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DERECHOS HUMANOS
Y PROBLEMA INDIGENA*®

Por Leopoldo ZEA

CCYDEL, UNAM

I. FILOSOFIA DE LOS DERECHOS HUMANOS

OS DERECHOS QUE SE OTORGAN AL HOMBREporel hecho de ser

aise tienen su punto de partida en una cierta idea del hom-
bre; y la idea que normalos derechos de que se viene hablando en

los Ultimos tiempostiene su raiz enla filosofia europea u occiden-
tal que desdesusinicios hace descansarla esencia del hombreenla
razon. El hombre es hombreporser un ente racional, asi se viene
exponiendoen filosofia desde la Grecia antigua. Sera en dos revo-
luciones,la Revolucién de Independencia de los Estados Unidosde
Norteamérica en 1776 y la Revolucion Francesa en 1789 que ya se
hable abiertamentede los derechos del hombre. De los derechos de

ese ente racionalque porracional destacasobreel resto de la natu-
raleza de la que también es parte. Ademasporserracional es que
el hombre da sentido a la misma naturaleza, y con este sentido la

ponealalcance del mismo. Y ponerla a su alcance implica ponerla

a su disposicion, poderutilizarla, manipularla.
Ahora bien, équé se quiere decir cuando se habla de derechos

del hombre? Obviamente noa los derechos que éste pueda tener
frente a la naturaleza, ya que es el hombre mismoel quele da sen-

tido y, por ende,la pone bajo su dominio. Los derechosse estable-
cen frente al hombre mismo.

Songarantias que el hombretiene, o debe tener, frente a otros

hombres. éFrente a sus semejantes? Aqui esta, precisamente,el

* Palabras pronunciadas en la conmemoraci6n del 443° aniversario de la fun-

dacidn de la Universidad Mayor de San Marcos, Lima,entre los dias 9y 14de mayo
del presente. Durante la celebraci6n, nuestro Director fue invitado participar en

el foro “‘Los derechos humanosen el mundo contempordneo’’, asi como a impartir

una conferencia magistral sobre José Carlos Maridtegui. En esa ocasi6n, la misma
casa de altos estudiosotorg6 al doctor Zeael titulo de Profesor Honorario en acto

solemnerealizado el 14 de mayo en Lima.

 

 



 

 

12 Leopoldo Zea

problema,el de la semejanza. El que todos los hombres puedan o

debanser considerados semejantes entre si y que siéndolo, no pue-
dan ser objeto de manipulacion, tal y comolo es la naturaleza de
la que tiene conciencia. Precisamente son los otros, los que son

también objeto de conciencia del hombrefrente al hombre, los que
han estado y estan expuestosa ser cosificados, esto es, instrumen-

tados por ser objeto de conciencia. Tanto la revolucién estado-

unidense comola francesa lo que declaran, como punto departida,
es la igualdad de todos los hombres porlo que tienen de razon y

queporser iguales no pueden ser manipulables. El hombre puede

cosificar, pero no ser cosificado. En este sentido el hombre es un

ente libre de toda manipulacién. Sin embargo, también es obvio
que la manipulacion sdlo puede provenir de su semejante. De un
semejante quese niegaa serlo y pretenderebajara otro paraasi po-
der instrumentarlo. Entonces los derechos que enarbolanestas dos

revoluciones tienen como meta defender al hombre del hombre
mismo, evitar, como diria Hobbes, que el hombresea lobo del hom-

bre. Las dos revoluciones son, precisamente, expresion de la nega-
tiva del hombrea seguir siendo cordero del hombre, del que busca

su utilizacion y explotacion.
“‘Sostenemos como verdades evidentes —dice la Declaracion

de Independencia de los Estados Unidos— que todoslos hombres
naceniguales; que a todosles confiere su Creadorciertos derechos
inalienables, entre los cuales estanla vida,la libertad y la busqueda

dela felicidad’’. En la Declaracién de Derechos del Hombre del
Ciudadano de la Revolucién en Francia se sostiene: ““Todos los
hombres soniguales por naturaleza y porley’’. Declaraciones que
tienen su origen enla filosofia moderna claramente expresada en
el padre de la misma, Renato Descartes. ““Lo que llamamos buen
sentido o raz6n —dice en el Discurso del Método—, es por natura-
leza igual en todos los hombres’’. Porque es la ‘‘raz6n o sentido’’
lo que hace del hombre un hombre;es “‘la unica cosa que nos hace
hombres y nos distingue delas bestias’’. Todos los hombres son ra-
cionales y, porserlo, iguales entre si. Es esta natural igualdad que
tienen todos los hombres entre si, la que no puede seguir siendo
menoscabada. Es frente a este menoscabo quese declaran los de-
rechos del hombre.

Sin embargo,el hecho de que en nuestros dias se siga hablando
de esos derechos, se siga enarbolandola necesaria defensadelos
mismos, esta implicando que los mismos no son aun plenamente re-
conocidos. Que existen hombres que atinse niegan a reconocer en
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otro hombre a su semejante. Que pesea la racionalidad, aceptada

como esencia al hombre, y como natural expresiGn de su igualdad

con el resto de los hombres, la desigualdad sigue siendo sostenida

y, con ello, el derecho, paraddjico derecho, a la manipulaci6n de
quienes consideran no son sus semejantes, pese a ser entes racio-
nales. Ni la Revoluci6n Norteamericana ni la Revolucion Francesa
dardn origen a una sociedad universal de hombres iguales, de pares

entre pares. Todolo contrario, surgen de ellas poderosos imperios
en Europa y Norteamérica que, pese a sostenerla igualdad entreto-
dos los hombres, mantienen la explotaci6n de unos sobre otros. En
nuestros dias se montan tremendosdispositivos de represidn para
reducir los supuestos derechos de los hombresa un solo grupo, de-

terminado, de ellos. Los derechos del hombre apareceran como

exclusivos de unos en detrimento de otros. Ahora bien, puede ser

sostenidofilos6fica, racionalmente, este desacierto? éDe donde se

deduce ahora la nueva desigualdad; una desigualdad que deja sin
vigencia a la de la razon de que hablaba Descartes?

En el mismo Descartes encontramosya la clave del reconoci-

miento de otra desigualdad entre los hombres, que va a trascender
e invalidarla igualdad en la razon. Todos somosiguales, pero pese
a ello, tenemosalgo que nos hace a unos hombres distintos de los
otros. La ‘‘diversidad de nuestras opiniones —dice Descartes— no
procede de que unos sean masracionales queotros,sino tan solo

de que dirigimos nuestros pensamientos por caminosdistintos y no
consideramos las mismas cosas’’. Se es desigual, distinto, por la

educaci6nrecibida, por el ambiente en quese ha crecido,porel ca-
mino tomadoa lolargo dela vida. Esto es, por lo que llamamos
biografia. En otras palabras, se es individuo y, comotal, distinto
de otros individuos. Es aqui dondeva a surgir el problema sobre
el que descansaréla moraldelafilosofia moderna,al hacer de esta

también natural expresién del hombre,su individualidad, su identi-
dad, el punto de partida para una nuevay racional dominacion que
unos hombres impondréna otros. Lo diverso, desde el punto de
vista racional, es algo accidental. Algo que sucede al hombre lo
largo desuexistencia, sin que este algo afecte su racionalidad. Sin
embargo,la raz6n, nos dice Descartes, nos distingue delas bestias,

porlo que ‘‘quiero creer que esta toda entera en cada uno de no-
sotros y seguir en esto la opinidn generaldelos fildsofos, que dicen
queel mas y el menosexiste solamente en los accidentes y no en
las formas o naturalezas de los individuos de una misma especie’.
iQuiero creer que la racionalidad esta toda entera en cada uno de  
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nosotros! En esta preocupacionse adelanta lo queva a ser el punto

de partida para una nueva discriminacion del hombre sin negar su
racionalidad. éNo afectaran esos accidentes la capacidad parael

uso de la raz6n? éNoseranesos accidentes los que impidan la pre-

sencia entera de la razon en los hombres estableciendo nuevas e
ineludibles distinciones entre ellos?

Estos accidentes, que abarcarén no solo lo cultural, sino
tambiénlo natural, lo somatico, lo que el hombre posee comoparte

que es de la naturaleza, aunquese distinga de ella por la razon,

seran asi el punto de partida para nuevas, aunque justificadas ra-
cionalmente, manipulaciones que un grupo de hombres seguira im-
poniendoa otros. Accidentes culturales y somaticos van a ser el

punto departidadejustificacion de nuevas desigualdades entre los

hombres y con ello de su manipulacion. Religion,cultura, situacién
econdmico-social y raza van a ser determinantes para salvarse en

una sociedad que a través de dos grandes revoluciones habia sos-
tenido la igualdad entre todos los hombres. Cierto, todos los hom-
bres son iguales portener razon; perosondistintos por su capacidad

en el uso de la misma. Y esta capacidad podra estar reducida por

multiples accidentes, tales comoel poseer un cuerpo que impida a la

razon expresarse con plenitud. O bien poseer una experiencia cul-
tural limitada, primitiva. La razon, aun siendo natural a todoslos

hombres, se encontrara limitada por el cuerpo en que se encuen-

tra, o porla ignorancia, la barbarie, el primitivismo, todo aquello
que ha impedido la razon su pleno y adecuado uso. Eneste sen-
tido, lo que parecia ser accidental, la naturaleza la historia, va a

ser determinante en las nuevas formas dejustificaci6n de la domi-
naciOn. La desigualdad existe, racionalmente, entre elcivilizado y
el barbaro,entre el desarrollado y el subdesarrollado. Y,conello, la

aceptaci6n racional dela subordinaci6ndelasi inferior al superior.
La desigualdad, supuestamenteaccidental,justificard no ya el domi-
nio de un hombresobreotro,sinoel de grupos, de pueblos, sobre
otros grupos y pueblos. Estaran por un lado los pueblos que han
tomado conciencia de la igualdad racional de todos los hombres,

y, porel otro, los que han accedido a este conocimiento posterior-
mente. Hombresy pueblosaptospara el uso de la raz6n y hombres
que carecerandela experiencia de tal uso y que, porlo tanto, han
de aprender previamente, han deejercitarse, antes de poder consi-
derarse como semejantes a quienes ya son maestros en tal uso.

Pero analicemos otro aspecto de esos derechos, como lo es el
que tienen todos los hombres de darse el gobierno queseala ex-
presiOn dela voluntad de todos sus miembros. Dela igualdad se  
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deduce ahora un tipo de gobierno quesea la expresién dela libre
voluntad de todossin discriminacion alguna. Para garantizarlos de-
rechos del hombre ‘‘los hombres instituyen —dice la Declaracién

de Independencia de los Estados Unidos— gobiernos que derivan

sus justos poderesdel consentimiento de los gobernados; que siem-

pre que unaformade gobiernotiendaa destruir esosfines, el pueblo

tiene derechoa retomarlao abolirla, a instituir un nuevo gobierno

que se fundamenteen dichosprincipios, y a organizar sus poderes

en aquella forma quea sujuicio garantice mejor su seguridady feli-
cidad’’. Porotro lado, en los Derechos del Hombrey el Ciudadano

se establece que ‘‘La leyes la declaracidnlibre y solemnedela vo-
luntad general; ella es igual para todos’’.

Sin embargo, quienes sostienen tales derechos van a negar los
mismos a otros pueblossituados enla periferia de su geografia e his-
toria. Pueblos distintos cultural y somaticamente y, por ende, con

distintos derechos. Sdlo quienes han tomadoconciencia desu pro-
pia igualdad con otros hombres se consideraniguales entre si, aun-
quedistintos de quienes no tienen aun esta conciencia. Distintos,
desiguales, van a ser los hombres que han entradoensuhistoria y
que, paraddjicamente,han originadoesassus reflexiones. Los hom-
bres de los pueblos que sufrirdn las consecuencias de la conquista
y dominacion por parte de los mismos hombres que han tomado
conciencia de lo que hace a un hombreesencialmenteiguala otro.
Esencia de lo humano que no podrdanreconoceren entes fuera de
la propia geografia, historia y cultura. Existen, asf, hombres quetie-
nen clara conciencia de lo que es esencial al hombrey, por ende,de

la necesaria igualdad que los hombreshan de guardarentresi; pero
también entes cuya humanidad va a quedar en entredicho mientras
Nojustifiquen o seajustificada su supuesta humanidad,ante quienes
esencialmente la poseen. Diferencias, posiblemente accidentales,

pero que impidense hagapatentelo quees esencial al hombre.
Fildsofos como Juan Jacobo Rousseaucaptarénel origen de la

desigualdad en un conjunto de hechos histéricos y, por histéricos,
accidentales, de los que se ha derivadola desigualdad presente.
Desigualdad que tienesu origen, nos diréel fildsofo, no en la re-
flexion racional, sino en la voluntad de los mdsfuertes que han de-
cidido apoderarsedelo que debiaser de todos los hombres,‘‘esto es
mio’’, dicen, creandola propiedad,lo cuales simple despojo hecho
a quienes deberian ser considerados como sus semejantes. 6Cémo
cambiaresta situacién? Volviendo alprincipio deesta historia de
despojo,e iniciando una nuevahistoria, la cual sea expresiOn dela  
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voluntad de todos los hombres. Volvera los principios dela socie-
dad antes de que su historia hubiese sido desviadaporla ambicién
y codicia de unos hombres enperjuicio de otros. Y en esta vuelta
al principio de la sociedad aparece la figura del “Buen Salvaje’’.
éQuiénes el ‘“‘BuenSalvaje’”? Es el hombresin historia. GCualhis-
toria? La historia que, de acuerdo con Rousseau,ha originadolas
desigualdades. El ‘‘Buen Salvaje’ es semejante a Adan antes del

pecado. Para ponerfin a una sociedad basadaen las desigualdades
impuestas por unos hombres a otros, habra queolvidarsu historia
einiciar otra. Habra que confesar el pasado como pecado,y ya ino-
centementeiniciar una nueva historia. GQuiere esto decir queel
europeo que piensa asi va a situarse en un plano de igualdad con
ese buen salvaje con el quese ha encontrado en esa negativa histo-

ria suya de violenciay latrocinio? No, tan sdlo quiere semejarse en

la supuesta inocenciadel primitivo, e inocente de todo pasado con
una nueva sociedad que sea ya expresiOn de la voluntad de todos
sus miembros. Un gran Contrato Social cuyo orden no se derive de
la violencia del masfuerte.

Pero dentro de esta sociedad, que ha de ser expresion de la

voluntad de todos los hombres, el ‘“‘Buen Salvaje’, el primitivo,
el salvaje, descubierto y conquistado no tendra asiento. Y no lo
tendrd porquenotiene, entre otras cosas, la experiencia que de su
historia tiene el europeo. Bueno sera empezar de la nada en que
parece encontrarseel “‘Buen Salvaje’; pero no desu ignorancia.
El ‘‘Buen Salvaje’ no podra rehacer unahistoria de la quecarece,
esto s6lo podra hacerlo el hombreconsciente de la historia que sabe
ha de ser cambiada. En la sociedad que tiene que ser rehecha,el
“Buen Salvaje’ no tiene lugar. Este lugar habra dealcanzarlo,si

antes llega a demostrar su capacidadparaser parte de esa sociedad.
Y de ésta su capacidad sélo podra juzgar quientieneya la experien-
cia que ha hechoposible tal sociedad. A partir de este punto de
vista, el ‘“Buen Salvaje’’ se transformara en barbaro, o primitivo,
o simplemente en salvaje, y porello mas cercanoal animal que al

hombre. Acabard siendo, como dira Arnold Toynbee, parte de la
naturaleza por explotar. Un ente natural comolo es la flora y
la fauna que hade serutilizada 0 anulada por el hombrepor exce-
lencia.

Deesta manera, el hombre que enarbolarala banderade los de-

rechos del hombre que, comotal, le son innatos, establecera, igual-

mente, nuevas formas de desigualdad que en nadase distinguiran
de aquéllas de las que este hombrese haliberadoy frente a las  
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cuales surgieron las revoluciones en Europa y América. Las des-

igualdades que parecian ser accidentales se van a transformar en
esenciales. Existe una desigualdad natural que hace que unos hom-
bres sean distintos de otros, pese a poseer todos una razon. Y es a
partir de estas diferencias, desigualmente innatas, que unos hom-

bres estén condenados a mandary otros a obedecer. Todosestos

hombres son entes racionales, pero unos mas capacitados para el

uso de la raz6n queotros. Los filésofos de las Luces,la Ilustracion,

hablardn de una nueva sociedad creada por hombres que se saben
iguales entresi; pero no al alcance de hombres que,por diversos ac-

cidentes, no tienen atin, al menos,capacidad paraactuaren ella. Lo
cual valdrd,inclusive, entre los hombres que han tomado concien-

cia de este hecho. Aun dentro de ellos habra quienes tendran que
quedarfuera de tal orden. Fueradel orden dela clase social que,
inconformeconla situacion quele habia sido impuesta, se ha rebe-

lado para crear un orden masjusto. Se trata de rehacer unahistoria
en la quese carecede privilegios, pero no deanularlos privilegios.

Sin negarse la razGn comoesencial a todos los hombres,y la liber-
tad que se deriva deella, este nuevo gruposocial establecera formas
de desigualdad justificadas de acuerdo con esa misma razon. For-
masde desigualdad que han de ser aceptadasporquienes lassufran.

Las desigualdades que dentro de esta sociedad creada por hombres
quese expresen libremente seran denunciadas por quienes sufran

en ella nuevas explotaciones. El antiguo explotado creandoya las
bases de una nueva explotaci6n. La explotaci6n que,entreotrasfi-
losofias, es denunciada porel marxismo,explotacin a partir dela

cual se creard un nuevo gigantesco gran sistema. Sera esta misma

desigualdad la quese lleve allende las fronteras de la ecumene de
los creadores de un supuesto nuevo orden social. Hombres, pue-
blos, racionalmente sometidos a nuevas formas de explotaci6n para
el logro de un progreso que,aun siendoinfinito, no alcanzaré a rea-
lizarse entre quienes son instrumentados.

Es esta desigualdadfisica, natural y cultural lo que en nuestros
dias vuelve a replantear el problema de los derechos humanos. La
igualdad racional comoesencial al hombre carecede validez a par-
tir de la desigualdadfisica, econdmicay social que hace del hombre
instrumento del hombre. Desigualdad quesiguejustificando la vio-
lacidn de derechos quese considerabaninalienables. Violencia que
se sigue realizando sobre los hombres y pueblosa los cuales se ha
negado la igualdad comoindividuos concretos y no ya mas como
abstracciones. Hombres quese resisten a aceptar distinciones que  
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les niegan como hombres. Hombres concretos con un color depiel,
unacultura, un status social y econdmico y unas determinadasopi-
niones. Y que, por tener todo esto, son precisamente individuos.
Habra entonces quereplantear el problemadela esencia del hom-

bre, que no es lo simplemente racional. El hombre comounagran

unidad de razon, naturaleza e historia. Y comorealidad, diverso,
cada hombre,delosotros; pero no tan diverso que deje de ser hom-

bre. Los hombres iguales entre si, pero no porla razon supuesta-
mente bien repartida entre todos ellos, sino por su concreci6n, por
su personalidad, individualidad e identidad. Y asi establecer que
los hombres soniguales entresi, por ser distintos. Y que es esta dis-
tinci6n, individualidad 0 identidad de cada hombre de cada pueblo
como conjunto de hombres la que ha deser respetada y garanti-

zada. Aceptar que todos los hombres tienen derechoa ser personas
y a actuar como tales. Y que comotales no pueden ser manipu-

lados. Quelo distintivo no siga siendo visto en un planovertical
de dependencias,sino en plano horizontal de solidaridad. Que no

se es superior inferior porla raza, ni la cultura ni la experiencia
historica, sino igual por tener todo eso; porque todos los hombres

poseen unaraza, una cultura y una historia. Y a partir de este reco-

nocimiento establecer el ambito de posibilidad y defensa de estos

derechos. Derechos de hombres concretos y no de abstracciones
que lejos de igualar mantienen viejas desigualdades, aunquea las
mismasse denotrasjustificaciones, por racionales que ellas puedan

parecer.
La necesidad derevisarla filosofia que habia animadolas dos

grandes declaraciones sobre los derechos, humanos,la planted la
brutalidad,la violencia hecha a esos derechos en la Segunda Guerra

mundial. La Asamblea Generalde las Naciones Unidas, terminada

esa guerray derrotadoel totalitarismo, proclam6,el 1o. de diciem-
bre de 1948, la Declaracion Universal de los Derechos Humanos.
Declaraci6n que surgira como consenso delos diversos puntos de
vista de hombresde todaslaslatitudes, razas y culturas. El consenso

de hombres que habian luchadoy sufrido en una guerra brutal en
la que el hombre Ilego a ser simplemente un objeto manipulable
en esa violencia. Guerra enla que todas las expresiones de lo hu-
mano,toda dignidad debida al hombre, fueron anuladas. La lu-
cha habia sido contra este rebajamiento del hombre,y el triunfo,
triunfo del hombre mismo. La Declaracién que ahora surgia con
la aprobacién de representantes de hombres detodaslas latitudes
del planeta, sin discriminaci6n alguna,era la expresi6n de esa victo-
ria. Y expresion, igualmente, de la idea queestos diversos hombres  
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tenian de esa su humanidad cuyos derechos reclamaban. Con pa-
labras que recuerdan declaraciones que antecedieron a ésta, dice

el Articulo 10. de la Declaraci6n: ‘“Todos los seres nacen libres
e iguales en dignidad y derechos y, dotados como estan de razon
y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los

otros’’. Agregandose algo nuevo:‘“Toda personatiene todoslos de-
rechosy libertades proclamadosen esta Declaraci6n,sin distinci6n
alguna deraza, color, sexo, idioma,religidn, opinion politica o de
cualquier otra indole, origen natural o social, posicin econdémica,

nacimiento o cualquier otra condici6n’’. Quedandoahora fuera de
toda discusién, porlo que respecta a los derechos humanos, ese con-
junto de accidentes en que se habia basadola nueva discriminaci6n
y dominio del hombresobre el hombre. El hombre es hombre, con

independencia de sus multiples expresiones, es mas, lo es por ser
expresiOn concreta de lo humano.

éQuéha sucedido tres décadas despuésde la aprobaci6nde esta
Declaraci6n? Obviamente, esta declaraci6n, comolas que le ante-

cedieron, no ha impedido quelos derechos inherentes al hombre
sigan siendo violados. El hombre, viejo lobo del hombre,selas in-

genia, una otravez, para justificar violaciones en su exclusivo be-
neficio. Los hombres quedieron origen a las declaraciones de 1776
en los Estados Unidosy 1789 en Francia, asi comosus herederos,se

las ingeniaron para quetales derechos quedasenlimitados al grupo
de intereses por ellos representados. Se las arreglaron, como he-
mosvisto, por mantenerlajustificacidn que se habia dadoa la vio-
laci6n de esos derechos,la desigualdad que, por naturaleza, tienen
los hombresentresi. Hicieron de esta desigualdadla justificacion y
punto de partida de nuevasviolaciones. Los hombres,iguales entre

s{ porla raz6n,no lo eran porla raza,la cultura o la situacion social
y econémica. Ahorabien, la Declaraci6n aprobada por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas sostiene que tales derechos

estan por encimadetodaslas expresiones de desigualdad entre los
hombres.

éSe ha logrado dar un nuevo y decisivo paso? Por desgracia
no, la Declaraci6n es tan s6lo una demanda mas, una conminacion

moral que, comotal, tan sdlo aspira a que sea universalmente reco-
nocida. Un reconocimiento racional, consciente, del que depende

el respeto a esos innegables derechos de lo humano. Los hombres,
racionaly conscientemente, han de aceptar el respeto a los derechos
proclamados. éCudles hombres? 6Qué hombres hande posibilitar,
con su asentamiento, el respeto a tales derechos? Esta demanda  
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solo puede estar encaminadaa solicitar tal respeto a quienes insis-
ten en violarlos 0 escamotearlos. Ahora bien, quienes se empenan

en esta violaciOn, lo hacen porque la posibilidad de tal respeto sig-
nificara la anulacion de privilegios a los que no estan dispuestos a
renunciar. Respetar tales derechos implicara aceptar la demanda

de igualdad que han de mantenerentre si todos los hombres.
Esto es, la aceptaci6nde unarelacidn que pondriafin a explota-

ciones y manipulaciones y,conellas, a los privilegios que se derivan
de las mismas. 6Como es que Naciones Unidas demandaeste ne-

cesario respeto de los derechos humanos? Tal demandase la hace
descansaren el hecho de que todos los hombres estan dotados de

razon y conciencia, que deben ser aceptados sin restricciones tales
derechos. Es una demandaa la razony la conciencia del hombre, y
de acuerdo conellas a la voluntad que, por eso mismo,ha de con-

ducirse por esta via. Demanda la buena voluntad de los hombres,
delos que, por supuesto, se han venido empenandoen Io contrario.

El resultado lo sabemostreinta anos después: la falta de respeto a

los derechos humanoshace quese insista en la demanda.

éQuiere esto decir que quienes se empenanentales violaciones

actuanirracional e inconscientemente? Los violadoresde los dere-

chos reclamadosen 1776 y 1789 no actuaronirracionale inconscien-
temente para mantenerviejas violaciones, simplemente,racional y

conscientemente supieron encontrar nuevos argumentos. Igual po-
dremosdecir de quienes hasta nuestros dias se empenan en mante-

ner desigualdades,y a través de ellas justificar nuevas violaciones a

esos derechos. El orden que siguid a la Declaracion de los Derechos
Humanosde NacionasUnidassigue manteniendolas desigualdades
quejustifican y originan tales violaciones. Los hombres, pese a lo

establecido en la Declaracion, no se comportan fraternalmente con

otros hombresporel hecho de ser entes de raz6n y de conciencia.

Es mas, esa raz6ny esa conciencia ofrecen nuevos argumentos para
mantenerdesigualdades y, conellas, la manipulacidn que hace del
hombre un instrumento. Porquela razony la conciencia de quie-

Nes asi acttian se niega a renunciar racional y conscientemente a su
situacion.

De esta forma, la razon y la conciencia que hacen a los hom-

bres iguales entre si y les dotan de dignidad y derechos, no bastan
para que sus concretos portadoresaceptenla limitacién de los que
consideran inalienables derechosen beneficio de los demas. la in-
versa, hacen de estos sus derechos algo que no puedeser afectado
en beneficio de otros. Esta afectacién, paraddjicamente,es vista  
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como contraria a los derechos humanosquese habla de defender.

En otras palabras, la igualdad que entre si han de guardar todos
los hombres sigue siendo negada,y conesta negaci6n elrespeto al
derechoajeno, el no querer para otro nada que no se quiera para
si. Racional, conscientemente, el hombre en relaci6n con los que
considera son sus derechos,se niega a reconocerlosde los otros, en

cuanto éstos afectan los propios. La lucha es ahora por el mante-
nimiento de derechos alcanzados, derechos hegemonicos,frente al

reclamo de quienes no hanalcanzadotales derechos y exigen uni-
versal respeto a los mismos. Por ello-las guerras entre naciones,
entre potencias, practicamente han terminado. La guerra es ahora

por el mantenimiento de hegemonias alcanzadas, porque las mis-

masnose vean afectadas por los reclamos de quienes se niegan a

seguir sufriendo tal hegemonia. Las potencias ahora tan solo se
preocupan por mantener,entresi, un relativo respeto por la hege-

monia alcanzada, asi como manoslibres por lo que respecta a la
represiOn de quienes se resistan a seguir siendo instrumento de los
intereses de esas hegemonias. A las guerras entre potencias han su-
cedido las guerras de subversion y represi6n. Guerras intestinas a
nivel planetario para mantenero subvertir 6rdenes impuestas.

En los ultimos anos se han perfeccionado, no tanto las armas

para disuadir una potencia de afectar hegemonias alcanzadas, como

para disuadir a hombres y pueblos que se nieguen a seguir siendo
objeto de manipulacién. Armas miltiples y sofisticadas estrate-
gias de disuasion son montadaspara evitar reclamosy subversiones.

Para evitar que los derechos del hombre, cuya demanda reclama
Naciones Unidas, puedan ser preservados. Pese a que en los con-
siderandos de esas demandasse hablede la necesidad ‘‘esencial de
que los derechos humanosseanprotegidos por un régimen de dere-
choa fin de que el hombreno se vea compelido al supremo recurso
de la rebelion contra la tirania y la opresidn’’. Esto es, Naciones
Unidas reclamala via racionaly consciente para que de esta forma
sea evitadala de la violencia revolucionaria, la de la rebelidn a que
todas las declaraciones se refieren como ultimo recurso. Sin em-
bargo, esta apelacion, racional y consciente, ha demostradosuin-
eficacia, dandose origen a las multiples expresiones de subversi6n y
terrorismoy la brutal represidn queles siguen. El terrorismo para
la subversiony terrorismo parala represiOn, racionales y conscien-
tes. Racionalidad consciente y fria con la que se justifica la misma
anulacion de los derechos del hombre en supuesta defensa de los
mismos. El secuestro y el asesinato para supuestamente hacerpre-
valecer tales derechos,utilizados tanto por el que subvierte el orden
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que porel que dice mantenerlo. Racional, conscientemente, desde

diversos angulos, se enarbolan los derechos humanospara violar-

los en supuesta defensa de los mismos. Lo cual es indice de que

el simple régimen de derechoresulta ser insuficiente, si el mismo
no cuenta con algo mas que la buena voluntad de quienes han de

darle vigencia. Solo es un largo camino, empedrado de buenasin-

tenciones, el que conduce la anulacion de tales derechos. Supues-

tas buenasintenciones de quienes, a lo largo de la historia, han ya

alcanzadosituaciones hegemOnicasa las que no estan dispuestos a

renunciar. Y las cuales, al parecer, no podranserafectadas sino por

la violencia,la que,porsertal, es contraria a los derechos humanos.

Los derechos que puedenser igualmente instrumentadospara

negarlosa partir de unalimitada concepcion de su alcance. Los de-

rechos comoalgoexclusivo sdloal servicio de quienes los enarbolan.

Asi vemos como de la Revolucidn que en América enarbolé tales
derechos en 1776 surgio la gran potencia imperial de nuestrosdias,
y comodelos derechos humanosenarbolados por Francia en 1789
surgié el imperio de Napoledn Bonaparte. Porello, la Declaracién
aprobadapor la Asamblea de las Naciones Unidasen suarticulo 30
ha expresado: ‘‘Nada en la presente Declaracidn podra interpre-

tarse en el sentido de que se confiere derecho algunoal Estado, a

un grupo 0 a una persona, para emprendery desarrollar actividades

o realizar actos tendientes a la supresiOn de cualquiera de los de-
rechosy libertades proclamadosen esta Declaracion’’. Ya que, pa-

raddjicamente,la supuesta defensa de los derechos humanos puede

tambiénjustificar, como ha justificado, acciones violatorias de los
mismos.

Ahorabien, équiere esto decir que estamos en uncallején sin
salida pese a la apelacion a la razony la conciencia de los hom-
bres? Considero queel primer pasoparasalir de este callején de-
berd serel considerar, racional y conscientemente, lo que con esta
razon y conciencia se ha hecho hasta ahora. Racionalidad y con-
ciencia vueltas sobre si mismas para descubrir, desenmascararlos
resortes y justificaciones de la violacion de aquello que se habla de
defender. Debera atenderse el trasfondode intereses diversos que
hacen deesos derechos un simple instrumento de manipulaciéndel
hombre. Desenmascarar,racional y conscientemente, la racionali-

dad y conciencia empefadas en mantener desigualdades que sdlo
benefician a quienes las sostienen. Desenmascararracionaly cons-
cientemente los mecanismos de la violencia que ha ido anulando
toda expresi6n moraly legal hasta culminar en la brutal competen-  
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cia en el uso de tal violencia. GQuién puede ser mas violento, el

victimario 0 la victima?
Serd a partir de esta racionalizacion y conciencia manipulado-

ras que, acaso, puedaestablecerse otra relaci6n entre los hombres

quenoseayala vertical de la manipulaciony dominio de unos hom-

bres sobre otros, sino, por el contrario, una relaci6n horizontal de

solidaridad igualmente racional y consciente. Pero solo

a

partir

de hombres queestén dispuestos a renunciar a dominios, pero no

por un acto de supuesta buenavoluntad,sino por ser éste el unico

camino para evitar quela violencia logre lo que no puedenlasra-

zones. Para que el hombre mismo, con todos sus derechos, no se

destruya a si mismo creyendo queconesa destruccién puede hacer

prevalecer su propia mezquindad. éQuiere esto decir que hemosde

volveral racionalismodel que hablamosaliniciar este trabajo? CAI

racionalismo como camino empedradocon buenas intenciones que

conducealinfierno? Pienso que no,que noes este racionalismoal

que debemosapelar, sino simplemente al hombre quelo hace posi-

ble. Al hombreque,entre otras cosas, es capaz de razonary tener

conciencia, sin que este razonamiento y conciencia lo avasallen y

aniquilen sus otras multiples expresiones. Es a este hombre, miulti-

ple, diverso, y porello concreto, al que hay que apelar para que sus

derechos comotal no sean nunca mds menoscabados. Al hombre

que,porsertal, tiene que ser respetado,y por endea noserya mas

rebajadoni utilizado.

Il. EL INDIGENA EN LA FORMACION DE LATINOAMERICA

La suposicién de que el problemaindigena es un
problemaétnico, se nutre del mas envejecidore-
pertorio deideas imperialistas. El concepto de ra-
zasinferiores sirvié al Occidente blanco para su
obra de expansiony conquista.

José Carlos Mariategui

Drrtcn, en extremo, hasido, y atin sigue siendo, comprenderel

papel del indigena, el indio, en la formacion e integracion de las

nacionalidades que van surgiendo en la América Latina. El indio,

desde el mismo momento enque fue vencido, conquistado y colo-

nizado por Espafia, pas6 a formar parte de lo quese llamael pro-

letariado,el ‘‘proletariado interno’’ que diria Toynbee. Al indio  
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le toc6 asumir el puesto mdspesadoy dificil de la sociedad surgida
al terminarse la conquista. La divisién de clases, que fue al mismo
tiempo divisidn de trabajo en las sociedades Ilamadas occidenta-
les, tomo en esta América el cardcter de una divisién de castas, un
caracter racista que Europa ya habia trascendido por obra y gracia
del cristianismo. E] indio fue visto comouninstrumentoal servicio
delos intereses de sus conquistadores. Los trabajos mds rudos co-
Irespondieronal vencido, quedandolos del mandoal conquistador
y sus herederos. El mismo hombreal que enla peninsula le habia
tocadoel papelde proletario, se transform6enlastierras conquis-
tadas en senor, amo,resistiéndose a tomar cualquier papel quele
tecordase la causa de su rebelidn y el origen de una aventura que
le habia permitido invertir su situacidn. Numerosos ejemplos hay de
la fobia que el nuevo senor tomé por quehaceres que le recordasen
su antigua condicion. Estos quehaceres, considerados comoviles,
serian parael indigena que no habia podidoresistir su empuje. Mi-
llares, millones de hombres deotros habitos y costumbres, pero mas
alin, de carne cobriza y ojos oscuros, hombres racialmente distintos,
estabanalli para “‘callar y obedecer’’, como diria un virrey espanol
en la Nueva Espana. Estaban alli para hacer producir a la tierra
que fuera de los indigenas, pero que ahora pertenecia a sus con-
quistadores; junto con lastierras se adquirfa también la propiedad
de sus hombres. Alli estaban, también, las mismas manos morenas,
para ejercer todas las artesanias que nunca un noble o un hidalgo
deberian tomar. Una nuevanobleza, una nueva hidalguia, surgida
en las descubiertastierras de América.

Nueva Espana, Nueva Granada, Nueva Galicia y otros nombres
semejantes més, puestosa las tierras conquistadas y colonizadas,
son una buenaexpresi6n del espiritu que animaba a los hispanos
que las habian hecho posibles con su arrojo y valor: La sonada
utopia,la insula ambicionadapor Sancho, era unarealidad en esas
tierras. Tierras convasallosy toda clase desirvientes. Tierras en las
que los labriegos, 0 hijos de labriegos, los artesanos o hijos de ar-
tesanos, podian vestir con terciopelos y enjoyar sus cuellos para
ejercer el mandoy seforio que antes debieron sufrir. Frente a
esta ambicion y desatada codicia estaba, desde luego, el cristia-
nismo que habia dadofin

a

la esclavitud y Sus justificaciones en
la vieja Europa. El conquistadory sus descendientes,al igual que
los antiguos griegos, trataron dejustificar su vasallaje, negandoal
indigenala calidad de Hombre; bestias o menos quebestias debie-
Tan ser esos entes tan distintos fisica y culturalmente de sus con-
quistadores. Pero no en vano Espafia habia pasadovarios siglos  
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en lucha abierta contra otros hombres, igualmentedistintos racial
y culturalmente, los arabes, para comprenderquela mejor forma
de crear un auténtico imperio es incorporandoa los conquistados;
maxime un imperio cristiano, sueho de muchos de los mas desta-
cados espanoles. Dealli la polémica Septilveda-Las Casas sobrela
naturaleza del indigena americano. Polémica en la quetriunfé el
humanismocristiano-espafol reconociendo la humanidad de los
indigenasy, con ella, los derechos inherentes a la misma. Sin em-

bargo,se aceptola diversidad cultural de conquistadores y conquis-
tados,quesirvié de justificacién para mantenerel predominiodelos
primeros. Indios y espafioles eran semejantesporel origen del di-
vino Creador de unosy otros, pero diversos por su formacioncultu-

ral, diversidad legada ahora ala tenencia dela verdad. Y no existfa

mas que unaverdad,la cristiana, y de esta verdad habian perma-
necidoalejadoslos indigenas, por una serie de razones que los mas

estudiosos de los misioneros encargadosde atraerlos al seno de la

cristiandad trataron de explicar. Desviados, enganados porel de-

monio, los hombres deestas tierras conquistadas se habian alejado
de la sendadivina. Era asuscristianos conquistadores a quienes to-
cabael piadosopapel de evangelizadores, de encargados de ensefar
la luz dela verdada los extraviadoshijos de las nuevastierras ameri-

canas. La Corona espanola, dando razonal puntode vista cristiano

de Las Casas, Vitoria y otros grandes humanistas, no aceptéla tesis
esclavista. Acepto tan sdlo la inferioridad cultural de los indige-
nasy ““encomendo’’ alos peninsulares la tarea de incorporar a esos
hombres al seno de una Espanacristiana. No se concedieron es-
clavos, sino ‘“encomiendas’’, una especie de albaceasserian los co-

lonizadores y sus descendientes, mientras el indigena trascendia su
infancia y llegaba a la madurez quele permitiria el pleno uso de una
autonomia quenosele negaba.

Pero fue desgraciadamente poreste camino quese entroniz6la
inevitable diversidad de castas. El que deberia ser maestro se trans-
form6 facilmente en nuevo amoy el pupilo en vasallo

y

sirviente.
El espanoly sus descendientes, los criollos, mantuvieron su papel
social, cultural, politico y econémico predominante, dejando a los
indigenas el papel de proletario del campo ode las ciudades que
surgian. Peones en las extensas propiedades dela nueva nobleza;
peones enlas minasde oro y plata; peones en las mas rudasdelas ar-
tesanias. Vergonzosa fue la condicién de estos trabajos, y por ende,
vergonzosa fue tambiénla situacién social en que se pretendid de-
jar a los que fueran encomendados pupilos. Grandes y violentas 
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hansidolas criticas que los Saco, Sarmiento, Alberdi, Mora, Lasta-

tria, Bello y otros grandes pensadores hispanoamericanos han he-

cho delos habitos y costumbres heredadasporlas nacioneslatino-
americanasque surgieran al romper politicamente con la metrdpoli;
herencia de repulsaparael trabajo manual en el campo lasciuda-

des, considerandosele propio de hombres debaja condici6n;todo lo
opuestoal espiritu que habia hechoposible el surgimiento del hom-
bre orgulloso de haberse hecho porsi mismo,el self-made man,el

hombrede acci6n queenel norte de la misma Américahizoposible
una poderosanaci6n, los Estados Unidos de Norteamérica, modelo

y meta de los hombres que en Latinoamérica se empenaron en ha-
cer de sus pueblos naciones semejantes.

Pero fue esta misma divisi6n social, apoyada en una separaci6n
de castas, la que permitié la ineludible aportaci6n del indio a la cul-
tura y nacionalidad latinoamericanas. Ya desde el mismo momento

en que seinicia su dura servidumbre, empieza a hacerse sentir su

impronta en el mundo que van creando, quiérase que no, conquis-
tadores y conquistados, colonizadores y colonizados. Ya Hegeles-

cribia, en su Fenomenologia del espiritu, como el amo,a fuerza de
mandary de no hacercon sus propias manos lo que encomendaba

al esclavo, iba perdiendola capacidad creadora que dael auténtico
predominio sobre el mundo, que iba cayendo, a su vez, en manos

del esclavo capaz derealizar la transformaci6n del espiritu ciego,
natural, en un espiritu consciente, objetivo. Idea recogida por el
marxismopara elcual pensar es actuar y el hombre es producto de
la naturaleza, y transformaa la naturaleza en producto desu accion,
de una accion concreta, la accion encarnadaenel proletariado. Y
fue y es en esta América al indigena a quien ha tocadotal papel.
Y alli esta, ya desdelos inicios de éste su papel en unahistoria que
es ya comuna todos los hombres, la marca que ha dejadoenla obra
que necesariamente ha hecho en comunconel espanol quele con-

quist6 y colonizo. Dentro delarte, han sidolos callados y sufridos
peones indigenas los que han originadoel barroco y churrigueresco
de los temploscristianos que se alzaronbajo la direccion de sus do-
minadores. Alli esta el mismocristianismo, los ritos de la Iglesia
quelos incorpor6, indigenizados, paganizados por los hombres que
los han hechosuyos con la fuerza de la accion. Alli estan, en mu-
chosotros aspectos, no sdlo la improntasobre la piedra labrada y la
obra de arte de multiples formas, sino en los mismoshabitos y cos-
tumbres, mezclados entranablemente conlos de su dominador,sir-

viendo al mismo tiempo de impulsoy obstaculo, estimulando unas  
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veces, frenandootras, los suenosy luchas pararealizar una nacion

moderna, una delas naciones que van surgiendo en esta América
espanolae indigena.

éPero se ha reducido la presencia del indio en Latinoamérica
a una acci6n inconsciente en la formacién de su nacionalidad?
No, de ninguna manera. La colonizacion, realizada la conquista,
no fue facil. No se trat6, tan sdlo, de imponerunasituaci6n y ha-
cerla obedecer porel simple hecho deser esta situaci6n impuesta

porlos vencedores; hubo algo mas, la capacidad deldiscipulo, del
“encomendado’’, para aprenderlas lecciones de un humanismo
por contrapartida;las lecciones de que siendo él un hombre, hom-
bre entre hombres,no tuviese los mismos derechos de quienes se
decian encargadosde llevarlo porla senda del cristianismo y del hu-
manismo. De sus maestros-amos aprendi6 ideas y conocié banderas

que hizo suyas y enarbol6 contra los mismos cuando se negaron a
reconocerlas en él mismo, o al menosa retardartal reconocimiento

con el sobado pretexto de su inmadurez. En nombredeestasideas,
movidos porla desesperacion y la incomprensi6n,los indigenas se
amotinaron unay otravez; se alzaron y desataron guerras quese lla-

maron de castas. Guerras terribles que originaron castigos no me-
nosterribles comoel del legendario indio peruano Tupac Amaru,
entre otros muchos menosfamosos, pero no menostragicos.

Al iniciarse los movimientos de independencia quecortaron las
ligas de dependenciapolitica de las actuales naciones latinoameri-
canas de la metropoli espanola, fueron los indigenas los que ofre-
cieron una vez masla fuerza de sus brazos, los cerrados punos enar-

bolandolas armas quederrotarian al dominador espanol. De estas
masasse nutrieronlos ejércitos insurgentes que en México y en elal-
tiplano andino lucharoncontralas tropas llamadasrealistas. Cierto
es que de una dependenciapasarona la otra, a la de los criollos que
lucharon,noporel cambiosocial que sin plena conciencia atin bus-
cabanindios y mestizos, sino por un simple cambio politico que les
diese la direccién de una sociedad en la que no tenia por qué ha-
ber alteraciones sociales. Fueron estas mismas masasindigenaslas

que dierona los libertadores mexicanos, como Hidalgo y Morelos,
el caracter de reformadores sociales y no simplemente el de eman-
cipadores politicos. A estas masas, carne de canondelas luchas de
emancipacion,interesaba menosel gobierno politico porel que lu-
chabanlosdirectores criollos, que una reforma que transformase la
tenencia de la tierra, para que los frutos de su trabajo sirviesen al
menos a un minimode subienestar materialy el de sus familiares.  
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Tambiénlas masas indigenas ofrecieron las infanterias con las
que se enfrentaron a las fuerzas del pasadolos lideres latinoame-

ricanos que aspiraban a convertir a sus pueblos en naciones mo-
dernas. El indigena, abandonando camposcuyos frutos, obra de

su trabajo, no le pertenecian, siguid a los nuevos lideres en sus
suenos, comprendiendo quetal cambio implicaria el cambio social

por ellos a su vez sonado. Nuevasfrustraciones siguieron a estas
luchas. Nuevasjustificaciones para mantener un dominio que no se

queria dejar y que pasaba de peninsularesa criollos; y de criollos a
mestizos, dejandoseal indigena el papel de proletario puro y sim-
ple. Por obra y gracia de un pseudoliberalismo, como sucedio en

México conel llamado porfirismo y en otros lugares de la América
hispano-indigena,los latifundios sucedieron a las antiguas hacien-
das de los encomenderosy con ellas formas de esclavitud que no
se diferenciabandelas anteriores, pese a los discursos publicos en
los que se hablaba, hasta el empacho,de libertades y progreso. El

indigena seguia siendoel retardadoinfanteal que nose le reconocia
mayoria de edady, con ello, capacidad para actuar como un hombre

sin mas, como hombreentre hombres, con los mismos derechos y

responsabilidades con que simulaban cargarse los que seguian pre-
sentandose comosusineludibles protectores, tutores y albaceasper-
manentes.

Hansido y son estas mismas masasindigenas las que en nuestros
dias han originado revoluciones de metas ya abiertamentesociales.
Hansidoestas masaslas que han hecho posible la Revolucién Me-

xicana de 1910 y ahorase van haciendosentir en el altiplano andino
en donde atin existe la division social en funcidn de una division
de castas. La Revoluci6n Mexicana, quesurge en sus inicios como
una nueva revolucion politica, animada por principios comoel de
“‘Sufragio efectivo, no reelecciGn’’, se transformapor obray gracia
de la intervencion abierta de los campesinos, encabezados, entre

otros, por un Emiliano Zapata, con principios comoel de ‘‘Tierra y
Libertad’’, en unarevoluci6nsocial que llega, también, a la todavia

incipiente industria. Los peones del campoy los peones dela ciu-
dad,las minasy fabricas, dan nosdlolas infanterias, sino también las

ideas porlas que ha de marcharla revoluci6n. Unarevolucionenla
que interviene la poderosa fuerza del mestizo que suefia, también,
con hacer de México una nacién moderna. El mestizo, precisa-
mente,flor y fruto de la uni6n del conquistador y el conquistado.
El mestizo y el mestizaje con el que desaparece la odiosa discri-
minaci6n racial que, de una manera otra, hizo posible el orden
heredadopor Latinoamérica y que va felizmente desapareciendo.  
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La Revolucién Mexicanainiciada en 1910, expresi6n primera de
otras revoluciones que van surgiendo en Latinoamérica, siguiendo
las rutas que les marcan a cada nacion sus respectivas circunstan-

cias, fue un gran crisol que permitié no sdlo la mestizacion racial
de los mexicanos, sino tambiénla cultural, econdémica social. El

indio, abandonandosusajenastierras o reclamando mejoressala-
Tios enlas nacientes fabricas, se volcd sobre todoIo largo y lo an-
cho de lo que forma la nacién mexicana; reg6 con su sangre estos
camposy tierras, uniéndose a los otros muchos mexicanos que lu-
chaban con diversos suefios, que con el tiempo acabaronporser-
les comunes.Indios, blancos y mestizos se mezclaron luchando por
sus diversos motivos y suefios. Las infanterfas ya no fueron forma-
das por indigenas,nilos caudillos fueron ya hombres depiel mas o
menosclara. Soldados de infanteria 0 caballeria, de piel blanca
0 apinonada,siguieronfiera y ciegamentea caudillos, generales im-

provisadosde oscurapiel y cabello hirsuto. Y también indigenas de

diversos lugares de México siguieron a caudillos blancos o more-
nos, de ojos azules u oscuros, sin importarles a las infanterias ya

confundidasde blancose indios,el colordela piel de sus caudillos,
sino tan solo las metas perseguidas. Algo semejante, quiz4, suceda
pronto en otros lugares de esta América indohispana, formandose
asi la nacion sonada.

La Revolucién Mexicana noes, ni ha sido, la Revolucién So-

cialista que posteriormentese ha hecho sentir en otras partes del
mundo. Quiza pudo habetlo sido de haber predominadola fuerza
pura del indigena que participo en ella. No fue asi, pero tam-
poco se trata de una nueva frustracion indigena, como la sufrida
por sus hombres conel triunfo de la emancipaciénpolitica frente a
Espanao la supuesta revoluciénliberal que también se expres6 en
toda Latinoamérica. Otra fuerza, fruto de la unién del indio con su

conquistador, el mestizaje de que hemosvenido hablando,se hizo
tambiénsentir con todas sus energias. Esta fuerza buscé la conci-

liacion,la mismaconciliaciGn que llevaba en su sangrelos suefios de
teformasocial que animabanalindigena conlos frustrados suefos
del mexicano que aspiraba a hacer de México una nacién moderna,
la naci6n que ya anhelabanlosliberales del siglo xix, viendo los
grandes ejemplosde los Estados Unidos y la Europa Occidental. Se
buscé la conciliacidn de la reformasocial con la capacidad creadora

del individuo, la libertad de acci6n encaminadaa crear una nueva

naciOn,pero sin que la mismalesionaselos derechos de la mayoria
de esa naci6n. Una mayoria queya no tenfa queser indigena,sino  
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pura y simplemente mexicana. Las fuerzas masactivas de la Revo-

lucién Mexicana, mestizas,no solo racialsino culturalmente, busca-

ron la creacién de una burguesia nacional, suenofrustradodellibe-
ralismo mexicano transformado en porfirismo, capaz de hacer por
México lo que otras burguesias habian hecho por sus respectivas
naciones. Y empezaron porrealizar la revoluci6n social que per-
mitiria la realizaci6n detales suefos, la revoluci6n agraria que ele-

vandoel nivel social y econédmico de la mayoria de la poblacion
mexicana,la transformase enla principal consumidora y por ende
mantenedora deldesarrollo industrial y econdmico delpais.

De esta manera México se incorporaba, delleno,en la ruta se-

guidaporlas naciones occidentales y ahora también continuada por
otras muchas nuevas naciones enel resto de Latinoamérica, Asia,

Africa y Oceanfa. La lucha noiba a terminar, no ha terminado,

como no ha terminado tampoco en ninguna de las naciones que
forman el mundo. Otras demandas, otras revolucionesse perfilan
o se hacensentir ya abiertamente. Las clases oprimidas siguenexi-

giendo derechos,el proletariado aspira a la creaci6n de unasocie-
dad nueva. Por lo que a Méxicoserefiere y en el futuro se refe-
rird también a otras naciones de esta América, de origen hispano
e indigena,la llamada luchadel proletariado va dejando deser la
vieja lucha decastas que se fincé en América hace yacercade cinco
siglos. La mestizaci6n que, comoinsisto, no es simplementeracial,

ha disuelto la pugnaindio contra blanco.
En México yael proletariado, al igual que el burgués o patron,

es pura y simplemente mexicano, dejando de ser el primero un
indigena y los segundosde origencriollo. Al terminarla etapa ar-
madade la Revolucion Mexicana,las instituciones que han permi-
tido que México se transforme en una naci6nse encuentran anima-
das por mexicanos sin mas. El observador extranjero, porque ex-

tranjero tendra queser, podra ver diferencias raciales, pero éstas no
correspondea diferencias sociales, politicas o econdmicas, se trata

simplemente de las propias de cualquier naci6n en la que existen
pobres y ricos, proletarios y patrones, gobernantes y gobernados.
Este observador podra ver a hombres detez oscura,cabello hirsuto
y ojos igualmente oscuros en puestos clave nacionales al lado de
otros mexicanosde tez clara, cabello quebradoy ojos verdes 0 azu-
les: médicos, abogados, arquitectos, técnicos, diputados, senadores,

gobernadores y presidentes de la Republica; igualmente podra ver
ya la tez morena o clara de hombres que trabajan codo con codo
en el campo 0 enlas fabricas. Campesinos, muchosdeellos, pobres  
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y humildes, de cabello rubio, al lado de capataces de Tasgos pura-

mente indigenas. Muchosde los mas destacados artistas mexicanos,
literatos y hombres de ciencia, delatan facilmente ante ese observa-

dor extranjero el origen indigena de los mismos. Pero hay mas, si
este mismo observadorse acerca a un mexicanodepielblanca, ojos
azules y cabello rubio preguntandole sobre su origenracial, casi con
seguridad le dird que es, pura y simplemente, mexicano,y se moles-
tard si no se le acepta queporsu sangre corre una buena porcién de
sangre indigena. El mexicano,asi, se siente ya parte de una nacion
dentro de la cual no puedeya hablarsesobrela aportaci6n del indio
a la nacionalidad, ya que tal pregunta implicaria que aun subsiste
la division racial que se nota en otros paises de esta América, pero

que habra de desaparecer igualmente. En todo caso, cuando aun
se acepta que existe el indio, esta denominaci6n va tomandocarac-
teres inversos a los que senalabamosal principio de este ensayo.
La denominaci6nindio ira dejando de ser una denominacién ra-
cial para transformarse en puramente econdmica. Indio podra ser
el que trabaje el campo, tenga o nola piel morena; pero también
dejara de serlo cuando aunteniendoesecolorde piel, se convierta
en capataz, profesionista, artista, hombre de empresa, diplomatico
0 politico. No se niega que atin descansen en muchos hombres de
pura raza indigenalos rudos quehaceres del campoy los no menos
rudosde la ciudad; pero los mismos quehaceres descansan también
ya en una mayoria mestiza y en el blanco que no pudo mantenerla
pasada preeminencia en unaluchasocial que no tiene ya como base
la discriminacionracial. En todocaso,el indigena, el mestizo el
criollo, aceptando unadivision que ya no cuenta enel pais, podran
porigualsalir de su situacion de subordinaci6nporotrasvias en las
que nada cuentaya esa division racial. Se trata de mexicanos sin
mas, de un colorde piel 0 de otro, como puedenseraltos o bajos,

flacos 0 gordos, sin que lo uno lo otro tenga nada que ver con

su situaci6n social en el México moderno y en la América que va
perfilandose.  
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NVENTAR TRADICIONES LEGITIMADORAS, hallar razones para vivir

Dict y definir un proyecto de futuro comin: tales son las ta-
reas que aguardana losdirigentes de todopais que esta accediendo
a la independencia y esforzdndose porconstituirse en nacion. Es-
tas tareas resultan particularmente dificiles en un pais donde la
herencia colonial ha dejado a una minoria de origen europeo en
presencia de una numerosa poblaci6n indigena. Y se tornan aun
mds complejas cuando es esta minoria dominante la que ha cor-

tado el vinculo con la metr6poli a fin de mantenerla estructura in-
terna del poder, tal como fue el caso de México en 1821. Como
se sabe, la emancipacion politica de México estuvo precedida por
una lenta ruptura intelectual entre criollos y espanoles, pero no
fue su resultado. A partir del siglo xvu, la disidencia de mentes

y de corazones se revela en la promocionporparte de loscriollos
—trente al culto a la Virgen del Pilar de Zaragoza, que era vene-
rada por los europeos— del culto a la Virgen de Guadalupe,la
cual se le habria aparecido un siglo antes a un indio sobre la co-
lina del Tepeyac, donde antiguamente se erigia el santuario de la
diosa-madre azteca Tonantzin. En el siglo xvii dicha disidencia se
acentua y conduce al divorcio. El mundoerudito de esa tierra sacra-
lizada porla mariofania reacciona enérgicamente a los alegatos de

la ciencia europea, la cual supone —con Buffon y De Pauw— que

* Texto desarrolladoa partir de la comunicaci6n presentadaen el simposio so-

bre ‘“‘Movimientos étnicos y etno-nacionales en América Latina y en Europa Cen-

tral y Oriental’’, organizadopor el autor en el marco del Sexto Congreso de la

Federacién Internacional de Estudios de América Latina y el Caribe, Varsovia,

23-26 de junio de 1993.
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en el Nuevo Mundoelclima condenatodaslas formas de vida a la
degeneraci6n. Numerosos clérigos alaban los méritos y celebran
la gloria de la patria americana, que no esté sentenciadaporla natu-
raleza como tampoco abandonadaporDios. Eljesuita Francisco Ja-
vier Clavijero comparael pasado precolombinoconla Antigiiedad
grecolatina, elevandola civilizacién azteca al rango de las grandes

civilizaciones clasicas. El dominico ServandoTeresa de Mier reela-
bora unavieja creencia segin la cual América habria sido conver-
tida al cristianismo por santo Tomas en los tiempos apostdlicos, y
que Quetzalcoatl —el divinizado héroecivilizadorde los antiguos
mexicanos— noseria otro que el apéstol evangelizador. Su em-
presa no es inocente. De ser cierto que México recibié el Evan-
gelio de manos de santo Tomas al mismo tiempo que Espana lo
recibia de Santiago Apdstol, su conquista por Cortés —envirtud de
la misi6n evangelizadora invocadapor los espafloles— pierde toda
legitimidad, y la tutela que le impone la metrépoli europea queda
desprovista de fundamento legal.! Estos mitos desarrollados por
el patriotismocriollo ponen a México en un plano de igualdad con
Espana,en dignidad y en derecho. Habrian podido constituir el em-
bridn de una mitologia nacional, en la medida en quese dirigen a
todos los componentes étnicos de la sociedad mexicanay en la me-
dida en quelos simbolos de cardcter sincrético —alrededordelos
cuales cristalizan— se ofrecen tambiény en primerlugar al recono-
cimiento delos indios. La capacidad de movilizaci6n de estos mitos
en medio indigenaesta atestiguada por el gran alzamiento popular
que dirige el cura del pueblo de Dolores, Miguel Hidalgo, en 1810.

Ahora bien, curiosamente,la tradici6n delpatriotismocriollo,

toda ella impregnadadereligiosidad, se agota en el momento de la
Independencia, y el nuevo pensamiento nacional nada tendré que

pedirle en préstamoa dichatradiciGn.? Este pensamiento,en ver-
dad, tarda en tomar cuerpo. En todo caso, quienes se encargan

de los destinos del México soberanoparecenverla cuestién nacio-
nal solo en términos politico-juridicos y no consideranalindio sino
comosujeto de derecho. Paraellos, la indianidades tan sdlola pro-

1 Véase Jacques Lafaye, Quetzalcoatl et Guadalupe. La formation de la cons-

cience nationale au Mexique,Paris, Gallimard, 1974; hay traducci6n espafiola, Quet-

zalcéatly Guadalupe,laformacionde la conciencia nacional en México, México, FCE,
1977.

? David A. Brading, Los origenes del nacionalismo mexicano, México, SEP, 1973;

pp. 150, 198-199; véase también Charles A. Hale, Mexican liberalism in the age of
Mora, New Haven, Yale University Press, 1968, cap. 7.  
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yecci6n social de uno deesos estatutos individuales que Espanacon-
firié a blancos, mestizos e indigenas en el seno de una sociedad de

Ordenes y a las cuales el poderio colonial asign6 privilegios y obli-

gaciones especificos. La aplicacién del principio de igualdad la
instauracién de un nuevo ordenamiento legal, que garantizaria de-

rechos idénticos a todoslos individuos, supuestamente la eliminan.
Ese programadeinspiraci6nliberal vuelve a concedera los indios

la ciudadaniaplenay entera, suprimiendoel régimentutelarbajoel
que se encuentran,y a acordarles en plena propiedadlastierras de

las cuales son solamente usufructuarios dentro del marco dela co-

munidad. A partir de 1822,la ley destierra el término “‘indio’’ del
vocabulario oficial y proscribe toda referencia étnica en los actos
publicosy privados. Las medidas agrarias adoptadasporlas entida-

des federativas desdefines de la década de 1820 —antesquelaley

federal de 1856 aboliera los fondos comunitarios— intentan trans-
formar a los miembros de las comunidades indigenas en pequenos
agricultores independientes, con el fin de permitirles ejercer ple-

namentesus derechos de ciudadanos. Dichas medidas contribuyen

a alimentarla ficci6n en la cual vivird el pais durante mas de un

cuarto desiglo, y que el gran idedlogo dela primera generaci6nli-
beral, José Maria Luis Mora, resumediciendo que en México ya no

hay nicriollos ni indios, sino tan sdlo ricos y pobres.? Desde luego,
Lucas Alamaén —el adversario de Mora— nose deja enganar por
tamanaficci6n. El observaque el unico vinculo que aunliga a “‘los

llamadosindios’’ —asi se los denomina cuandonoes posible evitar

el término prohibido— conel resto de la sociedad es la religion, y
quedichovinculose encuentrapeligrosamente carcomidoporelli-
beralismo circundante.‘ Pero esta observacionlo arroja las ralas

filas de los nostalgicos del antiguo régimencolonial.

* * *

La persistencia de la indianidad, a pesar de todaslasleyes li-
berales y en el interior de una sociedad de clases, se pone de ma-

nifiesto sibitamente en la catastrofe en que Méxicose precipita a
fines de la década de 1840. La guerra con Estados Unidos, que co-
mienza en 1846 para pronto convertirse en desastre, da comore-

3 José Maria Luis Mora, Obras sueltas, Paris, Libreria de Rosa, 1837,p. cclxiii.

4 Lucas Alamén,Historia de Méjico desde los primeros movimientos que prepara-

Ton su independencia en el afio de 1808 hasta la época presente, México, Imp. J.M.

Lara, 1852,t. 5, pp. 928-929.  
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sultado la pérdida de masdela mitad del territorio mexicano, cuya

frontera septentrional —en virtud del tratado de Guadalupe,fir-
mado dos anos mas tarde— es llevada a coincidir con el paralelo

treinta y dos. El desquiciamiento del poder, provocadoporla in-
vasiGn extranjera y por la ocupacion dela capital, incita a los indios
campesinos a empunarlas armas para sacudirseel yugo de losha-
cendadoscriollos y de las autoridades locales mestizas. En 1847, los
zapotecos del istmo de Tehuantepec se rebelan. Al ano siguiente

es a los otomies a quienes les toca el turno de sublevarse, en la
Sierra Gorda. La insurrecci6n mas grave se produce en Yucatan,
donde los mayas se apoderande casi todala peninsula y ponensitio
a la ciudad de Mérida. Estas ‘‘guerras de colores’’, todavia Ilama-
das ‘‘guerras de castas’’ y percibidas como “‘guerras de la Barba-
rie contra la Civilizaci6n’’, inauguran unlargo periodode agitaci6n
en medio indigena que estalla en movimientos convulsivos de ex-
tension, intensidad y duraci6nvariables. No es sino hacia finales de
la década de 1880 cuando Porfirio Diaz, llegado al poder en 1876,
logrard recuperar pocoa pocola paz social que México habia cono-
cido inmediatamente después de la Independencia.‘

Porotra parte, en el norte, los indios seminémadas desplazados
porla conquista del Oeste norteamericanoatraviesanla nueva linea

fronteriza en busca de refugio 0 bien para merodear en torno de
las granjas aisladas y alrededor de las aldeas. Envalentonados por
la incapacidad en que se encuentra el gobierno mexicanopara ci-
mentar su autoridad en las vastas estepas septentrionales, apaches

y comanches —queson los mds numerosos y los mas temibles—,
se lanzan hacia elinterior del territorio en audaces incursiones que

los llevan a las proximidades de Querétaro, en 1848, y hasta los mis-
mossuburbios de Durango,al afio siguiente. Dondequiera van en
sus enloquecidas cabalgatas, incendian casas, roban ganado, masa-
cran a los hombres y secuestran mujeres y ninos, no dejando a su
paso mdsque ruinasy desolacién. Sera necesario esperar la ren-

dicién de Gerénimo —jefe de los apaches chiricahuas— en 1886,
para que la seguridad regrese lentamente a la extensa franja pio-

5 La lista de estos movimientos —no exhaustiva, hasta ahora— hasido re-

dactada por Jean Meyer, Problemas campesinos y revueltas agrarias (1821-1910),

México, SEP, 1973, y por Leticia Reina, Las rebeliones campesinas en México (1819-

1906), México, Siglo xx1, 1980. Unainterpretacidn de los mismos es propuesta

por John Tutino, From insurrection to revolution. Social bases of agrarian violence

in Mexico, 1750-1940, Princeton, Princeton University Press, 1986.

6 El Monitor Republicano, 21 de noviembre de 1848 y 4 de septiembre de 1849.  
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nera formada por los estados de Chihuahua, Sonora, Coahuila,
Tamaulipas y Nuevo Leon.

Durante esos “‘anosterribles’’, el indio surge en la violencia

para hacer que México tome conciencia de su extrema vulnerabi-

lidad frente al expansionismo norteamericano. éEs viable México?

¢Existe como nacidn? éPuede escapar de la anexi6n total por su
poderoso vecino,y al mismo tiempo de la no menostotal destru-
ecion porla ““guerra de castas’’? Cuando en 1842 Mariano Otero,
discipulo de Mora, redacta su Ensayo sobre el verdadero estado

de la cuestion social y politica, tales preguntas no son planteadas.
El ensayo vislumbra conserenidad el futuro de una sociedad que

descansa sobre las relaciones tejidas entre propietarios y proleta-
rios, sociedad en la cual el indio —este término no figura en parte

alguna— solo pareceexistir como ‘‘proletario del campo’’. Porel
contrario, es para responder a estas preguntas que Otero escribe
sus Consideraciones sobrela situaciénpolitica y social, texto publi-
cado anonimamente en 1848. De una obra laotra, el tono pasa de

un optimismo razonado a un pesimismo casi desesperado. La es-
cision significativa en el terreno social se desplaza para oponer, ya

noa propictarios y proletarios,sino a indios porunaparte, y blancos

y mestizos por la otra. El andlisis social se hace mas profundoen la

critica, y se torna por momentos mordaz. En numerosas regiones
—dice Otero— los hacendados endeudansistematicamentea losin-
dios, reduciéndolosde este modoa la esclavitud. Pero los indios son
igualmente explotadosporlos curas, quienes noles permiten nacer,
casarse ni morir impunementesin pagar sumasexorbitantes; porel

fisco, que los agobia con todo tipo de impuestos y contribuciones;
porel ejército, que los sometealservicio militar. Reclutados por

la fuerza, desempenan en forma lamentable su papel de soldados
frente al enemigo. Nadalos disponea identificarse con unapatria
quelos trata como parias, y mucho menosa defenderla. En México,
“no hayni ha podido habereso quese llama espiritu nacional, por-
que nohay nacion’’.7

El velo de la ficci6n se desgarra sobre un pais insospechado.
la nacion no existe: esta constatacidn del fracaso del proyecto na-
cional, inspiradoporelliberalismo de la Independencia, regresa

Z Mariano Otero, Ensayo sobreel verdadero estado de la cuestion socialypolitica
que se agita en la Repiiblica Mexicana, México, Ignacio Cumplido, 1842; Varios
Mexicanos [Mariano Otero], Consideraciones sobre la situaci6n politica y social de
la Repiiblica Mexicanaenel afio 1847, México, Valdés y Redondas, 1848,pp. 5 ss.  
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comounleitmotiv. Desde lo alto dela tribuna del Congreso Cons-

tituyente de 1856, Ignacio Ramirez declara que en lugar de una

naci6n hay cien deellas: ‘“Muchos pueblos conservan todavia las

tradiciones de un origen diverso y de una nacionalidad indepen-

dientey gloriosa... Esas razas conservan atin su nacionalidad pro-

tegida por el hogar doméstico y porel idioma’’.* Pero este mosaico

de ‘‘nacionalidades’’, de ‘‘razas’’, de etnias realmente, compone

un pueblo indigena percibido como compacto, feroz y hostil para

con el conjunto de blancos y mestizos contra quienes esta siempre

presto a rebelarse. Un poco mistarde, Francisco Pimentel escri-

bird: ‘‘Hay dos pueblosdiferentes en el mismoterreno; pero lo que

es peor, dos pueblos hasta cierto punto enemigos... El hombre de

la raza bronceadave con secreto gusto la destruccidn de las otras

dos razas, en espera de queasi llegue mas pronto el momento favo-

rable parasalir de su letargo y restableceren el pais la supremacia

que cree corresponderle’’. Y concluye: ““Mientras que los natura-

les guarden el estado que hoy tienen, México no puede aspiraral

rango de nacién propiamentedicha’’.? La nacionalidad mexicana

deberd fundarse sobrela base de un nuevo proyecto que atin falta

definir.
Las ‘‘guerras de castas’’ que desencadena como coletazo la in-

vasion norteamericanatienen el mismoefecto que iban a teneren el

Peri, unos treinta anos después, las grandes movilizaciones indige-

nas provocadas por la ocupacién chilena durante el conflicto del

Pacifico. Estas guerras exponen al indio como problema y a la

nacién comocantera. Al mismo tiempo mueven a pensar el pro-

blemaindio, no enlo absoluto, sino en funcion dela cuesti6n na-

cionaly a partir de la relacin de incompatibilidad entre indianidad

y nacionalidad que ellas contribuyen a establecer en los espiritus.

El enfoquedel problemaindio, que pretenderaser decididamente

“‘cientifico’’, es decir basado en el anilisis de la realidad, se ope-

raren la perspectiva abierta porel positivismo —conel cual con-

fluye el liberalismo desde principios de la década de 1860—, que

mas tarde se convertird en la ideologia oficial del regimenporfirista.

Este positivismo criollo se combina con un racialismo que poste-

riormente va a echar manodel darwinismosocial, pero que —aun

8 Ignacio Ramirez, Obras completas, México, Centro de Investigaciones Cien-

tificas Ing. Jorge L. Tamayo, 1984,t. 3, pp. 5-6.

9 Francisco Pimentel, Memoria sobre las causas que han originado la situaci6n

actual de la raza indigenaymedios de remediarla (1864), en Obras completas, México,

Tipografia Econémica, 1903, t. 3, pp. 120, 133.  
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en sus formulaciones mas radicales— slo en muy contadasocasio-
nes habra de desembocar en racismo propiamente dicho.” ¢Acaso
se debe esto al hecho de quelos positivistas que se dejan seducir
porlas teorias de Darwin y de Spencer,a pesar delas advertencias
de su jefe Gabino Barreda, van a permanecer siemprefieles a lo
esencial del legado comtiano? Ainfaltaria explicar las razones de
tal fidelidad. éSe debe, entonces, a que el darwinismosocialllega
a México hacia mediados de la década de 1870, refractado porel

prisma edulcorante del pensamiento francés?! Sin embargo éste
produjo en Francia muyrefinadosracistas...

