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LATINOAMERICA
Y EL PROBLEMA DE LA MODERNIDAD*

Por Leopoldo ZEA

PROGRAMA UNIVERSITARIO

DE DIFUSION DE ESTUDIOS

LATINOAMERICANOS, UNAM

1. Caen muros

989 FUE EL INICIO DE UNA NUEVAHISTORIA,fin de siglo y fin de mi-

{ lenio. Afo clave de unahistoria que cambiara ensu totalidad.
Ese mismoanose cumplia el Bicentenario de la Revolucién Fran-
cesa. Michel Rocard, de Francia, recuerda con euforia las palabras
de Victor Hugo: ‘‘En el siglo xx habra una nacion extraordinaria,
no se llamard Francia,se llamara Europa,y alsiglo siguientesella-
mara Humanidad’’. Es el punto de partida de una globalizacion que
abarcara a toda la Humanidad. Mijail Gorbachov,el hombredela
perestroika en la UnionSoviética,el artifice, acaso sin proponérselo,

de los cambios que habrdnde seguira esta euforia,asiste a los feste-
jos del Bicentenario de la Revoluci6n Francesaquese relaciona con
la Revoluciénsocialista rusa de 1917, que ve como prolongacion y
ampliacién dela francesa. Unasola y gran revoluci6n quehara del
siglo xxi esa nacién que se Ilamara humanidad. ‘‘La nueva época
—dice Gorbachov—,exige interpretar desde una Optica nueva las
célebres consignas de la Revolucién Francesa: libertad, igualdad,

fraternidad. Al conservarsuvitalidad hist6rica, estas consignas ad-

quieren contenido distinto. A saber: la humanidadtendra futuro,

si se reconoce quela libertad y el bienestar de todos condiciona

el bienestary la libertad de cada pueblo y de cada hombre’. No

basta declararselibre para serlo plenamente, hay que posibilitarel

* Trabajo presentadoen el Foro del Consejo de Investigaciones Sociales de

América Latina realizado dentro del XLVIII Congreso de Americanistas, en Es-

tocolmo,Suecia, entre el 4y el 9 de julio de 1993.
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bienestar de otros hombres como algo propio del hombre. Asila
Revoluci6niniciada enel siglo xvii es sdlo un anticipo de la Revo-
luci6nsocialista del siglo xx. Esto ya implica un reparto equitativo
de esfuerzos, sacrificios y beneficios.

Empiezan los derrumbes de muros, murallas y de todo lo que
divide a Europadelresto del mundo.Se perfila unasola y gran ideo-
logia al servicio de todos los hombres,sus libertades y necesidades.
Los mismospaises dentro del bloque socialista se emancipandela
Uni6n Soviética,justificados conlaperestroika y sin resistencia de su
conductor. Se abren paraestos pueblos las posibilidades de ingresar
al llamado mundolibre que tantos guifos les habia hecho para que
se sacudiesen el comunismo.Nohayresistencia alguna en la Union
Soviética. Dentro deella los pueblos que la forman hacen deman-
das semejantes de autodeterminaci6n,lo propio de pueblos que se
descubrendistintos entre si. Se derrumban los muros, termina la
guerrafria y conello los arsenales de esta guerra quedan obsoletos.
Terminaigualmente la lucha de ideologias. Sin embargo, también
se desatan demonioshasta entonces ocultos. Seran estos demonios
los que ponganfin a la euforia de 1989.

2. Se levantan nuevos muros

Lacuforia respectodela posibilidad de una Nacion que en el siglo
xx1 se llamaré Humanidad, Casa Comin Europea, que podria ser
Casa Comin del Hombre,va encontrando obstaculos. Gorbachov

