargo,a pesarde él mismosuvision dela realidad, icomo

noshizoreir!
Tampoco busco la inmortalidad por medio delaliteratura;

quélejos estaba Ibargiiengoitia de ese escritor que cita Camus,al

pie de unapagina de El mito de Sisifo que, después de terminar su

primerlibro, se suicido para llamar la atenci6n sobre su obra. En
efecto, nos dice el escritor argelino, llamola atenci6n, peroel libro

fue juzgado malo.
ConIbargiiengoitia paso lo contrario, su muertefue inesperada,

trgica, brutal, pero su obra fue de tal excelencia que nuncalool-
vidaremos; lo seguiremos leyendo, recordando,citando, parafra-

seando.
Quisiera terminar reproduciendo unas lineas que escribid

José Emilio Pacheco poco después del accidente en el que estos
escritores perdicranla vida:

con estas lineas de luz(el ascenso al poder de Alfonsin y la resistencia popu-

lar chilena y uruguaya) en el momento méssiniestro que ha vivido Nuestra

América, recibamos a 1984 y despidamonosde Angel Rama,Jorge Ibargiien-

goitia, Manuel Scorza y Marta Traba.Si los muertos pudieran escuchar lo que

los vivos dicen, sabrian los cuatro que sus obras y su memoria nos acompanan

Mientras estemossobreesta tierra que es mas pobre y mastriste sin ellos.

Yo anadiria: recibamos a 1994 conla creencia que los cuatro

escritores homenajeados saben, de alguna manera, que diez anos

después de su muerte, los que permanecemosenestatierra todavia
seguimos muytristes sin ellos.

 

 



 

 

ANGEL RAMAY LA INTERPRETACION
DE LA LITERATURA LATINOAMERICANA

Por Valquiria Wey

FACULTAD DEFILOSOFIA Y LETRAS, UNAM

OHANSIDO SUFICIENTESlos diez anos transcurridos del absurdo

Nicaea: en Barajas para recuperarnos de la sorpresa y del

desconsuelo. Los amigos que teniamosentre las victimas, por una
coincidenciaatroz, eran intelectuales, escritores, criticos de arte y

literatura que emprendianelviaje a través del Atlantico paraasistir,
todos, a una reunion,deeste lado del mar, en el Continente donde

habian nacido.
Este extrano destino es en parte la razon que hoy nos convoca,

para homenajearlos,y para reflexionarsobre las obras que nos de-

jaron. A nosotros, los que nos hemos quedado, y que no somos

ya los mismos de diez afos atras, nos corresponde, emocionados,

valorar su obra y pensamiento,atrapados entre la admiraci6ny la
nostalgia, pensandoenellos, que fueron nuestros contemporaneos,

consusrostros de entoncesfrente a nuestros rostros envejecidos de
hoy.

Hequeridoreferirme enestas jornadasa la aportaci6n de Angel
Rama, a su obra de ensayista y a su interpretaci6ndela literatura

latinoamericana. Ramafue unadelas figuras mdsimportantes den-
tro de un proceso que notermina y porel cual el pensamiento

latinoamericano sent6 las bases, para si mismo, de unateoria de

la cultura, atenta no s6lo a los cambios histéricos sino al objeto
artistico como la instancia representativa de las diversas culturas
y diversas esferas de producciéncultural que nos conforman.

Ramaera uruguayo, habia nacido en Montevideo y tendria en
este momento,si no me equivoco,unossetenta aos. Recibi6 su for-

maci6n académicaenelprestigioso Instituto Artigas y en la Facul-
tad de Humanidades, donde fue discipulo de Alberto Zum Felde,

quien sin duda supo transmitirle una preocupacién constante en
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su obra: su atencidn enla articulacidn que tienen los periodosli-

terarios entre si y entre los diversos paises de la regi6n, preocu-

pacién queel viejo profesor compartia a su vez con el ilustre Pe-

dro Henriquez Urefa. Fue profesor de la Preparatoria Nacional,

del propio Instituto Artigas y de la Facultad de Humanidades, yera

un profesor de manosllenas que al reencontrarse con sus discipu-

los después de afios de no verlos atacaba sin perdida de tiempo:
“@Qué estas leyendo ahora?’’. Cuandolas circunstancias politicas
por las que atraves6 su paislo llevaron alexilio, siguid siendo el
maestro excepcional en Caracas, en Maryland, en Princeton, en

Campinas, en Paris y en donde fuera. Mi condiscipulo de Mon-
tevideo, Hugo Achtgar, quelo siguid a Caracas, dijo de él: “Es
un maestro y lo digo en presente porque los maestros no mue-
ren. Un maestro no:sélo para los uruguayosde finales de los cin-
cuenta y comienzosdelos sesenta,sino paraloslatinoamericanosen
general’’. Era un lector convencido,entusiasta y hasta ingenuo de
cuanta obradeprincipiantele caia en las manosy gracias a esta cua-

lidad, cada vez mas escasa entre nosotros, promovi6 anos después,

desde su posicién de editor, no pocascarreras decriticos, profeso-
res y escritores en nuestro medio.

Unade sus tareas mas relevantes la cumplid comocritico de
cine, teatro y literatura en el semanario Marcha y en el periddico
El Pais. Compartia la tarea con otro intelectual igualmente bri-
llante y que fue su colega y contrincante de toda la vida, Emir
Rodriguez Monegal. éPor qué ignorar ahora aquella extrana ene-
mistad quetantas y provechosasconfrontaciones nos rindi? Dice

Vargas Llosa:

Todo organizador de simposios, mesas redondas, congresos, conferencias y

conspiracionesliterarias, del Rio Grande a Magallanes, sabfa que conseguir

la asistencia de Angel y Emir era asegurarel éxito de la reuni6n: conellos pre-

sentes, habria calidad intelectual y pugilismo vistoso. Angel, mas socidlogo y

politico; Emir, mas literato y académico; aquél mésa la izquierda, éste mas a

la derecha. Lasdiferencias entre ambos uruguayos fueron providenciales, el

origen de los mdsestimulantes torneosintelectuales a los que me ha tocado

asistir, una confrontacién en que, gracias a la destreza dialéctica, la elegan-

cia y la cultura de los adversarios, no habia nunca un derrotadoy resultaban

ganandosiempreel piblico y la literatura. Sus polémicas desbordaban dela

sala de sesiones los pasillos, hoteles y paginas de los periGdicos y se adereza-

ban de manifiestos, chismografia y barrocasintrigas quedividian losasisten-

tes en bandosirreconciliables y trocaban al congreso —palabreja que suena

como bostezo con cie1ta raz6n— en una aventura fragorosa y vital, lo que

deberia ser siemprelaliteratura.
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Miadolescencia montevideana fue regida durante afosporel rito

apresurado y matutino de leer, comoreligi6n,las criticas teatra-
les, cinematograficasy literarias que de ambos, Angel y Emir, apa-

recian alternadamente en E/ Pats y en Marcha. La mayoria eran

obras que por mi edad estaban fuera de mialcance y casi de mi
interés en el momento. Conel tiempo descubri que esta adiccidn
secreta era un hdbito muy generalizado entre los j6venes de mi

edad en Montevideoy, a través de Marcha, en toda Latinoamérica.
Llegué a preguntarme, anos después, qué podia buscar realmente

una estudiante de ensenanza media en aquellas colaboraciones. Sin

duda algo mas que alimentar una vocaci6énde cinéfila 0 lectora.
Creo que buscaba unapautapara unalectura contempordnea del

mundo, una articulacion para una sensibilidad balbuceante. Una
tarea formativa que el periodismo de actualidad cumplia a través
del entusiasmoy vigor intelectual de ambos y que deberia seguir
cumpliendo, marcandola sensibilidad y el horizonte de una época.
Tuvimossuerte los j6venes estudiantes montevideanos de aquellos
anos: pienso que no en balde Emirfue interlocutor y personaje de
Borges, y que tampoco en balde Rama mellev6 a leer las obras
fundamentalesde interpretaci6n de nuestra época y también a du-
dar deellas. Vargas Llosa recuerda unaserie de articulos de Rama
en Marcha que yo jamas pude olvidar. Merefiero a la serie ‘‘Un
fogonazo enla aldea’’ en dondeinvestigaba la vida de un extrano
personaje a lo Isidore Ducasse, un dandy y poeta, mucho mas dandy
que poeta, llamado Robertodelas Carreras. Segui ansiosamente a
lo largo delosarticulos una linea tedrica para el préximo examen
que tendria con él. La conclusién sorprendentee inolvidable del
maestro era insOlita: escaso y malpoeta, la vida de Robertodelas
Carreras era la verdadera obra de arte y merecfa la mds extensa y
gozosainvestigaci6n erudita.

Ramay Monegalcoincidieron en una idea fundamentalsobrela
literatura latinoamericana: la comprensidn que tenfamosde nues-
tra producci6nartistica sdlo seria completa una vez incorporadala
otra gran literatura latinoamericana, la brasilena. Ambos ensaya-
ron ensu obrala incorporaci6n de autores brasilefios a las distin-
tas €pccas que estudiaron. Mas quevision panoramica, Ramades-
arroll6, sobre todoen los ensayos desu libro La novela latinoameri-
cana, unavision de conjunto insuperable. Rama operaba entonces
sobre dos ejes en constante tensidn: el conocimiento histérico en
Su vertiente politica y social y el acercamiento al objeto estético,
no siempre docil a la tentacién dela interpretacién aprioristica de  
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quien esgrimela historia como explicaci6n. Aqui era donde Rama

usaba la comparaci6n, asociandoo disociando,interpretando

y

va-

Eisde su ultima obra, La ciudad letrada, y del libro so-

bre Dario, los libros de Rama fueron recopilaciones de articulos

sobre determinados temas. Asi los ensayos sobre Arguedas reuni-

dos en la Formacién de una cultura nacional indoamericana y su

Transculturaci6n narrativa en América Latina. Menciono este as-

pecto no porque me parezca importante ensi sino porque apunta

hacia un problema de método de mucha significacion en Rama.

Creo que esta forma de trabajo, que aborda los fendmenos parti-

cularmentepara estudiarlosen su estructura interna, es una leccion

de Benjamin,unainfluencia evidente en su ultima obra. Es cierto,

porotra parte, quela vision historica y socialdel arte en Occidente

de Hauser, presencia constante en Rama, lo llev6 siempre a buscar

explicaciones en el funcionamiento de grandes conjuntos de nuestra

producci6nliteraria. Tambiénes cierto que el entusiasmoautentico
porla obra,la revelacion rebelde y unica del objeto estético comien-
zan porhacercrisis y marcanla bésqueda cada vez més notable delo
especifico y no de lo general en los procesos culturales que estudia.
Asi relee a Arguedas y nos muestra su ladoartistico, la transfor-

maci6n de su erudicién etnogrdfica en la creacidn de nuevos mitos,
es decir, de nuevos lenguajes, que pueblan la imaginacion de un
hombre diferente que no responde mecanicamente al estimulo de
los viejos mitos que llegaron con los conquistadores. Asi se ocupa
de la paraddjica conjuncién entre regionalismo y vanguardia que
nos rinde a Guimaraes Rosa y a Rulfo, a Garcia Marquezy a Car-
pentier. De la transculturaci6n queatraviesa las fabulas literarias
y quealcanzala estructura mismadela narrativa, y mas aun,la Te-

lacién entre signo y objeto y que nos remite a una cultura propia,

critica, capaz de antagonizarconlas culturas dominantes mucho an-
tes de la liberacidnpolitica.

Finalmente, en La ciudadletrada, su obra postuma, Rama busca

el espacio generadorde la nueva representacionsimbdlica que pro-

duce el mundolatinoamericano y cree encontrarlo en la ciudad

americana. Senala Rama:

Desde la remodelaci6n de Tenochtitlan, luego de su destrucci6n por Hernan

Cortés en 1521, hasta la inauguracién en 1960 del mas fabuloso suefo de urbe

de que hansido capaces los americanos, la Brasilia de Lucio Costa y Oscar

Niemayer,la ciudad latinoamericana ha venido siendo basicamente un parto
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de la inteligencia, pues qued6inscrita en unciclo dela cultura universal en
quela ciudad pasé a ser suefio de un orden y encontré enlas tierras del Nuevo
Continente,el unico sitio propicio para encarnar.

En América los conquistadores, ignorandolas culturas autécto-
nas, haciendo tabula rasa delosindigenasy de su pasado,constru-
yenla ciudadideal, la ciudad dela inteligencia y el orden,la ciudad
de Moro

y

de la utopia, pero sobre todo dondeel orden fuese el
impulso generador. Asilas ciudades latinoamericanas, en su gran
mayoria fueron fundadas por la geometria y la palabra antes que
porlos habitantes que ahi se asentaban. Hay porlo tanto una ciu-
dad letrada, favorecedora del orden jerarquico, y una ciudadreal,
organica, que dificulta la acci6n racionalizadora delas élites inte-
lectuales. Dice Rama:

Visualizamos dos entidades diferentes que, comoel signolingiistico, estan
unidas, més que arbitrariamente, forzosa y obligadamente. Una no puede
existir sin la otra, pero su naturaleza y funciones son diferentes comolo son
los componentesdel signo. Mientras quela ciudad letrada actia preferente-
mente en el campo delassignificaciones y aun las autonomiza en un sistema,
la ciudadreal trabaja mas comodamenteen el campo de los significantes y aun
los segrega de los encadenamientosl6gico-gramaticales.

El libro de Ramavaa colocarla vida latinoamericana dentro de
esas dos dimensiones que dinamizany conformanla vidalatinoame-
ricana:la ciudad comoelespacio necesario pero novacio,sino po-
blado porunideal discursivo dela élite intelectual, a punto de que la
primerase transforma enla representaci6n simbdlica dela segunda
y la segunda ordena, metaf6ricamente,a la primera. éQué es en-
tonces lo que cambia enla ciudad letrada? En primer lugar cambia
el pensamiento, cambiala idea de orden y de jerarquia politica, por
dondese cuelala ciudadreal, la ciudad orgdnica queatenta contra
el centralismo dela ciudad letrada.

La originalidad del planteamiento es evidente. Rama nos pro-
pone en unatransposici6natenta y bien elaborada del pensamiento
de nuestra €poca (ahiesta la presencia de Benjamina través de Ri-
chard Morse y de Lewis Mumford,la presencia de Foucault y de
Braudel), nuevos recursos para pensara la vida cultural de América
Latina, con la evidente ganancia que esos instrumentos ya no pa-
san porel andlisis de la politica y de la conducta econdémica del
mundo,sino a través del fendmeno concreto de nuestra actividad
diaria. Esta gran obra que invito a ustedes a releer 0 a conocer,  
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marcaba un cambio en la producci6n ensayistica de Rama.Pordes-

gracia result6 en su testamento.
Lo demés es memoria privada, su hermosa sonrisa, su mirada

atenta, su calva progresiva, sus grandes zancadas,su interés pater-

nal por los que éramos j6venes, pero sobre todo un rasgo de fe to-

talmente juvenil, de que su causa,la delos latinoamericanos, estaba

llena de sorpresasfantdsticas, era la mejory, sobre todo, estaba ga-

nada.

 



 

 

A DIEZ ANOS DE LA MUERTE
DE ANGEL RAMA

Por Francoise PERUs
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UNAM

BVIAMENTENO ES LA MUERTEla que aqui nos congrega en torno
@) a esta conmemoracion de la tragica desaparici6n de cuatro fi-
guras senerasdelas letras hispanoamericanas,sino la vida. O me-
jor dicho, unaparticular relaci6n con la memoria,la cual tampoco
ha de confundirse conla historia. En ésta, lo pasado pasadoesta, y
aunqueno necesariamente concluido y cancelado,si privado de mu-
chasdesusvirtualidades, antes que nada de aquellas que encierran
el apegoa la vivencia y que la memoriasueleliberar de improviso.

Evocary releer hoy a Angel Rama es,para mi, recordar un tiem-
po y una configuracion precisas del 4ambito de las letras hispano-
americanas; anhelos, proyectos y formasdel ejercicio de la pro-
fesi6n —dela historiografia y la critica literarias—, cuyos asideros
y perspectivas parecian entoncesciertos y seguros, por enmarcados
en, y portados por un movimiento que, masalla de las muchasdis-
crepancias personales, entendfamosy viviamos comocolectivo. No
quiero decir conello que era aquél eltiempoidilico —y mitico— en
que “‘nos amabamostanto...’’. Me refiero a otra cosa: a un comun
vinculo con lo que de muchas maneras percibiamos comolas pro-
mesas incumplidas del pasado latinoamericano, y con unpresente
historico que merecfa a nuestros ojos otros y mejores cauces, no
siemprefaciles de definir y menos aun de concretar. El rescate y
la comprensi6n del pasado del subcontinente, y la explicacion de
sus logrosy sus frustraciones, se concebia por ello como una tarea
intelectual primordial, de modo quela perspectiva hist6rica y so-
cial en la renovada sistematizacién de las multiples tradiciones de
la culturay las letras hispanoamericanaserala que nos congregaba.
Y también la que nos oponia, no sdlo a lo que considerdbamos
los resabios de la estilistica tradicional y la critica impresionista,
sino tambiéna la ofensiva estructuralista y formalista.  
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La gran mayoria de los ambiciosisimos proyectos de entonces

—hablo dela décadadelos setenta que los vieron florecer— han

quedadotruncos, y mucha dela confianza en la posibilidad y elva-

lor del conocimiento que los animaba parece haberse desvanecido,

dejando lugar a la dispersion, al desconcierto y a una duda informe

que muy pocotiene de “‘metddica’’... La Historia y la Razon, al

menoslas que hemos heredado —o creemos haber heredado— de

la Ilustraci6n y la tradici6n del humanismo europeo,se nos presen-

tan comoel origen de nuestros equivocos, al tiempo que nuestras

certidumbres y vivencias de ayer han de cobrar forma de suenos y

ficciones ante un pragmatismo que reduce el conocimientoa la for-

malizacion de ‘‘simulacros’’ destinados al mejorcalculo de costos

y beneficios. Con lo cual, el problema de la accion humana y las

representaciones sin duda siempre aproximadas que la guian ad-

quieren —Zporfin?— su verdadera dimension: la de los valores,

implicitos o explicitos, que subyacen. ;
Al volver entonces sobre las propuestas de Angel Rama para

la reconstruccidn —o la construcci6n— de lo que en su ultimoli-

bro, Zransculturaci6n narrativa en América Latina (Mexico, Siglo
xxI, 1982) Ilamaba el “‘sistema’’ de la literatura latinoamericana,

no voy a cometerla imprudencia de adjudicara estas propuestas el

cardcter de verdad absoluta, que por lo demas nunca pretendieron

tener. Y tampocointentaré dirimirsi fue lo suyo razon o sueno. Me
atendré a los valores que subyacen en esta formalizacion particular,
queno pordesprovista de calculo carece de implicacionespracticas.