En cuantoa la cuestion nacional, sera abordada en base a una

renovada definiciénde la naci6n, con el muy dominantesentimiento

de una amenazaproveniente de los Estados Unidos. ‘‘¢Qué cosa es
la naci6n?’’, se preguntaba Mora en 1831, en su Catequismopolitico

10 Asi lo ha mostrado desde hace largo tiempo Martin S. Stabb, ‘‘Indigenism

andracism in Mexican thought, 1857-1911’’, JournalofInter-American Studies, oc-

tubre 1959, pp. 405-423. Secalificara de ‘“‘racialista’’ a todo andlisis que desglose

el campo social en funcidén de categorias raciales. Aun cuando sea el camino mas

corto para llegar a él, el racialismo no conduce necesariamente alracismo,es de-

cir a la afirmaci6n dela inferioridad natural —y porlo tanto irremediable— de

unaraza con respecto otra. Sobre el positivismo mexicano,véase la obra clasica

de Leopoldo Zea, El positivismo en México, México, Studium, 1953. En 1877, la

Asociaci6n Metod6fila Gabino Barreda, sede del positivismo mexicano, abre un

debate sobre las teorias de Darwin,en el transcurso del cual Barreda demuestra

su incompatibilidad con el pensamiento de Comte (Anales de la Asociacién Me-

todofila Gabino Barreda,t. 1, 1877, pp. 97-186). Sin embargo, muchos miembros

de la asociaci6n las aceptan y el periddico La Libertad, fundado ese mismo afio

porlos hermanos Sierra y que adopta el lema ‘‘Ordeny Progreso’’ comodivisa, se

convierte en su propagador.Paraesta €poca, Spencer ya habia manifestado desde
hacia tiempo todolo que lo separaba de Comte (‘‘Reasonsfor dissenting from the

philosophy of M. Comte’’, en Theclassification of the sciences, Londres, Williams

and Norgate, 1869). El sincretismo,a veces un tanto descabellado,del cual se hace

objeto el positivismoy el darwinismo en México —y enel que desde luegointer-

viene el efecto de moda— desalent6élas tentativas de andlisis por parte de William

Raat(Elpositivismo duranteel Porfiriato, México, SEP, 1975), quien prefiere hablar

de ‘‘cientismo’’. Se notard que los més‘‘darwinizados’’ delos positivistas mexica-

Nos no renunciaraén nunca a la idea de que una élite ilustrada que dispone de las

palancas de un Estado puedesiempre domefarlas‘‘leyes naturales’’ y hacerlasju-
gar en favor de un proyectopolitico. Pero el papel eminente atribuidoal Estado,la

creencia en la primacia dela politica y la fe en el voluntarismo ébastan para juzgar

superficial la influencia del darwinismo social en México?

1 Tal comolo dicen Roberto Moreno,La polémica del darwinismo en México,

México, UNAM,1984, pp. 18-23 y Charles A. Hale, The transformation ofliberalism
in late nineteenth century Mexico, Princeton, Princeton University Press, 1989, pp.
206-208.  
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de la Federacién Mexicana. Y respondera: ‘‘La reunién de todos
sus individuosbajo el régimen y gobierno que han adoptado”’.”? En

1864, Pimentelya nose sentia satisfecho detal respuesta,cuyafalla

sefiala: ‘‘No es posible —dice— obedecer por mucho tiempoa un

mismo gobiernoy vivir bajo la mismaley, si no hay homogeneidad,

analogia, entre los habitantes de un pais. Y équé analogia existe

en México entre el blanco y el indio?’’. Luego da una definicion

més escrupulosa de naci6n: ‘‘una reunion de hombres que profe-

san creencias comunes, que estén dominados por una misma idea

y que tienden a un mismofin’’."? En tanto que Mora retomaba la

célebre formula de Sieyés en unatraducci6ncasiliteral, Pimentel

se apoya enFritot, a quiencita, y se retine ya con Renan. Lanacion

deja de ser esa asociacién contractual cuyos estatutos habian tra-

tado de establecerlos liberales de la primera generacion,para vol-

verse un cuerpo, una comunidad de espiritu, una colectividad soli-

daria y homogénea,irreductible a la sumade sus miembros y que

se proyecta en la historia para cumplir con un destino.

Quelosindios constituyen una razainferior, nadie lo discute.

En cambio,varian las opiniones sobre las causas y los factores de

esa inferioridad. Segtin Pimentel, los pueblos precolombinos no

habfan alcanzadoel grado de evoluciénenel que se hallaba Europa

cuando la conquista de México porlos espanoles. La practica del

politeismo, de la antropofagia y delos sacrificios humanosa los que

se dedicaban los aztecas quizds no empanenadadel esplendor de

ese pueblo, pero es una prueba de su estado de barbarie. _Lejos

de remediarese atraso evolutivoinicial, la colonizaci6n espanola lo

agravo de muchas maneras.Elindio fue evangelizado solo en la su-

perficie, tal comolas creencias que él atin observay los rituales que

sigue celebrando permiten hoy comprobarlo. Las Leyesde Indias,

quelimitaban su capacidadlegal y su responsabilidad civil, hicieron

de él un eterno minero. Asimismo,lo confinarona territorios donde

ni europeosni criollos tenian derecho a establecerse, yen los cuales

el propio indio vefa prohibirsele el acceso directoa la propiedad del

suelo. Manteniéndolo de este modoal margendela corriente dela

civilizacidn, dichas leyes le impidieron progresar, aunque sus facul-

tades intelectuales —idénticasa las de los blancos— lo capacitaran

para el progreso. ‘‘GEl indio es rudo por naturaleza, € incapaz de

12 José Maria Luis Mora, Obras completas, México, Instituto Mora, 1987, t. 3,

p. 427.

13 Pimentel, pp. 133-134.  
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adquirir instrucci6n? Ninguno delos quele han observado decerca
lo cree asi’’, dice Pimentel en su Memoria sobre las causas que han
originadola situacién actualde la raza indigena. Y, por lanzar un
argumento que pretende ser concluyente: su dngulo facial oscila
entre 72 y 80 grados. Ahora bien, ‘‘esta ultima medida es la que
correspondea las cabezas de la raza masinteligente, la europea’.

Asi como para Pimentella inferioridad del indio es la conse-
cuencia sociopolitica de la colonizacién, para Vicente Riva Palacio
seria la secuela psicocultural de la Conquista. Dicha inferioridad
procededel traumatismo provocadoporla llegada delos espafioles
queel ordencolonial mantuvodurantetres siglos y que atin marca
profundamentela mentalidad, el comportamiento y las costumbres
de la taza subyugada. La resistencia pasiva, la desconfianza,la
apatia —en resumen,todoslos rasgos psicolégicos que hacen que
el indio viva apartado del progreso y se automargine— constitu-
yen respuestas adaptadasa lasrestricciones de un entornosocial
singularmente opresivo. Ligadosa las estrategias que cada gene-
Tacion tuvo que poneren practicaa fin de sobrevivir, dichos rasgos
se fueron transmitiendo de una generaci6n a otra para terminar
convirtiéndose en caracteristicas raciales, pero no por ello adqui-
rieron la capacidad de reproducirse y transmitirse independiente-
mentedel entorno social que los origind. Si bien ain hoy en dia
ESOS Tasgosse conservan —miaspor inercia que por atavismo pro-
piamente dicho— la sociedadcuyatransformaci6nes gestadaporla
Independencialos eliminard poco a poco, suscitando paralelamente
una nueva mentalidad, un nuevo comportamiento, otras costum-
bres. A este respecto, en la monumentalhistoria México

a

través de
los siglos, Riva Palacio —maestro de obras de la misma— observa
que la adaptacion a la transformacién social en curso induce a los
indios a imitar cada vez masa blancos y mestizos, y que la asimi-
lacion cultural a la cual conduce tal mimetismotiende a reintegrar-
los al movimientopolitico y social del que se habian excluidoa fin
de defender su supervivencia.*

Francisco Bulnes,el teérico dela tirania progresista, subraya
porsu parte las consecuencias de la adaptaci6n al mediofisico, de-
terminantedelsistema de producciény conello del modelo de con-
sumo. En El porvenir de las naciones latinoamericanas, Bulnes re-
currea la tesis de Moleschott —segunla cual‘‘el hombre es lo que

14 Tid., pp. 129, 131.
15 Vicente Riva Palacio, “‘El Virreinato’’, en Vicente Riva Palacio, ed., México

a travésde lossiglos, México, Ballesc4, 1884, t. 2, pp. 908-909, 914-915.  

Raza y nacién en México, de la Independenciaa la Revoluci6n 41

él come’ ’— parasituaral indio en un nivel intermedio entre el eu-

ropeoy el asidtico. Mientras que el europeo pertenece ala raza
quese alimenta detrigo, la india es una raza quese alimenta de
maiz, a consecuencia delo cualsu dieta es mas pobre en nitrogeno

y f6sforo, elementos “‘que constituyen la materia principal del ce-

rebro’’. Pero el hombre puede ejercer accién sobre el medio en

quevive y modificar la gama delos recursos alimenticios que le sir-

ven de sustento. Explotando los productos del mar y cultivando la

soja, los japoneses —quienes aligual que los chinos pertenecen a
la raza inferior de los consumidores de arroz— lograron agenciarse

excelentes alimentos que les permitieron escapardel destino de la

China. El enriquecimiento de su régimen alimenticio no solo los

salv6 de la conquista extranjera, sino que hasta los convirtio en un

pueblo de conquistadores. Bulnes le reprocha a Espanael hecho

de no haber difundido mds ampliamenteelcultivo del trigo en sus

posesiones americanas, y de no haber elevado tampoco los salarios

suficientemente como para quela poblacién indigena pudieraali-

mentarsede carne deres o de borrego. Se malogr6la oportunidad

de hacer delos aztecas ‘‘un gran pueblo’’.*
Al igual que Riva Palacio y Bulnes, Pimentel considera impor-

tante el factorracial. Perolas circunstancias historicas (para Pimen-

tel y Riva Palacio) y el entornosocialo fisico (para Riva Palacio y

Bulnes), que vienena contrapesarla incidenciadela raza sin llegar

jams a anularla completamente, son factores de no menor impor-

tancia. Raza, momento, medio: de haberinfluencia francesa sobre

los pensadores mexicanos ocupadosdelosindios, sin lugar a dudas

seria menester buscarla porel lado de Taine, de un Taine menos

frecuentemente citado que Spencer porla nica razon, quiza, de

quesus ideas se hicieron mas rapido del dominio publico.”
Comoquiera que sea,la inferioridad india no es considerada

como algo natural. Pertenece al dominio de lo adquirido, noal de

lo innato. Sin embargo,la diferenciacién entre ambos dominios no

siempre se halla claramente establecida, puesto que Riva Palacio

da a entenderquelo innatoes lo mas antiguo de lo adquirido, que

16 Francisco Bulnes, El porvenirde las nacioneslatinoamericanas antelas recien-

tes conquistas de Europa y Norteamérica [1899], México, El Pensamiento Vivo de

América,s.f., pp. 20-21, 26-29.

17 La teorfa de Taine segunla cualla raza, el momento y el medio sonlos tres

factores determinantes de las sociedades humanases expuesta en Histoire de la

littérature anglaise, Paris, Hachette, 1863, t. 1, pp. 22-23. Solamente en Bulnes, en

Cosmes y en Sierra hemos encontradoreferencia explicita a Taine.
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el tiempo habria sedimentado.Porlo tanto, la raza india no es una

raza degenerada; es una raza degradaday envilecida. No esta con-

denadaa estancarse,por atavismo,en el estado en que se encuentra:

es posible “‘redimirla’’, zafarla de la barbariey elevarla a las puertas

de la civilizacion.
Paracivilizar al indio es necesario educarlo. Por cierto que el

tema no es nuevo, pero retomadoy desarrollado por la prensa a

partir de mediadosde siglo, halla un eco creciente en la opinion
y se convierte en objeto de discusiones serias —a veces incluso

apasionadas— cuandoa fines de la década de 1870 se entabla el

gran debate nacionalsobre la instruccion publica obligatoria. Es-
tas discusiones giran en torno a unatriple pregunta acerca deins-

tituci6n, de instrumentaci6n y de contenido. éDebenlosindios ser
educadospor la escuela? éDebenrecibir la educaci6n en su lengua

0 en espanol? Y porultimo, édebe esta educacionser idéntica a la
que se dispensa a blancos y mestizos, 0 bien hay que adaptarla a

su situaci6n particular en la sociedad? En realidad, la primera pre-
gunta halla facilmente respuesta. Si en Pert y en Ecuador, quienes

un poco mastarde habrian de hacerse cargo de la educaci6n van a
preferir confiar al cuartel antes que a la escuela la tarea de educar
a la poblacién indigena —tarea que porotra parte ellos conciben
mas bien en términos de domesticaci6nfisica y moral—, en México
nadie duda de que la educacion debe pasarporla escolarizacion.
Sin embargo,alld tampocoesta del todo ausente la idea de educar

al indio porla via dela conscripci6n. Pero cuando algunoscirculos

allegados a la Secretaria de Guerra dana esta idea cierta publici-
dad,invocandola ‘‘misi6ncivilizadora del ejército’’ con mirasa re-
primir unaincipiente oposici6nal servicio militar obligatorio, sdlo
cosechansarcasmosy pullas.'*

La segunda pregunta ya es mas controvertida. Para 1867, Ra-
mirez habia escrito que “‘los indigenas no llegardn a una verda-
deracivilizaci6n sinocultivandosu inteligencia por medio del ins-
trumentonatural del idioma en que piensan y viven’’. En un prin-
cipio, la idea de impartir ensefianzaa los indios en su lengua no
parece habersido tomada en cuenta, aun cuando Ramirez le haya

18 Véase, por ejemplo,el articulo de Luis del Toro publicado en El Monitor Re-

publicano del 10 de marzo de 1896. Parece ser quela idea decivilizar al indio a
través del servicio militar obligatorio tiene su origen en la obra de Adolfo Duclés

Salinas, Riches of Mexico andits institutions, publicada en los Estados Unidos en

1893 (véase T. G. Powell, ‘“Mexican intellectuals and the Indian question, 1876-

1911’, Hispanic American Historical Review, vol. 48, nam. 1 (1968), p. 27).  
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dado un cierto matiz de provocacién.” Doce anos mas tarde, en

la carta que envia al gobernador de Puebla paradeclinarla oferta
de dirigir la escuela normal creada en ese estado —yen la que su-
giere un plan de educacién del cual dicho establecimiento podria

convertirse en eje—, Guillermo Prieto se hace cargo de la idea,

aportandole todo el peso de su prestigio intelectual y de su auto-

ridad moral. El empleo dela lengua materna de los alumnos en un

medio escolar, afirma, es la condicién primordialdela eficacia dela

escuela. Prieto dard un cardcter familiar a la ensenanza quelosin-

dios podrian percibir comouna nueva obligacion queseles impone,

procurando entoncessustraerse de ella. Si los primeros misione-

ros espafioles lograrontenertanta influencia sobrelos indios, fue

merced a haberse tomadoel trabajo de aprendersus lenguas para

evangelizarlos. Misionerosde los tiempos modernos, los maestros

de escuela deben seguir su ejemplo, ya no para conducir almasal

Cielo,sino a fin de ganarespiritus para la Civilizacion.
En El Monitor Republicano, José Maria Vigil cita largos trozos

del texto de Prieto, que acompafa de comentarios generalmente

elogiosos. Sin embargo,se niega a admitir que la ensenanza pueda

noser impartida en espaol. Frente a los argumentos de Prieto, es-

grime los suyos: ‘‘Por grande quesea el grado de perfeccion que

bajo el punto devista filolégico alcanzaronalgunas lenguas indige-

nas, no las consideramos comoinstrumento adecuadopara transmi-

tir la sumade conocimientosliterarios y cientificos que constituyen

el caudaldela civilizaci6n moderna’ ’. Estas lenguasresultarian de-

masiado pobres en términos y en conceptos para ser vehiculo del

saberde los blancos, de modo que a través deellas los indios solo

tendrian acceso a una instruccin incompleta. Vigil ignora que un

idioma verndculo puede ser transformado en idioma vehicular, y

que la campanaIlevada a cabo pocotiempoatras por Ramirez en

favor dela revitalizaci6n del ndhuatl nadatiene de utdpico.” Pero a

este argumento agrega todavia otro: ‘““Esos idiomas, que deben ser

estudiadosen un interés puramente arqueol6gico,estan destinados

a desaparecer, y este hecho, que podra lamentarlo el anticuario,

sera, sin embargo, un gran progresoparael pais, pues es sabido lo

mucho quetiene aventajado un puebloenel queexiste la unidad de

19 Tgnacio Ramirez,‘‘La instrucci6n primaria’’, El Correo de México, 24de octu-

bre de 1867; Ramirez sugiere ensefiar a cada escolar dos

0

tres lenguasvivas, una

delas cuales seria obligatoriamente una lengua indigena dela region.

2 Ignacio Ramirez, ‘‘La lengua mexicana’, El Correo de México, 7 de noviembre

de 1867.  
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lengua’. La ensenanza en lenguas indigenas oficializaria el multi-
lingiismo,al cual precisamente conviene erradicar con objeto de

nacionalizarel cuerpo social. No cabe duda de que este argumento

surte mas efecto todavia queel anterior. De todos modos,el debate
no pasara de ahi.?!

Enlo quea la tercera pregunta serefiere, ella da lugar a una

franca polémica. A juicio tanto de Pricto como deVigil, la escuela

debe impartir la misma ensefanza entodaspartes y a todos,‘‘en las

ciudades comoen el campo,a losricosy a los pobres,a los hijos de
campesinosy a los hijos de magnates’’, y si Vigil critica a Prieto, es
particularmente porque teme que el empleo de las lenguas indige-
nas conduzcaa un sistema de ensefanza dual, no mds deseado por

Prieto que por él mismo.La ensefanzatnica,obligatoriay gratuita,

es uno de los grandes principios defendidosporel liberalismo. Sin
embargo, cuando Ignacio Manuel Altamirano expresa —através de

las columnas de La Libertad— elregocijo quesienteal verla consa-

gradaporel reglamentode instrucci6n publica que el estado de Pue-
bla se asigna en 1883,suscita en el seno de la redaccién del 6rgano
de los jovenes positivistas una controversia cuyo recuerdo iba a ser
perpetuadoporla historia intelectual de México. En el bando de
Altamiranoesta Justo Sierra; en el Opuesto se encuentra Francisco

Cosmes,el temible editorialista del periddico. Los tres hombres se
medirén a punta de pluma durante un mes, en doce articulos publi-
cados entre el 14 de febreroy el 15 de marzo de 1883.

Seguin Cosmes,la desigualdad de las condiciones sociales, de
las situaciones econdmicasy delos estatutos culturales que predo-
minaen la sociedad mexicanavuelveal sistema de ensehanza tnica
tan hueco en su principio comoinjusto en su aplicacidn. Servil-
mente copiadodepaises de poblacidn homogénea,unsistema como
éste no beneficiaria uniformementea loscriollos de las ciudades ya
los indios dispersos en las montafias, cuyas respectivas necesidades
educativas y predisposiciones parael estudio son diferentes. Por lo
demas, tal sistema ocasionaria a los segundos un grave perjuicio,
dado quepara asegurarsela subsistencia familiar, el indio esta obli-
gado a ponersushijos a trabajar desde su méstierna infancia. En-
tonces, si la escuela se los arrancara de las horas de labor —para

darles unainstruccion cuya utilidad por otra parte es discutible—
no haria sino sumirlo atin ms enla miseria. Pues, équé caso tiene

21 El Monitor Republicano, 22, 25 y 26 de noviembre de 1879; las citas de Vigil
fueron tomadasdelultimo de Ios tres articulos.  
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ensenara leer y escribir a nifos que jamas en su vida tendran la

oportunidad de cogerunlibro 0 de empunar una pluma? De modo

quees necesario adaptar la ensehanza tanto en sus modalidades
como en su contenido— a la vocacion delos indios, que es la de

ser campesinos ‘‘y nada mas’’, procurando que los conocimientos
transmitidos sirvan posteriormente al adulto. Coneste fin, Cosmes
recomienda quela ensefanza tenga lugar fuera de los horarios de
actividad agricola, y que esencialmentese refiera a las técnicas del
cultivo dela tierra y de la cria de ganado.”

Conociendo por experiencia la desventaja que sufre el escolar
indigena, Altamirano concede a Cosmes queentre indios y blancos
posiblemente no haya uniformidad de capacidadesal entrar en la
escuela. Pero tiene confianza en la pedagogia para que haya uni-

formidad deresultadosalsalir de ella: “‘El método que hace ade-
lantar rapidamentea los mds aptos, hard adelantar con una rapidez

relativa a los menos aptos’’, de modo quetodosse hallaran final-
mente en un mismonivel. Lejos dejustificar la implantacidn de una
ensefanza diferenciada,la disparidad de condiciones hablaen favor

de un sistema educativo unico que abstraera a los alumnos de sus
medios respectivos e igualar4 sus oportunidades frente a la vida.
Sierra, que opina lo mismo, quiere romperel circulo vicioso dentro

del cual tiende a encerrarse el debate. Aguardar a queel indio tenga

el pan paradarleel libro equivale a sacrificar a los hijos en aras de

los intereses materiales de los padres, a las generaciones futuras en

beneficio del egoismo de la generacién presente. Por lo demas,al
indio nole falta el pan —agregaSierra, no sin desparpajo—, puede
sufragar los costos derivadosde la escuela. Toda familia indigena
tiene con qué compraralcohol, que consumeen gran abundancia,y
cirios, que va a encenderenlaiglesia ante las imagenes de los san-
tos. La mengua delucroresultante dela escolarizacion delos ninos

la obligard a refrenarsu aficién a la borracheray su tendenciaalfa-

natismo religioso. En resumidascuentas,la civilizaci6n ganara en
todos los terrenos.”4

Sin embargo,el verdadero elemento en juego del debate no con-

siste en sabersi previamente hay que modificar la condici6ndelin-
dio a fin de permitirle sacar provecho de la educacion,0 si lo que

Junius [Francisco Cosmes],‘‘Cartas de Junius’’, La Libertad, 16 de febrero de

1883.

2 Ignacio Manuel Altamirano,‘‘La instruccién obligatoria y la raza indigena’’,

La Libertad, 28 de febrero de 1883.

24 Justo Sierra,‘‘La instrucci6n obligatoria’’, La Libertad, 27 de febrero de 1883.  
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conviene es en primer lugar educarlo para que puedasalir de su
condici6n. Al no reconocer la poblacién indigena otra vocacién
queparala agricultura, y al condenarla a permanecer campesina y

a perpetuarseenelnivel mas bajodela escala social, Cosmes hace
deslizar ese elemento hacia otro plano. Sus propésitos lo revelan
como portavoz de una difusa corriente de opinion, que acepta la
educacién siempre y cuando no engrane en un proceso de movi-

lidad social, y que procura modularla fin de prevenir tal riesgo.
La escuela deberia modernizar al indio, hacer de él un productor

eficaz, un ciudadano consciente de sus derechos y sobre todo de

sus obligaciones para con la sociedad, un individuo respetuoso

de la propiedad privada y sometidoa la autoridad publica. Pero de

ninguna maneradebeinducir cambiosenla estratificacién etnoso-

cial del pais. En resumen,la escuela se inscribe en un esquema de

modernizaci6n conservadora cuyos partidarios no ponen en duda

la aptitud del indio para el progreso,pero, sin desear que sea ejer-

cida masalla de un cierto umbral, dan a entender —a menudo con

algo de turbacidn— que a aquélle sera necesario vencer muchos
obstaculos antes de poderafirmarse plenamente en un futuro inde-
terminado.*s

Aunque esta corriente de opinidn parece granjearse muchas
simpatiasenel senodela élite criolla, la tesis de Altamirano vence
en la XIII Legislatura, que en 1887 examina una iniciativa de ley

tendiente a hacer obligatoria la instruccién primaria enel distrito
y los territorios federales. La iniciativa triunfa en el Congreso Na-
cionalde Instruccién Publica reunidoporel gobierno bajoia presi-
dencia de Sierra en 1889. Quienes la comparten, conciben la edu-
cacidn mas como un medio de emancipaciény de ascensoindividua-
les que comouninstrumento de modernizaci6nsocial. Se supone
que la escuela ofrece a cada quienla posibilidad deliberarse deto-
daslas barrerasde razay de clase para ascenderenla sociedad hasta

5 Véase, por ejemplo, El Monitor Republicano del 10. de julio de 1849, cuyo

editorial declara que ‘‘la humanidad y elinterés nacional exigen que la clase

indigena sea educada’’, pero que comola educaci6n nova a transformara los in-

dios en sabios, bastaré con maestros medianamente instruidos para hacer de ellos

“miembros laboriososy utiles de la sociedad’’; esta opiniGn se expresa dedistintas

maneras,pero siempre un tanto vergonzantemente,en diversos articulos de prensa

—porlo generalsin firma— a todolo largo de la segunda mitad del siglo XIX.

26 Sin duda consciente de la escasa popularidad delas ideas desarrolladas por

€l en su polémica conSierra y Altamirano unos afos antes, Cosmes —queparticipa

€n este congreso— se opondré una vez mésa la instruccidn publica obligatoria

esgrimiendo argumentos puramentejuridicos en la explicaciGn de su voto.  
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alcanzarlas mdsaltas funciones. Ella pondra dentro de la mochila

de cada alumnola bandade presidente de la Republica que Benito

Judrez encontr6enla suya. Los mas entusiastasle atribuyen

a

la es-

cuela un podercasiilimitado sobre las mentesindias que, porconsi-

derdrselas primitivas, serian facilmente maleables. Alguien afirma

que,al no habersido jam4scontaminadoporlos nocivos miasmas de

la cultura espafiola,el indio puede ser educadoindistintamente a la

inglesa o a la francesa.” Otro sostiene que quienvivelejos dela in-

fluencia corruptora de las ciudades ha conservado toda su “‘pureza

patriarcal’’, siendo suficiente conIlevarle la chispa del sabera los

remotoslugares dondevive, para que se enciendala llama de su

“extraordinaria inteligencia’’.2* En ese caso,el maestro tendra me-

nos necesidad de un buen método pedagégico que de un buen par

de piernas, para recorrer montanasy valles dondela lumbre de la

civilizacion se ira encendiendo esponténeamente a su paso. Curio-

sos resurgimientos del rousseaunismo en una €poca que pretende

ser positivista...

Sin embargo, la educacién no puederesolver por si sola la

cuestién nacional. Si bien es susceptible de poneral indio en pa-

ridad con el blanco, no con eso destruir4 forzosamente el muro de

incomprensi6n y de odio que separa a ambasrazas, tal como lo

senala Pimentel.” La educaci6n correincluso el riesgo de poner

a la raza conquistada en condiciones de vengarlos innumerables

ultrajes que sus conquistadores le infligieron durante tantossiglos.

Es de temer, en efecto, que la escuela formedirigentes capaces de

articular las rebeliones locales y de arrastrar tras ellos a las masas

indigenas en una insurreccién generalizada. De ser verdad —tal

comolo afirman ciertas personas que presumen de sagaces— que

unainclinaci6n historica al comunismoagrario vuelvea los indios

particularmente receptivos a las nuevas doctrinas socialistas veni-

das de Europa, una insurreccién de ese tipo no dejaria de dege-

nerar en revoluci6nsocial.*° Con la perspectiva del tiempo, esos

21 El Monitor Republicano, 14 de noviembre de 1867.

28 Boletin de la Sociedad Indianista Mexicana,t. 2, ndm.5, p. 65.

29 Pimentel, pp. 143-144.

30 Véase, por ejemplo,el editorial “Comunistas’’ publicado en El Universal del

28 de noviembre de 1848, primera de las miltiples expresiones de este temor de  
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temores que ponenal descubierto la mala conciencia de unasocie-
dad opresiva parecen harto infundados. éAcaso Judrez, indio de
origen zapoteco, manifest6 alguna vez la menor preocupacién por
la suerte de sus congéneres mientras ejercio la presidencia de la
Republica? Y Altamirano, nacido también indio, Gacaso no sub-
Taya en su obra literaria la enorme distancia a la queél se sittia
con respecto a los personajes indigenas que pone en escena en la
tradici6n del costumbrismo espanol? No obstante, en lugar de es-
tos casos de indios evolucionadosquese identifican totalmente con
la Elite blanca,esta ultima prefiere aferrarse a otros, sin duda me-
nosilustres pero que ella cree mucho més numerosos,loscuales la
sustentardn ensusterrores hasta tanto el Estado porfirista consiga
exorcizar el espectro dela ‘‘guerra de castas’’. Tal es, por ejemplo,
el caso de ese abogado de Veracruz que menciona Carlos de Ga-
gern: “‘Voluntariamente se habia despojado,y sin experimentarel
menorpesar, de la capa con quela civilizacidn lo habia revestido,
y no empleabasuinstrucci6n sino para defender a su comunidad
natal en los pleitos que tenia que sostenercontra las haciendasve-
cinasy contra las autoridades’’.3! Recordamos, desde luego,al ne-
gro de Le Bon,de quien “‘facilmente se puede hacer unbachiller
© un abogado’’, pero al cual‘‘se le da tan s6lo un simple barniz
totalmente superficial, sin accién sobre su constitucién mental’’.22
Tambiénnosviene

a

la menteel pequefoPhilippin de Taine, quien,
recogido por unarica familia norteamericana y educado enlas me-
jores escuelas de Estados Unidos, se despoja de los oropeles de la
cultura occidentalconlos queha sido cubierto y regresa al seno de
su tribu, cuyos habitos, costumbres y tradiciones —que la educacién
nologr6 hacerle olvidar del todo— habra de recuperar.*8

que la “‘guerra de castas’’ vaya a degeneraren revoluci6nsocial bajo la influen-
cia de agentesdel socialismo europeo,quieneshallarian en los indios un terreno
favorable; en El Universal del 9 de febrero de 1894, el doctor M. Flores explica
quelos aztecasy los incas practicabanel socialismo de Estado, y que “‘tres siglos
de conquista y de pseudo-protecci6n agravaron esta predisposicion original’ de la
poblaci6n indigena hacia el comunismo.

31 Carlos de Gagern, ‘‘Rasgos caracteristicos de la raza indigena de México”’,
Boletin de la Sociedad Mexicana de Geografia y Estadistica, segunda €poca,vol. 1
(1869), p. 814.
* Gustave Le Bon,Leslois psychologiquesde l’évolution des peuples [1894], Paris,

E Alcan, 1902, p. 33.

* Hippolyte Taine, Derniers essais de critique et d'histoire, Paris, Hachette, 1894,
106.  
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Al mismo tiempo que es considerada necesaria, la educacién

deja entreversus insuficiencias y sus limites. Para prevenirlos efec-
tos perversos que ella podria producir y para evitar los fen6menos

de rechazo o de reversiOn a los que es susceptible de dar lugar, pa-

rece indispensable consolidar la obra educativa ejerciendo accion
sobre el factor biolégico. Tal comolo sugiere el ejemplo citado

por Gagern,la aculturacién delos indios noes irreversible, y no lo
serd mientras exista una raza indigena. Para que se vuelvairreversi-
ble, es necesario queesta raza deje de existir. Esto es lo que piensa
Pimentel, quien preconizala ‘‘transformacion’’ del indio mediante

una politica encaminada nosolo a hacerle olvidar sus costumbres
y hasta su lengua, sino también a modificarlo en su constitucién

fisica.*4 Indudablemente,la postulada relacidn entre lo mental y lo
fisico, entre la cultura y la raza, no obedece a determinismorigido
alguno. Pero no por eso condena menos alindio a desaparecer,si-
multéneamente comoente cultural y comoente racial. El sentido

segin el cual opera, sefala la extincidn de la raza indigena como
la condicin necesaria para la erradicaciOndefinitiva de la cultura
india. La consecuencia logica que se desprende de esto es que la
nacion debe tender a la homogeneidad bioldgicaa fin derealizar
plenamente su unificacin espiritual. Porque la nacidn no es un
espiritu descarnado, dice Riva Palacio; es también un ‘‘organismo
material’. ‘‘Para que exista una verdadera nacionalidad, es indis-

pensable que sus individuos tengan relativamente entre si aptitu-
des semejantes, tendencias armOnicas, organismosconstituidos si-
milarmente, queestén sujetos en lo general a las mismasvicisitudes
morfoldgicas y funcionales... a los mismos peligros epidémicos’’.
En una poblacién sometida a leyes morfoldgicasy fisiologicas di-
versas, ni espiritu nacional ni sentimientos patridticos —los cuales
representana las pasiones de este espiritu— pueden formarse.*> Al
apartarse dela corriente principal del pensamientofrancés, los pen-
sadoresde indios son asi conducidosa asociarel concepto de nacion
con el de raza. Siguiendo un camino queles es propio, se acercan

a posturas sostenidas porel racialismo aleman,el cual superpone
ambosconceptosy atribuye a la naci6n un fuerte contenido étnico.

Existen sdlo dos medios para lograr la homogeneidadbioldgica.
EI primero, aplicado en Estados Unidos y en Argentina, consiste

* Pimentel, p. 147.

35 RivaPalacio, p. 471.  
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en exterminar la raza indigena, o sea en eliminarporla violencia
a los individuos que la componen. Este medio es undnimemente
rechazado conbase en razones dictadas tanto por una ética huma-

nitarista confesada como porel simple y frio realismo. Durante
los “‘anosterribles’’, E/ Monitor Republicano —queseinterroga so-
bre la manera de conjurarel peligro de la ‘‘guerra de castas’’—,

piensa que el exterminio de la raza indigena es un medio seguro

pero monstruoso,“‘y por mas que se reconozca su conveniencia,los
mexicanos no vamos a ponerlo enpractica’’.3* El Universal abunda

en el mismosentido: ‘‘iDios noslibre de pensar siquiera en anu-
lar por medio de las armas a la raza de color! Seamos victimas
de los barbaros, antes de convertirnos nosotros mismos en barba-
tos’’.37 Aun Gagern,inducidoporsu s6lido legadocultural aleman
a ver en la poblacion indigena la incurable herida de México, es-
tima “‘contrario a las ideas humanitarias de nuestrosiglo, aplicar
a los indios de Méxicoel sistema de exterminio gradual puesto en
practica por los norteamericanosconlospieles rojas en su territo-
rio’’.*8 Este sistema suscita, por lo demas,una igual repulsa en los

apologetaspositivistas de la latinidad, en los conservadorescat6li-

cos visceralmente antiyanquis y en el mds embelesado de los admi-
tadores liberales de los Estados Unidos, que ser4 siempre Vigil.
En resumen, Méxicoporentero se prohibe a si mismoel genocidio
que, sin estados de animovisibles, comete su vecino anglosajén y
protestante en nombredelacivilizacion.

Estas no son palabras enel aire. Cuandoel gobernadorde Chi-

huahuaofrece a una cuarentena de aventureros norteamericanosla

prima de 200 piastras por cada cabellera de indio merodeador que

le traigan,es tan grandeel clamorde indignaci6nqueese‘‘contrato
de sangre’’ debeser rescindido de inmediato.” Pero por muysin-
cero quesea,el invocado humanitarismo esconde un razonamiento
de muy diferente naturaleza, que facilmente se deja adivinar. Si
bien las estimaciones de la poblaci6n indigena varian —ide 2.5 a

36 El Monitor Republicano, 26 de enero de 1850.

37 El Universal, 9 de julio de 1867.
38 Gagern,p. 817.

* Véase la serie de articulos sobre los indios de América del Norte que Vigil
publica en inglés en los Estados Unidos, y de la cual aparece una traducci6nal

espanol en El Monitor Republicanodelos dias 27, 28 y 29 de junio de 1856.

* El Universal, 11, 14, 17 y 24 dejulio de 1849.  
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14 millones!—,*' por lo general se admite quelos indios constitu-

yen entre un tercio y la mitad de la poblacion total de México. El
hecho de exterminarlos equivaldria a provocar una hemorragia de-

mografica que desangraria a un pais de porsi subpoblado. Porotra

parte, a diferencia de los pieles rojas de Estados Unidos y de los

pueblos seminomadas querecorren las pampasy la Patagonia ar-

gentinas, los indios mexicanos formanla clase trabajadora dela so-

ciedad. Su exterminio crearia un insoluble problema de mano de

obra que sumiria a toda la economia en el caos. Agustin Aragon lo
dice sin rodeos: ‘‘carne de canon’’ en tiemposde guerra,los indios
hacenvivir con el sudorde su frente al conjunto del cuerpo social
en tiemposde paz. Son ellos quienes cultivan los campos, quienes

excavan las minas, quienes desempenanlos trabajos mas penosos

y los peor pagados.” Porlo tanto ni siquiera se puede pretender
confinarlos en reservas, constata un miembrodela Sociedad India-

nista Mexicana, fundadabajoel patrocinio de Diaz en visperas de
la Revolucion.“ Moralmenteinaceptable, el genocidio es econdmi-

camente absurdo.

Quedael segundo medio,pacifico pero no menoseficaz,y final-
mente mucho mas comodo. El mismoconsiste en mezclar la raza
indigena conla raza blancaa fin de producir una raza nueva,la ra-

za de los mestizos, que sera la raza auténticamente mexicana. Con-

siderada tan pronto con entusiasmo, tan pronto con unacierta re-
signacion, la mezcla racial se manifiesta de todas maneras comoel

solo y unico proceso mediante el cual puedeconstituirse la nacion.

EI mestizaje ofrece la soluci6ndefinitiva del problemaindigena,al

mismo tiempo queel de la cuestidn nacional en todos sus aspec-

tos. No solamente tumbarA,en la realidad de los hechos, las barre-

ras que aislan a los diversos componentes de la poblacidn y que la

ley republicana nunca pudo desmantelar, sino que ademas despe-
jard las contradicciones politicas y sociales que desgarranal pais y
lo amenazanensu existencia. La transfusidn de sangre mediante

41 Habria 2.5 millones de indios segin Pimentel (1864); 4 millones segtin Garcia

Cubas(1885); de 5 a 6 millones segtin Ramirez (1868) y 14 millones segin Basave

(1913). En 1911,‘‘al cabo de un importante estudio’, el presidente de la Socie-

dad Indianista Mexicana, Jess Diaz de Leén,calcula en 8 millones la poblaci6n

indigena.

4 Agustin Aragon, ‘‘Poblacién actual de México y elementos que la forman. Sus

caracteres y su condici6n social’, en Justo Sierra, ed., México. Su evolucion social,

México, Ballescd, 1900, vol. 1, p. 30.

4 Boletin de la Sociedad Indianista Mexicana, nim. 10 (1911), p. 94.  
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la cual el mestizaje va a beneficiar a los indios revitalizara el sec-

tor anémico dela sociedady,graciasa ella, el pueblo mexicanofi-

nalmente unificado podra lanzarse con confianza en la lucha por

la vida. Participando en la vasta empresa patriGtica que la mez-
cla representa, la escuela hallara entonces su verdadera vocaci6n.
Tal comolo dice Barredaal presentar el programade estudiosela-

borado porél para la Escuela Nacional Preparatoria, aquélla re-
ducira las disparidades de cultura entre indios y blancos y de este
modoacercara socialmente los primerosa los segundos,lo cualfa-

vorecera los matrimoniosinterraciales y contribuira a la gran amal-

gama bioldgica.** Porque no existe ‘‘un solo caso de individuos de

raza bronceadacivilizados que se casen con una congénere’’.‘5 Esta
€s asimismola opiniGn autorizada de la Sociedad Indianista Mexi-
cana,la cual tampocovislumbra parael indio otro destino posible

quenosea suabolicion en el mestizo.
Aquisellega al punto de ruptura conel darwinismosocial. En

efecto, Spencer sostiene que tanto en México como en América del
Sur la mezcla del pueblo conquistador con el pueblo conquistado
transfiere las tensiones de la sociedadal interior de cada individuo
generadoporla hibridacion, sin jamas eliminarlas. Las tendencias

que luchan porproducir dostipos sociales diferentes, en lugar de
existir en individuos distintos, coexisten dentro del mismo indivi-

duo. Al no poderidentificarse totalmente con unou otro de estos
tipos, el hibrido es por naturaleza un inadaptado,y porlo tanto un
elemento deinestabilidad politica y social.“ Le Bon, por su parte,
lo considera “‘sin energia, sin futuro e incapaz de aportar la menor
contribucion al progreso’’.‘7 Pero en ese mismoindividuo que los
darwinistas europeos suponenescindido por su doble ascendencia
—y queconstituiria un peligro tanto para la sociedad comoparala

taza— sus discipulos mexicanos descubrenun ser nuevo, dotado de

“ Gabino Barreda, Carta queesteilustre fildsofo dirigié al C. Gobernadordel Es-
tado de México, MarianoRiva Palacio, explicandoel plan de estudios de la Escuela

NacionalPreparatoria, México, Tip. Econémica, 1909, p. 51; la carta est4 fechada

el 10 de octubre de 1870.

‘S Boletin de la Sociedad Indianista Mexicana, nims. 8-9 (1911), citado por Gui-

llermo Bonfil Batalla, ‘Andrés Molina Enriquez y la Sociedad Indianista Mexi-

cana: el indigenismo en vispera de la Revoluci6n’’, Anales del Instituto Nacional

de Antropologia e Historia, vol. 18 (1965), p. 221.

© Herbert Spencer,‘Theprinciples of sociology’, enA system ofsyntheticphilo-

sophy, Londres, Williams and Norgate, 1876, p. 592.

47 Gustave Le Bon,‘‘Linfluence de la race dans ’histoire’’, Revue scientifique,
3a. serie, t. 41, nim. 17 (1888), p. 529.  
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identidad propia, que representauntipo social inédito y que corres-
pondea la sintesis del blanco yel indio. Las dos razas delas cuales
provieneeste ser se funden en él, tal como el cobre y el estano se

fusionan para producir un metal nuevo y decalidad superior: el
bronce.

Menospreciado en Europa,el mestizo es en cambio exaltado en

México. Pimentel elogia su fuerza,su valor, su generosidad,su leal-

tad. Los tnicos defectos quele encuentra se derivan de un *‘exceso

de robustez’’, pero ellos puedenserfacilmente corregidos*‘por me-

dio de una disciplina saludable’’.* Bulnes reconoce las aptitudes

del mestizo para ‘‘elevarse a un alto grado decivilizacion’’, puesto

que seria dominadasu natural tendencia a la pereza.” Sierra se re-

bela contralastesis insidiosas que condenana la degeneracion “‘la

mezcla de la ardiente raza espafoladel siglo xvi con razasinferio-

TES) gaa

Muchose ha dicho —afirma— enpro y en contra de las familias mezcladas, 0

mestizas. Ha tiempo quelos sabios extranjeros nos han acostumbrado a decla-

raciones dogmiticas respecto de los antecedentes y consecuentes de nuestro

estado politico y social, y esas sentencias son en tal modo desconsoladoras,

quesi ellas fueran conclusiones verdaderamente cientfficas, desesperarfamos

de nosotros mismos... Apoyandonos en el mismo método que pretendense-

guir los condenadoresinfalibles de nuestro porvenir, protestamoscontra sus

inducciones, que no soncientificas porque dimanan de observaciones defi-

cientes de los hechos.°41

Segtin Sierra,la familia mestiza, respecto de la cual observa con

regocijo que ‘‘ha comenzado a moverlas riquezas estancadas en

nuestro suelo’’ —ella representaria, en efecto, el embrién de una

“‘burguesia nacional’’— constituye “‘el factor dinamico de nues-

tra historia’’. Por este concepto,ella esta invitada a ‘‘absorber en

su seno los elementos que la engendraron’’, a fin de consumarla

naci6n.2 El mestizo es ‘‘el hombre nuevo’”’ sobreel cual el pais

tiende a proyectar su concepciéntotalizadora del destino colectivo

y al quele confia el estandarte de la mexicanidad.

48 Pimentel, p. 146.

49 Bulnes,p. 42.

50 Gustave Le Bon,citado porJusto Sierra, ‘México social y politico’, Revista

Nacional de Letras y Ciencias, t. 1 (1889), p. 17.

51 Sierra, p. 16.

%2 Tbid., p. 19.
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El resultado grandioso que se esperaba del mestizaje permite
entender mejorla raz6n porla cual quienes pensaron el problema
indigena jamas hubieran llegadoa inscribir en el patrimonio here-

ditario las causasde la inferioridad observadaenelindio.Si, a fin

de cuentas, el mestizo debia ser el prototipo de la futura raza me-
xicanay el portador del porvenir nacional, no era posible atribuir a

una desus razas progenitoras un defecto indeleble,y que seria inde-
fectiblemente transmitido a la descendenciahibrida,sin devaluarla

nacionalidad en gestaci6n. Someteral indio al determinismoracial
habria equivalidoa afligir al mestizo con un vicio congénito, cuyo
degradante estigma habriallevadoa cuestasla obra histérica que le
estaba asignada. Porque el mestizo sdlo vale lo que valenlas san-
gres que confluyen en sus venas. En efecto, poco numerosossonlos
que piensan queel mestizaje es siempre un factor de mejoramiento
o de progreso, y que regenera todaslasrazas indistintamente. Es

la opinion contraria la que prevalece; la que por ejemplo expresa
José Ives Limantoural decir que la mezcla racial tanto puede Ile-
var a la sociedada su perdicion como contribuira la perennidad del
cuerpo social en el tiempo. Asimismo, el influyente secretario de
Finanzas de Diaz —quees también uno delosprincipales pensado-
tes del Porfiriato— sugiere queel Estado coloqueal mestizaje bajo

su control y que una politica gubernamentalilustrada oriente este

procesoa fin de prevenir todo tipo de cruzamiento indeseable. El

porvenir de México estard tanto mejor asegurado en la medida en
quela raza mexicanaresulte exclusivamente dela fusi6n de indios y
blancos, dos “‘razas vigorosas, guerrerasy de elevadacultura’, con
exclusion de todo otro elementoracial.

Es en Los grandes problemas nacionales —publicada en 1909,

cuando Jaera porfiriana toca a su fin— dondese encuentrala apo-
logia del mestizo mas argumentada,si bien no la mejor expuesta. El
autor de esta densa e indigesta obra, Andrés Molina Enriquez, es
un juez de provincia que cuenta en su ascendencia con una abuela
otomi. Para él, el mestizo representa la raza elegida, la unica que
puedelograrel proyecto nacional. Los indios, cuyo horizonte men-
tal esta limitadoporlos estrechosconfines del terruno,s6lo se iden-
tifican con estas ‘‘patrias chicas’’ entre las cuales se desraenuzanal
infinito. En cuanto loscriollos, son demasiado cosmopolitas como

53 José Ives Limantour,‘Discurso pronunciadoporelSr. Lic. ... secretario de

Hacienda, en la ceremonia de clausura del concurso cientifico nacional’ [el 7
de enero de 1901], Revista Positiva, vol. 1, nim. 2 (1901), p. 63.  
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para hacersecargo delos intereses del pais, cuyo cuidado seria por
otra parte un error confiarles. ‘‘Piensan con el pensamiento euro-
peo, siguenlas costumbres europeas, consumenobjetos europeos...
Hastala pintura,la literatura y la musica con quesatisfacen sus gus-
tos y divierten sus ocios tienen quetraer el sello del extranjero’’.4
Al adoptar las modas venidasde ultramar, se convierten en propa-
gadores de influencias nocivas, de las cuales la menos perniciosa
—a juicio del autor— noes el feminismo. Porel contrario, los

mestizos tienen “‘una conciencia patridtica y moral quelos induce
a procurar la formacion definitiva de la patria mexicana’’.55 Asi-
mismo, Molina Enriquez observa con satisfaccidn que su nimero
crece, pues ya constituirian mdsde la mitad de la poblacidn, y que
su poder aumenta. Enefecto, los mestizos que se incorporaron al

Plan de Ayutla tuvieron accesoal poderpolitico con la Reforma. El
triunfo de Juarez y del partido liberal, que encarnasus ideales, les
entreg6 las riendas del gobierno,y el golpe de Estado de Porfirio
Diaz, a quien le es rendido un sostenido homenaje, los afirmé en
esas funcionesdirectivas. La tarea que les queda por cumplir no es
menos enorme: tienen que absorber en su masaa la poblaci6nin-

dia —lo cual no planteara mayordificultad— a la vez que la élite
blanca,lo cual se percibe como algo mucho mas complejo. Porque
los criollos forman una microsociedad replegada sobre si misma, cu-
yos miembrosse encuentran soldados unosa otros en la defensa de
sus privilegios. Porotra parte,si bien se vieron desplazadosdel po-
der politico, siguen conservandolo esencial del poder econémico,
merceda lo cual son susceptibles de ejercer presiones considerables
sobre el conjunto del cuerpo social. ‘‘Mientras todoslos criollos
espanoles permanezcan unidos, formando unaclasesocial bien di-
ferenciada y acorazada’’, lograran escapardel crisol del mestizaje.°*

La conclusiones clara: la eliminaciéndelos criollos como raza pre-

suponesu destruccion comoclase. Esta conclusionle iba significar
a Molina Enriquezel ser reconocido como unodelos precursores
intelectuales de la Revolucion,y a su libro, el ser generosamentedi-
fundido porel régimen revolucionario, a pesar de todas las ispnyas
que haya podidodirigir al Porfiriato.

*4 Andrés Molina Enriquez, Los grandes problemas nacionales [1909], México,

INJM, 1964, pp. 230, 287-291; sobre el autor y su obra, se consultard a Agustin

Basave Benitez, México mestizo. Andlisis del nacionalismo mexicano en tomoa la

mestizofilia de Andrés Molina Enriquez, México, FCE, 1992.

58 Ibid., pp. 219-220.

%6 Tbid., pp. 300-301.
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Molina Enriquez no se conformacon sostenerla tesis de la su-
perioridad del mestizo sobre el indio. Afirma quela raza mestiza es
superiora la delos criollos, y se entrega a demostrarlo abrevando
muylibremente tanto en Spencer como en Haeckel. Todaslas ra-

zas humanas,dice, estén sujetas a un doble proceso deseleccién

natural. El primero de ellos es de orden externo.Se trata de la lu-

cha entrelas razas, lucha que sdlo permite que subsista la raza mas

fuerte, haciendo necesariamente de ésta la raza mds evolucionada.

Mientras masintensa es la competencia racial, mas elevadoes elni-
vel de evolucion que alcanzala raza subsistente, estando de acuerdo
en que un nivel mas elevado de evoluciénse traduce en una mayor
eficacia en la accién. El segundo proceso de seleccidn es de orden
interno. Consiste en la lucha entre los miembrosde una mismaraza,

lucha que solo permite que subsistan los individuos mejor adapta-
dos. Mientras mds 4spera es la competencia interindividual, mas
Tesistente se vuelve la raza, porque su adaptacién mejora. Ahora

bien,los criollos pertenecen a una raza, la raza europea, que no ha
cesado de luchar contra otras razas a todolo largo desuhistoria.

Porlo tantolos criollos son muy evolucionados, es decir muy efi-

caces en la acci6n. Pero estan mal adaptados al medio ambiente
americano, que no és el suyo, a consecuencia de lo cualsu capaci-
dad de resistencia es débil. Inversamente, los indios pertenecen a
una raza quevivid en elaislamiento hasta el siglo xvi, al margen

de la competenciainterracial. Aunque poco evolucionados, estan
bien adaptados, de modo quesu capacidad deresistencia es grande.
Las cualidades complementarias de ambas.razas son transmitidas al
mestizo,el cual heredala eficacia en la acci6n delcriollo la resis-
tencia del indio. Segin unaconstruccién Idgica como ésta, la raza
mestiza que se constituye en México nopuedesino sersuperiora la
nueva raza blanca que, en la misma época, cobra forma en Estados
Unidos. Esta ultima se componede elementosraciales diferentes
pero emparentados,los cuales provienen esencialmente de Europa
y porlo tanto son muy evolucionados, pero carecen de resistencia
porqueno estan adaptadosa sutierra de adopcién. Esto le permite
a Molina Enriquez lanzarseen la profecia optimista:

Los mestizos consumardn la absorcidn de los indigenas y hardn la completa

fusion de los criollos y de los extranjeros aqui residentes a su propia raza, ya

consecuencia deello, la raza mestiza se desenvolverd con libertad. Una vez

queasi sea, no sOlo resistird el inevitable choque con la raza americana del  
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norte, sino que en ese choqueIa vencerd... El porvenir nos guarda muchas

sorpresas.*7

Poca dudacabede que,entre las sorpresas que él espera, Mo-

lina Enriquez incluya destacadamente la recuperaci6ndelosterri-
torios perdidos en 1848.

No obstante, subsiste una dificultad. Hasta qué punto el me-
dio preconizadoparadarunasoluci6n definitiva al problema indio
se adapta alfin perseguido, es decir al advenimiento de la nacién
tal comoella es idealmente concebida? Si toda la poblacién de
México esté llamada a mestizarse, ciertos rasgos fisicos del indio

deberian encontrarse, mds 0 menos atenuados, en el fenotipo de

la futura raza mexicana. Desde luego, un Ramirez o un Molina
Enriquez aceptan que todoslos mexicanos veniderostenganla piel

un poco morena, los pomulosuntanto salientes o los ojos ligera-

mente oblicuos, ya que se aceptan a si mismos comolos mestizos
que son. Pero el conjuntodela élite criolla no puede aceptarse-
mejante perspectiva. ‘‘Es en[la raza blanca] dondese ha de buscar
el caracter mexicano,y es ella la que debefijar en todas partes la
idea que convienehacerse de México’ ’.** Este principio, planteado
por Moraenla primera mitad delsiglo xix, permanecera intangible
hasta la Revolucion. Asipues, hay una contradicci6n entre la nece-
sidad reconocidadel mestizaje y la pregonada voluntad de fundara
través de él una nacién blanca.

Esta contradicci6n nopasa inadvertida para Pimentel, quien la
formula y la resuelve de unsolo golpe. Enrealidad,la considera tan

solo aparente:‘‘Pero, la mezcla delos indios y de los blancos, diran
algunos, éno produce una raza bastarda, una raza mixta? La raza

mixta, respondemos,seria unarazade transicién; después de poco
tiempo todosllegardn a ser blancos’’.5

En otros términos, los caracteres somaticos de los indios serian

Tecesivos, mientras que los caracteres somaticos de los criollos
serian dominantes. Al cabo de algunas generaciones, el mestizaje
borraria las primerasy difundiria las segundasentodala poblaci6n.
La creencia enlas virtudes ‘‘blanqueadoras’’ de la mezcla es com-
partida por Riva Palacio, quien sostiene con muchaseguridad que

57 Tbid., pp. 257-261.

%8 José Maria Luis Mora,Méxicoysus revoluciones, Paris, Librerfa de Rosa, 1836,
vol. 1, p. 75.

5? Pimentel, p. 144.
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“el atavismo de la raza no se manifiesta nunca entre los mestizos

descendientes de indio, reproduciendolos caracteres puros de esa

taza; y si el principio de la herencia hace alguna manifestacién,es

siguiendo siemprela linea espafola, cuyos detalles de construccién
se fijan de una manera maspersistente en la descendencia’’. De
este modoel indio,a diferencia del blanco, careceria de caninos, en

cuyo lugar tendria premolares, lo cual Riva Palacio interpreta de

paso comosigno de una evolucién superior. Pero el mestizo sigue
teniendo caninos. Del mismo modo,el mestizo sigue presentando

unacierta vellosidad, en tanto queel indio esta totalmente despro-

visto de vello corporal. Al igual que los pequenos guisantes ver-

des y arrugados que, cruzados en la huerta del convento de Brno

con pequenosguisantes amarillos y lisos, dan pequefos guisantes
amarillos lisos, los indios cruzados con blancos engendrarian in-

defectiblemente blancos. Riva Palacio calcula en un siglo o dos el

tiempo que le tomara a México purgarse de su fondo bioldgico in-
dio y “‘blanquearse’’ completamente. Al cabo de este periodo de
transicion entre indianidad y blanquitud, todos los mexicanos serén

de raza europea,sin que su ascendencia indigena se descubra como
no sea porunleve detalle que los distinguira como nacion entre las
otras naciones blancas, de la misma manera en quelositalianos se
distinguen de los espanoles y de los alemanes.

Es extendiendo delosrasgosfisicos a los rasgosintelectuales y
morales— el campodeaplicaci6ndeesta “‘ley’’ de la preponderan-
cia del blanco en la tansmisi6n de los caracteres, como un Cosmes

—queconla edad se wuelve cada vez mas spencerianoy asillega a

negarleal indio toda positividad— supera a su modoel obstaculo
que pone eldarwinismosocial para la aceptaciGn del mestizaje. En
efecto, en 1895 Cosmes da por hecho queenel proceso de mezcla
la poblacionindigena “‘proporciona unicamente materia prima’, y
que nada, absolutamente nadadel indio pasa al mestizo de un modo
duradero. “Nuestro atavismo indio no se manifiesta mas que por
algunoscaracteres fisicos, que van desapareciendo cada dia mas’’,
dice. “‘Intelectual y moralmente hablando, somos espafoles, un

© Riva Palacio, pp. 472-477; es altamente improbable que Riva Palacio haya
tenido conocimiento de los trabajos de Mendel, que pasaroninadvertidos en vida

de su autor y no fueron descubiertos por la comunidadcientifica sino a partir de

1900. En cuanto al texto de Pimentel, que data —recordémoslo— de 1864, es un

afio anteriora la formulaci6ndelas leyes de la herencia por el monje de Brno.  
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tanto modificadospor el medio’’.*! En estas condiciones, la fusién
racial se le figura como la manera massuave de eliminar una raza
quela lucha porla vida condenainapelablemente a desaparecer de

la superficie del globo, sin atentar contra el potencial demografico
del pais. Gracias a ella, podria ejecutarse humanamentela despia-
dada sentencia dela naturaleza. Humanamente, pero también de

un modointegral, puesto que no subsistird rasgo alguno del indio.

En este caso, pero en éste solamente —y es excepcional—, el mes-
tizaje es concebido como un genocidio soft, o mds bien como una
especie de eutanasia en masa, puesunadelas ventajas quesele re-

conoce se refiere a que les evitard a los indios los sufrimientos de
una muerte violenta.

El tiempo quele tomara a México “‘blanquearse’’ —‘‘unsiglo
0 dos’’ segin Riva Palacio, “‘cincuenta afos’’ segiin Alva, ‘‘poco
tiempo’’ segin Pimentel— dependeen realidad de la importan-
cia cuantitativa de la poblacion blancaen relaci6n con la poblaci6n
indigena, y de la frecuencia de cruzamientos entre los dos compo-
nentes étnicos de la poblacion. Ahorabien,la poblaciénblanca re-
presenta una minoria demografica. Las estimaciones mds o menos
fundamentadas, cuyo objeto es el diferencial de las tasas de creci-
miento vegetativo de loscriollos y de los indios, por lo general no

danpie para pensar quela relacidn numérica de los primeros con
los segundos puedainvertirse naturalmente en unfuturo previsible,

y algunas hasta inducen a temerque,sin aportes demogrdficos exte-

riores, la poblacionblanca se vuelva cada vez mds minoritaria bajo
el efecto del dinamismovital que sueleser atribuidoa los indigenas.
Porotra parte, tal como lo sospecha Molina Enriquez,los criollos
no parecen sentir mucho entusiasmo ensacrificar patridticamente
la pureza de su sangre sobreelaltar del mestizaje, aun cuando acep-

ten todaslas garantias queles son prodigadascon respectoa la pre-
ponderancia de sus rasgos en la posteridad hibrida que ellos con-
sentirian en darse. Estas consideraciones imponen como unaevi-

®l Francisco Cosmes, La dominacién espanola lapatria mexicana, México, Imp.
de El Partido Liberal, 1896, p. 83.

6 No se seguird a Agustin Basave Benitez (México mestizo...), demasiado dis-
puesto a sospechar, en toda apologia del mestizaje, una intenci6n genocida. Con

excepci6n de Cosmes, el mestizaje es concebido por lo general como un medio
para transformaralindio, ya sea regenerandolo, ya recuperando en provecho de

unaraza nacionallas cualidades las virtudes quele estan explicitamente recono-

cidas en mayor o menorcantidad. Asimilarlo a un genocidio nos parece que es un
grave contrasentido. 

 



60 Henri Favre

dencia la necesidad de dar consistenciaa los efectivos de los blan-

cos abriendo ampliamenteel pais a la inmigraci6n, y de confiar a
los inmigrantes —en parte o incluso en lo esencial— la tarea del
“blanqueamiento”’ de Ja poblacién mexicana.

La idea de fomentar la inmigracién se remonta a los prime-

ros dias tras la Independencia, cuandolos criollos midieron la ex-
tensiOndelterritorio del que acababande convertirse en amos, con

una cierta sensacién de abandono quela ruptura con Espana les
hacia experimentar. Dejada de lado a raiz dela triste experiencia

de Texas —quelos colonos anglosajones en rebelién separaron de

México en 1836— la idea resurgié con fuerza en ocasién del con-

flicto méxico-norteamericanoy de las ‘“‘guerras de castas’’ que re-

sultaron de él. La desorientada opinion se aferra entonces ella

desesperadamente, viendo en la llegada de numerosos contingen-

tes de extranjeros el unico recurso del pais contra el naufragio y la
anexidn. Desde Londres, donde representa a México ante la Corte
de Saint James, Mora urge a su gobierno a favorecer el estable-
cimiento de inmigrantes europeos en suelo nacional, tomandoto-
das las medidas que no contravinieran alprincipio de igualdad de
una manera demasiadoflagrante.@ El editorialista de El Monitor
Republicano exhorta a sus compatriotas a invitar, toda soberbia re-

primida, a “‘pueblos de Europa que pueden ayudaros a defender

vuestra existencia de los enemigosinteriores, y vuestras creencias,

costumbresy dignidad de nacion independiente, de los enemigos
exteriores’’.“ Al acrecentarel potencial demografico de México,la
inmigraciOn disuadird cualquier nueva agresidn norteamericana, y
ahogara bajo su tropela la poblacidn indigena rebelde.* Durante
el resto delsiglo y hasta la Revolucion, esa idea permanecerdplan-
teada comola condicién necesaria para el advenimiento de la raza

mexicanay el logro del proyecto nacional. Antonio Garcia Cubas
vera en ella ‘‘el remedio radical de nuestros males’’.~ Sin ella,

dir ademas Bulnes,‘‘no hay salvacién’’.*7

® José Maria Luis Mora, Obras completas, México,Instituto Mora, 1988, vol. 7,
p. 277.

El Monitor Republicano,22 dejulio de 1852.

65 Ibid., 9 de enero de 1857.

% Antonio Garcia Cubas,‘‘Materiales para formarla estadistica general de la

Republica Mexicana’, Boletin de la Sociedad Mexicana de Geografia y Estadistica,
segunda €poca,vol. 2 (1870), p. 388.

®7 Bulnes, p. 274.  
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Pero esta inmigraciOn que se quiere masiva, debe ser contro-

lada y selectiva. No se trata de acogera todoslos pordioseros per-
seguidos por la miseria del mundosobrelas rutas ocednicas, sino

unicamente a los europeos que cruzan el Atlantico para ir a po-

blar los Estados Unidos, y cuyo flujo, continuo y creciente, podria
ser desviado en parte hacia México. Cuandociertos intereses loca-
les —en Yucatan en 1871, en algunos estadosseptentrionales a fin
de siglo— exigen la admision de trabajadores chinosenlas fronte-

ras, tropiezan con una decidida oposici6n quea vecesse deja llevar
por desbordamientosracistas sin precedentes ni equivalentes en el

pais. Los chinos constituirian un peligro para la economia. Alqui-
lando su fuerza de trabajo a un preciovil, harian bajarlos salarios,

aumentarel desempleo, caer el consumoy, con él, el nivel de acti-
vidad. Ademas, los chinos representarian un peligro para la socie-
dad. Sus costumbres crueles y perversas los hacen inasimilables, y

su cardcter vicioso los impulsa a la delincuencia y al crimen. Pero
sobre todo,los chinos serian una amenazaparala raza. Las enfer-

medadestransmisibles de las que son portadores —tales como la
lepra, el tracoma y la sifilis— atestiguan su degeneracionfisica, y de
su union con mujeres indigenas solo pueden nacer abortos. La com-
paracionconlosindios surge muy naturalmente bajo ciertas plumas.
Y siempre es fuertemente contrastante: a diferencia del indio, ser

inferiorizado y porlo tanto ‘‘redimible’’, los chinos pertenecen a
una raza inferior, incapaz de evoluci6n e inepta para el progreso,

a una raza fosil, aquejada de inmovilidad, que corrompea las otras
razas con las que se mezcla.®

Mientras que en la misma €pocaelPert se abre a la inmigracion
transpacifica, que en sucesivas oleadas le hace llegar cantidad de

68 Se podrd hallar trozos de antologia antichina en Justo Sierra,‘‘Introducci6n

hist6rico-legal a un ensayo sobre la colonizaci6n’’ [1876], en Obras completas,

México, UNAM, 1984,vol. 4, p. 354; Francisco Bulnes, Sobre el hemisferio norte,

once mil leguas. Impresiones de viaje a Cuba, Estados Unidos, Japon, Cochinchina,

Egipto y Europa, México, Imp.dela ‘‘Revista Universal’, 1875, pp. 209-210; Fran-

cisco Diaz Covarrubias, Viaje de la Comision astronémica mexicana al Japon, para

observar el transito del planeta Venus porel disco delsol, el 8 de diciembre de 1874,

México, Imp. C. Ramiro y Ponce de Leén, 1876, pp. 126-129; José Covarrubias,

“La inmigraci6n china considerada desde los puntos devista intelectual y moral’’,

Revista Positiva, t. 6, nims. 6 y 9 (1904); José Maria Romero, Comisién de in-

migracion, encargadade estudiar la influencia social y econémica de la inmigracion

asidtica en México, México, Imp. Carranza e Hijos, 1911; véase también José Jorge

Gémez Izquierdo, El movimiento antichino en México, 1871-1934, México, INAH,

1991.
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polinesios, de chinos y luego de japoneses, México permanece ce-
rradoa ella, siguiendo en esto las recomendaciones de una comisiér#
gubernamental de estudio constituida en 1903. Sucede que enel
Pert la inmigraciOn esta destinada a abastecer de mano de obra a
los grupos capitalistas que emergenenla regioncostera,sin tocarel

monopolio que detentan celosamente los hacendadostradicionales
de tierra adentrosobrela fuerza de trabajo de los indios. Asi pues,

poco importa de donde provengala inmigracion, puesto que provee
brazos robustos y baratos. Por el contrario, en México —dondeel

poderporfiriano repartid autoritariamente la mano de obra india
entre todos los intereses economicosrivales, logrando porlo gene-
ral satisfacerlos— la inmigraciontiende prioritariamentea otrofin.
Comolodice Sierra, en primerlugary antetodo,ella debe‘‘activar
la mezcla y crear un pueblo’’.” Si, en el inmigrante, los peruanos
ven solamente untrabajador, los mexicanosven principalmente un

reproductor.

Una vez tomada la opci6na favor de la inmigracidn europea
—e inquebrantablemente mantenida a pesar de todoslos fracasos

a los que ella iba a conducir— falta escoger, entre la rica varie-

dad de naciones del Viejo Continente, aquéllas cuya poblacién pre-

senta las cualidades que México requiere de los inmigrantes. Esta
elecci6n se basa en diversos criterios de orden moral, social y cul-

tural. En primer término, el inmigrante debe tener una vocaci6n
por la agricultura que esté arraigada en una sdlida tradici6n cam-
pesina. Enefecto, él esta destinado a establecerse en un medio ru-

ral para hacerfructificar tierras que, por estar pobladas sdlo por
indios, parecen vacias de hombres o en todo caso mal explotadas.

Inscrita en un esquemadehabilitacion del espacio nacional,la in-
migraciOn esta siempre estrechamenteasociadaa la idea decoloni-
zaciOn. Luego, el inmigrante debeser instruido. No debe suceder

que vengaa anadir su propia ignorancia a la de las masas indigenas
sino, por el contrario, es necesario que contribuya a su elevacion
difundiendoa su alrededor saberes desconocidos. Luis del Toro lo
quiere “‘inteligente y activo’, ‘‘capaz de implantaren nuestro suelo
los adelantos que han adquirido pueblos de mayorcivilizacidn que

° Compuesta de cinco miembros, unode los cuales es José Covarrubias,la co-

misiOn esta presidida por José Maria Romero, quien tardiamente publicardelin-

forme de la misma bajo su nombre (véase Romero, Comision... ). En 1910,el

numerode chinos en México escasamente excedera de 10 000.

7 Justo Sierra, ‘“México socialy politico’’, Revista Nacionalde Letras y Ciencias,
t. 1 (1889), p. 19.
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el nuestro’’ y de aportar su contribucional progreso econdémico del
pais constituyéndoseen agente de una transferencia de tecnologia.”

Por ultimo,el inmigrante debe integrarse facilmente a la sociedad
que lo acoge, pues su mision primordiales la de mestizarse. Es in-
dispensable, dice Luis Alva, que los recién llegados sean personas

susceptibles de asimilarsea la raza indigena, para fundirse enella y
producir una raza poseedora de masvirtudes y menosvicios.2 No
es cuestiOn que vivanentreellos y creen enclaves extranjeros sobre
el suelo nacional.

Vistas las cualidades exigidas del inmigrante, écudles europeos
son dignos de entrar a México? Al parecer, alemanes e irlandeses
gozan de una neta preferencia. Los primeros tienen un tempera-

mento pacifico; se arraigan rapidamente al pais que adoptan por
patria; se adaptan facilmente a las costumbres dela gente entre la

cualhan escogidovivir; ademas, son excelentes agricultores.”? Pero,
debido a que el puebloirlandés comparte las mismascreencias re-
ligiosas que el pueblo mexicano, de muy buengradoseles atribuye
a los segundos una capacidad de adaptaci6n ain mayor. Hasta los
masanticlericales de losliberales, que por largo tiempo vieron en
la libertad de cultos la condici6n para el éxito de toda politica de

poblamiento, terminan por conceder —una vez proclamada dicha
libertad, en 1859— en quea la inmigracion proveniente de paises
catdlicos debe darsele privilegio, sobre todosiel destino de los inmi-
granteses el de tener descendencia conlos indios, que son famosos

porsu fanatismoreligioso.% No obstante, la inmigracioninglesa y
escandinava tambiéntiene partidarios, al igual que la belga y la ho-
landesa, pero su volumen parece demasiado escaso como para po-

derllevar la poblacion de Méxicoa las puertas de los 100, de los 80
o al menosdelos 50 millones de habitantes, donde algunos pien-

san que deberia idealmente situarse. En cambio, la inmigracién
italiana, cuya inagotable marea se derrama entonces sobre la Ar-
gentina, curiosamenteno obtiene sufragio alguno. Desdeluego,los

campesinoscatdlicos pero latinos que la componen,carecen de esa

7 El Monitor Republicano, 3 de diciembre de 1895.

® La Libertad, 7 de junio de 1882.

® El Monitor Republicano, 6 de septiembre de 1867.

™ Con todo hay algunos obstinados, comoes el caso de Federico Mendoza y

Vizcaino, quien ve en la inmigraci6n protestante un medio de convertir alos indios

a una religidn supuestamente mésprogresista (véase El Monitor Republicano, 25

de julio de 1883).
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palidez celta 0 germanica que los mexicanosasocian con ciertos va-

lores morales intelectuales, y que tanto admiran de los pueblos
del norte de Europa.