encuentra de inmediatoresistencias comola de Mitterrand que pre-
gunta: Casa Comin? iSus inquilinos siempre podrénseleccionar a
sus posibles vecinos! En este mismo afo de 1989, aparece el ensayo
del fildsofo estadounidense Francis Fukuyama: Elfin de la histo-
ria. Aqui no se habla de la Casa Comin del Hombre,ni siquiera de
la Casa Comiin Europea,sino del mundoliberal del siglo x1x que
trunc6é la Primera Guerra mundial en el siglo xx, luego la segunda
y con ellas dos revoluciones: la socialista de 1917 y la nacionalista
de los pueblos que se denominardn tercermundistas. Francis Fuku-
yamaescribe:‘‘Es posible que lo que estamospresenciandonosea
simplementeelfinal de la guerrafria 0 el ocaso de un determinado
periodo dela historia de posguerra,sinoel final de la historia en
si, es decir, el ultimo paso de la evoluci6n ideolégica de la humani-
dad y la universalizacién de la democracia liberal occidental como
formafinal del gobierno humano’’. Un estado homogéneo “‘con
democracialiberal en la esfera politica combinada conelfacil acce-
so a las videocaseteras y estéreos en la economia’. La economia de
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libre mercado, que porserlo es excluyente de los que no estén pre-

paradospara la competencia queella implica. Fuera estan,porello,

el llamado Tercer Mundoy conelloslos paises que hanroto conla

integracion queles habia impuestoel socialismoreal. Es obvio que

el fildsofo estadounidense piensa que son los Estados Unidos los

mas capacitados para garantizar esta nueva, aunque masbien vie-

ja, historia frenada en el siglo xx. Poco después,al iniciarse 1991,

el presidente de los Estados Unidos, George Bush,al declarar la

Guerraa Irak, dice ante la Cémara de Representantes: ‘Estados

Unidos asume una proporci6én importante deliderazgo enesta ini-

ciativa. Entre las naciones del mundo, sdlo Estados Unidostiene

tanto la estatura moral como los medios parasostenerla’’. Noes el

triunfo del hombresin mas,sinoel de un grupo de hombres que no

estan dispuestos a convivir y a compartir sus Exitos con gente que

no ha demostradoestar a su altura. El Tercer Mundo, y con él la

América Latina, deberdn perdertoda esperanzade ingresar al mun-

do neoliberalsi antes no estan capacitadospara ello. Capacitacion

dificil para estos pueblos porque en una sociedad de competencia

los triunfadoresno estar4n dispuestos a formar competidores. Esta-

dos Unidos,alfinalizar el mismo 1989, cuandocae el Ultimo bastion

del comunismoreal en Rumania, bombardeay ocupa Panamapara

castigar a un brib6n quehabia estadoa su servicio y que habia deja-

do de estarlo. Luegola guerra del Golfo Pérsico, en que se castigo a

otro pueblo cuyolider habia sido potenciado para enfrentarse a un

peligroso obstaculo de la hegemonia occidental,Iran.

Si para la Europa del Esteel fin de la guerra fria significo su

emancipaci6nde la hegemoniasoviética, para la Europa Occidental

significaré la posibilidad de hacerrealidad un sueno puesto en mar-

cha en 1959,la integracién de la mismay conellala posibilidad de

la Casa Comtin Europea.Enello no se contempl6 la entrada de la

Europa del Este, libre del dominio soviético. Para la Europa Oc-

cidental era la oportunidad de rompercon la dependencia que su

protector Estados Unidosle imponia comogarante de su integridad

frente a la Union Soviética, integridad que deberia pagar sometién-

dosea los intereses del poderoso protector. Comoresultado dela

retirada unilateral del Ifder de la Unidn Soviética, Gorbachov, de

la carrera armamentista, que impedia a su pueblo entrar en un mun-

do que no estaba refido con el modo de vida capitalista, los Estados

Unidosse vieron obligadosa retirarse de la Europa Occidental. Su

poderoso armamentoresultaba entonces obsoleto. Europa no solo   
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podia ser parte del mundodel que hablaba Fukuyama,sino ser su
propio lider. Algo semejante sucedié en el Pacifico, donde podian
entrar en la economia de mercado pueblos comoel japonés que,
al igual que los europeos, estaban mejor preparados que Estados
Unidos porqueno estaban obligadosa construir armas. En su lugar
fabricaban utensilios domésticos, como lo reclamaba la economia
de mercado. La guerra de Irak, encabezada por Estados Unidos,
no era sino una advertencia a Europa de que aunexistian enemigos
para vencer: la gente del Tercer Mundo podria amenazarel desa-
rrollo de Occidente. Perofue inutil, Europa sabia que podria seguir
su propio caminosin dependenciaalguna.