Transculturacion narrativa en América Latinaconstade tres par-
tes, en dos de las cuales se recogen y reelaboran trabajos diversos
cuyas primerasversiones se remontan a 1974. Sdlo la terceraparte,
dedicada a Los rios profundos de José Maria Arguedas, ha sido es-
crita para dicho volumen. Esta reescritura de trabajos anteriores
pone de manifiesto un primer rasgo esencial de la concepcion del
quehacerintelectual en Angel Rama: su caracter de proceso, siem-
pre inacabadoy abierto, que conlleva al mismo tiempola atencion,
explicita o no, al puntode vista ajenoy la vuelta sobre las propias
concepciones, con todas las reformulaciones que ello pueda con-
llevar. Es por tanto la suya una forma de pensar, de elaborar sus
propios objetos, esencialmente dialdgica y autorreflexiva, que se
traduce no s6lo enla apertura hacia espacios multiples y puntos de
vista diversos,sino también en una concepcionparticular del tiempo
histdrico y sus sedimentaciones culturales.
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La apertura espacial —que Ramallama‘ ‘horizontal’’— parte
de la observaci6n de los vinculos en extremo complejose inesta-
bles que, desde su nacimiento, mantiene la literatura del subcon-
tinente con los diversos 4mbitos de la vida social, politica y cul-
tural, y en particular con todas las formas y niveles de escisién
interna que caracterizan a sociedades que advienena la vida inde-
pendientea partir de una herencia colonial, cuya ‘‘modernizaci6n’’,
inducida o no desde fuera, nunca ha dejado de ser sumamentedi-
ficultosa. No se puedeporello postular de entradala existencia de
un “‘sistema literario’’ auténomo, esencialmente autorreferencial
y desgajado del todo vivo de la cultura en devenir. Hace falta mas
bien indagar de qué mododiscontinuo y zigzagueantela literatura
del subcontinente ha ido abriéndose paso entre estas multiples y
renovadasescisiones internas, y ha ido procurandosoluciones pro-
piasa las discontinuidades espacio-temporales, regionales, sociales,
€tnico-culturales, ¢ inclusive lingiifsticas que constituyen los rasgos
distintivos de las sociedades

y

la cultura del subcontinente. La difi-
cultad primordial queplanteael estudio de unacorriente, un autor
0 una obra provisionalmenteaislados, no es el establecimiento de
las relaciones, siempre conflictivas, que mantiene con unatradicién
literaria ya sistematizada y consolidada, sino la de su ubicacién en,
y su respuesta a una heterogeneidadcultural que, por lo demas, no
se circunscribe al espacio nacional o continental, sino que involu-
cra conjuntamente una articulacién especifica con sistemas litera-
Tios “metropolitanos’’ cambiantes, parcial y desigualmente asimi-
ladosporlas élites letradas del subcontinente. La definicién siem-
pre precaria de un “‘espacioliterario’’, y la correlativa elaboracion
de formasy estilos artisticos renovados, sdlo se vuelve plenamente
comprensible a partir de la reconstitucidn acuciosa y documentada
del complejo sistema de intercambios que este mismo “espacio’’
instaura conlo quelees ‘‘exterior’’ y que este mismo espacio con-
vierte y transforma ensupropio ‘‘interior’’. Es por lo mismo todo
lo contrario de una esencia aprehensible a partir de sus solas leyes
inmanentes.

Ahorabien, la misma nocién de heterogeneidad cultural que
se desprende de este primer corte “‘horizontal’’, 0 mejor dicho
sincrdnico o transversal, en el 4mbito de la cultura del subconti-
nente, pone también de manifiesto la existencia de temporalidades
y ritmos evolutivos sumamente diversos. En rigor, la pluralidad de
tiemposy ritmosevolutivoses inherente a cualquier cultura, incluso
a la de las sociedades reputadas como autocentradas y de cultura  
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largamente sedimentada. Sin embargo,en éstaslos cortes diacroni-

cos que se operan enel tejido cultural acostumbran postular una
suerte de consonancia entre los diferentes ciclos considerados: los

tiempos largos incluyen a los mascortos, ° atraviesan a éstos sin

violentarlos, y la diferencia y el cambio se integran sin mayordi-
ficultad a una totalidad que se piensa como organica. Lo que, en

cambio, ponenderelieve los estudios de Angel Rama, es quela he-
terogeneidadcultural no conllevasolo la fragmentacion del espacio
sociocultural, sino también la discontinuidad, la interferencia y el

entreveramiento de tiempos historicos dispares y a menudo trun-
cos. La herencia colonial y las modalidades particulares de los su-

cesivos procesos de modernizaci6n‘‘periférica’’ en el transcurso de
los siglos x1x y Xx no son desde luego ajenas a estas configuraciones
especificas del tiempoy el espacio latinoamericano.

Esta heterogeneidad cultural que Angel Ramarastrea y funda-

menta a partir de lecturas sumamente diversas, que provienen de

la historiografia (literaria o no), de la sociologia, y sobre todo

de la antropologia —era él un lector incansable, curioso y voraz
en mas de unalengua, y habria que subrayar tambiénel papel deci-
sivo de la incorporacion a susreflexiones delareacultural brasilena,
multiétnica y multicultural por excelencia—, noes, desde luego, la
que ‘‘explica’’ a la literatura, en el sentido de una determinacion
causal. Ha de entenderse mas bien comoun conjuntode correlacio-
nes, multiples y cambiantes, que encuentranenlaliteratura sus mo-

dalidades o sus formasespecificas. Uno que otro ejemplo, alazar,
de lecturas o relecturas mias, mas 0 menos recientes —no emana-

das éstas del libro de Angel Rama— puedendara entender algunas
particularidades de la percepcion espacial y temporalque la hetero-
geneidad cultural asentada por Rama proporciona al hombre ame-
ricano ilustrar modalidades, entre otras, de su simbolizacion. El

primero pertenece a Gabriel Garcia Marquez:

De pronto, comosi un remolino hubiera echadoraices en el centro del pue-

blo, lleg6 la compafia bananera perseguida por la hojarasca. Era una De

Tasca revuelta, alborotada, formada porlos desperdicios humanos y materia-

les de los otros pueblos; rastrojos de una guerra civil que cada vez parecia

més remota e inverosimil. La hojarasca era implacable. Todo lo contami-

naba de su revuelto olor multitudinario. Olor de secreci6n flor de piel y de

recOndita muerte. En menos deunafo arroj6 sobre el pueblo los escombros

de numerosascatdstrofes anterioresa ella misma, esparci6 enlas calles su con-

fusa carga de desperdicios. Y esos desperdicios, precipitadamente al compas
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atolondrado e imprevisto de la tormenta,se iban seleccionando,individua-

lizdndose, hasta convertir lo que fue uncallej6n con un rio en un extremo y

un corral para los muertos en el otro, en un pueblodiferente y complicado,

hechoconlos desperdicios de otros pueblos.

Alli vinieron, confundidos con la hojarasca humana,arrastrados por su

impetuosa fuerza, los desperdicios de los almacenes, de los hospitales, de los
salones de diversi6n, de las plantas eléctricas; desperdicios de mujeres solas
y de hombres que amarraban la mula en un horcén delhotel, trayendo como
unico equipaje un batil de madera o un atadillo de ropa y a los pocos meses

tenfan casa propia, dos concubinasy eltitulo militar que les quedaron de-

biendo por haberIlegadotarde a la guerra...

Después de la guerra, cuando vinimos a Macondo

y

apreciamos lacali-
dad de su suelo, sabiamos quela hojarasca habfa de venir alguna vez, pero
no contabamos con su impetu. Asi que cuando sentimos llegar la avalancha
lo Unico que pudimoshacer fue ponerel plato con el tenedor y el cuchillo
detras de la puerta y sentarnos pacientemente a esperar que nos conocie-
ran los recién llegados. Entonces pité el tren por primera vez. La hojarasca
volte6ysali6 a recibirlo y conla vueltaperdié el impulso, pero logr6é unidad y
solidez; y sufrié el natural proceso de fermentaci6ny se incorporéa los gérme-
nes dela tierra (La hojarasca, BuenosAires, Sudamericana, 1971, pp. 9-10).

El segundo ejemplo perteneceal poeta antillano, y también Pre-
mio Nobelde Literatura, Derek Walcott. Este escribe en un articulo
reciente quelleva portitulo ‘‘Las Antillas, fragmentos de una con-
memoraciOn€pica’’,y en el cual evoca la representaciénteatral de
la epopeya hind Ramayana porparte de los descendientes de aque-
llos hindues que llegaron a Trinidad después dela emancipacion
paratrabajarenel corte de la cafia en la region de Caroni:

El suspiro dela historia se eleva sobre ruinas, no sobre paisajes, pero en las
Antillas hay pocas ruinas sobre las que suspirar, aparte de las de los ingenios
azucareros y de los fuertes abandonados. Girando lentamentelavista alre-
dedor, comolo haria una cAmara, abarcando las bajas colinas sobre Puerto
Espaiia,la calle y las casas dela aldea,a los guerreros-arqueros,a los actores-
dioses y a quienes los manejaban, con la musica ya en la banda sonora,
quise hacer una pelicula que fuera como un prolongadosuspiro sobre Feli-
city. Estaba filtrando la tarde evocaciones de una India perdida, pero épor
qué “‘evocaciones’’? éPor qué no ‘‘celebraciones de una presencia real’’?
Porquetenia queserla India algo “perdido’’, cuando ningunodelos aldea-
Nos la habia conocido realmente,y no algo‘‘continuado’’... Yotenfa derecho,
comocualquierotrotrinitario, a los éxtasis que reivindicaban (los danzantes),
Porqueel éxtasis dabael tono del sinuoso sonido de los tambores quesalia de
los altavoces. Tenia derechoa la fiesta de Husein,a los espejos y los templos
de papel rizado de la €popeya musulmana, a la danza del drag6n chino, a
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los ritos de la sinagoga sefardi que hubo en tiemposen cierta calle. S6lo tengo

un octavo del escritor que podia habersido si en mf hubieran tenido cabida

todos los lenguajes fragmentados de Trinidad.

Si se quiebra un jarr6n,el amorcon quese retinen susfragmentos es mas

fuerte que el amorque dabaporsentada su simetria cuandoestaba entero. El

pegamentocon quesefijan los pedazoses lo quesella su formaoriginal. Ese

amores lo que retne nuestros fragmentosafricanosy asiaticos, las reliquias

familiares cuarteadas cuya restauraciOn deja versus blancascicatrices. Esta

reuniOn de pedazosrotosesel afan y el dolor delas Antillas, y si los pedazos

son dispares y no encajan, contienen mas dolorque suescultura original, esos

iconos y vasos sagrados que ensuslugares ancestrales se dan por sentados.

EIarte antillano consiste en esta restauraci6n de nuestras historias hechas

pedazos, nuestros fragmentos de vocabulario, y nuestro archipiélago se hace

sinénimodelas piezas desgajadasdel continenteoriginal.

Y esto es exactamente hacer poesia, 0 lo que mas que “‘hacer’’ deberia

llamarse rehacer poesia la memoria fragmentada,la armazon sobre la que se

levanta el dios, e incluso el rito que lo entregaa la pirafinal; el dios montado

cana a cafia, entretejiendo un junco con otro, trenzando una cuerda conotra,

y quees comolosartesanos de Felicity ecrigiran su eco sagrado...

Todaslas Antillas, cada isla, es un esfuerzo de la memoria; cada mente,

cada biografia racial culmina en la amnesia y la niebla. Atisbos de sol a través

de la niebla y arcoiris repentinos, arcs en ciel. Ese es el esfuerzo, la labor de

la imaginaci6n antillana, que reconstruye sus dioses a partir de armazones

de bambi, frase a frase (Letra internacional, nim. 29 (1993), pp. 4-11).

Después de estos ejemplosliterarios, poéticos y narrativos, sa-
cados de entre los textos de dos de los mas “‘universales’’ autores
del subcontinente americano, y que siguen punteandola linea de
fuerza trazada hace mds de veinte aos por Angel Rama, vuclvo
entonces a las propuestas deeste Ultimo en torno a fendmenos de
“‘transculturacion narrativa’’, que buscan también unir 0 volver a

unir los fragmentosrotosy dispersos dela historia americana,a los
queel historiadory critico uruguayo reunio sin confundirlos bajola
denominaci6nde ‘“‘heterogeneidadcultural’ ’.

Sin adentrarme en los pormenores de los diversos anilisis del
volumenal que meestoy refiriendo, quisiera destacar todavia al-
gunos puntos centrales que pueden orientar la lectura. EI pri-
meroconsiste en que,al centrar la problematica en torno las res-
puestas y soluciones artisticas, a las dificultades planteadasporla
heterogeneidadcultural y los fendmenosreales o posibles de trans-
culturacion, Ramadeja de hacerdela literatura unasuerte deilus-
traciéndela historia (en el sentido de los procesos socioecondmi-
cos, ideolégicosy politicos). Ubica la literatura en la historia, y en  
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particular enla historia cultural, atendiendo a un problemacentral:

el de la ‘‘especificidad’’ de la experiencia artistica y la bisqueda
siempre abierta de sus lenguajes propios. Lenguajes propios que

no consisten en unaseparaci6n distanciada respectode lo que otros

autores Ilamanlos‘‘lenguajes vivos’’, 0 el todo vivodela cultura en
devenir, sino en la apropiaci6ny reelaboracién de dichos lenguajes
en un Ambito propio, cuyas “‘leyes’’ estan siempre porreinventar.
En este sentido, todo proceso de creaci6nartistica resulta siempre
de un proceso activo de ‘‘transculturacion’’. Asi, la concepci6n que

tiene Ramadelaliteratura es correlativa de su concepcion de la

cultura, la cual no es una colecci6n de objetos por mercadear, sino

la concreci6n de una experiencia y una actividad especificas que se

busca transmitir, es decir, memoria viva.

El segundopunto,ligado con el anterior, guardarelacion con la
amplitud y profundidad del ambito dentro del cualse ejerce esta ac-

tividad “‘transculturadora’’. Rama abordael problemano desdeel

polo supuestamente mas adelantado de la modernidad, sino desde
el que se suele considerar comoel mas “‘atrasado’’ o “‘periférico’’,
es decir, desde el ‘‘regionalismo literario’’, en dondelasarticula-

ciones de los espacios y los tiempos, rotos, superpuestos, entreve-

rados, de las “‘modernizaciones’’ sucesivas y truncas, incluidas las

articulaciones con sistemasliterarios ‘‘metropolitanos’” —que no
son necesariamente los mismos quelos de las metropolis culturales

locales—, adquieren una complejidadparticulary plantean desafios

formales especificos. Rompeasi con la consabida concepci6nlineal
del procesodela narrativa hispanoamericana querelega al rango de

“prehistoria del discurso novelesco latinoamericano’’ todo lo que
no cuadra con la experimentacion formal y el supuesto universa-
lismo dela narrativa urbanasurgida con el boom.

Nila cancelaciondela euforia del boom,nilas interpretaciones
quele siguen adheridas,ni las reinterpretaciones del proceso de la

narrativa hispanoamericana que el fendmenogeneré,nos permiten
entender hoy los multiples derroteros de la narrativa actual, que

parece entonces suspendida en unaespecie de vaciohist6ricoy cul-
tural. Hace diez afos Angel Ramanos propuso nuevas modalidades
de lectura, centradas en lo que podria definirse como una poética
historica; nuevas manerasde entenderel proceso de configuraci6n

del sistema literario latinoamericano,de concebir la agrupaci6n de
autoresy obras y de establecer relaciones entre corrientes literarias
renovadasporla lectura; y finalmente otras y nuevas maneras de
periodizar. No dudo quela semilla esté fructificando aquio alla.  
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Deello podria dar mas de un ejemplo. Pero las que atin no ve-

mos despuntarsonlas ramificaciones del arbol —las armazones del

bambi, dirfa Derek Walcott—,arraigado por Angel Ramaenla his-

toriografia y la critica literarias con teson y sin impaciencia hace ya
varias décadas. Vamosa dejar que una nueva hojarasca vuelva a

hacerlotrizas?
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No vuelve nadie, nada. No retorna
el polvo de oro dela vida.

Jaime Sabines

I. IBARGUENGOITIA, RAMA, SCORZA Y TRABA

S VERDAD QUE UN GOLPE DE DADOsjamasabolira el azar; por eso

la muerte a veces se dael permiso de reunir a sus elegidos en-
tre los mejores y en un solo haz. Las variables pueden ser académi-

cas —un encuentrodeescritores latinoamericanos en Bogota— por

ejemplo;y en contra delas probabilidades estadisticas, a saber: los
accidentes aéreos son escasosy la gente suele morir con frecuencia
en caidas domésticas o en alguna carretera,incluso poetas...

En un riguroso razonamientocausalista se debera aceptar que

el de Aviancaerael vuelo apropiado para quienes, luego de abor-

darlo desde Paris 0 Madrid el dia sdbadoestarian a tiempo en Bo-

gota para el encuentro programado hacediez anos. Sin embargo, no
pudieronasistir, ‘‘por causas ajenas a su voluntad’’, cuatro figuras

fundamentales de esa programaci6n; cuatro escritores imprescin-

dibles en la historia del arte,la critica y la literatura hispanoame-
ricana contempordnea: el dramaturgo y narrador mexicano Jorge

Ibargiiengoitia, el escritor, editor y critico uruguayo Angel Rama;
el poeta y novelista peruano ManuelScorza,y, por ultimo, en una

lista que respeta mdsel ordenalfabético luctuoso que la diferencia

de género,la escritora y critica de arte nacida en Buenos Aires y

nacionalizada colombiana, Marta Traba. Todos volaban desde Eu-

ropa donde,por diversos motivos(politicos unos,laborales y/o exis-
tenciales otros) habian recalado en esos afiosy en anteriores etapas  
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desusvidas; los cuatro eran,a pesar de ello, profundamentelatino-

americanos, desde su mexicanidad, peruanismoo porsu anclaje en

ambasorillas del Rio de la Plata.
Pertenecieron a una misma generaciOny sus anos de nacimiento

fueron cercanos, mientras que el de su muerte result preciso al

convocarlos en el aeropuerto de Barajas el 26 de noviembre de

1983. Angel Rama,el mayor,habia nacido en Montevideo en 1926;

Manuel Scorza en Lima,a pesar de noser de familia costena, en

1928; también en 1928 Jorge Ibargiiengoitia, en Guanajuato (0

Cuévano); y Marta Traba en Buenos Aires en 1930. Rama inicia
su infatigable labor periodistica y literaria con la revista Clinamen
en 1947; los demas comienzan a publicar a partir de los anos cin-

cuenta, Traba y Scorza conlibros de poesia, Historia natural de la

alegria, la argentina, y Los adioses y Las imprecaciones, el peruano.