Sin embargo,asi como elarbol se juzga porsusfrutos, el inmi-
grante debeser estimado,no porsu propiovalor, sino porel dela

descendencia hibrida que engendra. Tal es la opinion de Luis Alva,
quien somete a observacion “‘cientifica’’ un muestreo de mestizos
nacidosde indias y de europeosdediferentes nacionalidades. Dela
lista de extranjeros admisibles en México encalidad de inmigrantes,
Alvaelimina de plano los espanoles. Los mestizos de los que éstos
sembraronel pais a partir del siglo xvi poseerian —si se le cree—

todos los defectos morales de los criollos, y el semblante deellos,

demasiadoindiopara su gusto,lo haria dudar de la preponderancia
de los rasgos hispanicos en el mestizaje. Para él, los mestizos naci-
dos de alemanes son superiores. Afables, estudiosos, perseverantes,

corteses y bondadosos,tienen el caracter dulce y el cabello claro.

Perosutez sigue siendo muy oscura. Los mestizos nacidos deingle-
ses son, a este respecto, mas presentables. Ademas de que son mas
cultivados y mas distinguidos por la manera como se comportan.

Pero pecandecierta excentricidad y manifiestan una lamentablein-

clinaci6n porlas bebidas fuertes. Sin embargo, Alva reconoce que

el muestreo conbaseal cual ha hecho sus observaciones —ise com-

poneentotal de un par de familias angloindias!— tal vez no tenga

una representatividad estadistica suficiente. Sin prejuzgar las con-

clusiones a las que conduciria una encuesta mas amplia, él piensa
que el cruzamiento irlando-indio es susceptible de dar resultados
mucho massatisfactorios: ‘‘Si al rubio catdlico irlandés le unimos
con unaindia cobriza, catdlica también, es probable que logremos
formar una familia menos cobriza y mas moral’’.** La unién que
debe producir esta raza de individuos, cuya moralidad seria inver-
samente proporcionala la pigmentacion cutanea,intervendria en el

cuadro de colonias agricolas formadaspor dostercios de inmigran-

tes y un tercio de indigenas que Alva querria ver surgir en las regio-
nes subpobladasy sobrelos terrenos nacionales.” La uni6nse reali-

zaria ‘‘naturalmente’’, tanto por gusto comopornecesidad. Esposa
sumisay solicita, madre afectuosa, trabajadora infatigable a quien
ninguna tarea desalienta, la india redne todas las cualidades que

el curopeo mas exigente puede buscar en una companera. Eneste

75 La Libertad, 24 de junio de 1882.

76 Ibid., 7 de junio de 1882.  

Raza y naci6n en México, de la Independencia a la Revolucién 65

punto, Alva comparte la opinion deuntal ‘‘Dr. Enrique Frimont’’,
de quien comenta que tras haber tratado con mujeres de casi to-
dos los paises del mundo hasta convencerse de que jam4s podria
atarse a ninguna, terminé enamordndosede unaindia de Ozulama
junto a la cualiba a conocerla perfecta felicidad doméstica.” Por
su parte, parala india, el inmigrante presenta la quizds unica pero
inestimable ventaja de ser blanco.

El Universal recuerda oportunamente que las mujeres indige-
nas experimentan unairresistible atraccidn hacia los europeos, a
quienes tienden a preferir mds que a los hombres de su raza en la
concesi6n desus favores. Esta tendencia, de cuyos afortunados be-

neficiarios Cortés fue el primero, ayudard enormementea los inmi-
grantes en el cumplimiento de su misién progenitora.” Al igual que
en los primeros tiempos de la Conquista, machismo y malinchismo
son convocadosjuntoa la cuna del mestizo.

* * *

Ignorarlas diversas expresionesa las cuales da lugar la toma de

conciencia de la condicion indigena en la sociedad, equivaldria a
restringir abusivamente el campo del pensamiento mexicano sobre
elindio. Aun cuandoparezca haber escapadoa la atencién de la ma-

yoria de los historiadores, y a veces haya podido ser negada, dicha

toma de conciencia es muyreal. Asi, en la serie de trece articulos
sobre “La colonizaci6n extranjera y la raza indigena’’ que publica
en La Libertad, entre el 7 de junio y el 20 de julio de 1882, Alva
senala —paraindignarse de ello— quela poblaciénindigena sigue
sufriendo las mismas imposicionesa las quelos espafoles la habian
sometido, y que su suerte sin duda empeor6a partir de la Indepen-
dencia. Atado al dominioporla deuda heredadade suspadres y que
fatalmente transmitira a sus hijos, el indio se agota en los campos
para que su amo puedavivir enla ciudad,en el lujo y la abundan-
cia. Tras su interminablejornadade trabajo, regresa a su insalubre
cabana donde duermesobreel suelo. Solo se alimenta del escaso
maiz quese le da,y cuyo sobrevaluado precio ser descontado de

su salario y contribuird a aumentar su endeudamiento. En cuanto

al indio que vive en comunidadlibre, a juzgar por su apariencia

7’ Ibid., 8 de julio de 1882.

78 El Universal, 9 de julio de 1867; Gagern, p. 817, evoca igualmente a las mujeres

de Tehuantepec,quese ofrecerian a los blancos de paso en un anhelo de ‘‘mejorar
su raza’’.  
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famélica y andrajosa, no parece ser mas afortunado. El también se
encuentra sometido a una despiadada explotacion, que desalienta

sus esfuerzos y lo mantiene en el mas absoluto estado de indigen-
cia. Los chamulas de Chiapas, por ejemplo, no consiguen vender
en los mercados el magro producto delas tierras que lograronsus-

traer de la codicia de blancos y mestizos. A la vera de los caminos
se apostan comerciantes de la ciudad de San Cristdbal, quienes los
obligan a soltarles sus productos a precio vil, y si los indios intentan
resistirse a esta forma de ‘‘intercambio porasalto’’, son insultados
y molidos a golpes. Se dice que los indios se asemejan a los anima-

les; pero équién los animaliza? Y équé deben hacerlos “‘humildes
obreros del progreso’’ para que esta raza siempre abatida, siem-

pre humillada, siempre extranjera en su propia patria, tenga porfin

acceso al ‘‘banquetedela civilizacion’’?”
Alva nada tiene de extremista. Por otra parte, el diagndstico

que emite sobre la condici6ndel indio noes aislado, y ni siquiera

original. El mismosigue la linea del emitido por Otero en 1848, y

que otros habian formulado durantelos afos siguientes en térmi-
nos poco mas 0 menos semejantes. Enefecto,la crisis de mediados
de siglo conduce al examencritico de un ordensocial que hasta en-
tonces poco blanco parecia presentar a la polémica. Muchos son

los que, al interrogarse sobre las razones por las cuales los indios
se sublevan en todas partes, ponen en evidencia los elementos de

un sistemasocial que coloca a la poblaci6n indigena bajo la domi-
nacion depredadoradelos blancosy de los mestizos. De un anilisis
al otro, surgen las mismas acusaciones, a menudo con igual vehe-

mencia. Ellas se refieren a las incesantes usurpaciones de la pro-
piedad comunalsobre terrenos comunitarios;al sistematico recurso
al endeudamiento, que convierte a la hacienda en ‘‘ergastulo’’ y a
los trabajadores en ‘‘siervos’’, ‘‘esclavos’’ o “‘ilotas’’; a la practica
del ‘‘intercambio por asalto’’, que despoja al pequeno productor
independiente del fruto de su labor y lo sume enel abatimiento;
a la actitud de las autoridades locales, indiferentes mas a menudo

cémplices de todo género de abusos, rapifias y extorsiones cuyas
victimasen todaspartes sonlos indios.® El andlisis remata general-
mente enla pregunta derigor: équé ha hechola Republicaporel in-
dio? Absolutamente nada. Todoslos gobiernos que se sucedieron

79 La Libertad, 10 y 17 de junio,y lo. y 16 de julio de 1882.

50 En lo quese refiere s6lo a El MonitorRepublicano,véase los nameros del 15 de

julio de 1849, 5 de mayo de 1850, 4 de julio de 1861, 31 de julio y 19 de diciembre

de 1867, 2 de junio de 1870 y 26 dejulio de 1883.
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desde la Independencia lo enganaron:‘‘Sele ofrecieron prosperi-
dades, y no ha visto mas que miserias; se le ofrecieron derechos, y

no ha visto mas que gravamenes vejaciones;se le ofreciélibertad,
y ha visto siempre sobre su cuello el pie de la mas odiosa tirania’’.*!
Asi pues, México no esper6 a Turnery su Barbarous Mexico para co-

nocerla suerte que le reservaba a su poblacion indigena.® A partir
de mediadosdel siglo x1x muchos mexicanos —y no de los menos
importantes— informaronsin cesar a la opinion publica sobre esto.

Es verdad que no todosestos andlisis contienen la misma carga

de simpatia porlos indios. Algunos condenanlos‘‘abusos’’, porque
excitan peligrosamente la furia indigena y amenazan con reanimar
en cualquier momentola temible ‘‘guerra de castas’’. Tales analisis
parecenestar inspirados masporel instinto de conservacionsocial
que por un verdadero anhelo de reforma.®

Otros entablan juicio a las relaciones sociales, porque pertene-

cen a otra época y obstaculizan la marchadel pais hacia la moder-
nizacion. Enellos, el espiritu de progreso prevalece sobre el sen-
timiento de humanidad, aunque sin apagarlo. De hecho, la gama

de los sectores de opinion de dondeestosanalisis provienen,se ex-
tiende desde los conservadores hastalosradicales, y si bien incluye

las corrientes de sensibilidad social que se ha creido discernir den-
tro de la nebulosaliberal, no se limita a ellas. Pero cualquiera sea

su procedencia, la perspectiva abierta por estos andlisis va a parar
en una misma vision del indio, una visidn muy diferente de la que
a la saz6n predominay la cual seguira siendo transmitida aun por
largo tiempo. Bajo una perspectiva como ésta,el indio ya no es ese
ser marginal que vive dentro de profundos bosques o enla cima de
escarpadas montanas,alejado de los blancos y de los mestizos, en
una especie de limes social. En cambio, aparece enlos suburbios de
las ciudades,en las explotaciones agricolas, en los centros mineros,
comoparte integrante de la sociedad cuyo fundamento constituye

81 El Universal, 17 de julio de 1848.

8 John Kenneth Turner, Barbarous Mexico, Chicago, Charles H. Kerr & Co.,

1910; inmediatamente traducida al espafiol, esta obra tuvo una gran repercusi6n

en México, donde fue volcadaal expediente de acusaci6ndelPorfiriato.

83 Véase, por ejemplo, el estudio sdlidamente documentado que aparece en El

Siglo XIX del 17 de agosto de 1852 referente a la restauraci6n de ‘‘una especie de

duro feudalismo’’ en la Sierra Gordatras la represi6n del levantamiento de 1848.

EI autor acusa a los grandes hacendados dela regidn de ser los promotores de

una ‘‘guerra de castas’’, agregando que “‘nada es mds criminal que el dar justos

motivos dereivindicaci6n la raza indfgena, sobre todo en dondeyase la havisto

rebelarse contra la raza blanca’.

 

 



 

 

68 Henri Favre

y dentro dela cual desempefa una funci6n esencial. Asi pues, la
“barbarie’’ de la que él da muestras noes el resultado de unafalta
de contactoconla civilizaci6n. Porel contrario, ella procede de las

telaciones miltiples que lo encadenana la poblaci6n‘‘civilizada’’ y
le impiden evolucionar,orillandolo a la rebelién.

Las criticas formuladas contra una sociedad que engendra
tal cantidad de desigualdades e injusticias y tanta violencia auto-
destructiva, se hacen quizd menosfrecuentes y pierden virulencia a
partir de la década de 1890. Sin embargo,la paz porfiriana no pone
fin a una reflexién que tiende a mostrarla raza indigena enposicién

de clase y el problemaindio en su dimensi6n social y econdmica.

Por el contrario, esta reflexi6n madura. De la denuncia de los

males, pasa a propuestas de cémo ponerles remedio. Para sacar
al indio del atraso y la miseria es necesario crear necesidades en

él, y al mismo tiempo proporcionarle los mediosde satisfacerlas.
Entoncesel indio se volverd un consumidorcuyas exigencias esti-

mularanla produccion nacional. Sobre este punto, todos estan de

acuerdo. En 1881, El Siglo XIX estima en cinco millones, 0 sea la

mitad dela poblaciéndelpais, el nimero deindividuosque viven en
economiadesubsistencia, consumiendo lo que producen y produ-

ciendo lo que consumen. La insercién progresiva detal poblacién
en el mercado debienesy servicios es susceptible de asegurar por

largo tiempo un crecimiento econémico autosostenido.* En Cues-
tiones econ6micasPrieto vislumbra surealizaciénporel lado dela

escuela, que, al difundir un modode vida urbanoenlas dreas rura-
les, elevaré por doquierel nivel de las aspiraciones indigenas. Pero

la escuela no dard resultados inmediatos, advierte José Maria del

Castillo Velasco. En espera de que ella produzca sus efectos sobre
las generaciones futuras, ciertos comportamientos socioecondmi-
cos podrian ser modificados desde ahora mismo por via adminis-
trativa, y podrian ser creadas necesidades valiéndose de la impo-

sicion.** De este modosesugiere volvera poneren vigor unaantigua
medida tomadaporel virrey conde de Revillagigedo,la cual hacia
obligatorio quelos indiosse vistieran a la europea cuandoiban a la
ciudad.* Nose sabesi semejante sugerencia toma encuentalos in-

* El Siglo XIX, 3 de febrero de 1881.

BS Véase en El Monitor Republicanodelos dias 2, 4 y 29 de junio de 1870,los co-

mentarios que aporta José Maria del Castillo Velasco a las Cuestiones econdmicas

de GuillermoPrieto sobreel problema delindio.

ae Véase, particularmente, El Monitor Republicano del 29 de junio de 1870, La
Libertad del 16 de julio de 1882, y El Siglo XIX del 18 de septiembre de 1889.
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tereses de la poblacidn indigena o masbienlosde la industria textil,
que ocupaelprimerlugarentrelas actividades manufacturerasy a

la cual nunca le faltaron defensores.
Falta encontrarlos medios para ponera los indios en condicio-

nes desatisfacer las necesidades que se habra inducidoen ellos, o
que se les habrd impuesto. Poco se tarda en hacerel inventario,

porque el Gnico medio que pareceser eficaz consiste en aumen-
tar sustancialmentelossalarios, cuyo estancamiento enunnivel de-

masiado bajo nadie pone en duda. El Siglo XIX, querelaciona a
los salarios con los preciospara calcular su poder adquisitivo, com-
prueba, en 1889, queni siquiera le permiten al trabajador alimen-

tar adecuadamentea su familia. Mientras que en Europaelsalario
promediosetriplicé a partir del comienzo delsiglo, en México au-
ment6 un 22%,y la mitad de este aumento fue consumidoporla

inflacion, de modotal que‘‘nuestro indio se encuentra hoy en con-

diciones muchopeoresqueel obreroinglés en 1848’’. Sin embargo,
este periddico no acepta queelajuste salarial sea operadoautorita-
riamenteporlas instancias gubernamentales, tal comolo exige La

Semana Mercantil. La tasa delossalarios debe estar determinada
por el mercado,no cesaél de repetir como partidario acérrimo de
la doctrina econdémica clasica que defiende e ilustra a lo largo

de columnas enteras. Por otra parte, la poblacidn indigena no

puedesino ganarconello. Si sele restituye el libre uso de su fuerza

de trabajo, la vendera, como una mercancia, en funcidn de la oferta

y la demanda. Dado queel crecimiento de la produccién provo-

card un aumento en la demanda de manodeobra,la poblacion

indigena recibira, a cambio de sutrabajo, un salario cada vez mas

elevado. La solucion es masaudazdelo queparece a primeravista,

pues implica la abolicién del trabajo por deuday la generalizacion

del salariado, en un momentoenelcualel capitalismose edifica

friolentamente a la sombradel Estado,sobrela base de relaciones

de producci6nen gran parteserviles.*”
Otras propuestas —m4s audaces atin, y cuyo éxito iba a

verse asegurado en un futuro muy proximo— consideran al indio,

no como un consumidoral que hay que abastecer de ingresos, sino

como un productoral cual conviene proporcionarle el bien de pro-

duccién delcualcarece:la tierra. Ya en el Congreso Constituyente

de 1856, Castillo Velasco habiasolicitado,sin éxito, que la ley funda-

mental en proceso de elaboraci6n reconociera solemnementeel de-

recho de cada ciudadano deposeer unaparcela detierra suficiente

87 El Siglo XIX, 3 de enero de 1889.
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comopara asegurarsu subsistencia

y

la de su familia. Con este fin
exigia la parcelacion delos terrenos nacionales y, de ser necesario,
la expropiacion delas fincas rurales, cuya permanente expansién
no iba a tardar en suscitar una creciente inquietud® En 1893, Alva
vuelve a tomarla pluma,esta vez en El Monitor Republicano, para
denunciar la subproductividad de las grandes propiedades rurales
que solo aprovechanuna escasaparte desustierras y dejan él resto
sin cultivar. Se pronunciaa favor de unaley agraria quelas reduciria
a la talla de explotaciones medianas y que redistribuiria las tierras
excedentes entre sus ‘‘esclavos rojos’’.? Dos afios mastarde, Wis-

tano Orozco adopta la misma argumentaci6ny la desarrolla en un
sabio tratado de Legislacion y jurisprudencia sobre terrenos baldios.
La obra comprueba que la supresidn de las manos muertas,la na-
cionalizacion de los bienes raices del clero, la venta de los terrenos

nacionales, en pocaspalabrastodaslas disposiciones agrarias adop-
tadas a partir de la Independencia con mirasa favorecer el acceso
de un mayor nimerodeindividuosa la propiedadterritorial, surtie-
ton el efecto contrarioal objetivo buscado. Pero sobre todo,la obra
muestra que la hacienda opera segiuin unaldgica ‘‘feudal’’. Efecti-
vamente, su finalidad no consiste en lograr beneficios econdmicos,

sinoen satisfacer el orgullo de su propietario, que se erige en amo

y senior local. Estructuralmentedistinta de la empresaagricola, la
hacienda solo puede funcionarconbaseen el trabajo servil. Por lo
tanto, es inutil tratar de liberaral indio de la servidumbresin afec-

tar los fundamentos mismosdela institucidn hacendaria.” A no
e€quivocarse:esascriticas al latifundium se inspiran en Jovellanos,
no en Proudhon.Elsacrosanto derechode propiedad, de ninguna
manera es puesto en discusi6n. Es su abuso lo que se condena, en

nombrede unaideologia productivista, porque obstaculizaelcreci-
miento de la economiay el progreso dela sociedad.

Paralelamente, se abre un debate sobre la pertinencia de la
legislaci6n que pretende transformar a los indios miembros de
comunidades en pequefios propietarios, dejandolos desprotegi-
dos frente a las tentativas de despojo. Emilio Pardo, que la juzga

58 Véase Jestis Silva Herzog, El i i i iti: , pensamiento econdmico, social y politico de
México, 1810-1964, México, FCE, 1974, pp. 167-170, quiencita lar, j

Castillo Velasco. a 2 oe
8 El Monitor Republicano,18 y 22 dejulio de 1893.

® Wistano Luis Orozco, Legislacion yjurisprudencia sobre terrenos baldios, Méxi-
co, Imp. de El Tiempo, 1895.
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“imprudente’’, quiere darle a la parcela familiar el caracter de in-

alienable e inembargable,a través de una formula juridica derivada

del homestead anglosaj6n.*! Molina Enriquez, que la condenain-

apelablemente, proponesalvar lo que quede de los bienes comu-

nales entregdndolos en propiedad colectiva a sus usufructuarios.

De este modose frenaria al mismo tiempo el aumento dela masa

de indiossin tierra y el avance triunfal del agave hacendario sobre

las huertas indigenas, mismo que vuelveestéril el suelo y detiene

el abastecimiento a los mercados urbanos.” Todasestas ideas se

abren camino y gananinfluencia durante la década de 1900. En-

cuentran unaprimera consagraciénenla ley que el gobernador de

Chihuahua, Enrique Creel, hace votar en 1906 para beneficiar a los

tarahumaras,y a la cual hoy se considera, con justa razon, comoel

punto de partida dela politica indigenista mexicana.

Enla exposicién de los motivos que lo llevan a someter este

texto a su aprobacién porparte de la Legislatura del Estado, Creel

afirma que el problema indio‘‘esta esencialmenteligado a la pro-

piedad detierras’’, para declarar inmediatamente después que las

medidasa través delas cuales él se proponeresolverlo,tienen por

objeto elevar ‘‘una raza inferior’’ al nivel de *‘la raza superior’.%

Como muchosde sus contempordneos, no eludela trampade las

palabras que ponefreno

a

la audacia del pensamiento. El indio

sigue siendo captado en términos raciales, aun cuando cada vez

con masfrecuencia sea el objeto de un enfoque socioecondmico.

Pero Garcia Granados pone de manifiesto la relatividad de las ca-

tegorias raciales al demostrar que no hay razas puras, y que todas

las razas se descomponeny se recomponen permanentementebajo

el efecto de las guerras, de las invasiones y de los movimientos de

poblacion.™ La fusiGn bioldgica de la raza india con la raza blanca

se sigue planteando comola condicion necesaria para la formacion

de la nacionalidad, aun cuando nosiempre sea considerada como

%1 Emilio Pardo,‘‘La institucién del homestead’, Revista Positiva, vol. 1, nGm. 2

(1901), pp. 33-48.
% Molina Enriquez, pp. 131ss.

%3 EnriqueCreel, “‘Exposici6n de motivos que present6el ejecutivo del Estado

sobrecivilizacién y mejoramiento dela raza tarahumara,y ley expedida acerca del

asunto porla H.Legislatura’’ [1906], en Agricultura y agrarismo, México, Tip. El

Progreso, 1929, pp. 42-64.

% Ricardo Garcia Granados,‘‘La cuesti6n de razas e inmigracion en México’’,

Boletin de la Sociedad Mexicana de Geografia y Estadistica, quinta época, vol. 3

(1908), pp. 327-339.
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su condici6n suficiente. Sin embargo,al término de un estudio por
lo demas muyspenceriano sobre La raza indigena, José Lépez Por-
tillo y Rojas concluye que el individuo pertenece en definitiva a la
Taza cuya civilizacién compartey que, mas que dela mezcla,la uni-
dad nacional dependedelo que mistarde se denominaréla acultu-
TaciOn.* En resumen,el paradigmaracialista no esta formalmente
impugnado, aun cuandolos limites de su capacidad heuristica em-
piecen a hacerse patentes. Eso no impide que Molina Enriquez, el
gran apologista de la amalgamaracial, considere necesario aplicar
simulténeamente dosclaves de interpretacién a la sociedad mexi-
cana, CuyO €xamen emprende: una clave de razas y una clave de
clases,entre las cuales intenta establecer concordancias®

Cuandoterminael Porfiriato, el pensamiento mexicano sobre
el indio desbordalos marcos conceptuales quelo encorsetan y que
Parecen cada vez mas inadecuados. Aun cuando todavia no haya
encontrado el vocabulario susceptible de traducir todos sus avan-
ces, dicho pensamiento ya ha abierto el camino que emprendera el
indigenismorevolucionario y que iba a conducir, enla furia de los
combates y en el estrépito delas armas,a la definicién de una nueva
telaciOnentre indianidady nacionalidad.

Traduccién de Jorge Padin Videla

:oe Lépez Portillo y Rojas, La raza indigena, México, Imp. Mariano Viamon-
te, .

% Molina Enriquez, particularmente pp. 220-223.   

¢TIENE FUTURO
LATINOAMERICA?

Por Hanns-Albert STEGER

PRESIDENTE DEL CEISAL, ALEMANIA

A FRASE “‘viejos hombres y mujeres’ puede significar: 1) vie-
les (hombres + mujeres); 0 bien 2) (viejos hombres) + mu-
jeres. Qué es lo que quiere darse a entender? La antropologia
de la cultura intenta respondera la interrogante de ‘“‘lo quereal-

mente quiere decirse’’ cuando nos encontramos con determinada

frase de cardcter social. La frase ‘‘viejos hombres y mujeres’’ ca-
rece de sentido si no estamos en posicion de respondera dicha pre-

gunta —y,sin embargo,durante largo tiempo hemos venido come-

tiendoelerror de creerposible juzgara ‘‘otras culturas’’ por medio
de este tipo de enunciadoscarentes de sentido. Dentro de nuestra

propia cultura no prestamos muchaatenci6na los diversos mati-

ces que tomaelsentido de las palabras, ya que debido a nuestra
socializacidn comprendemosdesdeunprincipio “‘lo que realmente

quiere decirse’’. Pero, qué intenta decirme realmente un amigo en
México (0 en cualquierotro pais) cuando me dice: ‘*(quieres tomar
un café?’’. Comono tengo sed, respondo,‘‘No,gracias’’. En rea-
lidad, lo que él queria indicar era que é/ tenia sed y queria tomar
un café, pero, al mismo tiempo, no deseaba pasarporalto mi dere-
cho de opinar. Portanto, mi respuesta no fue la correcta, pues él
seguramente pens6 quele contestaria que “‘si’’

EI aprendizaje y la comprensi6ndeeste tipo de diferenciacio-
nes indudablemente pertenecen al programa bdsicodela antropo-

logfa de la cultura. Pero éste no solamente abarca problemas in-
dividuales, sino que mas bien se ocupa de cuestiones que tienen
que ver con la sociedad entera, en especial, con los intentos de
las diferentes sociedades por expresar su propia experiencia dela
realidad por medio del “‘lenguaje’’, donde ‘‘lenguaje’’ se refiere
a todas las manifestaciones culturales, ya sean estéticas, artisticas,

institucionales o religiosas. La gramdatica generativa transformacio-
nal de Chomsky busca dentrode esta realidad del lenguaje lo que
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“‘realmente’’ quiere darse a entender a través suyo —la relaci6n
queexiste entre el lenguaje y su ‘‘fundamento’’. Aqui, las manifes-
taciones culturales ‘‘del lenguaje’’ representan la transformaci6n
de las experiencias ‘‘fundamentales’’ que, al ser procesadas por

una fabrica llamada lenguaje, adquieren una capacidad expresiva.

Esto ocurre —/simulténeamente!— en tres dimensiones diferentes
que, sin embargo, dependen una de otra: cognici6n-produccién-
producto; en términoslingiiisticos: dominio del lenguaje, habla y
texto. Es evidente que entre la concepci6n, la incubaciony, final-
mente, el nacimiento de la obra frecuentemente hay unlargo ca-

mino por recorrer que ademas ejerce una enormeinfluencia sobre
el caracterfinal de la obra. La antropologiade la cultura tiene por
objeto mostrar las constantes y los factores que influyen sobre este
proceso. Con este fin, procura obtener un inventario de elemen-
tos universales que puedanser definidos independientemente de su

ocurrencia dentro de determinadasculturas y que, porotra parte,

puedan aprehenderlos elementos especificos de una cultura. Asi,

estos elementos universales representan el contenido, tanto abs-
tracto como concreto, del alfabeto con cuya ayuda puededescri-

birse la identidad cultural, se les denomina ‘‘palabras clave’. Para
Latinoamérica, por ejemplo, son caracteristicas las siguientes pala-

bras clave: hacienda, nacién, abogado, caudillo, progreso, soledad,

sosiego, naturaleza, etc. (Qué sucede, sin embargo —para dar un

ejemplo solamente—, si la hacienda se concibe, ya no como

un ambito de vida en si misma, sino como unidad productiva que

debe funcionar de acuerdoa los cdnones de la optimizaci6n y maxi-
mizacion de ganancias? Este ‘‘ambito de vida’’ se convierte en un
campodebatalla para la explotacion,lo cual se describe de manera

impresionante en las novelas decritica social de los anos treinta y

cuarenta (aqui slo nombro a Jorge Icaza, Huasipungo, César Va-
llejo, El tungsteno, o las peliculas de Glauber Rocha)enlas que se
encuentra recreada gran parte de esta atmosfera. Nuestras socie-

dades europeas permanecenperplejas ante la desolacion queellas
mismas provocaron.

Tomemosun ejemplo de la historia contemporaneadelasreli-
giones: durante la Segunda Guerra mundial, cuandoenel Pacifico
los norteamericanos saltaban deisla en isla, como entonces solia
decirse, desembarcabanenla playa bajolas bellas palmeras, saca-
ban la antena de sus radios portatiles, pronunciaban ante ellos un

palabrerio incomprensible y, he ahi, al poco rato arribaban barcos
de transporte 0 aviones sacudiendoel cuerno de la abundancia ma-
terial. GA quién sorprende pues, que de inmediato los aborigenes  
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construyeran una cajita con un palito adheridoa ella,le hablaran

y se pusieran a esperar que también llegara un cargo para ellos?

Asi aparecieronlos cultos melanesios del cargo que tenian un con-

tenido de critica social cada vez mds acerbo,ya que la entrega del

cargo nunca se cumplia, cosa que evidentemente era provocado por

sus enemigos blancos. éAcasola solicitud de asistencia por parte de

Latinoamérica representa una especie de culto latinoamericano

del cargo? La respuesta a esta pregunta es de gran significancia,

pues al final nos remite a la problematica del concepto del tra-

bajo bajo el cual estan organizadaslas sociedades latinoamericanas.

Tambiénnosotros obtuvimos un cargo en forma del dinero del Plan

Marshall, el cual fue integrado a determinado proceso de planifi-

cacién del trabajo. Y ahora enviamostoneladas de “cargos”’ a to-

das partes del mundo, cayendoenel error de creer que distribuimos

felicidad. Asi pues,la interrogante se dirige no solo a los nuevos,

sino tambiéna losviejos paises industrializados: GcOmojustificamos

nuestra intromisiOn en sociedades ajenas a la nuestra?, cquién nos

da el derecho de aniquilarestilos de vida firmemente establecidos?

Pero en este momentonose trata de polemizaracerca de este

asunto. En lugar de ello, deseamosenfocar nuestra mirada hacia

el sistema transnacional de dominaci6nindustrialy politica, al cual

no solamente Latinoamérica ha de ser sometida. Para ello vamos

a concentrarnossobrecierto aspecto corolario dela politica de en-

deudamiento que hasta ahora nohasido tomado muy en cuenta

dentro de esta discusién. Inicialmente debemossubrayarel hecho

de que el comercio mundial se limita cada vez mdsal comercio en-

tre paises tecnolégicamente avanzados. Entre 1950 y 1972, es de-

cir, hasta la primeracrisis petrolera, la participacion de los paises

en desarrollo en el comercio internacional ya habia disminuido de

aproximadamente 30% a 18%. Uno de los motivos mas importan-

tes para ello es el hecho de que la nueva tecnologia ya no se basa

en los recursos extraidosdela tierra (carbon,hierro, petrdleo,etc.),

sino en la ciencia como medio de producci6én (producci6n sintética,

quimica,etc.). Asi pues, la productividad de los paises industriali-

zadostiende a volverse cada vez masautosuficiente y a depender

menos de recursos que solamente pueden obtenerse en determi-

nados lugares, como son yacimientos de carbon, hierro,etc., como

era comunalprincipio de nuestra propia industrializacion. De esta

manera queda anulada la dependencia de los recursos importa-

dos, al menos paralas cifras de crecimiento actuales. Es asi que

la demanda de materias primastradicionales, provenientes de los
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paises en desarrollo, ha alcanzadocierto grado de saturaci6n; esta
ampliaci6n del campo de produccién delos paises industrializados
tiene que dar lugar a una disminucién de precios en los paises en
desarrollo, que queremosalcanzar con nuestra politica de desarro-
llo, pues de lo contrario se crearia una sobreoferta en los mercados
delos paises industrializados. Esta situacién hace que el mercado
interno de los paises subdesarrollados sufra un colapso a interva-
los regulares, ya quela infraestructura de las sociedades en que se
basa, resulta insuficiente. Aqui nos vemos obligadosa referirnos
nuevamente al concepto deltrabajo, pues debemos preguntarnos:
écémopodria eliminarseel déficit que acabamosdedescribir? Las
circunstanciasactuales se definen por el hecho de que,en el mejor
delos casos, toda asistencia prestada conelfin de fomentarel desa-
rrollo en Latinoamérica,llevaria a un incrementoen la produccién
que, en tanto esta asistencia sea aplicada en la misma forma que
hasta ahora, forzosa e inevitablemente conduciria al debilitamiento,
masnoal fortalecimiento de los mercados de dichas naciones. Por
mas que nos neguemosa aceptar esto como unarealidad, los he-
chos hablan un lenguaje por demasclaro, de tal suerte que se ha
comenzadoa hablarde la década de los ochenta comola ‘“‘década
perdida’’, es decir, la década perdida enlo queal desarrollose re-
fiere.

Abordemosesta problematica desde otro puntodevista: si la
asistencia destinada para fomentarel desarrollo en Latinoamérica
constituye una reacciOn a unculto al ‘‘cargo’’, y la asistencia real-
mente suministrada es una respuesta a los ruegos por un cargo, y
esta misma esta dosificada de maneraque, malquebien,la creen-
cia (supersticion) de que los ruegos resultan efectivos siga sos-
teniéndose, entonces debemospreguntarnos: écuales ‘‘realmente’’
la base delsistema institucional latinoamericano? Después de todo,
una de las condicionesestablecidas para el suministro de ‘‘cargos’’
es la adopcidn, en Latinoamérica, de las formas de gobierno Ila-
madas “‘occidentales’’ (‘‘democracias’’, comoseles dice en ellen-
guaje oficial). Como sabemos, este desarrollo se da a modo de on-
das: sustitucion de los regimenes populistas por formas democrati-
cas después de la Segunda Guerra mundial, los cuales a su vez
—igualmente enun proceso continental de dominé— fueron reem-
plazadosporgobiernos dela ‘‘Seguridad Nacional’ (casi siempre
de cardcter abiertamente militar, con Chile como el punto culmi-

nante de este proceso). Sin embargo, para estas fechas dichos go-
biernos se han vuelto a ‘‘democratizar’’ (véanse los sucesos recien-  
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tes en Argentina, Chile y Panama, dondea pesarde ello permanece
visible la opcidn contraria).

éQuées lo que ‘‘realmente”’ significa esto parael desarrollo so-

cial de Latinoamérica? Evidentementese trata de trasplantes expe-
rimentales que fracasan una y otra vez, debido a quelas sociedades

autoctonas rechazanlostrasplantes a pesar de todaslas inyecciones

inmunizadoras suministradas. 6Cudl es el motivo de este rechazo?
Si consideramos a un sistema de gobierno 0, mejor dicho, de do-
minaciOn, como una maquina cuya funci6nseria la de organizarel
trabajo humano, lo comprenderiamos de inmediato: la maquina-
tia importada demandaunritmodetrabaio que no correspondeal
de las sociedades latinoamericanas. Para nuestros planificadores
resulta sumamente dificil concebir esto: ‘“La gente de alla nece-
sita aprendera trabajar en lugar de sentarse bajo los cactos y decir

manana’, es lo que repetidamente se escucha enlas discusiones.
En realidad, en Latinoamérica se trabaja tanto o mas que en

Europa, solo que de otra manera, es decir, con otras perspecti-
vas y estructuras de tiempo y espacio. Nosotros estamos acostum-
brados —y Max Weber fue el primero en desarrollar esta idea
con claridad— a trabajar en forma acumulativa dentro del marco
de un “‘ascetismointerior’. Nos abstenemos de consumir ahora:
“ahorramos’’, como nosotros lo llamamos, para manana poder

gastar mds. Después de seis ahos de ascetismo podemos adqui-
rir el ansiado automévil. Asi, Max Weberha derivadola ética del

capitalismo del espiritu del protestantismo puritano. El progreso
econémico dela sociedad industrial moderna es consecuencia di-
recta del avance del peregrino hacia Dios (Pilgrim’s Progress es el
titulo del conocido coraldel puritanismobritanico).

Pero, équé ocurre en aquellas sociedadescuya vision del futuro
no esta tan lleno de bondades? Aqui tomo unacita de una conver-
saci6n con unasacerdotisa brasilefia del culto Macumba:‘Yo nole
concedo ninguna importancia ni al principio nialfinal; ni siquiera
estoy segurasi alguna vez existid el primer dia o si vendra un dia
final. Yo prefiero atenerme al movimiento’’; y en otra parte dice,
tambiénliteralmente,‘‘quelas cosas, los lugares poseen una memo-
ria’, ‘‘el pasado es nuestra identidad’’. De aquise deriva un estado
basico dereligiosidad que se opone diametralmente a aquél, al que
nosotros estamos integrados, seamos 0 no creyentes. La sacerdo-
tisa continta: ‘‘La vida es unaincesante confrontacidn de fuerzas.
-Los quepertenecen a nuestrareligion (es decir, al culto Macumba)
poseen un sistema completo de defensa. Su proteccién funciona
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como un pararrayos. El rayo cae pero en lugar de matares dete-
nido porel pararrayos y desviado hacia una zona neutral’. Todos
son aprehendidos poreste sistema pararrayos una y otra vez sin que
jamas aprendan de ello, democracias, generales golpistas, lideres
populistas, repblicas e idedlogos europeizantes. Miles de millones
de dolares se han perdidoy se pierden de este modosin dejar ras-
tro para ser reexportadosa los paises industrializados en forma de
germenes mortales que acttian como cancerigenos, las drogas, las
cuales ya slo pueden concebirse como espiritus mitolégicos de la
venganza. Los patrones de dominacién importadosde las demo-
cracias occidentales demandantrabajo afuturo; muchas sociedades
latinoamericanas buscan alcanzar unaidentidad en el pasado me-
diantesu trabajo.

En México, Guillermo Bonfil Batalla analiz6 hace ya mu-
chos aos cémo debemosentender esto, bas4ndose en un ejemplo
muy relevante. Describe la ciudad de Cholula, cerca de Puebla en
México, y examina cémoseasimila aquila integracién al proceso
general de modernizacion,impuesta desdefuera. Los diferentes ba-
Trios ubicadosalrededor del centro en forma de corona, siguen un
antiguo ciclo de celebracionesenraizado en la épocadelos azte-
cas, sin quesushabitantes sigan sintiéndose como aztecas o hablen
su lengua,el ndhuatl. La organizacién delas fiestas cuesta mucho
dinero,el cual debe obtenerse de alguna manera. Portanto, los po-
bladores trabajan en la planta industrial cercana, pero no con la
finalidad de convertirse en obreros industriales al estilo europeo.
sino para reforzar su resistencia en contra del proceso de moder.
nizaciOn,utilizando precisamenteel dinero ganado mediante dicho
proceso. Bonfil lo formula comosigue:setrata dela ‘‘capacidad de
resistencia a la penetraci6n porla sociedad global’’. Las costum-
ies y estructurasreligiosastradicionales fortalecen esta resistencia.
Eneste contexto eltradicionalismo no es simple atraso quese su-

perara paulatinamente, disolviéndose en la modernizacién siempre
expansiva;el tradicionalismoes resultado,si no de la modernizacién
comotal, si de la manera en quesu realizacin esta condicionada
porla estructura concreta de la sociedad en que ocurre’’. En este
contexto, dice Guillermo Bonfil, el tradicionalismo no es un simple
Tetraso, queva a ser superado conla expansion de la modernizacion.
Hi tradicionalismo es el resultado, si no de la modernizaci6n como
tal, side la forma y manera en quees llevado a cabo, es decira través
dela estructura de la sociedad en quese da.
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Dentro de la situacién de dominaci6n colonial, el tradiciona-

lismo era el resultado de una medida coercitiva que debia mante-

nerviva la diferencia entre colonizadory colonizado, en tanto que

hoy lo tradicional resurge como medio auxiliar de los grupos ex-

plotadospararesistirse a la penetracién por parte de una sociedad

en expansi6n. Aqui nos enfrentamos, pues, a uno de tantos proce-

sos en que lo importado de Europa (0 Norteamérica) se convierte

en algo totalmente opuesto. El proceso mas importante, y proba-

blemente el mas conocido deeste tipo, es el que Manfred Kossok

(Leipzig) describio ya desde muy temprano, cuandosefial6el hecho

de que en Latinoamérica eran precisamentelos terratenientes los

que, con gran entusiasmo, propagaban las nuevas ideas de la Re-

volucién Francesa, mientras que en Francia, dichas capas sociales

habjan sido las mas perjudicadasporla revoluci6n. La democra-

cia en Latinoamérica no puede ser una simple copia de la demo-

cracia existente en Europa o en los Estados Unidos, dado que a

la poblacidn organizada en esta formale falta el potencial de pro-

greso (‘‘libertad-igualdad-fraternidad’’) inmanente a nuestras so-

ciedades euro-norteamericanas. Las sociedadeslatinoamericanas

desean trabajar para el pasado pero son obligadas a trabajar para

un futuro que noes el suyo y que aun falta importar.

Si repetimos la interrogante planteada en un principio, sobre

lo que las sociedades latinoamericanas‘‘realmente’’ buscan, ahora

podremosacercarnos mas a unarespuesta,Si analizamosdetallada-

mente el concepto del trabajo que rige dentro de la hacienda colo-

nial tradicional. La hacienda desempena una funcidnreligiosa, en

tanto que dentro deella la poblacién indigena debeser reconciliada

con su nuevo ambito de vida, una sociedad colonial. En Latino-

américa el centro desintesis social no fue la ciudad, en su calidad de

punto de encuentro entre el mercado

y

el templo,sino la hacienda,

como lugardereconciliaci6n. De ella emanael concepto de un su-

jeto social latinoamericano, dandolugar al simbolo especificamente

latinoamericanodel‘‘pueblo’’.

Esto lo formulé Pedro Morandé (Santiago de Chile) de la si-

guiente manera:

Es decir queel sistemanoeratal que el hacendadocontratara manode obra y

le pagara al penporella, sino que el pe6n con su trabajo pagabala renta por

el uso dela tierra. Este trabajo no tenfa querealizarlo él personalmente, sino

que,al igual queel patron, encargaba su trabajo a otros. A veces sdlo a cam-

bio de la comida 0 por la oportunidad de convertirse en su arrendador, otro  
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pen adoptabalas obligaciones de arrendadoranteel hacendado,quien por su
parte también podia hacerse representarporsus parientes. Asi es como el pa-
pel del arrendador comorepresentante del hacendado se reproduce cuando
el arrendadoresa su vez representado por un subarrendador. Ademds hay
que agregar quela supervisiondeeste sistema de representaci6n se dejaba en
manos de los mayordomos, administradores y capataces, quienes,si bien eran
empleadosdirectos del hacendado, también podian hacerse representar por
alguien més, fungiendo asi comoarrendadores. Portanto, podria decirse que
el Unico trabajadordela haciendaes el hacendado,y aquies donderadica la
caracteristica principal de la hacienda. Las dem4s categorfas constituyen un
complejo escalonamiento de la representacidn del patron en el trabajo. Es
porello queel principio de equivalencias indispensable para la valoraci6n de
determinadotrabajo nose define en funci6n del intercambio de los productos
del trabajo, sino de acuerdoal nivel alcanzado dentro delsistema de repre-
sentaci6n. Cuanto mas lejos se encuentre del hacendado, menorseré el valor
atribuidoaltrabajo asi comoel rango alcanzado dentro de Ia estructurasocial.

Dentro de la hacienda surgié un verdadero sincretismo econ6-
mico entre un sistema mercantilista europeizante, cuya principal
Preocupacion és su posicién en el mercado, y una economia de
tipo andino, mas preocupadapor mantenerel dominiosobrela po-
blaciony planificar el almacenamiento, donde lo importante no es
la expansion del mercado,sino la creacién de una uniformidadin-
temporal que resulta en el aniquilamiento del curso dela historia.
La economia europea producehistoria, la economia andinala su-
prime. Ambos modelos opuestosse unenenla hacienda y constitu-
yen asi la unidad del mundocolonial. Pero este mundoes un mundo
oculto, es decir un mundo cuyaexistencia es callada, un mundo que
debe proporcionarlas bases materiales para la supervivencia y por
lo demases y debe permanecerpoliticamenteinexistente. El pro-
ceso de industrializaci6n quebranta esta sintesis, el mundo deltra-
bajo se convierte en un mundosubterrdneo, mientras que el mundo
del placer aflora, tal como Thea von Harbou y Fritz Langlo descri-
ben enla pelicula Metropolis. La ciudad secreta de los obreros ubi-
cada en las minas subterraneas queda separada del mundoexterior
de la sensualidad. Esto noera asi en la hacienda colonial: el patrén,
el hacendado,es el tnico de los trabajadores que puede participar
en un sistema monetarizadoexterior, sin que porello sea necesario
hacer lo mismohacia el interior. Las estructuras de las que surge
el sujeto social son: para el patron, el mercado, y para el peon, la
dominaci6ndirecta.

Este andlisis antropolégico-cultural puedeser llevado atin mds
lejos. El texto de Pedro Morandé anteriormente citado sigue asi:  
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Digamos, para empezar, que la representacién del hacendado enel ‘trabajo

determina la separaci6n de la produccién y el consumo. Una separaci6n que

s6lo el hacendado puede trascender. Los productos de la hacienda de nin-

guna manera,yasea directa o indirecta, estan destinados para el consumo de

los trabajadores. Estos productos se colocanen el mercado,el cual permanece

inalcanzable para el pe6nde la hacienda. El trabajo en la hacienda no es ne-

cesario remunerarlo, dado quese trata de la renta que se paga por un pedazo

de tierra, por vivir en la hacienda. El que elcultivo del terrufio arrendado

sea 0 no suficiente para la supervivencia de los peones sus familias no repre-

senta un problemaparael hacendado,puesla situaci6ninicial esta invertida:

al hacendado le pagan sus peones comosiel uso dela tierra de la hacienda

representase el aprovechamiento de la manode obradel hacendado. Si se po-

nen a disposicién de los trabajadores productosde la hacienda,esSoe

en calidad de préstamo, y deberan regresarse después de la cosecha. Asi, los

frutos del trabajo en la hacienda constituyen de manera directa un tributo que

los peones deben rendir para alcanzarunareconciliaci6n con la sociedad: En

parte,los trabajadores también puedenparticipar en un consumocolectivo de

los productostributados.

Los estudios en torno a la hacienda, tan importantes para la
comprension del trasfondo religioso de este ambito laboral, son

ademasnecesarios para poderpenetrar unaserie de cuestiones que

en las sociedades latinoamericanas modernasse sobreentienden.

La negaci6ndelcardcterutilitario del trabajo debe, porlo tanto, manifestarse

comodisposici6n de realizar un tributo. De este modo,lo que el hacendado

recibe de los trabajadores no es trabajo que deba ser remunerado,sino la

lealtad del siervo y su reconocimiento de que el hacendadoes el unico que

puede actuar como mediadorantela sociedad entera. El hacendada; por au

parte, se obliga a recibirel tributo y a derrocharlo junto con todala oligarquia

a modo de consumoritual.

También en nuestra sociedad atin pueden reconocerse ciertos
vestigios simbdlicos del derrocheritual del producto del trabajo; en
Latinoamérica, sin embargo, éste representa una caracteristica in-
tegrante de lo que dentro de la hacienda es considerado comonor-
mal. Asi pues, el hacendadoera el Gnico que podia participar en el
consumodelos productosde la hacienda, dado que los peones que-
dabanexcluidos del mercado.

Esto era la condicién necesaria para unasintesis social en la que la producci6n

y el consumoestuviesen organizados como dos esferas separadas, entre las

cuales solamente pudiese establecerse unarelaci6n a través de la mediaci6n.  
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El hacendadoestaba en posici6n de fungir simbdlicamente como este nexo,

haciendoaparecer su ociosidad comotrabajo. Las relaciones laborales den-

tro de la hacienda el cardcter paternalista de las relaciones de dominaci6én

llevan a efecto esta inversién del concepto del trabajo. El que los peones de la

hacienda fuesen considerados como arrendadoreshacia posible la negacién

de la mano deobra que ellos vendian. El arrendadores el que compra,el

hacendado,en contraste, el que vende. Poreste motivo, el hacendado no les

debe nada a sus peones. Todo lo que de él pudiesen obtenerse lo deben a su

gracia y generosidad. Es comosi entre hacendadoy trabajadores noexistiese

vinculo laboral alguno. Desde el punto devista social, el Gnico trabajador es

el hacendado.

Ese es, entonces, el patron basico de las relaciones laborales

que regian dentro del ambito de vida dela hacienda, cuya brutali-

dad hay que tener muypresente para poder comprendersus conse-

cuencias cuandose trata, por ejemplo, de analizar desde el punto
de vista de la antropologia dela cultura las formas de gobierno mi-
litaristas como la que actualmente impera en Chile. Asi como el
hacendadonoles debe nada asus peones, también el presidente
instaladoporlos militares es el tinico trabajadoren su sociedad,tal
como él mismolo ha dicho suficientes veces: su trabajo constituye
la negaci6n deltrabajo proletario, su consumola negacion del con-
sumo proletario. El trabaja con las manos de sus representantes

quienes, sin embargo, no sostienen ningun vinculo laboral con él.

Paraél los articulos de consumonorepresentan valores materia-
les, pues su lujo es una manifestaci6n del tributo rendido. En este
sentido, el hacendadoes un sujeto trascendental. Esto también se
hace patente unay otra vez en las muydiversasinterpretaciones que
de ello se hacen dentro dela literatura latinoamericana. Ya hemos
hecho menci6nde las mas destacadasnovelasdecritica social rela-
cionadascon este fendmeno. También podriamosexpresarlo de la
siguiente forma: la hacienda haciaelinterior, el mercado hacia el
exterior. Haciael interior, el hacendadose erige en soberano abso-
luto, hacia el exterior quedasujeto

a

las reglas del comercio —hacia
el interior sostiene relaciones sociales directas con los demas— ha-
cia el exterior, estas relaciones quedan convertidas en meros obje-
tos bajo el disfraz materialista de las relaciones entre mercancias.
Esta contradiccion es caracteristica.

Los anilisis aqui descritos en forma abreviada deben hacernos
reflexionar profundamente. Deben ayudarnos a desarrollar poco a
poco una mejor comprensi6n de que, especialmente desdeel punto  
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de vista de la hacienda industrializada, en determinadas socieda-

des latinoamericanas pueden sucederinfinidad de cosas que para

nosotros podrian parecer incomprensibles. Pedro Morandélo ha
formuladoasi:

El consumode Ia oligarquia se atribuye a su anterior abstinencia y templanza,

el no consumodelos trabajadores a sus apetitos, aunque al mismo tiempo no

se hace ningtn esfuerzo por ocultar la exclusi6n de los trabajadores del mer-

cado o quela oligarquia nunca tuvo una actitud ascética ante el dinero. Ya

desde la €poca colonial, las leyes prescribfan quelos salarios debian pagarse

en efectivo y ‘‘en manosdel trabajador’’. Al mismo tiempo, este precepto

quedaba anuladoporvia de la acufiaci6n de monedas, debido a que las mo-

nedas fraccionarias que para ello se requerfan, casi no eran acufadas. En lo

quea la templanzadela oligarquia se refiere, basta con observar c6mo —a

diferencia de la burguesia europea— se endeudaba continuamente para man-

tener su nivel de consumo, un endeudamiento que,gracias a una politica fa-

vorable la inflaci6n, resultaba muy ventajoso para todos. La principal tarea

del Verbo (de Dios) en Latinoamérica sigue siendo hasta hoy la de reforzar

el cardcter ritual del consumo dela oligarquia, no intentandolegitimarlo u

ocultarlo, cosa que jamés hizo, sino poniendo el marco litirgico a disposici6n

de este consumo. El Verbo es usado de la misma manera que los bienes ma-

teriales, para derrocharse.

Estas ideas develan una de las fuerzas mas importantes detras
del proceso de endeudamiento en Latinoamérica. A través de ellas
vemos que noesté tan lejos de la realidad la concepcién de La-

tinoamérica como una sola hacienda enorme. El endeudamiento
personales parte integrante dela estructura basica del ambito vi-

tal latinoamericano, la cual también comprendeel principio de la
imposibilidad de pago,asi comola de la recuperaci6n por reclamo.
Losindios fueron literalmente aprisionados dentro deeste sincre-
tismo de cardcter econdmico, que sin embargofinalmente fue legi-
timado mediantela religion.

La gran devoci6n popular latinoamericana refleja este aprisio-
namiento,puesse trata basicamentede unareligion cultista apoyada

en el gran numerodecultos marianos que encontramosenlas socie-
dades latinoamericanas. La destrucci6n del aspectocultista de esta
religion a consecuencia del proceso de industrializacion, ha obli-
gado las clases sociales mas bajas a buscarotra alternativa delegi-
timaci6n;la han encontrado en su demandadelibertad desu prision

secular. La ‘‘teologia de la liberacidn’’ representa el camino para
salir de un cautiverio babilonico de “‘lo religioso’’ y haciala libertad
de la autodeterminaci6nreligiosa fuera del 4mbito dela hacienda.  
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éPodra Latinoaméricaliberarse y asi encontrar una nueva iden-
tidad dentro de nuestro tiempo? La respuesta a esta pregunta de-
pende dela posibilidad de lograruna sintesis libre entre la realidad
profunday \a realidad imaginaria. Hemos tomadoestos dos concep-

tos de Guillermo Bonfil, quien en su estudio sobre México habla

del “‘México profundo”’ indigena, asi como del ‘‘México imagina-

rio’’ europeizado o norteamericanizado. Es sorprendente que atin

no hayasido concebidaesta sintesis libre del antiguo sistema de do-

minacion. La apenasincipientefilosofia latinoamericana, tal como
la expuesta por Leopoldo Zea, debe ver en esta cuestidn su tarea

primordial. Latinoamérica no tendrd ninguna oportunidad, si no
logra el establecimiento de‘‘la gran sintesis’’. Después de medio
milenio desde la Conquista no se puede seguir tratandodeeliminar
unau otra de estas dimensiones (profunda-imaginaria). Es necesa-

rio encontrar una opciéndecontrolinstitucional que las comprenda

a las dos. Sim6n Bolivar reconocié esto perfectamente en su pro-

puesta constitucional para Bolivia, apartandose del modelo de la

divisi6n de poderes de Montesquieu,y refiriéndose directamente
a la antigua republica romana a través de Rousseau. Propuso la
creaci6n de un mecanismode censura que se basaba primordial-

mente en el contexto cultural; éste debia tomar la forma de una,

llamémoslaasi, rama negativa del poder destinadaa vigilar al go-
bierno,es decir, no comoinstrumento gubernamentalen contra de

la poblaci6n, sino como un instrumento del pueblo para vigilar al
gobierno, un poder como“‘instrumentoparalimitarel poderreal’’.
Constituye un instrumentonegativo, nepouvantrien faireilpeut tout
empécher. No puede hacer nada pero puedeevitarlo todo, dela
misma manera que en nuestra sociedad una huelga parcial o una
huelga general también puedeevitarlo todo sin crear nada. Los se-
guidores de Bolivar no comprendieronesto y retornaronalsistema
de Montesquieu, impracticable para Latinoamérica, con las conse-
cuencias que ya todos conocemosy que fueron detalladasal princi-
pio del presente trabajo. El reloj social de Latinoamérica camina a
un ritmodiferente del nuestro. Da la impresiénde que nosotros,los
europeos, el denominado Occidente, quisiéramosdestruir este reloj
siguiendoel ejemplo del famoso problema planteadoa la computa-
dora: la computadoradebia evaluar dos relojes, uno descompuesto

y, por tanto, parado, y otro que siempre camina mal. Su veredicto
€s inequivoco: es mejor el reloj descompuesto y parado pues —al
contrario del que camina mal— indica la hora correcta dos veces
al dia. El que camina malnuncaindicala hora correcta. Del mismo  
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modo, parece que estamos destruyendo a Latinoamérica cultural-

mente para al menos poderindicar la hora correcta y correspon-
diente a la nuestra de vez en vez. Desde este punto devista sdlo
podemosconcebir una oportunidad para Latinoamérica si se cum-

plenlas siguientes condiciones:
1. Elaboraci6n de unafilosofia latinoamericanadelaliberacion

tal comoel estudio sobrela hacienda presentadoarribay los textos
que Leopoldo Zea y muchos de sus amigos y companeros han ve-

nido publicando precisamenteenlos ultimos anos;

2. Elaboracién de un modelo estatal y social latinoamericano
queproteja al pueblo dela injerencia estatal en su identidad cultural
(véase el modelo de censura de Bolivar);

3. Elaboraci6n de unaética de trabajo latinoamericana y, por
medio de ella, la creacidn de una nueva forma de convivencia in-
ternacional enfocada hacia una solidaridad libre de mecanismos de

dominaci6n;
4. Creaci6n de un derecho paralas sociedades latinoamerica-

nas,el cual proteja su personalidad histérica (este concepto lo he-
mos adoptado de nuestracolega francesa, la senora Sledziewski, de

Estrasburgo).
Todos deberiamos colaborar para que la oportunidad latino-

americanase convierta en una realidad. Para comenzar bastaria con
desarrollar una computadora que aprendiese a valorar correcta-

menteal reloj que camina siguiendo otro ritmo en lugar de consi-
derar mejor al descompuesto. Finalizamos con un ejemplo tomado

del libro de Guillermo Bonfil Batalla, Cholula. La ciudad sagrada
en la era industrial. En él se detalla la compleja y diferenciada ma-
nera en que sedesarrolla unciclo de celebraciones enlos diferentes

barrios de Cholula,el cual reproduce el ambito precolonial. Conel
fin de asegurarla continuidad delciclo de los festejos y del ciclo de
convivenciasocial, los involucrados deben invertir importantes can-
tidades de dinero. Este solamente puede obtenerse —comoya lo
habiamos mencionado— mediante el trabajo en las plantas indus-
triales. De esta manerala resistencia se refuerza. Para los adminis-
tradores de estas plantas era totalmente inconcebible por qué en un
dia cualquiera de repentefaltaba al trabajo un departamento entero
debido a que habia unafiesta: ‘“‘Estos tipos celebran dia y noche en
lugardeasistir al trabajo y ganarse su dinero. Ni siquiera podemos
preverel desarrollo de la produccién pues nunca sabemos cudnta
gente faltara al trabajo, y todo sin motivo alguno’’.

De hecho, habria de tratar de penetrar con mas precisién los
conceptos culturales para poder comprender qué es lo que“‘real-
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mente quiere decirse’’. Con eso se puederepetir la frase con la

que empezo este texto: estamos buscandolo que‘‘realmente quie-

ten decir las sociedades’’. Esta pregunta podemos plantedrnosla
nosotros mismos: en Europacentral también nos encontramos en
medio de procesossimilares. Por tanto, no habria que considerar
Nuestra argumentaci6n como un informe sobre ‘‘exdticas’’ cues-
tiones latinoamericanas, sino que deberiamosplantearla como un
andlisis acerca de nuestra propia situacion. éTal vez la huida de la
€x RDAhacia el marco aleménoccidental representala huida hacia

un culto centroeuropeoal ‘‘cargo’’? Si asi fuese, no podemoses-
perar nada buenodeello. éYa estardn esperandolos sacerdotes del
nuevo culto a que puedan llevara cabo sussacrificios rituales?
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NOTAS SOBREELTIEMPO HISTORICO
EN LA FICCION: LA CONQUISTA DE MEXICO

EN GUATIMOZIN,
DE GERTRUDIS GOMEZ DE AVELLANEDA*

Por Michéle GUICHARNAUD-TOLLIS

UNIVERSIDAD DEPAU, FRANCIA

Pour un étre situé dans le monde et qui pense,
la réalité peut étre abordée de deux points de
vue différents. Ou bien on la suit dans son évo-
lution, avecses particularités, ou bien on en abs-
trait, 2 un moment donné, des caractéres assez

généraux pour que lordre ainsi dégagé soit vala-

ble aun autre momentdu devenir.

A. Jacob, Temps et langage

S! ESTAS DOS vias DE ACCESO que, desde un punto devista dia-

J cronico o sincronico, caracterizan cualquier modo de apro-

ximacion a esta realidad se aplican también al proceso de la

creacion literaria, cobran mdssentido aun enel caso de la litera-

tura “‘hist6rica’’ que pretendereconstruir episodiosdela Historia.
Nuestra reflexi6n se centrard en el tratamiento del tiempo

historico en una de las novelas historicas del siglo xx, la que
José Antonio Portuondo consideré como “‘la mejor novela histérica
escrita en la Espana romantica’: Guatimozin, de la novelista cu-
bana Gertrudis Gomez de Avellaneda. Para ello, intentaremos: 1)

estudiarenella el modode construccién del tiempo de la Conquista
de México;2) analizar, dentro yfuera deltexto, los ecos producidos

2 Version ampliada de la ponencia presentada en el Congreso Internacional

organizado por el Grupo de Investigaciones ‘‘Creathis’’, que dirige la profesora

Jacqueline Covo,y celebrado en la Universidad deLille III, Francia (13-14 de di-
ciembre de 1991), sobre el tema“‘Les représentations du temps historique dansles

productionsculturelles de Espagneet de l’Amérique Latine (XIX et XX siécles)’’.
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portal reconstrucciOnen un lector del siglo x1x, contempordneo a

su creaci6n;3) captartodaslasvias o estrategias porlas que el autor

elude otrasciendeel tiempo hist6rico.

I. LA HISTORIA DESDE ADENTRO

En 1844, bajoel influjo considerable de Walter Scott y sus mas fa-
mosos imitadores, la novelista cubana Gertrudis Gémez de Avella-

neda (1814-1873) refunde la tragedia Hernan Cortés, redactada a los
trece afios, y escribe unanovelahistérica, Guatimozin, ultimo em-

perador de Méjico, publicadados afios mastarde por entregas en E/
Heraldo de Madrid. Dedicasu ‘‘novela semipoema’’ a la conquista
de la Nueva Espanareconstruyendo, segin un orden cronoldgico y
en un espacio-tiempo definido,‘‘aquella conquista inhumana pero

gloriosa’’: la gran epopeyacortesiana.

Lahistoria a trechos

Paraello se vale de las fuentes hist6ricas masvaliosas sobre el tema,

las de los vencedores, y sefaladas en profusasnotas a pie de pagina

que actuan como ‘“‘shifters ou embrayeurs d’écoute’’ (Barthes 1982:
14), las Cartas de relacién de Hernan Cortés y la Historia verdadera
dela conquista de la Nueva Espanadelsoldado cronista Bernal Diaz
del Castillo. En cambio,no alude niunasola veza la literatura de los

vencidos que hubiera podidoalcanzara través de los cédices. Esas
notas tienen un doblefin, gracias a cierta complicidad porsu parte:

mantenersiempre presente en la mente dellector que se trata de
hechosreales, y también ofrecer una informaci6n que no cabeen el
texto, pero es util para una mejor comprension del tema.

Aparte de esos textos contemporaneosde la Conquista 0 inme-

diatamenteposteriores, se parapeta también tras obras historicas
comolas del jesuita mexicano Francisco Javier Clavijero, del cro-
nista de Indias Antonio de Solis y del escocés William Robertson.
A los primeros, pide prestados los datos y hechos de la Conquista,
su encadenamiento y evolucién; a los ultimos, las descripciones y

1 Véasela edici6n utilizada para este trabajo: Guatimozin, ultimo emperador

de Méjico, prologo y notas de Mary Cruz, La Habana, Editorial Letras Cubanas,

1979. Véase también el trabajo de investigaci6n preparado bajo nuestra direccion

por M.Ibar, De utilisation des sources la représentation de Vhistoire: la Conquéte

du Mexique dans ‘‘Guatimozin’’ de G. Gomez de Avellaneda, TER, Université de

Pau, 1988, 227 pags.  
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los rasgos de costumbres mexicanas y datos de caracterhistorico,
pero en menorcantidad. En el mismo discurso novelesco también
cita fuentes de informacién de segunda mano,extraidas de auto-

res poco conocidos (comoBeltrami, Acosta, Boturini), designados

a veces de manera muyimprecisa. En su recreaci6n delos episodios
narrativos y descriptivos que alternan, remite respectivamentea tal
0 cual referencia hist6rica. Asi da cierta ilusidn referencial, presen-
tandola evolucién de la conquista de Cortés frente a la resistencia
heroica del pueblo azteca protagonizada primero por Moctezumay

luego por Cuauhtémoc-Guatimozin? y evocandoparaellector eu-
ropeo los rasgos maspintorescos y exOticos dela viday civilizacion
azteca, a través de episodios y personajes reales-ficticios.

No cabe duda de que Gertrudis Gémez de Avellaneda dis-
torsiona el tiempo historico tal comose le presenta en las fuen-
tes mencionadas. En vez de seguir fielmente el itinerario espanol-
cortesiano de reconstruir exactamente la génesis de la conquista
segun el modelo solicitado de Cortés y Diaz del Castillo, orienta
su propia historia de la conquista hacia la de un tragico encuen-

tro derivado de un dobleitinerario: la vida de dos hombres, y por

lo tanto de dos pueblos y de dos culturas. Asi se abre el primer

capitulo de la primera parte titulado: ‘“Herndn Cortés y Mocte-
zuma’’. De modo quela novela Guatimozin no reproduce la to-
talidad del recorrido de Cortés, sino que acude tan sdlo los datos
esenciales de la conquista que permitan dar verosimilitud histérica
al relato. Por ejemplo, pasa por alto todala fase incluida entre el
mes de febrero y el de noviembre de 1519; esa fase anteriora la lle-
gada de Cortés a México-Tenochtitlan ocupa en las fuentes cierta
extensiOn y coincide con el viaje de Hernan Cortés entre Cuba y
México. Truncandoasila cronologia, empieza ex abrupto la novela
con unbalance dela situacién del imperio azteca, las gestiones de
Cortés acerca del emperador Moctezumapara conseguir audiencia
y Su visita a éste (capitulo 11).

Por otro lado, la estructura de la novela —dividida en cuatro

partes— presenta unaescision del tiempo histdrico que desplaza
alternativamente la atenciony elinterés del lector desde el héroe
espanolhacia el(los) héroe(s) azteca(s) mas emblematico(s): Moc-
tezuma y Cuauhtémoc (= Guatimozin). La primeraparte nos con-
duce rapidamente desdela visita de Cortés a la prisién del empera-

* Cuauhtémoc designa al personaje hist6rico; Guatimozin —nombrequepro-
cede del nahuatl— designaal personajeliterario.   
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dor Moctezuma,y desde la sentencia de muerte pronunciada con-

tra el general Qualpopoca hasta la destruccion de la conspiraci6n
formadacontralos espanoles por los principes aztecas de Tacuba y

Texcoco el destierro a la provincia de Xocotlan del principe cons-
pirador Guatimozin. Acaba con un balancedela situacién(capitulo
xiv: “‘Progresos de Cortés’’): la dominacion del imperio azteca y
las presiones queejerce el astuto y pérfido huésped para queel rey
preso se declare vasallo de la Corona espanola. En esta primera
fase, el lector asiste conjuntamentea la emergencia de Guatimozin
y alos progresos de Cortés, que va afianzando su mando.

La segundasecuencia se abre con otro levantamiento mexicano

de los principes de Matlatzingo y Coyoacan, quienes, junto con
Guatimozin, niegan obediencia a Moctezuma. Por otro lado, se
deteriora la situaci6n de Cortés: éste consigue aplastar las tropas
de Panfilo de Narvaez enviadasporel adelantado de Cuba, Diego

Velazquez. Triunfa pronto de Narvaez, mientras en Tenochtitlan,

con ocasiOn de una fiesta popular, el capitan espanol Alvarado se
entrega a una matanza barbara consutropa. tales atrocidades,
sucede la repulsa mexicana inmediata, dirigida por Quetlahuaca,

hermano de Moctezuma: varios dias de lucha se terminanfinal-
mente con las exequias de este ultimoy la retirada forzosa de los
espanoles durante la famosa NocheTriste, episodio que ocupa en

la novela un amplio espacio en el cualse observan a un tiempoel de-
trumbedela autoridad del imperio aztecay la retiradade las tropas
espanolas; momento detensiOn, ruptura y pausa enel desarrollo de

la conquista.
Enla tercera fase, se suceden rapidamente el breve reinado

de Quetlahuaca,la eleccién del nuevo emperador Guatimozin, su

coronaci6n instalaci6n en el palacio imperial. Cortés, mientras
tanto, refugiado en Tlaxcala, desaparece del escenario novelesco.
Contal eclipse, se rompe el hilo narrativo y la continuidad del
tiempohist6rico de la conquista. Cuando regresa con refuerzos nu-
merosos, el héroe espanol emprende la reconquista del territorio
hasta controlarla vasta zonasituada.al noreste de la laguna,instala
su cuartel general en Texcoco, y lleva a cabo también una expe-

dicidn contra la ciudad de Tacuba. Esta parte restituye un equili-
brio entre las dos fuerzas polares representadas por los dos héroes
azteca y espanol.

Por-fin la novelista dedicala ultima parte a la evocaci6nde varias

expediciones guerreras de las que Cortés sale vencedor. Asi fracasa
la conspiracionde Villafana; el espanol aplasta a su enemigotlaxcal-
teca, el general Xicotencatl; entra por fin en México-Tenochtitlan  
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y hace prisionero a Cuauhtémoc-Guatimozin. Se cierra la novelaal

caerel telén sobre el martirio del héroe azteca, mientras asistimos
en el epilogoa su ‘‘ajusticiamiento’’, condenadoa la horcapor ha-

ber conspirado contra Cortés y contra la seguridad delosterritorios
de la que habian bautizado como Nueva Espana.

Estos son los datos esenciales evocadoscon efectos teatrales en
la novela. El cuadro cronolégico escogidose limita a los aconteci-
mientos que se suceden desde la entrada de Cortés a Tenochtitlan

(8 de noviembre de 1519), mientras es censuradoel periodo ante-

rior, hasta la prisidn de Guatimozin (13 de agosto de 1521), su mar-

tirio (23 de mayo de 1522) y su muerte durante el invierno de 1525.

Pero se prolonganlos acontecimientos mas alla de la conquista de

México 0, mejor dicho,se realiza otra rupturadel tiempohist6rico,

con una censura delos cuatro anostranscurridosentre el martirio

de Cuauhtémocy la sentencia de muerte: ‘““Tres ahos poco mas 0
menoshabiantranscurrido desde quese verificaron los sucesos que
quedanreferidosenel ultimo capitulo de esta historia’’ (G6mez de
Avellaneda 1979: 432).

La historia ritmada

A parte de utilizarsilencios, la manipulaciony distorsi6n del tiempo
hist6rico juega también conlosrelieves y las pausas. En el caso de
Guatimozin, queda patente que, después de fuertes tensiones,la
novelista retiene a veces el tiempo sobre momentosintensos de
la conquista generadores de descanso, de emociones o de placer
estético. Asi cumplencon esafuncidn todas las descripciones inspi-
radas en otras fuentes que las de Cortés o de Bernal Diaz del Cas-
tillo y en las que se explaya para recalcar el grado de esplendor de
la civilizaci6n azteca. Comolo senala Mary Cruz,

de los 54 capitulos que contiene[la obra] ... el mayor peso en cuanto a conte-

nido recae enlo indio (en 31 deellos la atenciGn se concentra enlos personajes

indigenas), lo cual estaba ya sugerido porlos titulos tanto dellibro... como

de 18 de los capitulos que aluden explicitamente a lo mexicano, contra 12 en

queel peso se invierte a lo espafiol; en 24 nose revela cual ha deser el €nfasis

(ibid.: 18).

Cabe afiadir con ella que de los 49 personajes, 31 son ameri-
canosy 18 europeos.A titulo de ejemplo citemosla detallada des-
cripcién del mercado(ibid.: 65) o de la campifia de México (ibid.:  
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145-148) en la que Gomez de Avellanedautiliza lo verndculo para
crear efectos pintorescos y exdticos.