3. Se desatan los demonios

Europa Occidental pronto empezo a ver como unacarga a la otra
Europa,la que se habia formado dentrodelsocialismo real. En eso
tenia razon Fukuyama. En cuanto a la América descubierta por Eu-
ropa quinientos anos antes, ya se podia prescindir de ella. Pero no
solo de la América Latina, sino tambiénde los Estados Unidos,atra-

sados comoestaban en esa economia de mercado. Los dos grandes
perdedores de la Segunda Guerra mundial, Alemania en Europa y
Japonen el Pacifico, se convertfan en lideres en la elaboracién de
mercancias domésticas al alcance de la gente comtin que pudiera
pagarlas.

Frente a la Europa del Este, habria que levantar nuevos muros,
esta vez para nodejar entrar, y hacer igualmentefrente alos paises
del llamado Tercer Mundo. Rechazary expulsar de sus mercados a
la misma potencia militar, Estados Unidos, que habia dejado de ser
necesaria en un mundosin guerra fria. Los demonios empezaban
a emerger, por lo pronto Estados Unidos y Europa Occidentales-
tuvieron de acuerdo en desarticular la Uni6n Soviética, estimulan-

do los nacionalismos que estaban brotando. El reconocimiento de
la independencia de los paises balticos por Estados Unidossera el
principio del fin de la Unidn Soviética y del mismo detonador del
orden que estaba surgiendo, Mijail Gorbachov. Las ambiciones de
la Alemania Occidentalla llevardna asimilara la otra Alemania pa-
ra luego reconocerla independencia de Eslovenia y Croacia y con
ello desarticular, también, Yugoslavia. Los demonios ocultos que-
dabansueltos, presentes en las tragedias de la divisidn de la Union
Soviética y Yugoslavia.
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4. Estados Unidos necesita de América Latina

En 1992, Estados Unidos, la potencia surgida en el mundo des-

cubierto por Colén hace 500 anos, habia crecido lo suficiente para

imponersu presencia a Europa, pero ahora Europa tomaba con-

ciencia de que, comoel resto de esa América, resultaba prescindi-

ble. Los problemas que se plantean a Europay al Pacifico son en
relacién con la nueva economia. El presidente Bush ve comoelli-
derazgo universal de los Estados Unidos esta en entredicho. Este
pais ha sido desplazado delos grandes mercados de Europay Asia.

éQué hacer?
Al sur desus fronterasexiste un gran conjunto de pueblos hasta

ahora visto como simple traspatio de sus intereses. Pueblos alos

que se quiere mandaral vacio en el mundo occidental para recu-
perar las metas quesefrustraron enelsiglo xx. Pero al sur de las

fronteras estadounidenses, en América Latina, hay algo mds que
materias primas baratas, que la nueva tecnologia hace prescindi-
bles, algo mas que manode obrabarata que el robotismo hace ca-

da vez menos necesaria. Alli estén quinientos millones de gentes

que,en lugardeser un lastre, puedenser un gran mercadoparala

nacién desplazada de los grandes mercados mundiales, quinientos

millones de potenciales compradores. Peropara ello sera mencs-

ter que esta regién, América Latina, supere su ancestral miseria,cl

atraso materialy politico que le fue impuesto en quinientos anos de

historia colonial y neocolonial. Estas gentes pueden transformar-

»se en un gran consumidor;pero pueblospobres, miserables, nunca

podrdnser buenos consumidores. Sera menester que esta region

se incorpore a la Modernidad. queparticipe en el desarrollo de la

potencia que consideraes la gran triunfadora conel fin de la guerra

fria. George Bush hace la propuesta para que primero México,y

luego cl resto de América Latinase integren con Estados Unidosa

un gran mercado capaz de enfrentar y superar los que ya se estar

formando en Europa y en Asia. Primero con México, con el Tra-

tado de Libre Comercio de América del Norte, a continuacion ccn

el resto de los paises de América Latina segtnla Iniciativa paralas

Américas del mismo presidente George Bush.