Jorge Ibargiiengoitia habia iniciado su carrera como dramaturgo,

con Susana y los jévenes, Ante varias esfinges, Clotilde, el viaje y el

pajaro.
A pesardeello los cuatro eran, en el momento de su muerte,

mas conocidos por sus novelas. Scorza por su valerosa y poética

pentalogia que titulara en un principio como Cantatas y luego, en
forma definitiva, La guerra silenciosa, integrada por Redoble por
Rancas, Cantar de Agapito Robles, Garabomboelinvisible, El jinete
insomney la ultimadelciclo, La tumbadel relampago, publicada en
México porla editorial Siglo xx1, en 1979. En el mismo ano de su
muerte, y continuando con unaespecie de ‘‘cronica dela violencia’’
en Peru, hab.a publicado La danza inmévil y dejo una 0 mas obras

inconclusas. Marta Traba habiainiciado su producci6n novelistica
con Las ceremonias del verano, que mereci6 el Premio Casa de las

Américas, y luego le siguieron otras novelas, como La jugada del
sexto dia, Los laberintos insolados y Homérica Latina; sus dos ulti-

masnovelastrataronel temade la represiony la tortura durantelas
dictaduras militares en América del Sur: Conversaci6n alsur (1981)
y su noveladelexilio En cualquier lugar (1982).

Jorge Ibargiiengoitia ocupo un lugar importanteenla narrativa

mexicana con su propuesta desmitificadora dela historia nacional
desde la perspectiva sesgadadela ironja,la irreverencia del humor 0
la propuestalidica de la parodia: Los relampagos de agosto, Maten
al le6n, Estas ruinas que ves y Dos crimenes; el nico volumen de
cuentos,La ley de Herodes, y su ultima novela sobre el movimiento
de Independencia, Lospasos de Lépez (1981). En el momento de su
muerte estaba trabajando en una novela quetitularia Los amigos.
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Por su parte, Angel Ramahabia incursionadoenel teatro con
La inundacion, Lucrecia y Queridos amigosy enla narrativa con /Oh,
sombra puritana! y Tierra sin mapa, pero se le conocia en dmbitos

académicosdel lado de ‘‘aca’’ y del lado de ‘‘alla’’ comointegrante
de empresas culturales fundamentales como Marcha, quedirigia
Carlos Quijano en Montevideo,y la quijotesca empresa que repre-
sento fundar y llevar adelante la Biblioteca Ayacucho, que recoge

los titulos mas importantes dela literatura y el pensamientolatino-
americanos. Rama represento una corrienteoriginal y critica en el

estudio de nuestraliteratura con obras como La generaciéncritica,
Rubén Dario y el modernismo,Literatura y clase social, Los dictado-

res latinoamericanos, publicadasporel FCE en 1976 y las mas recien-
tes: Transculturacion narrativa en América Latina (1982), también

publicada en Mexico, y su obra pdstuma, Laciudadletrada (1984),
dondeel autor explora, segin Ruffinelli, ‘‘la letrada servidumbre
del poder’’.

Marta Traba, segunda esposa delcritico —la primera esposa
fue la poeta uruguaya Ida Vitale—, quien gané un nombre y un
lugar enla cultura latinoamericana como promotora depintores

y critica de arte. Las pinturas colombiana, venezolana, mexicana
y puertorriquena le deben libros acuciosos y polémicos como El
museo vacio, La pintura en Colombia, La pintura nueva en Lati-
noamérica, Los cuatro monstruoscardinales, sobre pintura mexicana

con su ataque al muralismo, y Propuesta polémica sobre arte puerto-

miqueno, que escribid comorespuesta a su expulsi6n dela isla por
presiones norteamericanas.

Hubohilos convergentes en este tejido que hoy urdimos en su
memoria. Unodeellos fue el habervivido y escrito en Europa,

comotodointelectual latinoamericano quese precie de serlo desde
la generaci6n romantica e independentista del x1x. Todos a su vez
residieron por temporadas en otros paises de Norte o Sudamérica:
Marta Traba, nacida en Argentina, viaja mds tarde a Europa y de
alli a Colombia, dondesecasa,tiene hijos y se convierte en figura
fundamentalenla cultura de su pais de adopcién.

Manuel Scorza consusexilios sucesivos debidos al compromiso
militante con la causa delos indigenas andinos, la denuncia con-
tra gobiernosdictatoriales y contra la intromisi6n del imperialismo
€n nuestros paises. El primer exilio lo inicia en 1948 en Hispa-
noamérica y vive en México muchos aiios; el segundo, después de
participaren la rebelién campesinade los Andes Centrales,lo lleva
a Francia y Espana. Su obraes, delos cuatro, la mas difundida, ya
que sus novelas hansido traducidas

a

treinta idiomas.  
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Rama también se ve obligado a exiliarse en 1970, primero en
Caracas y luego en Puerto Rico; mas tarde es profesor en diver-
sas universidades prestigiadas de los Estados Unidos, hasta que el
gobierno de Reaganlo expulsa, junto con Marta Traba, quien lo

acompana ya en Puerto Rico, Barcelona y Paris. Ibargiiengoitia
habia escuchado desde joven el canto de sirena delas becas norte-
americanas, comolo recrea en el cuento quedatitulo a todoel vo-
lumen, ‘‘La ley de Herodes’’; mastarde se convertiria en ‘‘bracero

intelectual’’, comole gustabaafirmar,y trabaj6 en algunas univer-
sidades de los Estados Unidos. Cuandoa loscincuenta anosdecide

vender su casa de Coyoacan y abandonarla megalopolis, viaja con

su mujer, la pintora inglesa Joy Laville, primero a Londres y mas
tarde a Paris, desde donde tomara el fatal vuelo. Su amigo de la

infancia, el pintor Manuel Felguérez, relata que por ese entonces
pensaban comprarcasaenalgunsitio de la provincia mexicana para
regresaral pais.

Todosellos fueron marcados, de algin modo,por los cambios

politicos y culturales que se produjeron con la Revoluci6n Cubana.
La Habanase convirtio en la sede de premios importantes para los
latinoamericanosy Jorge Ibargiiengoitia gano el Premio Casadelas
Américas de teatro y novela en 1963 y 1964 respectivamente. Cuba
fue también espacio de congresosy de grandes polémicasliterarias
y culturales en las que todos participaron. La época de dictaduras
militares y de movimientos armadosfue escenario de fondodeexi-

lios y de numerosasobrasliterarias.

La otra cara del exilio —escribfa José Emilio Pachecoa las cinco semanasdel

accidente de Barajas— es el mutuo reconocimiento de que el mundo no acaba

en las torres de mi parroquia y la luna de mi aldea no es necesariamente mas

brillante ni mds redonda quela luna detu aldea.

A esta generacioncritica y a cuatro de sus excepcionales repre-
sentantes rendimos este homenaje renovadodiez veces porlos diez
anos de su muerte, en México,pais de origen de Ibargiiengoitia, pais
de exilio de Scorza, donde la UNAM publicaria su Poesia incompleta,
pais donde Trabalibrara su batalla contra el muralismo y a favor de

una nueva pintura latinoamericana, donde Rama encontrara siem-

pre espacios académicos receptivos para sus originales propuestas
de transculturaci6n latinoamericana. Quiero citar nuevamentelas
palabras de José Emilio Pacheco, quien fue amigo de loscuatro es-
critores, y que se recogen en el volumende Texto critico que la Uni-
versidad Veracruzana dedic6 a la memoria de Angel Rama:
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Recibamos a 1984 y despidaémonos de Angel Rama, Jorge Ibargiiengoitia,

Marta Traba y ManuelScorza. Si los muertos pudieran escuchar lo que los

vivos dicen, sabrian los cuatro que sus obras y su memoria nos acompafardn

mientras estemossobrela tierra, que es mds pobre y méstriste sin ellos.!

Il. JORGE IBARGUENGOITIA, DIEZ ANOS DESPUES

Rerirtenvose a si mismo dice Jorge Ibargiiengoitia: ‘‘naci en

Guanajuato,una ciudad provinciana queera entonces casi un fan-
tasma’’.? Narra a continuaci6n el noviazgo de veinte afos de sus

padres y quea los dosafos de casadoslo dejan huérfano,a los ocho

meses y a merced de mujeres que lo ‘‘adoraban’’.

Ibargiiengoitia inicid la carrera de ingenieria por ser lo mds

aconsejable para manejar el rancho heredado; sin embargo, un

juvenil jamboree en Europa (recordado en su cuento ‘‘Falta de

espiritu scout’’) lo convence deelegir una profesién quele permi-
tiese seguir viajando, comolo relata el pintor Manuel Felguérez,
amigo dela infancia con quien emprendi6 aquella aventura.

Finalmenteingresa a la Facultad de Filosofia y Letras, adn en

el viejo edificio de Mascarones, y en Composicién Dramatica es
alumnodeUsigli, quien advierte su facilidad para escribir didlogos.

Su incursin en el teatro mexicano como dramaturgoy critico

se desarrolla entre los comienzos de los afos cincuenta y 1962,

ano en que escribe su ultima obra: El atentado, sobre elasesi-
nato de Alvaro Obregén. Enel texto, publicado posteriormente

por Joaquin Mortiz (1978), se incluye una historia de la obra y se
anade una “‘nota para el director distraido’’ donde aclara que
se trata de una ‘“‘farsa documental, mientras mds fantasia se le
ponga, peor dara’’; también advierte, parodiandounrecurso tradi-
cional: “‘si hay semejanzaconlahistoria nosetrata de un accidente,
sino de una vergiienza nacional’.

El atentado comparte, en 1963, el Premio Casa de las Américas
con una obra de Osvaldo Dragun. Segiin declaraciones posteriores
del autor, El atentado le deja dos beneficios: le cierra las puertas

1 José Emilio Pacheco,‘‘La generaci6ncritica’’, en Texto critico (Xalapa, Uni-
versidad Veracruzana), néms. 31-32 (1985), pp. 74-81.

“Jorge Ibargiengoitia dice de sf mismo’’, en Vuelta (México), nim. 100
(marzo de 1985), p. 51.

3 Manuel Felguérez,“El reencuentro’’, en Vuelta (México), ném. 100 (marzo
de 1985), pp. 45-46, articulo incluido en este volumen de Cuadernos Americanos.  
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del teatro y le abre las de la novela, pues en su investigaci6n descu-
bre numerosas memorias escritas por generales revolucionarios, a

partir de las cuales decide crear las memorias apocrifas del general
José Guadalupe Arroyo, quien polemiza consus colegas y adversa-
rios.

Surge asi Los relampagosde agosto, novela que obtiene también

el Premio Casa de las Américas en 1964 y ungran éxito de publico.
Mirandoal pasado con nuevosojos, a la vez se enfrenta y culmina

una prestigiada corrienteliteraria,la llamada‘‘narrativa de la Revo-
luci6n Mexicana’. La vision que predominaes antitragica:el robo,
la ineficiencia de las acciones de generales avorazadosy ridiculos, en

vez de la violencia de “‘la fiesta de las balas’’. Ibargiiengoitia niega
la clasificacion de sdtira para su novela porque rechaza el tono ad-

monitorio que subyaceenésta; prefiere verla comola comedia de la

Revolucionen suetapafinal antes de la institucionalizaci6n parti-
dista. La comedia tiene para él unsignificado concreto: una visién
parcial de las cosas, el descubrir la realidad en un sesgo; también
suponeuna ‘‘simpatia del escritor con su personaje’’;4 de ahi que el

general Arroyo resulte, para los lectores, gracioso en sus torpezas y
“‘mala suerte’’.

El ciclo novelistico se cierra con Los pasos de Lopez, también
de tema hist6rico: la guerra de Independencia. ‘‘El grito de Aje-
treo’’ sera el de Dolores, como Perifén/Lépez representara al
cura Hidalgo. El temadela ‘‘conspiracién de Querétaro’’, como la
llamo Lucas Alaman,tenia un antecedenteenla propia produccién
de Ibargiiengoitia, la obra de teatro La conspiracién vendida, es-
crita paralos festejos patrios del sesquicentenario y Premio Ciudad
de México 1960.

La visi6n que predominaen las dos novelas de Ibargiiengoitia
no es la misma: en Los pasos de Lépez el movimiento independen-

tista decimonGnicoes presentadoen sus origenes,antesdelas clau-
dicaciones de ciertos gruposcriollos y centrandoseenla figura de un
héroe‘‘positivo’’ e incuestionado comolo es el cura Hidalgo, pero
bajandolo del pedestal de la historia patria para humanizarlo. Esta
etapadela historia nacional es asumida comopropiaporel autor y
la tarea desmitificadorade su escritura cambia de tono con respecto

a Los relampagosde agosto, reducela distancia critica, atenta el es-
cepticismo y el humor, un humorrebelde y no resignado,desplaza

‘ Aurelio Asiain y Juan Garcia Oteyza,‘Entrevista con Jorge Ibargiiengoitia’’,
en el numero citado de Vuelta, pp. 48-50.
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la visi6n ir6nica dominante en su novela sobre la Revolucién. Sin
embargo,la ironia comofigura retérica, marca textual y vision del

mundo, no desaparece sino que se refugia en el narrador memo-

rialista Matias Chandony se ejerce sobre otros personajes situa-

ciones. Otro material que alimenta la obra de Jorge Ibargiiengoi-

tia es de raiz autobiografica y organiza una cronica desencantada
sobre las capas medias urbanas. La perspectiva es autoironica en
los narradores en primera persona delos cuentos La ley de Hero-

des (1967) y las novelas Estas ruinas que ves (Premio Internacional

Novela México, 1975) y Dos crimenes (1979).

Enestasobrasse aprecia la gran capacidad erotica de su narra-

tiva, a partir de un saludable regocijo deseante de los sujetos, per-

tenecientes a estratos medios urbanos, quienes no siempre logran

sus objetivos, porque, como afirma prospectivamente el narrador
maduroy distanciado de ‘‘La mujer que no’’: ““Las mujeres que no

he tenido (comoocurre a todos los grandes seductores dela histo-
ria) son mas numerosasquelas arenas del mar’’. Es en este sentido
que sus cuentos debenleerse como “‘versiones antitragicas’’, como

afirma Gustavo Garcia,’ de los relatos escritos sobre amory des-

amorpor otros escritores de su generaci6n, como Carlos Fuentes

y Juan Garcia Ponce, los que comenzarona escribir a fines de los

cincuenta y principios delossesenta en torno a la Revista mexicana

deliteratura y \a Revista de la Universidad. Otro material que com-

poneel tejido intertextual de la narrativa de Ibargtiengoitia pro-

vienede los informesjudiciales y la ‘‘pagina roja’’ de los periddicos
en tornoal caso delas “‘Poquianchis’’, transformadasen las herma-

nas Baladro en Las muertas (1977). Esta singular novela, quizé la
mejor de su produccion, supone otro deslizamiento de la visién
irdnica dominante,esta vez hacia el grotesco. El mundorecreado es

totalmenteajenoal narrador,quiense distancia de ese mundocoti-

diano ‘‘no conla finalidad de ensenar, de advertir 0 despertar com-

pasion —comoafirma Kayser acerca de esta corriente estética—
sino justamente para exponersu cardcter incomprensible, inexpli-
cable, ridiculo, desastroso, horroroso’’.6 El mismo narrador nos
proponea loslectores “‘imaginar’’ como actuaronlas victimarias y
como respondieronlas victimas, 0 sea cémo ocurrieron los hechos

> Gustavo Garcia, ‘‘Jorge Ibargiiengoitia: la vida en broma’’, prélogo a Los

relampagosde agosto y La ley de Herodes, México, Promexa, 1979, pp. VII-XIX.

® Wolfgang Kayser, Lo grotesco. Su configuracion en pintura literatura, Buenos
Aires, Nova, 1964, p. 38.  
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en que muereny son enterradas clandestinamente varias prostitu-
tas, apartandose de este modo del proyectoinicial de escribir un
ensayo, comose anticipa en la novela anterior —Estas ruinas que
ves— porparte de su protagonista, el profesor de literatura Paco

Aldebardn,y en el plano extratextual, por el propio autor. La cruel-
dad la miseria de ese ‘‘bajo mundo’’ marginal rebasanel proyecto
ensayistico; el escritor descarta el tratamiento parddico y desem-
boca en el extrafamiento propio de la vision grotesca;la realidad
invade y aturde a quien organiza el relato y solo por momentos,y

en especial en ciertos episodios de las madrotas, se retomala mi-
rada ir6énica porque, comoafirma el propio autor: “‘Supongo que
en el mundo nadie es totalmente despreciable y si tomo un perso-

naje lo que meinteresaes justificarlo’’. En la misma entrevista’
se queja de que, comolo creen un “‘escritor chistoso’’, muchos se

rien ‘‘de cosas que notienen ningunchiste’’, y se refiere a la escena

dondeintentan curar la pardlisis de Blanca ‘“‘planchandola’’; dice
Ibargiiengoitia: ‘‘puede ser ridiculo, pero la situacion no deja de
ser terrible, porque estan matandoa alguien. Es grotesco’’. Todos
los cuentos y novelas se organizan en torno a una vozrectora,si-

tuada en un lugar privilegiado enlo intelectual y topografico; esta

voz es el ‘‘verdadero sujeto de la enunciacién’’, que urde los hilos
de la narracién organizandolos en memorias, soliloquios, 0 en la

polifonia y cotejo de diversos testimonios. Detras de los distintos
juegos de puntosde vista subyace una estructura de poder vertica-

lista, desde cuya cuspideel ironista solicita lectores competentes o
cémplices que sepaninterpretarlos significados latentes, propues-
tos como verdaderossin explicitarlos.

Esta estructura verticalista corresponde, extratextualmente, a

una sociedad altamente jerarquizada, como loes la mexicana,y la
posicion del narrador es coherente conla del ironista, que suele
ser un sersolitario, hipercritico y escéptico, pero dispuesto a dar
versiones muyrevitalizadorasde las realidades que aborda. Cuando
Tbargiiengoitia se congratulaba de haber abandonadoelteatro por

la novela afirmaba que éste era

el medio de comunicacién apropiado para un hombreinsociable comoyo,ya

que supone unarelaci6n méslibre conellector... Se llega directo allector,

sin intermediarios, en silencio, por medio de hojas escritas que el otro lee

cuandoquiera, como quiera,de untir6n o enratitos, y si no quiere nolas lee,

sin ofendera nadie.