Ademasde enfatizarlo selectivamente,la escritora tambiénin-
troduce pausas enel tiempo, suspendiéndolo a veces. Asi nos pre-
senta la vida mexicana dela épocaconlos rasgos que permiten remi-
tir al periodoy dar verosimilitud y veracidad hist6rica a una novela
que, ademasde hist6rica, se convierte en exGtica y pintoresca para
el europeo. Paralogrartal efecto, utiliza abundante terminologia

nahuatl sacada de Clavijero, o palabras de procedencia antillana
quedelatan la procedencia de la autora: voces que o biense aclaran

por el contexto o bien tienen su correspondiente nota aclaratoria.
Pero también en este caso la autora juega con los vocablos como

juega con la cronologia: utiliza la libertad que le permite la de-
signaciOn de personajes ficticios creando nombresy utilizando para

ello los elementos composicionales que ofrece la lengua ndhuatl.
De manera muydidactica, una nota explica al lector europeo:

Enla lengua mexicana, como en la griega, se compone unapalabra de dos,

tres o cuatro simples... Por medio de tales composiciones daban en unasola

palabra el nombrey la definici6n de la cosa. Conveniente nos parece obser-

var aqui, que no hay lengua que abunde tanto como la mexicana en nombres

verbales y abstractos: no hay enella verbo del cual no se hagan numerosas

diferencias verbales, ni sustantivo 0 adjetivo del que no se formen abstractos

(ibid.: 90).

Con numerosasreferencias a historiadores, las notas son funda-

mentales porque, completandola informacion, le permiten al lec-
tor ahondar su conocimiento de la lenguay civilizacidn azteca, y
adquirir la certidumbre y la conciencia de vivir una“‘historia verda-
dera’’. Por su empleo, se abre un verdadero discurso metahist6rico
que envuelvey trasciende todala novela, colocandola bajo la ley de
la verdad hist6rica o dela “‘ilusi6n referencial’’.

Conclusi6n

En cualquier caso, la manipulacidn del tiempohist6rico nos aleja
de un enfoque unilateral de la conquista centrada exclusivamente
en Cortés y Espaiia. Es obvio que Gomez de Avellaneda quiso evi-
tar el panegirico del héroe. La estructura teatral de la novela, con
sus cuatro secuencias temporales que constituyen otros tantos actos,
la progresion y la dindmica interna delinean una amplia parabola
en torno a Guatimozin. Conella,el lector asiste al itinerario del
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joven soberanode Tacuba,desde su lenta emergencia hasta su des-
trucci6n, pasando porsu destierro y su coronacién. En una nota
explica claramente su designio de echarluz sobre una faceta desco-
nocida del personaje:

Creemos interesantes estas noticias genealdgicas respecto a nuestro héroe,
por no hallarse en los historiadores europeos que han tratado dela con-
quista de México. Bernal Diaz del Castillo, que es el mas minucioso, no hace

menci6n de Guatimozin hasta el momentoen quesube altrono, y no da de é1

otros antecedentes sino que era deudo cercano de Moctezumay casado con

una hija de aquel monarca.Solis no dice ni aun esto. Presenta a Guatimozin

electo emperadorpor unanimidad en una edad tan temprana queel mismo

historiador se admira, y dice que debi6 a sus grandes hazajasel olvido que se
tuvo de sus pocos afos... El talento y extraordinario valor que mostré el jo-
venrey en la heroica defensa dela ciudad imperial, aumentandoelinterés que
inspira su desventura, hacen més visto el deseo de conocersu vida anterior y
los antecedentesque le condujerona la elevaci6n dela que le precipitaron los
conquistadores. Este deseo me ha obligadoa registrar cuidadosamente cuan-
tos libros se han publicado sobre Méjico, asf en Europa como en América; y si
las noticias que doy no son perfectamente exactas, puedo creer al menos que
son verosimiles y no infundadas (N.de la A.) (ibid.: 167-168).

De modoquela distorsién del tiempo histérico le permite a
Gomez de Avellaneda presentar otra visién de la conquista dis-
tinta de la del historiador, distinta también de la quelos lectores
espanoles estaban acostumbrados

a

leer. Unavisidn exotica por
cierto, pero también menosexaltada, menos apasionada y menos
etnocentrista, que remite al presente dela creaciénliteraria, y pro-
pone unadifracci6n del tiempo,dela luz y de la verdad.

II. LA HISTORIA DE LO TEMPORALA LO INTEMPORAL

P orauela ‘‘verdad”’ cambia: ‘Elle dépend de ce que I’on en con-
nait —et veut en connaitre— au momentouI’on en parle’’ (Attali
1991: 343).

Cualquier discurso cobra sentido en el tiempo, considerado
desde un presente que a su vez tiende hacia un porvenir: ‘“Méme
dansle temps, l'hommereste debout’’ (Marc 1934-1935: 132).

Por esta formula se evidenciala tensién del discurso, de cual-
quier discurso,entre el tiempo hist6rico,la individualidad del crea-
dory la inmensidad dei universo. Ain mds cuandoserefiere al pa-
sado, sufre la influencia del tiempo transcurrido,el peso del pre-
sente y, poniéndola en perspectiva, en cierta medida prolongala  
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historia. ‘‘TI s’agit donc de penser, de se représenterle réel en pre-
nant relativement4 lui une distance qui a d’emblée une portée tem-
porelle’’ (Jacob 1967: 311).

Gertrudis Gémez de Avellaneda en su época

Gertrudis Gomez de Avellaneda propone al lector espanol de
las primeras décadasdelsiglo romdntico un constante vaivén entre
su propio presente y el pasado ‘‘inhumanoperoglorioso de la Con-
quista’’. Comocriolla, cubana porsu nacimiento pero espafiola por

su formaci6nintelectual, ella se esforzd siempre en proponer una

reflexi6n —la de su tiempo— sobre problemasatinvigentes y can-

dentes en susiglo.
En aquella época de nacionalismos en que Hispanoamérica iba

conquistando su independencia (piénsese en la reciente indepen-
dencia de México en 1821) y en la que el Nuevo Mundo empe-
zaba a pensar su propio pasado, un tema muydiscutido fue el de
naci6n y nacionalidad, decivilizacién y barbarie. Gomez de Ave-

Ilaneda adopta de los romdnticos el amor al pasado, no ya como
unidad sino comodiversidad e individualidad con respecto a otras

€pocas. Por su vision proazteca de la conquista mexicana revela
un criollismo blanco cubano, matizado porla cultura europea, y

mas propiamente espanola. Al insertarse primero en la corriente
de la literatura indigenista de la Isla, tiende a remontarel tiempo
hist6rico local para reencontrar una especie de paraisoterrenal con
las civilizaciones prehispdanicas(la de los siboneyes enel casoisleno,
ensalzada luego porla escuela siboneyista de un José Fornaris 0
de un Vélez Herrera) y proponer una vision idealizada,unitaria y
armonicadeellos mismos. Pero por otro lado su visi6n espanola es
critica, porque se trata de evocar unepisodio a un tiempo “‘glorioso
pero inhumano’’de Iahistoria hispana.

Asique,en aquellos tiempos rom4nticos, el concepto de nacién,
de civilizacién-barbarie, por sus multiples espejismos conduce a una
difracci6n de la luz y dela verdad histéricas. Rompiendoelhilo
narrativo con un cambio de enfoque, exclama:

Se nos ocurre de subito que al oirnos mencionar por primera vez los teatros de

México,algunos de nuestros lectores —si no todos— se sonreiranconaire dis-

cretamenteincrédulo,y se creeran con derecho por lo menos de compadecer

nuestra ignorancia,a la cual puedenatribuir caritativamente el error absurdo

de concedertan notable distintivo de civilizaci6n a un pueblo que aprendieron  
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a llamar barbaro desde quesupieronleerla historia de su conquista. iHistoria

bien incomprensible por cierto, pues desmiente en cada unade suspéginas el

epiteto que consigna; aplicada a aquella gran nacién cuya conquista noseria

sin duda tan gloriosa comola pinta y comoa nuestros ojos aparece,si aquella

calificaci6n fuese verdaderamente exacta!

Nosotros... no olvidamos tampoco quela culta Europa inmolaba también

victimas humanas al Dios del amory de misericordia, con tan fandtico celo

comolos barbaros de México a sus belicosas deidades (G6mez de Avellaneda

1979: 287-288).

Barbariey civilizaci6n, dos conceptos puestos aquien tela de
juicio con unainversién de los valores que rompeconel orden es-
tablecidoy lo trastorna, quién sabesi en busqueda de unareconci-
liacidn. La epopeyacortesiana abrié también caminoa la barbarati-
rania quehicieron pesarluego las naciones europeassobrelos pue-

blos americanos. Cortés representa a la Espana del siglo xvi que,

al salir engrandecida de la Reconquista, emprendio,masalla de los
mares, una nueva conquista cuya gloria iba a traer consigoel vasa-

Ilaje y la servidumbre:

HernénCortés, que hubiera sido un Napole6nsi arrullase su suefo de nifio el

trueno de la Revolucién francesa, y que hoy, mds glorioso que Napole6n,se

nos presenta conla aureola de la Conquista de un Imperio en la nomenclatura

de los ilustres vasallos (ibid.: 359).

La misma obra cortesiana presenta también cariz negativo a

través de las arengas de Guatimozin, por abrir paso a una conquista

destructora y envilecedora que a su vez dej6 huellasenel siglo xix.
En plena época de defensade la libertad humanay de los derechos
del hombre, se condenanla‘‘herraduradel siervo’’ espafolay las
huellas de la esclavitud. Con unaserie de planteamientos que inte-
rrumpenla novela,se le nubla eljuicio al lector. Los espejismos de
la historia, o mejor dicho de un tiempohist6rico cuyos horizontes se
deslizan constantementeentreel pasadoy el presente del narrador-

lector, conducena captarlas repeticiones, prolongaciones 0 perma-
nencias de la historia a través de lossiglos.

Dela historia de los hombres al hombre en su historia

Estas mismas permanenciasdeltiempohistérico aparecen también
a través de la atencion prestada al elemento psicoldgico y humano.
Son los destinos individuales de unos cuantos hombres (tres en  
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el caso preciso de Guatimozin) los que definen la evolucién de
la conquista. Los datos histéricos de la misma —la armazon
de la novela— se explican entonces porla psicologia de los per-
sonajes, hasta confundirse a veces con su propiahistoria personal.
Finalmente, alternativamente héroes y hombres, los protagonistas
0 personajes histéricos —reales y apécrifos— son los que rigenla
historia.

Pero ademas la misma imagen del héroe se desdobla segiin dos
ejes: horizontalmente,con la alternancia de los episodiosreales en
la vida social(la guerra) y de los episodiosficticios en la vida familiar
(la vida de Guatimozin con su esposa e hijo apécrifos 0 los amores
de Tecuixpa y Velazquez de Leén;0 los celos de Cacumatzin); verti-

calmente,con reflexiones criticas sobre los héroes,las cuales oscilan

entre la desmitificaci6n y el culto a los grandes genios. Asi se po-
nenentela de juicio los excesosdelos ‘‘desacertados panegiristas de
Cortés que hanalteradola hermosuradelos rasgos del hombre, que-
tiendo deificarlo”’ (ibid.: 359). Por eso, Cortés aparece pintado con
sus rasgos positivos pero también negativos, moralmenteinferior a
su enemigo azteca. Sus motivaciones, aunque sean mds nobles que
las de sus propios hombres, no dejan de ser prosaicas, materialis-
tas y egoistas. Si bien encarnalos valores ms positivos del mundo
que representa, su empresa conquistadorase limita sobre todo a

un proyecto personal, que delata las ambiciones maquiavélicas de

quien deseasaciar su afan de gloria.
Sin embargo,es sobre todola psicologia de los héroes aztecas,

Moctezumay Guatimozin, la que sobrelleva el hilo cronologico de
la historia. Asi el personaje de Moctezuma da coherencia al re-
corrido histérico de la conquista, recorrido que por otra parte dio
lugara tantas interpretaciones y polémicas. Por un doble atavismo
filogénico y cultural, Moctezumaera movido porun candor propio
de la humanidadindigena (‘‘comin a los americanos’’) y por una
profundareligiosidad,y se hallaba en disposiciones que habian de
condicionarsu pasividad y porlo tanto su renuncia frente al espanol.
En cambio, Guatimozin, con un heroismo ejemplar, casi sobrenatu-
ral, participa en los combates lo que noocurre nuncaenlosrela-
tos de los cronistas—, decide norendirse, y de su decision (p. 387)
depende finalmente el porvenir de su nacidn y de su pueblo. Su
dramapersonalllega a simbolizarel del pueblo conel cualse iden-
tifica.

Por otra parte, el fatalismo como tépico eminentemente ro-
manticoy factor explicativo de los hechoses la negaci6n del tiempo
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historico vivido. Pero cuadra perfectamente con el tiempo nove-
lesco recreado. Guatimozin encarna precisamentelas virtudes su-
periores del hombre —heroico, generoso hasta el sacrificio— cons-
ciente ademas de su trdgico destino. Como otros muchos héroes
romanticos, tiene el doloroso presentimiento de un ‘‘infausto des-
tino”’ e intuye la catastrofe de la que va a ser testigo y victima.
Aquiel fatalismo enlazadoconunavisi6n histérica de la conquista
podria testar historicidad 0 verosimilitud al relato. Sin embargo,
€n cierto modose resuelve la incompatibilidad o contradiccidn en-
tre el t6pico literario del fatalismo y la necesidad de construir un
protagonista historico. Para ello, a Guatimozin se le atribuyen
Porcierto los rasgos propios del héroe azteca protector de su pue-
blo, de los dioses creadores de la humanidad que dirigen su des-
tino y a quienes rendira culto hasta los Ultimos momentos. Pero
€sOs Tasgos se combinanconlosrasgos ideoldgicos de una cultura
europea y cristiana, la esperanza de un masalld y de un mundo
mejor:

—éPorventura no reconocen undnimes todos los hombres un Dios creador
suyo y del Universo? —repuso el monarca—. Cualquiera quesea la diver-
sidad de nombre con quele adorenlos mortales, ese grande espiritu existe y
reina eternamente sobre sus hechuras... GQuién puedesaber... lo que su-
cederd mananay el dia siguiente a mafiana?—... Adn hay algo més alla de
nuestra presente desventura (ibid.: 425).

Comoconsecuencia de untrdgico destino,las torturas del amor
desdichado de Cacumatzin por Tecuixpa (personaje ficticio) con-
ducen también a consideraciones generales sobrelas pasiones del
alma, el “amorsin esperanza’’ —quizés inspiradoporla experien-
cia personalde la autora—, y para colmo, sobre el tratamiento de
ese tema en la literatura de la época. Por un desdoblamiento del
enfoque, la autora confia sus dificultades como novelista al con-
fesar, por ejemplo, que ‘‘es casi imposible al novelista hacerinte-
Tesante a un amante despreciado’’ (ibid.: 263). Todo ello ocupa
un capitulo entero de la tercera parte. Seguin las exigencias de la
creacion, la ficcién se cifte masa las exigencias del tiempo de
la creacion que a las del tiempo histérico; y se convierte asi en
ficci6n verosimil, aparenta serotra historia verdadera.

Dela historia de los hombres al hombre mitico

Por fin, el juego sutil y dialéctico entre las exigencias del tiempo
hist6ricoy las del tiempoficticio, tan propicio para generarmitos, se  
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ilustra con ejemplosde dostipos. Unoes la utilizacién de un hecho

hist6rico para ponerlo luego alservicio del simbolo o del mito. La
rebelién de Guatimozin, por ejemplo, se identifica con la erupcion
del Popocatepetl, cuyos ardores prefiguran la amenaza espanola y
la destrucci6n del mundoazteca: se reflejan enlas nieves del volcan
vecino,el Ixtaccihuatl, la ‘‘dama blanca’’ en ndhuatl. El héroe les
lanza un desafio patético al volcan y al destino. Pero es de notar en
este caso queseutiliza un desplazamientoen eltiempo paracrearel

mito, asociandola idea de rebeli6n —1o conceptual— a la imagen
—o visual—: ‘‘la erupcién que aqui se describe acaecié algunos
meses antes del tiempo en que la coloca la autora, la que no ha

creido tomarselibertad excesiva atraséndola un poco para darle lu-
gar en su novela (N.de la A.)’’ (ibid.: 161).

O bien es el tiempo histérico el que avala momentosficti-
cios. Esa tendencia aparece mds nitidamenteen el desenlace dela
novela,alli donde la novelista siente la necesidad de abrir perspec-
tivas. En el epilogo, cumplida la ejecucién de Guatimozin por ahor-

camiento segin y comolo referian las fuentes, se pasa a un episo-

dio totalmenteficticio: la tentativa abortada de asesinato de Cortés.
En este ultimo episodio, presa de un ataque de locura después de
la muerte de su marido,la infeliz viuda de Guatimozin, Gualcazin-

tla, intenta apufalar a Cortés. Su amante Marinaconsiguesalvarlo
ahogandoa la asesina. Para encubrirtales sucesos, Marina imagina

una estratagema:divulgar que Gualcazintla se suicid6 en un acceso
de locura. Pero, en el ejército de Cortés circula otra versi6n de la
aventura,la que refiere poco més o menos BernalDiaz del Castillo:

La voz que aldia siguientecircul6enel ejército esta consignadaenlas siguien-

tes lineas de B. Diaz del Castillo.

Andaba Cortés mal dispuesto y pensativo después de haber ahorcado a

Guatemuzy su deudo el sefior de Tacuba,sin tener justicia para ello, y de

noche no reposaba,o parecié ser que saliéndose de la cama donde dormia a

pasearporunasala en que habia fdolos, descuiddse y cay6 descalabrandose la

3 Véase el texto exacto de Bernal Diaz del Castillo: “‘También quiero decir

que como Cortés andaba mal dispuesto y atin muy pensativo y descontento del

trabajoso camino quellevabamos, y como habfa mandadoahorcar a Guatemuz ya

su primoel sefior de Tacuba,y habfa cada dia hambre,y que adolecian espanoles y

morfan muchos mexicanos, parece ser que de noche no reposaba de pensarenello

y salfase de la cama, donde dormfaa pasear en unasala adonde habia idolos... y

descuidése y cay6 mas de dos estados abajo,y se descalabré enla cabeza; ycall6,

queno dijo cosa buenani mala sobreello, salvo curarse la descalabradura,y todo

se lo pasaba sufria’’ (Bernal Diaz del Castillo 1983: 470).  
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cabeza: nodijo cosa buenani malasobreello,salvo curarse la descalabradura

e todose lo sufrid callando(ibid.: 442).

El tiempohistérico y la historia verdadera entroncan con la
ficci6n. Pero se invierte aquila utilizacién del tiempo histérico al
quese acudeaposteriori. Se da primaciaa la ficcidn. El pasado no-

velesco remite siempre al presente dela creaci6nliteraria, el cual
remite de nuevoal tiempohistérico referencial de Bernal Diaz del
Castillo (ibid.: 442). Se cierra el epilogo con una nota de verdad
historica que respalda la ficcidn. Tambiénsecierra el ciclo de los
aztecasy se inicia otra era, la de la uniOn entre Cortés y Marina,

personajes emblematicos que simbolizan el encuentroy la fusion
de dos culturas, la reconciliacin y el porvenir hispanoamericano.

De modoque,primero,con su teatralizacion, la novela-poema
es un mito. Alli el tiempoliterario trasciendeel tiempo histérico.
La representacion del pasadose efecttia también con respecto a mi-
tos. Gdémez de Avellaneda logra la creacién de la tragedia que,
como sabemos,se relaciona con el tema del origen mitico: ‘‘El
mito trdgico y el héroe tragico... no son mas que simbolos de he-
chos mas universales, de los fendmenos mas generales’’, comoes-

cribid Nietzsche. La novela cobra las dimensionesdela tragedia.‘

La muerte de los héroes aztecas eleva la novela a la categoria de

tragedia clasica. Tiene el mismo sentido de pathosgriego, el sen-
tido de remisi6n,de acto purificador paralos oyentes (0 lectores) y

conlleva también todosu sentido creador, comportando un germen
de creacidn. La muerte individual (de Guatimozin)y colectiva (del
pueblo azteca) engendra el nacimiento de un nuevo pueblo y de una
nuevaera.

Porotra parte, la misma creacidn es otra remisiOnfrente a la
historia. Asi, bajo la pluma del poeta, Guatimozinentra enla esfera
de la eternidad:

EI destino le concedia (a Cortés) por victima a uno de aquellos seres magn4ni-

mos que,eclipsados al resplandor deotra gloria enemiga, quedan muchas ve-

ces confundidos en las paginas hist6ricas de sus inevitables desastres; hasta

que, inspirada algdn dia la entusiasta mente del poeta, descubre —al través

de las nubes del inmerecido infortunio— la santa aureola de la olvidada glo-

Tia... (ibid.: 412).

4 Ya hemos habladodeIa estructuraci6n o fragmentacién del tiempo histérico

€n actos 0 secuencias aut6nomas cuya progresi6nnos lleva poco a poco al punto
Algido delitinerario de Guatimozin hasta su derrumbe final.  
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Este entusiasmo fue el de Gomez de Avellaneda, quien re-
dimi6 a Guatimozin.

Conclusi6én

Este sincretismo temporal evidencia la importancia del tiempo
comofactor base dela creaci6nliteraria por el que el-la novelista
capta la extensiony los limites de su libertad creadora. En el caso

de Guatimozin, la manipulacién del tiempo histérico le permite a
Gomezde Avellaneda proponera un publico espanolotra version
de la conquista, una versi6n que nosea la de los vencedores sino

la de los vencidos.
Por otra parte, el tratamiento del tiempo historico produce

también efectos multiples dentro y fuera de la novela hist6rica:
causa interferencias con el tiempo de la creaci6n literaria, el

“tiempo-papel’’ (Barthes) que le impone aldiscurso pautas, mol-
des y modas. Pero gracias a la ficcidn que aparece a diferentes
niveles hasta abarcar la novela toda, el tiempo histérico seinte-
gra también enla historia universal delos ciclos y de los mitos, y
asi recreado,conlleva considerable fuerza redentora respecto a la
Historia.

 



Michéle Guicharnaud-Tollis
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«COMO NARRAR LA NACION?
EL C[RCULO DE DOMINGO DELMONTE

Y EL SURGIMIENTO
DE LA NOVELA CUBANA

Por Antonio BEN{TEZ-RoJO

AMHERST COLLEGE, ESTADOS UNIDOS

Ei CUBA EL NACIONALISMO LITERARIO emerge en la década de

1820 con el fildsofo antiescolastico Félix Varela, autor proba-

ble de la novela Jicoténcal (1826), y con José Maria Heredia, autor

del poema Himnodel desterrado (1825) y de otras composicionesde
cardcter nacionalista, e introductor del romanticismo en Hispano-

américa. Condenadosa la pena capital por sus ideas radicales so-
bre la abolicién de la esclavitud y la independencia de Cuba, am-
bos debieron buscar refugio en el extranjero, donde murieronsin
ver cumplidossus ideales. En realidad, el proyecto separatista no
gano en ese periodo el apoyo delos sectores mas importantes de

la sociedad colonial. En las condiciones de Cuba, donde la plan-

tacion azucarera constituia la economia dominante,no era factible

emprenderla lucha por la independencia sin concederlela liber-
tad a los esclavos. Dado el elevado nimero de éstos —alrededor

de 287 000 en 1827, un 41% de la poblacién—,los criollos blancos

pensaban que unarevoluciéndetal naturaleza podia transformarse

con facilidad en unaguerra racial.1 Temian que Cuba, comoHaiti,

se convirtiera en una republica negra donde ellos no tendrian ca-

bida. Este temor, unido a la bonanza economica que disfrutaban

los productores de azticar (Cuba era la colonia de plantacion mas
rica del mundo), habia de posponer por muchosanosla lucha por
la independencia.

Enla década de 1830, cuandola poblaciénnegra dela isla ron-
dabala cifra de medio millén, un pequeno aunqueinfluyente grupo

1 En 1812 habia fracasado la conspiraci6n independentista y antiesclavista de

José Antonio Aponte, un negro libre en contacto con agenteshaitianos.  
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de criollos adopt6 unfirme rumboreformista. Su proyecto nacional

consideraba en primer términola supresi6n totalde la trata de es-

clavos, medida que detenia el crecimiento de la poblacién negra y

suponia una abolicién gradualde la esclavitud.? Si bien este pro-

yecto incluia al negro como stbdito cubano, no deseaba su pre-

sencia masiva en el escenario nacional; proponia que Cuba fuera

“blanqueada’’ a través de una sostenida inmigraci6n de mano de
obra baratade origen europeo. El proyecto tenia también comoob-
jetivos obtener de la Coronael cese del status colonial en favor de

un régimen autondmico, reorganizar y modernizarla agricultura
de la cana de azicar, renovar el transporte y las comunicaciones,

erradicar la vaganciay los vicios, promoverlos estudios cientificos
y reformarel sistema educativo. Para difundir su programa, los
criollos reformistas se propusieronutilizar a fondolos recursosti-
pograficos del pais. Muy pronto comenzarona aparecertextos que

hablaban delo cubanoenlas areasde la geografia, las ciencias na-
turales, la economia,las ciencias sociales, la educaci6n,la literatura

y la critica literaria. Las figuras principales de este movimiento fue-

ronel cientifico social José Antonio Saco,el naturalista Felipe Poey,
el gedgrafoy lexicografo Esteban Pichardo,el educador José de la
Luz y Caballero y el animadorculturaly critico literario Domingo
Delmonte.

La intensa y variadaactividad editorial que se desarrollaba en
La Habanadesdelos tiemposdel Papel Periddico de la Havana(fun-
dado en 1790), configuraba la superficie 6ptimapara el surgimiento
de una novela nacional. En 1834el grupo reformista creé la Acade-

? El temordelos plantadores a una rebeli6n generalizada de esclavos a la ma-

nera de Haiti fue manipulado por el grupo reformista en la prensa habanera.

José Antonio Saco, por ejemplo, escribia en 1832 lo siguiente: ‘‘Hasta ahora so-

lamente hemos considerado la fuerza numérica de la poblaci6n de color que nos

todea. éCual no seria el cuadro que pudiéramos trazar, si considerésemos esta
enorme masa sometida al influjo de causas politicas y morales...?’’. Y a con-

tinuaci6n agregaba: “‘Si todos nuestros hacendadosse pudieran penetrar dela

importancia de esas ideas, entonces los veriamos dedicados a promoverla intro-
ducci6n de hombres blancos, y a impedir la de africanos’’. Y concluye: ‘‘Noso-

tros cedemos a consideracionesde linaje muy elevado;y honrandola noble misién

de escritores no nos cansaremos de repetir, que salvemos la patria, salvemos a

la patria’. Tomadode ‘‘Andlisis por don José Antonio Saco de una obra sobre

el Brasil...’’, en José Antonio Saco: Acerca de la esclavitud y su historia, Eduardo

Torres Cuevas y Arturo Soregui, eds., La Habana,Ciencias Sociales, 1982, pp. 202,
204-205. Publicado originalmente en 1832 en Revista Bimestre Cubana.  
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mia CubanadeLiteratura,la cual, debido a sus posiciones liberales,

fue pronto desautorizada a consecuencia delas quejas de los planta-

dores y los comerciantes espanoles. Las medidas tomadascontrael

grupo incluyeronla clausura dela Revista Bimestre Cubana, 6rgano
de la Academia,y el destierro de Saco. No obstante,la actividadli-

teraria no ces6: Delmonte organizo unatertulia privada en la que
reunio a la juventud mas prometedora. Durante el periodo 1837-
1844 los miembrosdel circulo de Delmonte publicaron unsignifica-
tivo conjunto de textos queincluia leyendas, narraciones hist6ricas,
cronicasde viajes, articulos de costumbres, obras de teatro, poemas,

ensayosdecritica, cuentos, novelitas y novelas, asi como la Autobio-

grafia del esclavo Juan Francisco Manzano,cuya libertad fue com-

prada por Delmontey otros.? En la mayorparte de este conjunto de

obras aparecieron personajes negros, tanto libres comoesclavos, y

algunasde ellas fueron francamente antiesclavistas. Asi, el discurso
de la literatura cubana,al ser editado en sus mismosinicios porel
circulo de Delmonte, debatiria en lo adelante la problematica so-
cial del negro como unacuesti6n inherente a lo nacional. El texto
de una carta de Félix Tanco y Bosmeniel, dirigida a Delmonte y

fechada en 1836, ilustra bien el deseo de ‘‘nacionalizar’’ modelos

Narrativos extranjeros quese refirieran a la esclavitud y a la plan-

tacion caribena:

GY qué dice Ud. de Bug-Jargal? Porel estilo de esta novelita quisiera yo que

se escribiese entre nosotros. Piénsalo bien. Los negros enla Isla de Cuba son

nuestra Poesfa, y no hay que pensar en otra cosa; pero no ios negrossolos,

sino los negros con los blancos, todos revueltos, y formar luego los cuadros,

las escenas, quea la fuerza handeser infernales y diabdlicas; pero ciertas

y evidentes. Nazca pues nuestro Victor Hugo, y sepamos de unavez lo que

somos, pintadosconla verdad dela Poesia, ya que conocemosporlos anilisis

filos6fico la triste miseria en que vivimos.4

Obsérveseenla cita de arriba que el proyecto nacional de los
criollos reformistas, en tanto deseo, precede la lectura de Bug-

Jargal. Asi, la toma de un modeloliterario extranjero por un escritor

3 Un ndmero apreciable de estos trabajos se public6 en revistas editadas por

miembros del circulo de Delmonte: Aguinaldo Habanero (fundada en 1837), El
Plantel (fundada en 1838), El Album (fundada en 1838), etcétera.

4 Centonepistolario de Domingo del Monte, La Habana, Academia de la Historia

de Cuba, 1957, vil, p. 51.  
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hispanoamericano —cubanoeneste caso— no debe verse como un
acto pasivo, de simple imitaci6n, sino como producto de unalectura
utilitaria, de prospecci6n, ya que estaba precedida por los deseos
involucrados en un proyecto nacional dado. Vale decir que, por lo
general, los narradores hispanoamericanosdel siglo x1x tomaron de

Europa los modelos que les convenian para expresar sus opiniones
de cémodebiaserla naci6n, y sobre todo, qué grupos etnoldgicos
debiaincluir y excluir la nacién. Enel caso de Cubael debatese cen-

traba sobreel negro esclavo. éEra éste un verdadero subdito de la
nacion, ono? Es precisamente de esta problematica de dondesurge
la narrativa cubana. En cualquiercaso, no fue ningunodelosescri-

tores del circulo de Delmonte quien habia de tomar como modelo a

Bug-Jargal, sino la camagiieyana Gertrudis Gomez de Avellaneda,

como se vera mas adelante.

A diferencia de México, dondela obra de Fernandezde Lizardi

se alza sola, en Cuba se producen ocho narradores: Félix Tanco y
Bosmeniel, Pedro José Morillas, Ramon de Palma y Romay, Cirilo

Villaverde, José Antonio Echeverria, Anselmo Suarez y Romero,

Gertrudis Gémez de Avellaneda y José Ramon de Betancourt.
Con excepcién de los dos tltimos, todos surgieron del circulo de
Delmonte.

La narrativa nacional comienza en 1837.5 En esa fecha Palma

publica Matanzasy Yumuri en elAguinaldo Habanero, una delas pu-
blicaciones controladasporel circulo de Delmonte. Se trata de un

cuento histérico de tema indianista que narra a lo Chateaubriand la
desdichada historia de amor de Guarina y Ornofray, ambos muer-
tos por los conquistadores espanoles. Las fuentes locales son las

cronicas de Indias y el ensayo La novela historica, publicado en
1832 por Delmonte enla Revista Bimestre Cubana, enel cual exhor-
taba a los escritores de lengua espanola a que emularan a Scott y a
Cooper. A continuacién, aparecen cuatro cuentos de Villaverde:
El ave muerta, La pena blanca,Elperjurio y La cueva de Taganana,
todos publicados en 1837 en Miscelénea de Util yAgradable Recreo.
Si bien la accion de ellos ocurre en Cuba, sus asuntos respectivos
apenas contribuian al proyecto reformista. Ademas,su calidadlite-

raria era tan baja, que cuandoVillaverde planeaba editar sus obras

completas, no pens6 incluirlos comoparte de éstas.

> En 1829 José Maria Heredia habfa publicado en La Miscelanea (México) sus

Cuentosorientales. Pero si estos cuentos eran cubanos porsu autor, no lo eran por
su tematica.  
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Al afosiguiente Palmapublica en E/ Album un notable ensayo

critico, titulado La novela, que denota un profundo conocimiento

del género y constituye un antecedentea los juicios de Andrés Be-

llo.¢ En la primera parte describe el desarrollo de la novela desdelas
Cruzadashasta la fecha, equipara el discurso de la novela al de
las cienciasy al de la historia, y presenta a los novelistas ‘‘como la

flor y nata del ingenio humano’’. Pero, ademas,en su ensayo Palma

persigue un propésito critico: sefalar que,si bien el escenario de los

cuentos publicadospor Villaverde era cubano,tanto sus personajes
comosus conflictos, tomados mayormentedela novela gética, eran
extranos a la sociedad cubana:

Nosotros creemos que el sefior Villaverde se ha empapadoenelespiritu de

unaliteratura enteramente extrafia a nuestra virgen y naciente sociedad. En

Europay principalmente en Francia, cuyas obras nos son tan familiares,el in-

genio ha tenido que desecharlos antiguos resortes que el uso ha desgastado,

y que valerse de otros medios con frecuencia inverosimiles y extravagantes

para producir algtin efecto nuevo en 4nimos ya avezados a todo género de

impresiones. No sucede asi en nuestra Cuba,puesto que hasta que no nos ha-

yamos cansado de verla pintadatal cual es, no necesitaremos para encontrar

novedad,quelos escritores nos la pinten comose les antoje. Y esto esta tan

lejos de suceder todavia, que uno de los inconvenientes con que tiene que

° Merefiero al ensayo titulado ‘‘La Araucana, de Don Alonso de Ercilla y
Ziuhiga’’, publicado en El Araucano (Santiago de Chile) en 1841, donde Bello
opinalo siguiente sobre la novela: ‘‘Estas descripciones dela vida social ... consti-

tuyen la epopeya favorita de los tiempos modernos,y es lo que enel estado presente

de la sociedad representa las rapsodias de Homeroy los romances rimadosde la

Edad Media. A cada época social, a cada modificaci6n dela cultura, a cada nuevo

desarrollo dela inteligencia, corresponde una forma peculiar de formas ficticias.
La de nuestro tiempo es la novela’.

Elensayode Palma,sin embargo, independientemente de quefueescrito tres

afios antes queel de Bello, le da mas amplitud a la novela en tanto género (‘‘puede

elevarse hastala altura de la epopeya, descenderhasta el lenguaje del vulgo,inspi-
Tarse conel estro de la poesialirica y adornarseconlas sencillas flores delidilio’’).

Es bueno recordarquela primeray la segundaparte del ensayo de Herediatitulado

“Ensayosobre la novela’’, publicado en La Misceldnea (México) en 1832, sirvie-

ron a Palma. Noasila tercera parte, donde Heredia critica duramentea Scott y se

muestra enemigo dela novela hist6rica, a diferencia de Palma. No hay duda que

los juicios elogiosos de Delmonte sobre Scott, Cooper, Flaubert y otros autores de

novelas hist6ricas, expresados en su ensayo ‘‘Novela hist6rica’’, La Moda, 1832,

influyeron en Palma. Para unexcelente andlisis del ensayo de Palma, véase Antén

Arrufat, ‘El nacimiento de la novela en Cuba’’, Revista Iberoamericana, 152-153
(1990), pp. 747-757.
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habérselas el escritor aqui es el acostumbrar a los frutos de nuestro suelo, a un

pUblico ya viciado con el gusto de ex6ticas producciones.”

Al criticar los primeros cuentos de Villaverde, Palma partia de

los juicios de Delmontesobrelo que debiaserla literatura cubana.*
Poco después, aquél rectific6 sus devaneos g6ticos y escribio el
cuento El espetén de oro (1838). La obra fue publicada origina-
mente en El Album,a continuacion de un articulo de Palma donde

éste aplaudia a Villaverdey justificaba la practica de tomarmode-
los extranjeros, siempre y cuandosus asuntos, personajes y didlogos

fueran ajustados para quesirvieran a lo cubano.

Pero es menesterconsiderar que el hombrenadacrea, ni ha creado,que €1 no

hace més quereferir... Shakespeare, cuandolo acusabande algunplagio en

sus dramas, contestaba que aquel pasaje era lo mismoque una linda muchacha

que él sacaba de la mala sociedad para introducirla en la buena; y Moliére

decfa, que cuando é1 tomaba una idea de unlibro, no era ajena, sino suya,

que él la presentaba como debfa aparecer... Hacemos estas reflexiones para

comprobar que aunque el argumento del Espetdén de oro no sea en el fondo

original, es una novela nueva en su género,y sobre todo muy cubana; no puede

confundirse esta obra... con ningunade otro pafs: las escenas tienen todo el

aspecto, colorido y especialidad locales: los personajesllevan todo el caracter

distintivo, y el diélogo es eminentemente cubanoy natural.!

7 Ram6n de Palma y Romay, ‘‘La novela’’, en Acerca de Cirilo Villaverde,

ImeldoAlvarez, ed., La Habana, Letras Cubanas, 1982, p. 21. Originalmente pu-

blicado en El Album en 1838.

8 Dado que Delmontenunca produjo un manifiesto, ni siquiera un parrafo so-

bre su programaliterario, es preciso recurrir a cartas y otras fuentes secundarias

para entresacar de aquiy alld sus ideas al respecto. En mi opinion éstas fueron:

1) defenderla libertad de expresi6n; 2) estar al tanto de la producci6nliteraria en

Europa y en Estados Unidos con Iafinalidad de tomar como modelos las obras
més convenientes; 3) referir la literatura a escenarios, temas y personajes cuba-

nos e hispanoamericanos; 4) narrar los temas hist6ricos y nativistas siguiendo los

modelos roménticos de Scott y de Cooper; 5) preferir las formas neoclasicas a las

roménticas enla poesiay en el teatro; 6) narrar los temas sociales contempordneos

siguiendo el modelo realista de Balzac; 7) usar un lenguaje castizo enlas descrip-

ciones y enla narraci6n,y otro de resonancias locales en los didlogos; 8) promover

la critica literaria.

® Este cuentole franqueé a Villaverde la entrada enel circulo de Delmonte. La

buena acogida quetuvo entrelos lectores hizo que se reimprimiera enseguida en

formade libro.

10 Ram6n de Palma y Romay,‘‘Critica del Espet6n de oro’’, en Acerca de Cirilo
Villaverde, p. 28. Originalmente publicado en ElAlbum en 1838.  
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Algunasde las obras que comentaré a continuacién fueron bas-
tante debatidas en su tiempo. Cuando Palma publicé en El Album
su novelita Una pascua en San Marcos(1838), quecriticaba el ocio
y la vida disipada delas clases altas, se produjeron en La Habana
furiosas protestas. Las palabras con que Delmonte defendié la pu-
blicacion dela obrailustran la repercusién que ésta tuvo entrelos
lectores:

Una pascua en San Marcos... (por su) colorido local, la buena observaci6n
y pintura de nuestras costumbres y la naturalidad y sencillez del lenguaje, ha
hecho aqui muchoruido,y la gente cubana,quees la primera vez que se ve
retratadaal natural, se ha escandalizadode su propiafigura.11

La acci6n tomalugarenlas plantaciones de café de la zona de
San Marcos,en las proximidades dela capital. Son los dias de Na-
vidady las fiestas se suceden unatras otra en las mansiones delos
plantadores. Losinvitados bailan, comen, beben y flirtean en me-
dio de unalujosa atmésfera; de dia se caza y se pasea a caballo, y
de nochese derramael oro en las mesas de juego. Palma logra ex-
celentes descripciones de las elegantes ropas dela aristocracia, las
cuales hace contrastarcon los harapos quevisten los esclavos. Los
personajes principales son cuatro: Claudio, un despreocupadoplay-
boy de la época; Aurora, nica heredera de un rico plantador; Irum,
un torpe capitan del ejército espafiol, y Rosa,su bella y apasionada
mujer. La tramaes sencilla y esta construida conlos materiales pro-
pios delas tres corrientes literarias que en esosafios coincidian en
Cuba: un neoclasicismo en retirada, un romanticismo dominante
y un emergenterealismo a la manera de Balzac.2 Los componen-
tes romanticos se expresan enla exaltacién de la naturaleza y en

1 Tomadodela introduccién de A. M.Eligio de la Puente a Cuentos cubanos,
La Habana,Cultural, 1928,p.v.

” Los narradores cubanos fueron los primeros de Hispanoamérica en estudiar
las estrategias narrativas de Balzac. Véase, por ejemplo,la carta del 25 de sep-
tiembre de 1838 de José Zacarfas Gonzélez del Valle, uno de los miembros del
circulo de Delmonte, a Anselmo Sudrez y Romero. Enesa fechaeste ultimo es-
cribia su novela Francisco, recibiendo del primero el siguiente consejo: ‘“Balzac
es el novelista que sabe tal vez interesar a los lectores con cualquier cosa, nada
més queporla profundidadpsicoldgica con quese entra porla inteligencia y el co-
raz6n de sus personajes; y yo nunca que pueda despreciaré unrecurso artistico tan
Precioso, porquees el tinico que puede despertar en los 4nimos la compasi6no el
sentimiento que corresponda’’. También, una vez que Delmontehalefdo los pri-
meros capitulos de Francisco, Gonzdlez del Valle le escribe a Suarez: “Domingo
(Delmonte) me observ6... que ya se notabaen tu estilo y en el mododetratar
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la violencia pasional del triangulo amoroso Claudio/Aurora/Rosa,
que da forma a la parte centraldel relato; los neoclasicos, en el mo-
ralizante fin de Claudio, quien forzado a casarse con Aurora, des-

truye el matrimonio, dilapida toda su fortuna en el juego y muere
solo, pobrey alcohdlico en un hospital, muy al modo del Don Catrin
de Fernandez de Lizardi;y los realistas, en las descripciones de las

costumbres y en los didlogos. El personaje mejor logradoes elca-

pitan Irum,a través de quien Palma,disimuladamente,se burl6 de

la arrogante oficialidad espanola que intentababrillar en la socie-
dad criolla. Con toda malicia, Palma lo caracteriza con los humi-

llantes rasgosde tonto y cornudo. La principal fuente cubana a que
se remite el texto es Memoria sobre la vagancia en la isla de Cuba
(1832), brillante ensayo de Saco que censura, desde una perspec-

tiva sociologica moderna,las destructivas consecuenciasdel juego,
el ocio y el alcoholismo.

Sin embargo,a pesar de que en Unapascua en San Marcos habia
un personaje secundario que era esclavo, Félix Tanco se quejé a

Delmonte de la escasa importancia que Palmay Villaverde daban

en sus obras al problema dela esclavitud, cuestidn fundamental en

el proyecto reformista:

Los j6venes que hoy estan escribiendo novelitas creo que no aciertan en des-

cribir amorios 0 galanteos en los de suclase 0 color, 0 en describir la propia

corrupci6n de esta clase, sin acordarse absolutamente de los esclavos que tan

poderosa parte tienen en esa corrupcidn... La novela de Palma, que es la que

tiene mds colorido cubano, adolece sin embargo del defecto que he dicho. Un

negro viejo, un taita brujo, es todo lo que se ve como de paso entodala re-

laci6n; personaje ridiculo, cuando los esctavosno lo son, y personaje singular

que noparece sino quees el Gnico que existe en el pais, o en San Marcos."

En cualquiercaso, esta obra de Palma sirvid de modelo a José
Ram6nde Betancourtpara escribir su novela Unaferia de la Caridad
de 183... (1841), la cual, si bien hoy poco conocida, disfrutd de
gran popularidad en su €poca. La acciontranscurre durantela fiesta
patronalde la Virgen de la Caridad,la cual se celebraba conbailes

el asuntola influencia de la lectura de Balzac,no por faltas en la dicci6n que al

contrario es castiza, ni por copias mds o menosbien hechas de este autor, sino por

la fina observaci6n de las costumbres llevada a cuantos pormenores se escapan a

muchos novelistas por insignificantes, y que constituyen sin embargola mejorparte

del retrato y vida de los personajes’’. Citado por José Zacarias Gonzdlez del Valle,

La vida literaria en Cuba, La Habana,Secretaria de Educacién, 1938, pp. 68 y 73.

13 Cent6n epistolario de Domingodel Monte, Vil, p. 118.  
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y ferias en muchas ciudades de Cuba. El argumento, mas allé de
su intencion costumbrista, enfoca las actividades delictivas de un

jugadorprofesional,delas cuales resulta victima un joven de buena
familia que siente debilidad por el juego. La novela, a pesar de
sus tonos romdnticos, termina diddcticamente conla capturay el
arrepentimiento del delincuente.
A continuacion de Unapascua en San Marcos, Palma publicé en

El Album la novelita El célera en La Habana (1838). La presencia
del romance amoroso enel contexto de una plaga remite su asunto
a Ipromessi sposi (1825) de Alejandro Manzoni. Pero la adopcién
de tal modelo no fue gratuita. En 1833 la poblacién de La Habana
habia sido diezmada por una epidemia de cdlera. Ademas, hay un
detallado texto de Saco que puede tomarse comoel antecedente
local de la obra: Carta sobre el célera morboasiditico (1833). Asi,
podemosdecir queel asunto de Jpromessi sposi no fue imitado ino-
centemente por Palma; masbien fue asociado al evento cubano y

nacionalizadopara que dierasu fruto a la incipiente narrativa de la
nacion.

Antonelli (1839), de José Antonio Echeverria, es una de las no-
velitas de mayorinterés del periodo. Lo que distingue a Echeverria
del resto delos escritores de su grupoes la importancia que asigna
a la investigacionhistoricay literaria. Fue él quien, buscandoenlos
archivos, hall6 y copi6 en 1837 el texto del poema Espejo depacien-
cia, el fetiche fundacionalde la literatura cubana."4 Influido por la

novela y la historiografia romdnticas, Echeverria gustabade revelar

los acontecimientos pasados escondidosenlas viejas ermitas, en las
primerascalles y plazas de La Habana,enlas murallasy fortalezas
que defendianla ciudad. Con esto persegufa un claro propésito fun-
dacional, comose observa ensu articulo hist6rico ‘El peregrino’’,
lo cual no obr6 en contra de la calidad de su prosa. Se ha dicho
quelos modelos que tom6paraescribir Antonelli fueron las obras
de Scott y del Vizconde de Alincourt. Sin embargo, pienso quela

fuente europea mdsinmediata fue Notre Damede Paris (1831) de

14 La busqueda de una prueba que documentaralos origenes legitimos del dis-

curso literario cubano alcanz6 un rotundoéxito con el hallazgo del poema épico

Espejo de paciencia,escrito en 1608 por Silvestre de Balboa y Troya, escribano de

origen canario. El asunto del poema venfa comoanillo al dedo al grupo de Del-

monte. Ené1 se exaltaba la participaci6n heroica de un esclavo en un combate

contra piratas hugonotes, en premiodela cualrecibié la libertad. El poema fue

presentado por Palma en el Aguinaldo Habanero (1837), y comentadoporel propio
Echeverria en El Plantel (1838).  
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Hugo. Los antecedentes locales son el ensayo de Delmonte sobre
la novela hist6rica, ya citado, y el cuento de Palma Matanzasy Yu-
murt.

En todocaso,eltituloAntonelli se refiere a un nombrehist6rico:
Juan Bautista Antonelli, arquitecto militar de origen italiano que
fortificé el 4rea del Caribe enelsiglo xvi. Antonelli trabaj6 en La

Habana (1587-93) en la construcci6n del castillo de El Morro. Si

bien en Europay enlas ciudades virreinales de Hispanoamérica la

catedrales el edificio de mayorprestigio, en el Caribe éste ¢s la for-
taleza. Nétre Dameilustra en buena medidala historia de Paris; en

La Habana,ellibro de piedra es El Morro. Es significativo que
en los comienzos de la novela veamos a Antonelli que construye un
ingenio hidrdulico en las margenes del rio Almendares. Con esto
se subraya la doble funci6n que desempena comoconstructor: de

un lado la fortaleza, del otro la manufactura de azucar con destino

a la exportacion. Antonelli puede leerse, pues, como un personaje

que alegoriza la presencia europea en su papel economico y mili-
tar en Cuba. Otros personajes son Casilda —una hermosacriolla
de madre indigena—, el capitan Gelaberty el indio Pablo. El ar-
gumentoes el triangulo amoroso derigor: Antonelli ama a Casilda
pero ésta ama a Gelabert. El indio Pablo hasido atropellado por
el caballo de Gelabert, brazo inexorable de la fatalidad; azuzado

por Antonelli, el indio decide tomar venganza sobreel apuesto ca-
pitn. La narraci6n terminatragicamente cuandoPablo, en presen-
cia de Antonelli, empuja a Gelabertdel alto baluarte de El Morro.
Casilda, que se hallaba junto a su amante, cae también al abismo

pese a los esfuerzos de Antonelli por salvarla. Asilas cosas,al des-

lizarse Casilda de sus propias manosy caerpor sobre el muro que él

mismohabia construido, Antonelli ya no puede consolidar a través

del romance suposicién de continuadorde la empresa espanola en

América; es de este abismo, tendidoentrelas torres de Notre Dame

y de El Morro,de dondesurgelo cubanobajo la forma de un drama

interracial que manchade sangreel espacio delos origenes.

EI narrador mas prolifico e importante del grupo de Delmonte

fue Cirilo Villaverde. Parael critico contempordneonoresultafacil

distinguir, entre su abundante produccion, qué es un cuadro de

costumbres y qué es un cuento. Vale aclarar que en la década

de 1830 toda narracionficticia que imitarala vida real era llamada

novela, novelita o cuento. Por otro lado,si la narracién reclamaba

que era verdadera,y lo hacia invadiendola sensibilidad visual del

lector —de ahi el uso del adjetivo ‘‘pintoresco’’ para distinguir  
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este tipo de escritura—,era llamadaarticulo o cuadro de costum-
bres. La dificultad enclasificar las obras breves de Villaverde es-
triba en que sus cuadros de costumbres tienden a desarrollar un
asunto, acercandoseasi al cuento.'5 En cualquier caso,Villaverde
public6 alrededorde veinte obras que hoy no vacilariamosen lla-
mar deficci6n; entre ellas El espet6n de oro (cuento, 1838), Una
cruz negra (cuento, 1839), Lola y su periquito (cuento, 1839), La jo-
ven dela flecha de oro (novela, 1840), El ciego y su perro (cuento,
1842), El guajiro (novela, 1842), La peineta calada (novelita, 1843),
Dos amores(novela, 1843), Elpenitente (novela, 1844), La tejedora
de sombreros de yarey (cuento, 1844-45), y su famosa novela Ceci-
lia Valdés o La Lomadel Angel (edici6n definitiva, 1882). La labo-
riosa y diferida reescritura de esta ultima obra, si bien comenzada
en 18389,la inscribe en el discurso de la narrativa cubana cuarenta

anos después, ya dentro del momentopropio dela novela de fin de
siglo.

Tomada en su conjunto,la obra de Villaverde se remite a nume-
rosas fuentes literarias, lo cual prueba que fue un lector constante.
En su narrativa, ademas de la fuerte influencia de los costumbris-

tas espanoles (Serafin Estébanez Calderén, Ramon de Mesonero
Romanosy Mariano José de Larra), se observan modelos de Cha-
teaubriand, Scott, Hoffmann, Manzoni, Cooper,Balzac, Hugo,Dic-
kens, Poe. Pero el interés que paraelcritico suscita la obra de Vi-

llaverde va masalla dela identificacidn de sus fuentes estilisticas y
tematicas. Habria que destacar quefue el primer autor de Hispano-

américa que, influido por Balzac, se propuso novelar sistematica-
mente una ciudad total; esto es, La Habana consu puerto, marina,

murallas, barrios, calles, plazas, iglesias y casas, asi como con sus

diferentes grupos sociales, raciales y profesionales. Por entonces
la ciudad, dada su tempranainsercién en la economiaatlantica,

alcanzaba una modernidad rara en Hispanoamérica. Enriquecida
y renovada por la demanda mundialde azticar, tuvo elferrocarril
(1837) antes que Espana. La obra de Villaverde comunica esa mo-
dernidad: barcos de vapor enla bahia, viajes en tren, transaccio-

18 Esta particularidad es frecuente en los cuadros de costumbres europeosante-

riores a la década de 1840,los cuales servian de modelos Villaverde. Al estable-

cerse la estética del realismo,el género tendié a concentrarse en la descripcién de
personajestipicos. Por ejemplo, en Inglaterra, Heads ofthe people:orportraits of

the English drawn by Kenny Meadous, Londres, Robert Tyas, 1840-41; en Espafia,

Los espanoles pintadosporstmismos, Madrid, Boix, 1843-44; en Cuba, Los cubanos

Pintados porsi mismos. Edicién de lujoilustrada por Landaluce con grabadosde D.
José Robles, La Habana, Imp. de Barcina, 1852.
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nes mercantiles, formacion de una clase trabajadora urbana,la mu-
jer asalariada, personajes norteamericanos y europeos,las ultimas

Operas,la modafrancesa, los bailes de gala. Pero también informa

la insuficiencia con que la modernidad se expresa siempre en His-
panoamérica: los esclavos, los mendigos, la vida sdrdida de los

pequenos artesanos, el afan de lucro de los comerciantes,el cri-

men,losvicios, las diferencias raciales. En sus novelas los persona-

jes principales son mujeres ultrajadas y tragicas. Sus amores,por lo
general, terminan mal. En El espet6n de oro una jovense suicida al
ser forzada a casarse con un hombre a quien no quiere. En Una

cruz negra \a heroina pierde a su amadoal éste ser muerto porel
hermanode aquélla. En su novelahist6rica Elpenitente, cuyo texto

le debe al de Antonelli, la protagonista es sacrificada para perpe-
tuar la alianza de dos familias patricias de La Habana. De modo
andlogo, el personaje de La joven de la flecha de oro, hija de un
rico criollo, es inducida a casarse con un comerciante espanol. La

tejedora de sombreros deyarey, en mi opinion el mejor cuento de Vi-
llaverde, es interesante por la modernidaddesu conflicto: el duefo
de una sombrereria rechaza el sombrero de yarey quele lleva una

nina artesana, pues la ultima moda masculina prefiere el sombrero
de Panama, de importacion. El cuento tiene un desenlace feliz, ya
que uncliente se compadecedelas lagrimasde la nina y le compra
el sombrero. Su tema romantico cobra una densidad poco usual
en los cuentos de la época: Villaverde combina el melodrama con

un costumbrismo que tiene resonancias sociales y econdmicas, al
tiempo que apelaal nacionalismo del lector (los sombreros de ya-

rey se hacian conlafibra dela palmareal, simbolo porexcelencia de
la naturaleza de Cuba; tambiénel oficio de tejer sombrerosde ya-
rey era exclusivo de Cuba).!* Pero sus personajes mas naturales son
mujeres negras y mulatas, como la Anacleta de La joven de la flecha
de oro, la Loreto de Dos amores, la Rosario de La peineta calada y
su magistral Cecilia Valdés.

Sin embargo,notodaslas novelas de Villaverde tienen porrefe-
rente a La Habana/Mujer. La acciondeElguajiro ocurreen la aldea
de San Diego de Nunez,lugarde su propio nacimiento. El protago-
nista, llamado El Tatao, fue tomadodela vida real y puede leerse

16 Tanto es asi, que La tejedora de yarey es uno delos tipos cubanos quese pre-

sentan en la obra Las hab. ‘as pintadas por st mi en mini , La Habana,
Oliva, 1847.
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como un antecedentealtipo del ‘“‘buen proscrito’’, tan popular en
la literatura latinoamericana. Por ejemplo, El Tatao,al igual que
el gaucho Martin Fierro creado por José Herndndez (1872), canta
décimasy gusta delos jolgorios, es duchoen las faenas del campo y

en el uso del armablanca, esta desempleadoy vagaa caballo,es or-

gulloso y temperamental, no es feliz en amores, mata a un hombre

en un dueloy,finalmente, huyetierra adentro para escapardela jus-

ticia. Si bien el asunto de Elguajiro es irrelevante, obsérvese quela
obra inaugurael tema campesinoenla novela hispanoamericana,el
cual habria de ser retomadoporPedro EF Bon6 en El montero (1856)
—a primera novela dominicana—, el colombiano Eugenio Diaz

en Manuela (1858), el mexicano Luis G. Inclan en Astucia (1865),
el argentino Santiago Estrada en El hogar en la pampa (1866) y
otros. Con El guajiro Villaverde legitima la cultura del campo,pro-

poniéndola comoparte auténtica de la cultura nacional. A través
de esta obra entr6 en la novela cubana la manera de hablar las

costumbres campesinas, las coplas improvisadas de la décima, el
baile del zapateo, la pelea de gallos, y numerosos artefactos cul-
turales que van desdela vivienda techada con hojas de palma(el

bohio) hasta el machete, la hamaca, el taburete de cuero crudo y
el sombrero de yarey. Las fuentes locales de El guajiro son la le-
yenda La pena blanca (1837), el relato de viajes Excursién a Vuelta
Abajo (1838), y el articulo de costumbres Amorios y contratiempos
de un guajiro (1839), del propio Villaverde. Excursién a VueltaAbajo
se deja leer mas comoficci6n que comorelato veridico; es la obra
mésartistica de Villaverde. El relato describeel viaje a caballo del
autor, desde La Habana a San Diego de Nunez, porla regidn de

Vueltabajo, lugar de su nacimiento. Pero, luego de una segunda
lectura, se le hace evidenteal lector que la Excursi6n es, sobre todo,

un viaje fundacional —a través dela naturalezay el tiempo— hacia
los origenes dela naci6n, interpretada ésta segin el proyecto refor-

mista.” El relato tuvotal éxito que Villaverde escribi6 una segunda
Excursién (1842), en la cual aparece El Tatao como personaje
real.

Ciertamente, Villaverde fue un narrador costumbrista, pero lo

fue en un sentido profundo, fundacional. De los escritores de su
tiempo fue el unico que intent6 de manera consciente representar
en su obrala complejidad ruraly urbana de lo cubano. Cabe senalar

17 Véase Antonio Benitez-Rojo, ‘‘Cirilo Villaverde, fundador’’, Revista Ibero-

americana, 152-153 (1990), pp. 769-776.  
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que Villaverde introdujo en Hispanoamérica varios temas capita-
les de la escuela rom4ntica, entre ellos, el del amor incestuoso (El

ave muerta, 1837), tomado del René (1802) de Chateaubriand y de

la desafiante vida de Lord Byron,y ej tema criminoldgico (Sucesos
notablesdelsiglo xviii en La Habana, 1846), tomado de The Murders

in the Rue Morgue (1841) de Poe.

Las novelas cubanas de este periodo que mashaninteresado a

la critica, son: Sab (escrita en 1838-39 y publicada en Madrid en
1841), de Gertrudis Gomez de Avellaneda, y Francisco (escrita
en 1838-39 y publicada en Nueva York en 1880), de Anselmo Sudrez

y Romero. Fueronlas primeras novelas antiesclavistas de América,
pues precedieron a Uncle Tom’s Cabin (1852) de Harriet Beecher
Stowe. También de temaantiesclavista fueron los cuentos Petrona

y Rosalia (escrito en 1838, publicado en 1925), de Félix Tanco, y El
ranchador(escrito en 1839, publicado en otra versidn en 1856) de
Pedro José Morillas. Las fuentes europeas de estas obras son nu-
merosas y se entremezclan conlas del indianismo. Las de mayor
importancia son: el naturalismo rousseauniano (el Buen Salvaje),

que en cierta manera habia sido precedido en el siglo xvi porlas

ideas de Bartolomé de Las Casas sobre el indio americano;la Ila-

mada Leyenda Negra contrala colonizaci6n espanola, difundida a

través de los libros de Raynal y Robertson; las obrasliterarias de
Montaigne, Voltaire, Marmontel, Bernardin de Saint-Pierre, Cha-

teaubriand, Toxar, Hugo, y Cooper, aunque, en general, los gran-

des temas romdanticos del amora lalibertad, la marginalidad so-

cial y el exotismoracial sirvieron también de antecedentes. En lo
quese refiere especificamente al esclavo africano, estén los docu-
mentos relacionadosconla politica antiesclavista conducida porla
Republica de Haiti, asi como la propaganda impresaporlos abo-
licionistas ingleses y los cudqueros norteamericanos. En Hispano-
américa, ademas de un capitulo de El Periquillo Sarniento donde
Lizardi expresa sus ideas antiesclavistas, hay un vasto archivo de
caracterjuridico, socioecondmico y filantropico que favorece el cese
dela esclavitud africana. Dicho archivo,en lo que respecta especifi-
camente a Cuba, muestravarios textos de importancia, entreellos:

el protocolo juridico relacionado conla libertad de los esclavos de
las minas de San Juan del Prado (1800), los documentos quese re-
fieren a la conspiracionantiesclavista e independentista de José An-
tonio Aponte (1812), la Memoria sobrela esclavitud (1822) de Varela
y, sobre todo,el notable articulo de Saco titulado‘‘Andlisis por don
José Antonio Saco de una obra sobreel Brasil...’’, publicado en  
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1832 en la Revista Bimestre Cubana, dondese criticaba la trata de

esclavos.
Especial aiencién le presto el grupo decriollos reformistas a

la obra juridica de Charles Comte, titulada Traité de Legislation ou

exposition deslois générales suivant lesquelles les peuples prospérent,
décroissentou restent stationnaires, cuya quinta partecriticabala es-

clavitud. La difusién deeste libro constituyo uno de los proyectos

antiesclavistas de los criollos. Fue traducido y enviado a publicara
Barcelona, y luego fue vendido en La Habana."

Félix Tanco, en Petrona y Rosalia, narra la amarga vida de dos
esclavas domésticas, madre e hija, que son violadas y embarazadas

por sus amos, padre ¢ hijo. El hecho de queestasviolaciones ocu-
tran histéricamente en dos distintos momentos generacionales an-
ticipa la narrativa pesimista de fin de siglo. Para Tanco, mientras
existiera la esclavitud, la mujer negra estaba fatalmente condenada
a servir de objeto de placer al amo blanco cada vez que éste qui-
siera. El cuento, ademas decriticar duramentea la sociedad colo-

nial, detalla los injustos castigos que recibian los esclavos, hombres

y mujeresporigual.” En El ranchador, Morillas describela horrible
caceria humana quepadecianlosesclavos fugitivos, y muestra, con

las acciones del personaje llamado El Bayamés,la crueldad de los
ranchadores (cazadores de esclavos). La pieza, comola anterior,
también denunciala violencia inherente a la sociedad esclavista;

violencia doble: del blanco hacia el negroa travésdela esclavitud,y
del negro hacia el blanco a través dela rebelion y el cimarronaje. El
mensaje querecibeel lector de cualquiera de estas piezas es claro
y directo: si la esclavitud continua indefinidamente, Cubacorre el
peligro de hundirse enlos pantanosdela disoluci6n moral(Petrona

18 Véase Elias Entralgo, Domingo Delmonte, La Habana,Cultural, 1940, pp. 11-
12.

19 Pienso que en la década de 1830los criollosilustrados, comoes el caso de

Félix Tanco, percibieron el sadismo yel deseo sexual del amohacia el esclavo

comounaaberraci6n tipica de la sociedad esclavista, es decir, una enfermedad

moral. Los plantadores habfan logrado alejar la Iglesia del ingenio de azticar, y

éste quedaba fuera de los Ifmites del pecado. Pero, hacia esa €poca, una fiebre

de adecentamiento burgués entraba en el mundocon Iaera victoriana. Hoy sa-

bemos quese trataba de exigencias del capitalismo industrial, pero entonces no

se hablaba detal cosa, sino de deberes morales,civicos y religiosos que el mundo

civilizado debfa ejercer para sf y para otros. Es probable que estas concepciones

hayaninfluido tanto en el proyecto reformista comoenla narrativa antiesclavista

que lo popularizaba.  
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y Rosalia), o bien, ensangrentarse en una guerra racial semejante a
la de Haiti (El ranchador).

La novela de Suarez y Romero,junto con la Autobiografia de
Manzano,el cuento El ranchador de Morillas y otros materiales,

fue comisionada por Delmonteconla finalidad de ser publicada
en Londres en calidad de propagandaabolicionista. Es oportuno

aclarar quesi bien todos los miembrosdelcirculo de Delmonte eran

antiesclavistas, el mas radical de ellos parece haber sido Tanco. En
1838 éste le escribia a Delmonte:

(E)s preciso presentar los dos colores de nuestra poblacién; los negros y los

blancos trabajandose mutuamente... de tal manera que enlos blancos se ven

a los negros, y en los negros a los blancos. Hasta ahora,parece que se ha tenido

miedo,o se tiene escrépulo o asco de presentara los negros en la escena o en

la novela,junto conlos primeros,asi comose presentana los padrones, y como

Si no estuviésemosen Ia realidad,noyajuntos,sino injertados, amalgamados

como cualquiera confecci6n farmacéutica.*!

A juzgarporésta y otras cartas de Tanco,el negro debia ocupar
en el espacio de lo cubanoel mismolugar que el blanco. Suarez y

Romero,sin embargo, guardaunadistancia antropol6gicaentre ne-
gros y blancos. En 1839, cuando escribia Francisco en el ingenio

Surinam,le dice a Delmonte:

» En 1839 Delmonteentregé a Richard R. Madden, comisionadobritanico para

investigar la introducci6n ilegal de esclavos en Cuba,los siguientes materiales:
1) La Autobiografia de Juan Francisco Manzano; 2) trece poemas de Manzano;

3) El ingenio c las delicias del campo(Francisco) de Anselmo Suérez y Romero;

4) glosario hecho por Delmonte para explicar los cubanismos de Francisco; 5) una
de las Escenas de la vida privada en Ia isla de Cuba, titulada ‘El hombre mis-

terioso’’, de Félix Tanco y Bosmeniel; 6) El ranchador de Pedro José Morillas;

7) Cartas, probablemente cuadros de costumbres sobrela vida en el campo escritos
Por Sudrez y Romero;8) un conjunto de composiciones en verso y prosa, proba-

blemente de José Zacarias Gonzdlez del Valle y de Félix Tanco y Bosmeniel; 9) un

cuestionario hecho por Madden a Delmontesobreeltrdfico de esclavos en Cuba;

10) un cuestionario hecho por Madden a Delmontesobrela religi6n en Cu-

ba; 11) Elegtas cubanas,cinco largos poemas de Rafael Matamoros y Téllez. Para

mayordetalle, ver Adriana Lewis Galanes, ‘El Album de Domingo Delmonte:

Cuba, 1838-39’, Cuadernos Hispanoamericanos, 451-452 (1988), pp. 256-265. De

este portafolio, la Autobiografia de Manzano fue el unico material narrativo que

Naa tradujo,edit6 y publicé en su Thelife andpoems ofa Cubanslave, Londres,
1840.

21 Centonepistolario de Domingo del Monte, Vil, p. 118.  
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(D)esde que Ud. me encargé6una novela dondelos sucesos fueran entre blan-

cos y negros, y desde que la comencé, me ha entradotalafici6n a observar los

excesos de aquéllos y los padecimientos de los segundos,tal gusto por estu-

diar las costumbres que nacen dela esclavitud, costumbres raras y variadas

a lo infinito, que no mepesa, antes me agrada mi estancia aqui para acopiar

noticias y tela con que poderescribir algin dia otra novelaporelestilo.”

TambiénVillaverde mantuvo una distancia social entre negros
y blancos, como observara Martin Morda Delgado.” Al igual que
Palma,jamésescribié una obra abiertamenteabolicionista mientras
la esclavitud duré en Cuba. La razon que argument6 paraello fue
quela censuraoficial habria impedido su publicacion:

Suarez y Romeroescribi6 y ley6 su novela Francisco. Comprendi yo que

aquel género de novelas era inutil emprenderlo en Cuba, porque seria

lo mismo que conservarlas manuscritas por mucho tiempo. Y no mefal-

taba tema para escribirlas. Precisamente habfa copiado, por aquel tiempo,

El diario oficial del rancheador de cimarrones, de Francisco Estévez, en

el que habfa una mina inagotable de hechos sangrientos y tragicos en los

que los negros aparecfan como héroes. Para escribir esa novela hist6rica

hubiera sido preciso convertir los negros cimarronesen indiosy trasladar la

escenaa unpais en quelos hubiera, cosa ésta que repugnaba a misideas sobre

la novela, cuyo cardcter creo imprescindible.”*

Francisco trata sobre las infortunadas relaciones amorosas de
dos esclavos domésticos, Francisco y Dorotea. La pareja pide a su

duefia, dofia Dolores, que les permita casarse, pero ésta se niega
y les prohibe continuarsus relaciones. Al desobedecer a su ama,

Francisco es enviadoal ingenio de la familia, donde debera ser azo-
tado y llevargrilletes por dos afios, y Dorotea es puesta a trabajar
como lavandera. Por otra parte, Ricardo, hijo de dona Dolores,

que ha estado enamorandosin suerte a Dorotea, ordena al mayo-

ral del ingenio que haga sufrir a Francisco una muerte lenta, en-
cargandole las tareas mds duras y azotandolo sin piedad. Pasado

2 Centonepistolario de Domingo del Monte,IV,p. 38.

2 Véase Martin Morta Delgado, Las novelas del senor Villaverde, La Habana,

Alvarez y Cfa., 1892.

24 Cita tomadade Lol6 dela Torriente,‘‘Cirilo Villaverde y la novela cubana’’,
Revista de la Universidad de La Habana(jul.-dic. 1950), p 191. Sobre el Diario a

quese refiere Villaverde, véase Francisco Estévez, “Diario de un rancheador’’,

Roberto Friol, ed., Revista de la Biblioteca Nacional ‘‘José Mart?’, 1 (1973), pp-

47-148.
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algun tiempo, dofa Dolores se compadece delos esclavos y permite
la boda. Para arreglar el asunto,va al ingenio en compania de Do-
rotea. Pero Francisco es victima de las falsas acusaciones de Ri-
cardo, y dofia Dolores niega de nuevo el permiso para quelos es-
clavos se casen. Finalmente, Dorotea, para salvar a Francisco del
castigo, resuelve entregarse a Ricardo. Su decision, sin embargo,
desencadenaunfinal trégico. Francisco, al desconocerlas razones
que habia tenido Dorotea para adoptartal decision,se suiciday ella
muere poco después.

Desdeel puntodevista sociolégico,el texto de Francisco ofrece
una informacion rica y de primera mano sobrela plantacién de la
€poca. Sudrez lo escribid mientras observaba cuidadosamente lo
que ocurria en el pequefo ingenio desu familia. Sus observacio-
nes van desdelos cantosy bailes de los esclavos hasta los tipos de
castigo a que eran sometidos. Muchosdeestosdetalles sirvieron a
FernandoOrtiz para documentarsu obra Losnegrosesclavos (1916).
Pero, en realidad, el texto de Francisco nose refiere inicamente a
la plantaci6n de aztcar, sino también a la sociedad cubana dela
€poca. Como observa Gilberto Freyre en su Casa grandey senzala,
el ingenio fue la célula generadoradela sociedad esclavista y tras-
mitio a €sta sus cédigos despoticosy patriarcales. Asi, en la medida
en que el azicar fue dominando la economia cubana,el modeloso-
ciolégico del ingenio fue desplazdndose porla Isla hasta implantar
su rigida estructura en toda la sociedad. Era precisamenteesta es-
tructurala que el grupo de Delmonte deseaba reformar a través de
la gestion literaria.