Para la América Latina esto puedeserla posibilidad de reali-

zacion de un viejo sueno,el de su incorporaciona la Modernidad

de la que son motores Europa Occidental y Estados Unidos. Esta-

dos Unidos sabe queporsu propio bien esto debe posibilitarse. Por

ello la derrota del presidente Bush enlas elecciones de 1992,lejos
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de anularesta posibilidad, hizo que fuese recogida porel candida-
to triunfante, William Clinton. Su aplastante triunfo fue el triunfo
de las minorias que juntas forman mayoria, que luchan contra la
marginacion de que habia venido siendo objeto el poderosopais.
Tambiénalli empiezan a desencadenarse los demonios, expresos
en sucesos como los de Los Angeles, California, en 1992. Clin-
ton comprende el mensaje, y porello su principal preocupacién
seranlos problemasinternos de los Estados Unidos,esto es, los del
pueblo estadounidense que incluye a esos millones de marginados.
Se abandonard el supuesto predominio imperial, que todavia Bush
trat6 de mantenerporquees muyalto el costo social que tienen que
pagarporéllos mas pobres de Estados Unidosy sus débiles vecinos
al sur de sus fronteras. El Tratado de Libre Comercio y la inte-
graciOn econdmicadel resto de América Latina siguen siendo una
prioridad para los Estados Unidos en un mas amplio contexto.

5. Resistencia a la integracion de las Américas

N

oseréfacil el primerpaso,el Tratado con México, que encuentra
grandes obstaculos, internos y externos. Internos porqueimplican
para Mexico cambios econdémicosy politicos que afectardn intere-
ses creadosen el sistema que surgid de la Revolucion de 1910. Ex-
ternos porque hay muchosgruposde interés que consideranquetal
tratadoles afectard, no importando que beneficie a Estados Unidos
como naciOn. Son éstos los que lamentan el abandono hegem6ni-
co de Estados Unidos sobre el mundo. La resistencia se hace pa-
tente preguntando écémopuedeintegrarse econémicamente a Es- *
tados Unidos un pueblo econédmicamenteinferior como el mexi-
cano? Asilo plantea un Ross Perot, quien piensa que esto debe
hacerse con Europa y Jap6n. Pero precisamente Europa y Japon
son los que estan planteando el problema econémico a los Esta-
dos Unidos. Lasresistencias son vencidas en uno

y

otro lado. El
Tratado lo aprueba el Congreso de Estados Unidos en noviem-
bre de 1993. De inmediato se hace patente la importancia que pa-
ta Estados Unidos tieneel TLc; el presidente Clinton se reune en
Seattle conlos paises del area del Pacifico para superarlas diferen-
cias entre Estados Unidosy los pueblos de la Cuencadel Pacifico.
De inmediatoClintonse traslada a Europaparaponerfin

a

las dife-
rencias que existen en el GATT con Europa. Estados Unidosse forta-
lece econémicamente,lo cual representa una gran esperanza para
México y América Latina respecto de su inclusién en la Moderni-
dad. El lo. de enero de 1994 se pondré en marchael Tratado que,
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pese a los obstdculos, se muestra como unagran oportunidad para
realizar de los sueflos de modernizacién de Latinoamérica.

Pero ese lo. de enero, los mexicanos despiertan sorprendidos

al ver en la television a un hombresin rostro que desde la Selva
Lacandonadeclara la guerra ‘‘al Ejército Federal Mexicano,pilar
basico dela dictadura que padecemos, monopolizadaporel partido
en el poder y encabezadaporel ejecutivo federal que hoy detenta
su jefe maximo ilegitimo Carlos Salinas de Gortari’’. Se pide a
los otros poderes que deponganaldictadory dicen que marcharan
a la capital “‘venciendoal ejército federal’. Declaracién de guerra
hecha porgente sin rostro, poderosamente armada, pero seguida

de una tropa de jévenes indigenasinsuficientemente armados, que
llevan inclusive fusiles de maderapintada.

6. El suerio de la modernidad latinoamericana

A\tronso Reyes hablo antela inteligencia europeadela inteligen-
cia americana o latinoamericana y de las desgracias que le habian
impedido ingresar en la Modernidad encarnada en la Europa Oc-
cidental y Estados Unidos. Entreellas, la ‘‘muy especifica de ser

americano’’, es decir, nacido y arraigado en un suelo que no era
el foco dela civilizaci6n. Otra, la de su ‘‘formaci6n culturallatina

y no sajona’’. A sulado, otra fatalidad, la ‘‘de pertenecer al orbe
hispanico’’, al de un pueblo que habia perdidola carrera dela his-
toria en 1588 contra Inglaterra y en 1898 contra Estados Unidos,