7 Aurelio Asiain y Juan Garcia Oteyza,p. 49.
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Y anade:

Por eso unoescribe y deja luego que las cosas se vayan, comosi las echara

al rfo, a ver qué pasa. A veces producen dinero,a veces no, pero es todo. Si

alguien dice de pronto que uno es un genio, mejor. Pero tampoco creo que

sea cierto, no.®

Comola propia capacidad autocritica,la vision irénica preserva
a quien la ejerce, y tangencialmente también a quienes la desen-
tranan y aprueban,defalsas idealizaciones o de adhesiones radi-
cales, tanto en el campo del amor comoenel de la politica 0 la
literatura.

Finalmente,a diez afos de su muerte, la lectura de su obra siem-

pre resulta revitalizadora porque proponereleer o replantearse el

pasadohist6rico y los problemas presentes con una nueva mirada

critica que se aleja de las solemnidadespatri6ticas, de la cursileria

y los lugares comunes, que ensefa a desconfiar de los vericuetos
del podery los absolutos de la pasi6n; unaobra original y con po-
cos seguidores, que proponeliberarnosdetrivialidades rutinarias
aprendiendoa reirnos de nosotros mismos.

Por ultimo hay que proponerla lectura la relectura de la obra
de Jorge Ibargiiengoitia porla ‘‘tnica razénlicita’’ —segunel pro-
pio autor— queexiste para leer obrasliterarias: “‘por el goce que
producen’’.®

8 Ibid.
° Jorge Ibargiiengoitia, “Apuntespara unateoria literaria’’, en Autopsias rapi-

das, selecci6n de Guillermo Sheridan, México, Vuelta, 1988,p. 27.  

EL REENCUENTRO

Por Manuel FELGUEREZ

PINTOR MEXICANO

A Joy Laville

ORGE IBARGUENGOITIA era unos meses mayor que yo. Cuando

Jempezamosa ser amigos tendriamos doce ahos. Ambosnos edu-

camos con los hermanos maristas, asistimos al Colegio México en

la calle de Mérida y mastardea la preparatoria del francés More-

los. Nunca fuimos companerosdeclase pues Jorge iba dos anos mas
adelantado queyo.

En esa €poca él vivia con su madre, queera viuda,y consutia

Ema.Las doslo Ilamaban Coco. Su departamentoestabaen else-
gundopiso de una casa porfiriana de la avenida Chapultepec,porla

quecirculabanlos tranvias de dos carros. Yo vivia en otro departa-
mentojusto enla calle de atras, Marsella, como tres cuadras. Mi

madre tambiénera viuda. A los dos nuestro padre nos dej6 como
herencia un rancho,a él en Guanajuato, a mi en Zacatecas. No nos

conocimosen la escuela, ni como vecinos, tampoco enel ferroca-

rril de Ciudad Judrez, que con muchafrecuencia tomabamos, sobre
todo en época de cosecha, para acompanar a nuestras respectivas

madres a atenderlos negocios del campo.
En el colegio habia un grupo de boy scouts, el III; fue alli

donde empezamosa ser amigos. El era dela patrulla Jaguares,yo,
de las Zorras, los dos éramos guias de nuestras respectivas patru-
Ilas (jefe de un grupo desiete). Nuestra primera relacion fue de

competencia entre patrullas, después personal.
La tinica vez que Jorge me menciona por mi nombreensu obra

literaria es en un cuentotitulado ‘‘Falta de espiritu scout’’, en el

quenarra ciertas anécdotas que pasaron durante elviaje que hi-

cimos a Europael afio de 1947, para asistir a un jamboree que se
realizo cerca de Paris.

EI contingente oficial de México viajaria en avidn. Por note-
ner el dinero suficiente no pudimosinscribirnos. Decidimos hacer  
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el viaje de todas maneras. Nos reunfamos después de clases a na-
dar enla alberca de la ymcaenlascalles de Morelos y Balderas,
ahi afindbamos nuestros planes. Descubrimos que podriamosir
hasta Nueva York en el autobtis de la Greyhound y de ahi tomar
un barco llamado Marine Shark, que durante la guerra habia sido
utilizado para transporte de tropas. Una vez duefios de esa pre-
ciosa informaciondecidimos armarotro contingente. Viajarfamos
por nuestra cuentay riesgo.

Para entonces tendriamos 19 afios. Durante cuatro meses reco-
trimosFrancia,Italia y Suiza. Finalmente, en Londres,el ultimo dia
delviaje, examinandolos acontecimientos, decidimos que viajar era
una maravilla y que tendriamos que haceralgo de nuestras vidas que
nos permitiera seguir haciéndolo.

Yo decidiser pintor, él seguiria estudiando ingenieria; pero sdlo
lo haria durante cuatro meses al ao, tiempo que consideraba mas
que suficiente para aprobar los exdmenes. Los siguientes cuatro
meses se iria a trabajar el rancho con el objeto de reunir eldi-
nero necesario para dedicarsea viajar el resto del ao.

Al llegar a México supimosquenos habian expulsadodel grupo
III. En cambio logramosquela Asociacién Scout nos autorizara la
creaci6n de un nuevo grupo, el xvi, del que fuimosjefes. Nues-
tro grupose caracterizo por ser lo menos ortodoxoposible, no por
€so menosefectivo. Gandbamostodas las competenciassin impor-
tarnos mucho los medios usadospara lograrlo. Era una especie de
revancha que nos provocabagran placer. A este grupo ingresaron
entre otros los hermanos Garcia Ponce. Juan result6 ser un buen
scout con brillante imaginacion para la trampa.

Como “‘habiamosviajado a Europa’’ ahora tenfamos gran in-
terés porla cultura, leiamos novelas, vefamos teatro, escuchdbamos
musicaclasica y asistiamos a exposiciones al mismo tiempo que rea-
lizabamoslas excursiones massofisticadas: subiamosa los volcanes,
descendiamosa losrios subterrdneos 0 realizibamos grandes cami-
natas. Recuerdo en especial la de San Cristdbal de Las Casas a
Palenque, a Campeche,y otra de Tulum a Valladolid siguiendo los
Tastros de antiguos sacbes. Las ‘‘juntas’’ las hacfamosen la cer-
veceria La Palma y las grandes discusiones sobre problemasexis-
tenciales se resolvian hablandohasta altas horas de la noche cami-
nandoporlascalles de las colonias Judrez y Roma.

Un dia mefuia Paris para estudiarescultura. Jorge, unavez fra-
casado suplan ‘“‘tetramestral’’ como él Jo llamaba, se decidid por
el rancho. Entonces nuestra amistad continu6 a través de unafre-
cuente correspondencia. Mientras yo presumia de mis sensaciones  
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y descubrimientos en los museos, él me alababa la ‘‘verdad’’ de
la vida campirana. Me contaba como pasaba noches enteras traba-

jandoconellodohastalas rodillas, para salvarel jitomate,la apli-

cacion de sus conocimientos de ingenieria para resolver problemas
mecanicos de bombeodel aguao delo bien que se entendia con los
viejos peones de San Roque.

Dosanos después yo regresé a México justo en el momento en

que Jorge habia decidido vendersu ranchoy “‘gracias a esta ope-

racion podria autofinanciarse una nueva carrera’. Dud6 entre la
pinturay la literatura, finalmente se inscribid en Mascarones para
estudiar teatro. ;

Deahi en adelante, al dejar de ser scouts, nos veiamos menos.

Jorge fue padrino de mi primera hija, Patricia. Algunos sabadoslo

visitaba en su nueva casa de Coyoacan. Esedia era casa abierta para
los amigos y sentadosbajo las jacarandasdeljardin lo ofamos contar

“Jo quele habia pasado’’, anécdotas que siempre acababan siendo
obras deteatro, cuentos0 articulos periodisticos. Jorge era un gran
conversador que gozabadeplaticar sus investigaciones en archivos
de juzgados, donde recopilaba datos de lenguaje y acciones dela

Madre Conchita o de las Poquianchis.
Undia hicimos una apuesta. GQuién ganaria mas dinero du-

rante el aio, él comoescritor 0 yo comopintor? Si yo perdia le
hacia unretrato;si él, me escribiria un cuento. Yo gané. Deahiel
mencionado ‘‘Falta de espiritu scout’. :

Nuevos amigos, novias, esposas, viajes, actividad profesional
acabaron por hacer cada vez mas lejana nuestra amistad. Coin-

cidiamos a veces en algdn acto social y nuestra platica era cercana
pero superficial.

El sébado 12 de noviembre de 1983, después de no vernos du-
rante muchosanos, coincidimos en una cena que ofrecid Mercedes

Iturbe en su departamento de Paris. Eramos Juan Soriano y Ma-
tek; Marta Traba y Angel Rama; Jorge y Joy Laville; Meche yo.
Pasamosun rato muy agradable. :

Jorge nos hablo aldia siguiente para invitarnos a cenarel sabado
a las ocho de la noche. Nos dio su direccidn y nos explicd que

teniamos que bajarnosdel metro en la parada Victor Hugo, caminar

una cuadra y media para encontrarel edificio, marcar unaclave para

abrir la puerta y tomarel elevador al quinto piso. Sdlo seriamos
los cuatro. El sdbado antes de salir discuti con Meche qué regalo
llevar. Pusimos en unabolsa unalata defrijoles, una de mole ado-
badoy tres de chiles, ademas de una botella de champagne quere-
servabamospara una buenaocasion. A las ocho en punto tocamos  
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el timbre. Jorge abrio la puerta, al recibir la botella comenté que

qué bueno,pues esa noche tomariamos solamente champagne. Ya

con Joy empezaron por ensefarnosel departamento queera extre-

madamente agradable, de tipica arquitectura defin desiglo, altos
techos y amplias puertas que comunicanlosespacios, molduras de

yeso sobre plafones y paredes. Estaba recién pintado de ungris
casi blancoy alfombradoensu totalidad tambiéndeuncasiblanco,
grandes ventanas seguramente con unabella vista sobre mansardas.
El estudio de Joy con un cuadro a mediohacersobre el caballete
y bastidores recargados sobre el muro, desordenadoy limpio. La
recdmara, una amplia estancia y al lado un cuarto conelescritorio
y la biblioteca de Jorge. Los muebles en su mayoria de diseho mo-

derno y maderasclaras, otros de época que dabanal conjunto un

ambiente acogedor. Las paredes atin vacfas con la excepcién de
un paisaje de Joy colgado ala entrada pero que se veia desde la
sala.

Joy y Jorge comentaron que después de haber vendidola casa
de Coyoacan habian pasado una temporadaen unauniversidadcer-

cana a Nueva York dondeJorge dabaclases;el lugar en que vivieron
no les gustd, después se fueron a Londres. Sin embargo chocaron

conel cardcterdelos ingleses y entonces se decidieron porParis.

Al llegar alquilaron un departamento amueblado yfinalmente

habian tenido la suerte de conseguir ese departamento que hacia
muy poco tiempo habian acabadode poner. Se encontraban muy a
gusto. Pensabanseguir viviendo en Paris, pero pasar temporadas en
México,pues a Jorgele era indispensable no perdercontacto conel
lenguaje. Decian queno volverian a vivir en la ciudad de México.
Hablamosde algunasciudades de la Republica, nosotros sugerimos
Puerto Vallarta. Les interes6 esta posibilidad y quedamos en hacer
un viaje ahi, la proxima vez que coincidiéramos en México para ver
si se animaban a compraralgo.

Brindamos porel gusto de estar reunidos de nuevo. Las copas
eran de esas muy delgadasy altas, el champagnehelado. La cena
estaba servida sobre una mesa redonda, dos grandesplatones con
hielo contenian ostras y almejas, en otro plato paté. Festejamos
cada bocadoy fuimos acabandolentamente con todo, menos con la
bebida, pues quién sabe de dénde Jorge regresaba siemprecon otra
botella. La conversaciénsaltaba de los proyectos a los recuerdos
con gran facilidad. “‘¢Qué pas6 con aquella foto que nos tomaron
haciendo guardia al Soldado Desconocido bajo el Arco de Triunfo
en 1947? Seria fantastico publicarla’’. Para Jorge y para miel tono  
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era inevitablemente nostdlgico, pero lo mismo pasaba con Meche.

Ella también habia sido amiga de Ibargiien, como le decia, desde

la época de Mascarones. Recordamosque fue Jorge quien me pre-
senté a Mechea la salida de Bellas Artes, después de la Sinfonica,

el afio de 1951. Joy, que no conocia muchas de las anécdotas
que rememorabamos,resultaba unapersonaidealpara “‘contarle””
y en la realidad un pretexto para hablar de nosotros sin parar.
Ella escuchaba a ratos y a ratos desaparecia. “‘Sabes Meche’’,
dijo Jorge senalandomecon el dedo, ‘‘que este tipo, aunque no
lo puedas creer, me influy6 muchisimo en mis primeras lecturas

y se moria de risa. Tocamosel tema de Colombia, puesto que por
una verdadera casualidad ambos acababamosdeserinvitados a ese

pais. Yo con un grupo de escultores para hacer una obra publica en

Medellin;él para asistir al Primer Encuentro de Cultura Hispano-
americana. Yo tenia mis boletospara el siguiente martes. A él se

los habian prometidoparael jueves. Frente a un atlas sacado para

situar lugares en Colombia, hicimoscita para vernosa los pocosdias
en Bogota.

Eranya las cuatro de la manana cuando decidimos terminar la

cena. ‘‘Habria que hacer otra muy pronto’’. Yo dije, ‘“‘otra, si. Pero
como ésta no se repetira jamas’’. p

Jorge nos acompanariaaltaxi. Al llegar al elevadorJoy dijo algo

que yo interpreté como que sélo podian bajar dos, por lo que de-
cidi usar la escalera y jugar carreras con el elevador, uno de esos

quevan dentro de una especie de jaula y que porlo tanto permiten

ver siempre para afuera. Entrela velocidad y el alcohol metropece,

cai al suelo, levantandome rdpidamenterecorrilos tramosquefal-
taban logrando llegar abajo justo a tiempo para abrirla puerta y
decir ‘‘gané’’. Mechey Jorge salierondel elevadorentotal euforia:
“‘si, te vimos comovenias rodando’’. En la esquina tomamosel taxi

al tiempo que nos despediamosde Jorge. :
Viajé a Medellin el martes, el domingo tempranobajé a desayu-

nar a la cafeteria del hotel. Ahi me encontré con otros escultores.
Unode ellos medijo, ‘‘voy a hacer de Angel de la Muerte: ayer
se mataron Marta Traba y Angel Rama:seestrell6 el avin en que
venian”. Supe de inmediato que Jorge habia muerto. Mees im-
posible describir lo que senti. La conversaci6ngiraba alrededorde
Marta, lo Unico que alcancé a decir fue que en el avidn también
venia un amigo mio queera escritor y que se llamaba Ibarguengoi-
tia. Ajeno, sordo a la conversacién que me rodeaba, mevinoa la

memoria una imagen. Jorge y yo bajabamos del Iztaccihuatl, ca-  
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minadbamoscon grandes mochilas sobre los hombros, nos acercdba-
mos a Amecamecapor un caminode esos quede tanto andarlos se

han hundido enla tierra. De repente, a unos cuantos metros, sobre

una pequena loma,aparece un toro: muge,rascala tierra, baja los

pitones y nos embiste. Yo metiro al piso sobre el lado derecho y

salgo ileso. Jorge da un pequeno paso y apenaslibra los cuernos,

da un gran pase a cuerpolibre, el sudor del animal embarra su ca-

misola. Por un instante parece quese hasalvado,pero,en el ultimo

momento,el toro con la pezuna de supata trasera le propina un
fuertisimo golpe enla espinilla.

Jorge Ibargtiengoitia muri6 el sdbado 26 de noviembre de 1983

en un accidente aéreo cerca de Madrid. Nunca pudimos imaginar

que nuestra gran fiesta de la semanaanterior habia sido no sdlo un
reencuentro sino también una despedida.

 

 

PROYECCION LITERARIA
DE MANUEL SCORZA

Por Tomds EscasADILLo O'CONNOR

DECANODE LA UNIVERSIDAD DE SAN MARCOS, PERU

N REITERADOS TRABAJOS hemos dudadodela postura decierta

Bartica supuestamente ‘‘moderna’’, de considerar que el indi-

genismo ha muerto hoyen dia, y evocabamos la tesis mariateguiana

de conceptuar al indigenismo no como una mera “‘escuela litera-

ria’’ sino unaliteratura cuya existencia se explica por la presencia

del problema indigena; recientemente hereiterado esta idea en los

siguientes términos:

El otro planteamiento de Maridtegui que me gustaria subrayar cs el relativo

a su afirmaciOn de queel indigenismo noes unasimple escuela 0 movimiento

literario, sino que est motivado por el referente del mundoreal: el indige-

nismo nace como una necesidad polftico-cultural-social de tratar de solucio-

nar lo que en tiempo de Mariateguise llamabael problema del indio (y que

hoy en dia alguna gente no sdlo cree que no ha sido solucionado, sino

que,porel contrario, en algunos aspectos ha empeorado).1

Y recorddbamoslos planteamientos de Mariategui al respecto:

“E] nativismo, en el Uruguay, por otra parte, aparece como un

fenémenoesencialmenteliterario. No tiene, comoel indigenismo

en el Peru, una subconsciente inspiracidn politica y econdmica’ ’.*
Esta idea es reiterada con sistematica insistencia a lo largo de

“E] proceso de la literatura’: ‘“‘El ‘indigenismo’ no es aqui un

fenédmenoesencialmenteliterario, como el ‘nativismo’ en el Uru-

guay. Sus raices se alimentan de otro humus hist6rico. Los ‘in-

digenistas’ auténticos —que no deben ser confundidos conlos

1 Tomas Escajadillo O’Connor,‘‘El indigenismo de Maridtegui’’, en Domingo,

Suplemento Dominical de La Repiiblica (Lima), 12 de junio de 1988.