Noobstante, la censura oficial —como observo Villaverde—
hizo imposible que Francisco fuera publicado en la Cuba colonial.

2 Francisco se suicida por amor, a la manera de Werther. Es de sefalar que la
novela de Goethe nosdlo se habia lefdo en Cuba,sino que,al escandalizar a las
buenas concienciascriollas, habia sido defendida por Delmonte en un articuloti-
tulado “‘Goethe y su Werther’, publicado en La Moda en 1829. Dice Delmonte:
“No creemos, con algunos, que sean indecorosas las ultimas situaciones de esa no-
vela, ni que pequen,comopiensanotros, contra las buenas costumbres. Es verdad
quela pasion de Werther desde que supo los esponsales de su amada tiene visos
de criminal; pero si nos acordamos deldelirio, del enajenamientoterrible en que
lo ha puesto ese mismoinfeliz amor, queal cabo lo obliga a destruir su existencia
miserable; si volvemos los jos a Carlota,triste, abatida y haciendo los mayores es-
fuerzos para huirla vista peligrosa de su amante ... entonces, mas avisados, en vez
de pretender imitar su mal ejemplo, los compadeceremos’’. Citado en La critica
literariay estética enelsiglo X1X cubano, pp. 111-112.
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En 1880 fue impreso en Nueva York para conmemorarla abolicién
de la esclavitud en los dominios espanoles.

Entanto novela, Sab nose deriva tanto de un interés socioldgico
comoliterario, aunque, aun sin proponérselo, sus estrategias la ins-

criben dentro delproyecto del circulo de Delmonte. Vale decir que
su fuente mas inmediata es Bug-Jargal (1819), con la cual tiene mu-
cho parecido. Por ejemplo, los protagonistas son esclavos en las
plantaciones del Caribe y estén secretamente enamorados de
las hijas de sus amos; ambos, también, alcanzan la libertad y tie-

nen oportunidad de controlar la suerte de los jvenes blancos que
son sus rivales amorosos. Sin embargo,lejos de tomar ventaja so-
bre ellos, optan por salvarles la vida y propiciar su matrimonio con
sus respectivas amadas. Es justamenteesta silenciosa renuncia, he-
cha en aras del amor y no de ningunotro cédigo, lo que precipita
la romantica muerte de ambospersonajes. Ahorabien, pensar que

Sab es un plagio mecanico de Bug-Jargal seria un error. Gertrudis
G6émezde Avellanedaus6el prestigio de Hugoparalegitimarla pri-
mera novela cubana —e hispanoamericana— de cardcteraleg6rico.

En efecto, Sab, en tanto personaje, es una entidad imaginaria y
total, a diferencia de Bug-Jargal; esto es, remite a la totalidad de
lo cubano. Su madre fue una princesa del Congo; su padre, don
Luis, descendia de unafamilia patricia, y su madre adoptiva,la an-
ciana Martina, afirma descenderde un cacique aborigen. Por otra
parte, sus rasgosfisicos acusan estos tres origenes, y su sexualidad
es obviamente hibrida —comoha observado Doris Sommer—, po-

seyendo componentes masculinos y femeninos.* Su bastardia, al

igual que su cultivada educaciony su privilegiado puesto de ma-
yoral de ingenio, lo hacen ser amoy esclavoa la vez. De ahi que
cuandorecibela libertad, la acepte conindiferencia y su vida no
experimente ningun cambio. Su presencia, siempre asociada las

plantas autéctonas,llena historicamente elterritorio de Cuba, re-
presentadoporel antiguo sitio aborigen de las cuevas de Cubitas
(Cuba pequena), la hacienda criolla de Bellavista, y la ciudad mer-
cantil de Puerto Principe (hoy Camagiiey). Su incestuoso amorpor
Carlota, su primapaterna, es obviamente simbdlico. La imposibi-

lidad del enlace de ambos primos simboliza la conflictiva relacién
entre la aristocracia azucarera, autodefinida como‘‘blanca’’, y el

26 Véase Doris Sommer,‘‘Sab c’est moi’’, en Foundationalfictions: The national

romancesofSpanish America, Berkeley, California University Press, 1991, pp. 114-
137.  
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color inestable de lo cubano. Enrique Otway, el triunfante pro-
metido de Carlota y usurpador de sus bienes, también es un per-
sonaje alegérico. Su padre nacié en Inglaterra, fue buhonero en
los Estados Unidos y funda en Puerto Principe un almacén deteji-
dos. Enrique representa,pues,el capital comercial extranjero, in-
deseable aliado de la plantocraciacriolla a la cual aspiraba a despla-
zar de la esfera de poder. Igualmente alegorico es el personaje de
Teresa, pues alude al campesinadocriollo que fue arruinadoy so-
cialmente marginadoporellatifundio azucarero. No es de extranar
queTeresa, a pesarde ser blanca, amea Sab y decidarecluirse en un
convento. Asi, el proyecto nacional de Avellaneda queda como

un testimonio que,si bien influido por el tema del Buen Salvaje y
la novela romantica, resulta mds democratico y amplio queel del

libro de Suarez. Y esto no solo por hacer de su personaje Sab la

alegoria de lo cubano, sino ademas porque el texto muestra ideas

patriGticas que,si bien sueltas y vagas, pueden definirse comocriti-
cas enlo politico, descolonizadoras en lo econémico y antipatriar-
cales en lo sexual, ya que comparala situaci6n de la mujer conla
del esclavo. De paso, valiéndose de los éxtasis visionarios de Mar-

tina, la Avellaneda nos entreg6 en su novela la opinion que tenia
sobre el futuro de Cuba. Su profecia es admonitoria y repite el ar-

gumentode Saco, a quien probablementehabialeido:si la esclavi-
tud continua, ‘‘los descendientes de los opresores seran oprimidos,
y los hombres negros serdn los terribles vengadores...’’.2”7 No es de
extraflar que Avellaneda, que residia en Espana desde 1836, deci-

27 A pesar de vivir en Puerto Principe, en la regi6n central de Cuba, Gertrudis

G6émez de Avellaneda era una mujer informada. Entresus preferenciasliterarias

estaban Scott, Chateaubriand y Mme. de Stdel. Es casi imposible que no cono-

ciera la Revista Bimestre Cubana y otras publicaciones de La Habana,asf como las

ideas de Varela, Heredia, Saco, Luzy Caballero, y Delmonte. En unade suscartas
de 1839 a Ignacio Cepeda,por ejemplo, le recomiendala lectura de Heredia. No

obstante, es bueno precisar que Puerto Principe, alejada de las zonas azucareras

de La Habana, Matanzasy Trinidad,habia desarrollado una economia ganadera

que no requeria las cantidades masivas de esclavos que necesitabanlas provincias

occidentales. Asi, entre los criollos de Puerto Principe eran comunes las ideas abo-

licionistas e independentistas. Por ejemplo, en 1823 Gaspar Betancourt Cisneros
viaja a Sudamérica para interesar a Bolivar en la independencia de Cuba; en 1826

Andrés ManuelSdnchezy Francisco Agi‘ero son los primeros criollos blancos que

muerenporla independencia; en 1843 Joaquin de Agiieroes el primer hacendado

quelibera a sus esclavos, y en 1851 él y un grupo de compajieros son fusilados

porsusactividades independentistas; en 1868 Ignacio Agramontese alza en armas

contra Espana, representandolas ideas mds progresistas de la Guerra de los Diez

Afios. Doy estosdetalles para indicar que, aunque Avellaneda conocieralas ideas   
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diera excluir esta novela de sus Obras completas (1869-71), publica-
das cuando en Cubase peleaba porla independencia.

En 1846 Avellaneda public6 Guatimozin, ultimo emperador de
México. Enesafecha el tema indigena contaba con numerososan-

tecedentes en Hispanoamérica, sobre todoen la poesiay el teatro.
Enlo quetoca a la narrativa, José Maria Lafragua habia publicado
en México su cuento Netzula (1832), y en Cuba, Palma habia ini-
ciado la narrativa nacional con Matanzas y Yumurt. También existia

el texto dela novela Jicoténcal (Filadelfia, 1826), de autor anénimo.
Pero ningunadeestas obras influy6 en Avellaneda. Jicoténcal, si
bien se apoyaen la historia de la conquista de México, es una no-
vela racionalista cuyo autor —probablemente Félix Varela, segin
la opinion de Luis Leal— tom6depretextoel hecho histérico para
exponercon lenguaje seco y conceptualsu ideologia republicana.#
Xicoténcatl emerge del texto como el héroe emblematico de la
Republica y de la Razon,al tiempo que Cortés y Moctezumalo ha-
cen en calidad de déspotas guiados por las bajas pasiones. Como
dice Enrique Anderson Imbert, su autor, quienquiera que hayasido,
era “‘mas liberal que patriota, mds racionalista que indianista’’.”

Guatimozin, por el contrario, es una novela de aliento romantico

dondela ret6rica neoclasica sdlo aparece enlos didlogos. Sus pégi-
nas estan profusamente anotadas, remitiéndosea textos de Diaz del
Castillo, Cortés, Solis, Clavijero y otros cronistas e historiadores.

Es interesante observar que la precoz Avellaneda, a los doce afos,
habia escrito una tragedia a la que pusoportitulo Herndn Cortés,
lo cual indica su tempranointerés porla conquista de México. Son
excelentes las descripciones de la naturaleza mexicana, de la corte
de Moctezuma,de las costumbres aztecas y de los combates entre
indigenas y espafioles. En cuanto al tratamiento de las figuras de
Cortés y Cuauhtémoc (Guatimozin), la Avellaneda resalta los ras-
gos positivos de ambos jefes. No obstante, hay una evidenteincli-

reformistas del circulo de Delmonte, tanto en Puerto Principe como en Bayamo

(ciudad situada més haciaeloriente), existian tradiciones de rebeldia contrael po-

der colonial que databandel siglo xvil. Es precisamenteenlas regionesorientales

y centrales de Cuba dondeaparecieron las primeras muestras dela culturacriolla y

del deseo por lo cubano. Para undesarrollo deeste t6pico, véase Antonio Benitez-

Rojo,‘‘Power/Sugar/Literature: Toward reinterpretation of Cubanness’’, Cuban

Studies (Pittsburgh, University of Pittsburgh Press), 16 (1986), pp. 9-31.

® Véase Luis Leal, Jicoténcal, primera novela hist6rica en castellano’’, Revista
Iberoamericana,49 (1960), pp. 9-31.

® Enrique Anderson Imbert, Historia de Ia literatura hispanoamericana, México,
FCE, 1961,1, p. 189.
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naci6n a idealizar la entereza y el valor de Cuauhtémoc, cuya
dramatica ejecucién cierra la novela. Ademas de narrativizar el

evento historico, la Avellaneda dramatizo tres tipos diferentes de
amores: el de Cortés y la Malinche, el de Cuauhtémoc y su mujer
Gualcazintla, y el romance entre el capitan Velazquez de Leén y
Tecuixpa, hija de Moctezuma. De estas tres opciones la que do-

minaa la postre es la relacién entre la Malinche y Cortés. Pero
Avellaneda hace notar quetal relacidn dista de ser arménica, po-
niendoal descubiertolas contradicciones etnolégicas que minan el
momento fundacional de lo hispanoamericano. Ademas,la inesta-
ble union de la pareja interracial se efecttia sobre la ejecucién de
Cuauhtémoc, dispuesta hist6ricamente por Cortés, y el asesinato
de Gualcazintla, perpetrado en la novela por Malinche. Asi, para
la autora, la Conquista no constituye tanto una celebraci6n comoel

derrocamiento de un régimenlegitimo,alegorizadoporel profundo
y heroico amor que unia a Cuauhtémoc y Gualcazintla. Artistica-
mente hablando, Guatimozin es muy superior a Sab, y debe tomarse
comounade las novelas épicas de mayor importancia del periodo.
Concha Meléndez documentaquela obra,pese a su extension, tuvo
mas reimpresiones que ninguna otra novela indianista.”

Enlo que respectaa los autores del grupo de Delmonte,sdlc pu-
dieron mantenerenactivo su reformismoliterario hasta 1844. En
esa fecha tuvo lugar la llamada Conspiracion de la Escalera, cuyos

organizadores, segun las autoridades coloniales, planeaban unare-
belin genera!de esclavos con centro en la regi6n de Matanzas. Los
historiadores no han hallado pruebas concluyentes dela existencia
de tal conspiracion. Es muy posible que haya sido, mas que un he-
choreal, un pretexto para aterrorizara los esclavos y para sofocar el
discurso antiesclavista, cuya difusién comenzaba ya a amenazar
el statu quo de la plantaci6n. En todocaso,pretexto o realidad,la
represion fue extrema. Como consecuencia, el poeta Gabriel de
la Concepcion Valdés (Placido) fue fusilado, Manzanofue tortu-
rado, Luz y Caballero fue procesado y Delmonte desterrado. En

cuantoal resto delos escritores del grupo, nada es mas elocuente
que unacarta de Villaverde a Delmonte donde aquél le informa a
su mentor:

Tal desalientoy tal pavor se ha difundido entre los pocos quecultivan las letras

después dela salida de Ud. y de los sangrientos sucesos de Matanzas,que ni

3% Véase Concha Meléndez, La novela indianista en Hispanoamérica (1832-

1889), Madrid, Hernando, 1934.  
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por casualidadse rednen dos para hablar,ni tratar de literatura. Principiando

por Milanés,queha caidoen la imbecilidad mds lamentable, y acabando por

Sudrez (y Romero)que nosale desuspleitos, todos andan esparcidos, mudos

y cabizbajos; porque Palma, que es el Gnico que hoy habla, est4 reducido a

articulos de moda,bailes y teatro.>1

Durante los préximostreinta afios la novela y el cuento apenas
volverian a ser cultivados en Cuba. En la década de 1850la es-
tabilidad politica fue rota por un intenso clima de conspiraci6n, y
entre 1868 y 1878 tuvo lugarla sangrienta Guerra de los Diez Anos,

dondecriollosy esclavos de las regiones orientales y centrales lucha-
ron infructuosamente por la independencia. En la década de 1880

fue abolida la esclavitud, y aunque hubo un renacimiento dela no-

vela, ya nadie recordabael fallido proyecto reformista. No obs-

tante, gracias a él, la narrativa cubana habia sido fundada solida-

mente. Comolo deseaba Félix Tanco en 1836, seria una narra-

tiva de negros y blancos, ‘‘todos revueltos’’ dentro de una misma

naturaleza y una mismahistoria, una misma sociedad y una mis-

ma cultura: el espacio blanquinegro de lo cubano quelaficcion
habia ayudadoa construir.

31 Centon epistolario de Domingo del Monte,Vi, p. 101.
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PRESENTACION

NeREVISTA presenta esta seccidn, coordinada por Irene

Zea Prado, en homenaje al historiador Carlos Bosch Garcia
(1919-1994), quien fue pionero enel estudio delas relaciones entre
México y Estados Unidos. Ademas de sus importantes obras de in-
vestigacion, form6 varias generaciones de estudiosossobre el tema,
a quienes infundio su mismorigor académico y su continuo interés
por trabajar siempre documentosoriginales; por ello, Carlos Bosch

nos ha dejado una nuevavisidn de las relaciones entre México y

Estados Unidos envarias obras citadas a lo largo de estas paginas.
Unaparte deesta seccion incluye recreaciones literarias sobre

la presencia de Carlos Bosch Garcia escritas por Irene Zea, quien

fue primero su alumnaen El Colegio de México y luegosu adjunta,

por Vicente Guarner, su amigo y médico, asi como porotros ami-

gos cercanos: Damian Bayon, Luis Gonzalez y Gonzélez, Federico
Reyes Heroles, Federico Sescosse, Maria Esther Schumachery En-
rique Suarez Gaona.

En el segundo grupose publican semblanzas de Carlos Bosch
Garcia presentadas por quienes fueron sus colegas: por Marcela
Terrazas y Basante, su mas cercana colaboradora en la investi-
gacin, por su maestro Silvio Zavala, Rosa Maria Romo Lépez,

Patricia Galeana, Modesto Seara Vazquez y Beatriz Ruiz Gaytan,
ademas de Horacio Cerutti, Elsa Cecilia Frost y Alberto Anton
Cortes.

Untercer grupo de textos es el constituido por testimonios de
sus primeros alumnos de la vieja Escuela Nacional de Ciencias
Politicas y Sociales: René Avilés Fabila, Liborio Villalobos Cal-

der6én, Graciela Arroyo Pichardo,Santiago Roel y Martha de Jarmy
Chapa.

El ultimo grupo se dedicaal estudio de la obra de Bosch y a
algunos de los temas que él mas trabajé: se ocupan de su obra

comointernacionalista Marlene Alcantara Dominguez y Rosa Isa-
bel Gaytan; Olga Velazquez Riverade la herencia colonialy el con-
cepto de intervenci6n; Gloria Abella escribe sobre la cuestién de
la competencia entre Estados Unidos y Europa en torno a México
en las primeras décadas delsiglo xix y Josefina Zoraida Vazquez

 



 

130

presenta unandlisis de un temacentralen los estudios de Bosch:el

reconocimiento de México por parte delas potencias de la época;

por Ultimo, Ana Rosa Suarez Argiiello desarrolla el tema del con-

texto politico de la expansi6nterritorial de los Estados Unidos.

Tales los textos que Cuadernos Americanos presenta en esta

seccién de homenaje. En una ocasion similar, invitado a escribir

una semblanza de Pedro Henriquez Urefia, Jorge Luis Borges re-

cord6 queel gran ensayista dominicanonosolo fue importante por

su obra sino también por su personalidad de maestro. Otro tanto

podemos decir nosotros de Carlos Bosch Garcia: cuando nosdis-

pusimos a organizar esta seccién de homenaje en ocasi6n de su

muerte, encontré una enormerespuesta de todos aquellos que re-

cordabanno s6lo su obra comohistoriador, sino al maestro, al hom-

bre cabal.

Leopoldo Zea

 

 Carlos Bosch Garcia.  



 

 

  

EL CAMINO DE REGRESO*

Por Jrene ZEA PRADO

FACULTAD DECIENCIAS POLITICAS

Y SOCIALES, UNAM

NUNA TARDEACIAGA, la del 22 de febrero de 1994, Carlos Bosch

EGarcia partia rumboalinfinito, hacia el mar que tanto amo. Sus
cenizas, de acuerdo a su ultima voluntad, esa voluntad tan férrea,

tan necia, tan de él, quedarian esparcidas en el Pacifico. Experto
marinero,se sabe a perfecci6n las rutas, tanto como conoce los ve-

ricuetos de la historia. Esta vez el camino elegido seria el mismo

que lo trajera a México hace mas decincuenta anos, solo que a la
inversa. De la ciudad de México via Acapulco a Panama, en don-
de, comorepresentante de una compania naviera, se dedicaraa re-

colectar borrachos trasnochadosdelas tripulaciones que estaban

porsalir. Ahi, capitaneando unodelos barcos de sus espléndidas
vinetas con las que ilustrara su libro México frente al mar, cruzar

el Canal hacia el Atlantico, para dirigirse a Inglaterra, conla visita
obligada ala Universidad de Oxford. A ella le debe,entre otras co-
sas, lo rigurosoy lo acucioso de su trabajo académico, pero no de
su vida, de la que hace, comotodo un espfritu libre, un auténtico

calidoscopio. Finalmente llegar a la siempre irreducta Espana,a la
tierra de sus antepasados,a la ‘‘Espafia de todos’’ comola llamara
su padre Pedro Bosch Gimpera, al lugar que lo vio nacer un dia
de diciembre de 1919. Estar en su entranable Catalufa, banarse

y regodearse con su luz y decirle que jamas, ni por un momento,
renunci6 a ella y mucho menosolvid6: “‘sin el carifo de lo propio
(Espaiia) no hubierasido posible asimilar al pais (México) que es-
cogi para miexilio’’.

Carlos Bosch Garcia nonos dej6; simplemente,con su animoin-
corregible de aventurero, se dedicé a recorrer, ya no el mundo, que

* Publicado originariamente en El Bijho, suplemento cultural de Excelsior

(México), el 6 de marzo de 1994.
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le quedabachico,sino el universo todo, y por qué no, con su sen-

tido nato de investigador, averiguar masalla. Queda en nosotros,

como un recuerdo siemprevivo, el ser extraordinario, el maestro

por excelencia, que unoinevitablemente amo y admiro...

 

EL ADIOS A CARLOS BOSCH GARCIA"

Por Vicente GUARNER

MEDICO Y ESCRITOR MEXICANO

ARLOS BOSCHha sido mi gran amigo, por muchos, muchosafos.

Crete amistad, lo mismo con él que con su companera Elisa
Vargas Lugo, nacido de aquel primer encuentro, comosi se tra-
tase de un acto casi magnético. Y, desde entonces, corrid con esas
cualidades insoslayables que lleva implicito su significado para que
realmente valga, lo duraderoy lo inalterable a través del tiempo: a
través del caminarde unavida.

Y la amistad es, ademas, un sentimiento sumamenteactivo, que

se fija en un solo objeto, que constituye la raiz de su propésito,

queresideen elplacer y agradoporla vida, por medio de untrato

y una comunicacionestable y de una confianza ilimitada, en el con-
suelo de nuestras mutuasaflicciones.

El martes 22 de febrero,a eso delas cinco y media dela tarde,
me encontraba encerrado en mi biblioteca cuando son6el teléfono
y era la voz de Elisa.

—Vicente, ven en seguida.

Nose escucho masy la llamada termind. De inmediato me ima-

giné su trascendencia. Meeché un estetoscopioal bolsillo y toméel

camino de San Jeronimo. Al entrar en el estudio, Carlos yacia en
el suelo, inerte. Le apliqué el estetoscopio en el pechoy ya no habia
ni asomo deruidos cardiacos. Acto seguido levanté sus parpados y
observé sus pupilas, con un alto grado de dilataci6n. Ya no habia
nada quehacer. Elisa estaba de rodillas en el suelo, a su lado, los

dos nos miramosy conello estaba dicho todo. Es cierto que Carlos

llevaba mucho tiempo enfermo, muy enfermo, y su muerte era un
acontecimiento contemplado comoalgo cercano. Pero, por mucho
que unose prepare,ila muerte siempre nos sorprende! Lo tomé de

ambasaxilas y lo acosté en el canapé delestudio.

* Publicaco originariamente en E/ Buho, suplemento cultural de Excelsior

(México), el 6 de marzo de 1994.
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Después me acerqué unasilla, y me senté por Ultima vez a su
lado, a transmitirle mis recuerdos: nuestras innumerables viven-

cias juntos, envuelto en una nubedetristeza y transido de dolor.
Le recordé nuestras excursiones al sureste, Palenque, Uxmal, Tan-

cé, Tulum y hasta Copan. Nuestrasvisitas a los conventos agusti-
nos del estado de Hidalgo, guiados por Elisa. iNuestros recorridos

inacabables por México!

Este domingo ibamosa comerjuntos con el virtuoso Salvador

Moreno, quese ha podido,finalmente, escapar, por unos dias, de
su inseparable Barcelona. Carlosveia con granilusi6nesta reuni6n.
Le expresé, ademas, a Carlos, ahi sentado a su lado, que de ahora

en adelante no me podria comer unplato de escudella catalana

acompanada de un vinotinto sin pensar en las veces que la habia
compartido con él.

Carlos, como hombrey amigo, era generoso y, por encima de

todo, bueno. Y es que la amistad, en esencia, supone natural bon-

dad, que incide, sobre todo, en el particular apego que una a otra

se tienen dos personas.

Cuandounser querido desaparece de nuestra vida perdemos

una parte de nosotros. Ya lo he expresado en otras paginas, es el

morir de uno mismo, lentamente, poco a poco. Y la verdadsea di-

cha, en la vida nose suele morir de golpe, sino por etapas, tanto
bioldgica comoespiritualmente.

Adidés, Carlos Bosch, te echaremos todos mucho de menos,

y antes de despedirmedeti para siempre, y de levantarme de esta

silla, quiero dejarte un buen sabor, evocdndote un verso, que segu-
ramente te habria gustado escuchar, de nuestro fray Luis de Leon:

El amory la pena

despiertan en mi pechounansia ardiente

despiden larga vena

los ojos hechos fuente.”
q

}

**Nocheserena’’, en Poesta completa, Madrid, Aguilar, 1976, p. 52.

A CARLOS BOSCH GARCIA,
PARA NO INTERRUMPIR
NUESTRO DIALOGO

Por Damidn Bayon

CRITICO DE ARTE

{, CARLOS, no es cuestién de interrumpir el didlogo. Me lo pide

S Elisa, pero aunque no lo hubiera hecho, yo —espontanea-
mente— mesigo dirigiendoa ti. Nuestros caracteres eran tan dis-

tintos: tal vez por eso mismo nos podiamosllevar tan bien, mas que
como amigos, yo dirfa que como verdaderos hermanos.

Una hermosa profesi6n comin nos acercaba, era previsible.

Aunque al no saber nada de tu especialidad, entre maritima y

politica, no era —no soy— quién para juzgarte. Lo quesé es la pa-
sion que ponjas enpracticarla historia de una maneracasi atlética,

comoalgo que te incumbia decercay justificaba anteti mismo y los

otros, esas tus multiplicadas horas de trabajadorinfatigable.
Pese a tusiras jupiterinas, eras bueno, se te notaba en tu com-

pasién. Ahora me quedan dos imagenes tuyas que parecen contra-

dictorias y son,tal vez, s6lo complementarias. La primeraes la de

verte ya, para siempre,al volante en ese maravilloso viaje a Oaxaca

que tuvimosla suerte de hacerlos tres el afio pasado. Viaje en elque

luchaste con montahas, caminos, curvas y esa tormenta wagneriana

quese desat6 sobre nuestras cabezas al momento mismo de llegar

a destino. Ese era el Carlos voluntarioso, empecinado, triunfador

de si mismo: no sabes cOmo megusta conservar esa estampa.

Empero,prefiero la otra imagen también muy tuya. Se refiere

al gatito huérfano que te trajeron —los ultimos dias que pasé en

tu casa— y que adoptaste y malcriaste en el sagrado recinto de tu

majestuoso dormitorio, coraz6n de esacasatuya,intima y generosa,

llena delibros, papeles, maquinas, para investigarlo todo, pensarlo

todo,escribirlo todo. La stibita dedicaciéna ese gatito tuyo dejaba

transparentarlo que tu fuerza de cardcter trataba inutilmente de

disimular: tu ternuraporlos seres desvalidos.   
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Ahora, cuandollegue de noche a San Jerénimo,a horas impo-
sibles, no estaras para recibirme al pie de la escalera y darme ese

abrazo carinoso quele dedicabas al incansable amigo viajero. En
cuanto a mi, debes saber que conla vozinterna, la que nose oye,

te seguiré hablando. Y —a mi vez— te escucharé en esastres len-

guas tuyas:el catalan,el espanoly el mexicano que adoptaste como
propio.

Noobstante, al momentodepartir otra vez, te advierto que hay

una sola palabra —adids— que no podré, que no querré decirte
nunca, Carlos.

 
En su biblioteca, hacia 1992.    

AMIGOS EN DESACUERDO

Por Luis GONZALEZ Y GONZALEZ

EL COLEGIO DE MICHOACAN, MEXICO

HORA QUEIRENE ZEA meha invitado a recordar al entranable

Avamizo Carlos Bosch, me doy clara cuenta quelas rutas de la

amistad y el acuerdo puedenir en distinta direccion sin mayores

contratiempos. Nadie puede poner en dudala cuatitud delas pare-

jas de Elisa y Carlos y de Armiday Luispese las diferencias socia-
les de los dos matrimonios. El que unoarrancara del sector urbano

y bonito y el otro dela parte rustica y feita de Mexico no impidio la

amistad de casi cincuenta anosentre los Bosch y los Gonzalez. Gra-

cias a la generosidad de Carlosy Elisa todo fue hacer buenas migas

entre ellos y nosotros. Aparte de las muchas veces que compartimos

la comida y la conversa en nuestras casas de la ciudad de México,

Armida y yo apuntamosenel breve catalogo de encuentros felices

los que tuvimos con esa hermosa gente en Tokio, Manila, Yakarta,

Delhi, El Cairo, Atenas, Roma y San José de Gracia. La primera

gran virtud de Carlos fue la simpatia, la actitud generosa hacia los

demas, siempre y cuando nofueran de las huestes de Franco. En

el orden de las grandes querencias él se mantuvo muy amoroso de

su Cataluna natal, de la Republica Espanola y del México quelo re-
cibid cuandosedeshizode sus proclividades marineraspor el rumbo
de Panamay fue aceptado, a comienzosde los cuarenta, en plan de

estudiante, en aquel instituto recién abierto por los transterrados
espanoles en el que conducianla batuta tres mexicas: Alfonso Re-

yes, Daniel Cosio Villegas y Silvio Zavala.
Somosegresados del mismotaller, pero él fue un alumnobri-

llante y fundador. Antes de concluir su licenciatura, las autoridades

de El Colegio de México habian dadoa las prensassu primerlibro:
La esclavitud prehispdnica entre los aztecas (1944). Cuando yo en-
traba al Centro de Estudios Hist6ricosél salia victoriosamente con
un libro que fue muy agasajado por los académicos de nuevo cuno:
Problemas diplomaticos del México Independiente (1947). En alguno
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de los comelitones para celebrarla aparicion de este volumen, Car-
los se veia muy orondoy a la pregunta de alguien sobre la venta
dellibro él repuso quelo tenia sin cuidado la popularidad, que sdlo
aspiraba a la aprobaci6n de los colegas. Desde entonces se negaba
a ser idolo popular, pero si queria ser un historiador académico de
fuste. Ampli6 sus estudios en el extranjero bien armado con be-
cas de las fundaciones Guggenheim y Rockefeller. Por ultimo, ob-
tuvo maestria y doctorado en la Universidad Nacional Aut6noma
de México.

En el decenio de los cincuenta fuimos muy buenos camara-
das en la Escuela de CienciasPoliticas y Sociales de la UNAM, pero
ensefamos de manera muy diferente. El fue un profesor generoso
y estricto, que no barco. Ademasenseiiy dirigié tesis en untitipu-
chal deinstituciones: Mexico City College, Facultad de Filosofia y
Letras, Escuela Nacional de Antropologia e Historia y El Colegio
de México. Miles de alumnos pasaron porsusclases y no meha to-

cado oir a nadie que maldiga sus conferencias. Fue un profesor con
gracia y con espiritu de ayuda, un verdadero angelde la guarda.

Los que somosratones de uno o dos agujeros, admiramosla
habilidad de Bosch para desempenarsimultaneamentedistintosofi-
cios. Comosecretario de la Comision de Historia del Instituto Pa-
namericano de Geografia e Historia se hizo justamente famoso en

toda la enorme largueza del continente americano. Poco después
fue el gran artifice de la Direccidn de Publicaciones de la UNAM. Lo
traté con mayorfrecuencia cuando puso en marchael Centro Inter-

americano de Libros Académicos. Aparte deser un cliente asiduo

pero pobredelcILa, tuve la oportunidad de darmecuentadelos ta-

lentos gerenciales, mercantiles y deportivos de Carlos Bosch. En su
edad adulta volvi6 con éxito al arte de la marineria. Alguien tan de
tierra adentro comoyo envidiabalas travesias en yate maniobrado
por aquel mil usos.

Deaquellas breves hornadas de historiadores que produjo el
primitivo Colegio de México resultaron muchasespecies de clio-

nautas. A la mayoria nos dio por abandonarla historiografia na-
cionalista, la que sdlo se ocupaba de problemas nacionales ge-
neralmente de indole politica. Algunos nos refugiamos en temas

microhist6ricos, en la pequefnahistoria local. Otros, como Bosch,

fueron a ver lo que pas6 mis alld de las fronteras del pais. Sus
textos sobre La base de la politica exterior estadounidense (1967);
Latinoamérica, unainterpretacién global de la dispersién en elsi-

glo xix (1978), y Tres siglos de navegacién mundial se concen-
traron en América (1985) son algunos testimonios de la manera
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comose salto las trancas de la nacion. Aparte de esa fuga intro-
dujo otras novedades. En un pais tan de espaldas a sus océanos
él propuso el tema de México frente al mar. Aplic6 al quehacer
hist6rico la consigna del presidente Ruiz Cortines de la ‘‘marcha
al mar’.

Tambiéncoincidimos y diferimos Carlosy yo enel gusto al mé-
todo histérico. El, desde los afios cincuenta, sostuvo la ruta po-
sitivista como Unico camino de la investigacion historica y hu-
manistica. Su breve La técnica de investigacion documental sigue
siendoel libro de entrada de muchosaspirantes al estudio del hom-
bre en chorcha. En no pocos congresos y simposios, Carlos criticd

delante de mi mis propuestas de manga anchao la aceptacion de
distintos modoslegitimos de escribir la historia, cuya defensa hice
en Eloficio de historiar, \a Invitaci6n a la microhistoria y otros textos
poco normativos y rigurosos.

Carlos Bosch Garcia, hijo del célebre arquedlogo Pedro Bosch
Gimpera, acudia a sus metas, casi siempre originales, por la ruta

muytrillada del positivismo. Acariciaba y sometia a tortura a los
documentos. Su preferencia porlas fuentes primarias es patente en

sus libros monograficos y en las multivoluminosas colecciones do-

cumentales. De éstas, recuerdo Materialpara la historia diplomdatica
de México entreeste pais y los Estados Unidos que dio a luz en 1957
y los Documentosde la relacién de México conlos Estados Unidos co-
trespondientes al periodo queva de la hechura de la nacin-Estado
a la que se convino poner el nombre de México, al robo yanqui de

la mitad del territorio mexicano.
En visperas de la entrada del laboriosisimo Bosch a la tercera

edad, empezo a padecerfuertes migranas de domingoa las que do-
min6 conactividades artisticas. Se mantuvo como maestro y escritor
de asuntos hist6ricos de lunes a viernes y se convirtid en un exce-
lente paisajista de fin de semana. En el hogary en el de nuestros

hijos exponemosconorgullo los paisajes que nos regal6 Carlos. En
ellos se pinta la mitad ristica de México, en la que predominanlos
colores azules, verdes y pajizos, las casitas de poca pluma,los arbo-
les frondosos, las aguastransparentes y el ir sobre la vida de las co-
sas con noblelentitud. El historiador estaba enfermode urbanismo,

pero la rusticidad mexicanalo extrajo de ese hoyo.

Al incurrir en la tercera edad, en el ao en que se publicé El
mesterpolitico de Poinsett en México, Carlos Bosch habia publicado

una docena de volumenes, impartido centenares de cursos y con-

ferencias, guiado a muchisimostesistas y recibido muy pocos reco-
nocimientos. Comoquiera,en los Ultimos afos ingres6alfestival
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de las corcholatas. Un dia lo declararon investigador emérito de
la UNAMy otro académico dela historia. En compania del doctor

Silvio Zavala, asistid puntualmente a las reuniones mensuales de

la Academia. Alli remachamosamistad y desacuerdos, pero sobre

todo la camaraderia.
Pese a haberlo visto con un breve tambo a cuestas, como no se

le veia la cara de espanto que ponenlos moribundos, nuncacrei que

el dicharachero de siempre estaba a punto de callar. Medijo Elisa

que seguia ensenandoy escribiendoy no vi enla lentitud de palabra

y ademanningunindicio de lo que sucedio poco después.

 Con Luis Gonzdlez en Zamora, 1980.  

DON CARLOS BOSCH GARCIA

Por Federico REYES HEROLES

POLITOLOGO MEXICANO

Para dona Elisa Vargas Lugo

E ABRIO LA PUERTA. Una amable mujer de delantal blanco nos

S crane a un estudio,sala, biblioteca, todo a la vez. Beatriz y

yo avanzamosnerviosos. Sdlo esto nos faltaba, tener que ir a dar
explicaciones por las majaderias ajenas a aquella pareja de respe-

tabilisimos profesores. Eso era todo lo que sabiamos. Bueno, eso
y que él no anunciaba una amabilidad excesiva. Fue la primera vez
quelo miré a la cara. Su pelo cano, copete suelto, entre rebelde y
jugueton y una aguda mirada que tomaba matices de enojo porlos

gruesoscristales que la deformaban.Susojos eran claros, indefini-
bles, a veces verdes a veces azules. ‘El coche no es nuestro, noso-

tros serfamos incapaces de cometer semejante barbaridad: simple-
menteinterrumpirel transito y dejar que un bocoén chofer lanzara
amenazas’’. Ella, Dona Elisa, por supuesto, ya nos habia ofrecido

un té o café y ya habian aparecido algunasgalletitas deliciosas. El
comenzo a parlotear enojado. Sus manosiban de un ladoal otro
con energia. Si mal no recuerdo fumaba con exceso. El agresivo co-

che negro era de un funcionario de Gobernaci6n, nosotros ni cho-

fer ni carrozasutilizibamospara nuestro transporte. Nos haciamos
responsables de un viejisimo Volkswageny otra antigtiedad norte-
americana, Chevrolet. Me impresion6 el chongo de DonaElisa, la
rigidez de su pelo,frente a la amabilidad de su risa y modales. No
quisimos quitarles masel tiempo asi que habiendologradola expli-
caci6n intentamosnuestraretirada. El seguia montado en un enojo
que, por momentos, me pareci6 excesivo parael asunto que, siendo
grave, no merecia tanta exaltaci6n, ni invertir tanta pasion, tanta

energia.
Tiempo después comprendique ésa era parte de su enormevita-

lidad. Para Don Carlos casi todo demandabapasion. En él incluso
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el desprecio era apasionado. Salimos con un libro suyo entre las

manos. Suspiramos con alivio. Caminamos unos cuantos pasos a
nuestra casita. Anos después agradeceria yo la estupidez de aquel

funcionario,lo estrecho de la Cerrada de San Jeronimoy la fortuna

de haber conocido a dona Elisa Vargas Lugo y a don Carlos Bosch

Garcia.
Entrelas explicaciones las criticas con bisturi verbal al funcio-

nario escaparon suspasiones. La Historia, asi, con maydscula, como

reina y senora desus dias,los libros como concreci6n de suvida,el

trabajo comosu razondeser, la Universidad, nuestra universidad,

la UNAM comocontinente ineludible para la batalla. 6C6mo no co-

incidir con él? Pero ésas eran solo las pasiones formales. Después,
inmediatamente después, venian el campismo,la buena comida,el

buentrago,la pintura y, sobre todo,la conversaci6n. Don Carlos se

entregaba a la conversaciOn, en algun sentido vivia pory paraella.
Pero la conversacion paraél noeraesa inutil esgrima verbalde los
intelectuales que surge de la intencién de demostrar que soy mas

listo, mas informado, masinteligente, touché. No, Don Carlos en

el fondo argumentaba, recordaba, se entregabaa las ideasy las pa-

labras para sercon la gente, para ser querido. Por eso era un gran

conversadory para todos tenia, porque queriaestar con la gente.
Loscontactos se incrementaron. Sofia nos presenté a Socorro,

asi quelos servicios domésticos de ambas casas tenian apoyos sub-

terraneoscasi siempre en nuestrofavor. Lleg6 la primera invitaci6n:
domingo, a comer con los maestros y amigos mutuos. Don Car-
los me pidid acompanarlo con ginebra Beefeater. No puse mucha
resistencia. Dona Elisa nos dio un cocido catalan que alli conoci.
Fue un despliegue culinario que, sin embargo, era natural en esa

casa. Don Carlosse quejé de todo y todo lo goz6. Criticé6 a Dona
Elisa desdela botanaal extraordinario postre y, sin embargo, no

hacia mas que reconocerle. Unplatillo, San Marcos,lo llev6 a re-

cordar otro y a través de ellos fue a su infancia y a su tierra de
origen. Estuvo a punto desoltar una majaderfa en contra de un
burdcrata universitario por no recuerdo qué motivo pero Dona
Elisa lo atajé con un‘‘Carlos...’’ muy severo. Los anteojossele

desacomodaron, se contuvo. Y mejor pasé a hablar de su Combi
conla cualhacia recorridos por toda la Republica, en parte provo-
cadosporla interminable pesquisa de arte colonial de DonaElisa.

Creo que esa fue la primera ocasi6n en que comprendi que
detras de aquella fachadacasi hosca, de esos ojos agresivos por mo-
mentos, detras de esos manotazosincontenibles, habia una ternura
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infinita. Don Carlos seguia adelante hablando de las exigencias

que imponia a sus alumnos: ‘‘Si quieren ser historiadores, que se

fleten’’. Yo en mis adentros pensaba ‘‘debe de ser un ogro como
maestro’’. Creo que en las primeras conversaciones, como todos

lo hacemos, intento llevarnos a sus conocimientos profundisimos.

Pero, por fortuna la vida se impuso entre nosotros. Digo porfor-

tuna, porque ahora puedoleery releer sus libros maravillosos y su-
mergirme en la Espanadelsiglo xvi, en la conquista 0, para milo

masdelicioso, en el mar para encontrarenéllas huellas, los rastros

de los pueblos y culturas. Los libros y sus conocimientos queda-

ronalli, pero ese otro Don Carlos, ese surtidor de vitalidad, ése no

escribio de si mismo.
Undia lo veo pasar en un bolido flamante: gris dos puertas

ultimo modelo. Frena y retrocede. Veo su copete rebelde caer sobre
su cara. “‘Estrenando’’,le digo. ‘‘Qué le parece’, me responde.

Desciende del auto, abre el cofre y empieza una disquisicién so-
bre la nueva forma de inyeccién de gasolina. Mete la mano,senala

manguerasy explica convencido de las ventajas de su adquisicion.

Porque uno de los dones de ese gran historiador fue que nunca

desintegr6 la vida, nunca la dividid en pedazos de un absurdo. La
vida para él era un todo, hablar de una mujer guapa,distinguir los

buenos o maloscaldosriojanos o franceses, degustarla ginebra, un

jamon,la elegancia,el estilo, gozar un paisaje y pintarlo, hablardel
sistema de inyeccion de gasolina. Todo, vamos.

El dos de marzo de 1985 cendbamosen nuestra casa Dona Elisa
y Don Carlos, Paulina Fernandez Christlieb y Octavio Rodriguez
Araujo, mis padres y Beatriz y yo. Don Carloslleg6 con la energia
acostumbrada, lanz6 preguntasy con sussistematicos enojosllev6 a
todos a cierta euforia. Mi padre rompi6elsilencio de aquella noche,
inusual en él y termino conversando animado. La copa de Dona
Elisa tenia una fractura imperceptible. Escurria vino hasta que ella
de plano protesté y dijo, ‘Esta es una tramposa’’. Todos reimos.
La cena se prolongd. Reyes Heroles refut6 y también maldijo y se
monto en la conversaci6n provocada, en buena medida, por Don
Carlos. Comole agradecial maestro su euforia. Veinticuatro horas
antes mipadre noshabia informado quese moria de cancer. Viviria
diecisiete dias mas. Sin saberlo la energia de Don Carlos le dio
una nochegrata en los peores momentos. Pocos dias después nos
acompanabanenel velorio.

Natalia lleg6 al mundo. Paso sus primeros anos en Cerrada de
San Jer6nimo. A las comidas y cenas en casa de ‘‘los Bosch’ la
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llevabamos en bambinetto. Dealla lleg6 ropita, juguetes, cascabe-
les, qué sé yo. La generosidad deesacasa,del 46, no tuvo limite para

nosotros. A la pregunta por Natalia siempre venia la respuesta, que

estaba con “‘los Bosch’’. La lata que debe dehaberles dado. Enfin,
éramosvecinos.

Undia, entre las reiteradas quejas a la burocracia universita-
tia porlas erratas enlibros o porla distribucién de los mismos que

llevaban a Don Carlos a menearsu copete deunladoalotro para

acentuar su enojo, me dice: ‘“Ya me voy porque ya va llegar la

modelo’. “‘Perd6n, maestro, le pregunto a aquel académico eru-

dito, écudl modelo?’’. Don Carlos ya caminaba apresurado hacia

su casa: “‘Ah, que nole he dicho, organicé untaller de desnudo. Ya
estuvo suave de‘paisajitos’. Nada comola carne. éPor qué no se
incorpora?’’. No pude mas que reir. Me quedé conla inquietud.
Undia, en su casa, lancé como anzuelo: ‘‘iCudndo meensefia sus

ejercicios pictéricos?’’. ‘“‘Andele, vamos’’, dijo de inmediato. Su-

bimosa su estudio. Yo tenia curiosidad porversus trazos. Habia

teordenadoel lugar. Estabanalli pinturas de muchos anosatrds,

paisajes, junto a las nuevas experiencias. Descubri a un acuarelista

sensible y un dibujante preciso pero fresco. Ese también era Don
Carlos.

Desu vida, por fortuna, desaparecié el cigarro. Un buen dia
nos enteramos de que no podria haber mds jamones, ni crema, ni
mantequillas. Pescadosy verdura cocida. El asuntoera serio y Don

Carlos refunfunaba todoel tiempo. Pero seguia quejandosede todo
con la misma energia. Le brotaba molestia, pero no des4nimo. Ha-
bria queintervenirlo. Se van de un dia alotro, casi de emergencia.
Nos quedamos preocupados.éVolveriamos a ver a Don Carlos? Un
dia distingo su figura a lo lejos. Vena porla plaza,frente

a

la igle-
Sia, caminabalentamente. Cerré de inmediato la puerta y fui a su
encuentro para darle un abrazo

y

sentirlo. Pero lo que me llamola
atenci6nerasu vestimenta. Tenia unos zapatos deportivos, lo cual
era ldgico dada la actividad caminera. Pero la extrafia camiseta
larga, como deadolescenteenla playa, con grandes letras coloridas,
no lo comprendien él. No alcancé a distinguir lo que decia hasta
que la cercania medio las palabras y tuve quesoltar la carcajada
incluso antes de saludarlo. Al frente, en letras grandes y chillantes
lei Iwas bypassed in Cleveland.‘‘iQuéle parece?’’, me lanz6 sin que
mediarapalabra alguna y de inmediato giré para alargar mi carca-
jada. Porla espalda unclaro diagrama explicando la nuevacaiieria.
Nos dimosel abrazo.   
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Pero todos esos avatares no podian interrumpir su misi6n:

ensenar, investigar, publicar, cumplir con la Institucidn. Cuarenta
aos, primer miembro no mexicano de la Academia. Asi que en
cuanto fue posible salieron ambos con rumboa la Universidad

en aquel cuidadisimo Peugeot que Dona Elisa conducia a diario.

Pronto tuve entre mis manosotro libro de Don Carlos y después

otro y otro mas. Fuerontantos,de tal seriedad y profundidad, que
era dificil concebir quela salud de ese hombre se mantuviera en un

fragil equilibrio. Conferencias por aquiy poralla, viajes a dar char-

las, direccidn de tesis, mesas redondas, debates, lo que se quiera

imaginar. Sin embargo la amenaza estaba alli, y los pequenos de-

talles que él parecia dejar de lado, le recordaban a uno la seriedad

del asunto. Manejar con limitacion, trago cada vez menos, evitarlas

escaleras. Pero Don Carlos seguia adelante y no mencionaba esas

“tonterias’’. A principios de abril del 93 tuvimos otra espléndida
comida con DonaElisa y Don Carlos, siempre amigos nuevos, gente
joven, siempre discusiones acaloradas, siempre la pasion de Don
Carlos, siempre el radicalismo catalan que afloraba. Aparecieron

las delicias, rabos de alcachofas, berenjenas, endibias. Dona Elisa

vigilaba que Don Carlos nose saliera de su estricta dieta. Me dice

con gran amabilidad y mirada picara: ‘Qué se toma usted?’’, ‘“Lo
que usted tome, maestro’’, le dije sin comprender el juego. Me

respondi6 elevando la voz para que lo escuchara DoniaElisa: ‘“Yo

estoy tomando un‘juguito’, pero déjeme prepararle algo decente’’.
Tom6 mi brazo y me condujo rumboa la cocina. Yo platicaba de

no recuerdo qué necedad mientras él mezclaba sin que yo pusiera

demasiada atencion. De pronto se voltea, pone un pesado vaso de
ginebra en mi mano,mirosus ojos detras delos cristales y escucho
“‘salud’’ cuandoyasiento que su vaso choca conel mio. Desapare-
cimos media hora. Después regres6a su ‘‘juguito’’.

Metemo quea pesarde su energia,vitalidad y alegria extrana,
Don Carlosse llev6 algunos pendientes. Seria injusto no mencio-

narlos. El primero es que a pesar de haber entregadosu vidaal

pais, a México, a la Universidad, nuncalleg6 a estar en unasitua-

cion de auténtica igualdad juridica. Por un absurdo, pero sobre
todo injusto, precepto universitario, sdlo los mexicanos por naci-
miento puedenser autoridades universitarias. Las limitaciones se
extienden desde los consejos técnicos, internos, hasta la Junta de

Gobierno, pasando por el Consejo Universitario y la Direccién
de Escuelas, Facultades e Institutos. Don Carlos, como muchos

otros brillantes universitarios, opt6 por México, optpor la UNAM, y
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un falso nacionalismo, que en realidad es chovinismo,le limit6 sus
derechos.

El segundo pendiente es que Don Carlos sufrid muchoa la bu-
rocracia universitaria, a esa pequefia casta de administradores que

se olvida quees por los maestrosy porlos investigadores que la Uni-

versidad puede cumplir con la finalidad social que tiene asignada.

El resentimiento de Don Carlos no era contra uno 0 dos, o tres 0

diez burdécratas, era contra una actitud de menosprecioal trabajo
intelectual, era contra cierta altaneria de personajes que entran y

salen de la administracion y tratan al personal académico comosi
fueran un numero. Algo debemoshacer.

El tercer pendiente eran los centavos. No quele faltaran, pero

él reclamaba, y con toda razén, que un académico con su trayec-
toria, sus grados, sus publicaciones,su infinito curriculum, en otro
pais tendria unsalario y condiciones de trato muy superiores. Eso
tambiénle peso.

A principios de semana mediceBeatriz: ‘‘Oye, hace tiempo que
no vemosa los Bosch. Quétalsi los invitamos-el domingo’’. Tres

de la tarde en punto, suena el timbre. Natalia abre la puerta. Dona

Elisa con su chongo y un dejodetristeza. Don Carlos energético,

delgado y con miradasagaz bajo su copete. Caminasin mostrarcan-

sancio perolleva detras de si un pequefo tanque con oxigeno adi-
cional. Le pregunto, con toda tranquilidad me explica lo c6modo
del aparato al cualya ha adaptado un cargadorde maletas para po-

derlo llevar a donde sea. Una querida pareja de amigos universita-

TiOs nos acompanan. Discutimos sobre Chiapas,las nacionalidades,
las etnias, el regionalismo espanol. Don Carlos se exalta, se enoja,
vocifera, reclama y consumeoxigeno. Natalia y Leonora juegan no
sin dejar de mirarel aparato y los tubos que él maneja con natura-
lidad asombrosa. La conversaci6nse prolonga. La tarde seenfria,
Don Carlosadvierte que su dotacidn de oxigeno ha mermadoy co-
menta que ya tiene pensado el mecanismo para, no sé c6mo,in-

crementar su autonomia. Se despiden. Sube al automévil, ‘‘Nos

vemospronto’, digo yo,‘‘claro, claro’, responde él. Cuarenta y
ocho horas después ha muerto enla tranquilidad de su casa. Por

supuesto, no podria ser de otra forma, me dejé sobre la mesa dosli-
bros. Ahorasi fueronlos tltimos. Nuncafui su alumno,pero ic6mo
meenseno! Descanse en paz mi querido Don Carlos.   

LA OBRA DE CARLOS BOSCH GARCIA

Por Marlene ALCANTARA DOMINGUEZ

FACULTAD DECIENCIAS POLITICAS

Y SOCIALES, UNAM

OS ESTUDIOS DE CARLOS BOSCH GARCIA nos muestran los conflictos
DSer los que México atraves6 duranteel siglo x1x.

Para todos aquellos estudiosos de las relaciones entre México y
Estados Unidos, el trabajo de investigaci6n realizado porel doctor
Carlos Bosch representa unodelos pilares fundamentales. Ademas
de quehaservido comosustento en trabajos posteriores producidos

en México, sobre los Estados Unidosy su relacion para con nuestro
pais y toda la América Latina, es considerado ya comounclasico.

La riqueza delos textos elaborados por Carlos Bosch se basa
en un inmensotrabajo de investigacién documental, siendo éstela
materia prima basica de la obra producida poreste autor.

Entre sus obras mas conocidas podemosdestacar: Problemas

diplomaticos del México Independiente, Material para la historia di-
plomatica de México, La base dela politica exterior estadounidense,
Historia delas relaciones entre México y los Estados Unidos.

En relacion con suslibros La base de la politica exterior estado-
unidense e Historia diplomatica de las relaciones entre México y Es-

tados Unidos, complementariosel uno del otro, ambos analizan la

politica exterior norteamericana, estableciendolas lineas explicati-
vas de la misma,en el marcode su desarrollo hist6rico.

El primero nos permite apreciar las diversas etapas que la
politica exterior norteamericana ha planteado lospaises latino-
americanos, ofreciendo un cuadro de referencia al caso especifico
del desenvolvimiento de las relaciones con México.

Por lo que respecta al texto Relaciones entre México y Estados

Unidos, podemosencontrar plasmadounanalisis muy completodel

proceso anteriora la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, en
1848 cuando recomienzala vida independiente de México con un
territorio intervenido y mutilado y con una conciencia masclara del
alcance dela politica exterior norteamericana.
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Cabe destacar que los otros textos, Historia diplomatica de

México y Problemasdiplomiticos del México Independiente, no dejan
de presentarnos problemas un tanto delicados y en ocasiones de

cardcter desagradable parala historia diplomdtica mexicana,por lo
queserefiere a las intervenciones, pago de deuda y reconocimiento

de gobiernos, principalmente en sus relaciones con Europay Esta-
dos Unidos.

Sin duda, su obra nos muestra momentosrelevantes dela histo-
ria de dos paises que, como México y Estados Unidos, han estado

intimamenteligados, ademds de que contiene elementosdeanilisis
basicos parala formaci6n delos estudiososde las relaciones entre
México y Estados Unidose historiadores en general, asi como de

los internacionalistas en particular.
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CARLOS BOSCH GARCIA,
MI GRAN MAESTRO,

MI AMIGO ENTRANABLE

Por René AviLEés FABILA

LITERATO MEXICANO

MaeY ORGULLOSO de su nacionalidad adquirida, Carlos

Bosch Garcia fue hijo del notable historiador Pedro Bosch

Gimpera. Este ultimo lleg6 a México después de la Guerra Civil
espanola, luegodeser profesor en la Universidad de Oxford. An-

tes, en su natal Cataluna, fue ministro del Gobierno Aut6nomo y
rector de la Universidad. Produjo, comosu hijo, una abundante

y distinguida bibliografia que en mucho explica los lazos entre
México y Espana, entre Europa y el Nuevo Mundo.

Carlos Bosch muri6 silenciosamente en su biblioteca, el mar-

tes 22 de febrero de 1994,a las seis de la tarde. Lo acompanaba su

esposa, companeraentranable, estudiosa del arte, la doctora Elisa

Vargas Lugo. Casi enseguida fue a verlo su médico y mejor amigo,

Vicente Guarner. El coraz6n debilitado de Carlos Bosch Garcia no
resistié mas y el hombrefino, caballeroso, el hombre generoso,el

inmensohistoriador y maestro de excepci6n,fallecid. Una pérdida
en verdad irreparable. Con Bosch Garcia se pierde parte impor-
tante de una distinguida tradicidn académica en extincion: la del

profesor e investigador de tiempo completo de alto rango. Cada
dia son menos aquellos que amorosamente dedican su vida entera

a la docenciay todo lo que conlleva el trabajo académico.
Carlos Bosch Garcia dejé a su paso infinidad delibros y articu-

los, prepar6 con esmero a muchas generaciones de alumnos. Su

rigor era famoso. Yo lo recuerdo bien cuando alrededor de 1962

entré porvez primera enel salon de clases de la Facultad de Cien-
cias Politicas y Sociales. Seria mi maestro junto a profesoresde la
talla de Ricardo Pozas, Modesto Seara Vazquez, Pablo y Henri-
que Gonzalez Casanova, Arturo Arnaiz y Freg, Victor Flores Olea,
Francisco Lopez Camara, Enrique Gonzalez Pedrero y Ernesto 

 



 

152 René Avilés Fabila

de la Torre Villar. Carlos Bosch Garcia era un hombre de una

presencia extraordinaria, apuesto y elegante, de voz sonora y de

cierto aire (falso) de arrogancia. Sus clases eran espléndidas, pues
al mismo tiempo que impartia historia, nos explicaba sus secretos

metodoldgicos para investigar. Poco lo traté. Meinspiraba cierto
temor. Lo imaginé duro y hosco. Cuando afos después trabamos

amistad y le confesé mis titubeos, le dio un ataque derisa. Mien-

tras escuchabasus carcajadas, pensé que de noser por aquella ti-

midez juvenil, yo habria podido disfrutar mds la sabiduria de ese
excelente profesor cuyos libros me impresionabanconsusideas no-

vedosas,distintas de las acartonadas que nos mostrabanlashistorias
oficiales.

En 1964-1965 solia encontrarlo en los actos sociales del Cen-
tro Mexicano de Escritores. Llegaba acompanado de su esposa,

Elisa Vargas Lugo,una inteligente y sensible mujer, hermosa por

anadidura. Tampoco en esos tiempos hablé gran cosa con él. Lo
saludabaconla cortesia y el respeto con los que hetratado a mis
grandes maestros y punto. No fue sino hasta 1984,o tal vez princi-
pios de 1985, cuando por mi amistad con Martha Fernandez volvi a

encontrarme con el matrimonio Bosch-Vargas. Esta destacadain-

vestigadora de arte trabaja con Elisa en elInstituto de Investiga-

ciones Estéticas de la UNAM y en algin momento mellevé a casa
de mi maestro. Poco a poco fuimos haciéndonos amigos. Mas ade-

lante, con el matrimonio Guarner(Vicente y Alicia), comenzamos

la costumbre de reunirnos a comero cenar. A veces en casa de es-

tos ultimos,otras en la mia y la mayorparte de las ocasiones en casa

de Carlos Bosch Garcia, quien fastidiado de que en amables plati-
cas y discusiones le hablara yo de usted, me exigié que lo tuteara.
Condificultad, como me ocurrié con Revueltas y con Arreola, me

animé. Con frecuencia nos acompanabanotrohistoriador notable,
Juan Antonio Ortega y Medina, y su esposa. Era un grupo deex-
cepcion, al que se unia el padre de Alicia Guarner, don Antonio
Martinez Baéez, cuando sus compromisosse lo permitian. Mucho

aprendienesas largas conversaciones. Dealli saqué, por ejemplo,
material para mi novela Réquiem por un suicida, y de otra platica
literario-humoristica derivé un cuento que esta dedicado a todos
esos buenos amigos, queridos amigos; por desgracia, dos de ellos
nos abandonaron.

El ano pasadola salud de Carlos Bosch Garcia comenzé a dete-
riorarse. Su coraz6nse debilitaba, pero nunca dejé de trabajar, de
recibir alumnos, de redactarlibros, articulos y conferencias. Estaba
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en plena produccidn cuando la muerte lo sorprendi6. Poco antes
mehabia regalado México enIa historia, 1770-1865, con unacalida
dedicatoria. Sabia que estaba delicado, sin embargo luchaba por
vivir. Todavia dos semanasantes de fallecer, les correspondida los
Guarnerinvitarnos a comer. Carlos Bosch Garcia estaba animoso y
llevaba a cuestas un pequefio tanque deoxigeno, del que se burlaba.
Y un mes antes estuvimosjuntos enla presentacion de la primera
novela de Vicente Guarner, Nelaton, en el auditorio del Hospital
Angeles. Lleg6 solidario con su amigo, conduciendo su propio au-
tomovil. Pese a la enfermedad, mi maestro hacia, hasta donde es
posible, una vida normal, acostumbradoa su habitual independen-

cia de movimientos, que Elisa no lograba detener consus delicados

y Suaves reganos.
Carlos Bosch Garcia deja una obra inmensa. Libros como

La esclavitud prehispdnica entre los aztecas, Historia diplomatica de
México con los Estados Unidos 1820-1848, Material parala historia
diplomatica de México y Suefio y ensueno delos conquistadores, son
trabajos memorables que nos enriquecen y permiten conocer nues-
tros origenes y raices, nuestras dificiles relaciones con la potencia
vecina y, como consecuencia, parte de nuestra compleja personali-

dad cultural. Carlos Bosch amé intensamentea este pais al que su
padrelo trajo cuando comenzabala Segunda Guerra mundial. Solia
mostrarsu posturacritica con energia y valor desusadosy dejaba co-
rrer su enormebagajecultural lenta y elegantemente, sin petulancia
alguna. Es tanto lo que me lig6 a Carlos Bosch Garcia que su muerte
me conmovié profundamente. Mesentivacioy triste. Y esossenti-
mientoslos compartié la comunidad universitaria e intelectual del

pais. Me encontraba junto a su viuda,la doctora Elisa Vargas Lugo,
cuandollegaron maestrosdela talla de Henrique Gonzalez Casa-
nova, Pascual Buxd, Luis Ortiz Macedo, Alberto Dallal. Y poco

masadelante estuvo enel velorio el doctor Silvio Zavala, el maes-
tro de Carlos Bosch Garcia, afligido, entre el caudal de personajes
que acudierona despedirlo.

Es mucholo que personalmentele debo a Carlos Bosch Garcia.
No solo fue mi maestro, fue mi amigo y me hizo el honor de ser
mi colaborador en El Bho, suplemento cultural de Excelsior, al

quele entreg6 ensayosy articulos. Me present6 con donSilvio Za-
vala, quien asimismose convirtié en asiduo colaboradordelsuple-

mento a mi cargo. Nolleg6 a cumplir 75 anos de edad; noobstante,

lego unaobra intensa e importante y prepar6 a un gran numero de
nuevosinvestigadores y profesores universitarios. Al salir del velo-
rio, aturdido, desconcertado, recordé unas palabras que poco antes  
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mehabia dicho Alicia Guarner: ‘‘Fue un distinguido intelectual,
pero fue también un hombre bueno, un hombre que amé su fa-
milia y a sus dospaises: el que lo vio nacer el que lo adopt6 sin
Teservas y con carino’’. Aunque me quedala amistady el carifio de
Elisa Vargas Lugo, echaré de menosla presencia de Carlos Bosch
Garcia, mi maestro y amigo. Lo extrafaremosy lloraremos todos
los que lo conocimos y nos beneficiamos con su cultura, su genero-

sidad,su trato fino y elegante, su buen humor. Meparece normal
que haya muerto delcorazon,lo habia entregado amorosay pasio-
nalmente a su tarea de educadory estabafatigado.

 

CARLOS BOSCH GARCIA.
APORTES DE SU OBRA

ALAS RELACIONES INTERNACIONALES

Por Rosa Isabel GAYTAN GUZMAN

INTERNACIONALISTA MEXICANA

A. A manera deintroduccién

HORA QUE ENTRAMOSa unaetapa sustancialmente diferente de

Au relaci6n entre México y los Estados Unidos, que nos enfrenta
a grandes retos parael estudio de la mismay para el estudio desde

México de este ultimo pais, no puedo sino lamentarla ausencia del

autor de un trabajoserio y consistente de estos temas.

Hafallecido el doctor Carlos Bosch Garcia, hombresencillo y
directo comoyo lo conoci después de haberleido su obra casi com-
pleta en mi busqueda por entenderlas relaciones internacionales
de México.

EI mejor recuerdo y homenaje, humilde sin duda, que se puede

hacer a hombres como el doctor Bosch —quien por lo demas no

aceptaba ninguno— es hablarde su obra. Pero aun mejor que eso,
es reconocerel hecho de quesu trabajo, transmitido a muchas ge-
neraciones ya, nos ha ensenado una forma de entenderel mundo.

Y es que lahistoria y su vision,es decir, la visi6n hist6rica, no

es mas que‘‘una proyeccion especial de la concepcidn general del

mundoy del hombresobreel desarrollo de la sociedad humana, de
los pueblos y de la humanidada través del tiempoy del espacio’’,’
comoyalo sefalé Alvaro Matute en unodesustextos.

O comolo senala Luis Gonzalez y Gonzalez al hablar de una

propuesta para hacerunahistoria patria y senalar que ‘‘los elemen-

tos mas valiosos de la vida social, de la vida de los seres humanos

en comunidad,son precisamente su cultura, es decir sus formas de

1 Alvaro Matute, La teoria de la historia en México, 1940-1973, México,
Sepsetentas-Diana, 1981, pp. 155-156.  
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ver el mundo,sus formas de interpretar los fenédmenosnaturales y

sociales’’.? Al respecto, este historiador hace referencia a la impor-

tancia que tiene la posibilidad de contar con una visi6n del mundo
para los conglomerados humanos. Para los mexicanosen este caso.

Inclusive, en el campo de la Administracion se habla de la

importancia medular de que las organizaciones cuenten con una
vision, compartida por todos sus miembros, sobre si misma, sobre

su pasado,su presente y su futuro. Ello le proporcionalos instru-

mentos necesarios para trabajar por una meta y con un sentido. He

ahila importancia decontarcon dichavisi6n.
La forma de entender el mundo quenosofrecela obra del doc-

tor Bosch es producto de untrabajo sistemAatico, arduo,con sentido.

Plasmado en un mensaje que yo entendi comoelrescate dela expe-

riencia hist6rica, el no olvido de la misma para entenderel presen-

te. El desmenuzamiento de los hechoshist6ricos para dar luz a los
hechospresentes.

El trabajo de investigacidn que tiene comobaseel estudio di-
recto delas fuentes documentales, su andlis y la reconstruccién de
los hechos a partir deellas, es sin duda el mejor legado queel doctor

Bosch deja comohistoriador.

Pretendo conel presente ensayo resefar algunosde los aspectos

dela obra de Carlos Bosch que han marcadounaporteal desarrollo

del estudio de las relaciones entre México y Estados Unidos como

parte integrante del objeto de estudio de las Relaciones Internacio-
nales. Para ello, he seleccionado algunosdesus textos intentando

rescatar aquellos elementos que fueron consideradosen la carac-

terizacion dela relacion bilateral duranteel siglo x1x y que, a mi
juicio, nutren sin dudaalgunael anilisis de la relaci6n actual.

B. Sus aportes comointernacionalista

Es cierto que Carlos Bosch no se consideré de ninguna manera

internacionalista, él siempre fue historiador. Sin embargo,a los

internacionalistas también les ha aportado muchola obra de este
universitario.

Su herencia reside precisamenteenofrecerel elemento depers-
pectiva quelas relaciones internacionales rescatan obligadamente

? Tania Carrefio King y Angélica Vazquez del Mercado,‘‘Critica de la histo-
tia pragmatica. Una entrevista con Luis Gonz4lez y Gonzdlez’’, Nexos (México),
noviembre de 1993,p. 39.
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de otras disciplinas, entre ellas la historia. Por lo demas, su pre-

sencia fisica como profesor de la Facultad de Ciencias Politicas y
Sociales lo puso en contacto directo con la formacién de interna-
cionalistas.

Posteriormente, la obra del doctor Bosch nutrié la ensenan-

za delas relaciones internacionales, fundamentalmenteenla esfera

de la ensenanzay la investigacion en materia depolitica exterior de

México, del estudio de los Estados Unidos de América del dela
relacién entre ambospaises.

Las obras de Carlos Bosch Garcia sobre la politica exterior
norteamericanay sobre las relaciones de México con Estados Uni-

dos fueronpioneras enel anilisis de la relaci6n bilateral y han sido
fuente segura del conocimiento que sobreella se ha producido en

México. Con toda certeza marco y defini6 la obra de otros autores

en este tema. Historiadores e internacionalistas.
Merefiero, desde luego,a un esfuerzo sistematico en la investi-

gacién documental, pues es claro que no considero muchosescritos

y tratados sobrela relacion bilateral y la presencia estadounidense
en México, con caracteristicas distintas a las de dicho trabajo. Me

refiero, como ejemplo,entre otros, al texto de Roa Barcenasobrela

invasi6n norteamericana de 1846-1848 y publicada por vez primera
en 1883, cuya importanciaes innegable para entenderlas relaciones

bilaterales durante el siglo x1x.
Otro texto importante de senalarpor el gran trabajo documen-

tal que encierra, pero ya de estesiglo y cuya primera edicién aparece
sdlo cinco afios después que el texto de Boschsobrela relaciénbi-
lateral, y 22 alos después de Losproblemas diplomaticos del México
Independiente, es el de Luis G. Zorrilla, quien en dos tomos reco-
pila la historia de las relaciones entre México y los Estados Unidos
entre 1800 y 1958.3

Por otra parte, es importante resaltar la permanente preocu-
pacion del doctor Boschpor hacer unareconstrucci6nfidedigna de
los hechos. De ahisu siempre presente intencidn de trabajar con
documentosoriginales.

Muestra de lo anterior son las afirmaciones que hace preci-
samente en su texto sobre la base dela politica exterior estado-
unidense. En él senala que el estudio de la evoluciény los efectos
quela mismaejerce sobre las tres zonas —México,el Caribey el

3 Luis G. Zorrilla, Historia de las relaciones entre Méxicolos Estados Unidos de
América, México, Porria, 1977, 2 tomos. La primera edicién es de 1965.
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Pacifico— que ese pais utiliz6 para “‘crear, concebir y poner en
marchasu politica internacional’ pretende reconstruir dicha linea
politica, ello con la intencion de entenderlaen el siglo xx.

Pero sobre todo, sobresale su decisi6n de no entraren el anali-

sis de la misma por considerar necesario delimitar la competencia
de su estudio. Al respecto, indica que aunque reconoce la existen-

cia de muchostrabajos publicados sobre el tema, dada la delicada
indole de la €poca que maneja, se basa s6lo en documentaci6n ori-
ginal precisando que “‘la primera parte del lapso de que hablamos

fue fundamentado con documentacién obtenida directamente de

los archivos... la segunda parte ha sido analizada mediante docu-
mentacion publicada en los propios Estados Unidos’ ’.4

Asi, s6lo se permite plantear conclusionesa partir de los docu-
mentos que tiene en su mano,sin aventurarse a extrapolar juicios
en el tiempo.Selimita a plasmare interpretar los hechos documen-
tados.

Unasola mencion de los textos del doctor Bosch nos permite
confirmar su permanente apegoa la rigurosidad enla investigacion

y el respaldo documental en que basa la misma. En 1947 publica
Problemasdiplomaticos del México Independiente; en 1957, Material

para la historia diplomdtica de México (Méxicoy los Estados Unidos);
en 1961, Historia de las relaciones entre México y los Estados Unidos
(1819-1848); en 1966, Labase de la politica exterior estadounidense;

en 1978, Latinoamérica,unainterpretacion globalde la dispersién en

el siglo xix, en 1980 aparece El mester politico de Poinsett en México
(estudio preliminar); en 1981,‘El conflicto del siglo x1x con los Es-
tados Unidos’’ en Estados Unidos: unavision interdisciplinaria, de
Alonso Gémez-Robledo, coordinador; entre 1983 y 1985 publica
Documentos de la relacién de México con los Estados Unidos (no-
viembre de 1824-diciembre de 1848, en cuatro volimenes).