derrotado en el Golfo de México y el Pacifico, por los descendien-
tes de los mismos hombres quele habian vencido en 1588. Otra
desgracia, la de ser parte de un mundocargadodeindigenasy cl
mestizaje con indios y gente de otra raza, comolaafricana. Diver-
sidad de razas queal integrarse formaban lo que José Vasconcelos
dignific6 como ‘‘Raza Césmica’’. La dominaciénibera fue expul-
sada de América porla insurreccionde sus coloniasy la derrota que
le impuso la América Sajona, dejando un “‘vacio de poder’’, que de
inmediato buscaron ocuparpaises de la Europa Occidentaly los Es-
tados Unidos. Frente a esta situaci6n,la larga lucha de los pueblos
que habian entradoa lahistoria bajo el signo de la dependencia y
tratabandesalir de ella para poderser parte activa y nopasivade la
Modernidad. A todo a lo largo del siglo x1x y xx, una Modernidad
que habia alcanzado un desarrollo jamas imaginado.

Para entrar en la Modernidad,enelsiglo xix la inteligencia de

América Latina intent6é borrar la tnica historia que tenia, la for-
madaportres largos siglos de coloniaje. Habia que cambiarla picl 
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y lavarse el cerebro. Renunciar a una identidad impuesta por el
coloniaje y apropiarse de la identidad de los pueblos que eran mo-
tor del progreso la civilizacién de la Modernidad. Habia que ser
comolos europeos o los yanquis del Sur. ‘‘Seamos comolos Esta-
dos Unidos’’, gritan los civilizadores en la América Latina. Porla
emancipaci6n mental, claman los reformadores y educadores de

la regiOn; paraello es necesario utilizarlas filosofias y doctrinas que
se suponia habian hechodela Europa Occidental y Estados Unidos
adelantados de la Modernidad.

Vano empeno, porque esto implicaba enfrentar y vencer habi-
tos y costumbres impuestosa lo largo detres siglos de coloniaje y

vencer igualmentelos intereses internos y externos que se oponian

a la Modernidad, ya que ello implicaba un gran peligro para sus
intereses. Pero también enfrentar a los mismos conductores de la
Modernidad. Modernidad que implicaba una competencia en que
se imponianlos mejores en una lucha comola descrita por Darwin
en El origen delas especies. Los senores de la Modernidad, el Mundo
Occidental, no iban a permitir el libre surgimiento de gente que pu-
siese en entredicholos triunfos alcanzados. Los latinoamericanos
tenian que luchar, dentro y fuera, para entrar en la Modernidad.

Pero équé es la Modernidad? Se parte dela idea de que el hom-
bre no sdlo es parte de la naturaleza sino que la dominay la pone a
su servicio. Asi se hizo en Europay se continuaba en Norteaméri-
ca. Peropara ello era menester estar capacitado para instrumentar
la naturaleza a su servicio. Y dentro de ésta hay otros hombres,
aquéllos que la expansi6niniciada en 1492 va sometiendotanto en
América, como en Asia, Africa y Oceania. Son los indigenas, de

los que habla Arnold Toynbee cuandodice: ‘‘Cuando nosotros los
occidentales llamamosa cierta gente ‘indigenas’ es que los vemos
como 4rboles que caminan 0 comoanimales selvaticos que infestan
al pais, a los que solo se les debe tratar como sabandijas porex-
terminar 0 como animales domesticablesparautilizar’. Esta es la
obligada relacion que se establece entre colonizadores y coloniza-
dos: los indigenas vistos comopartede laflora y faunaporutilizar
o desbrozar. Unalarga y casi inutil lucha tendran querealizar estos
llamados indigenas, para que los reconozcan como hombres, esto
es, como semejantesa sus colonizadores y comotales poderparti-
cipar enel uso dela naturaleza, lo que implica ponerfin al someti-
miento del hombre comosifuera parte de la naturaleza.