2 Citamosporla tercera edicidn, 7 ensayos de interpretacion de la realidad pe-

mana, Lima, Empresa Editora Amauta, 1952 (Biblioteca Amauta), p. 354.  
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que explotan temas indigenas por mero ‘exotismo’ [léase Ventura
Garcia Calderon]— colaboran, conscientemente o no, en una obra

politica y econdmica de reivindicacién —noderestauraci6n ni re-
surreccion’’.3

Nohaypalabras mastajantes para comprenderla pentalogia La
guerra silenciosa de ManuelScorza: en ningunescritor mas que en él
resulta cierto que, respecto de estas novelas, sus raices se alimentan

de otro humushistorico. En efecto, a diferencia de practicamentela

totalidad de los narradores indigenistas, Scorza quiso dar cuenta de

hechosreales. En la “‘noticia’’ que antecede a su primera novela,

Redoble por Rancas, el novelista subraya enfaticamenteel cardcter

testimonial del proyecto narrativo: ‘‘Este libro es la crnica exaspe-

radamentereal de unaluchasolitaria: la que en los Andes Centrales

libraron, entre 1950 y 1962, los hombresde algunasaldeass6lovisi-

bles en las cartas militares de los destacamentos que las arrasaron’’.

Scorza alude al cardcter imperialista de la Cerro de Pasco Corpora-

tion, y para mayor abundamiento,inserta un cable upi de noviembre

de 1966 que detalla las inmensasutilidades de esta transnacional.

Si cn mi tesis de 1971 sobreel indigenismo manifestaba alguna

dudasobrela pertenencia de Redoble por Rancas (Gnica novela del
ciclo publicada a esa fecha) a la tradici6n indigenista, en un estu-

dio de 1978 (antes dela ultima novela), subrayo la insercién de las

novelas de Scorza enla tradici6n ‘“‘contestataria’’ de la novelaindi-

genista; incluso senalo vinculos especificos:

El “murode olas negras’’ que representa la continua expoliaci6n detierras a

comunidades campesinasconstituye una situaci6n constante a lo largo delci-

clo. Notemosque este asunto conformaeltejido narrativo principalde libros

clasicos del indigenismo, como El mundoes anchoy ajeno, por ejemplo. Esta

lucha permanente, que termina ciclicamente con una masacre de comuneros,

es la preocupaci6nprincipal del ciclo narrativo de Scorza. Repdrese en que

una y otra vez el pueblo comunero desfallece ante los abusos de gamonales

y autoridades; pero siempre habrdunlider que,solo o ayudado porotros va-

lientes, sabra lograr que los comunerosrecuperensu “‘rabia’’ y emprendan

una y otra vez el camino dela rebeli6n armada.4

Antonio Cornejo Polar ha enfatizado la importancia del ‘‘esti-
mulo real’’ de estas luchas hist6ricas en los Andes Centrales del

3 Ibid., p. 356.

4 Tomas Escajadillo O’Connor, ‘‘Scorza antesde Ia ultima batalla’, en RCLL
(Lima), IV, nims. 7-8 (1978), p. 186.

 

 

Proyecciénliteraria de Manuel Scorza 213

Pert en la pentalogia de Scorza. Es mds, en un primer momento,

Scorza no pensaba en novelas sino en un informe testimonial:

“primero intenté hacer un informe politico’’;* luego de queello

le result6 insatisfactorio optd por la prosa de ficcion, perosiem-

pre subrayando “‘la veracidad’’ de los hechos novelados. Asi, en la

‘noticia’ de la primera novela se lee: ‘‘Mas que un novelista,el

autor es un testigo. Las fotografias que se publicaran en un volu-

menaparte y las grabaciones magnetof6nicas donde constan estas

atrocidades, demuestranquelos excesosdeeste libro son desvaidas

descripciones de la realidad’. Scorza hizo bien en no materiali-

zat este propOsito ‘‘verista’’, absolutamente innecesario; mas bien

el “‘testigo’’ aparece como “‘personaje”’ (secundario),en la ultima

novela, La tumba del relampago. Por lo demas, Scorza ha podido

hacer uso de material fotografico en las innumerables entrevistas

quele hicieron (sobre todo fuera del Pert). :

La pertenencia a una delas mas constantes manifestaciones de

la tradicién indigenista de las novelas de Scorza es presentada en

los siguientes términos por Cornejo Polar:

Las cinco novelas de Scorza se inscriben de lleno en unatradicién narra-

tiva que se define precisamenteporreferir esos acontecimientossociales, que

podria denominarse “‘la novela de la rebeli6n campesina’’ y que tiene un elas

cedente valioso en E/ amauta Atusparia (1929) de Reyna y dos manifestaciones

espléndidas en El mundo es anchoy ajeno (1941) y Todas las sangres (1964).6

Si en 1971 meinteresaban quizds excesivamente los elementos

de “‘ruptura’’ conla tradiciénindigenista, provenientes dela asimi-

lacién porparte de Scorza de lo mejor dela narrativa del boom de
los afios sesenta, mas me convencenahora los argumentos de una

5 Entrevista de Tomés Escajadillo O’Connor a ManuelScorza, ‘‘Scorza an-

tes del Ultimo combate’’, en Hispamérica (Maryland,USA), XIX, nim. 55 (1990),

pp. 51-72. También en Quehacer (Lima, ESCO), nim. 69 (enero-febrero 1991), pp.

94-111. En otra oportunidad formula el novelista la mismaidea enlos siguientes

términos: “‘...me propuseescribir un informepolitico de la guerra de Pasco. Pero

vi, al redactarlo, que le faltaba esa dimensiGn fulgurante de los hechos, no habia

cémo meterlos en un uniformeracional... Estos hechos que yo habia conocido en
el arrabal de la historia peruana mehicieron concebir Redoble por Rancas. Un dia

lo escribi de la primeraa la ultima linea’. Cf. la entrevista de Ernesto Gonzalez

Bermejo: ‘‘Manuel Scorza, encuentro con la memoria perdida’’, en El Nacional

(Caracas), 16 de mayo de 1976.

6 Antonio Cornejo Polar, ‘‘Sobreel ‘neoindigenismo’y las novelas de Scorza’’,

en Revista Iberoamericana (Pittsburgh), L, nam. 127 (abril-junio de 1984), p. 553.  
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renovaciOn dentro de unalarga tradicion. Para decirlo con palabras

de Cornejo Polar:

EI ciclo narrativo de Manuel Scorzase instala, pues, en un espacioliterario

doble: de una parte, esté obviamente condicionado por la nueva narrativa

hispanoamericana; deotra, se refiere a unatradici6n anterior, en gran parte

discutida y negada porel boom, comoesla novela indigenista y mdsespecifi-

camentela novela indigenista de intensa motivaci6nsocial.”

Aparte del uso del arsenal técnico de la novelistica del boom,

la pentalogia de Scorza puede vincularse en una perspectiva de
“‘renovacion dentro de la tradicidn’’ si se la relaciona con mues-
tras de la mas avanzada novela indigenista. En el citado trabajo de

Cornejo Polar —queconstituye el estudio que el mismo Scorzale

reclamaba—$ las cosas a este respecto son puestasen la siguiente
perspectiva:

Porlo pronto, el ciclo narrativo de Scorza comparte con otros textos neo-

indigenistas la voluntad de ampliar el universo de la representaci6n nove-

lesca 0, lo que es lo mismo,la intencidn de romperIa visiOn insularde la vida

indigena comosi no tuviera relaciones mas o menos orgénicasconelresto de

la sociedad nacional. En la obra de Scorza esta ampliaci6n comienza a partir

de un hechoreal: las luchas de las comunidadesdel centro es contra los gamo-

nales (como en El mundoes ancho y ajeno), pero también,y sobre todo, contra

la Cerro de Pasco Corporation (que no es una institucién inventada como‘‘el

Consorcio’’ de Todas las sangres). La evidencia de quela Cerroestaba situada

en la década del 60 en el vértice del poder social y econémico en el Peru, e

indirectamente en el foco del poderpolitico, determina que la rebelién de

los comuneros de Yanahuanca, Yanacocha y otras comunidades del centro

sea un acontecimiento nacional con repercusiones harto mds graves quelas

que pudieran habertenido los enfrentamientos regionales entre campesinos

y terratenientes. Deotra parte, el no menos obvio cardcter imperialista de la

Cerro de Pasco sefiala que el acontecimiento narradoporScorza se relaciona

conla dindmica delos conflictos entre el imperialismo y los pueblosdel Tercer

Mundo. Comoya lo habia hecho Arguedasen Todas Jas sangres, Scorza uni-

versaliza la problematica del pueblo indigena y de sus esfuerzosliberadores.°

7 Ibid.

5 “En pos de Scorza,el invisible’’. Entrevista de Ricardo Gonzélez Vigil, en

Dominical, Suplemento dominical de El Comercio (Lima), 28 de marzo de 1982,
p. 16.

° Antonio Cornejo Polar,art. cit., p. 554.
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Manuel Scorza (1928-1983) nacié en Lima aunque pas6 su

infancia en Huancavelica; perteneci6 a la “‘generacion del cin-

cuenta’’, décadaen la cual publicé dos excelentes poemarios, Las

imprecaciones (1955) y Los adioses (1959). Luego destaco en dos

empresas sucesivas, como el mayor divulgador, en ediciones masi-

vas, de la buenaliteratura latinoamericana. La publicacion, en di-

ciembre de 1956, del Primer Festival del Libro, marcounhitoenla

masificacionde la lectura en el Pert; dos anos despuésse habiaIle-

gado al V Festival del Libro, con 1 200 000 libros publicados. Luego

ScorzahariaFestivales del Libro en Colombia, Venezuela, Ecuador,

Cuba, Centroamérica (en algunos casos en mas de una ocasin).

Pasadalafiebre delos Festivales del Libro, el autor de Redoble por

Rancaslanz6, en 1963,la primeraserie de los famosos*‘Populibros

peruanos’’: por primera vez se hacia en el pais propagandadelibros

portelevision. Los “‘Populibros’’, que tuvicron mas de una docena

de series de cinco tomos, incorporaron a muchos escritores de la

“‘generaciOn del cincuenta’’ junto a los consagrados Alegria, Luis

E. Valcdrcel, Arguedas, Diez-Canseco, Lopez Albujar, etcctera.

La huella del Scorza-poeta —Scorza, por lo demas, siguio pu-

blicando poesia paralelamente a su proyccto narrativo—"es per-

ceptible en La guerrasilenciosa, y su audacia para emprender tan

vasta tarea hace recordaral Scorza-editor. La pentalogia de Scorza

no solo dominael panoramadela narrativa peruana delos anos se-

tenta sino que constituye uno de los fendmenosde la narrativa pe-

ruanade nuestrosiglo de la mayor importancia. Scorzaprefirio con-

centrar sus esfuerzos en esasbatallas concretasde la Sierra Central

del Pert. Pero, aunque sea tangencialmente, subrayemos la ob-

servacion de Antonio Cornejo Polar y Luis Fernando Vidal, en la

antologia Nuevo cuento peruano", en cl sentido que ni la reforma

agraria de 1969 nila irrupcion de Sendero en 1980 han podido ser

noveladasporescritores nacionales. Scorza pudoserel desgarrado

intérprete poético de esta realidad."* Muy porel contrario, los cs

critores peruanos mds famosos parecerian totalmente incapacita-

dos para intentar dicha reflexién poética. El caso mas patente es

el de Vargas Llosa, que en el famoso Informe sobre Uchuraccay, de-

10 Cf. ManuelScorza,El vals de los reptiles, México, UNAM, 1970; Poesia incom-

pleta, México, UNAM, 1976.

1 (Lima, Mosca AzulEditores, 1984; 2a. ed. 1986).

12 En el momento de su muerte Scorza preparaba una novela quetitularia Reta-

blo ayacuchano.  
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clar6 —haciéndonosa todosculpables por igual— muy a la manera
de André Cayatte, que ‘‘todos somosasesinos’’.

Scorza cometi6 la imprudencia de sefalar quiénes eranlosase-
sinos en La guerra silenciosa de 1950-1962. Y ademas, lleg6 al tema
indigenista con nuevos modos: la metafora estridente,la ironia,el
humor“‘criollo’’, el juego o despreciocon el lector, la ‘‘fantasia
pura’’, distante de la concepcién magico-religiosa que el indigena
tiene dela realidad, tal como hasido insuperablemente poetizada
por José Maria Arguedas. Un aire de Macondo —pero no de un
Macondo‘‘calco y copia’’ sino masbien, de ‘‘creacién heroica’’, a
la vez andina y ‘‘mestizada’’—,® revolotea en su saga, haciéndo-
nos evidente que como ningdn otro autor peruano —ni siquiera
Arguedas— Scorza ha asimilado lo mejor de la “‘nueva narrativa’’
latinoamericanade los anossesenta.

Scorza irrumpe en el panorama literario nacional bajo el signo
de la incomprension: Abelardo Oquendo(‘‘Un redoble algo frivolo
por Rancas’’) y Ricardo Réez (‘‘Redoble por Rancas,traicién a una
historia’’), son dos deloscriticos que, desdetrincheras contrarias
(cl diario El Comercio y la revista Narracion) condenan la aparicion
de Scorza enla narrativa peruana. A pesarde la publicacion dela
saga de Scorza en grandes editoriales transnacionales,"la recepcion
a su obra en cl Pert fue ilustrativa: critica mordaz a su primera
“balada’’ o ‘‘cantar’’, silenciamiento al resto de la pentalogia con-
forme clla fue creciendo en difusién —y prestigio— internaciona-
Ics. Ahora,sencillamente, no es posible eludir “el problema Ma-

8 El mundo ‘‘mestizado’’ de los campesinos y mineros de Scorza difiere clara-
mentedelos ‘‘indios puros’’ de Arguedas. Porello no podemosestar de acuerdo
conel profesor Dario Puccini cuandoafirma: ‘‘Scorza habia aprendidotodoo casi
todo de la obra de Argucdas, y especialmente c6motratar la delicada realidad
indigena, comoalcanzar a mostrar en formas ambiguasy sutiles ese mundosilen-
cioso y apartado delos indios’’. Cf. ‘‘Manucl Scorza, el cronista de la epopeya
india’, en RCLL(Lima) X1, nim. 23 (ler. semestre de 1986), p. 63.
™ Redoble por Rancas ¢ Historia de Garabomboelinvisible (después s6lo Gara-

bomboelinvisible) fueron publicadas por Editorial Planeta, de Barcelona (Grandes
Narradores Universales), en 1971 y 1972, respectivamente;Eljinete insomne y Can-
tar de Agapito Robles aparecieron en MonteAvila Editores, de Caracas (Coleccion
Continentes), ambas en 1977. Monte Avila también reedit6 Redoble por Rancas y
Garabomboelinvisible, el volumenfinal de la pentalogia, La tumba del relampago,
fue publicado por Siglo xxi (La creacion literaria), de México, en 1979 (varias re-
ediciones). Editorial Plaza & Janés, de Barcelona,est4 republicando actualmente
la pentalogia La guerra silenciosa; 1o mismohace la Editorial PEISA entre nosotros.

*’ La obra de ManuelScorza hasido traducida a mas de 30 lenguas.
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nuel Scorza’’ en tanto novelista: La guerrasilenciosa sera para siem-

pre un hito en el que hay que detenerse, una piedra fundadora de

la narrativa peruanadelsiglo xx.
Luis Alberto Sanchez intent6 lapidar a Redoble por Rancas,

afirmando que la novela se le cay6 de las manos en el primer

capitulo, como se le cae en é] una moneda al ahora famoso juez

Montenegro. En unaentrevista, Scorza contesta lo suyo, el casi

siempre ponderado critico Ricardo GonzalezVigil no puede menos
que comentar: “La frase de Sanchez de que, como la moneda, la no-

vela tambiénse cae, pareceunafrase del Arte de injuriar de Borges’ ’.
Lo que no impidi6 queel ubicuo senadorSanchezse presentara en

la televisidn local, a las pocas horas de la muerte de Scorza, para

explicar cudn buen escritorera.
La amplia bibliografia hoy existente sobre Scorza da cuenta del

enormeinterés queel escritor ha suscitado, sobre todo en el extran-

jero. Sin embargo no hay todavia demasiadostrabajos “academi-

cos’’ sobre él. Entre ellos el aludido texto mio de hace quince anos,
“Scorzaantes dela ultima batalla’, que implico un desafio al com-
portamientodela critica nacional tantola ‘‘periodistica’’ como
la ‘‘académica’’— con Scorza-novelista; decia ya entonces que se
trata ‘‘de un trabajo serio y de dimensiones como pocose ha dado

en nuestra literatura’’, y justamente adelantaba un work in progress

sobre la saga novelistica de La guerra silenciosa ‘“‘porque el ciclo
de las cinco novelas obligara necesariamente a un estudio erudito y

prolijo, que intenteserel balance de unodelos proyectos mas ambi-

ciosose interesantes de nuestra prosa de ficcidn’’.'* A pesar de que

dicho estudio todavia no se ha llevado a cabo, se nota, una actitud

masseria dela critica literaria (sobre todo extranjera) en relacion
al autor de La guerrasilenciosa.

Y sin embargo, hay muchascuestiones pendientes con respecto

a Scorza. Yo hesido el unico en senalar las profundas variantes
que enriquecenel texto del primer capitulo de Redoble por Rancas
con relaci6n a su publicacién primigenia (Cuadernossemestrales de
cuento, Lima, nim. 5,julio de 1969), en la cual el capitulo tenia

el mascorto titulo de ‘‘Cierta célebre moneda’’. Igualmente, na-

die ha estudiado las evidentes mejoras que contiene el capitulo x11
de El jinete insomne en comparaci6n con una publicacién anterior
en la revista Crisis (Buenos Aires, nim. 12, abril de 1974), publi-
caciOn que anuncia una novelatitulada El insomrio de Raymundo

16 Tomas Escajadillo O’Connor,‘‘Scorza antes...’’.  
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Herrera.” Scorza hablo en varias oportunidades de que planeaba

una “‘revisidn’’ de los cinco tomos (en una oportunidadse lo dijo

como desafio a Abelardo Oquendo); nadie se ha tomadoeltrabajo
de revisarsi la reedicin de La guerrasilenciosa queesta realizando
Plaza & Janés contiene variantes textuales (0 la republicacién que
acabade iniciar entre nosotros PEISA).

En unaentrevista-documento que grabé con Scorza éste reco-
nociG que no era consciente queal hacer del juez Montenegro un
gamonalestaba uniendo en uno dos delostres lados dela tradicio-

nal“‘trilogia embrutecedora’’ del indio. Su modelo lo tomé del na-

tural: el Dr. Francisco Madrid Salazar (y su esposa Alcira Be-

navidez) le ahorraron el gasto de la imaginacion. A este respecto
quizas sea interesante anotar que, consistentemente hasta 1977 por

lo menos(Iv cantar), Scorza rechaz6 el apelativo de ‘‘indigenista’’
(0 “‘neoindigenista’’);* sin embargo en 1982 afirma, por el contra-

ni0,lo siguiente: ‘nadie puede pretender estudiar la novela indige-

nista sin mislibros’’.1?