La formaciony el conocimiento adquiridos por Carlos Bosch en
el proceso decreaci6ndesu obrale permitid que, en 1981, su texto
sobre “‘E] conflicto del siglo x1x con los Estados Unidos’’ presen-
tara, en una especie desintesis, el desarrollo de la relacién entre

México y los Estados Unidosdurante todoelsiglo x1x. Este trabajo,

aunque pequeno en extensién, resume magistralmente los rasgos
caracteristicos de dicharelacién.

Asi, los asuntos fronterizos, la ideologia estadounidense sobre
su destino manifiesto, la doctrina Monroe,el principio de transte-

4 Carlos Bosch Garcfa, Introducci6n al texto La base de la politica exterior esta-
dounidense, México, UNAM, 1975, p. 8. La primera edici6n es de 1969.
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rritorialidad y el consecuente expansionismoterritorial de Estados
Unidos (Texas, California, Nuevo México), el reconocimiento de

gobiernos y las Comisiones de Reclamaciones fueron los elemen-
tos que definieronel intercambio politico-diplomatico delsiglo xix
entre ambospaises.

Resalta en este articulo el doctor Bosch,la gran importancia que

reside en el hecho dequela politica norteamericana hacia México
cambie de enfoquehaciafines del siglo xix. Si bien termina unsi-
glo de “‘contienday de presiones violentas’’, dicho enfoque, que se
habia mantenidoenelterrenodelexpansionismoterritorial, asume
a fines desiglo las caracteristicas de un expansionismo fundamen-
talmente econdmico.

Ademasdeestos materiales sobrelas relaciones internacionales
de México, Estados Unidos y América Latina que son, junto con
Espana,el nucleo de su trabajo, el doctor Bosch publicé una gran

cantidad de textos dehistoria, articulos de investigacidn, prdlogos,
presentaciones y obras bibliograficas. Lo anterior, como producto
de largos afios dedicadosa la docencia y a la investigacion.

En el contexto del objeto de estudio delas relaciones interna-
cionales, que es precisamentela sociedad internacional, en México

tesalta, desde luego, el interés por el estudio de las relaciones in-

ternacionales de nuestro pais. Y comoel propio doctor Boschya lo

senal6 claramente en untexto que citamos mas adelante, estudiar
historia delas relaciones internacionales de Méxicoes estudiar, fun-

damentalmente, sus relaciones con los Estados Unidos.

Y en esta materia, los textos de este autor son material invalua-

ble por su aporte a la sistematizaci6n de todala historia documen-

tal respectiva, convirtiéndola en un material sencillamente insosla-
yable.

Lo anterior, sin hacer mencién atin de los textos de Carlos

Boschquetratanel estudio de los Estados Unidos propiamentedi-
chos, 0 el estudio de la vida diplomatica de México en el siglo xix
y que nos permiten apreciarlo cercanode esosajiosy las actitudes
de México y sus contrapartes enla vida internacionaltanto en los
principios dela vida independiente comoenla actualidad.

Reitero aqui que el aporte fundamentalde la obra de Carlos
Bosch las relaciones internacionales, sin duda alguna, es su ca-

pacidad para sustentar de manera muyrigurosa la evoluciondela
politica exterior de México y de los Estados Unidos duranteel siglo
x1x. Lo anteriorofrece, con esta linea de investigacién, entenderlos
procesosactuales que viven estospaises.
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C. Textos a manera de ejemplo

Su primera obra sobre la diplomacia mexicana, Problemas di-
plomaticos del México Independiente, publicada en 1947, es sin duda

un tratado de historia diplomatica que conllev6 un trabajo docu-
mental que marcara toda la obra de Bosch.

Diez afios mas tarde apareceran los Materialpara la historia di-
plomatica de México (Méxicoy los Estados Unidos) que sera también

un resultado mas del trabajo documentalrealizadopara sus anterio-
Tes publicaciones, y que rescata las condiciones en quese desarrolla

el inicio del encuentro diplomatico entre ambospaises.
En sus textos sobre la base de la politica exterior norteameri-

cana la historia de las relaciones entre México y los Estados Uni-

dos, 1819-1848, Carlos Bosch realiza un trabajo documental muy

importante que, junto con el resto de las publicaciones citadas,

muestra la riqueza de sus textos al tener como sustento un inva-

luable trabajo de investigaci6n documental.
Enel estudio sobre la base dela politica exterior de Estados

Unidos establece lineas explicativas de la misma en el marco de

su desarrollo historico. Ello permite apreciar las diversas etapas
que dichapolitica ha planteado hacia los paises latinoamericanos y
ofrece un cuadro de referencia al desenvolvimiento delas relacio-
nes con México.

Eneltexto sobrelas relaciones entre México y los Estados Uni-

dos se encuentra plasmadoun analisis muy completo del proceso
bilateral que termina conla firma del Tratado de Guadalupe Hi-
dalgo. Este sera el punto donde recomenzaréla vida independiente
de México, sobre la base de unterritorio intervenido y mutilado,
pero con una conciencia masclara del alcancedela politica exterior

norteamericana. Particularmente del alcance de ésta para México.
Es el texto sobrelas bases dela politica exterior estadounidense

el que introduce allector al tema, afirmando que:

el estudio de la historia de México, aun cuandosea el de su historia interna,

no puedeignorarel de la de los Estados Unidos de América. En cierta forma,

México,a partir del principio del siglo X1x, no es capaz de evitar circunstancias

muy importantes enlas cuales los Estados Unidos desempefnan un papel defi-

nitivo, que afecta su extensi6nterritorial y su misma soberania. Pero después

de cierto momento,el poder sufrido por México deja de ser tan visible comoel

que padece durante el lapso al que nos referimos, para trocarse en una fuerza

primordialmente econémica y politica.‘

5 Bosch Garcia, La base, p. 5.  
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Y ahi estamos.
Asi, se enmarca a México enel contexto de los sucesos que con-

formanla politica internacional de los Estados Unidosenel siglo
XIX,tanto en nuestro pais comoenel Caribe y en el Pacifico, permi-

tiendo apreciar como es que a Méxicole correspondi6 siempre ser
el primero enlalista de los destinatarios de las distintas politicas

norteamericanas.
Aun ahora puede apreciarse comola politica norteamericana

imprime un sello particular y generalizador a las relaciones inter-

nacionales en cada momentoparticular, si bien es cierto que, como

algunos autores norteamericanossenalan,la intencién de dominio

ha sido permanente.®

En la actualidad apreciamos claramente cémola politica ex-

terna de los Estados Unidosha girado de foco en los anos noventa,

respecto a la década pasada, debido a una combinaci6n de trans-
formaciones a nivel mundial, regional y nacional. Asi, se espera
quelos asuntosideoldgicos y de seguridad que marcaronla década
de los afios ochenta se vean sustituidos por los temas econdémicos

en la década de los noventa.’
Eneste sentido, la negociacidn del Tratado Trilateral de Libre

Comercio pone a México enel primer lugar de unapolitica norte-
americana que se desarrolla en un marco de reestructuracion de

la economia mundial. Esta reestructuracion permite a dicha eco-
nomia pasar de unaserie de mercados nacionales a un mercado

mundial interdependiente. Ello, gracias al desarrollo tecnoldgico
que ha revolucionado la comunicaci6n, el transporte, la adminis-
traciOn y la mercadotecnia,y ha conducidoa la integracion transna-

cional de capital y mano deobra.*
E! planteamiento de un cambio delos temas de seguridad hacia

los de comercio en la década de los noventa es compartido pordi-
versos autores con la consideraci6n,por parte de algunosdeellos,
de que el mismose ha consolidado gracias al desarrollo, dentro del
contexto politico norteamericano,de un fuerte grupo de apoyo para

6 Véase Richard Barnet, Guerra perpetua, México, FCE, 1974 (Colecci6n Popu-

lar, 127), 0 Noam Chomsky, La segunda guerra fria, México, Grijalbo, 1984.

7 Abraham Lowenthal,‘‘Estados Unidos y América Latina en la década de los

noventa: tos cambios enlos intereses y politicas estadounidenses ante un mundo

nuevo’’, Estados Unidos. Informetrimestral (México, CIDE, Divisi6n de Estudios

Internacionales), primavera de 1993,p. 71.

8 Jbid., p. 73.  
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un nuevo conjunto depoliticas hacia América Latina,? y considero
que en términosgenerales hacia el resto de las diferentes regiones.

Cualquiera queseael peso de los elementos queinciden en este
cambiodela politica norteamericana, que yo encuadrcenel andli-

sis presentado por Boschenel texto citado arriba,lo cierto es queel
papel que México desempené enotras etapas comoprimer recep-

tor de las “‘nuevas’’ politicas estadounidenses se repite también a
fines de este siglo. Ahora el primer experimento delibre comercio
con un pais en desarrollo se hace precisamente con México. Antes
solo se firmaron acuerdosdeeste tipo con Israel y Canada.

Lo mas curioso, 0 dramatico, es que los paises latinoamerica-
nos han arrastradoyatreinta afos de negociaciones comerciales en
busca de una zona de integraci6n, con logros minimos. Frente a
ello, y después de un acuerdodelibre comercio con Chile, ha sido

muyfacil y rapido, pues sélo Ilev6 un ano de negociacion,la firma
del Tratado Trilateral de América del Norte.

En elsiglo pasadola opcidn de integracin politica que se con-
solida, es precisamente la propuesta por Estados Unidos, frente a
otras propuestas de integracion latinoamericana que excluian a ese

pais, dandolugar al Sistema Interamericano que desembocard en
la actual OFa.

Asi pues, a un siglo de diferencia, siguen siendo los Estados

Unidoslos que marcan el ritmoy los temas del quehacer interna-

cional. Pero sobre tododelas relaciones internacionales delconti-
nente americano.

La lectura y aprehensiondel contenidode los textos de Carlos
Bosch y de textos posteriores comoel de Josefina Vazquez y Lo-

renzo Meyer,e inclusive el de Mario Ojeda sobrela politica exterior

de México, permiten apreciar una contextualizacion dela relacién

entre México y Estados Unidos, ya que incluyen una necesaria ubi-
cacin de largo plazo. La coyuntura s6lo puede entenderse desde
esta perspectiva.

El marco temporaldelos trabajos de Carlos Bosch, ubicados
fundamentalmenteenel siglo x1x, no es de ninguna manera una
limitaci6n como pudiera pensarse. Como intento sefalar con el
ejemplo citado mas arriba, la perspectiva histérica que imprimen

° Margaret Commins, ‘‘De la seguridad al comercio en las relaciones entre
Estados Unidos y América Latina: c6mose explica el apoyo estadounidense al
Tratado de Libre Comercio con México’’, Estados Unidos. Informe trimestral
(México, CIDE,Divisién de Estudios Internacionales), primavera de 1993, pp. 5-30.  
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al andlisis de la relacion bilateral y a la politica externa de los Es-
tados Unidos permiten al estudioso de temas actuales un enfoque
que va masalla de lo inmediato, masalla de la coyuntura.

D. El significado de la obra de Carlos Bosch hoy

Enese marco de largo plazo, el cambio —‘‘la revoluci6nsalinista’’

comoalgunosle llaman ya— significa una rupturahist6érica. Al pa-

sar de una politica nacionalista y de diferenciacidn a una politica de
asociaci6n,se da un giro de 180 grados en la busqueda porredefinir

su papelen el contexto internacional."

Si bien los Estados Unidoshabiansido tradicionalmente la ame-
naza del norte para América Latina en su conjunto,el discurso sa-
linista los asume como una fuente de oportunidades y presenta a

México frente a Estados Unidos como una opcién de crecimiento
para el bloque norteamericano.

Juan Maria Alponte hace algunos comentarios relativos a un

nuevo enfoquedelasrelaciones bilaterales en el presente sexenio

senalando queantela disolucién de la Uni6n Soviética, los Estados

Unidos asumian sin duda un liderazgo de cualquier manerarela-
tivo. Y queeste escenario obliga a México a meditarsobre la esfera

regional.

Negociar con Estados Unidos —dice Alponte— ‘‘requeria
identificar la realidad mexicana y estadounidensesin la proposicién,
paralizante,del pre-juicio, sin el residuo emocionaldela historia’.
Dejarla historia y su prejuicio de lado para negociar un Tratado
que permitiera mayorclaridad y transparencia en el comercio de

las dos terceras partes de las operaciones que realiza México hacia
el exterior, es una tesis que yo también sostuve hace ya varios anos

comentandoel ingreso de México al Acuerdo General de Arance-
les y Comercio, y que comparto enel caso del Tratado Trilateral de
Libre Comercio. Este puede ser una excelente herramienta para la
negociacion comercial de México con Estados Unidos.

10 Al respecto, véase la ponencia de Humberto Garza en el V Foro dePolitica

Exterior de México, organizado por la Coordinaci6n de Relaciones Internaciona-
les de la Facultad de Ciencias Politicas y Sociales de la UNAM, 18-20 de enero de

1994, y el trabajo de Gloria Abella,‘‘La politica exterior de México en el gobjerno

de Carlos Salinas de Gortari: 2Una nueva concepcidn?’’, Revista mexicana de cien-
cias politicas y sociales (México, UNAM), nim. 148 (1993).

1 Juan Maria Alponte, Prélogoa Lapolitica exterior de México en el nuevo orden
mundial. Antologia de principios tesis, México, FCE, 1993,p. 67.
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La condicionpara queasi sea es desde luego unproyectoclaro,

y sobre todo consensuado de Naci6n. Ello conlleva a un proyecto

compartido de desarrollo econdémico enel plano globalde la eco-
nomiay la politica nacional, que se expresa en un proyecto similar
de politica externa y depolitica econémica externa.

Sin embargo,enlas condiciones por las que México atraves6 du-
rante este sexenio, de descrédito y desconfianzaenelnivelpolitico,

un compromiso de esta naturaleza con un pais con el que la aso-
ciacion nohasidola caracteristica en ningin momentodesuhisto-
Tia y con ningunpais del planeta, era algo delicado.

Necesitaba forzosamente, desde mi perspectiva, de un encua-

dre y unacontextualizacién histdricas. Entendiendola historia no
desde la perspectiva del prejuicio que senalamos anteriormente,

sino del conocimientoreal y objetivo quelas relacionesbilaterales
nos ensenan.

Unanegociaci6n que no tarda mdsque unano, esté mostrando
sus efectos ahora mismo,cuandolos industriales mexicanos se que-

jan de errores en la misma. Entredichoserrores el mdscriticado es
el de que nose atendieronlas cadenas productivas en el momento

de la negociaciondelos aranceles para los distintos productos que

son de su interés y que produceserios estragos sobre todo en las
companias medianas y pequenas que es dondese encuentra funda-
mentalmentecapital mexicano.

Unasunto curioso es que importantes empresas exportadoras
como TAMSA, que exporta tubos de acero, diga que no sabe cuél

sera el tratamiento arancelario a sus productos bajo las condicio-
nes del TLc; que se hable de la necesaria reparticién de cuotas de

exportaci6n a las empresas que desean accederal mercado norte-

americano dandolugar,por lo menos, a suspicacias sobre el man-
tenimientode viejos vicios administrativos; y que se diga queel sis-
tema aduanero nosufrira cambiossignificativos cuando su moder-
nizaci6nse pide con urgenciaporel sector de comercio exterior de
México.

Otro ejemplo,interesante al menos, es el contenido de un estu-
dio del Centro de Estudios Econémicos de CANACINTRA que destaca
el proceso gradual de desgravacién arancelaria de las exportacio-
nes mexicanas en plazos que van delo inmediatoa los cinco, diez

” “Elimin6 el TLC impuestos a productos finales y grav6 en 10 afios alos insu-
mos’’, El Financiero (México), 10 de febrero de 1994,p. 18.

13 Ejemplos entre muchos otros, son las notas de El Financiero (México), del 8
de febrero,p. 21; del 17 de febrero, p. 18 y del 28 de marzo de 1994, p. 18.  
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y quince afios. Este estudio informa que,si bien de entrada se des-

grava el 43% delas importaciones canadienses y norteamericanas,
México no producecerca del 80% de las mismas.“4

Sera dentro de cinco y diez afos cuando se dara la liberali-
zaci6n de cerca de 1 800 productos de Canada y Estados Unidos
y que representancerca del 56% del valor de sus importaciones. Es

aqui donde las empresas mexicanas deberén centrar su atenci6nsi
quieren aprovecharestas posibilidades.

Porotrolado, un proceso de negociacién que representa tanto

parael pais, como bien lo dice Alponte, que implicaba “una acumu-

laci6n de energia analitica tan importante como necesaria, previa-
mente, para admitir que el transito del Estado populista al Estado
publico, era la recuperaci6n del Estado comoinstitucion de la So-
ciedadcivil y no lo contrario’’ requeria para comenzar de un equipo
negociador que conociera profundamente a México, su historia

y sus valores, como deberia conocer también las minucias de las
Tarifas Generales de Importacién y Exportaciony las técnicasy la
historia de la negociacién comercial internacional de México.

Sin embargo,una nuevacorriente de negociaci6n comercialcon

negociadores recién llegados de —precisamente— Estados Unidos

estuvoal frente de la negociacidn de este Acuerdo. Estos anos estan

siendo la prueba de fuego de la misma.
Este cambiohistérico en la percepci6n oficial mexicana de los

Estados Unidos introducido la politica exterior de México puede

dimensionarse través de la obra del doctor Bosch.
La misma ofrece un conocimiento documentado,riguroso, de

la historia de la politica externa norteamericana, pero sobre todo,

dela relacién entre los Estados Unidos y Mexico.
Esta, pues, la obra de Carlos Bosch ahiesta él conella, como

producto de la Universidad Nacional, sepamosapreciarla.

14 Luz Maria Rivera,‘‘Gradual, la desgravaci6n arancelaria de las exportaciones

mexicanas, afirma CANACINTRA’’, El Financiero (México), 8 de tebrero de 1994,

p. 24.  
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Cas BOSCH GARCIA —espanol por su origen, mexicano por

convicci6ny latinoamericanoporsu querencia entranable a es-

tas tierras que conservanel sabor,el olor y el sonido dela peninsula

hispano-lusitana— muestra desde su llegada a México una pro-

fundainclinaci6n hacia el conocimiento del pais quelo recibia y

del continente latinoamericano en general; quiso entender su nueva

realidad, y el camino massegurofuela historia.

Comohistoriador y como universitario que fue, Bosch Garcia
se preocup6por aprehenderlas grandes causas que determinaron y

determinanla historia interna e internacional de México, y también
los procesos dela integracion latinoamericana. Otro tema quelein-

teres6, pero que desafortunadamentesolo abord6 ensu ultimolibro
El descubrimientoy la integracién iberoamericana, publicado porla

UNAM en 1991, es el de una historia general de América, tema que,

por obvias razones, debe ser desarrollado porlas nuevas generacio-

nes tantoenlasaulas universitarias como enlos cubiculos o centros

de investigacion, y ello seria, sin duda alguna,ei mayor homenaje al
hombrey al historiador que acunola experiencia y madurez de su
pensamientoeneste pais que lo vio morir.

En el proceso de sus investigaciones, Bosch Garcia encon-

tro que las grandes causas que de una otra forma haninfluido en

la evoluci6n mexicanaenparticular, y latinoamericana engeneral,

son la conquista de Américay el intervencionismo estadounidense.
Aunqueestos hechosse presentan contradictorios, ambos han de-

jado una huella imborrable en nuestro devenir histérico. Bosch

observa que mientras la conquista se nutri6 en ideas que caracteri-
zaron a la Edad Media,el intervencionismo de los Estados Unidos  
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se alimentsy se alimenta en las necesidades propias del desarrollo
de su formacapitalista. No importa cual, ni que uno mire alpasa-

do o queelotro mire al presente, aparecen siempre renovados en

nuestras estructuras politicas, sociales y econdmicas: la tradicion
senorial, el sentido de servidumbre y la dependencia, son hechos

caracteristicos del mundolatinoamericano.
La Colonia nosleg6la tradicion senorial y el sentido de servi-

dumbre. La pervivencia detales asuntos,aunenla distancia, es ob-
jeto dela reflexidn de Carlos Bosch;sus vivencias, espanola y mexi-
cana,le permitieron ahondarsusestudios sobre la realidad europea

y la realidad americana;él rastrea el legado espanoly nos dice que

los hombresde la conquista, transformadosen colonos, veian hacia

el pasado, hacia una Edad Media que estabaencrisis en Espana

y moribundaya enel resto de Europa; no obstante, esos hombres
querian continuar la historia medieval hispanay hacerrealidad un

suefio, convertirse en los representantes del seforio colonial. Asi, a
contracorriente, impusieron esa ideologia en América, en dondese
mantuvointacta durantelos trescientos alos que duréla colonia,y,

renovada, perdura en nuestrosdias.

Bosch Garcia, citando a Dols Borda, dice que el hecho fue

que el patrimonio cultural formado furante la colonia result6 re-
sistente en extremo al cambio, por su propio sistema de valores

senoriales. Porello el concepto dela igualdad reclamadoen la en-

tonces América espafola consistia en que pudieran alcanzarel po-

der politico tanto los blancosarist6cratas comoloscriollos locales,

lo que equivalia a reclamarigualdad entre iguales y poco mas.

En doscientos afos de vida independiente no se ha logrado

aceptar el reclamo de igualdad de los indigenas, y la razon, dice

Bosch, es que la rotura de los lazos americanos con Espana se
debia una rebelidn contrael tutelaje, no contra el sistema de va-

lores senoriales. Los supervivientes del senorio, los hombres dela

politica y los hombres de la economia delas finanzas, luchan por
mantenerlos principios de obedienciay de disciplina colonial y se
convierten, en el nuevo patriciado de la época actual, en los suce-
sores de los blancosaristocratas.

Es por ello que la obediencia ciega se transforma en el unico
principio politico verdaderamente fuerte. En América Latina no se

respeta al individuo ni a sus opiniones, y ello, dice Carlos Bosch,

se presenta comola gran falla de la democracia latinoamericana.

La fuerza del poder en nuestra América es decisiva, y de ahi que las
dictadurasy los presidencialismos slo encuentren apoyorealen los
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intereses extranjeros, que en caso necesario recurren la presién o
a la intervenci6n directa en nuestros paises.

La presencia de los Estados Unidosenla vida doméstica delos

paises latinoamericanoses un asuntoal que Bosch Garcia dedicé es-
pecial atencidn. Comohistoriador, conocia muybien el alcance de

la politica intervencionista de nuestro vecino en el norte, y como

espanol, no podia olvidar que Espanaperdi6 la Ultima de sus pose-

siones en América a causa dela politica estadounidense. En efecto,
la pérdida de Cubarepresenté, en 1889, el fin del imperio espanol

y el inicio del imperio de los Estados Unidos en este Continente.
En este sentido las investigaciones de Bosch Garcia sobre la

historia de las relaciones diplomaticas de México con los Estados

Unidosle permitieron no s6lo revelarel proceso que estasrelacio-

nes siguieron enel curso delsiglo xix, sino también desentrafarlas

distintas caras que adoptael intervencionismo estadounidense y su

efecto sobre nuestra evoluci6n. La extensi6nterritorial y la misma

soberania de México dan cuenta deesta realidad.

Eneste orden, Bosch observaquela forma deintervenci6n en la

evolucion del Estado mexicanotiene lugar desde el principio de

la pasada centuria y varia a medida que va cambiandola historia
interna de los Estados Unidos, que ese cambio supone quelainter-

vencién cambie también de forma, y se muestre de diversa manera
seguin las necesidades propiasdel desarrollo de su forma capitalista.

Asi, la intervencién obedece a factores de expansionterritorial, a
factores econdmicos quetienen acentos diferentes como el comer-

cio, las inversiones o las grandes finanzas que,con vasta cuantia, se

lanza produciendoefectos definitivos en las economias nacionales
ajenas.

A lo anterior agrega Bosch queel unicocriterio valido para de-
terminarla formadeintervenirse funda en sus efectos practicos.

Por otro lado, y para nuestro infortunio, América Latina re-
sult6 un campopropicio parala penetracidn de los Estados Unidos.
Enelsiglo x1x, periodo de formaci6ndel Estado naci6n,la herencia
espanola pes6 mucho;la independencia, dice Bosch, constituy6 sdlo
un cambio administrativo, porquelos sefiores latinoamericanos no
admitieron un cambiosocial abierto y quedaron en sus sociedades
en la misma postura que ocuparon durante la Colonia. La liber-
tad adquirida se cinda lasclases oligdrquicas expresandose, sobre
todo,enel libreconubismo,y sus pueblos continuaron dependientes
de sus senores. Y los senores, dependientesde los intereses extran-
jeros.
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Porultimo, el problemadela integraciénlatinoamericanay el

de la unidn nacional deestos nuestros pueblos encuentra, tanto en

la herencia colonial como en la politica adoptada por los Estados

Unidos sus mayores obstaculos. Es por ello que la obra de Carlos

Bosch Garcia siempre estard presente en el quehacerdetodolatino-

americanista.

 
 



 

 

MEXICO EN EL CONTEXTO
DE LA COMPETENCIA ENTRE
ESTADOS UNIDOS Y EUROPA
EN LAS PRIMERAS DECADAS

DEL SIGLO XIX: UN TEMA CENTRAL
EN LA OBRA DE CARLOS BOSCH GARCIA

Por Gloria ABELLA

FACULTAD DECIENCIAS POLITICAS
Y SOCIALES, UNAM

A ULTIMA VEZ QUE ESCUCHE personalmente al maestro Carlos

Bosch fue en febrero de 1992, en una conferencia sobre la

politica exterior de México. Dias antes habia conversado con él

porque la doctora Rosa Isabel Gaytdn, entonces coordinadora de

telaciones internacionales de la Facultad de Ciencias Politicas y So-

ciales de la UNAM, mesolicité lo invitara a dicho evento.
Acudia verlo al Instituto de Investigaciones Hist6ricasy lo en-

contré librando una auténtica pelea con una computadora. Le habia
ocurrido lo que todos los queutilizamos estos aparatitos nos ha

pasado algunavez:se le habia perdido un documentoquetenia que
entregaral dia siguiente. Mientraslo vefa apretar botones, cambiar
diskettes y casi pegarle un pufetazo a la maquina,tuve la impresién
de que en unos cuantos minutos recorria una buenaparte de mi
vida. Carlos Bosch habia sido mi maestro enlas aulas y con sus
textos; habia influido determinantemente en mi formacién. Una

vez que recuper6cierta calma,le cursé la invitacidn y entoncesre-
cibi un reclamo: ‘‘esos eventos no tienen ningun caso; ya no nos
escuchan; deberian ponerse a estudiar’. Yo compartia su opinion
pero con una diferencia cualitativa: no era lo mismo escuchar a Car-
los Bosch quecaerenla usual y abominable practica delos‘‘eventos
al por mayor’’ paraintentar cubrir expedientes burocraticos. Asi se
lo dije y entonces su mirada cambi6,y aceptd. No fue autocompla-
cencia. Tuveelprivilegio de estar a su lado enla realizacién de la
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conferencia citada y tenerun doble aprendizaje: oir su pensamiento
renovadoy constatar que el que es maestro nuncadeja deserlo.

CuandoIrene Zea mehizo el favor de pedirme estas lineas

senti una doble angustia: la primera,escribir con la tristeza que me

provocé la muerte de Carlos Bosch y, la segunda, escoger el tema

que desarrollaria acerca de su obra. Decidi abordar un aspecto que
a mipareceres uno delosejes analiticos centrales de su produccién

bibliogrdfica: el papel de México en el contexto de la competencia

entre Europa y Estados Unidos durante las primeras décadasdel
siglo pasado.

Este temaconstituye unaespecie de hilo conductorenlos anali-

sis de Bosch acerca de un conjunto de fendmenosy acontecimien-
tos que ocuparon suatenci6n. Entre ellos se incluyen el origen y
desarrollo del expansionismo estadounidense, asi como sus conse-

cuencias para México,tanto en lo quese refiere al problema dela
frontera comoal reconocimiento de su independencia.

Para Carlos Bosch, ‘‘el estudio de la historia de México, aun

cuandoseael de su historia interna, no puede ignorarel de la de los

Estados Unidos de América’’.!
Esta es una verdad irrefutable: Estados Unidos fue, y sigue

siendo hoy dia, el referente bdsico no sdlo en materia depolitica
exterior sino también en aspectos fundamentales dela vida interna

de nuestro pais. Poco ayudan a la comprension de unarealidad tan
compleja, comolo es precisamente la relaci6n de México con Es-
tados Unidos, los andlisis de cardcter formal, es decir, la version

diplomAtica que postula unainterpretacién basada en la igualdad
juridica de ambasnaciones, asi como aquéllos que solamente re-
producenjuicios de valor o determinismoshist6rico-geograficos.

Bosch partid de la necesidad de estudiar al expansionismo
estadounidense desde el centro mismo de suorigen. Analiz6 las

causas estructurales que determinaron sus caracteristicas, su evo-

lucién diferenciada, asi como la forma en que afectd a los paises
latinoamericanosy, especificamente, a México.

La ‘‘transcontinentalidad’’ es el concepto que engloba su es-
quemainterpretativo acerca del expansionismo estadounidense du-
rante la primera mitaddelsiglo xix. Concepto derivado del nombre
quese le dio al Tratado Adams-Onisfirmado en 1819 y queesta-

blecio:

1 Carlos Bosch Garcia, La base de la politica ederior estadounidense, México,

UNAM,1975,p. 5.  
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la primera frontera con el mundolatino... De mucha importancia fue esta

linea pues, a la vez que sefalaba un limite entre los territorios de Estados

Unidosy de México, dividié al mundo de habla hispana del de habla inglesa,

constituyendo, en consecuencia,la gran demarcaci6ncultural del Continente

Americano.

La transcontinentalidad que implico tierra, esa ‘‘sed de tie-

rra’’ que constituy6 uno de los basamentos fundamentales para
la construccién del Estado nacidn en Estados Unidos. La eviden-

cia empirica del expansionismoterritorial estadounidense fue la

pérdida delos territorios mexicanos. Sin embargo, la explicacién

de dicha evidencia implica no sdlo hacer referencia a ella como

una condici6n sine qua non del imperialismo. Supone, y asi lo

hizo Bosch, interpretarla de acuerdo conlas caracteristicas que

asumi6 en diferentes momentoshist6ricos. Esta es, sin duda, una de

sus aportaciones mas valiosas para comprenderlas especificidades
del expansionismo norteamericanoque,a lo largo delsiglo pasado,

generdiversostipos de intervencionismoenlospaises latinoame-
ricanos:

-.-la forma deintervenir en nuestra evoluci6n tiene lugar desdeel principio de

la pasada centuria,y varia a medida que va cambiandolahistoria interna de los

Estados Unidos. Ese cambio supone quela intervenci6n también cambia de

forma,y se muestra de diversa manera segtin los denominadores internos que

la mencionadahistoria nacional de los Estados Unidos produce: factores de

expansionterritorial, factores econdmicos quetienen acentosdiferentes como

el comercio,las inversioneso las grandes finanzas que, con vasta cuantia, se

lanzan produciendoefectos definitivos en las economiasnacionales ajenas.3

El expansionismo estadounidense tuvo raices internas pero
también respondi6a la necesidad deenfrentarla competenciadelas
potencias europeasy, especificamente, la de Gran Bretafia. Bosch
consider6 que:

Enlas relacionespoliticas de los Estados Unidos con México,el choque, ex-
cepto en lo referente a tierras, es propiamente una lucha contra Inglaterra
desarrollada enterritorio mexicano,y el motivo principal de ese choquees la

politica econdmica cuyoeje lo constituyen el comercio y la inversi6n, por el

2 Ibid., pp. 13-14.
3 Ibid., p. 6.
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lado inglés, y la posesi6n dela tierra, la agricultura y el principio de especu-

laci6n conlatierra, por el lado americano.*

Eneste sentido, existe una tendencia generalizada a conside-

rar que la Doctrina Monroey el Destino Manifiesto constituyen la
base fundamental dela politica exterior de Estados Unidos hacia
América Latinay el Caribe. Si bien es cierto que con el tiempofue-
ron transformandosehasta convertirse en unpilar ideoldgico que ha

servido para justificar el intervencionismo estadounidense, Bosch

ubica también este polémico temaenla perspectiva de lo quecali-
fica comoel “‘temory cierta actitud de inferioridad ante Europa’’s

enlosiniciosdel siglo pasado.

Estados Unidosciertamente, durante practicamentetodoelsi-

glo x1x, buscé consolidarlos cimientos para convertirse en una po-
tencia mundial. Pero ese propésito se enmarco en una lucha des-
igual en la cual Gran Bretana contaba ya con los fundamentos de

un capitalismo moderno,en tanto Estados Unidostuvo queproce-
derconlos‘‘elementostfpicos de la nacion agraria’’.° En efecto, no
sersino hasta la Guerra de Secesi6n queel proyecto industrial de-
rrote al capitalismo‘‘atrasado’’ representado porlos agricultores

esclavistas del Sur. :
Bosch, en este sentido, analiza dos facetas de un mismo

fendmeno. Por una parte, el expansionismoterritorial que fue

««’_.una preocupacionporla tierra, debido a que la posesion de la

mismasignificaba imperium’’’ y, porla otra, la Doctrina Monroe

que

...procedia del fracaso diplomatico y politico a que se llegé al no lograr de

Francia un compromiso de no agresién al Continente Americano; se pro-

vocé asila inexistencia del pacto, pues Inglaterra, que ya habia cambiado de

régimeny poseiael secretofinanciero de la producci6ny el comercio, se mos-

traba poco interesada en el problema.®

Estados Unidos en las primeras décadas delsiglo x1x noal-
canz6 a comprender:

4 Ibid., p. 22.
5 Ibid., pp. 16-17.
6 Ibid., p. 17.
7 Ibid., p. 15.

8 Ibid., pp. 17-18.  
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la nueva formula econémica dela polftica europea, f6rmula derivada de la

relaci6n existente entre las materias primas,el trabajo y el comercio, y que

liber6 a los imperios de la carga quesignifica la posesi6nfisica delterritorio y

de su administraci6n directa. Esta nuevafase de la polftica inauguradaporla

Gran Bretafia se enfrenta a la anticuada politica de tierra mantenida todavia

entonces por los Estados Unidos.?

Mas atin, aunquelo hubieran entendido, primero necesitaban
consolidar un poder econdmico que, en ese momento,se concre-

taba en la posesion de tierra para estar en posibilidad, posterior-

mente,de transitar hacia la consolidacién del capitalismofinanciero
y establecer nuevos términos de competencia conlas potencias eu-

ropeas. Sostiene Bosch:

La unica defensa posible de los Estados Unidos fue, pues, proclamar la Doc-

trina Monroe, documento de proyeccién hist6rico politica para més de un

siglo, pero que,si evaluamos el significado de los nuevos instrumentos,resul-

taba un arma anticuada para el momento;la Doctrina tenia todavia en 1823

comosustentoprincipalla intenci6n del Destino Manifiesto, que procura una

posiciOnterritorial hegeménica de los Estados Unidos.1°

Es con esta perspectiva que Bosch analiza un temaenel cual
fue pionero: el problema del reconocimiento del Estado una vez

consumadala independencia de México. En su libro Problemasdi-
plomAticos del México Independiente, ubica también el tratamiento

de este asunto, desdela 6ptica del significado de la independencia

mexicanaenel contexto delas contradicciones,alianzasy luchas por

el poderenel seno de las potencias europeasy de éstas con Estados
Unidos.

El problemadel reconocimiento del Estado mexicanofue indu-
dablementeel primer asuntoprioritario del México independiente
en sus relaciones con el exterior:

México comonaci6n existia y era independiente de hecho,pero en el resto

del mundosu guerra de independencia era considerada comoguerracivil, le

€ra necesario conseguir el reconocimiento de jure de las demés naciones del

mundoquela capacitaria para manifestarse con plena personalidad enla vida

internacional.

9 Ibid., p. 18.
10 Tbid., p. 19.

"Carlos Bosch Garcia, Problemas diplomdticos del México independiente,
México, UNAM,1986.  
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El estudio de Bosch dedicasu atencién principal a las negocia-

ciones y obstaculos que implico el largo proceso de reconocimiento
del Estado mexicano porparte de Estados Unidos, Gran Bretana,
Francia, Espanay el Vaticano. Parte de una consideracién central

quesera definitoria de las diferentes posiciones y momentos que se
presentaron en torno a este asunto: por unaparte,la realidad del

mundoeuropeodeprincipios del siglo x1x que estaba dividido por
dos grandes tendencias ideoldgicas, lo cual condicionola vision y

decisi6n de cada potencia para otorgar su reconocimiento a México;
porla otra, la especificidad de la situacidn de Estados Unidos que
enfrentaba tanto las pretensiones de reconquista del viejo orden co-

lonial comola rivalidad con Gran Bretana.

En cuanto a Europa, Bosch considera que el reconocimiento a

la independencia de México se ubicé en el contexto de la division
entre liberales y conservadores:

la una representabala ideologia surgida de las revoluciones americanasy fran-

cesa; y la otra la continuaci6n del viejo régimen,la legitimidady la preser-

vaci6n de ésta en los gobiernos de aquellos paises que habian sentido Iain-

fluencia de las revoluciones.!”

Diferente fue la perspectiva de los Estados Unidos que:

nose veian atados porel problemadelos ideales de legitimidad y que por su

sistema liberal se encontraban méscerca de la ideologia de las nuevas nacio-

nes americanas (pero que) tenian en cambio problemas de indole diferente

que iban a complicarel reconocimiento de la independencia:la herencia del

problemafronterizo con el territorio de origen espanol, y, en segundolugar,

la imposibilidad de aislarse de las demaspotencias, de las que todavia nece-

sitaban, sobre todo en cuanto al comercio a las lineas de comunicaciones.

Poresta necesidad de asegurarlas rutas maritimasse vieron obligados a hacer

multiples combinaciones.!

Un hecho queresalta Bosch —aunquenoes tratado en pro-

fundidad porque ello hubiese implicado elaborarvirtualmente otro
estudio— es la perspectiva mexicana acerca delsignificado del reco-

nocimiento de la independenciapor parte de las potencias mencio-
nadas. Hacia Estados Unidos, sostiene la tesis de que los gober-
nantes mexicanos mantuvieron la creencia romantica de que ese

2Ibid., p. 7.
BJid., p. 7.  
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pais, por habertransitado del estado de colonia al de nacion an-

tes que ningun otroen el continente americano, apoyaria incondi-
cionalmente al nuevo Estado mexicano. Inglaterra representaba la
posibilidad de lograr un efecto persuasivo entre el resto de las po-

tencias europeasal igual que Francia; Espana —ensu calidad de
ex metrépoli— y el Vaticano —porsuinfluencia en un pais mayo-

ritariamente catdlico— fueron dos de los reconocimientos que se
buscaron afanosamentey que,en virtud de los cambios quese pro-

dujeron en el mapa europeo,fueron los ultimos enlograrse.
El primer reconocimiento de la independencia del Estado me-

xicano fue otorgado —teferido exclusivamente a las potencias

citadas— por Estados Unidos. El andlisis de Bosch reafirmasutesis
original enel sentido de que este pais ubico el asunto en el contexto
del temor y la competencia con Gran Bretana. En cierta forma,la

propuesta del gobiernoinglés al estadounidense para otorgar con-
juntamente el reconocimiento, gener6 que Estados Unidos anun-
ciara la Doctrina Monroe:

Necesitaban el mercado sudamericano, pero chocaban con el problemade la

competencia de Inglaterra, con las pretensiones de Francia y conlos esfuer-

zos de Espafiapara recuperar su perdido imperio. Tenian que evitar en todo

lo posible la extensi6n de nuevas colonias sobreel continente y, sin embargo,

no contaban con posibilidades para defenderlo ensu totalidad, si venia algin

ataque europeo. Habia que conciliar los diferentes intereses, cerrando el ca-

mino en todo loposible a las naciones europeas;pero sin enfrentarsea ellas

con violencia. La Doctrina Monroe vino ser Ja soluci6n a este problema."

Conesta mismalégica, se explica el reconocimiento de la Gran

Bretanael cual, a pesar de haberse retrasado un par de anos con

respecto a Estados Unidos debido los intentos que se hicieron

para lograr que Espanadeclinara sus pretensiones de reconquista,

respondio a unapolitica que intentaba frenar el expansionismo es-

tadounidenseen territorios que ofrecian un mercado potencial de
amplias magnitudes para colocar sus productos.

S6lo cuando Inglaterra se convenci6 de que Espafa no reconoceriala inde-

pendencia de las Américas, viendo queestola retenia y perjudicaba enel otro

extremo del Atlantico, donde los Estados Unidos continuaban haciendo su

labor de atracci6n,a finales de diciembre de 1824, se avino a reconocera los

Estados libres sudamericanos.!®

14 Tbid., pp. 7-8.

1S Ibid., p. 265.
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Para Bosch, el reconocimiento del gobierno francés tuvo un

curso mds complejo debido a dosfactores: primero,la persistencia

de una tendencia conservadora que condicion6la actuacidn de Car-

los X y que pospusoporvarios afosla plena instauracion dellibe-
ralismo en Franciay, segundo,los intereses particulares de algunos

ciudadanos franceses —comoel bardn Deffaudis— que lograron

imponerse en momentosimportantes a las necesidades politicas de
Luis Felipe:

Duranteel reinado de Carlos X se lleg6 a un convenio provisional con México,

que no fue ratificado, y hasta que ascendié Luis Felipe al trono, con un go-

bierno que impulsabala teoria delJaissez faire en la economia, ayudabaa la

industria, para lo que necesitaba de los posibles mercadosy de tratados de

comercio, y se enfrentaba a los problemassociales, disminuyendo las horas

de trabajo delos obreros,etcétera,no se lleg6 a un reconocimiento... 6

Si en los casos de Gran Bretafia y Francia,la tesis de Bosch en el

sentido de que el reconocimientoa la independencia de México es-

tuvo fuertemente condicionadaporla escisiOnentre liberales y con-

servadores en Europa, en lo querespecta a Espana y el Vaticano, no

queda duda que ése fue el motivo central para que los mas busca-

dos reconocimientos por parte de los gobiernos mexicanos fueron

los Ultimos en obtenerse. La negativa de Fernando VII a reconocer

la validez de los Tratados de Cérdoba,se explica mas por las con-

diciones internas que prevalecian en Espaiia asi comoalinterior de
la Santa Alianza queporunaposibilidad real de mantenerlos lazos

coloniales.
Espaiia desde hacia tiempo atravesaba unaseveracrisis econd-

mica. De hecho,se encontraba desfasada productiva e ideoldgica-
mente del gran modelo quese imponia en Europa:elliberalismo.
La posicién de Fernando VII cuandocay6el régimenliberal en 1823
fue:

...digna representantede la superestructura espafola, tenia que acudir a su

idea legitimista, no cabfa en su concepcién politica admitir una divisi6n del

“Tmperio’’, se planeaba se insistfa en los derechos de Espana. Era el apo-

geo del régimen que encarnabaelcastillo de San Juan de Ulua, la Espana

intolerante,legitimista y autoritaria, apoyada por la Santa Alianza, que aun-

que perdia sus fuerzasy se hallaba extenuada,necesitaba tener en la mente

16 [bid., p. 9.  
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su €poca de fuerza y recordarel ‘‘Imperio’’, para sentirla satisfacci6n de su

vigor, aunque fuera éste una fuerza remota.!”

Ahise encuentrala explicacién delos intentos y fracasos para
reconquistar a su antigua colonia. Los ataques a Veracruz la ex-

pedicion de Barradasen 1829,sirvieron para sumarproblemasa los
gobernantes mexicanosperoeran una aventura inviable porque en-

carnaban a un proyecto que hist6ricamente estaba derrotado por
las fuerzas del liberalismo.

Si el gobierno de Espana hubierasidoliberal desde unprincipio, el problema

habria sido mas facil de resolver y menos largo; pero el gobierno estuvo en ma-

nos del rey absolutista, que reclamaba sus derechos, viendo secundada su po-

sici6n porlos principios legitimistas de la Santa Alianza, que tanta fuerza tuvo

en toda Europa. Tendria quellegar a expirar la monarquia de Fernando para

que cambiarala posici6n de Espafia; haria falta quela situaci6n econédmica

fuera muy precaria y que los sentimientos de la reina Maria Cristina se impu-

sieran para que la ideologfa representada por Fernando quedaraen la opo-

sici6n.!8

Para una nacion recién independizada como México,la cual
se debatia entre los diferentes intentos por establecer un proyecto

econdmico y politico hegemGnico que terminara con las luchas
internas, y que hubo de enfrentar el expansionismo norteameri-

cano, una guerra con Francia y los intentos de reconquista de

Espana,el catolicismoconstituia todavia uno de los elementosaglu-
tinadores mas importantes a los que se podfa recurrir. En ese mo-
mento, el reconocimiento del Vaticano hubiera sido un factor de

cohesi6ninterna y de legitimidad externa. Fue ésa, entre otras,
unade las razones mas poderosasporla que los gobernantes mexi-

canos buscaron afanosamente dicho reconocimiento. EI Vaticano,

sin embargo, siguid de la manola posicién de Espanay su reco-
nocimiento lo otorg6 practicamente al mismo tiempo que la ex
metropoli. Seguin Bosch:

El reconocimiento de la Independencia por Espafafuela Ilave para que el

Vaticano otorgara tambiénel suyo...Nos inclina a este pensamiento el hecho

de que un mes antes de hacerse el reconocimiento porel gobierno espanol, en

17 Tbid., p. 262.
'8 Jbid., pp. 8-9.
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noviembre de 1836, se cerrasen de repente las negociacionescon el Papado y

se reconociera la independencia de toda América porel Vaticano.!?

El tema del reconocimiento del Estado mexicano ocupa una
buenaparte de la obra de Carlos Bosch. Enestas lineas sdlo se
ha intentado puntualizar los grandes hilos conductores de su pen-

samiento acerca de este asunto. Sin embargo,los datos proporcio-

nados,el desciframiento de la realidad europea y estadounidense,

las actuaciones e inclinaciones personales de los protagonistasy el
recorrido puntual de dos décadas de la historia de las relaciones

exteriores de México, s6lo pueden ser apreciadas en su dimension,
con la imprescindible lectura de este libro.

La afirmacionanterior es valida para toda la obra de Carlos
Bosch. Conel lenguaje sencillo de los buenosescritores expuso lo

queen la actualidad intenta borrarse con una vision que pretende

negarla fuerza del pasadonacional. La complejidadde las relacio-

nes entre México y Estados Unidos no puede interpretarse desdela

perspectiva simplista de ‘‘olvidar los viejos rencores’’ y guardar

la historia en un gabinete polvoso o anecdotico.

Terminoestas lineas con dos lugares comunes. Primero: para

comprenderlas aportaciones de Carlos Bosch al conocimiento de

la historia de México se deben estudiar sus textos; aqui sdlo se
ha intentado abarcar someramentealgunosdelos conceptos basi-
cos contenidos en sus escritos. Segundo: Bosch fue maestro y se-

guird siéndolo porqueestoy cierta que su producci6n bibliografica

constituye una lectura obligada. Hay que anadir que noporserlu-

gares comunesson poco importantes. Carlos Bosch no fue una per-

sona comin.

9 Ibid., p. 269.  
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A la memoria de Carlos Bosch Garcta

LSIGLO XVIIIIBA A PRESENCIAR el desafio que haria Gran Bretana

Ea poderio francés, que con el ascenso de un Borbénal trono
de Espana, constituiria un pacto de familia. El imperio espanol,
que habia perdido posiciones a manosbritdnicas,se iba a empenar
en recuperarel sitio que habia ocupado en el pasado. Varios de
los enfrentamientosentre las potencias tendrian comoescenarioel

territorio norteamericano y constituirian uno de los antecedentes

de las independencias del Nuevo Mundo.

La Guerra de los Siete Anos y el Tratado de Paz de Paris en

1763 iban a transformarla ecuaci6n politica europea al desplazar a

Francia de América casi por completo. Gran Bretanaera la vence-
dora al extender sus posesiones en Norteamérica conlas francesas

del Canada y la parte dela Luisiana aleste del rio Mississippi, mas
las Floridas espanolas. Espana era resarcida de esas pérdidas con

la parte de la Luisiana al oeste del Mississippi.

Masla guerra probosercostosa al dejara las tres potenciasen la

bancarrota hacendaria que terminaria por quebrar a Francia y luego
a Espana. Gran Bretanalograria recuperarse de la pruebagracias a
un comercio en expansion. Pero en la década de 1760, su extenuada

hacienda la adquisicion de un nuevo imperiole ibana exigir la re-
organizacion administrativa y fiscal, que causaria la independencia
de sus trece colonias de Norteamérica en 1776.

Varios elementos convertirian al acontecimiento nosolo en la
primera de las grandes revoluciones politicas del mundoatlantico,

sino enla instancia que transformarialas relaciones entre los Esta-
dos. El fenémenose habiainiciado a principios del siglo xvicon  
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la ampliaciondel sistema econémico mundial, al vulnerarse el mo-

nopolio espanol enlas Indias, tanto por las concesiones obligadas

porlos tratados de paz, comoporel contrabando,convertido en un

jugoso negocio conelfirme establecimientodelos ingleses en el Ca-
tribe. Con el contrabando, el dominio mercantilista reservado a su

metrépoli habia cesado en gran mediday habia incorporado de he-
choalos reinos espanoles en América al mercado mundial. Esto era

cierto en especial para la Nueva Espana, cuya plata desempenaba
un papel importante en las guerras europeas.

Espana trat6 de detener esa tendencia reformandosu adminis-
tracin para modernizar su funcionamiento y hacer méseficiente

el cobro de impuestos, lo que convertia a los viejos reinos en ver-

daderas colonias. Mas tarde, endeudada e impotente, Espana se

veria forzada a hacer algunas concesiones para asegurar las ren-
tas y abrid temporalmentelos puertos americanosal comercio neu-
tral, medida que tendria grandes consecuencias internasy externas

para las colonias. Antes de terminarel siglo, el comercio ameri-
cano habia adquirido gran importancia para Gran Bretana y para
los Estados Unidos,lo que contribuiria a transformarlas relaciones

internacionales.

La independencia de Estados Unidos

yel cambio del orden entre las naciones

oe aparicion de los Estados Unidosaceler6 el establecimiento de
un nuevo orden internacional. Las circunstanciaspoliticas europeas
favorecierona las colonias rebeldes, que lograron reconocimiento
y alianza con Francia en 1778" y con los Paises Bajos en 1780.2 El

Pacto de Familia tambiénles asegur6 el apoyo de Espana.? Conello,

1 Fred Rippy, Latin Americain world politics, Nueva York, F. S. , Crofts, 1942,
p. 13; A. W. Ward y G. P. Gooch, The Cambridgehistory of British foreign policy

1783-1915, Cambridge, at the University Press, 1923,1, pp. 132-133.

? Los Paises Bajos se involucraronirritadosporlas limitaciones de las Actas de

Navegaci6nbritanicas, resistidas también por los pequefios Estados comerciales y

Catalina de Rusia, que sostenian la doctrina de Prusia desde 1752 del derecho de

los neutrales a navegarlibrementea lo largo de las costas beligerantes con mer-

cancia queno fuera contrabando, Ward y Gooch,I, p. 134.

3 Espafia accedi6 a firmar una convenci6n con Francia, en la que aceptabapar-
ticipar en la guerra a condicién de queno sepactara la paz hasta que Gibraltar

fuera recuperado, Rippy, pp. 12-13; William Kaufmann,La politica britanica y la

independencia de América Latina, 1804-1828, Caracas, Universidad Central de Ve-

nezuela, 1963, p. 13. 
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Gran Bretana qued6 aislada diplomaticamente,lo quefacilitd que
reconociera la independenciade sus trece colonias.

Loslideres norteamericanos, que en buenaparte eran comer-
ciantes, tenian ideas sobre el tipo de relaciones que querian con
los otros paises. Desde 1776 John Adamspreparé un tratado mo-
delo* que desafiaba las Actas de Navegaci6n britdnicas. Su princi-
pio esencial era el comerciolibre con perfecta reciprocidad,lo que
implicabala admision delas colonias rebeldes con igualdad de de-
rechosen el comercio colonial.

Esto significabael fin del orden politico existente. El tratado
con Francia, firmado en 1778, incluia la clausula de nacién mds
favorecida, lo que significaba el fin del monopolio britdnico en el
comercio norteamericanoy era el precedente para que su propia
metrOpoli reconociera su soberania en 17825 y en 1783 porel Tra-
tado de Paris. Por éste, Gran Bretafia reconocia la independencia
de sus colonias, con una generosa frontera. Francia y Espafia tu-

vieron que renunciar a gran parte de susaspiraciones, aunqueesta

ultima recuper6 las Floridas. Los Paises Bajos lograronla libertad
de comercio en el Océano {ndico. El reconocimiento de Francia,
Holanday Gran Bretafia a los nuevos Estados Unidos, convertia a
éstos en miembrosplenos dela familia de naciones.

El acontecimiento inauguré una nueva €poca bajo los princi-
pios de libertad de comercio, protecci6nal individuoy a la propie-
dad privada,tolerancia religiosa y derechos maritimosdelos paises
neutrales aun en tiempo de guerra, lo que vulnerabael principio
de igualdad dindstica y soberania monarquica hereditaria. Gran
Bretanase resisti 4 aceptar el nuevo orden, pero su tradicional
pragmatismo se impondria y la convertiria en la mas tenaz defen-
sora de la libertad de comercio. Los Estados Unidosle darian un
ultimo toque al nuevo ordenconel Decreto de Reciprocidad norte-
americano de 1815, que imponia la amenaza de represalias ante
cualquier medida dediscriminaci6n a su comercio, un principio que
irfan adoptando los Estados europeos.

‘ Félix Becker, ‘‘Los tratados de amistad, comercio y navegaciény la inte-
graci6n de los Estados independientes americanos enel sistema internacional’’,
en Inge Buisson, Giinther Kahle, Hans Konig y Horst Pietschmann, Laformacion
del Estado y la nacién en América, Colonia, Viena, Bohlau Verlag, 1984, pp. 247-
277.

> HunterMiller, Treaties and other international acts ofthe United States ofAme-
rica, Washington, U.S. Government Printing Office, 1931, vol. , pp. 96-114, 151-
157.  
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La importancia del comercio hispanoamericano
y la diplomacia britdénica

hen Revoluci6n Francesa, y su lucha contra las coaliciones organi-

zadas por Gran Bretana, Rusia y Austria, iba a consolidar el nuevo

orden. Los britdnicos aprovecharian la débil situacion de Espana

para ampliar el comercio con sus colonias y apoyar los USYATEats

independentistas,* llevando a cabo incursiones filibusteras como la

de 1806-7 en BuenosAires y Montevideo. ASI,si bien el comercio

britdnico sufria el bloqueo continental que le imponia Napoleon,

el mercado hispanoamericanolo resarcia de sus perdidas, lo que

hizo que al Foreign Office lo tentara la idea de liberar a las colo-

nias espafolas,’ y solo lo detuvieran los escripulos de la Corona y

el temor a la difusion de ideas jacobinas. i

La necesidad deplata novohispanaquetenian los britdnicos por

un lado, y sus enemigos espanoles porelotro, los obligo a imple-

mentar una complicada red para extraerla de la Nueva Espana.* La

situacién se complicé en 1808, cuando Espana se convirtiden su

aliada pero le nego el permiso para comerciar con sus colonias, si-

tuacién que toleré Gran Bretanaantela prioridad de terminar con

Napoleonpara restaurar el equilibrio europeo. Massus intereses

comerciales los obligaron a desempenarun doble papel y al tiempo

que colaboraroncon Espafiaen la Nueva Espana, mantuvieron bue-

nas relaciones conlos rebeldes de otras regiones.” __ se

La importancia que adquirié el comercio con Hispanoamerica

para Gran Bretana”llev6 al vizconde Robert Castlereagh a ofrecer

la mediaciénbritdnica, que exigia concesiones en Nueva Espana,"

pero Espajia declind y otros problemas inmediatos distrajeron la

atenci6n britanica.

6 Véase Kaufmann; Guadalupe Jiménez Codinach, La Gran Bretanay la inde-

pendencia de México, 1808-1821, México, FCE, 1991. : :

7 Leslie Bethel, George Canning and the independence of Latin America, Lon-

dres, The Hispanic and LusoBrazilian Councils, 1970,p. 7.

8 Jiménez Codinach, cap. VI.

® William S. Robertson,‘‘The beginnings of Spanish-American diplomacy’’, en

GuyS. Ford, Essays in American History, Nueva York, Holt, 1910, p. 248. :

1 Manfred Kossok, Historia de la Santa Alianza y la emancipaci6n deAmérica

Latina, México, Editorial Cartago, 1983, pp. 40-52. El contacto comercial de las

ciudadeshansedticas con el gobierno de Buenos Aires habia ocasionado protestas

espafolas.

11 ©. K. Webster,Britain andthe independenceofLatin America, 1812-1830, Lon-
dres, Oxford University Press, 1938, t. 0, pp. 311-316.  



 

 

184 Josefina Zoraida Vazquez

El fin de Napole6n complicé el problema hispanoamericano.
Losbritanicos, al igual que las ciudades de la Hansa,los Paises Ba-
jos, Dinamarca y los Estados Unidos, deseaban la libertad de
comercio con las colonias espafolas, pero los europeos también
deseaban la restauracién y detener las ideas revolucionarias.
Castlereagh tratd de resolver el problema impidiendo que el tema
hispanoamericanose discutiera en el Congreso de Viena y enlas
teuniones periddicas de la Cuddruple Alianza, establecida en 1813
por Rusia, Prusia, Austria y Gran Bretafa por 25 afios. La Santa
Alianza surgio en septiembre de 1815,poriniciativa de Alejandro I,
pero solo fuesuscrita porlos soberanos,causa porla cual carecio de
caracteroficial.

En 1817 Castlereagh tuvo que detenerel intento de invocarel
tema americanoenla reunién de la Alianza; presiono a la Corona
portuguesapara resolverlo y al mismo tiemporeiteré a Espaiia su
ofrecimiento de mediacién poniendo comocondiciones la abolicién
del trafico de esclavos, la amnistia para los insurgentes,la ratifi-
caciOn dela igualdad que concedia a los americanosla Constitucién
de 1812 la libertad de comercio enlas colonias para todaslas na-
ciones.¥

LosEstados Unidosno apoyarona los gobiernos rebeldes para
no comprometer su ambici6n de negociar con Espaiiala venta delas
Horidas, las cuales serian obtenidas mediantela firma del Tratado
Adams-Onis (1819) a cambio de unafronteradefinida con la Nueva
Espana. Entonces el Congreso autorizaria al ejecutivo a reconocer
a las nuevas naciones,cuandoestofuera pertinente.

La independencia de Méxicoy su dificil

incorporacié6nal concierto de las naciones

En contraste con su vecina, la Nueva Espafanoiba a gozar de
las circunstancias favorables para su incorporaci6n al ordeninter-
nacional. Su luchaporla independencia habiasido larga, sangrienta
y sin aliados. Espaiiale negaria el reconocimiento hasta 1836 y sus
amenazas de reconquista —tangibles porla cercania de Cubay la

1 Castlereagh a Liverpool, Paris, 28 de septiembre de 1815, C. K. Webster, Bri-
ash Diplomacy, 1813-1815. Documents dealing with the reconstruction of Europe,
Londres, G. Bell & Son, Ltd, 1921, pp. 382-384.

© Foreign Office, ‘“Confidential memorandum, 20de agosto de 1817’’, en Webs-
ter, Britain, 0, pp. 352-358.
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ocupaci6n de San Juan de Ulua hasta1825—, la obligarian a endeu-
darse para defenderse. Tampoco tenianla fortuna de lidiar con una

metrépoli aislada, pues el apoyo de la Santa Alianza al principio de

legitimidad habia fortalecido a Espana,“que le negaria el reconoci-

miento,incluso dentro de unarelacion dinastica comola propuesta
por los Tratados de Cérdoba.Por otro lado, mientras los Estados

Unidosse habian visto favorecidosporlos veinticinco anos de gue-
tras europeas inauguradoscon la Revoluci6n Francesa, que le per-
mitirian experimentar su sistema politico sin interferencia del ex-
terior, acrecentar su comercio gracias a su status de naci6n neu-
tral y beneficiarse con la inmigraci6n dela poblacion que expulsa-
ban los paises en guerra, Méxicoentraria a la arena internacional
en los amos de paz que siguieron al Congreso de Viena, de suerte

que las potencias comerciales estarian libres para competir por su

mercadoy sus consules y comerciantes (que muchas veces eran los
mismos) y aunsusrepresentantes diplomaticos, interferirian en sus

asuntos domésticosy presionarian a sus gobiernos para anular mu-
chas medidas.

EI imperio mexicano parecia haber asegurado su pasaporte al
reconocimiento,al aceptarel ultimo jefe politico espanol, don Juan
O’Donoji, los Tratados de Cordoba con Agustin de Iturbide, que
le daban legitimidad y mantenianla liga con la metropoli al ofrecer
el trono a un infante espanol. Pero las Cortes espanolas descono-
cieron los Tratados y Espana se nego a reconocer su independencia
a pesar de los esfuerzos britanicos.

Unavez que la Santa Alianza ayud6 a Espana a restablecer el
absolutismo, en América se despertaron temores de que también

aquélla decidiera ayudarla a recuperarsus colonias. Esto hizo ur-

gente el lograr el reconocimiento britanico, dado queera la unica
potencia que podia garantizar su existencia, ademas de que su banca
permitiria obtener los préstamos queel nuevo pais necesitaba. En
su corta existencia, el Imperio Mexicano consigui6 s6lo los recono-
cimientos de Colombia, Chile, Pert y Estados Unidos.

Losintereses britanicos favorecian el reconocimiento de las nue-
vas naciones hispanoamericanas, pero su monarquia impedia des-
conocer por completola tradicion legitimista en sus relaciones ex-
teriores, de manera quesu Unica carta para ser admitidas enel con-
cierto de las naciones era el valor de su mercado.

4 William Spencer Robertson,‘‘Metternich’s attitude toward revolutionsin La-
tin America’, HispanicAmerican HistoricalReview,vol. XX1, nim. 4 (1941), p. 538.
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Pero los mismos paises europeos legitimistas no tardaron en
verse ante el dilema de elegir entre sus principios y sus intereses.

El caminoelegido por Francia y Gran Bretana para no tener que
elegir fue estimular el establecimiento de monarquias ya fuera con

principes franceses,'5 0, como preferia Castlereagh, con espanoles.
Esto nosdlo solucionaria el problema de principios, sino que per-
mitiria también detener el jacobinismo y el expansionismo norte-
americano.

Los Estados Unidos temieron queel poderio britdnico sustitu-

yera a la débil Espana, por lo que desde tempranointrodujeron
agentes y cOnsules y, en 1822, se apresuraron a reconocerdejure

a la Gran Colombiay al Imperio Mexicano. Los norteamericanos,
sin embargo, iban mas alla de la libertad de comercio y promovian

la expansion desu sistema politico y de sus fronteras.

Espana notardo en protestar frente al reconocimiento norte-
americano y Castlereagh aprovecho la ocasiOn para advertir que
“una porcion tan grande del mundono podia continuar por largo
tiemposin relaciones legales, sin distorsionar el intercambio en la

sociedadcivilizada’’ y puesto que la Corona se habia mostrado im-
potente para restablecer su autoridad, tarde o temprano debia re-

conocerla independencia.* Sin dudael britanico se percatabacla-

ramente quelos intereses de su pais no coincidian con los delos
poderes continentales de la Alianza, decididos a apoyarel absolu-

tismo espanol, por lo que procedio, por lo menos, a reconocerlas

banderas hispanoamericanas en puertos britanicos.””

Al morir Castlereagh, lo sustituy6 George Canning, quien dio
a las cuestiones americanas ‘‘mayor importancia que a las euro-
peas’’,'8 pero enfrentado al legitimismo de la Coronay departe del
gabinete. La declaracion de la independencia del Brasil, con don

Pedro como Emperadoren 1822, fue la primera pruebaasupolitica,
aunqueel régimen monarquicolegitimo planteabasolo el problema
de su origen revolucionario,” por lo que buscé reconciliar a padre

18 Nancy Nichols Barker, The French experience in Mexico. 1821-1861: A history
ofconstant misunderstanding, ChapelHill, The University of North Carolina Press,

1979.

16 Castlereagh a Onis, 28 de junio, 1822, Charles Webster, Theforeign policy of

Castlereagh, Londres,Bell, 1931, p. 432.

17 Bethel, p. 8; Webster, Britain., t. 1, p. 16.

18 Bethel, p. 8.

19 Robertson, p. 554.  
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e hijo. Al final, en 1825 lograria que Brasil aceptara pagar la deuda

portuguesa.
En el caso de Hispanoamérica, Canning se concentr6 en lograr

el reconocimiento espanol, pero después de la restauraciéndel ab-

solutismo, empez6 a pensar en una solucion mas drastica. Gran

Bretafa amenazo a los poderes continentales con reconocer “‘la

existencia defacto de alguno o mas’’ delos gobiernos independien-

tes.20 A continuaci6nse concentré en impedirla intervencion dela

Santa Alianza en el Nuevo Mundo. Propicié un pronunciamiento

conjunto con el presidente James Monroe, queal final se pro-
nunciaria solo, pues Canning logr6 presionaral principe Polignac,
ministro francés en la corte britdnica, a negar que Francia tuviera

designios en Hispanoamérica. A continuacion despacho comisio-
nadosa investigar la estabilidad de México y Colombiapara trami-
tar tratados de comercio.”

Los hispanoamericanos,porsu parte, habian enviado agentes a

las cortes europeasen busca dealiados y oportunidad para presen-

tar sus casos, pero desde luego la meta principal era Gran Bretana,

pues comoexpresaria el ministro de Relaciones mexicano Lucas
Alamén,si se lograba su reconocimiento,al tener ya el norteame-

ricano, los demas eran secundarios.* Por tanto, en 1824 llegaban

a Londres los representantes mexicanos Mariano Michelenay Vi-

cente Rocafuerte, que se unian a los de Argentina, Colombia y Bra-

sil. Sus instrucciones eran negociar

en compafifa de los demas ministros de América, el reconocimiento de la in-

dependencia de todoslos paises, ‘‘de Guatemala al Cabo de Hornos’’, la me-

diaci6n con Espaiia,un tratado defensivo contra la Santa Alianza, uno de co-

mercio, contratar un préstamo y comprar armas y buquespara expulsara los

espafioles de San Juan de Uluay vigilar a Iturbide.*

20 ««Memorandum onthe Spanish Colonies of America’, 24 de noviembre de
1822, en Webster, Britain, vol. 11, pp. 76-78.

21 “Memorandum of a conference between the Prince de Polignac and Mr. Can-

ning, begun Thursday, October 9th, and concluded Sunday, October 12th, 1823’’,

en Webster,vol. II, pp. 115-120.

2 Mackie a Canning, 28 de noviembre de 1822, Public Record Office (Londres),

Foreign Office 50 (Mexico), exp. 1, 1-3. En adelante FO SO.

2 “Nota del Gral. Victoria’, julio 23; ‘‘Nota del comisionadoinglés Mackie’,

julio 23; ‘‘Credencial y nota del ministro Alaman”’, julio 27, 1822, en La Diploma-

cia Mexicana, MExico, SRE, 1910-1912, vol. II, pp. 97-105.

24 Instruccionespara el Ministro de México en Londres’”’e ‘‘Instrucciones re-

servadas’’, marzo 7, 1824, La Diplomacia,vol. M1, pp. 272-277.
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Canninglos recibid cordialmente, pero temi6 queel regreso del ex
emperadorIturbide a México desestabilizara al pais. Los hispanoa-

mericanos decidieron amenazarcon cerrarlos puertos al comercio,
pero la falta de apoyo del representante de Brasil, el mas fuerte,
debilité la medida. La noticia del fusilamiento de Iturbide, recibida

con jubilo, parecié eliminar el obstaculo, pero todavia Canning su-
girid que México ofreciera una indemnizaci6n a Espana,* como lo
habia hecho Haiti con Francia, pero los hispanoamericanosse ne-
garon ‘‘a comprarsu libertad’’.?”

Canning y el primer ministro Liverpool decidieron recurrir a
amenazarcon dimision si el gabinete no recomendabaalrey el re-

conocimiento. Antes de recibir la respuesta del rey, Canning dio la
noticia a los comisionados mexicanos de que Gran Bretana recono-
ceria a México, Colombia y Argentina. De acuerdoconsusinstruc-
ciones, los mexicanosinsistieron en que se extendiera a los otros

paises, en especial Guatemala.¥
La noticia caus6 unacrisis en las cancillerias europeas. La no-

ticia se cruz6 con la simb6lica victoria de Ayacucho que liquidaba
el poder espaol en América. Los reconocimientos de los Estados
comerciales siguieron al britanico, incluso el de Prusia. Solo el del

Vaticanoy el de su ex metropoli tendrian que esperar mds de una

década. Canning no sdlo habiaabierto las puertasde las relaciones
internacionales a los nuevos Estados, sino que habia asestado un

golpe definitivo a la Santa Alianza.

25 Jaime Rodriguez, The emergence of Spanish America, Vicente Rocafuerte and

Spanish americanism,Los Angeles, University of California Press, 1975, pp. 97-103.

26 Canning a Hervey,abril 23, 1824, Webster, Britain,1, pp. 446-450.

27 Conferencia entre Mr. Plantay el general Michelenaacerca de una mediacién

con Espafia, septiembre 22, 1824, La Diplomacia,vol. 11, pp. 87-88.

28 Memorandum de MichelenaalSr. Planta, marzo 4, 1825, ibid., pp. 169-171.  

LOS DEMOCRATAS, LOS WHIGS
Y LA EXPANSION TERRITORIAL

DE LOS ESTADOS UNIDOS

PorAna Rosa SUAREZ ARGUELLO

INSTITUTO MORA, MEXICO

A Carlos Bosch Garcia, maestro inolvidable

AS TRANSFORMACIONES EXPERIMENTADASen los Estados Unidos
les partir de 1815 coadyuvarona definir la relacidn de este pais
con México. Considerarlo resulta indispensable para explicar el
fendmenodela expansionterritorial, que constituye uno de loste-

masprincipales en la obra de Carlos Bosch Garcia.
En efecto, dichas transformaciones facilitaron el desarrollo de

una economia de mercado,lo cual dej6é atras la economia rural y
amplio los limites materiales y culturales de la vieja sociedad. La

nueva riqueza generd una mayor desigualdad asi como tensiones

crecientes. La sociedad se volvid mas compleja, diversa y conflic-
tiva. Si bien los cambiosallanaban el progreso, parecian arrasarlos
valores que habian sustentado y dado formaa la republica.!

La vida perdia significado y se tornaba incierta. Se volvié la
vista al pasado para mejorarel presente y guiar el porvenir. Iglesias,
escuelas, instituciones y grupos sociales se constituyeron en instru-
mentos de una lucha que, aunquenologro todossusfines,alivid la
ansiedad de muchosindividuos y los ayudo a adaptarse lareali-
dad.?

1Sean Wilentz, ‘‘Society, politics and the market revolution, 1815-1848’’, en

Eric Foner, ed., The NewAmerican History, Philadelphia, Temple University Press,

1990, pp. 51-71 (Critical Perspectives on the Past), pp. 57-58.