A estos esfuerzos se ha contestado con diversas formas devio-
lencia, comola guerra sucia para hacerde los males de esta regi6n
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un instrumento adecuado para mantener el dominio sobreellos.
Expresion de esta lucha por romperlas trabas que impiden entrar

a la Modernidadsera la Revolucion Mexicana de 1910. Revolucién
que pudoalcanzaralgunoslogrosa partir de las situaciones que aho-
ra tiene que enfrentar el mismo Mundo Occidental, como ha sido

el desgaste que para la mismasignificaron las dos grandes guerras
mundiales, la Revolucién Nacionalista iniciada en 1910 en México

y la Socialista en 1917 en Rusia. Las primeras revoluciones que en
Latinoamérica trataron de seguir los pasos de la mexicana fracasa-
ron porla guerra sucia a que fueron sometidas, con el triunfo de
los intereses delas oligarquias latinoamericanas, impulsadas como

el instrumento de represion al servicio del mundo desarrollado,co-

molo fueronlas dictaduras militares que surgieron en el Cono Sur
y las que azotaron a Centroamérica. La Revolucidn Mexicana, a
través de la organizaci6npolitica que se dio a si misma, pudo frenar
los intereses internos que facilmente se ponian alservicio de inte-
reses externos. Frank Tannenbaum hablo con énfasis de ‘‘México
comoyunquedela politica exterior de los Estados Unidos’’. Consi-
der6 quelo que pasara a México ensuresistencia, pasaria también
al resto de la América Latina y al mundoenvias de desarrollo. Esto

es, precisamente,lo que ahorase esta haciendo patente.

7. Esperanza interrumpida

Los problemas de los Estados Unidosal términode la guerrafria,
anulandosu relacion con los pueblos bajo su proteccién armada en
Europay la Cuenca del Pacifico, hicieron de la América al sur de

sus fronteras algo necesario para salir de la propia marginacion
de la que estabansiendo objeto. Sin embargo,la posibilidad de que
América Latina entrase en la Modernidad enotra relacidn que no
fuese ya la de simple instrumento encontrara muchasdificultades
expresas, precisamente, en los anuncios que de si mismo haciael
prospero Mundo Occidental. Ahora se anuncia, no yael fin de la
historia, sino elfin del posible desarrollo para los pueblos que no lo
alcanzaron.

La explotaci6nde la naturaleza sobre la quese habia levanta-
do la Modernidad no podia yaser continuada. La naturalezaya pa-
saba la cuenta a sus prdsperos explotadores. El presidente de Es-
tados Unidos, George Bush, en la Conferencia sobre Ecologia re-
alizada en Rio de Janeiro en 1992, anuncio elfin de esta explota-
cin. El desarrollo no podfa ya seguir por este camino.Paraello el
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Mundo Occidental se comprometia a detener una explotaci6n que
la naturaleza no iba ya a admitir. Al mismo tiempose pidi6 a los
pueblos que no alcanzaronel desarrollo, se abstengan de hacerlo;
que tendrian que renunciar al desarrollo por esta via. Todo de-
bera detenerse. Los pueblos subdesarrollados deberan renunciaral
desarrollo. Pero ademas el mundo desarrollado, aun siéndolo, no

podia compartir lo logrado porque entonces la miseria se generali-
zaria.

Luis Donaldo Colosio, en junio de 1993, como encargado del
Instituto Nacional de Solidaridad, organiz6 un Seminario Interna-
cional sobre “Libertad y justicia en las sociedades modernas’’, al
que asistieron expertos de Europa, Estados Unidos, México y de
varios paises de América Latina. Se plante6 alli el problema mismo
de la Modernidad comoexpresi6n del desarrollo que podranalcan-
zar las sociedades. Europeos y estadounidenses sostuvieronel fin
del desarrollo mismo. Nose podiair maslejos, pero tampoco hacer
nada porlos pueblos que no habian alcanzadoel desarrollo. Todo
lo alcanzado por el Mundo Occidental, todo lo acumuladoporel
mismo, no podia ser compartido, porque esto sOlo originaria la mi-
seria total a la que obviamente no estaban dispuestos quienes por
su propio esfuerzo habian alcanzadoel desarrollo. Solo se podia
pensar en pequenas compensaciones, esto es, limosnas, que poco
o nada servirian en un mundo condenadoal subdesarrollo, esto es,

a quedar fuera de una Modernidad que habia agotadosus posibili-
dades.