Al hacer una evaluacionde las cinco novelas de Scorza, sin em-

bargo, descubrimos quese trata del mismo esquema basico de El
mundoes anchoy ajeno;lucha, primerolegal y luego armada, en-

tre una 0 varias comunidadesy un poderoso gamonallocal, batalla

17 Tbid. p. 183. También en TomasEscajadillo O'Connor,‘‘Scorza después de la

ultima batalla’, en E/ Observador (Lima), 5 de diciembre de 1983,p. 11.

18 Mabel Moraniaescribe: ‘‘Interrogado sobre surelacidn conla novela indige-

nista, Manuel Scorza manifest6 en diversas oportunidades quesu resistencia a ser

clasificado comoescritor indigenista no respondea razonesliterarias sino ideol6gi-
cas’’, y cita de inmediato declaraciones de Scorza provenientes de una entrevista

realizada en 1977: ‘‘A mi meparece quela palabra indigenismo esconde una mo-
tivaci6n que es necesario desenmascarar.... El término fue acufiadoporcriticos

de una sociedad conservadora’’. Cf. ‘‘Fundaci6n ideolégica de la fantasia en las

novelas de Manuel Scorza’’, en RCLL (Lima), Ix, nim. 71 (ler. semestre de 1983),
Pii2.

Es interesante lo que Dario Puccini opinaal respecto: ‘‘Por lo demas Scorza

tenia a su disposicién un material(las vicisitudes de los campesinos quechuas) que

€n si mismo poseia raices miticas mucho mésprofundas que el material utilizado

por Garcia Marquez. Pienso que no debe pasarse por alto este dato, aunqueel

propio Scorza haya negado siempretalfiliaci6n o vinculo y hayapreferido referirse
a otros ejemplos’’ (Dario Puccini, p. 63).

19 'Y agrega Scorza: ‘‘Yo cierro la novela indigenista justamente dandole una

€pica y sacdndola de la mitica paraIlevarla a la realidad’’ (Ricardo Gonzalez Vigil,
p. 16).
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que terminaenel exterminio de los indios.” Al hablar del caracter

ciclico de las matanzascon que inevitablemente terminan sus cinco

libros, Scorza dice que nosetrata de unafalta de imaginacion del

novelista, sino de una monotonia dela realidad; es conocido tal

planteamiento: “Todos (mislibros), los cinco, terminan en masa-

cre, porque todaslas insurrecciones quechuas terminaron en una

masacre; porquelos quechuastienen cincoestaciones: primavera,

verano, otono, invierno y masacre’’.?!

En este sentido las rebeliones de los comuneros dela Sierra

Central de Scorza se enlazan explicitamente” con la (unica) y con-

tinua rebelién del indio a través de nuestra historia, tal como lo

enuncia Benito Castroal final de El mundoes ancho y ajeno:

20 En 1978 —como ha quedado consignado en la nota 3— formulaba yo esta

idea enlos siguientes términos: ‘El muro de olas negras’ que representa la conti-

nua expoliaci6n detierras a las comunidades campesinas constituye una situaciOn

constantea lo largo del ciclo. Notemosque este asunto conformael tejido narra-

tivo principal de libros clasicos del indigenismo como El mundoes anchoy ajeno,

por ejemplo. Esta lucha permanente, que termina ciclicamente con una matanza

de comuneros,es la preocupaci6n central delciclo narrativo de Scorza. Repdrese

queunay otra vez el pueblo comunero desfallece ante los abusos de gamonales y

autoridades; pero siempre habré unlider que, solo 0 ayudadoporotros valientes,

sabr4 lograr que los comuneros recuperen su ‘rabia’ y emprendanunay otra vez el

camino de la rebelién armada, el camino de la defensa por las armasdela tierra

queles pertenece‘‘. Cf. TomdasEscajadillo O’Connor, “Scorza antes de la ultima

batalla’, p. 186.

21 La frase estd en Cantar de Agapito Robles. ‘‘En los Andeslas masacres se su-

cedenconelritmodelas estaciones. En el mundohaycuatro; en los Andescinco:

primavera, verano, otofo, invierno y masacre’’ (p. 22). Cf. Tomas Escajadillo

O’Connor,‘‘Scorza antesdel ultimo combate’. En términos similares se expresa

en Ja entrevista con Mabel Moraiia (‘‘Fundaci6n ideoldgica de la fantasia...”’,

p. 189). Luisa Pranzetti destaca y comenta esta mismaidea. Cf. ‘‘Elegia y rebeli6n

en los cantares de Manuel Scorza‘‘, en RCLI (Lima), XIII, nim. 25 (ler. semestre

de 1987), p. 109. Igualmente la consigna Claude Couffon en “Adiés a Manuel

Scorza’’, en Elcafé literario (Bogota), vi, nim. 36 (noviembre-diciembre de 1983),

p. 36.

22 Genaro Ledesma, protagonista del quinto y definitivo “‘cantar’’, llega a la

mismaidea que Benito Castro (véase la proximacita); aunque formulada mas so-

fisticadamentela idea es la misma: Ja rebeliénindia es una Gnica en su continuidad

de 400 afios: ‘“‘Ledesmase estremeci6. Esos hombres maltrajeados,de rostros ave-

riadosporlas intemperies, esas mujeres impregnadas de contenidaexcitaciOn, esos

nifios de caras costrosas, esos viejos haraposos, no venian de Yaruscayan. iLlega-

ban desdeel fondo dela historia peruana! Esa marcha no duraba cuatro dias sino

cuatrocientos afios’” (La tumba del relampago, p. 145). Luisa Pranzettiinicia su

estudio precisamentecon ésta y otras citas conexas. El punto también interesa a

Dario Puccini.  
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Benito Castro piensa en los muertos. En esos y en todos los muertos que

estan cobijados bajo la tierra hablandocon los duros dientes, con las negras

cuencas,con las rotas manos, con los blancos huesos. No sabe la cuenta. Mas

la tierra guard6 su voz sanguinea,el palpitar potente de su pecho bronceado,

el gran torrente de voces,gritos, balazos, cantos y agonias. Diga Atusparia 0

diga Porfirio, diga Uchcu diga Fidel, Benito arrodilla su vez frente a un gran

himnoy se enciendelas sienes con su recuerdo y se hunde en su gran muerte

de cuatrosiglos y con el dolortotal que hay en el tiempo. Y por el amorde la

tierra, veraz cord6n umbilical del hombre.23

Y esta vinculaci6nconla tradici6nindigenista desde lo tematico

queda reforzada con algo que medijo en la grabacién aludida:
“‘Arguedas hace que uno desus personajes diga: ‘iEscarmiento!

iLa palabra nos hacia helar Ja sangre!’. Alli esta todala historia del
Peru. Alli esta en mi conceptotodala historia del Pert’. En efecto,

el topico del ‘‘escarmiento’’ contralos indiosvertebratodalalite-

ratura indigenista, desde Tempestad en los Andes hasta Scorzay los
quesiguen.

Pero,¢y las rupturas de Scorzaconla tradicidn indigenista? No
hansido siquiera examinadas;en otra oportunidad he planteadola

cuestiOn en lossiguientes términos:

pienso que no se ha comenzado ni siquiera a debatir los nuevos modos

—lenguaje desenfadado, humor, uso e intencional abuso de recursos me-

tafOricos, fantasia pura, “‘realismo mégico’’ (vinculado o noa la visi6n magico

religiosa del mundo andino)— que Scorza ha tratadoa la narrativa de tematica

indigenista. El indigenismo siempre fue solemne(salvo quizds en algunos

fragmentosde Los rios profundos y en algunas salidas de humor no siempre

felices de Alegria): Scorza acabé con esa solemnidad. Y asi como nadie se ha

tomado eltrabajo de indagarla relacin de las novelas de Scorza conlatra-

diciGnindigenista, nadie ha querido reparar en queenlas novelas posteriores

ha desaparecidola mayoria delos ‘‘defectos’’ auténticos que se sefialaron en

relaciOn, sobre todo, al volumen I (y, en menorgrado, al volumen M1). éPor

qué noaceptar un indigenismotravieso e informal? éPor qué no aquilatarla

innegable capacidad fabuladora de Scorza, su habilidad para contarnoshis-

torias excesivas, apasionantes, que impiden, no ya quese caiga un libro, sino

que imposibilitan queel lector lo deje hasta terminarlo?24

* Ciro Alegria, El mundo es ancho y ajeno. Cito por Novelas completas, 2a. ed.,
Madrid, Aguilar, 1963, p. 942 (Biblioteca de Autores Modernos).

*4 Tomas Escajadillo O'Connor, ‘‘Scorza después dela Ultima batalla’. Sobre
esto ultimo véasela declaraci6n de Claude Couffon: ‘‘Una vez lo hube comenzado
(cl manuscrito de Redoble por Rancas), no pude abandonarsulectura’’ (Cf. art.  
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Para los criticos iniciales, el indigenismo de Scorza no ‘‘cua-

draba’’ conla tradici6nindigenista (0 era‘‘frivolo’’ 0 ‘‘traicionaba-

unahistoria’); en lugar de discutir los nuevos modos que Scorza
traia al indigenismo, los descalificaron, en su momento inicial, y

luego guardaron silencio. Por qué no el humor en medio —o

mejor: antes— de la tragedia? éPor qué noese discurso abierta-
mente desenfadado? éSe ha estudiado con seriedad el desborde
—evidentemente intencional— metaforico de Scorza en vez de
“descalificarlo’’ frivolamente de inmediato? éSe ha estudiado la
propuesta scorzianade‘‘yo viajo del mito a la realidad’, por ejem-
plo?*

Algunasde estas viejas preocupaciones —que datan de 1978—

estan por fin siendo examinadas. Mi pedido de quese estudie,

por ejemplo, el postulado scorziano de “‘yo viajo del mito a la
realidad’? 0 ‘‘yo cierro la novela indigenista dandole una épica y
sacandola de la mitica para Ilevarla a la realidad’, halla una pri-
mera respuesta en el trabajo de Cesare Acutis, “‘Manuel Scorza, il

mito e la storia’’.””
La relacién de Scorzaconla tradicién de la novela indigenista,

una de mis mayores preocupaciones de 1978, ha sido examinada

licidamente en el estudio de Antonio Cornejo Polar (‘‘Sobre el
‘neoindigenismo’y las novelas de Manuel Scorza’’), que hemosglo-
sado paginas atrds; mi reclamoacerca de la ‘‘imperiosa necesidad

de estudiar lo fantastico y lo magico enla narrativa de Scorza’’, en-
cuentra una respuesta enel serio articulo de Mabel Morana, que
opina quesin dudael recurso de mayoralcancees la utilizacion de

cit. en la nota 21, pp. 35-36). El insigne hispanista francés, traductordelciclo

La guerrasilenciosa, quedé tan entusiasmadoporla primera novela de Scorza, que

cometi6 una herejia nunca vista en Francia: public6 nada menos que en Le Monde,

un comentario de Redoble por Rancas (acompafiadoporla traduccidn d2 unfrag-
mentodela novela), no sdlo antes de que la obra apareciera en versiOn francesa,

sino incluso antes de queel libro apareciera en espanol.

25 Cf. Crisis (Buenos Aires), nim.12, abril de 1974. Otro ejemplo de la misma

formulacién, en ‘‘Del mito a la conciencia’’, entrevista de R6mulo Ramirez

Rodriguez, en El Comercio (Lima), 10 de septiembre de 1977, p. 10. Al respecto,

escribe R. Gonzdlez Vigil: ‘Esta evoluci6n del mito a la historia es completamente

novedosa en el Indigenismo y carece de antecedentes en el Regionalismoy el

Realismo Maravilloso de América Latina’. Cf. ‘‘Scorza: del mito la historia’,

en El Comercio (Lima), 2 de diciembre de 1983,p. 2.

26 Tomas Escajadillo O’Connor,‘‘Scorza antesdela ultima batalla’’, p. 189.

27 Cesare Acutis, ‘‘Manuel Scorza, el mito e la storia’, en Nuovi argomenti,

nums. 38-39 (1974).  
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la fantasia, que adquiereenla obra de Scorza una dimensién mucho
mayorqueenelresto dela literatura indigenista peruana’’.®

Hallegado el tiempoderevisar los cuestionamientosiniciales
de Scorza, que argumentaban que‘‘no hay correspondencia entre
el lenguaje de la novela y el material épico que maneja’’, 0, para
decirlo en palabras de Abelardo Oquendo:

Darle a lo queel propio autor define como“‘la crénica exasperadamentereal

de unaluchasolitaria’’ (p. 9) un tono defarsa, implicaba el grave riesgo de

quela realidady la formadenarrarla no conciliaran bien, no se compenetran

como debieran en la novela. Y Redoble por Rancas tiene un cardcter ltdico en

Su escritura y en la concepci6n de situaciones y personajes que obstaculiza la

aludida fusiGn; es decir,la farsa reviste allf cierta gratuidad, lo que establece

el divorcio entre la condicién de testigo que reclama para sf el autor y las

modalidadeshistriGnicas que adopta el novelista.2®

Como hemosconsignado en la cita 13 —y anteriormente en
1978— Scorza habria eliminado —en el volumen 1 de su saga y,

con mayor rotundidad, en los tomos siguientes— posteriormente

los supuestos 0 reales ‘‘defectos’’ como los acremente sefalados

por Oquendo (también Julio Ramon Ribeyro habl6 en una entre-

vista de tal presunta “‘falta de correspondencia’’). El profesor ar-
gentino Alejandro Losada,escribiendo despuésdel tomoII observa
respecto de éste (Garabomboelinvisible):

Enel aspectoestilistico, casi ha superado las metéforas escolares, validas por

su excentricidad y su cualidadllamativa, peligrosamente‘literarias’, en el mal
sentido de la palabra, porque no iban en funci6n del sentido y de las que
abus6 en la primera parte de Redoble por Rancas.?°

Lo mismo piensa Augusto Tamayo Vargas,en un articulosin-
tomaticamentetitulado “‘M. Scorza y un neoindigenismo’’,*! del

cual queremosrecogerla siguiente expresi6n:‘‘unaliteratura quesi

28 Mabel Morajia,‘‘Funcién ideoldgica de la fantasia en las novelas de Manuel
Scorza’’, p. 177.

® Abelardo Oquendo,‘Un redoble algo frivolo por Rancas’’, en Dominical,
Suplemento de El Comercio (Lima), 11 de junio de 1971, p. 28.

30 peau Losada, “Manuel Scorza. La creaci6nliteraria y el cambio social

en el Perd’’, en su Creacion y Pras... Lima, UNMSM,Direccién de Biblioteca y
Publicaciones, 1976, p. 112.

31 Augusto Tamayo Vargas, ‘‘M. Scorza y un neoindigenismo’’, en Garcilaso,
Suplemento Cultural del diario Ojo (Lima), 30 de marzo de 1977, p. 13.
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pecaen algoes de excesivo metaforismo(particularmenteenla pri-
mera delas novelas) seguramente como producto dela inclinacion

poética del autor’’. Tamayo,al igual que Losada, escribe después
del volumen 11. Ricardo Gonzalez Vigil ve una enorme superacién

en los tomosII, Iv y V, con relacién losdosiniciales.* Sin em-
bargo todo esto quedacomotareaporhacerporpartedela critica,

sobre todo la ‘‘académica’’.
La observacién del profesor Tamayo nossirve parareiterar la

importancia del Scorza-poeta en el Scorza-novelista. En una opor-

tunidad —consutipico estilo provocador— elautor de Redoble por

Rancaspusolas cosasenlos siguientes términos:

Libros de poemas en que yo personalmente encuentro las caracteristicas

del describir de mis novelas —y esto es un telegramapara la critica. Porque

ahi estd la exageraciGn fantdstica; estan esos valses con monstruos que duran

siglos; esas partidas debillar que duran épocasenteras, en las que los jugado-

res para hacer una jugada de otra dejan pasar afios. Toda esa estructura de la

trama del tiempo que va a expresarse en novela deotra forma.**

La critica no ha recogido el guante, a pesar de que el Scorza-
poeta bien puedeestar dandonosvarias delas claves del lenguaje y

las estructuras de La guerrasilenciosa; lo nico que tenemoshasta
ahora sonbreves referencias en articulos periodisticos, comolasi-
guiente, de Gonzalez Vigil: ‘‘Siendo basicamente un poeta (con do-
tes parala lirica y la épica), Scorza perteneceallinaje de quienes
plasman mejor su temple poético en el espacio abarcadordela no-

vela y enla fluidez dela prosa; un linaje al que pertenecen sus ad-

mirados Cervantes, Garcia Marquez y José Maria Arguedas’’.™
Algunosaspectosde la narrativa de Scorza empiezana ser com-

prendidosporla critica ‘‘académica’’. Asi, el cardcter de *‘cronica’’
de su saga,es decir de ‘‘testimonio’’, es entendida comoalgo que se
complementaconla presencia del mito y la imaginacion. (En menor
gradose han estudiadolos mencionados‘‘desbordes metaforicos’’

32 Dice Gonzalez Vigil: ‘‘La tercera novela depur6 considerablemente los de-
fectos estilfsticos de las dos primeras (imitaci6n excesiva de Garcia Marquez,ten-

dencia al ornamentoret6rico, etc.), permitiendo que Cantar de Agapito Robles y

La tumba del relampago posean méritos sobresalientes’’. Cf. ‘Manuel Scorza 0
la tumba del relampago’’, en Dominical, Suplemento Dominical de El Comercio

(Lima), 4 de diciembre de 1983,p. 14.

33 Manuel Scorza, ‘‘Testimonio de parte en Ayacucho’’, en El Observador

(Lima), 4 de enero de 1984, p. 13.

34 Ricardo GonzAlez Vigil, ‘‘Scorza: del mito a la historia’’, p. 2.  
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y el humory la ironia). Dario Puccini afirma al respecto: ‘‘Aun el
sugestivo concepto de ‘realismo magico’ —una formulaci6n en mu-
chos aspectos contradictoria, pero afortunaday operativaa nivel de

poética— resulta en Scorza decisivo, ya que éste teje magia y fan-

tasia sobre un fondo de datos ciertos ofrecidos por la crénica’’.35

Dejando de lado las apreciaciones del propio autor al res-

pecto,** consignemosla autorizada opini6n de Mabel Morafa sobre
el topico:

Resulta evidente que aunqueel discurso novelesco es propuesto por Scorza

como una formaderegistro y testimonio de acontecimientos, excedelasli-

mitaciones de la cr6nica, forma de composici6n pretendidamente objetiva y

sujeta a la relacion de hechoshist6ricos, recreados de modofidedigno.