? William L. Barney, The passage of the Republic. An interdisciplinary historyP
of the Nineteenth-Century America, Lexington, Mass., D. C. Heath and Company,
1987, pp. 31 ss.
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La politica respondi6 a la revolucién material. El segundosis-

tema bipartidista en la historia norteamericana suministr6 un medio
para reconocer,discutir y resolver los conflictos generadosporlos

vastos y a menudosubitos trastornos que ocurrian a su alrededor.
Sus miembros tenian rango nacional, aglutinaban facciones regio-
nales y locales y se dividian al electorado. En unarivalidad que se
alimentaba a si misma, los Partidos Whig y Demécrata movilizaron
a los votantes a partir del decenio de 1830.3

Ambospartidos compartianlos objetivos generales: desarrollo
capitalista, democracia politica en una republica liberal y oportu-
nidades iguales. Aunque disentian en cuantoa los resultados del

cambio materialy el papel del Estado enellosy la cultura nacional,
las discrepancias no eran definitivas y, en particular en momentos
decrisis, solian modificar parcial o totalmente su posicién.4

E]Partido Democratase ateniaa la definiciénoriginal de liber-

tad, fundadaen la propiedad de bienes productivos dentro de una
tepublica de agricultores y artesanos independientes y, junto con el
derechoindividual a la autonomia econémicay cultural, se hallaba

en peligro porlos fueros delos ‘‘no productores’’, a saber: los ban-
queros, abogados, comerciantes, especuladoresy otros “‘pardsitos’’
enriquecidos a costa del trabajo ajeno.s

E! republicanismo democrata creia que “‘el mejor gobierno es
el que gobierna menos’’,es decir, el que se mantenfa apartado de

los asuntos econdmicosy ofrecia a todos las mismas oportunida-
des. Otorgar subsidioso darprivilegiosinterferia enellaissez-faire,
creaba monopoliosy beneficiabaa los ricos y poderosos;nose pre-
tendia sofocar la economia de mercado,sino que ésta progresara
naturalmente.*

Ental sentido, el partido sancionaba un ejecutivo fuerte que
eliminaralas barreras artificiales a la igualdad de oportunidades
—comolastierras caras, las corporaciones, el papel moneda los
aranceles altos— y dejaba las medidas necesarias parael bienestar
comuna la iniciativa estatal o local. Era partidario de la interpre-
tacion estricta de la Constitucidn, tanto como de los derechos de

3 Ibid., pp. 148-152.

‘Herbert Ershkowitz y William Shade, ‘‘Consensus or conflict? Political

behaviorin thestate legislatures during the Jacksonian Era’, Journal ofAmerican

History, vol. 58, nim. 3 (diciembre 1971), pp. 591-621 y 614.

5 Wilentz, p. 65.

® United States Magazine and Democratic Review, vol. 1 (octubre-diciembre
1837), p. 6, en Ershkowitz, p. 617.  
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los estados, si bien desdela crisis de Carolina del Surse le consi-

der6 también comodefensorde la Union.’
EI Partido Democrata vincul6 el ataquea las ventajas econdmi-

cas con la defensacultural delas libertades individuales, amenaza-

das porlos politicos reformistas, capaces de inmiscuirse en asuntos

tan personales como la bebida,las actividades dominicales y la edu-

caciondeloshijos, y de arriesgar la estabilidad al atacar institucio-

nes delos estados, tales comola esclavitud.®

En contraste con los democratas, el Partido Whig dejé de ba-
sar la libertad en la propiedad de la tierra y la autosuficiencia

econémica y la sustento en el derecho del individuo a tomarsus
propias decisiones, aprovechar oportunidades y triunfar segan su

talento y sus méritos. La libertad asi definida implicaba dominio de
si mismo y el deberde ayudar a los demasa progresar,ser respetable
y salvarse.?

La economia de mercadoofrecia a todos, seguramente,las mis-
mas oportunidades. Los whigs no aceptabanla nocion democrata de
una élite adinerada y poderosa que conspiraba contra el ‘“‘hombre

comun’’ y no consideraban que éste fuera su victima. Veian a la
republica norteamericana como una gran comunidad, dondetei-
naba la armonia y no habia conflicto entre ‘‘productores’’ y “‘no

productores’’.1°
Defendian un gobierno nacionalactivo y paternalista, domi-

nadoporla ramalegislativa, que alentara el progresolocal, estatal
y nacional, incorporase al mercado a quienesestaban fueray propi-

ciara el ascensosocial, mediante un sistema bancarioy de crédito,la
venta detierras baldias para pagarlas obras publicas, aranceles que
protegierana la industria y los obreros de la competencia fordnea y

el uso mas amplio delas corporaciones, a las que veian como agen-
cias para el desarrollo."!

Regulary controlar las secuelas del cambio econdmico tocaba

al Estado.

7 Ibid., p. 618.

5 Barney,pp. 151-158.
9 Ibid., p. 158.
1 Jbid., pp. 150-158.
1 Henry Clay, Sobre los propositos del Partido Whig,[s.|.], 27 de junio de 1840,

y Daniel Webster, Sobre los propésitos del Partido Whig,[s.|.], 10 de septiembre de

1840, en Ana Rosa Suarez Argiiello, Estados Unidos. Documentos de su historia
Politica IT, México, Instituto Mora, 1988,pp. 98-122.  
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E] Partido Whig aceptaba la democraciapolitica, pero conside-
taba queel voto era un privilegio mds que un derecho, la Consti-

tucion debia interpretarse ampliamente la élite propietaria, ilus-

trada y piadosa, habia de guiar a las masas hacia el bien comin.

Accedian la unidad entrela Iglesia y el Estado y a la supervisi6n

moralde la vida privada, sin desdenar la coerci6n estatal en areas

comola prohibici6n, el descanso dominicaly las escuelas publicas.
En cuanto la luchaantiesclavista, los whigs del norte la entendian
y los surenos la combatian.2

Mientrasel Partido Demécrata atraia a los agricultores empo-

brecidos, los artesanos y los asalariados en general, para quienes

el mercadosignificaba fluctuaciones que minabanla seguridad, po-
sici6n y linaje familiares y beneficiaba a las corporaciones, creaba

relaciones econémicas impersonales e intangibles 0 empeoraba

la condicion laboral, quienes suscribian los principios del Partido

Whig eran lostriunfadores o candidatosa triunfadores en la nueva

economia, en general norteamericanosde origen anglosajén y pro-
testantes evangélicos: agricultores prdsperos del sur y el oeste

asi como la clase media urbana.¥
Porsu parte, los demécratas congregaban tambiéna los surenos

partidarios de los derechos delos estados, que temianla intromisi6n

federal en la esclavitud, y a quienes defendianla libertad de ac-
tuar y pensar: los inmigrantes irlandeses y alemanes, los votantes

no evangélicos, y la pequenaporcidn del pueblo norteamericano
formadapordeistas, agndsticos y librepensadores.4

Nose trataba, sin embargo, de que el Demécrata fuerael par-
tido de los trabajadores y los pequefios agricultores y el Whig el

partido de los empresariosy los plantadores ricos. Ambos represen-

taban coaliciones sociales diversas: seguian al primero los grupos

en ascenso, a quienes estorbaban los privilegios, como los comer-

ciantes de importacion, algunos banquerosy grandes propietarios

de tierra, en tanto que al segundo respondian un buen numero de

1 Ershkowitz, pp. 615-617; Wilentz, pp. 66-67.

8 Michael A. Lebowitz, ‘‘Los jacksonianos: duna paradoja perdida?’’, en Bar-
ton J. Bernstein et al., Ensayos inconformistas sobre los Estados Unidos. Hacia

un nuevo pasado, Barcelona, Peninsula, 1976 (Col. Historia, ciencia, sociedad,

133), pp. 75-99, esp. pp. 83, 89-93; Charles Grier Sellers, hijo, “‘Who were the
Southern Whigs?’’, The American Historical Review, vol. 59, nim. 2 (enero de
1954), pp. 335-346, 340-341.

14 Barney, pp. 136 ss.
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pequefios productores y asalariados y la minoria negra que podia
votar.'

EI segundosistema bipartidista comenzo a fallar en los anos
cuarenta, cuandoel asuntode la anexion de Texasreplante6el pro-

blema dela esclavitud y el debate politico adquirié un tono directo
y explicitamente regional. Antes de eso, whigs y democratas habian
logrado aplazarlas, mas la economia de mercado y sus efectos so-

ciales dificultaron otro arreglo y dieronfin al equilibrio politico.
EI asunto habia estado abierto por casi ocho anos, hasta llegar

a ser tema central de la campanaelectoral de 1844. Fue entonces

cuando una nueva generacién demécrata, ansiosa de emprenderla

aventurade la extensi6nterritorial, consiguid unir a los delegados
del sur y el oeste y nombrarcandidato presidencial a James K. Polk,

de Tennessee. ie
Polk aposté todo a un programa que pedia la ““reanexion de

Texas’’ y la “‘reocupacién de Oregén’’, esto es, la extension trans-

continental de los Estados Unidos. Era una habil estrategia politica,

que pretendia unificar a los demécratas y obtener votos en todo el

pais.” ae

Se avivo entoncesel entusiasmo porla expansionterritorial, que

recibié nombrey justificacién en el mes de julio, cuando John L-

O'Sullivan, editor de la influyente United States Magazine and De-

mocratic Review, proclam6que,si faltaran razones parajustificar la

union de Texas,

seguramentelas hallaremos, y en abundancia, en el modo en queotras nacio-

nes se han propuesto entrometerse enel asunto,interponerse entre nosotros

y quienes son propiamente partesenel asunto,... con el objetivo confeso de

deformarnuestra politica y perjudicar nuestro poder,limitando nuestra gran-

deza e impidiendola realizaci6n de nuestro destino manifiesto, que es exten-

dernossobre el continente que la Providencia asign6 paraellibre desarrollo

de nuestros millones de habitantes, que afio a afio se multiplican."

15 Lebowitz, p. 94; Wilentz, p. 65.

16 Don E. Fehrenbacher,Slavery, law, andpolitics. The Dred Scott Casein histo-

rical perspective, Oxford, Oxford University Press, 1981, p. 59.

17 CharlesSellers, ‘‘Election of 1844’, en Arthur M.Schlesinger,Jr., ed., His-

tory of american presidentialelections, New York, Chelsea House Publishers, 1971,

4vols., vol. 1, pp. 745-861, 750, 763-775; Charles Sellers, James K. Polk, continen-

talist. 1843-1846, Princeton, N. J., Princeton University Press, 1966, pp. 20-21.

18 «“Annexation’’, United States Magazine and Democratic Review, 1845, en Al-

bert K. Weinberg, Destino Manifiesto. El expansionismonacionalista en la historia

norteamericana, traduccién de Anibal C. Leal, Buenos Aires, Paidés, 1968 (Col.

Biblioteca de Historia, 2), p. 115.   
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Ademiasde extenderla frase ‘‘Destino Manifiesto’’, O’Sullivan
apuntabaotras ideasen boga, algunasderivadasdela tradicidn pu-

titana: que Dios habia asignadoa los Estados Unidosla misién de

dominar toda América y que la mejor prueba deserelegidos seria
la extensi6n transcontinental; que ésta equivalfa a ampliar y prote-
ger el area dela libertad y la republica federal y democratica; que
el Viejo Mundo amenazabaconinterferir en el Nuevo, y que era
necesario adquirir territorios para la posteridad.!

E] Destino Manifiesto fue muy popular. Esto se debi6,en parte,
a la revoluci6n tecnolégica, pero sobre todo a que, para mu-
chos, la adquisicidn de tierras y mercadosprotegeria al pais de un
sinndmero de peligros internos y externos: el aumento de la po-
blaci6n y las ciudades, la industrializacidn, la agitacién antiescla-

vista, los conflictos raciales y el dominio britanico del comercio

mundial. Los agricultores y especuladores del oeste queriantie-

ras,al igual quelos surefios, deseososdesuplir los suelos agotados

y de aumentarsu representaci6n en el Capitolio, amén de expan-

dir y por endegarantizarla esclavitud. A los mercaderes y navieros
del noreste les atraian los puertos y bahias de California y Oreg6n,
comobase parael intercambio conAsia, en tanto que la expansi6n
afianzaria a los especuladores aliviaria las miserias delos trabaja-
dores.°

Para algunos, el Destino Manifiesto representabala naci6n ex-
tendida de océano a océano;paraotros, el dominio de toda América

del Norte. En su forma masextrema equivalia a enseforearse, algan
dia, del hemisferio occidental.2!

La dudaprincipal en la mente delos expansionistas mdsfervien-

tes era si la obtencion de territorios habia de ser pausaday pacifica
O exigia una diplomacia activa, apoyadaenla fuerza o la amenaza

bélica. De cualquier modo,para todosellos, democracia e imperio
se habian vuelto inseparables.”

Sin desdenarlos beneficios econémicos, el Destino Manifiesto

significaba unaactitud de superioridad racial. Los estadounidenses
—Hlancos, anglosajones y protestantes— se impondrian,en algun

momentofuturo, sobre pueblos miserables, atrasados, fandticos e

1° Frederick Merk, Manifest Destiny and Mission in American History, New York,
Vintage, 1963, p. 24, passim.

» ThomasR.Hietala, Manifest Design. Anxious aggrandizementin late Jackson-
ian America, Ithaca, N. Y., Cornell University Press, 1985, x-xI, passim.

21 Merk,p. 24; Weinberg, pp. 122-123.
» Hietala, p. 196; Merk, pp. 107-108.
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incultos, incapaces de gobernarse a si mismos, en fin, sobre pue-

blos ‘‘condenados’’, y por ende merecedores de la conquista o la

extincién. Se pensaba asimismo que ningun pais tenia derecho a
reclamarla propiedad de areas desocupadas o mal aprovechadas.*

Texas era el mejor ejemplo de comoactuaria el Destino Mani-
fiesto en el resto de América del Norte. Sus abundantes recursos
naturales no se aprovecharonsinohasta la colonizacién angloame-
ricana, cuando los inmigrantes hicieron un pacto de gobierno,lo-
graron la autonomia sin ayuda de los Estados Unidosy pidieron

entrar comoiguales a la Union.*
EI Destino Manifiesto fue, sobre todo, una doctrina demécrata.

A medida queelpartido trataba de unificarse en los anos cuarenta,

sus lideres del sur y el oeste reconocianen la expansionterritorial
un movimiento de gran atractivo popular y se tornaban en sus cam-

peones.* :

Para enfrentar los cambios econdmicos aceleradosy la rapida
modernizaci6n, asi como para conservary reproducir una republica
agraria, dondereinasela libertad y todos sus miembros tuvieran voz

y voto, los demécratas proponian un imperio en expansion, donde

se dispersara la poblacion creciente. Querian recrear un pasado

ideal, mediante la obtenciéndetierras, la promoci6n dela agricul-
tura y la apertura de mercadosa los productos rurales. Se prote-

geria asi al pais de los males industriales.” :
Persuadidosde lo excepcionaldesusinstituciones, los democra-

tas sostenfan queel sistemafederal favorecia la expansion externa,

y permitia ‘‘sin el menor peligro, con la mayor seguridad y con be-
neficios agigantados, tomar un continente’’.”” Pretendian asegurar
tambiénloslimites ‘‘naturales’’ del pais, para guardarse delos de-
signios hostiles del Viejo Mundo. oe

La victoria de Polk les dio ocasion dellevar a la practica este

programa, aunque entre ellos hubiera diferencias. Para los nor-
tefos, adquirir territorios por la coerci6ny la violencia era inacep-

2 Juan Antonio Ortega y Medina, Destino Manifiesto. Sus razoneshistoricas y su

raiz teologica, México, Secretaria de Educacién Publica, 1972, pp. 106 ss.

24 Merk,pp. 46-50, 107-108.

25 John H. Schroeder, Mr. Polk’s War. American opposition anddissent 1846-1848,

Madison, The University of Wisconsin Press, 1973, p. 6.

2% Hietala, pp. XI, 96-97, 100 ss., 177.

27 “Tetter of Mr. Walker, of Mississippi, relative to the annexation of Texas’’,

Washington, 8 de enero de 1844 en ibid., pp. 183, 214-215.

28 Merk,p. 33.   



 

 

196 Ana Rosa Su4rez Argiiello

table; el Destino Manifiesto consistia en acoger a los vecinos de

la Union, confiados en que éstos se apresurarian a sumarse ella.
Querian Oregon y Canada.

Los democratas del medio oeste y del sur aceptabanel uso de la
fuerza militar. Los primeros se empenabanenla obtencidén de todo
Oregon y aun de México entero, los segundos ansiaban Texas y las

poco pobladasprovincias del noroeste mexicano, pero objetaban la
absorciontotal del pais del sur, debido a sus millones de habitantes
“de color’.

En otras palabras,el hecho de que el Nuevo Continente no estu-

viera vacio constituia un problema. A corto plazo, muchos dem6-

cratas deseabanterritorios donde los angloamericanos se impusie-

ran rapidamentey se asegurase la homogeneidadracialy cultural;

era secundario lo que sucedieraa los habitantes originales, fueran
éstos indios o mexicanos. A largo plazo, preveian la ocupacién ex-

clusiva de todo el hemisferio por pueblos del maspurolinaje euro-
peo.??

Porsu parte, muchos whigs se oponianal recurso de la guerra,
queles parecia inmoraly podia dividir a la naci6n, pero favorecian

el desarrollo mercantil y crefan que los Estados Unidos dominarian,

algun dia, el continente entero. El destino dela republica consistia
en perfeccionarsus instituciones a través del tiempo, mds que en

extenderse en el espacio,si bien a los surenosles atraia Texas y a

varios novoinglesesla bahia de San Francisco. Hablaban en nombre
de los intereses agricolas e industriales del noreste, para los cuales
ocuparotras tierras implicaba pérdida de poblacidn, aumento de
salarios y depresion en el valor de la propiedad, asi como de mu-

chosagricultores del sur, a quienes danaria un mayor suministro de
algodon.

Loswhigs llamaban hermanasa las repdblicas vecinas y desea-
ban limitar la autoridad federal a los asuntos internos y a un drea

reducida, para poderplaneary dirigir los cambios, y no derivar en
un imperio. Estaban seguros de que la ‘‘misidn’’ de su pais era dar
ejemplo delos principios‘‘verdaderos’’.°

En sintesis, los demdcratas tenian por ideal una reputblica
agricola y mercantil, pugnaban por un gobiernofederal limitado y

* Hietala, pp. 133-134.

* Ibid., pp. 6, 198; Reginald Horsman,La raza y el Destino Manifiesto. Origenes

del anglosajonismoracial norteamericano,traducci6n de Juan José Utrilla, México,
FCE, 1985 (Coleccién Popular, 285), pp. 300 ss.

 

 

 

Los demécratas, los whigs y la expansi6nterritorialde los Estados Unidos 197

porel fortalecimiento del Poder Ejecutivo, yse oponiana la injeren-

cia del Estado en la economia,lo cual podia favorecer a los grupos

privilegiados;los whigs proponjanel progreso industrial, una mayor

autoridad dela Federacionantelos estados y del Congreso frente al

presidente,y la participacion publica en los procesos economicos.

A partir de los anos cuarenta, se ofrecié otra perspectiva a los

cambios. Vista como sinénimodel destino de los Estados Unidos

—a la vez que como expresi6n providencial desu mision trans-

continental, libertaria y republicana—,la expansion territorial fue

también un medio para obtenervotos. Si los democratas hablaban

de un imperio agrario, extendido geograficamente,y algunos acep-

taronel recurso dela violencia en caso necesario, los whigs —menos

urgidos de tierras para su proyecto industrial— se interesaron en el

mejoramiento,a través del tiempo, de la propia republica, y en va

un ejemplopara los pueblos vecinos, conlos cuales tal vez algun dia

fan asociar.

-Dece de los unosy los otros afectaron en forma dis-

tinta la politica exterior de los Estados Unidose incidieron, por en-

de, en la relacién con México.
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eeGeeCIVILESPANOLA se terminabay, para todoslosre-
ats licanos, al igual que para aquéllos que no tenijan una

op ien establecida, se planteaba ahora la cuestién angus-
tiante del porvenir de la nacién. De hecho, el problema fetta
aeeee a poco en un problemaindividual: équé haré,
ate cae uno debia evaluar sus oportunidades de subsis-
pee con sus propias posibilidades’’,1 escribid Carlos
aeaepai en el que dej6 testimonio de sus viven-
Ee ats y dio cuenta, asimismo, del transito a una nueva

pa de su vida: el exilio 0, como mejor decia su amigo Juan An-
oe Ortega y Medina: el transtierro. Carlos Bosch salié de su na-
iaeee- la dolorosa experiencia en el Roussillon
Gate a aa Oa Inglaterra en dondese matriculé enla

ciados en la DuiveritiaddsCealita: 7aeerei ; empero,la perma’ i
a Bretafia fue breve, el estallido de iESentGiccemits
aaoe te familia Bosch Garcia a buscar nuevos derroteros en

jn eg« Méxioslentadoporaportifdaddereecedneaaa.le t la posibi
macion profesional en la ies,de nae ;aaeaa
oeparte de su primera generaci6n de becarios. En México
concluy6 la maestria en Historia, en la Escuela Nacional de Ant
pologia e Historia, y el doctorado en la misma disciplina en la Fa
cultad de Filosofi iversi iaie losofia y Letras de la Universidad Nacional Aut6noma

' Carlos Bosch Garcia, ‘‘Témoi- B b joignage: le passage de la frontiére’’, en J
agnesy Sylvie Caucanas, eds., Lesfrancais et la Guerre d’Espagne, Perpignan. ceetre de Recherchesurles P; i iversi
artes roblémes dela Frontiére, Université de Perpignan,[s.f.],  
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Las experiencias dolorosas de la Guerra Civil espanola dejaron

en él una huella profunda,casi tan honda como aquélla que mar-

caron sus dos guias: don Pedro Bosch Gimpera,? su padre, y don

Silvio Zavala, su maestro, de quienes aprendio,entre otras muchas

cosas, la disciplina, el rigor y la pasion porel trabajo; la honra-

dez y la busqueda infatigable de la verdad;la verticalidad en sus

principios y la consecuencia entre éstos y su accionar en la vida.

Aprendié también a mirar el pasado como un anchisimo horizonte

espacial y temporal, mirada que mucho tenia que ver con la natura-

leza del hombre de marqueera, pero que recogi6, principalmente,

de la perspectiva amplia de prehistoriadory arquedlogo de don Pe-

dro, quien solia sentarse en la mesadetrabajo, cada noche, al final

de la jornada, frente a un vaso de whisky, para exponer a su hijo

extraordinariassintesis dela historia cultural de la humanidad.

El espectdculo inesperado y brutal que provocaron los avio-

nes dela fuerza aérea franquista bombardeandoa los campesinos:

hombres, mujeres y nifios que regresaban una tarde de sus faenas

diarias cargados de legumbresy flores, llevando al hombrosus ape-

ros de labranza; la impresién sordida y salvaje de ver sus cuerpos

desperdigadosen el caminohacia Figueras; el recuerdo amargo de

aquellos rostros de mujeres llevandoa cuestasa sushijos y de los

ancianos cargados con sus escasas pertenencias, fatigados y ham-

brientos en la ruta que habria de sacarlos de Cataluna hacia los Pi-

rineosfranceses? sell6 sin duda el espiritu de Carlos Bosch Garcia;

lo forjé, lo acrisol6.

Esta experiencia fortalecié igualmente su convicci6n enla li-

bertad humana,idealporel que habria de abandonarsu tierra, sus

amigos, familiares queridos; marco tambiénsu inclinacién hacialos

temasde los que se ocup6 comohistoriador: el ensayo comparativo

2 Senalan los editoresdela obra antescitada que Pere Boschi Gimpera (1891-

1974) es ciertamente unode los intelectuales catalanes msprestigiososdelsiglo

xx.Prehistoriador y arquedlogo, profesor de la Facultad de Letras de Barcelona,

dirigié las excavaciones de Ampurias, fue decano dela facultad en 1931, después,

de 1933 a 1939, rector de la Universidad Autonomade Barcelona. Miembrode la

Accién Catalana y ministro de Justicia del gobierno de la Generalitat de Cataluna

de 1937 a 1939,se exilié en Gran Bretafia y después en América y se establecié en

México donde fue profesor de la Universidad Aut6noma. De 1948 a 1952 dirigis,

en la UNESCO,el Departamento de Filosofia y Humanidadesy residié en Paris,

ibid., p. 381.

3 FIrelato de este sobrecogedorepisodio que escuché narrar al maestro en una

sola ocasi6n, por el dolor que le producia su memoria, se encuentra en el texto

antes citado.
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entre la esclavitud prehispdnica y las formas de trabajo explotadas
en la colonia novohispanay su interés porla independencia de la
provincia texana, asunto quelo condujoal problemadel centralismo
mexicanoy del expansionismoestadounidense,asi comoal estudio
dela historia de la relacién entre México y los Estados Unidos, area
en la que produjo trabajos pioneros en México y donderealiz6 gran
parte de su obra. Sobre estos temasescribié mds de una docena de
libros; el ultimo de ellos‘ esté en prensa.‘

Su amplia percepciénhist6rica y su interés porel pasadouniver-
sal de grandes lineamientos se combin6conel rigor metodolégico
y con la precisién en el uso de las fuentes documentales. Sus es-
critos entreveraronel manejo estricto de los documentos por una
parte, y, porla otra,el dibujo un tanto impresionistadelas sintesis
de los procesoshist6ricos de larga duracién en los que busco siem-
pre una explicacion; aquella que fuera util para entender nuestro
tiempo. Le preocup6é sobremanera que la historia que se cultiva
hoy dia fuera verdaderamentecapaz de proporcionarnoslas herra-
mientas indispensables para entender los cambios recientes en el
escenario mundial; se afano asimismo por insertar la historia me-
xicana enel devenirhistérico hispano y en el contexto mds extenso
de los procesos mundiales. Este interés qued6 de manifiesto en sus
obras sobre navegacién maritima,’ fue ésta la obsesion quele hizo
escribir sus dos obras postreras: México en la historia, 1770-1865. El
aparecer de una naci6n,’ y un volumen que qued6inconcluso sobre
su mesadetrabajo.

Otra delas grandes vertientes dela actividad académicadel doc-
tor Bosch Garcia fue la docencia que practico durante mas de 35
anos. Extraordinario maestro y conferencista, sabia cautivar exi-
gentes auditorios, empero, de entre todaslas labores docentes, pre-
firid aquélla que él mismo habia aprendido en su estancia en Ox-
ford,la formaciénde vocacionesa través de la tutoria, lo que impli-
caba una estrecharelaci6n conlos estudiantes y exigia la dedicacién

“ Se trata del tomo If del volumen v de los Documentos de la relacién de México
con los Estados Unidos. Desde la concesion de Garay hasta la empresa privada.

* El primer tomo del volumen fue Publicadoporel Instituto de Investigacio-
nes Hist6ricas de la Universidad Nacional Autonoma de México en 1992pero, a
peticion del propio doctor Bosch, no hasalido a la venta pues formaparte de un
volumen.

° Vale citar como muestra su obra Tres ciclos de navegacion mundialse concen-
traron en América, México,Instituto de Investigaciones Hist6ricas, UNAM, 1985.

7 México, CCYDEL, UNAM, 1993.
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de muchotiempoparallevar a buen términola tarea. Asi obr6 con

sus alumnosdel seminario que impartio en posgrado y con todos

aquéllos a quienes les dirigié la investigaciOn dela tesis. El maestro
se reunia consus discipulos, por lo menos una vez a la semana,para
escucharcon paciencia y corregir, implacable, desde las fichas bi
bliograficas y de trabajo quele presentaban, hastala ultima version
de la investigacién. No escatim6horasni esfuerzos para discutirlas
ideas e interpretaciones que surgian a partir de aquellos trabajos;

fue siempre inexorable cuandose traté de cenir lasinvestigaciones

al rigor académicopero, paralelo a este reclamo, dio, a quienesla-

boraronbajosu direccion, todala libertad para elegir el tema de su
preferencia y para expresarsus convicciones. :

Noerafacil convertirse en discipulo detan exigente maestro,

antes habia que demostrarle que se estaba dispuesto a trabajar con

afan y vocaci6n, condisciplina y entrega. Quien lo ae con-
seguia la guia desinteresada y generosa de un maestro de exce eve
y, €N no pocoscasos, encontraba un amigo excepcional, dueno de

un corazontan grande, que solo podiaocultarse atras deaoe
dspera que solia ahuyentara espiritus poco avezadosenla busqueda

de valores humanosauténticos.

 

 



 

 

CARLOS BOSCH GARCIA,
MI AMIGO"

Por Silvio ZAVALA

HISTORIADOR MEXICANO

EVERA HASIDOla guadanaquecortalasvidas en el mes de febrero
de 1994.

Primero perdimos, el 5 de ese mes, a monsenor Manuel Ponce

Zavala, alto poeta michoacano, sacerdote ejemplar, conservador

ilustradodelarte sacro, compafierodistinguido de labores en el Co-
mité-Conmemorativo de Vasco de Quiroga.

Una semanadespués,el dia 12, concluyé la existencia terrenal

de don Antonio Pompa, que fue dindmico bibliotecario del Mu-
seo de Antropologia, infatigable rescatador y ordenadorde archivos

provincianos comoel de Patzcuaro, animadordelos trabajos de mi-

cropelicula que fue reuniendoen la mencionadabiblioteca,investi-

gadorseguro dela cronologia eclesidstica, historiador sensible a los
movimientosdela historia social, como lo muestra su comprensiva

biografia del general Salvador Alvarado, revolucionario que tanto

influy6 enla historia contempordnea de Yucatan.
Ahora, el 22 de febrero, tenemos la pena de perder a Carlos

Bosch Garcia, querido discipulo, amigo y excepcional investigador
dela historia delas relaciones diplomaticas, segtin puedeverse en la
serie de Documentosdela relacién de México con los Estados Unidos
de América (México, UNAM, 1983-1992, 5 vols.), y en el volumen de
sintesis Problemas diplomdticos del México Independiente (México,
UNAM,1986). Tambiéncultiv6 la historia maritima de nuestro pais,
por ejemplo en Tres ciclos de navegacién mundial se concentraron
en América (México, UNAM, 1985), y en el mas reciente que lleva
portitulo E/ descubrimientoyla integracion iberoamericana (México,
 

* Publicado originariamente en El Buiho, suplemento cultural de Excelsior
(México), el 6 de marzo de 1994.   
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UNAM,1991). En relaci6n con esta materia, se dolia de verla poster-
gada entrelos intereses de la poblacién del altiplano, aunquetra-
tara de la conexi6n fundamentalentre nuestro pais y los continentes
de Europa,Africa, Asia y otras partes del propio hemisferio ameri-
cano. También laboro porlograr una visidn de conjunto segiin se

tefleja en Latinoamérica. Una interpretaci6n globalde la dispersion
en el siglo xix (México, UNAM, 1978). La sintesis nacional apa-

rece en el volumen sobre México enla historia, 1770-1865 (México,
UNAM,1993). Y presto un servicio perdurable a la ensenanza con

La técnica de investigacién documental (México, UNAM, desde 1959,
quelleg6 a su undécimaedici6n,Trillas, en 1985).

Carloslleg6 a México a consecuencia dela GuerraCivil espano-
la de 1936 a 1939 y de la Segunda Guerra mundial que se desa-

troll6 desde 1939 hasta 1945. Traia buena educaci6n, adquirida en
su tierra natal de Cataluna, en Francia y en Inglaterra. Era hijo del

eminente antropologo doctor Pedro Bosch Gimpera, antiguo rec-

tor de la Universidad de Barcelona, conocedordistinguido de la

prehistoria europeay enparticular de los pueblos que se reunieron
para crear la comunidad delas Espanas, tema el segundo alque de-

dic6 su valiosa obra que lleva portitulo Elproblema de las Espafias
(México, UNAM, 1981).

Tanto el padre como el hijo habian sufrido las penalidades

del exilio, lo cual me lleva a recordar que al recibir en la ciu-

dad espanola de Oviedo el Premio Principe de Asturias 1993, que

Carlos fue el primero en celebrar, hice presente que la Casa de
Espana en Méxicoexisti6 desdejulio de 1938, para ofrecer un alber-

gue a profesionales, académicosy artistas exiliados. Ella se trans-

form6 en El Colegio de Méxicoa partir de octubre de 1940. Nues-
tro pais abrio sus puertas a fin de hacer posible quelos intelec-
tuales espanoles siguieran desarrollandosusactividades propias. La

obrase apoy6en unainteligente y generosa decisiondel presidente
Lazaro Cardenas(1934-1940), rodeado deaptosasesores enel caso,

entre ellos Isidro Fabela, y en posesidn del don de saberlos escu-
char. La viuda de Cardenas, dona Amalia Solérzano, declaré hace

poco tiempo,con valoryverdad, que México tambiénse beneficié al

actuar de esa manera, que nosha dejadofrutosculturales valiosos
y duraderos. Es de recordarque al Colegio llegaron destacados be-
carios de los paises americanos quese beneficiaron alrecibir las

ensenanzas de los maestros espafioles y mexicanos. Carlos era hijo
de uno de esos maestros espafioles, se formé en la primera etapa

del Colegio, y dej6 un ejemplo intachable de su amora las dospa-
trias, a las que lega nosolo susobras,algunas delas cuales ya hemos  
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mencionado,sino también valiosos alumnos que supo formarenel

Instituto de Investigaciones Histéricas de la Universidad Nacional

Autonoma de México.

Todos sus amigos sabemos quesu esposa Elisa Vargas Lugo es

a su vez unsolidopilar del cultivo dela historia del arte mexicano,

tanto en el Instituto de Investigaciones Estéticas de dicha Univer-
sidad como en el Seminario de Cultura del que es miembrotitu-

lar. Sus trabajos sobre el pasado dela pintura colonial ocupan un

lugar destacado dentro y fuera de nuestro pais, y sus conocimien-
tos acerca del arte en general son debidamente apreciados, como

puedeverse en el notable panoramadel desarrollo que ha tenido

esta especialidad en nuestro pais, que ofrece en su ensayo intitu-
lado “‘Rescate y comprension del arte novo-hispano’’, publicado en

el recomendable volumen de Cultura mexicana, 1942-1992, editado

por dicho Seminario en México, 1992. Ella también se encuentra

todeada de colegasy distinguidos alumnos que la ayudarén a so-
brellevar la pena que ahora enluta su fino hogar mexicano.

 
Hacia 1964.   

SEMBLANZA DEL HISTORIADOR
Y EL HOMBRE

Por Beatriz Ruiz GAYTAN

CCYDEL, UNAM

UE NOSEHA DICHO EN MEXICOdel exilio espanolde finales de la

década delos treinta. Y muchose seguira diciendo, sin duda,

de los intelectuales que llegaron a nuestropais y de lo que su pre-

sencia significé enla vida de éste; presencia que vigoriz6las ciencias
humanisticas y bioldgicas,las bellas artes, la técnica, la moda,la gas-

tronomia,el teatro, el cinematégrafo,los toros, el deporte, la mo-

derna y apabullante industria de la comunicaci6n y muchascosas
mas.

Y no es que fueran grandes multitudes las que llegaron, sino
queeranseres en los que todavia campeaban —usadoel verbo en

la muy antigua acepcion de tremolar banderas— losviejos valores
del honor,la lealtad, el buen nombre, en unapalabra: la derechura

a plomo,pero no de plomo,sino de materia noblementeductil fle-
xible capaz de dary recibir todo aquello que hace mas enjundioso
el vivir y el convivir. Por eso aquellos anoradosdel exilio calaron
pronto y bien en el ambiente mexicano, lo asumieron, lo abraza-

ron, lo gozaron y lo sufrieron como cualquier buen ciudadano de
este pais, pero tal vez con mas fuerza y entrega porquellevabael

anadido inevitable de unanostalgia de buenaley, una pena de buena
entrafa y un legitimo amorporla patria dejada. Carlos Bosch fue
un acabado ejemplodeesto.

No por haber Ilegado muy joven dejé de vivir su recio catala-
nismoentredolido y tierno, entre angustiosoy alegre, entre charla-
dor y silencioso; del mismo modointensovivid su mexicanismo,di-

characheroy burl6n, engallado y solemne, cuandono timido y ocu-
rrente.

Carlos no ocultaba lo que sentia y pensaba; por eso, aunque ya
no esté, si uno quiere encontrarlo puede hacerlo ensus libros y er
sus pinturas. Si en alguna de sus obras nuestro amigo se descubre <  
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si mismoes en ese pequefio tomo amarillo con un sugerente boceto
marinoenla portaday untitulo poético a mas de hist6rico, porque
el autor sabia también rastrear en la historia las emociones y los
estados de animo.

Sueno y ensueno de los conquistadores! es en cierta forma una
catarsis —segura estoy de que sin pretenderlo— anunciada suave y
seriamente enel breve prdlogo conqueel propio doctor Bosch abre
su libro.

Hay unalejanasimilitud en el destino de ‘‘esos hombres Ilenos
de vida y de esperanzas que vinieron a América’’?y Carlos, que vino
por diferentes € inesperados motivos, pero igualmente joven, lleno
de vida y de esperanzas, interrogantes esperanzas dirfa yO, porque,
pensandolobien,el atractivo de cualquier esperanza radica en que
siemprees interrogante, pero siempre es también alentadora.

Aquellos muchachosemigrantes se adhirieron a empresas gran-
des 0 pequenasantes jamds pensadas,y las cumplieron lo mismolos
del siglo xvi quelos del xx. ‘‘Impresiona reflexionaren el destino
final de estos hombres’’? dice nuestro autor; muchos acabarondes-
terrados, perseguidoso se convirtieron ‘‘en pacientes candidatos a
premiosreales que nuncallegaron’’.4

Brillante merecedor de reconocimientos académicos quelle-
garon, alguno después de vencerinsulsas condiciones de forma,
alguno masciertamente tardio y otros que nuncaIlegaron; Carlos
jamas, esponténeamente,sino incitado porinterlocutores, colegas o
alumnos, comentabaesto alguna vez y no con amargura, pero siem-
pre con uncierto desencanto, o con una palabrota —eso si— ade-
cuadisima.

éDirector de... algo? Imposible, después de habervivido, pe-
nado y trabajado en, por y para Méxicotal cosa no podiaser por-
que... iera espanol! Y aquel mexicanisimo espanol seguia repar-
tiendo con generosidad ejemplar su tiempo y sus saberes entre
cuanto estudiantese acercabaa él en demanda de cualquiera orien-
tacion académicay hasta no académicasiasi se le requeria.

Discretamente noentraba en asuntos de politica nacional, pero
si en puntosdepolitica universitaria. Poner en solfa su calidad de

1 Carlos Bosch Garcia, Suerio y ensuenio de los conquistadores, México, UNAM,
1987.

? Ibid., p. V.
3 Ibid.

4 Ibid.
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mexicano noera de extranar, pero dudardesu calidad de universi-

tario le resultaba intolerable.
Ensu libro Bosch nos muestrala individualidad,la creatividad y

la gran iniciativa personal de los conquistadores;él era tambiénasi,
individualista, creador, innovador. En seres contalento sensibili-

dad no es posible —y qué bueno— ni evadirse a lo quelatierra, el
aire y la luz de un lugar determinadoinjertan en los que nacenenél,
ni pasardelargo porlossitios en los que se vive. El maestro fue la
concreciOn de un caracter en el que se encontraron: todo lo acumu-
lado en la Marca Hispdnica, en esa Cataluna peculiar y europeizada
desde la época de Carlomagno;todoel épico horrordel heroismo
an6nimo que supuso en la guerra espanola delostreinta salvar, a

lomodelos Pirineos, gentes que huian en buscadelibertad; todoel

colorido y la humedad aplastante pero fértil del istmo panameno,
por el que también anduvo regalando ayuda; y porfin todo el haz

de contradicciones que se ocultan en el fondo de lo mexicano,ante

las cuales mas de una vez se detuvo perplejo pero siempre con afan

de discernir.
Nadade esto turb6 el animo de Carlos, masbien le ayud6 a des-

entranar muchos problemashist6ricos de caletre en los que pocos

incursionantal vez porque no es comiuncontarconelrico sedimento
de experienciasy cultura que formanel tiempoy las circunstancias
en las vidas extraordinarias. (

En el libro que aqui hemos recordadose nosrelata con luci-

dezy tranquilidad un hecho que ha metido en ‘‘camisa de once va-

ras’’ a varioshistoriadores: el forcejeo entre los valores medievales
del pueblo espanol y las novedades que oponia el mundo moderno;
Bosch Garcia padeci6 el cadtico vivir de fuerzas enfrentadas pero
supo decantarlas y encontrarlo que en ellas habia de fecundo. Asi el
historiador reafirm6 unabella idea que exponeen sus paginasy de
la que él mismofue untestimonio,‘‘el papel del espanol en la vida
consiste en tener una misiOn que cumplir en ella’’.’ Los que co-

nocimos a Carlos sabemos que para él cada cosa, un examen, un

dictamen,unaclase, una asesoria, escribir un libro, dictar una con-

ferencia magistral o corregir faltas de ortografia era una misiony
la cumplia con creces, sin trampasy sin regateos. Indudable mision
primordialpara el transterradoilustre fue la de ser buen mexicano,

y la cumplio en su vida académica, en su profesion de historiador,
en sus tareas de profesor, en su vida privaday en sus relaciones de

S Ibid., p. 124.  



 

208 Beatriz Ruiz Gaytén

amistad; todolo hizosin traicionarni su personalidad deorigen ni
su ser de adopcion.

Le gustabanlos retos, era un historiadordistinto, sus temasele-
gidos nuncafueron facilones, porel contrario, eran temas comple-

Jos, grandes, universales.

Si algunjoven aspirante a profesionalde la historia me pregun-
tara quélibro leer para aprendera escribir unahistoria tersa, com-
pacta y concreta, de interés mexicano y universal, capaz de trans-
mitir sin aspavientos la grandeza,elrigor,lo valioso y lo mezquino

de la conquista de México, le recomendaria —aunque discrepeper-

sonalmente en algunos puntos— éste de los suefiosy los ensuefios,

éste de la historia contradictoria de Espaha y América, éste que
cuenta c6mose rompis enlos conquistadoresel embeleso dela con-
quista y como fueron despertadosviolentamente para enterarse que
su €poca habia terminado.

Igualmentele sugeriria que para aprehender el Aambito mexi-

cano,lugar de accién de los conquistadores, observara la pintura
de Bosch, porque éste, hombre de habilidades varias, sabia despejar
otras puertas de la percepci6n, ya que pintabatal comohistoriaba.
Asi comose metia en los vericuetos del pasado se metia enlainti-
midaddelo quetransladabaallienzo, y transmitia a quien supiera

verlo el bello drama del paisaje mexicano: atmésfera, nubes, mar,

calles pueblerinas que por nollevar a ningunlado, llevan ainfini-

tas soledades; en lontananza manchasdecasitas indefinidas en un

valle abajo de la carretera, verdes que para asomaralcielo luchan
con denuedoentre penascoslisos, altos, secos.

La pintura de Carlos, comosuslibros, enmarca grandes temas,

aborda espaciossin limite y lleva sin dudala intencidn generosa de
que otros vean y sepan.

  

UN PARADIGMA HUMANO Y ACADEMICO

Por Horacio CERUTTI GULDBERG
CCYDEL, UNAM

OSEEDOR DEUNA CUALIDAD dificil de encontrar: decia lo que pen-
ie saba y no mezquinabasu sinceridadnisiquiera a sus ocasionales
contrincantes. No consideraba una gentileza la adulacion inmere-
cida. Hizo de la critica un ejercicio constante y primario de auto-
critica. Sus trabajos debieron superar, previo a todo, su actitud

alerta y su ojo clinico implacable consigo mismo por intima con-
viccion. Sus alumnos —a quienes dirigi6 sus tesis— lo saben mejor
que nadie.

GY sus expresiones incontenibles de ira? Escondian bajo su ex-
plosividad a un ser muytierno, que cultivaba con esmerola capaci-
dad de indignarse ante lo intolerable. 6No es eso lo que debe
esperarse de un académico de tiempo completo? Salvo que con-
fundamosla vida académicay la busqueda del conocimiento conla
molicie y la inercia burocratica...

Respetuoso comoel que masdela legislaci6n que rige nues-
tra convivencia en la UNAM, jamas dud6 de su subordinaciona los
fines académicossustanciales quela institucidn persigue. Nose so-
meti6 a lo arbitrario. Pidid razones. Jamas se consintié una actua-
cin que fuera en contra de sus convicciones. (Demasiadorigi-
do? iIlmplacable en el cumplimiento de su vocacion, que experi-
ment6 comoun destino! Orgulloso de su alcurnia académica, hacia
gala sin falsas modestias de su estirpe intelectual.

Cultor del documento,celoso de sus interpretaciones, escrupu-
loso hastala obsesion, maniatico de la correcci6n, amantedel rigor

y metod6logoinsuperable. Transmitié a aquellos de sus discipulos
que estuvierona la altura, habitos de trabajo cual huellas indelebles.
Maestro integral, nunca sospech6siquiera que se pudiera serlo a
cabalidad sin la practica, al mismo tiempo, dela investigacién pro-
fesional. Comoensefar lo que no se sabe? éC6moreiterar lo ya
sabidosin agregarle creatividad y, por cierto, toque personal. Cien-
tista social con sentido humanista, hombre culto, memorioso de la  
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historia, no perdié jamds la humildad consustancialal que sabe y no
necesita apantallar a nadie.

Su intransigencia éle sirvi6 la institucidn?, éle sirvid a él? Se-
guro a él le costé mucho.Pero,la institucidn deberd estarle siempre

agradecida, porqueen esos puntales o pilotes morales se asienta su
clave de boveda.

Amigo entranable, practic6 la honestidad como un modo de

manifestar su carino y de hacerse querer. Murid con las manos a
la obra, devorandoel tiempopara llegar a la meta conlos objetivos

cumplidos.
El mejor homenaje fraterno a este emérito eminente,sera re-

flexionar sobre cémoél hubiera actuado o actuaria en los momen-
tos criticos que seguramente vendran. Asi se mantendra la memo-

ria viva del paradigma humanoy académico queconstituy6 Carlos
Bosch.

 

 

CARLES BOSCH I GARCIA(1919-1994).
SOM I SEREM GENT CATALANA,

TANT SI ES VOL COM SI NO ES VOL

Por Elsa Cecilia Frost

CCYDEL, UNAM

O FUE LA NUESTRA UNA“‘amistadde todala vida’’. Se inicid bien
IMrats ya la madurez y fueron relativamente pocoslos anos

de intercambio. Pero lo que falt6 en tiempo qued6 mas que com-

pensado por un afecto anclado —masalla de los comunesintere-
ses académico-profesionales— en un hecho escueto: el estar yo

casada con un catalén. Porque Carlos Bosch, por mas que bro-

meara acerca de su condici6n de mestizo (su madre fue andaluza),
fue bésicamente un catalan hecho y derecho. Quiza para quien no

haya tenidotrato cercano con esta gentela frase no diga gran cosa

y piense, muy Idgicamente, que ser catalan viene a ser en ultima
instancia lo mismo que ser argentino, francés 0 australiano. Pero
no es asi, ser catalan no es haber nacido en una determinada region

(de la que provengan tambiénpadresy abuelos), hablar‘‘otra’’ len-
gua romance, sentir un menosprecio rencoroso por Madrid y tener
“bon seny’’ (expresi6n intraducible, pero que viene a designar una
muy peculiar sensatez), sino que implica todo eso y mucho mas.
Algo que quizé pudiera caracterizarse como unalacerante concien-

cia hist6rica.
Si los mexicanos llevamos afos preguntaéndonos por nuestra

identidad,para el catalanesta cuesti6n carece de sentido. Si los me-
xicanos seguimos —trascasi cinco siglos— sintiéndonos nepanila,
los catalanes son y se reconocen comotalesa partir del siglo vil.

Lo cual no quiere decir que la region hubiese estado despoblada
hasta entonces. Porlo contrario, paso obligado al Mediterraneo,la
poblaci6nse form6a partir de la mezcla de iberoscon fenicios, grie-
gos, cartagineses, romanosy godos. éPor qué decir pues que Cata-
luna nace hacia 778? La razones quea partir de ese ano las tropas
francas, enviadas por Carlomagno, lograron detener la marea arabe
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y establecer la Marca Goda,es decir, la frontera entre los pueblos

germanosy el Islam.
Los siete condadoscreadosporla invasion de los francos, cuyo

conjunto llev6 el nombre de Septimania, formaron un marquesado
cuyo gobierno recay6 con frecuencia en el conde de Barcelona,

quien hacia 865 se convirti6 en soberano de unterritorio mas re-

ducido, la Marca Hispanica, muy relacionada con sus vecinos del

Languedocy de Provenza, pero independiente. Independencia que,

contra viento y marea,defienden hasta hoy.

No hay por qué detenernosen las circunstancias que llevaron
a la union del condado de Barcelona con la Corona de Aragon ni a

la unionfinal de ésta con Castilla; bastard con tener en mente que

Cataluna se enfrentara desde entoncesa Jas tendencias absolutis-

tas del poder central, conociendo triunfos y derrotas, una efimera

republica (1640), la auto-anexion a Franciay finalmente el retorno
a la Corona espanola (1659), situacidn que hard crisis durante el

gobierno del primer Borbon: Felipe V. En la Guerra de Sucesi6n,
Cataluna fue partidaria de la Casa de Austriay el castigo no se hizo

esperar. Una pragmatica de Felipe anulo los fueros de Valencia,
Aragon y Cataluna, en 1714se disolvid la Generalidad y la region
fue a partir de entonces sdlo una mas dentro de Espana. Aunel

idioma debia desaparecer al convertirse el castellano enla lengua

comindetodaslas regiones,es decir, en espanol.

Fue quiz la época masterrible de Cataluna, ‘‘perdida en un

rincon de Espana,va a vegetar con unavida pobre y miserable,lejos
del poder, lejos de los nuevosideales, lejos de las grandes empresas

nacionales y europeas’’.1
Enelsiglo siguiente caera sobre ella un nuevocastigo por ha-

bersido carlista, cuandoel triunfo lo recogerian las manosdelos
isabelinos. Pero quiza por haber tocadofondo surgié un fuerte mo-
vimiento —la Renaixenga— quesi empieza porla industrializacion,
llevard al reconocimientodela diferencia entre las leyes civiles de
la familia catalana, sus costumbres las instituciones supervivientes
frente a las del resto de Espafia. Pero més que nadaa la revalori-
zacionde la lengua,quealllegarla hora ‘‘se yergue entera, fuerte,

plena de vida renovada y lista para emprenderla larga reconquista
de la cultura catalana’’ 2

1 Enric Prat de la Riba, La nacionalitat catalana, México, Edicions dela Biblio-
teca Catalana, 1947, p. 18.

2 Ibid., pp. 182-183.  
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EI nacionalismocatalan defines del siglo x1xse planteo tres me-

tas principalisimas: la restauracionde la lengua, el mantenimiento
del derechoy la conservacion dela riqueza.

En 1886 se fund6 el primer periddico en catalan, el Diari Ca-

tala, cuyo fundador, Valenti Almirall, asent6 en su primer edito-

rial que el diario ‘‘no solo estara escrito en catalan, sino que ha-
blard tan catalan como pueday no sdlo hablara tan catalan como
pueda, sino que procurara pensary obrara la catalana’’.? Si bien
afirmaba desde 1877 que“‘los catalanes son tan espanoles como los
habitantes delas otras regiones de Espanay lo son no sdlo porsen-
timiento, sino por reflexion’’.4

Afos después, pero dentro de esta mismacorriente, el padre de
Carlos, el doctor Pedro Bosch Gimpera, demostraria el absurdo

de considerara los castellanos comolos mas espanoles de todoslos

espafioles, cuando son descendientes de quienes se asentaron en

ese territorio iapenasen elsiglo vi a.C.!5
En este clima de catalanismo —quiza exacerbado en su caso

por ser hijo de quien era— nacid Carlos, a menos de un ano dela
redacci6n del proyecto de estatuto, surgido del movimiento auto-
nomista y aprobadoporel consejo de la mancomunidad, parlamen-

tarios y ayuntamientoscatalanes del 23 de enero de 1919.¢
Documento cuyas bases seran recogidas cuando,altriunfo de

la republica, se apruebe el Estatuto de Cataluna, cuyoarticulo 1o.
asienta: ‘‘Catalufa es un Estado aut6nomodentro de la republica
espanola’’.? Porqueal fin, tras “‘visicitudes de todo tipo, dias de
gloria y de persecuci6n, de apogeo y de decadencia’’, como dice
don Pedro Bosch ensu ‘‘Prologo’’, Catalufia recobr6é su autonomia
para perderlaalfin de la guerracivil.

Es indudable que todo esto marco a Carlos. De tal modo queni
la derrota y elexilio, ni su ‘“‘empatriamiento’’ en México pudieron
hacerle olvidar su catalanismo.

Su obra histérica, hecha en México y para México,refleja esta
condicién. Lo que puedeparecer pococreible, pues qué tiene que

3 Diari Catala, 4 de mayo de 1886.

4 Varios, El problema nacional catala. la. part: antecedents historics, México,

Edicions Horitzons, 1961, p. 58.

> Citado por Pratde la Riba,p. 41, n. 3. Comose velos prehistoriadores tienen

otro concepto del tiempo.

® Cf. Josep M.Poblet, Historia basica del catalanismo, proleg de Pere Bosch i

Gimpera,Barcelona, Editorial Portic, 1975, apéndix nim. 2, pp. 395-407.

7 Ibid., apéndix nim.3, pp. 409-424.  
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verla esclavitud prehispanica o el mester politico de Poinsett con lo
ocurridoa orillas del Mediterraneo? Sin embargo,Carlos aplicé sus

vivencias catalanas para explicar algunos hechosde la historia de
México. Recuerdo una desus tesis, la que enfrentaba a los hom-
bres de mar conlos hombres detierra. ‘“Catalufia y Portugal —nos

dice— tradicionales hist6ricamente, marineras-liberales, burgue-

sas, navegantes e industriales, basadas en una economia moderna

de hombres libres y preocupados por su comunidad, democratica y

constitucionaly regida de manera representativa’’,’ se enfrentaron

a Castilla, reino de la meseta, pastor, expansivoy guerrero,‘‘con un
profundosentido nobiliario y conligas insustituibles de dependen-
cia hacia el rey’’ y la balanzase incliné hacia ésta. Lo que podia ha-
ber sido un didlogo entre los hombres de mar y los de tierra adentro

se convirti6 en un mondlogo, que fue acentudndose cada vez mas

con cada nuevo paso hacia la centralizaci6n. Asi, la desventura de

Espana —si con este nombrenosreferimosa todassus regiones y

no solo a Castilla— se reflej6 en América. ‘‘El vuelcocastellano
hacia la modernidad, envuelto en la fuerte carga religiosa y contra-

teformista, impidio la entrada franca de Castilla [y de sus reinos de
ultramar] a esa modernidady ello fue motivo del fracaso’’.

Si esta tesis de Carlos Boschincita al andlisis, a la reflexion y

a la critica, alguna vez le oi una propuesta —quenosési lleg6 a
ponerporescrito y en tal caso en qué parte de su extensa obra se

encuentra— que resulta estremecedora en estos momentos. Ba-

sado enla historia de los catalanes, empefnados, como hemosvisto,

€n mantener o recuperar su autonomia en un Estado multinacio-
nal, Carlos veia la soluci6n a muchosde los problemas de México

en la aceptaci6n de las autonomiasindigenasy en su representacin,
comotales,en el cuerpolegislativo.

Bastenestos dos ejemplos para mostrar cémo puede un hombre
con vocaci6nauténtica aunary encontrarsentido a las experiencias
masdisimiles. O c6mo, en manosde un buen historiador, todas las
piezas pueden encontrarsu lugar debido.

® Carlos Bosch Garcia, Tres siglos de navegacién mundial se concentraron en
América, MExico, UNAM, 1985, passim.

  

UNA SEMBLANZA

Por Alberto ANTON CorTES

DIPLOMATICO ESPANOL

ACE UNOS DIAS FALLECIO en la ciudad de México el profesor

Carlos Bosch Garcia. Le fall6 su cansado corazon, que tantas

energias habia derrochadoy tantos nobles sentimientos habiaalber-

gado a lo largo desuintensa vida. : f

La figura de Carlos Bosches bien conocida en el vasto mundo

universitario mexicano y ocupa un puesto destacado entre los inves-

tigadoresde la historia de América (su aportacion en este campo

es abundante y muy rigurosa). Pero, por encima de la inmortali-

dad quele da su obra, el profesor Bosch sigue viviendo a traves

de los sentimientos de gratitud que deben albergar tantas y tantas

promocionesde universitarios, politicos y diplomaticos mexicanos

que se formaron —académica y humanamente— consu inestimable

ayuda. ae :

Yo notuveel privilegio de formarme académicamente con él.

Lo conocf, por casualidad, hace casi seis anos, cuando estaba des-

tinado en la Embajada de Espana en México, y, durante los dos

anos aproximadamente que nos tratamos, mientras se tejia la mas

profunda amistad que dejé en aquel entranable pals, aprendi a com-

prenderlo que sonlos desgarrosdelexilio y tambien la grandezadel

sentimiento degratitud hacia el pais de acogida, Mexico en su caso.

Carlos debié llegar a México cuando rondabalos veinte anos.

Procedia de Francia, de Inglaterra y de Panama, donde habia pa-

sadolos primeros momentosdelexilio tras la Guerra Civil espanola.

Al cabo de algunos anos adquirié la nacionalidad mexicana, mas

comosimbolo de gratitud hacia el pais de acogida que por razones

de utilidad. Pero Carlos Bosch siempre sesintid, hasta la médula,

espanoly catalan. Toda su personay sus costumbres demostraban

queera asi. Su peculiar mestizaje espirituallo hacian especialmente

apto para comprender, mejor que otros, muchas de las cosas de

Espanay los espafioles y de México y los mexicanos. Ad le debo en

gran medida que me entrara porlas venasel “‘veneno’’ mexicano.  
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Para Carlos Bosch,el exilio —huella indeleble de su persona-

lidad— tenia un aspecto emotivo que trascendia el fenédmeno
meramentepolitico: por un lado,estaba la nostalgia desu tierra na-
tal, traducida en tantosy tantosdetalles que tuve la ocasi6n de com-
probar,y porel otro, su constante profesiénde fidelidad a México.
Todoello lo llevaba para adelante Carlos, con una actitud quijo-
tesca que era totalmente espontaneaenél.

E! profesor Bosch Garcia siempre demostr6é devocién hacia su
padre, el insigne profesor Bosch Gimpera, que tan buenos fru-

tos diera parala investigaci6ncientifica, la vida publica catalana y
las universidades espanola y mexicana. Evoco la figura del padre

aqui no por necesidad de subrayarla del hijo, sino sencillamente
como recuerdo dealgo que a élle he oido hacer con muchafre-
cuencia.

Fue Carlos Bosch un hombrefiel a sus ideas, sobre todo las que

se habian fraguado enél antes del estallido de la Guerra Civil, y
esa fidelidad tenia un importante componente sentimental: solia
convertir sus ideas en afectos. Era republicanoantes departir para
el exilio y lo siguid siendo hasta el final de sus dias. Sin embargo,
pude constatar su enormesatisfacci6n porla reconciliacidn entre
los espanoles bajo el nuevo estado de la monarquia y también su
orgullo, como el primero de los espafioles que entonces nos en-
contrébamos en México,porel éxito de las sucesivasvisitas de los
teyes de Espana a aquel pais. No fue un hombre habil en la lucha
por los ‘“‘honores’’. La vida social no se le daba demasiado, mas
bien la rehuia. En cambio, sabia hacer auténticos amigos. Guar-
daba sus energias para susdiscipulos, para sus trabajos de investi-
gaciOny para las numerosasconferencias quele pedian.

Hoy, cuando lo busco en mis recuerdos, lo encuentro en aquella
casa tan especialde la colonia San Jerdnimo, de México, sentado en
su biblioteca, entre sus miles delibros, con su ordenador delante,
trabajando, acompanadodesu mujer,la querida Elisa Vargas Lugo,
profesora comoél. No fue casualidad que muriera en esa biblioteca,
al caerla tarde, ‘‘con las botas puestas’’.

 

PRIMERA LECCION:
RETROSPECTIVA

Por Graciela ARROYO PICHARDO

CENTRO DE RELACIONES INTERNACIONALES, UNAM

A la memoria del Maestro Carlos Bosch Garcia

UE HACE TREINTA ANOS cuando, como estudiante de la carrera

Fae Ciencias Diplomaticas, en la entonces Escuela Nacional de
Ciencias Politicas y Sociales, cerrabamosunciclo de estudiosconel
curso de ‘‘Historia de la diplomacia y delas relaciones entre México
y Estados Unidos(siglos x1x y xx)’’ que impartia el doctor Carlos
Bosch.

El era una persona imponente y su renombre como maestro y
especialista en la historia de la diplomacia entre México y el vecino
del norte era bien conocido. Consciente de la distancia que lo se-

paraba de nosotros sus alumnos,distancia aumentada porel tono

grave y sonorode su voz —apesardel reducido tamanodel salon de

clases—, acostumbrabapropiciaren las primeras leccionesun cierto

acercamiento, conténdonosalgunas anécdotas de su vida. Una de
sus preferidas era la de que, recién llegado a México, acostumbraba
vestirse con un‘‘Ilamativo traje morado’’, de pantal6n cortoy calce-
tas, lo que, aunado a su pelo rubio,su tez rosada, sus ojos café claro

y su recia estatura, era motivo de curiosidad para la gente de aqui,
cosa queél no entendia, ya que en Espaiaera de lo mas comun.

Ese primerpor qué, subjetivo en una primera instancia,lo co-
locé en un cruce de caminos. El encuentro con nuevas costumbres

y formas devida lo llevarian a tratar de entender otras condicio-
nes histGricas y a descubrir detras de ese enorme obstaculo deno-
minado Frontera Norte, allende México, un material inédito de in-

vestigacion y conocimiento.
Empez6a llenarasi, acuciosamente, varioslibros de argumen-

tos y respuestas tratando de comprendercuales el fondo delas di-

ferencias entre los pueblosy el por qué de malentendidosy proble-
mas.  
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Lleg6asia la elaboracidn de unateoria sobre algunas delas cau-
sas de conflictos entre civilizaciones diferentes, ahora de moda, con
la perspectiva de “‘los de abajo’’ que ‘‘los de arriba’’ han ignorado.

Historiadortozudoporherenciay riguroso investigadorporfor-
maci6ny autodisciplina, confesaba haberido incluso en contra de
los canones mas tradicionales en materia de investigacién, en su

afan de escapara la influencia de ideas preconcebidas y conceptos
arraigadosen su busquedade un conocimientoobjetivo sobreel por
qué de la incomprensiény los problemas entre México y Estados
Unidos, una historia que habria de marcar nuestro futuro y cuyas
consecuencias, mas de siglo y medio después, atin estdn vigentes.

Las demandasde entonces hanido encontrandoporla ‘“‘guerra’’,
la intervencién econdmicay otros recursos, las respuestas que la
politica se neg6 a dar durante toda una época. Por lo demas,re-
cientemente se ha recurrido a un método “‘natural’’ del que a la

larga se obtendran buenosresultados: voltearla tactica mediante

la asimilaci6n de cuadros mexicanos a la cultura estadounidense,
aménde otras circunstancias mundiales, que tambiénfacilitardn el
proceso. Pero la investigacion emprendidapor el maestro Bosch,
basada en documentosy las lecciones de la propia historia, habfan
ya establecido su verdad. No podria después alegarse ignorancia
por desconocimiento, ni tampoco desconocimiento porignorancia.
Encontrarla clave paraevitar futuros conflictos entre las dos nacio-
nes fue la estrategia de la intensa busqueda emprendida por Carlos
Bosch enlos archivos diplomaticos, el mexicano y el del Departa-
mento de Estado de los Estados Unidos. Su propuesta era la de
optar por un métododirecto y unaactitud abierta a cualesquiera
que fueranloshallazgosy la dureza delas conclusiones. La consta-
taciOn fue la de la existencia de unasituacién de tirantez, de males-
tar y de incomprension entre ambas partes. Un entendimiento de
mayorfondosolo habria de encontrarse enla historia de una y otra
civilizaciOn, en las caracteristicas de una y otra cultura, la base,la
comprensi6n de lo humanoensuespecificidad y diferencias; en el
entendimiento delos pueblosy de los individuos comoentes con-
figurados por una determinadatrayectoria histérica y por unasi-
tuaci6n enmarcada dentro de una épocadelimitada, no por fechas
precisas ni por hechosconcretossino por el cimulo decircunstan-
cias que los rodean y que condicionandose mutuamente vienen a
definir al grupo. He aquialgunas de sus premisas.

Méxicoy los Estados Unidosson dos naciones con raices hist6ri-
cas y naturalezas individuales y colectivas diferentes; el doble ori-
gen indigenay latino del primero no es negado en ningun momento
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de su historia; la herencia espanola reflejada en instituciones, for-

mas de vida, costumbres, etc., se conjuga con formas autéctonas
tratando de conservar un pasadoy una experiencia de dominacién

y control. Asi, el sistema feudalista impuesto en la Colonia con su
tradicién de senorio, se convierte en uno delos principales obstacu-

los para el entendimientoinicial con los Estados Unidos.
Los colonos espanoles llegan a América con el espiritu del Re-

nacimiento. Habian encontradola ‘“‘verdad absoluta’’ y la transmi-
tieron a la sociedad mexicana, proscribiéndole el intercambio de
ideas y haciéndola individualista, conservadora, absolutista y cle-
ical.

El colono anglosajon llega a Norteamérica con una dependen-
cia masbienteGrica de la Coronainglesa. Es autosuficiente,es libre

y puede desarrollar sus propios mediosdevida, circunstancias que
lo har4n mastarde fuerte y poderoso. Surge de ahi una formasui
géneris de propiedad privada que pronto habria de oponerloa sus
vecinos de la Nueva Espana.

El colono anglosaj6n capitalizala tierra, el trabajo y el ahorro
y emprendela marcha,primero hacia el Oeste y mas tardehacia el

Sur en su innato afan de expansionterritorial.

A diferencia de los espanoles, los colonizadores del otro lado
del Bravo llegan a América empujadospor el movimiento de la Re-
forma, no poseen la verdad absoluta sino la duda y en su interés

porresolverla buscan el didlogo y practicanla tolerancia, deahi el
parlamentarismocaracteristico de los regimenes anglosajones.

Los colonosingleses llegan a América sin una legislaci6n que
menoscabesu albedrio, construyen y modifican las circunstancias
en la medida en que mejor se adaptana susintereses. Es asi como
una vez independizadosde Inglaterra y conscientes de su existencia

soberana, se lanzan a la conquista de nuevas fronteras buscando

margenes cada vez mas ampliosa su seguridad. :
Tratando de borrar para siemprela influencia inglesa en Amé-

Tica, y temerosos de una posible intervencion de la Santa Alianza
en el Continente, esgrimen cual magico baluarte la Doctrina Mon-
roe basadaentres principios: el aislacionismo,el anticolonialismo
y la no intervencion,principios cuya elasticidad interpretativa y pre-
tensiones de ‘‘deber ser’’ universal, reflejan la oposicion existente
entre Estados Unidos e Inglaterra rechazandola presencia de po-

tencias europeasen el norte del continente.
Buscan fundamentarasi su expansionismoterritorial, como ex-

presion de potencia, y se consideranel pais elegido por el Destino
para controlary ‘‘senorear’’ el resto del continente americano.  
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México, mientras tanto, habia alcanzado su independencia,

pero no habia logrado modificar el caracter de su estructura colo-
nial. En lo social y en lo econémico subsisten las antiguas formas,
México solo busca una manera diferente de organizarse politica-

mente,y la falta de armoniaentrelos factores politicos, econémicos,
juridicosy sociales es lo que le impedira afrontar satisfactoriamente
los problemasquese le presentardn lo largo delsiglo xix frente a

la diplomacia ambiciosa y predestinada del vecinodelnorte.
El México independiente, llevando a cuestas las estructuras y

problemas heredados del choque y superposicién de dos civiliza-
ciones totalmente diferentes, recibe un tercer choque cultural al

enfrentarse al designio expansionista de los Estados Unidos. EIre-
sultado inmediato tendria que serel conflicto y el asedio constante
del vecino anglosajon.

En un primer momento,la rivalidad entre Estados Unidose In-
glaterra trata de ser superadapor el primero mediantela expansi6n
territorial, en lo que fueron posesiones espafiolas ahora libradas a

la soberania de un podersin fuerza ni experiencia. Mientras que
Inglaterra, habiendo abandonadoesecriterio de riqueza porel de

la fuerza y la expansion del comercio apoyadoen la naciente Re-
voluci6n Industrial, trataba de acercarse por ese medioa lospaises
latinoamericanos. La firma del tratado Adams-Onis (1819) como
formade resolver el problemadelas fronteras con Espafia, después

de la compra a Francia de la gran Luisiana (1803) y la posterior
adquisicion de la Florida, al mismo tiempo quecierran la posibili-
dad de puertos francos para el comercio britdnico, abren el pro-

blema delos limites y hacen plausible la continuacién de su ex-

pansi6nterritorial a costa de territorio mexicano.
La lecci6n de Inglaterra no se haceesperary el gobierno norte-

americano apuesta, mediantela gestién del enviado Joel Poinsett,

al logro de untriple tratado sobre “‘limites, navegacidn y comer-
cio’’ con México y tratando deobtenerasi ventajas frente alas as-

piraciones britanicas. México condicionabala firma del tratado de
comercioal arreglo delas fronteras, y los Estados Unidoslo de las
fronteras al comercio.Se firmaasiel tratado de comercio en 1825,
quedando pendientela cuestidn delos limites. Después de cuatro
anosdeinutiles gestiones al respecto, Poinsett abandonaelpais acu-
sado deintervenci6n, incomprensiény violencia. Al organizara los
liberales republicanos para facilitar su misiOn, no hace sino sembrar
el germen del nacionalismo mexicano que habriade revertirse en su
contra.
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La sucesién de hechos suscitados desde entonces en la relaci6n
con los Estados Unidos, sdlo nos confirmala tesis original del maes-
tro Bosch: desconocimiento e incomprension debido a trayectorias
histéricas, culturales, éticas y religiosas diferentes, como causa de

los constantes problemas entre ambospaises.
El caso Butler, representante norteamericano quellega a Mé-

xico en 1829, es por demas ilustrativo. Fue él quien, movido por
una desmedida ambici6n por los intereses creadosentre los colo-
nos de Texas, inventa un personaje ficticio supuestamente allegado
al gobierno de Santa Anna que funge como“‘intermediario”’ en la
negociaciénpara la compra de Texas. Incitadosa la sublevacion,
los colonos texanossuscitan una serie de demostraciones antinorte-
americanas que dan porresultado unaserie de reclamaciones ante
el gobierno de México. Este, lejos de contestarlas y conociendoel
trasfondo delas intenciones de Butler, pide su retiro al gobierno
norteamericano.

La insistencia en las reclamaciones la posterior declaracion de
la independencia de Texas en 1836 provoca un conflicto de sobe-
ranias entre ambospaises y la ruptura derelaciones en 1844. Mien-
tras tanto, llevado el asunto de las reclamaciones a una decisi6n

arbitral, ésta falla en 1839 fijando en contra de México una elevada

suma.
La proclamacién de la anexion de Texas en 1845,y la falta de

pagodelas reclamaciones por escasezde recursosllevan, en 1846,

con el pretexto de un incidente fronterizo, a la declaraci6n de gue-

tra a México. La paz, concluida en 1848 después de un prolongado
armisticio, impone comocondici6énnuevas modificaciones a la fron-
tera, como indemnizaci6én delo cual se deduciria lo relativo a las

reclamaciones. Fue asi como Nuevo México la Alta California pa-
saron a la soberanja de los Estados Unidos. El resultado de tales
arbitrariedades habria de ser la politica defensiva de México, con
principios tales como nointervencion, respeto al Derecho Interna-
cional, inviolabilidad de la soberania nacional, etcétera.