Fuedentrode este contexto de esperanzasoriginadas enlos pro-

blemas que afrontaban los Estados Unidos y las premoniciones que
auguran queeldesarrollo era imposible, que los mexicanos desper-
taron el pasado lo. de enero conla noticia del levantamiento ar-
mado que, de tener éxito, pondria fin, o al menos aplazaria, ain
mas, sus suenos de modernizacion. El Ejecutivo, superandoel des-
concierto de esta sorpresiva declaraciOn de guerra, enfrent6 a los
sublevados, expulsandolosfacilmente de los pueblos en Chiapasto-
mados sorpresivamente porellos; los acorral6 para darlesel golpe
final. Sin embargo, el presidente de la Republica, Carlos Salinas,
declara un alto al fuego unilateral, ofreciendo amnistia total, hace

cambios en su gabinete y proponeel didlogo. Noseiba a seguir el
caminodela represiOnquese sigui6 en otros paises al sur de Améri-
ca Latina, ampliando la guerra sucia que tanto dano ha causado a
esa region.

Obviamente,y asi lo expresaronlos alzadossin rostro, era una
acciOn para impedir que se pusiese en marchael Tratado de Libre

  

  

      

ia4

si
ti
es
.

s
i
d

van
es

S
i
ie
A
A
M
C
N
n

    

 

Latinoamérica y el problema de la Modernidad 21

Comercio. Las mismas voces que en México se habian opuesto a
su firma justificaron la revuelta y condenaronla contraofensivadel

ejército. Pero también, tanto en Estados Unidos como en Europa,

se hizo la defensa y magnificaci6n de la rebelidn montada sobrelas

miserias de los pueblos quea lo largo de quinientos anos no habian

sido resueltas. Se conden6 la respuesta armada de la declaracion
de guerra y la violencia iniciada. Se habl6 de gente armada con
palos y fusiles de madera que eran precisamente lo que les habian
entregado los conductores de la sublevacidn. Prensa interna, ex-

terna y organismos no gubernamentales condenaron a México por

haber respondido a la declaracién de guerra con la ofensiva que
el mismopresidente detuvo de inmediato. En Estados Unidos, los

mismosopositores al Tratado con México que seria posteriormen-
te extendido al resto de América Latina, pidieron la anulacion del

Tratado porque México no habia respetado los derechos humanos
de los indigenas ni su gobierno habia hecho nada por ponerfin a
la miseria de quinientos afos de coloniaje. Se hablo inclusive del
reconocimiento del ejército comandado por gente que ocultabacl

rostro.
Aeste golpe siguié el del asesinato del candidatodelpri a la pre-

sidencia de la Republica, Luis Donaldo Colosio. El asesino decla-
r6 que no hablaria y ques6lo lo haria ante los medios de comuni-

caci6ny los organismos no gubernamentales. Se trataba de repetir

el mismo ambiente del levantamiento en Chiapas. Mario,el asesi-

no, como Marcosel subversivo, eran sdlo patriotas que al violar las

leyes de la naciony de la convivencialo hacian en beneficio de la de-

mocraciay libertad en México. Por la democracia habia que hacer

de todo México unagran Selva Lacandona.Se insistia en condenar

a México y su gobierno, con la condenapedirla anulacion del Tra-

tado. éIntegrarse con un pueblo que no respetaba siquiera la vida

de sus candidatos? En México respondian: éQué paso con John y

Robert Kennedy en Estados Unidos?

8 Marginarla miseria

Law posibilidad de la entrada de Mexicoy Latinoamérica a la Mo-

dernidad se encuentra asi sometida a dos fuegos que se comple-

mentan para mantenerla region enla marginacion. La entrada a

la Modernidad,se volvié a replicar, implica estar preparados para

ella y en obligada competencia que ha posibilitado un desarrollo

supuestamenteinfinito. Preparaciénpara la que pueblos comolos
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de América Latina, el llamado Tercer Mundoy los puebloshasta
ayerbajo elsocialismo real, estan incapacitados. Por ello, capaci-

tarlos ha sido y sigue siendo la preocupaci6ncentral, expuesta en
la educacién que hade ofrecerse para ello. Capacitacién que una
y otra vez tropieza con los intereses dominantes a partir de la lar-
ga colonizaci6n en quese hanido turnandopotencias y oligarquias
para mantenersus privilegios. Capacitarse para el cambio es ca-
pacitarse para ponerfin a los obstdculos que impidenel desarrollo
de la nacion. Nuestras universidades otras instituciones educati-
vas y de cultura hacen grandes esfuerzos paraalcanzarla excelencia
académica,la capacitaci6n para el buen uso delas ideas,la ciencia
y la técnica que han hechoposible la Modernidad.