La reclaboraci6n de lo realen el planoficticio, a través de su fusi6n con

elementosimaginarios, fantasticos, oniricos, trasciende los pardmetrosde la

mera documentaci6n,y ha hecho pensar a algunoscriticos que la produccién

narrativa de Scorzarestablece, con temaindigenista, los caracteres clasicos de

la Epica tradicional.*”

Pasados mas dediez anos de la culminaci6nde la pentalogia La

guerra silenciosa todavia existe una enormedistancia entre el éxito

internacional de Scorza (traducidoa porlo menos 30 lenguas)y su

consagraciOnen supais natal. Es de notar que después de miestu-

dio de 1978 (‘‘Scorza antes dela ultima batalla’), casi no hay tra-

bajos de autores peruanosenrevistas ‘‘académicas’’; el mas valioso

deelloses el citado de Antonio Cornejo Polar. Porel contrario, hay

una mayoratenciOna su obraporparte de criticos y profesores ex-

tranjeros. Escojamosdoscitas del estudio de Luisa Pranzetti para

terminar. En primerlugar una aguda observaci6n sobreScorzay la
tradicion de la novela indigenista: ‘Se trata de los mismosperso-
najes perosin rostro,sin voz, es decir, de masas informes y silencio-

sas dela vieja tradicion indigenista que ahora, distorsionadas porla

** Dario Puccini, ‘ManuelScorza,el cronista de la epopeya india’, p. 64.
+6 Por ejemplo: en unaentrevista realizada por Jorge Luis Mendivil —unodelos

méartires de Ucchuraccay— se puedeleer: ‘‘éPero el relato novelado —queexige

siempre alguna dosis de ficci6n— no haceperderautenticidad a su testimonio de

los hechos? —Nocreoquela ficci6nle quite autenticidada la historia; al contrario,

pienso que se la aumenta. Deja deser testimonio, pero ganala verdad artistica’’.
Cf. ‘‘Redoble por Scorza’’. Entrevista de Jorge Luis Mendivil, en El Observador
(Lima), 11 de abril de 1982, p. xu.

37 Mabel Moraiia,‘‘Funci6n ideolégica dela fantasia’, p. 179.
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vision surrealista de Scorza,eligen el poder o lo rechazan’’.** Y una

enfatica afirmacion:

Durante cuatrocientos afios, cronistas, poetas y novelistas han producido una

imagen ajena,falsa, estilizada 0 idealizada del indio. La mismaliteratura in-

digenista a partir de los afios veinte, antes de Arguedasy de Scorza,no lleg6 a

dar una imagensuficientemente completa del indio del Ande,y revel6 con de-

masiada frecuencia, mds una perspectiva desde arriba que otra desde aden-

tio”

Todo parece indicar que seran autores extranjeros los que ter-

minen con “‘la conspiraciéndel silencio’’,#° como la he llamado,

en torno a la pentalogia La guerrasilenciosa. Todo parece indicar

asimismo queelinterés sobre la novelistica de Scorza seguira cre-

ciendoenlos tiemposvenideros, en nuestra opinion. Ojala queello

también sea cierto para la critica nacional. Por nuestra parte solo
queda repetir la promesade dedicar unlibroal ciclo de La guerra

silenciosa.

38 Luisa Pranzetti, ‘“Elegfa y la rebelién en los cantares de ManuelScorza’’,

p. 113 (el subrayadoes mio).

39 Ibid., pp. 109-110. Scorza tiene una dcida formulaci6n al respecto: “Hay

dos clases de cronistas: los que acompafiana los espafioles, que van desde Bernal

Dfaz del Castillo hasta Mario Vargas Llosa en el Pert, y los que acompanana los

vencidos, que van desde Guamdn Poma a José Maria Arguedas’’. Cf. Manuel

Escajadillo O’Connor,‘‘Scorza antes del ultimo combate’’.

40 Tomés Escajadillo O’Connor,‘‘Scorza: La guerra silenciosa y la conspiracion

del silencio’’, en El Observador (Lima), 3 de enero de 1984, p. 11. En 1978 plan-

teaba las cosasenlos siguientes términos: ‘‘En el Perti —nadie es profeta en su

tierra— la obra novelistica de Manuel Scorza no hatenidola atenci6n que se me-

rece: ha sido silenciada o tratada con poca seriedad. A pesardela notoriedad y

la difusién internacionales de los cuatro tomos delciclo novelistico de Scorza; a

pesardeexistir una abundantecritica en el extranjero, y muchisimas traducciones

(Scorza podria muybien ocupar el asombrosotitulo de ‘autor nacional traducido

a un mayor numero de lenguas’), la narrativa de Scorza no ha sido encarada con

seriedad en el Pert. Ello contrasta también con la notoriedad delescritor, de la

persona, pues Manuel Scorza siinteresa al periodismoy a un publico vasto. Son

masbienlos criticosliterarios los que han querido ignorarlo, negarle, en tanto no-

velista, un lugar enel establishment’. Cf. ‘‘Scorza antes de la Ultima batalla’’,

p. 184.  
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Leopoldo Zea,Filosofia latinoamericana [La filosofia americana comofilosofia

sin mds], introd. de Mario Aldo Toscano,trad. de Antonio Pierini, Raf-

faello Ciucci, Andrea Salvini, Lucca, Maria Pacini Fazzi, ed., ‘Il Gufo’’,

XXXIV, 122 pags.

Debo el honory la responsabilidad de participar en esta mesa redonda

auna amistad, una amistad florecida repentinamente,diria inesperadamente,

en el pasadoinvierno en el Centro Brasilefio de Estudios de Roma,al cual fui

invitada para presentar el volumen de Mario Aldo Toscano,Liturgie del mo-

derno: Positivisti a Rio de Janeiro, publicado en 1992 en esta mismaserie en

la que hoy aparecela Filosofia latinoamericana de Leopoldo Zea. Si bien no

era fildsofa ni socidloga, habia aceptado conplacer porqueellibro pertenecia,

de todos modos, a mi esfera de intereses de estudiosa de lenguasy literaturas

de expresién portuguesa; y también porqueelpositivismo, y especialmente el

positivismo comtiano,consus leyes, sus estadios, sus nivelesy sus ritos, final-

mente con sus liturgias, como quiere Toscano,de Religién de la Humanidad,

habfa tenido una graninfluencia en toda América Latina particularmente en
Brasil, donde impregn6 consus ideales de fraternidady justicia a mas de un

estrato social y no s6lo, como en Europa, a la burguesia empresarial de fi-

nes del siglo XIX. A pesar de ello, la condena de Zea —atento estudioso del

positivismo latinoamericano que habla de él como de una pura imitacién, es

decir, de una copia desprovista de originalidad del modelo europeo— bas-

tarfa para dar una respuesta al interrogante que hoy nos ocupa aqui, y sobre

el que regresaremos: ‘‘CExiste una filosofia latinoamericana?”. Como Mario

Toscano,yo habfa visitado Rio de Janeiro, con interés no carente de estupor,

en la antigua Rua Benjamin Constant (Benjamin Constant Botelho de Ma-
galhaes, 1836-1891, cofundadorde la Republica Brasilefia), en el barrio a la

vera de Nossa Senhorada Gloria,la ‘‘Igreja positivista”: un templode estricta
ortodoxia comtiana que atin hoy muestra en plena metrépoli, apenasa la som-

bra de una melancdlica vegetaci6n de jardin publico, su arquitrabe dominado
porla sentencia O amorporprincfpio e a ordem por base, o progresso por fim.
Sin contar con que actualmente la bandera nacional brasilena atin presenta

en el centro la esfera con su banda que enuncia el lema comtiano —también
voluntad de Benjamin Constant—: Ordem progresso.

Aqueldia, cuando presentébamoselbello libro de Toscano (un libro, en-

tre otras cosas, cuya redaccién proporciona unalectura agradabilisima, que

a su vez habfa funcionado comoestimulo a mi interés) cada unode nosotros
competfa recordandoalgunepisodio,algiin rasgo particular de aquel complejo

de ritos positivistas que en Brasil atraviesa la historia del pais, hasta alcan-
zar a sus héroes y paradigmas en personajes del siglo XVIII como Tiradentes,  
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m@artir de la independencia minera 0, modernamente, aventureros como Ron-

don, seguidor directo de Benjamin Constant en la Escuela de Ingenicria de

Rio y mariscal de la avanzadadelosideales de la Humanidade enlos sertoes

del interior brasileno. Fue en aquella ocasi6n cuando conoci personalmente

a Leopoldo Zea, él también ocupado en presentar el volumen de mi nuevo

amigo Mario Toscano. Su presentaci6n tuvo un perfil naturalmente distinto

del mio: unperfil filos6fico, mds ajustado y menos anecdG6tico, mésligado a las

ideas generales que a los hechosy personasdela realidad contingente delsiglo

XIX brasileno. Zea hablaba conla autoridad del fildsofo y del historiador de

las ideas, pero también conla experiencia especifica de historiador del pensa-

miento positivista mexicanoprimero, y después mds ampliamentedel hispano-

americano. Enla nota bibliogrdfica he lefdo que, a sus innumerablestitulos,
se agregard ahora una Historia y cultura en la conciencia brasilena. Fuentes de

la cultura latinoamericana, t. 1, que lo acerca mas a mi y que me propongoleer

con interés y, espero, con una mejor aptitud de la que pueda demostrar aqui,

en esta transferencia hispanoamericana.

En efecto, el recuerdo de aquella agradable tarde no me autorizaba, ni

siquiera minimamente, a adoptar una actitud de fildsofa desde mi actual lec-

tura de la obra de Zea. Unavez mésha sidola amistad de Toscano la que me

ha persuadido de venir aqui, a parte del sutil encanto que para mi —pordiez

anos profesora en Pisa— tienen todaslas propuestasde regresar a la ciudad y

a la region de mi vieja Universidad.

He leido esta Filosofia latinoamericana, no desde adentro —como la

puedeleer sdlo un fil6sofo— sino desde el exterior, desde una situacién de

extranjera, de ostranienie, como habria dicho mi maestro de estructuralismo

Roman Jakobson. Mas que buscar una linea filos6fica —que no habria po-

dido seguir con el tecnicismo especifico de los que estén en ese trabajo— he

intentado reunir todos los apoyosa los cuales mi cultura especializada,litera-

ria y lingiiistica, me permitia asirme. Y he aquiel resultado que, por lo menos

para mi, ha sido particularmente interesante.

Ante todoesta el hechoeditorial: este librito de 1969 —que tan sdlo en
su pais ha tenido ya una docena de ediciones debido a quese trataba de un

ensayo de tesis, provocativo y problematico— tenja, en su original mexicano,

un titulo explicativo que en si ya encerraba definicién y respuesta (Lafilosofia

amencana comofilosofia sin mds. La filosoffa americana comofilosoffa tout
count,filosofia y basta, desembarazadadeadjetivos y de definicionesrestricti-

vas). Por esta causa, en la traducciénitaliana dellibro se ha utilizadoeltitulo

—ligeramente confuso— de una obra bastante mdsreciente del propio Zea:

un panorama masvasto y reposado, y de todos modos de unaintencionali-

dad menoscontundente y polémica (Filosofia latinoamericana, México, Edi-

col, 1976). Posiblemente Mario Toscano tiene raz6n cuando enla Intro-

ducci6ndice que nuestro publico sabe tan poco de Latinoamérica que es bueno
darle titulos aseguradores y promesasde informaci6n catequizadora, més que

alertas sobre problematicas ajenas a nuestro habitat cultural. Sin embargo,  
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quizd esto no sca ya del todo cierto. En estos ultimos ahos —y no sdélo en
el 1992 delas celebraciones de Col6n— hemosvisto difundirse también entre

nosotrosla discusi6n,el cuestionamiento(horrible, pero utilisima palabra) an-

tropoldgico, sociolégico,religioso,lingiiistico y de comportamiento del Descu-

brimiento y Conquista americanos y, sobre todo —muchasveces de modoalgo

populista—, su condenadebidaa la lectura habitual de La Tempestad shakes-
peareana enclave caribena, retamariana, con el Caliban indigena sublevado y
el conquistadorblanco, Préspero, despdtico y paternalista.

Todoesto, desde luego, tambiénestd en la base del ensayo de Zea,fasci-

nante en su aparente contradiccidn. Precisamente porque, al aspirar volverse

un filosofar absoluto,definitivo, un filosofar sin mds —comoabsolutosy per-

manentesson los problemas del hombre, cualquiera sea su punto de partida,

su especifico punto de vista—, repentinamente se lanza a una requisitoria-

condenadela vicisitud hist6rica por la que han estado condicionados durante

siglos, no tanto el pensamiento latinoamericano comola idea mismade este

pensamiento,y ello en la formulaci6n tanto del conquistador como del con-

quistado, tanto de Préspero como de Calibén. Encontramos nuevamente, a

saber, en el nivel superior —en el pensamiento tenso, apasionado,politica-

mente utdpico de Zea— la problematica de la colonizacién que tan a me-

nudoaparece bajo diversos 4ngulos en escritores, poetas y pensadores latino-

americanos y no sdlo latinoamericanos. Y baste el nombre de Octavio Paz,

mexicano también, como Zea, pero probablemente més obsesionado que él

por la busqueda del origen, en un impetu de recomposici6n y autodefinicién,

en un viaje hacia atrds en la conciencia colectiva e individual del mexicano

que encuentra su expresi6n en esa Biblia de la mexicanidad que es El labe-

rinto de la soledad (1950, 2a. ed., 1961, Posdata, 1970), un libro que el mismo

Zeacita en la pagina 81 de su ensayo, a propésito de la soledad hermética del

mexicano. Sdlo que mientras Zea es un fildsofo, Paz es un poeta y hasta un
socidlogo-antrop6logo sui géneris. (‘‘Ni ontologia ni filosofia del mexicano

—declara a propdsito de su Laberinto. El mio es un libro de critica social,

politica y socioldgica, en la tradicién del moralismo francés”). O sea que, de
La Tempestad shakespeareana —enla huella del Azul de Rubén Dario— Paz
privilegia al simbolo de Ariel mds que al de Caliban. Y las soluciones en dos

planos son necesariamentedistintas. Para Paz hay la toma de conciencia de

una identidad compuesta, dolorosamente cortada en medioporel tajo lace-

rante de la Conquista, sufrida en la autoconciencia de la permanentecoartada

cultural, de la contradicci6ninstitucional de una cultura que se quiere mexi-

cana. Zea, en cambio, es un combatiente, aunque un combatiente del ideal,

un fil6sofo —comodice Toscano en su bella introduccién— eminentemente

politico, en el sentido mdsgriego del término.

Formuladaen los términos propuestospor el pensador peruano Augusto

Salazar Bondy(¢Existe unafilosofia de nuestra América?),la interrogaci6n que

esta en el origen de la apasionada respuesta de Zea podria haber parecido,

a quienes no estan en ese trabajo, intrinsecamente carente de sentido,si no
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hubiese sido transformada - comoel propio Zea implicitamente sugerfa—

en la pregunta “‘éExisten, han existido filésofos latinoamericanos?”. En un

mismonivel, al prepararmeparaescribir unahistoria dela literatura brasilena,

yo no me pregunté en un momentosi existfa un objeto previo de descripcién

llamadoliteratura brasilena,sinosi existfan escritores dignos de ese nombre

originarios de aquel pafs que hubieran escrito en portugués (porque esa era

la lengua Oficial de la comunidad)con los cuales redactar un primer reper-

torio que, a posterior, yo habria de definir comoliteratura brasileha. Y esto

cualquiera fuese lo se hubiese escrito, cualquiera fuese la escuela literaria a

la que se pudiera asignar hoy, y siempre manifestando abiertamentelo ar-

bitrario del repertorio asi constituido. En este sentido no habfa dudado en

declarar que el mayorescritor brasilefo, el mds libre y original —aun en la

imitaci6n de los grandes modelos europeos— fue un narrador llamado Ma-

chado de Assis, quien habia deliberadamente vuelto la espaldaa la bahia de

Rio que centelleaba delante de su ventana y, aparentemente, en opinién

de criticos socioldgicos llegados méstarde, habia cerrado los ofdos al gemir

de los esclavos y de los oprimidos que recogfan azticar y cacao enel noreste

del pais, gemidos que unsiglo después habrian de dar origen a un —nosdlo

por eso— meritorio movimientoartistico Ilamado Tropicalismo. éQué es lo

que hace del hombre un Hombre?Estaes la preguntacentraldellibro de Zea.

Con el corolario: ‘“Y ademas, équé es lo que hace del latinoamericano sim-

plemente un hombre?”. La respuesta pareceria serla libertad, libertad crea-

tiva, en el sentido bergsoniano del término. Pensadores y hombres deaccién

(en la realidad sudamericana parece no haber lugar para las torres de mar-

fil de los pensadores puros, debido justamente a queel fildsofo es llamado

a reflexionar sobre la propia historia y esencia, a fin de poder alcanzarori-

ginalidad aun enla imitaci6n) como Alfonso Reyes, Graga Aranha, Samuel
Ramos, Antonio Caso, José Vasconcelos, Alejandro Korn, Carlos Vaz Fe-

treira, Enrique Molina y —agregamos nosotros— Leopoldo Zea, crearén una

filosoffa latinoamericanasi, partiendo de su propia realidad especffica nacio-

nal, agregaranalgo al pensamiento de todos, haciendo universales los valores

de su filosoffa. De esta circularidad del pensamiento, que concierneasi a to-

dos los hombres, nos habla el mismo Zea: ‘‘En el pasado, cuando nacié aquel

mundo que esté ahora encrisis, el hombre perteneciente a la modernidad

—insatisfecho del museo histérico que habfa realizado— buscéd en el mundo
primitivo el mundo natural, la imagen del hombre a queaspirabaser y que no

era. Ahorala historia se repite. El descendiente del hombre que buscaba
su imagen en el mundo nuevoy primitivo vuelve a buscarse en ese mismo

mundo”. Es comodecir que tras haber descolonizadolos paises y los indi-

viduos, estamos descolonizandola conciencia.