EI impulso expansionista de los Estados Unidos no terminaria
alli: después de la franja norte del territorio mexicano, completada
en 1859 con la compra de La Mesilla y el fallido tratado McLane-
Ocampo,se abrirfa un circulo de influencia que abarcaba desde las
Antillas hasta Filipinas y se cerraba por Alaska y el Canal de Pa-
nama.

Es después de la Guerra de Secesion cuando los Estados Uni-
dos pasandel capitalismo agricola al industrial y financiero. Como  
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consecuencia, el dominio econdmico de los Estados Unidos se ex-
tiende rapidamente por toda América Latina, produciéndose con
ello un fuerte antagonismo entre ambaspartes.

La actitud de intervencidn,deinvasionyde expansionterritorial

y econdmica de los Estados Unidos hacia México y otras regiones

del continente y del mundose hard reiterativa, convirtiéndose en

la tonica dela politica exterior norteamericana. El espacio de su
seguridad mundialacaba por extenderse masalld delos limites del
espaciofisico, convirtiéndose enprincipal argumentode su politica

internacional apoyada luego en el mayorpotencialmilitar dela his-

toria. Junto con ello, una ““‘perspectiva’’ etnoamericanadel mundo,

sus problemasy sus soluciones, se convertiria en teoria politica en
dondeel“‘poder’’, el “‘tealismo’’ y el ‘‘interés nacional’’ de los Es-
tados Unidosserdn los paradigmascentrales y la medida de todas
las demaspoliticas.

México ha sido el ‘‘laboratorio’’ en donde los Estados Uni-
dos han “‘experimentado”’ la estrategia de sus relaciones interna-
cionales. En ella no se han preocupado porconocerla historia y
entenderla cultura, aspiraciones e intereses de los demas,sino en
“aculturar’’ a los otros y en hacer prevalecersus intereses. El res-
peto mutuo,la comprensi6ny la colaboraci6n amistosa, no encajan
en los marcos desu idiosincrasia. Son y seguiran siendo, como lo
descubriera el maestro Bosch en los documentos dela historia di-
plomatica, un pais para quien sdlo cuentanlos propiosintereses.

Esa fue nosolo su primera,sino su gran leccidn, que muchos
aun ignoran oprefieren ignorar.
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MIS RECUERDOS_
DE CARLOS BOSCH GARCIA

Por Liborio VILLALOBOS CALDERON

CENTRO DE RELACIONES INTERNACIONALES,

FCPYS, UNAM

N UNA DE LAS MAs LoGRaDAS de sus obras, El ser y la nada,

Pacierail Sartre insiste en la insignificancia de la muerte con-

cibiéndola comoun purohechoquealigual que el nacimiento viene

de fuera, del exterior, transformandonos en exterioridad. Dice que,

en el fondo,la muerte en nadase distingue del nacimiento,y llama

facticidad a la identidad del nacimiento y de la muerte. Enestos

términos la muerte no concierne propiamente a la existencia hu-

mana.Perosi bien es cierto que no conciernea la existencia si com-

pete a la naturaleza y a la conciencia humanas,de ahila terrible

extrafieza de que la muerte del profesor Carlos Bosch Garcia no le

haya merecido a quienes tienen la direccion de la Facultad de Cien-

cias Polfticas y Sociales de la Universidad Nacional Aut6noma de

México una manifestacién de pesar y duelo.

De pesar. Carlos Bosch Garcia es uno de los maestros funda-

dores de esa facultady, junto con otros dos

0

tres prestigiados men-

tores, es el padre de los internacionalistas mexicanos, al menos de

aquéllos formados en la academia. ~

De duelo. El es uno de los primeros autores del acervobiblio-

grafico de la naciente Escuela Nacional de Ciencias Politicas y

Sociales cuyas obras siguen siendo material obligado de consulta

tudio.
% Ea efecto,su libro La técnica de investigacion documentales una

herramienta indispensable para los estudiantes de todas las disci-

plinas que pretendaninvestigar dandole el debido crédito a los au-

tores; son instrumento para saber bien buscar, analizar y describir

las fuentes. Son, por ultimo, algo tan necesario que cualquier es-

cuela deberia editar para ensefiar cémose debeinvestigar sin pla-

giar, como hacerunatesis con método, cémo manejarlas fuentes y  
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cémointerpretarlos hechoshistéricos, respetando y dandocrédito
a quienes lo hicieron antes que uno.

Fui alumno de Carlos Bosch Garcia en 1960 y en los afios sub-

secuentes. En aquel aio, recién desempacado de la Universidad
de Guanajuato, conla avidez intelectual propia de tal circunstan-
cia, abrevé de su palabra y tambiénde su postura. De él aprendiel
meétodode estudio, basandomeensustécnicas de investigacién do-
cumental. Gracias a ello supe evaluar, comprendery asimilarel
nefasto suceso hist6rico en el que México perdié mas de la mitad
de su territorio.

Bien recuerdoqueel profesor Bosch Garcia exponia los hechos
hist6ricos dela relacién bilateral México-Estados Unidos con rigor
cientifico, con mistica académica y con imparcialidad. iQué envidia!
Ahora comoprofesorestoy convencido de que nolo hago comoél;
sin embargo, nodejarédeserelideal a alcanzar.

En 1962 sdlo quedabamos docena y media de estudiantes de
mi generacin, escuchaébamossu cdtedra con dedicacién y con de-
vociOn, sus conocimientos y la forma de expresarlos hacian que
nuestra atenci6n no se desviara, que toméramos apuradas notas y
lo interrumpiéramos para quenos aclarara algunas dudas.

Ahora,al pergefarestas dolorosaslineas tengoel reflejo de su
bonhomia,de su rostro adusto y agradable y el recuerdo de su pa-
ciencia

y

el saborde su sapiencia para responder con profundidad y
sencillez nuestrasinterrogantes, para explicarnos con detalle ameno
el por qué delas cosas. Su explicacién nunca pecé de insuficiencia,
fue vasta, amplia y profunda.

En el devenir todo ocurre, terminélos estudios a pesar de seguir
estudiando,dejé la Facultad a pesar de seguir ‘‘facultando’’. Veinte
anos despuéslo encontré en un acto académico. Tres décadas més
tarde convivimos en Culiacdn, si mal no recuerdo en unodelosseis
informes gubernamentales de Francisco Labastida Ochoa, esposo
de su ex alumna Maria Teresa. Qué agrado volver a comentar con
él del Plan Tres Rios,delosfestivales culturales y de la laborsocio-
cultural de la gobernadora.

Hace unoscuantos meses, en la casa de comunes amigos,le co-
menté quela acuarela que mehabia regalado seguia orlando milar.
La pintura fueotra de sus grandes pasiones, algunasde sus obras se
teproducenen Méxicofrente al mar (México, UNAM-Instituto de In-
vestigaciones Histéricas).

Ahorabien, en este México convulso del Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte, de globalizacién y de incertidum-
bre, no quisiera terminarestaslfneas sin unacita que nostiene que
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hacerreflexionar,cita de Carlos Bosch Garcia, hijo de Pedro Bosch

Gimperay de Josefina Garcia, a quien me remitoy los remito:

Durante muchotiempo haexistido tirantez y malestar, e incluso falta de com-

prensi6n entre nuestros dos paises. La cuesti6n, sin ningGn género de duda,

estd latente. Nos adentramos ensu estudio no para removerantiguas renci-

Ilas, sino para fomentar el conocimiento de las causas de los conflictos; co-

nocimiento queservird, quiz4, para que se eviten en lo futuro. Es imposible

quela ignorancia pueda hacerel conocimientoentre los pueblos,y por eso,

cuandoIlegamos a puntos delicados, optamos siempreportratarlos a fondo,

convencidos de que perseguimos un objetivo real... La naturaleza de estas

dos unidades, por unlado la sajona y por otra la hispana, debe ser analizada

con cuidado para comprenderlos problemas que surgen de su contacto. Es

muydiferente la herencia de cada unadeellas. Incluso en suestructura colo-

nial fue distinta. Por un lado unacolonia que asimila hasta dondeesposible

y que siente placery curiosidadal asimilar a pueblos distintos, que se mezcla

con ellos, admite y propicia ese mestizaje que ser4 donde mistarde fundar4 su

propio destino,la nueva nacionalidad. Delotro lado, una colonia quenoasi-

mila, sino que repele y empuja lo que encuentra en su camino. Estas dos

experiencias son fundamentales en la formaci6n de las dos nacionalidades;y

matizan su procederal encontrarse como naciones, ambas formadaspor pue-

blos étnica y culturalmentedistintos.!

1 Carlos Bosch Garcia, Historia de las relaciones entre México y los Estados Uni-
dos, 1819-1848, México, UNAM,1961, pp. 28-29.  



 

LLANTO LAICO EN RECUERDO
DE CARLOS BOSCH GARCIA

Por Santiago ROEL

EX CANCILLER MEXICANO

UANDO ENTREa la Facultad de Filosofia y Letras de la UNAM a

Caclases con él, ya conocia algunodesuslibros.

Creia saber bastante de historia mexicana en relacidn con la de
los Estados Unidos de América.

En la primeraclase, y frente a mis jovenes companeros, me dio
la palabra. Escuch6 con paciencia, midid mis conocimientos sobre
el tema desarrollado y pronto me puso en misitio al encargarmeel

primertrabajo.

Al principio fue deliberamente duro y exigente y me demostr6
—socraticamente— que creyendo saber muchodel tema,en reali-

dad nadasabia.
Quepara saberhistoria, habia que abrevar enlas fuentes y saber

interpretarlas.

Anos de estudio

Caruos Bosch Garcia habia pasado por lo menoscincuenta anos
de su productiva existencia estudiando los archivos del Congre-
so de Estados Unidos 0 microfilmando los documentosdelcaso y,
después,con base enellos, continuaba desarrollandosus tesis en el

historico santuario de su propia casa.
De estos temashabia publicado varios y sesudoslibros: desdeel

primero,relativo a la épocade Poinsett, El mesterpolitico de Poinsett
en México, hasta pasadaya la segunda mitad delsiglo xix. Salvo
Matias Romero, que habia vividola historia in situ, nadie mejor que
el maestro Bosch habia perseguidoel hilo de Ariadna dela relaci6n
de nuestro pais con el delnorte.

* Publicado originariamente en El Economista (México), el 7 de marzo de 1994.
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Pronto empecé a entender sudisciplina y la profundidad de su

cultura universal.
En los modestos cubiculos de la Facultad de Filosofia y Letras

careciamos de toda comodidad material: las sillas y las mesas es-
taban desvencijadas y cada uno de nosotros tenia que aportar sus
propios gises para plasmar cualquier tema en sus pizarrones, tan
rugosos comolas cavernas de Altamira,en las cuales el hombre de

Cro-Magnondejolas huellas de su arte primitivo.
Es verdad: careciamos de comodidades materiales; pero las

supliamos con el talento inaudito, profundo y universal del maes-

tro Bosch.
Sabia de todo: de arte y de musica; de pintura —pintabacasi tan

bien comoescribia—;deviajes, de vinos y de cantos; deliteratura y
poesia; de amores y afectos; de tristezas, penas y desazones. Nada
humanoleera ajeno, excepto la amargura.

Sindbad el Marino

Au escucharlo, sentiamos que era una especie de Sindbad el Ma-
tino sentado en la proa de su barco, que habia navegado por todos
los océanos del mundoy cada catedra suya era otro capitulo mas

que agregaba sus propios relatos de navegante universal.

Pronto nos hicimos amigos y comprendisu soledad y su angus-
tia: todo lo habia gozadoy lo habia sufrido todo. Habia subido a
los cielos y descendido los avernos del sufrimiento.

Digna companera

Ensu dorada madurez encontr6 ‘“‘a la vera de su menda’’ a una
mujer excepcional: dona Elisa Vargas Lugo, digna companera de
su vida, quien,al igual que Carlos, es historiadoray de las mejores

de México.
Mujer fina, inteligente y elegante, de sefera prosapia hidal-

guensey delicada sensibilidad, fue su companera de muchosanos,

hasta la hora de su muerte.

Elegante atuendo

Cartosvestia con descuidada y limpia elegancia. Unasola vez lo
vi de etiqueta y casi por obligacién, cuando ingreso a la Academia
de Historia en quelasreglas del caso asilo exigian.  
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Jardines de Academo

Lo visitaba con asiduidad en su casa de San Jerénimo. Al pene-
trar en su hogarsentia transportarmea los siglos coloniales. Habia
extraordinarios cuadros,libros valiosos, incunables, tesis estudianti-

les, muebles y rincones amables,y entre luces y sombrasse percibia

un jardin anexoa su bibliotecalleno deflores y de tiestos.
Alli, en esa casa Ilena de luz, conversé, desayuné, comi y

cené siempre en compania de él y de dona Elisa: de amigos, uni-
versitarios y maestros. Siempre se aderezabala comida condilectas
conversaciones y sabrosas viandasy vinos legendarios.

Quien conocia a Carlos, no tenia més remedio que admirarlo

y quererlo. Tengo ademasla impresién de que mis genes judaico-
regiomontanosy los suyoscatalanes y por tanto fenicios, se identi-
ficaban en una especie de Mediterraneoespiritual.

Lo vi muchasveces antes de morir; pero nunca sacié mi afan de
conocerlo mas y mejor. La ultima vez fui leyendo en la pantalla

de su computadora capitulos enteros de su préximolibro inacabado.

Carlos, maestro y amigo:ya te has reintegrado la energia uni-

versal. Seguramente estards en algin topos urdnios del Universo,

conversandosin limite de tiempo con tu padre, don Pedro Bosch
Gimpera. En esa eternidad sin fronteras y en comunicacién pe-
renne seguramentecontinuaras charlando detus temaspredilectos:
de] ser humanoquea pesardetantossiglos de historia no encuentra
aun nila luz del conocimiento plenoni el caminodela redencién y
del amor.

 

HOMENAJEAMI QUERIDO AMIGO
EL DOCTOR CARLOS BOSCH GARCIA

Por Martha Dr JARMY CHAPA

FACULTAD DEFILOSOFIA Y LETRAS, UNAM

USCANDO,DE MANERA REITERADA, unposible director para mite-
B sis de licenciatura llegué undia, llena de temory aprensi6n,al
cubiculo de trabajo que ocupabael doctor Carlos Bosch Garcia enel

Instituto de Investigaciones Historicas, hace ya alrededorde quince

anos. Varias personasse habianreferido a él como el mas indicado
para trabajar el tema que me proponiainvestigar y que estaba den-

tro de su especialidad. Se decia que se trataba de un maestro severo

y exigente y ademas, unapersonasecay dificil de tratar. Se hablaba
de la estricta disciplina que imponia a sus alumnos,la responsabi-
lidad y puntualidad que exigia en el trabajo, requisitos todosellos
efectivamente necesarios para ser aceptadosporél.

Pero también me habian dicho que bajo su guia se forjabanhis-
toriadores capaces. No dudé un momentoen acudir en busca suya:
era el maestro que yo necesitaba, porque estaba decidida a acer-

carmeal quehacer histdrico con la mayorseriedad y a aprenderel
oficio con todoel rigor que éste amerita.

Esperaba que aceptara ser mi tutor académico, cosa que no
hacia con facilidad; para fortuna mia accedié a serlo, comenzando

de esa manera una intensa y fecunda labor que duraria muchos
anos. Fue no solo director de mitesis de licenciatura, sino mas tarde

también de la de maestria.
Noes facil comunicar todo lo quesignificaron esos afios para mi:

fue abriendo en mi mente horizontes insospechadosen su amplitud,
acerca de lo queera el trabajo del historiador, la belleza y satis-
faccidn quehabia en unainvestigaci6nbien realizada,en el estudio
de un tema hecho contodorigory la profundidad necesaria, y los
sorprendentes resultados que se podian obtener. Me ensefid paso
a paso lo que erael oficio de historiar(asi, tal cual: historiar), en
toda su complejidad y riqueza,la seriedad y responsabilidad quere-  
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queria el allegarse los datos, documentos y materiales, ordenarlos,
analizarlos con la mayor objetividad de que se es capaz, extrayendo
después conclusiones queiluminaran el problema, proporcionaran

otros elementosy arrojaran nueva luz sobre el tema. Todo ello me
lo supo comunicar,tal comoél lo habia aprendido de supadre,el

ilustre antropdlogo e historiador catalan doctor Pedro Bosch Gim-
pera.

Fuecultivando mi mente con enormepaciencia, comocultiva

un agricultor experimentado un campode labranza; fue retirando

abrojos y hierba mala, abriendo surcos y colocando enellos semi-

lla de 6ptimacalidad, abonandoy regandola tierra amorosamente,

porque debo decir que ya para ese momento habia descubierto en
él, bajo la apariencia aspera, al ser bondadosoy tierno que era. Una
vez que se convencia de que existia disposicion y entregaal trabajo,
una encontraba en él una veta inagotable de generosidad y calor
humano:generosidad con su persona, con sus conocimientos, su ex-

periencia, su tiempo y sus libros. Poco a poco, ademas del maestro
severo y capaz, se fue tornando en el amigo cercano y querido que

lleg6 a ser para mihastael ultimo de sus dias. Me abrié las puertas
de su corazon de su casa, en donde,junto a Eli, su compafera de

toda la vida, siempre se encontrabael ambiente acogedory célido,
la palabra de bienvenida,la invitaci6n espontdnea, siendo ambos

extremadamente generosos con los seres que nos acercdbamos en

busca de su amistad o su consejo profesional.
Algo de lo mejor que ha sucedido en mi vidafue el haber co-

nocido al doctor Carlos Bosch Garcia. A través de sus ojos des-
cubri vastos panoramasde una insospechada riqueza en el queha-
cer historico, pleno de posibilidades y significados profundos para
el que sabe asomarse a él. Meensefila belleza y la profundidad a
las que se podia acceder en ese camposi unase aplicabaal trabajo
desempendndolo con amory con rigor académico. Llegé un mo-
mento en queyaera dificil distinguir al maestro del amigo. Como
tal, me enriquecio en gran maneraal brindarme unasinceray firme
amistad.

No olvidaré jamas ese largo trecho de mi vida compartido con
él, porque hasidodelos masplenosy satisfactorios.

Es mi deseo consignar aqui un sincero homenajedegratitud al
Maestroestricto, riguroso, que lograbaextraer lo mejor que en una

habia enel terreno intelectual, pero mucho mastodavia, al amigo

generoso,calido y de una pieza quesuposer.
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Tuve la enorme fortuna de platicar con él por teléfono la

mananadeldia en que se fue. Comoyo no creo enlas casualidades,

sé quela vida me brind6la oportunidad de podermedespedir deél.
Querido amigo, descansa en paz.

 
Con su esposa Elisa Vargas Lugo.  



 

RECUERDO DE CARLOS BOSCH GARCIA

Por Patricia GALEANA

INSTITUTO MATIAS ROMERO, MEXICO

S ON POCOS LOS HOMBRES Y MUJERES que adoptan una nacionalidad
pordecision propia, Carlos Bosch fue uno deellos; hijo delilus-

tre prehistoriador espanol Pedro Bosch Gimpera, decidié ser mexi-
cano en diciembre de 1944, cuandotenia 25 anos. Su dedicaci6n a

la tarea docente fue ejemplar; la continu6 durante toda su fecunda
vida, dedicada fundamentalmentea nuestra Facultad de Filosofia y
Letras, donde recibio su grado de maestro en Historia en 1945 y de
doctor en 1960. Gracias a la seriedad de sus estudios fue becado
por El Colegio de México, porlas fundaciones Guggenheim y la
Rockefeller.

Su obrahist6rica se caracteriza por contar con una acuciosa y
exhaustiva investigacion en los archivos, lo que le da una consis-
tencia que nuncaalcanzardn trabajos basadoss6lo en el material
bibliohemerografico.

Notuvela fortuna de ser su alumna, pero conocisu bien ganada

teputacion de maestro afamadoy exigente y recibi sus ensenanzas,
primeroa través desuslibros y después de sus consejos comocolega.

Posteriormente tuve el privilegio de contar con su amistad y
orientaci6n cuandofui investigadoradel Instituto de Investigacio-

nes Histdricas de nuestra maxima casa de estudios. Fue Carlos

Bosch, junto con Gisela von Wobeser y mi querido maestro don
Juan Ortega y Medina, quien mediola bienvenidaal Instituto.

Bosch fue mi vecino de enfrente en los célidos —tanto porlo
acogedores como por su temperatura— cubiculos de maderade la
Torre de Humanidades.El primer consejo que medio a miIlegada
al Instituto, fue que mantuviera cerrado micubiculo, ya que como
nos encontrabamosjunto ala cafetera,si la puerta estaba abierta,
todosse sentariana platicar y no nos dejarian trabajar. Se quejaba
constantemente de quienes lo interrumpian, conviertiendoalInsti-
tuto en centro de reunionsocial.  
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Tuvo Carlos la generosidad de leer algunos de mis textos y
mehizo observaciones siempre atinadas, no sdlo de fondo sino de
forma. Solfa decir que todaslas palabras que sobraranen cada frase

habia que suprimirlas;solo asi se lograria mayorclaridadparatrans-
mitir las ideas. El historiador, decia Bosch, debe usar un lenguaje

llanoy directo.
Hombre de convicciones, se caracteriz6 por defendersus tesis

apasionadamente. Asi se gand el respeto de nuestra comunidad
académica,porla honestidad y congruencia conlas que sostenia sus
convicciones y por la emocidn con la que siempre buscéo la verdad
histérica y la justicia. Fue implacable comosinodalen los ex4me-
nes profesionales y como presidente de Comisiones Dictaminado-
ras. Me tocéverlo en acci6nen la del Centro Coordinadory Difusor
de Estudios Latinoamericanos, de la que también soy miembro.

Pocos como él supieron combinareltrabajo docente con el de
investigacién. Entre las aportaciones de su obra historiografica,la
massignificativa sin dudaes la de la historia diplomatica, pionera
de este campo.

Don Genaro Estrada, en 1930, dio impulsoalestudio de la His-

toria Diplomatica en México conla creacién de la Coleccién del
Archivo Histérico Diplomatico. Consciente estaba el canciller sina-
loensede la importancia quetiene el quehacerhistorico de nuestro
pais, en sus relaciones con la comunidad internacional. Fuera de
esta coleccidn que hastala fecha ha publicado 148 volimenes, que
contienen los documentos delos archivos de la Cancillerfa mexi-
cana, la producciénhistoriogrdfica en esta materia es lamentable-
mente escasa. De ahjel gran mérito de Carlos Bosch Garciaal des-
tacar la importancia del estudio de nuestras relaciones internacio-
nales. Bosch comprendi6 quees indispensable conocerla historia
diplomatica del pais para poder ubicar en su correcta dimensi6n a
los diferentes momentosde la historia nacional en el contexto mun-
dial.

Fuera de los colaboradores de la Coleccién del Archivo Histé-
rico Diplomatico, que en su mayoria son miembrosdel Servicio Ex-
terior Mexicano, en nuestrasinstituciones de investigaci6n por mu-
chosafios se omiti6 este aspecto fundamentaldela historia politica.
Por todo ello es menester hacer un reconocimiento al historiador
Carlos Bosch Garcia. Entre sus obras destacan las dedicadas al
estudio de las relaciones de México con nuestro vecino del norte,

asi comosus vinculos con las potencias del siglo pasado.
Enestas breves lineas en honor del maestro,el historiadory el

amigo, quiero dejar constancia del aliento que, en su quinta €poca,  
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Carlos Bosch Garcia dio a la Coleccién del Archivo Histérico Di-
plomatico de la Cancilleria mexicana, como miembro de su Co-
mité Editorial, asi como de mi agradecimiento por sus lecciones
de metodologia de la investigaci6n, el que seguramente compar-
ten muchos colegas. Espero poder regresar pronto a mi cubiculo

universitario y seguir su ejemplo de trabajo enlarica veta de las

telaciones de México con el mundo,que él nos mostr6.

Con el doctor Juan Antonio Ortega y Medina en su cubiculo del Instituto de

Investigaciones Histéricas, hacia 1989.

 
 

INMEMORIAM:
CARLOS BOSCH GARCIA

Por Modesto SEARA VAZQUEZ

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA

DE LA MIXTECA, MEXICO

A MUERTE DE CARLOS BOSCH nos sorprendié a sus amigos. Siem-
Tee sorprende la muerte de alguien a quien se aprecia y cuya

desaparicién provoca en nosotros un sentimiento de rechazo. Sin
embargo, las noticias que teniamos respecto a su precaria salud
debian de habernos preparadopara ello.

Carlos Boschse haido, y aunqueel vacio que deja enel plano
intelectual queda enparte lleno por su obra comohistoriador, que
seguird siendo utilizada por los que quieran comprender mejor a
México, la ausencia de una personaque habiasabido crear tantas

amistadesy lealtades afectivas sera resentida por todos sus amigos
y discipulos.

Todasuvidala habia dedicado a la Universidad, en dondefue,

mas que un simple profesor, un verdadero maestro, heredero de
la hidalguia y la hombria de bien de su padre, don Pedro Bosch
Gimpera,otroilustre universitario.

Yo conocia Carlos Bosch en la Universidad Nacional, hace mas
de treinta anos, y desde entonces mantuvimos una amistad nunca
interrumpida. En aquella época estaba yo comoinvestigadoren el
Instituto de Derecho Comparado (hoy de Investigaciones Juridi-
cas), y él desarrollaba paralelamente a sus labores académicasotras
administrativas, en la direccién de publicaciones de la UNAM, donde

publiqué miprimerlibro, la Introduccién al Derecho Internacional
Césmico. Curiosamente, unos pocos afos mastardeél volvi6 a te-
ner unainfluencia determinante enla publicacidn de otro de mis
libros, el Derecho InternacionalPublico, que escribi a peticion suya,
para la editorial PORMACA, un proyecto conjunto de Manuel Porrta
y Macmillan, que dirigia Carlos.

La relacién fue mucho méscercanaen la Facultad de Ciencias
Politicas, donde Carlos Bosch impartia la cdtedra que compartia  
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consusinvestigaciones sobrela politica exterior de México. La his-
toria de las relaciones entre México y Estados Unidos enel siglo
xix debe muchoa las investigaciones queél realizd y que hoy son de
consulta obligada. Pero de entre todas las publicaciones de Carlos
Bosch, mifavorita es la que escribié sobre México y el mar, proba-
blemente porque en ella volvemos a coincidir, al ver en el marel
gran futuro delpais.

: Cuandose pierde un amigo, se pierde una parte de nosotros
mismos, porque los amigos forman parte esencial de lo que somos.
Pero tambiénse ganaun recuerdo,y los recuerdos son menosefime-
Tos quela vida. El recuerdo de Carlos Bosch,el amigo, seguirper-
durando entre todoslos que lo conocimos, porque nadie que lo co-
nociera podia noser su amigo.

  

SIMPLEMENTE
UN TESTIMONIO

Por Rosa Marita Romo L6rEz

INTERNACIONALISTA MEXICANA

REVE RELACION EN EL TIEMPO y sin embargo, porla trascenden-

Bcia de su personalidad, fructifera y perdurable. Conocial doc-
tor Carlos Bosch Garcia a mi paso por la Coordinacion del Centro
de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Politicas
y Sociales en la UNAM en la década de los ochenta,el mismo lapso
en el quela licenciada Irene Zea fue jefa del Departamento de Re-
laciones Internacionales.

Comodigo, el contacto fue breve pero suficiente para apreciar
en él al colaborador comprometido con nuestra instituci6n univer-
sitaria —libre de intereses sectarios y egoistas que traban todo des-
arrollo colectivo— en su proyecto de investigacién, docenciay di-
fusi6n cultural, correspondiendoa lo que de ella recibid, acrecen-
tado conla riqueza humanaporél acrisolada través de su vida en
Espana,sutierra natal, y en otros paises como Inglaterra, Francia
y Panama,asi comodesus estudios en México en diversos centros
de educaci6nsuperior, en dondesatisfizo su sed de conocimiento,y

en dondedesarroll6 su actividad cientifica como estudiante, como

investigador y como docente.
En el campodela investigacién dispens6 especial atencidn a

la historia de las relaciones diplomaticas, particularmente entre
México y los Estados Unidos de América, profundizandoen elco-
nocimiento de los problemas de nuestro pais al inicio de su vida in-
dependiente, que coincide con el de la expansidn norteamericana.

A su perseverante instancia, el acervo filmico universitario se
acrecenté6conla adquisicién, muy importantepara la investigacion
y conocimiento de nuestra historia, de 556 rollos de microfilm, ven-

didos por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de
América y procedentes del Archivo Nacional en Washington, ma-
terial que cubre la etapa de 1848 a 1910 y quese clasificd en cinco
rubros:  
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1. Instrucciones diplomaticas del Departamento de Estado.

2. Despachosdel Ministro de Estados Unidos a México.
3. Notas de la Legacidn de México en los Estados Unidosal

Departamento de Estado.

4. Notas del Departamento de Estadoa las legaciones extran-

jeras en los Estados Unidos de América.

5. Despacho de los consulados de México, Manzanillo, Tam-

pico y Veracruz.

Junto conla licenciada Irene Zea, tuve la satisfaccion de impul-

sar este proyecto en el Centro de Relaciones Internacionales de la
Facultad de Ciencias Politicas y Sociales para dotar a la Universidad
con esta infracstructura que permitea los investigadores de nuestra
realidad social acceder a fuentes primariasy posibilita una continui-

dad enel estudio histdrico que fue abordado de inmediatoy fructi-
fico en la elaboracién devarias tesis de licenciatura y de posgrado.

El mismodoctor Bosch, pioneroenla investigaci6n sobreel siglo
XIX, publico unasintesis de Problemas diplomiticos del México Inde-
pendiente, México, UNAM, 1986, y cinco volimenes de Documentos

de la relacién de México conlos Estados Unidos, México, UNAM, 1983,

1992.
Su perspectiva humanistase perfild a lo largo de susinvestiga-

ciones centradas en América Latina y particularmente en México,
preocupadoporla luchaporsu libertad y por su integracion y ana-
lizando sus relaciones con los Estados Unidos de América y con
Europa.

Comodocente,el doctor Bosch formsa sus alumnosensuspro-
pios valores de disciplina y honestidaden el trabajo, impulsandolos
a realizar junto con él y a proseguir su infatigable labor comoinves-
tigador fuera y dentro del campo documentalen el cual se nutria. Su

obra La técnica de investigacién documental cont6 con once edicio-
nes desde 1959 hasta 1985. El drido trabajo lo convertia en amena
comunicaciondelsaber logrado.

Sobresus cualidades profesionales destacé su bondad comoca-
racteristica esencial humanaquesostienela trascendencia desu la-
borcientifica y hace perdurable su ejemplo entrediscipulos, cola-
boradores y amigos que nos preciamos de haberlo conocido.  

CRONICA DE UN SAFARI
ARQUITECTONICO

Por Federico SEscossE

MIEMBRO HONORARIODELINSTITUTO

DE INVESTIGACIONES ESTETICAS

UESTRA AMISTAD COMENZO UNATARDEdel mesde julio de.un ano

Ne la década de los cincuenta en que lleg6 a mi casa un jo-

venzuelo a decirme que unas “‘seforas muy importantes’’ querian
conocerme, y, como es natural, no puderesistir la tentacion, y
acompanandoal mandaderoIlegué hasta una pequena y humilde
fonda que por aquel entonces habia sido instalada precisamente
enfrente de la esplendorosa fachada de la catedral de Zacatecas,la
cual se encontraba debidamenteiluminadacon potentes reflectores
cuyaluz permitia apreciartodoslos detalles de su profusa ornamen-

tacion.
Las tres ‘‘importantes seforas’’, guapas y bien vestidas, atrac-

tivas y amables, me recibieron extendiéndome sus manos genero-
samente sobre la tosca mesilla de pino, y con una sonrisaa la vez
gentil y altiva me invitaron a ocuparel cuarto asiento y comenza-
mosa entablarel obligado coloquio sobrela joya arquitectonica de
Zacatecas.

Unadelas damasera la doctora Elisa Vargas Lugo, que habria
de llegar a ser la esposa del maestro Carlos Bosch Garcia, historia-

dor de nota en ramostan especializados y poco transitados como las
tortuosas y oscurasrelaciones diplomaticas entre México y los Es-
tados Unidosy las casi desconocidas peripecias y aventuras de una
naci6n confinadapor las inmensidades del Atlantico y el Pacifico
que,lejos de haber sido connotadapor su importancia maritima, su
istmo,sus playas y sus grandes planicies costeras, se habia hecho fa-
mosaporsus minas deplata en el lomo de su esqueleto montanoso
y porsus civilizaciones indigenas ubicadasen las altas mesetas.

Carlos Bosch, esposo de Elisa, habia de convertirse junto con
ella en una pareja de entrafables amigos con la cual emprendiel  
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ano de 1980 unsafari arquitectonico-fotografico por los cuatro pun-
tos cardinales de mi estado natal, Zacatecas, poco conocido por

ellos y por casi todos los mexicanos, en sus grandes desiertos del

norte, en sus extensos camposlabrantios del noroeste, sus soleda-
des cubiertas de inmensas nopaleras por el oriente y sus abruptos

y feraces cafiones enelsur, flanqueadosporaltas sierras y regados
por los rios mds importantes —aunque no mucho— delestado.

Comenzamos porel oriente, sobre la carretera que une a Zaca-

tecas con San Luis Potosi, utilizando los esposos su vagoneta Volks-
wagen, provista de todas las facilidades imaginables para una ex-

cursién como aquélla, en la que habriamos de tener como base de
operaciones la capital del estado, y de alli partir hacia los cuatro
puntoscardinales, para retornar a veces al comodoalojamiento de
un hotel y de micasa y pasar también alguna noche durmiendo en
nuestros vehiculos. Yo, por mi parte, iba solo, en una camioneta

de carga de mediatoneladaprovista de una caseta con ventanillas y

cortinas laterales y un colchén con su correspondiente almohada

y sus cobijas. Casi la totalidad delas vituallas habia sido provista
porlos esposos Bosch,con el buen gusto y la esplendidez de Elisa y

el conocimiento de Carlos sobre los mas eminentes productosde la
vinicultura desu tierra catalana, o de la nunca bien alabada region
de La Rioja, cuyas delicias habrian de amenizar los sucesivos ban-
quetes ‘‘sobre la hierba’’ que se completaban con los mdsvariados

y exquisitos menis,de los cuales gocé diariamente en su agradable
compania.

Carlos Bosch era un catalan ‘“‘britanico’’, con estudios en

Oxford que le habian dejado un doble y simpdatico caracter de
“thistoriador-cazador’’ que, con susflexibles piernas, su bien con-

figurado rostro de mech6nenla frente, su sombrero de anchasalas
y su cazadora decuatrobolsillos, me hacian recordar a uno de aque-

llos intrépidos exploradores del Africa, como Burke o Livingstone,
y, a la vez, me traian ala mentelos versos de Rubén Dario dedicados
a Teodoro Roosevelt:

Cazadorprimitivo y moderno

sencillo y complicado

con un algo de Washington

y cuatro de Nemrod.

Llegamos, por principio de cuentas, a lo que fuera la anti-
gua hacienda del Carro y que ahora se llama, para su desventura,
“Gonzalez Ortega’.  

Cré6nica de unsafari arquitect6nico 2A1

Su iglesia, inica en muchos aspectos dentro de la produccidn
arquitecténica de su época, fue mandada construir por don Juan
Nepomuceno Moncada y Berrio, tercer conde de San Mateo de

Valparaiso y Marqués de Jaral de Berrio y, segun datos de Elias

Amadoren su Bosquejo histérico de Zacatecas (capitulo Lxxviit)

tuvo un costo de 100 000 pesosy el arquitecto que trazo y dirigio la

espléndida obra fue TomasCastillo, constructor indigena originario
de San Luis Potosi.

La iglesia se conserva milagrosamenteintocada, consu tribuna

para la familia de los condes,su pintura original, con retratos de
algunos de sus miembrospintados en las bovedas en forma de que-
rubines, y en mi concepto es una obra romantica, digna de codearse
con las mas insignes de Tolsa o Tresguerras. Con una fachadaso-

bria, complementada pordosbellisimas torres de remates pirami-

dales. Con su planta cruciforme, su cipula con apoyos y refuer-
zos en forma de modillones invertidos, las cupulillas de sus dos

sacristias y la homogeneidady belleza de su cantera rosa,la ele-

gancia de disenodetodos sus detalles ornamentales, pindculos, ma-

cetones, flameros, ventanas linternillas, la hacen, a mi juicio, un

ejemplo tan insigne como desconocido de una rica manera de ver
el neocldsico con granacierto en las proporciones,precision en las
lineas y armonia en la composici6n.

Dealli pasamosal pueblo de Pinos, que por aquel entonces aun
se encontraba repleto de anunciosde refrescos, bebidas y cigarros;

de letreros luminosos parpadeantes otras horribles adiciones que
lo afeaban y que ahorahansido totalmente eliminados, juntamente
con uno queotro adefesio arquitecténico. Suscalles han sido lim-
piamente pavimentadasy arboladasy el accesoalbello y raro ejem-

plo que es la iglesia de Tlaxcalilla, extrafo caso de un templo del
siglo xvilI que soporta sobre sus lomos uno del xix y que no por

ello deja de tener gran unidady belleza, con la pintura azuly blanca
de sus fachadas que —acierto de efecto sorprendente— se comple-
menta con un grupo de gallardos cipreses que alegran y a la vez
solemnizan la primeravision del conjunto.

Visitamos también el templo de San Francisco, que aun tenia

su piso de maderadepino y debajo antiguas tumbas del tiempo co-
lonial. Resaltabasu bello retablo de estipites y su inefable “‘Cristo
manco crucificado’’, que no por incompleto deja de ser hermoso, y
finalizamosla visita en la parroquia que, como Tlaxcalilla, también
soporta el peso —lateral— de una imponenteiglesia del x1x,la cual
se entromete por el lado izquierdo, mutilando la fachada por la  
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calle de ese lado, ignominiosamente, de la cual sdlo sus arcos de

medio punto fueron concluidos y que en suinterior alberga Uni-
camente pequefios aposentos que sirven para las oficinas parro-

quiales.
De alli nos pasamosa visitar unade las grandes haciendas mez-

caleras, fabricada por miembros dela dinastia Gordoa, ubicada ha-

cia el poniente del pueblo, mas alla de las numerosas e imponentes
ruinas delas fundiciones minerasdelossiglos xvitty x1x llamada La
Trinidad; enorme complejo de construcciones vacias en magnifico
estado de conservaci6n. Unrepertorio de formas geométricas cir-
culares, prismdticas, cdnicas y cubiertas con sucesivas bovedas de
canon, enlas habitaciones de los peones, grandes galpones que al-
bergaronlas tinas de fermentaci6ny las bodegas; redondos molinos

para hacergirarenellos las grandes piedras de metapil, movidas por
troncos de mulaspara exprimir el jugo de las cabezas de magueyes
cocidos en los hornos y que una vez estuvieran repletos de cabe-
zas de los verdes agaves mezcaleros —diferentes de los azules de
Tequila— para ablandarlos con fuego de palmasy nopales secos y

quizé conlefiallevada de muylargas distancias. Este variado reper-
torio de formasse terminaconla apariciOn de unacuriosa chimenea
de seccién cuadrangular que ostenta en su exterior una escalera en
espiral hecha sobre sus cuatrocaras con losas debasalto de consi-
derable grosor y longitud y que le da un aspectodificil de encon-
trar en cualquiera otra parte del mundo. La soledad melancdlica
de los patios, de los corrales y caballerizas que empezamosa ver

tan pronto traspusimosel vano de ingreso —carente de las necesa-
rias puertas—, se mitiga con la presencia de la casa grande, ahora
remozaday habitada por duefios potosinos, anexa a la pequenaca-
pilla de puertas infranqueables y paramento decal, con acertados
toques de azul anil en los marcos de la puerta y la ventana.

Salimos nuevamenteporel portdén, despedidospor un viejo en-
corvadoy un grupo de chiquillos gritadores y perros ladradores que
nos acompanaron un buentrecho,y nos dispusimos a regresar a Za-
catecas para emprenderal dia siguiente nuestro viaje haciael norte.

El dia habia sido completo, la comida deliciosa, los vinos me-
morables y la compaiia casualy fugaz de unclérigo amigo, de raro
talento y notable erudici6n,nos disponian favorablemente para em-
prender.el largo camino que nos esperaba.
A la mananasiguiente, utilizando un Ford trp 1975, amplio y

cémodo, con cajuelasuficiente para llevar el equipo y las viandas
de nuestro banquete campestre cotidiano, nos dispusimos a tomar  
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la carretera que habria de llevarnosa los municipios de Concepcién
del Oro y Mazapil, pasando porcerca de 300 kilometrosde desierto;

de un desierto bello e imponente, a veces cubierto de palmas zaman-

docasy a veces sdlo de “‘gobernadora’”’y “‘candelilla’’, salpicado de

pequenisimosy tristes ranchos solitarios pero la vez lleno de im-
presionanteslejanias vencidasporla solitaria carretera de larguisi-

mas tangentes, enormesplanicies rodeadas de cerros azules que en

el paso de Rocamontesse torna sinuosa para descansodelas mentes

y los ojos.
Llegamos a Concepcion del Oro, feo pueblo minero con una

fea iglesia recién construida,calles sucias y serpeantes que pasamos

sin detenernos porque llevabamosante nosotrosla ilusion deverel

hermoso templecito del poblado minero de Aranzazu,consuinte-

rior forrado de bellos retablos estipites de pequenas dimensiones
pero de gran riqueza formal, en su peculiar ubicaciOn, acurrucada
en los repliegues de la serrania, por donde habriamosde subir para
llegar al pueblo de Mazapil. Disfrutamos de los retablos estipites
que poco tiempo después habrian de ser desmontadosy transpor-
tadosa la estaci6n del ferrocarril, lejana y polvorienta, de El Salva-
dor, en donde habrian de ser quemadosensutotalidad a causa de
rifias entre la gente del pobladoy que, para sorpresanuestra, habria
de completarse poco tiempo después conla total destruccidn dela
bella iglesita para ser sustituida por otra nueva de horribles pro-
porciones y enormefactura grotesca, que es la que ahora padeceel

pueblecito que fuera bautizado originalmente con el sonoro nom-
bre de Aranzazu, Virgen patronadelos vascos.

Habiamos comenzadoporrecorrer en la manana,aliniciar el
viaje, una zonarica y préspera, de producci6n agricola, para de-
jarla pronto y convertirse el largo trayecto, como ya he dicho, en
interminables rectas sobre llanos desérticos de horizontes a veces
ilimitados.

Alli el desierto era hermoso,a pesarde su flora hostil y su abso-
luta ausenciade arboles acogedores. Al principio algunos huizaches
y uno que otro mezquite y después enormes extensiones de palma-
res con sus retorcidos brazosy sus duras punzantes hojas, que adop-

taban formas torturadas quesirvieron alilustre pintor zacatecano,
Francisco Goitia, para pintar algunos de sus cuadros mas impresio-
nantes.

Se desarrollé el viaje sin incidentes; pasamos, comoya dije,el

mineral de Concepci6éndel Oro, y horrorizados de lo que habiamos
visto en Aranzazu emprendimosla subida para trasponerla sierra
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de Mazapil y llegar a una de sus cumbres en donde se encuentra

este pueblo, ese dia casi desierto, y que fuera en un tiempo gran
emporio minero. Sus calles vacias, rectas, amplias y solitarias solo

nos ofrecieron elinterés de su parroquia del siglo xviii con capillas
quetienenensus testerosbellos retablosestipites, uno de los cuales

se quem6parcialmente por la absurda costumbre de poner velas

y veladoras sobre sus cornizuelos 0 sobre la mesa del altar y que

ostentaatin las negrascicatrices entre el esplendor de la decoracién

de ororutilante.

Volvimos a emprender nuestro camino pasando, barranca de

por medio,frente a una minadeturquesas,las de mejor calidad en

territorio mexicano, y junto a grandes montanas cubiertas de pe-

quenios cedros de formaesférica y colocados sobrela superficie del

terreno en forma asaz simétrica y equidistante, como si hubieran
sido plantados por la mano de un jardinero. Comentamostan ex-
trana y hermosa vegetacion, y a poco andar,tras de gozar nuestro

diario banquetea la sombra de unodelos ultimos cedros, comen-
zamosa recorrer una nueva planicie polvorienta de muy escasa y

triste vegetaciOn, compuesta principalmente de lechuguilla, carden-
ches, gobernadora,candelilla y guayule,y al fin Ilegamosalfinal de
nuestro viaje de aqueldia, queera la antigua hacienda de Cedros,
emporioagricola y guayulero en €pocas pasadas, y encontramos una
iglesia de gran tamano, sobria arquitectura del xviii, y en su interior
un numeroso conjunto de 6leos sobretela del siglo xviiI, con retra-
tos de arzobispos de Durango, a cuya arquididcesis pertenecio el
lugar en algun tiempo,y en los nichos pequenasesculturas estofa-
das de gran calidad. Nuestra companeraElisa, camara enristre, los
retrat6 a todos, y, para nuestra sorpresa, encontramos que aque-
lla gran hacienda de antanose habia convertido en unvillorrio de
apenasdiez o quince vecinos.

Las nudosas manosde una humilde anciana empunaronlallave
del port6n y lograron,tras algunos esfuerzos, hacer correrelpestillo
para dejarnossalir del lugar.

Nuestro regreso fue un poco triste, por considerarlo ocurrido a
la iglesita de Aranzazu y por el desamparoy potencial desaparicion
de los tesoros de Cedros.

La tercera y ultima excursi6n que mencionaré en esta cronica
sera la que hicimos haciael sur y surponiente, pasando por lo que
quedade la antigua bella e importante hacienda de Malpaso, con
su alameda estipidamente partida en dos por una carretera, por
simple afan vandalico,el ao de 1923.   
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Pasamostambién por Jerez, amenovalle de importantes monu-

mentos enel cual, sin duda, lo de mayor interés es la parte antigua
del Panteon de Dolores, en donde se pueden ver un punado de tum-

bas que son grandes obras de canteria y realizaciones de unestilo

ecléctico de factura sui géneris y ornamentacidn romantica de gran
finura y exquisitez de trazo, como en El Carro.

Ahi puede también admirarse la rara y hermosa portada del

atrio del Santuario de la Soledad, obra, como el cementerio, de

anonimosartifices y que comulga con algunas otras del estado y
de otros comoel poniente de Jalisco y Guanajuato, en una sim-

biosis estilistica que consiste en que los canteros comenzaron por
labrar y erigir haces de columnascorintias con su respectiva énta-
sis bien calculada, sus bases y sus capiteles rica y ortodoxamente

labrados, y después siguieron la fabrica con cerramientos de arcos
apuntados de estirpe gotica y cresterias de formas fantasticas,fi-

nas y de gran movimiento, que recuerdanel arte del siglo xiv. Esta

simbiosis nos permite titular este tipo de arquitectura que se des-
arrollé en tan amplia regién de México, conel simpatico titulo de
“estilo clasig6tico’’. Perdone ellector este atrevimiento que algun

dia podré confirmarseconseriedad por mediode un estudio amplio
de los numerososcasos que se conocen.

Pasamosadelante; recorrimos varios pueblos y nos desviamos
de la carretera que va a Guadalajara en el de Tepechitlan y comen-
zamosa transitar por unade tierra quenosllev6 a los pueblos de
Villa Guerrero, Temastidn y, por fin, comenzamosa descenderla

empinadacuesta de Bolafios,territorio de Jalisco muy olvidado y
abandonado. Antiguo centro minero que alprincipio del siglo pa-
sado fue explotadopor la Bolafos Mining Companytras de haberlo
sido por espanoles, criollos y peninsulares, en el xviii. Enfrente de
nosotros estaba la imponente masadela sierra de los huicholes, y en
el fondo, a lo largo del rio de Bolanos, el pueblo de ese nombre con
su urbanistica ‘“‘lineal’’, sus tres magnificas iglesias dieciochescas,
de relevante interés, sus grandes ruinas de instalaciones mineras,
sus tuneles mineros abiertos al otro lado delrio, su flora lujuriante
y su interesantisima Casa de Moneda(siglo xvill) que se conserva
(0 se conservaba) en unestado que permite apreciarla importancia
que unaveztuvoel mineral.
A principios del siglo, la compafia britanica disené y cons-

truy6 maquinaria compuesta de locomotoras de vapor sobre oru-
gas para arrastrar trenes de grandes vagonetas, también de orugas,
que habriandepasarpor el camino que con facilidad recorrimos y
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que en aquelentonces noexistia y era preciso subir y bajar cerros
y barrancas abruptas, pedregosas y aun cubiertas de bosques, para
llevar herramientas y combustibles a la mina y traer a Zacatecas el
mineral extraido para embarcarloporel ferrocarril central a su des-
tino.

Vimos, porultimo,‘‘La casa del Gringo’, lo mds espectacular,

interesante y raro de nuestro viaje. Su fachada, del siglo xvii, os-
tenta una obra de argamasa que representa una escenadecaceriaal

estilo colonial, con mosquetones y arcabuces persiguiendo venados,

liebres y jabalies.
El interior ha sido ‘‘tremodelado’’ alestilo inglés con sobriedad,

comodidady extraordinario buen gusto. Es obra novohispana mo-

dificada con éxito, increible, por el gusto sajon.

Cenamosen unalimpia fonda de blancos manteles cubiertos de
plastico, en compania de uno doshabitantes del lugar que ama-

blemente respondian a nuestras preguntas y dormimosenla plaza,

a pierna suelta, dentro de nuestros vehiculos. Al dia siguiente retor-

namosa Zacatecas para nuevas ‘‘empresas’’ que ya nodescribiré,y
con gran sentimiento de miparte, nuestra querida y amable pareja

de visitantes capitalinos decidi6 retornar a la metrdpoli, en donde
recientemente tuvimos la gran pena de perderal entranable amigo,
al historiador catalan, don Carlos Bosch Garcia, que de Diosgoce.

 

CARLOS BOSCH GARCIA,
MAESTRO Y AMIGO

Por Marta Esther SCHUMACHER

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS, UNAM

RUCTIFERA FUE LA VIDA de Carlos Bosch comointelectual, ar-

Pas, investigador, maestro y amigo. Noslotuve la suerte de

ser su alumna,sino que gocé de su amistad.

En 1970, en los primerosanosde la carrera de Estudios Latino-

americanos, meinscribi a su curso de Historia de América Latina
en el siglo x1x. No solo aprendilos contenidos académicos, sino que
disfruté de su sabiduria y de su incomparable estilo para dar clase.
Sentado en el escritorio 0 al pasear por la tarima del salon, nos
transmitia sus conocimientos con voz clara y bien timbrada. Asi
nos condujo dela manoporlosprocesos de la Independenciay por

los primeros y azarosos anos de vida de las republicas latinoameri-
canas. Aparecian siempre en su catedra temas que dominaba,tales

comolas relaciones entre Estados Unidos y México,o su constante

interés por el mar.
Algun tiempo después, el maestro Bosch me llamo para pre-

guntarmesi querria suplirlo en su cursosobreel siglo xix. Tenia la
oportunidad, me explicé, de realizar unailusion largamente acari-
ciada. Acudiria al llamado del mar. Se iba con unos amigos a viajar
en unyate por todala costa del Pacifico mexicano. Su libro México

frente al marda testimonio deeseviaje.
Joven estudiante todavia, me senti muy honradaa la vez que

muy comprometida y sobre todo con mucho miedo. Nuncaantes

habia dado unaclasey tenia poca idea de cémohacerlo.
Le comuniqué al maestro mis dudas, miedosy carencias, y con

una amplia sonrisa me dijo: ‘‘Nifia, eso no es problema. Para em-
pezar, tiene usted una voz lo suficientemente potente para que se
le oiga bien en un salon de clases. Solamente necesita, como los

actores, perderle el miedo al auditorio’’.
Con enormepaciencia y con verdadera vocacion de maestro

me ensefd todo lo que habia que saber para dar una clase. Desde  
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como prepararla hasta los trucos para pararse ante un grupo. Me

presto sus notas, me dio las guias de las clases que tenia que dictar

y me mandoa prepararme.
Después de varios dias de leer y releer, de repasar apuntes y

elaborar notas, lleg6 la hora en que tenia que demostrar ante el
grupo que era capaz desustituir al maestro Bosch. Sin embargo,

todavia hoy recuerdo que lo que mas me preocupabaera tener que

dar esa clase no sdlo a los alumnossino al maestro. Después de
presentarmeante su grupo,se dirigi6 alfinal del salon y se sent6 en
la ultima banca.

Con su apoyoy su aprobacion,ese dia inicié una actividad que
he realizadoy disfrutado durante los ultimos veinte anos. Gracias

al maestro Bosch por haber compartido conmigo ese gusto por dar
clases. Gracias por su amistad permanente.

 

CARLOS BOSCH GARCIA,
AMIGO Y MAESTRO

Por Enrique SUAREZ GAONA
FACULTAD DEFILOSOFIA Y LETRAS, UNAM

I EVOCACION DE Carlos Bosch es opuesta, aunque no contra-

dictoria, de la de —comoélla llamaba— Esther: lo recuerdo

primero como amigo y después como miprofesor.
Y la culpa de todoello la tuvo un atentado contrala naturaleza,

minimosin duda para algunos, pero atroz para Carlos y para mi:
unatarde de principios de los afios setenta, al llegar casi al mismo
tiempo al estacionamientode Filosofia y Letras, nos percatamos de
que acababandederribar la mas hermosajacaranda del lugar, en
aras de hacer un cubo mas para unauto.

Lo divertido del asunto es que, después de haber emitido las
leperadas mexicanas de rigor, ambos nos dimosa la tarea de es-

pecular quiénseria el primer cretino profesor que se estacionaria
ahi sin darse cuenta del crimen. Le atinamos: desde entonces nos
uni6la tirria por todo o todoslos que se lo merecieran (segtin nues-
tro criterio exclusivista, claro).

Pero si eso era facil al hablar del entorno humanode la Facul-
tad, las dificultades comenzabanal ponderar el mundoreal: no es
lo mismocoincidir sobre los santones autoerigidos en propietarios
de la ensenanzadela historia,la filosofia o ambas, que discutir so-

bre los turbulentos afos que nos ha tocadovivir hasta hoy. Y, para
evitarlas, nos desvidbamosa discutir cuestionesdelarte, la historia

y en susultimos alos —yo todo oidos—, dela vida. Deella con un
gusto, una energia y una vitalidad envidiables. Permanecia siendo
plenamente informaly serio.

Fue miprofesor en El Colegio de México, con una magnifica
exposicionsobre las relaciones de México conlos Estados Unidos,
desde nuestra Independencia hasta la guerra con ellos que mu-

tilé nuestro territorio, como sostenia en su profundo,estricto y ro-
tundo espanol. Su clase era un ejemplo de lo que puede ser una  
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catedra basada en puros documentos, de lo que debe hacerse con

un anilisis cientifico, sin tener que escudarla ignoranciaenel pie
de pagina.

Yo descubri la dimensi6nhistérica del mar, no en sus clases, sino
en sus apasionados y largos parlamentos. Comparti con Carlos, en
miignorancia,el descuido en quesele tenia entre los estudiosos
de nuestra historia. Descuido que intenté lenar con su proyecto

—fallido, y no por él— decrear un museo del mar en México. Pro-

yecto fallido que él compens6 con dos cumplidostextos, el primero
de ellos, México frente al mar, bellamenteilustrado por su propio
arte pictorico y fotografico.

Recuerdosus ultimos afios. Después de su operacién, se me
hizo costumbre —de ninguna manera pedida por él— de esperarlo

a las puertas de la Torre de Humanidades y Filosofia y Letras, para

acompanarlo ensu obligatoria caminata matinal. Nose quejaba. Lo

tomaba comoalgo natural. Lo genial era su charla, repito, un re-
cuentovitallleno de vida: sus maestros, sus lecturas, sus aventuras

como agente naviero en Panama,lo quelesignificaba ser un mexi-

canonacido enCatalunay, en el centro de todo, su amory respeto

y admiraci6nintelectual porsu padre, don Pere Bosch i Gimpera.
Eneste escrito a vuelapluma, medoycuenta, apenas, que Carlos

Bosch fue mas mi maestro como amigo queen la formalidad delas
aulas.

 
Este libro se terminé de imprimirel mes de

junio de 1994 en Talleres Graficos de Cultu-

ra, S. A. deC. V. Av. Coyoacan 1031, 03100

México,D.F. Su tiro consta de 2 000 ejem-

plares.
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DE BONAMPAK AL TEMPLO MAYOR.Elazul maya

en Mesoamérica
Constantino REYES-VALERIO
Las pinturas del aborigen Juan Gers6n en Tecamachalco lo Ilevaron a conocer, en 1963,el
pigmentollamado azu/ maya. Por qué ese azul s6lo existié en los murales prehisp4nicosy en las
obras de los conventos del siglo XVI y desaparecié de los muralesdel siglo XVII en adelante?
Fruro dela biisqueda las reflexiones sobre ese azul esel libro que hoyse ofreceallector, en el
quela cienciay Ia historia se han unido para resolver lo que hasta hace poco tiempo era una
incégnita.

artes

ENCUENTROS CON DIEGO RIVERA
Guadalupe RIVERA MARINiJuan CORONEL
Estelibro est4 hecho a base de doslineas paralclas quese cruzan sin esfuerzo. Deunlado, los
materiales iconogrificos abundantes, necesarios, imprescindibles. De otro, los textos que se
imbrican enellos.
Setrata de una biografia plastica. Habla Diego, pero también se habla de Diego. Est4 aqui su
pintura, pero tambiénla pintura de Ja que proviene su pintura. Esté Diego mismo,sin duda,
cro Dicgo es inexplicable sin sus mujeres y sus hijas, sin sus amigos y sus enemigos,sin sus

ideas y sus tropiezos.

la creacionliteraria

OBRAS COMPLETAS.Losconfines del hombre (Vol. 16)

Alejo CARPENTIER
"Los confines del hombre"es unafrase escrita por Carpentier en Los pasos perdidos. Dennora
sin lugar a dudas su reiterada preocupacién porla infinita dimensién de los humanosy por eso
Ja eleg{ para titular esta obra. Félix Béez-Jorge
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PEDRO HENRIQUEZ URENA:
Apuntespara unabiografia

Sonia HENRIQUEZ URENA DE HLITO
Mepropongoescribir algo-asi como una biografia de mi padre. Su recuerdo me ha perseguido
siempre, desde luego porquelo quise mucho, pero también,creo, porquelo perdi de golpe
siendo muyjoven. Se escap6 de mi vida y me quedé comoen deuda,con el sentimiento de
haberlo desperdiciado, de no haberle demostrado todo micarifio y al mismo tiempo no
haberle hecho caso en lo que seguramente esperaba de mf. Leersus escritos, leer sobre é1,
me ha ayudadoa estar mdscerca de él, a conocer mejor su pensamiento. La autora.
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Amériques du Centre

2S)

Thomas Calvo: Prologo / Claude-Frangois Baudez, Nathalie

Borgnino y Valérie Lauthelin: Investigaciones arqueolégicas en el

delta del Diquis (Costa Rica) / René Viel y HJ. Hall: El

proyecto “Preclasico de Copan” / Sophia Pincemin Deliberos:

Policromia versus monocromia en la arquitectura maya /

Alejandro Martinez Muriel: La utilizacion de flora y fauna

durante el Formativo Tardio en el Centro de Chiapas / Vera

Tiesler Blos: La deformacion cefalica entre los mayas

prehispanicos: una propuesta metodologica para su interpretacién

social / Frangois Gendron: ;Azuelas 0 propulsores? Sorprendentes

jades olmecas / Roman Hapka y Fabienne Rouvinez: Prospeccién

arqueoldgica en las cuevas del Cerro Rabon (Sierra Mazateca,

Oaxaca) / Michael D. Glascock, Héctor Neff, Joaquin

Garcia-Barcena y Alejandro Pastrana: La obsidiana “meca” del
centro de México, analisis quimico y petrografico / Alejandro
Pastrana: La estrategia militar de la Triple Alianza y el control

de la obsidiana: el caso de Itzteyocan, Veracruz / Roberto

Cruz-Cisneros y Maria Susana Xelhuantzi-Lépez: Delimitacion

hidrologica de Ia Cuenca de Zacapu, Michoacan / Gabriela
Urunuela y Ladron de Guevara: Comentarios sobre los entierros

del fraccionamiento San Juan, Atoyac, Jalisco / Francisco Valdez:
Tumbas de tiro en Usmajac (Jalisco). Hacia una reorientacién de

la tematica / Fernando Escalante Gonzalba: Nota de lectura /
Thomas Calvo, Martine Dauzier, Grégory Pereira: Resenas.

Tar)

Pedidos e informes: CENTRO DE ESTUDIOS
MEXICANOS Y CENTROAMERICANOS
Sierra Leona 330 - Apartado Postal 41 879

Lomas de Chapultepec 11000 México D.F.
@ 5405921 - 5405922 FAX 5405923
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La Sociedad Cubana de Investigaciones Filos6ficas

(ONG)
con el auspicio de la

Oficina Regional de la UNESCO para la Cultura en

América Latina y el Caribe (ORCALC)

y la Embajada del Peru

convocana la jornada cientifica homenaje a

José Carlos Mariategui

Participaran las Secciones de Ciencia Politica, Filosofia, Historia de la Filosofia, Etica,

Problemas Filosdficos de la Educaciény Estética sobre las tematicas Ideario americano de

Mariategui, Relaciones entrela Filosofia y la Politica, Concepciones éticas, estéticas,

pedagogicas de Mariategui, sus influencias e interrelaciones con Juan Marinello, Augusto

Roa y otrosintelectuales cubanos.

Dicha JORNADACIENTIFICAseinscribe en el marco delas actividades nacionales e

internacionales que se celebran en América y Europa en homenaje al AMAUTA-- que

culminaran en México en Noviembre préximo-- y tendra lugar el 28 de octubre en los

salones de la Asociacién Cubana de Naciones Unidas, sita en J y 25, Vedado, La Habana,

en el horario comprendido entre 9:00 de la mafiana y 4:00 dela tarde.

Por el Comité Organizador,

Dra. Thalia Fung

Dr. José Torres

Arg. Hernan Crespo Toral

Dr. Edgar Montiel

Dr. Rigoberto Pupo

Dra. Isabel Monal

Prof. Miriam Verdes

Lic. Armando Cristébal

Dra. Miriam Gras

Eayeresoiternat® Lic. lleana Capote
los teléfonos Dra. Marta Martinez
32-1091 y 23-8409

  
  

1° CONGRESO INTERNACIONAL
DE FILOSOFIA Y CULTURA

DEL CARIBE
INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA-COLCULTURA

CENTRO COORDINADORY DIFUSOR DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS

-CCYDEL - UNAMMEXICO-

  

INFORMES: Colcultura, Calle & No. 697 Santaféde Hogots, Colombia, Tl: (571) 2825024 Vax: 3421721
CCYDEI: Torre 1 de Humanidades, Ciudad Universitaria, México D.t 04510 a Ee
TEL: (525) 6221902 - 6221907 LAX: G1G2515 Gonna ©

Gy. _____ Barranquilla, Colombia - 2 al 4 de Agosto de 1994 au  



 

CONVOCATORIA AL CONCURSO

INTERNACIONAL DE ENSAYO

VIDA Y OBRA DE

VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE

La Comisién del Centenariode Victor Raul Hayadela Torre, con auspicio dela Conferencia
Permanente de Partidos Politicos de América Latina el Caribe (COPPPAL) convoca a

Concurso Internacional de Ensayo, de acuerdoalas siguientes bases:

|. El tema versara sobre cualquier aspecto dela vida y pensamientode Victor
Raul Haya dela Torre.

2. Los Participantes no tendran limitaciones de nacionalidad.

3. Los trabajos seran inéditos y se presentaran en original y cuatro copias,

suscritas con seudonimo. Seran acompanadosde un sobre cerrado, en cuya

parte externa se anotara el seudonimoy enel interiorira el titulo del ensayo,

nombrey datos personales del autor.

4. La redacciOnsera en espanol. Cada trabajo tendra una extension minima
de ochenta paginas mecanografiadas a doble espacio en papel tamano carta.
5. Ningun autor podra enviar mas de un ensayo.

6. COPPPALotorgaralos siguientes premios:

Primer Premio: $2500.00

Segundo Premio: $1500.00

Tercer Premio: $1000.00

7. El jurado estara integrado por:
GermanArciniegas (Presidente)

Robert Alexander

Eugenio Chang Rodriguez

Eusebio Leal

Teorodo Rivero-Ayllon

8. La Comision conyocante se reserva el derecho de publicar los trabajos

participantes.

9.Fecha limite de entrega de trabajos: 30 de noviembre de 1994.

10. Los premios seran entregadosdentrodelas celebraciones del Centenario

de Victor Raul Hayadela Torre.

 

 

  Los trabajos seran remitidos a:

Ay. Dos de Mayo N° 1890 - San Isidro., Lima, Pera. Teléfono: 41-3764  

CUADERNOSDE

CUADERNOS

CUADERNOS AMERICANOSinaugura una nueva

coleccion dedicada a difundir estudios que contribuyan

ala comprension delos diversos aspectosdela cultura

latinoamericana.

En el contexto de los cambios inéditos que vive el

mundo contempordneo, CUADERNOS DE

CUADERNOScontinuaraconla tradicion de didlogo,
pluralidad y reflexion critica que siempre ha carcterizado

a nuestras publicaciones.

TITULOS

FernandoAinsa etal., La novela histérica, México, Cuadernos Americanos,

UNAM,1991 (CuadernosdeCuadernos,|).

José Luis Gomez-Martinez, Teoria del ensayo, México, Cuadernos Americanos,

UNAM,1992 (Cuadernos de Cuadernos,2).

Catedra de América Latina: Ibero-América 500 afios después. Identidad e
integracién. Contribucién ala | Cumbre Iberoamericana, México, Cuadernos
Americanos, UNAM, 1993 (Cuadernos de Cuadernos,3).

LeopoldoZea,Filosofar a Ia altura del hombre. Discrepar para comprender,
México, Cuadernos Americanos, UNAM,1993 (Cuadernos de Cuadernos,4).

David R. Maciel, El bandolero,el pocho y Ia raza. Imagenes cinematogrdficas del
chicano, México, Cuadernos Americanos, UNAM, 1994 (Cuadernos de

Cuadernos, 5).

PRECIOS POR EJEMPLAREN MEXICO:

Cuadernos de Cuadernos num.| (agotado), nums.2, 3 y 5 N§ 30.00, num.4

N§$ 40.00

PRECIOS POR EJEMPLAREN EL EXTRANJERO:

Cuadernos de Cuadernos num.I (agotado), nums. 2, 3 y 5 $17.00 US DLS,

num. 4 $20.00 US DLS.

Redaccién y Administracion:
Torre | de Humanidades, 2” piso, Ciudad Universitaria 04510, México D.F.

Tel 622-1902 FAX 616-2515
GIROS: APARTADO POSTAL 965 MEXICO, D.F., 06000

      



 

 

 

 

 

Revista dedicada a la discusion de temas de y sobre AméricaLatina

Deseo suscribirme a Cuadernos Americanos

NOMBRE:
 

DIRECCION:
 

CIUDAD: ESTADO:

CODIGO POSTAL:__ PAIS: TELEFONO:

CHEQUE: BANCO:

GIRO: SUCURSAL:

D Subscripcién DRenovacion Importe:

Suscripcién anual durante 1994 (6 nuimeros):

O México: N$ 105.00

OD Otros Paises: $125 US DLS (Tarifa nica).

Precio unitario durante 1994:

O México: NS 18.00
O Otros Paises: $24 US DLS (Tarifa tinica).

Redaccién y Administraci6n:

Torre | de Humanidades, 2° piso,

Ciudad Universitaria
04510, México, D.F.

Tel. 622-1902 FAX. 616-2515

GIROS: APARTADO POSTAL965 MEXICO, D.F., 06000

   

CUADERNOS AMERICANOS

NUEVA EPOCA

Numero 46 Julio-Agosto Volumen 4

DESDE EL MIRADOR DE CUADERNOS AMERICANOS

Leopoldo Zea, Latinoaménica y el problema de la modernidad

Ottmar Ette, La puesta en escena de la mesa de trabajo: Raynal

y Humboldt

Frangois Rigolot, Montaigne, lector europeo de América

Edgar Montiel, Nuestra América y la UNESCO

Jacqueline Martinez Uriarte y Carmen Paramo Femandez, Partidos de

izquierda y elecciones

Diana Guillén, ;Y el poder se queda en familia! Pistas sobre el desarrollo

politico en América Latina

Danilo Martuccelli y Maristella Svampa, Notas para unahistoria de la

sociologia latinoamericana

Angel Cerutti y Daniel Lvovich, Migracién y prejuicio: los inmigrantes

chilenos en el Territonio del Neuquén, Argentina, 1885-1930

PUERTO RICO

José Luis Abellan, La realidad puertormquefia a la luz del ultimo

referendum sobre su status politico

Maria E. Estades Font, Podermilitar y politica en Puerto Rico, 1898-1918

Luis Ferrao, Puerto Rico y México: un vinculo cultural perdurable

José Ferrer Canales, Significacion de Rafael Cordero, maestro

puertorriquejio

Adriana Arpini, Auto y heteroimagensocial en los escritos de Eugenio

Maria de Hostos

 

   
     



 

    

 

CONTENIDO

DESDE EL MIRADOR DE CUADERNOSAMERICANOS

Derechos humanosy el problemaindigena
Raza y nacion en México,de la Independencia

Leopoldo Zea
Henri Favre

ala Revolucion

{Tiene futuro Latinoamérica?

Notas sobreel tiempo hist6ricoenla

ficcién: la conquista de México en
Guatimozin, de Gertrudis Gomez de Avellaneda

Hanns-Albert Steger
Michéle Guicharnaud-Tollis

{Comonarrarla nacién? El circulo de
Domingo Delmonte y el surgimiento

de la novela cubana

Antonio Benitez Rojo

HOMENAJEA CARLOS BOSCH GARCIA

Textos de
LeopoldoZea, Irene Zea Prado,

Vicente Guarner,

DamianBayon,

Luis Gonzalez y Gonzalez
Federico Reyes Heroles,

MarleneAlcantara Dominguez,

RenéAvilés Fabila,

Rosa Isabel Gaytan Guzman,
Olga Velazquez Rivera, Gloria Abella,

Josefina Zoraida Vazquez,

Ana Rosa Suarez Argiiello,

Marcela Terrazas y Basante,
Silvio Zavala, Beatriz Ruiz Gaytan,

Horacio Cerutti Guldberg,
Elsa Cecilia Frost, Alberto AnténCortes,

Graciela Arroyo Pichardo,

Liborio Villalobos Calderén,
Santiago Roel, Martha De Jarmy Chapa,

Patricia Galeana,

Modesto Seara Vazquez,

Rosa Maria Romo Lopez,

Federico Sescosse,
Maria Esther Schumacher, Enrique Sudrez Gaona

 
   
    

 

 
 

    
   