Para concluir, mencionaré un ultimo argumento que la postre me ha

permitido apreciar el libro de Zea. Ya enlas primeras pdginas,él cita con

entusiasmo un libro y un autor de mi personal devocién: La disputa del
Nuovo Mondo, de Antonello Gerbi, libro aparecido enItalia en 1955 y muy  
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pronto traducido en México por Antonio Alatorre, en 1960. Para la préxima

edicién de este libro —habrd4 seguramente una segunda edicién— se reco-

mienda los editoresincluir la cita del titulo del libro de la ediciénitaliana

de 1955, que ha tenido una espléndida reedicién puesta al dfa en 1983: Anto-

nello Gerbi, La disputa del nuovo mondo.Storia di una polemica: 1750-1900,

nueva edicién a cargo de Sandro Gerbiy conperfil del autor por Pietro Tre-

ves, Mildn/Népoles, Riccardo Ricciardi, 1983, 1 307 pags. También porque

en este Ultimo libro Gerbi cita expresamente a Zea: ‘‘Su tema fundamental

—de Emerson—,el dela existencia 0 auspicio de una cultura americana ori-

ginal, independiente e histéricamente valida, resuena en verdad con mucha

frecuencia en nuestros dias: vemos, entre otros, los numerososescritos del

mexicano Leopoldo Zea, especialmente América en Ia historia, México, 1957”
(p. 713, n. 1). a

Cuandose aprestaba a compulsar con ojos nuevos la inacabable biblio-

grafia que estard en la base de suestudio, el banqueroflorentino Antonello

Gerbi —trasladado a Lima por razonesraciales no obstante sus coordena-

das culturales europeas (para encajar en las categorfas caras a Zea)— era

quiz4 mds abierto que otros para ver lo absurdo dela posicién antiamerica-
nista con que se habfan manchado personajes como Buffon y Hegel; precisa-

mente porque tambiénél, judio fugitivo de la Europa deHitler, era en aquel

tiempo un ‘“‘diferente”, un ‘‘europeo marginal”.

Luciana STEGAGNO PICCHIO
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CARLOS BOSCH GARCIA

NugEstRo HOMENAJE A CARLOS BoscH Garcia, historiador,

maestro, escritor, amigo, que murio en la ciudad de Méxicoel

pasado 22 de febrero. El doctor Carlos Bosch,catalan por na-
cimiento y mexicano por adopci6n,lleg6 a México tras la Gue-
tra Civil espanola, e hizo en nuestro pais unabrillante carrera
de historiador. Fue miembro del Instituto de Investigaciones
Hist6ricas de la Universidad Nacional Aut6noma de México y

maestro de la Facultad de Filosofia y Letras de esta misma casa

de estudios, que le otorg6 en 1991 el Premio Universidad Na-
cional de Investigaci6n en Humanidades.

Carlos Bosch fue también amigo entranable y colaborador
de Cuadernos Americanos. Trabajadorincansable, la muerte

lo encontr6é mientras preparabalos originales de un nuevoli-
bro. Recordemos para él las palabras que Antonio Machado
dedicé a Francisco Giner de los Rios, otro querido maestro
espanol:

Comosefue el maestro,

la luz de esta mariana
medijo: Vantres dias

que mi hermano Francisco no trabaja.
éMuri6?... S6lo sabemos
quese nos fue por senda clara,
diciéndonos: Hacedme
un duelo de labores y esperanzas.
Sed buenos y no mas, sed lo que he sido
entre vosotros: alma.
Vivid, la vida sigue,

los muertos muereny las sombras pasan;
lleva quien deja y vive el que ha vivido.
/Yunques, sonad: enmudeced, campanas!

    



 
Este libro se termin6 de imprimir el mes de

febrero de 1994 en Talleres Graficos de Cul-

tura, S. A. de C. V. Av. Coyoacan 1031,

03100 México, D.F. Su tiro consta de 2 000

ejemplares.
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ialo america nuestra

sigmtiuno LOS REYES AZTECAS.La construcci6n del
editores gobierno en la historia mexica

Susan D. GILLESPIE
Este nuevo trabajo saca conclusiones novedosas de antiguos documentos, y

propone quela historia de la dinastia azteca fue reconstruida por sus

recopiladores del siglo XVI no sélo para glorificar a sus antepasadossino para
explicarse el trauma de la conquista y colonizacién.

Los reyes aztecas es el estudio més importante que toma en cuenta la

concepciénciclica deltiempo de los aztecasy trata las tradiciones indigenas
hist6ricas como relaciones simbdlicas en forma narrativa.

Educacion

PEDAGOGIA DELA ESPERANZA

Paulo FREIRE
La obrasintetiza los grandes temasgestadosalfragor de las luchas sociales

que convulsionaron a América Latina y a los pueblos del Tercer Mundo, y

provocaronlasreflexiones, formuladasalritmo de esas luchas, sobre la

necesidad de sobrevivir, generando,para ayery para hoy,tanto la posibilidad

de vencer el embotamiento de la opresién y hacerbrotarlas energias de la

esperanza, cuanto la de producir una Pedagogja de Ia esperanza surgida de la
Pedagogia del oprimido.

La creacionliteraria

LA PALABRAS ANDANTES

Eduardo Galeano
Estelibro esta tejido con historias-leyendas sobre los espantos y encantos de la

imaginacién —provenientesde diferentes paises latinoamericanos—, y breves

ventanas que provienen de 'la vigilia de la realidad’. En esta obra no sdlo

habitan las palabras de Galeanosinolos fantasmas, diablos, animales

fabulososy figuras grabadas en maderarealizadas porel artista José Francisco

Borges, maestro brasileno del antiguo arte del “cordel’, folletin popular que se
difunde, todavia, en los pueblos y mercadosde sutierra.

historia

EL PROSPERATO.Tlaxcala de 1885 a 1911
Ricardo RENDON GARCINI
Es un estudio sobre el estado de Tlaxcala durante el prolongado gobierno del

coronel Préspero Cahuantzi; de ahi el neologismo de Prosperato para definirlo.
El autor examina con profundidad el impacto que tuvo la imposicion del

proyecto de “modernizacién’ porfirista en una sociedad, comola de Tlaxcala,

caracterizada por unafrégil agricultura y una precaria base de subsistencia.
Esté basado en una exhaustiva investigacion de fuentes primarias y en un
juicioso uso delas estadisticas oficiales; ademas de estar escrita en un estilo

vivaz y poseer un apropiado balance entre los argumentosy los datos empiricos.

Cae
Av. Cerro del Agua Niim. 248, Col. Romero de Terreros,

Tel. 658.7555 y en librerias de prestigio
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CENTENARIO DE JOSE CARLOS

MARIATEGUI
14 de junio de 1894 - 14 de junio de 1994

Concurso Internacional de Ensayo "José Carlos Mariategui"

Enocasionde celebrarse el Centenariodel nacimiento de José Carlos Mariateguiy conel objetivo

de incentivar el estudio yanalisis de la obra mariateguiana, la Comision Nacional del Centenario de

JCM convoca a un ConcursoInternacional de Ensayo, cuyasbasessonlas siguientes

Podran participar todoslos estudiosos de la obra
mariateguiana.
El temadelensayoes: "Vigencia del Pensamiento de

José Carlos Mariategui”
‘El ensayo tendra un minima de 100 paginas a doble
espacio, formato A-4.
La obra debe ser inédita, aunque parte de ella haya
sido publicada.
‘No podra presentarse mas de un ensayo por persona.
El ensayo se presentard con seudénimo,
y en sobre aparte,se incluira el nombrey los datos
personales delautor.
La fecha de entrega venceel 30 de mayo de 1994.
El primer premio es de US$3,000y la obra del ganador
sera publicada por Empresa Editora Amauta SA.

“EJ segundo premio es de US$1,500
El tercer premio es de US$/,000
Los Ensayos que ocupen el 2°y 3° lugar podran ser
publicados por Empresa Editora Amauta SA.
EI fallo del Jurado tiene coracter definitivo
y es inapelable

El jurado esta integradoporlos siguientes
especialistas: Roland Forgues(Francia), Antonio
Melis (Italia), Harry Vanden (E.E,U.U), Gunther
Maihold (Alemania), Leopoldo Zea (México),
Alberto Tauro delPino(Perd), Anibal Quijano

Los ensayos deberinser remitidosala siguiente (Peri) y se reunira en Lima en Junio de 1994
direccion:

 

Comision Nacional del Centenario de Mariategui
Avy. Larco 299, Miraflores, Lima 18, Peru.

Fax (5114) 458-583  
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  - Las agencias deviajes vinculados a Cubatur

- 3° y G. El Vedado, La Habana, Cuba.
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A fin de agilizar los tramites del viaje le sugerimosdirigirse a:

de las/los autores

ponenciay el nombre yapellidos

dactilografiados a doble espacio, conel titulo de

Tel. 323-587 /88/89/, Telex. 511-019 Camer.Cu,Fax. (537) 327-272

cuales debenser de 250 palabras,

del 30 de marzo de 1994 deberan

enviarse los restimenes de los participantes, los

Laextensionde las ponencias no sera mayor de

s dactilografiado a doble espacio,

equivalente a 2500 palabras y 20 minutos de

las se recibiran hasta el 30 de mayo
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pensamientoactual de Nuestra America

de Nuestra A

Coloquio Internacional

Mariategui en el pensamiento actual

Amauta peruano,tendra lugar en la Casa de las Américas

merica

La Habana, 18-21 de julio de 1994

Los temas del coloquio son:

participador de andlisis actuales.

+ Maridtegui y la nueva izquierda

latinoamericanay caribena.

~ Mariategui, intérprete de su nueva época y

del 18 al 21 de juliode 1994

-Vigencia de otros planteos de Maridtegui.

“Aportes de Maridteguia los estudios culturales.

La Casade la Américas se complace eninvitarlo a participar en el Coloquio "Mariategui en el

que con motivodel centenario del nacimiento del
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Democracia, cuantos
crimenes se cometen
en tu nombre
(A propésito de la transicién rusa)
LUIS ANGEL BENAVIDESH., pagina 20

 

   

Instituto Matias Romero
deEstudiosDiplomaticos

Qué tipo de

La “estela’ de la

globalizacién:

ONU queremos? puntosde vista sobre

JUAN CARLOS MENDOZAS., el Foro de Davos
Pagina 5 GRACIELA ARROYOPICHARDO,pagina 2

El choque de

civilizaciones
Un puntodevista desde la

“civilizacién latinoamericana”
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jaciénMexicana de
Estudios Internacionales

Tendencias del
cambio democratico
en Panama
(De la invasi6n de Bush

a las elecciones de 1994)
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Hemisphere
rere
A MAGAZINE OF LATIN AMERICAN AND CARIBBEAN AFFAIRS

Provoking debate ontheregion's problems, initiatives

and achievements

Providing anintellectual bridge between the concernedpublics

ofNorth America, Latin America and the Caribbean

A glance at the fourth year of Hemisphere

ARGENTINA: MENEM’S NEOLIBERAL CAMPAIGN
William C. Smith, Aldo C. Vacs

THE CARIBBEAN: ELECTIONS AND BEYOND
Robert A. Pastor, Gary Brana-Shute, Cheddi Jagan

WHAT'S RIGHT, WHAT'S LEFT? REDEFINING LATIN AMERICAN POLITICS

Rosario Espinal, Marcelo Cavarrozi

VANISHING OPTIONS? REORGANIZING LABORIN LATIN AMERICA
TonyLapp, Steve Levitsky, Efren Cordova

 

Subscribe Today!

 

 

 

 
 

1 Year (3 issues): © $20 US, PR, USVI O $27 elsewhere

2 Years (Gissues): O $36 US, PR, USVI O $50 elsewhere

Name G Check or money order (US currency only) enclosed

Address O Charge O visA GO Mastercard

City/State/Province/Zip Card No.

Country Exp. Date

Telephone Number. Signature 

Mail this form with paymentto: Hemisphere,Latin American and Caribbean Center, Florida International
University, Miami, FL 33199. Orcall (305) 348-2894 orfax (305) 348-3593 and chargeit to your credit card.
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JOSE MARTI Y LOS DESAFIOS DEL SIGLO XXI

CONFERENCIA INTERNACIONAL

Santiago de Cuba,15 al 19 de mayo de 1995

Es objetivo de este encuentro analizar los

principales temas y desafios -viejos y nuevos-

que enfrenta el mundoenla frontera del
préximo siglo,los grandes problemas que se
alzan anteel bienestary la supervivencia del
hombrey del planeta, y las interrogantes,
consideraciones y propuestas que en relacion

con ellos aporta el legado de José Marti

Para mayor informacion puede dirigirse al
Comité Organizadorde la Conferencia, con
sede en el Centro de Estudios Martianos, asi
comolas agenciasturisticas que organizan
viajes a Cuba

CENTRO DE ESTUDIOS MARTIANOS
Calzada No. 807, esq. a 4, El Vedado,La
Habana 10400 Cuba
Teléfonos: (537)31-1789, 3-6311 30-9519; Fax:
(537) 33-3721; Télex: 51-1400 mincul-cu
Correoelectronico: cemarti@ceniai. cu
(Internet), cemarti@tinored. cu(Internet).
CUBATUR
Calle 23 No. 156 entre N y O, El Vedado, La
Habana 10400, Cuba.
Teléfono: (537) 32-4521 ;Télex: 51-1366; 51-
1243; 51-1066 tur-cu

 

 

Sirvase enviar Ia boleta de pre-incripcién

Apellidos/Last name
Nombres/First name
Direccion particular/Home address

Prefesion/Occupation
Institucion/Institution
Direccién de trabajo/Work address

Tel.
Télex.
Fax.
Posible temade participacion/Possible theme
Otras personas interesadas/Other personsinterested
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Travaux et Recherches dans les

Amériques du Centre

24

Odile Hoffmann, Thierry Linck: Prélogo / Eric Léonard:

Una historia de vacas y golondrinas. Ganaderos y
campesinos minifundistas del sureste de Michoacan / Luz
Nereida Pérez Prado, Jorge Andrés Agustin, Jorge Romero

Penaloza: Agricultura de contrato: el melén en la Tierra

Caliente de Michoacin / Claude Poilly, Thierry Linck:

Agricultura y manejo de un patrimonio comunitario if

Mayté Banzo: Los productores y las instituciones de crédito

rural: una relaci6n en mutacién en la cuenca de

Chalco-Amecameca / Francisco Valdez: Variabilidad en los

patrones de asentamiento en la cuenca de Sayula, Jalisco /

Catherine Liot, Olivier Griinberger, Jean-Louis Janeau: Las

salinas de la cuenca de Sayula: interés de un enfoque
naturalista en un contexto arqueolégico / Esteban Barragan,
Thierry Linck: Quinientos afios de soledad 1. Sociedad y
poblamiento rancheros / David Skerritt, Odile Hoffmann:

Rancheros, protagonistas de sus tiempos / Jean Papail,
Jestis Arroyo Alejandre: Hogares, crisis econémica y

migraciones internacionales en ciudades medias del estado
de Jalisco / Daniel Delaunay, Carole Brugeilles: Los

espacios de fecundidad en el norte de México (de 1970 a
1990) / Daniel Delaunay, Jorge Santibanez: Observacién de

los territorios y de las redes de migracién hacia Estados
Unidos / Jean-Yves Marchal: “Guifio” de un geégrafo a un

programainterdisciplinario
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EL

CENTRO COORDINADORY DIFUSOR DE ESTUDIOS DE L

SEN
EL INSTITUTO COLOMBIANODE CULTURA (COLCULTURA) CCY

LATINOAMERICANOS
(CCyDEL-UNAM)    
CONVOCANAL

PRIMER CONGRESO INTERNACIONALDEFILOSOFIA
Y CULTURA DEL CARIBE

(CONCARIBE)

Conel tema
“Lafilosofia y la cultura de América Latina y el Caribe antelos retos del siglo XXI"

Sede del Congreso: Hoteldel Prado, Barranquilla, Colombia

2 al 4 de agosto, 1994

Mesosde trabojo:
-El estado actualde la filosofia e historia de las

ideas en el Gran Caribe
-Problemasde las relacionesinterétnicas

-La literatura y el arte afroamericanoy caribenio
-Identidad y cultura en el Caribe

-Colombia en el Caribe
-América Latina frente al Caribe: globalizaciony
neoliberalismoenla actual coyuntura internacional

Enviar resumen de ponencia (maximo 200 palabras) y preinscripciénantes del 5 de julio de 1994 a
COLCULTURA,Calle 8 No. 6-97, Bogota, Colombia, tel. (571) 2 82 50 24, Fax: (571) 3 42 17 21

(Atencién: Zheger Hay Harb)
Informes: COLCULTURA y/o CCyDEL,Torre | de Humanidades,

Ciudad Universitaria, México, D.F., 04510, Tel. 6 22 19 02 y 6 22 19 07, Fax:(525) 6 16 25 15.

 

Sirvase enviar Ia boleta de preinscripcién*

Apellidos
Nombres
Direcciénparticular
Nacionalidad No. de Pasaporte Profesion,
Instituci6n Cargo que d Ai
Direccién de trabajo
Tel. Fax. Télex.
Titulo de Ponencia
Mesa de trabajo enla que desea participar

 

 

 

 

 

 

* La inscripci6n al Congreso sera de US$60.00 por persona.Esta suma se abonaradirectamente en Barranquilla, Colombia.   
pais y,  
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BE ENSAYO EN

NUESTRA AMERICA

para una reconceptualizacion

Coleccién
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no, Eduardo Montes, Sol Argue- Conquista: el trauma que nos
das, Juan Valdés Paz une / Ravil Paramo Ortega

 REVISTA DE FILOSOFIA, CIENCIAS SOCIALES, LITERATURA Y CULTURA
POLITICA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA
ISSN 0185-7770 25 nuevos pesos

267

 

ADERNOS
KMERICANOS
 

  

    
  

     

  

   

Revista dedicadaa la discusién de temas de y sobre América Latina

Deseo suscribirme a Cuadernos Americanos
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GIRO: SUCURSAL:
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Suscripcién anual (6 nuimeros):

O) México: N$ 105.00

O Otros Paises: $125 US DLS(Tarifa unica).

Precio unitario durante 1993:

O México: N$ 18.00

CO OtrosPaises: $24 US DLS (Tarifa tinica).

Redaccién y Administraci6n:
P.B. Torre | de Humanidades, Ciudad Universitaria

04510, México, D.F.

Tel. 622-1902 FAX. 616-2515
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TOTAL:

Ejemplares México: Otros Paises:

1942 a 1959 NS53.00 $36 US DLS
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Joaquin Sanchez Macgrégor, La-filosofia.latinoamericana hacia el 2000
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Alejandra Ciriza, Sobre utopias y moderidad. Posiciones y*perspectivas
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