La oposici6ninterna parte de fuerzas que saben perderdn sus
privilegios al desaparecerla ignorancia, la falta de preparaci6n,y
se oponen diciendo: éc6émose puede pedir a pueblos que apenas
puedensobrevivir, que tengan ademas queesforzarse en el conoci-
miento deideas, ciencias y técnicas queles permitiran enfrentarla
dominaci6n externa? Se reclamala gratuidad absoluta de la edu-
caciOn, que hade ser pagadaporel gobierno, quese cargara sobre
un pueblo con escasosrecursos para trabajar en la propia supervi-
vencia. Sdlo podra superarlo la gente de alguna forma privilegiada
comoinstrumento de la dependencia impuesta interna y externa-
mente. Unos deberdn simplementetrabajar y otros superarse con
el trabajo de éstos, para mantenerintacta la situaci6n heredada de
la dependencia impuesta.

Se habla también de la supuesta pérdida de identidad de los
pueblos bajo coloniaje, ya que es obvio quelos pueblos, al desa-
rrollarse, serdn distintos de lo que son bajo el subdesarrollo. Es-
to implica la pérdida de la propia identidad. éCual identidad? Si
por identidad se entiende el modode ser concreto, propio de ca-
da hombre, esto no puedeperdersesi el mismose beneficia con los
extraordinarios elementos que le ofrece la Modernidad. Pensar de
esta maneraes continuarconla absurda pretensi6n delosciviliza-
dores y positivistas latinoamericanos del siglo x1x, que intentaron
dejar de ser lo que eran, para poder semejarse a quienes en Europa
y Estados Unidoshabian sido el resorte de la Modernidad. E] inten-
to por borrarla propia e ineludible historia, aunque fuera colonial,

por arrancarse la propiapiel, de lavarse el cerebro para convertirse
en yanquidel sur, nunca funciond. Japon,y con él los pueblos de
la Cuencadel Pacifico, estan mostrando quesus gentes no hante-
nido que renunciara su historia, a su identidad, a su peculiar modo
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de ser para poderasimilar la ciencia y la técnica de la Modernidad;
simplemente adaptaresto a su peculiar identidad y asi competir con
éxito con los mismos pueblos que originaron la Modernidad.

Lospueblos queiniciaron la Modernidadlo hicieron no solo do-
minandoa la naturaleza, sino también a los hombres y pueblos so-

bre los que se expandieron,por lo que tienen obviamente ventajas
sobre los pueblos manipulados. Los pueblos manipulados, que con
sus riquezas y trabajo hicieron posible la Modernidad, para romper
el dominio, tendran que mostrar su capacidad en una lucha des-
igual. Romperlaslimitaciones, propias de la miseria, impuestas por
el coloniaje, superar y mostrar su capacidad para unaciencia y una
técnica que no ha estado antes a su alcance. 6Comohacerlo? Im-
provisando,y al improvisar, fracasando,y al fracasar, aprendiendo
una y otra vez hasta triunfar. Asilo hicieron los pueblos del mis-
mo Mundo Occidental, Europa y Estados Unidos, pero a lo largo
de variossiglos. Sera mdsdificil para pueblos comolos de América
Latina, formadosbajoel coloniaje que es un gran obstaculo. Obli-
gado a haceren afoslo que el Mundo Occidental hizo en milenios.
Eneste sentido aprender, asimilar, adoptar y transformarlo ya he-
choparacrearlo propio. Asilo estan ya haciendolosasiaticos, épor
quénoloslatinoamericanos?

Desde el puntode vista del Mundo Occidental, este salto es im-

posible; para entrar a la Modernidad, los pueblos que con sus Ti-

quezas y trabajo servil la han hecho posible, sdlo podian esperar.
Ahorase dice quela naturaleza y el desarrollo hanllegadoa sufin,

por lo que simplemente tendran que quedarse donde estan. Unos

pueblos arriba, otros abajo o lanzadosal vacio de la supermargina-

cidén. ‘‘Hagas lo que hagas’’, dice Prospero a Caliban en La tem-

pestad de Shakespeare,‘‘nunca seras mi semejante’’. Con esta gen-

te, se insiste, no se puede nadie asociar; para que esto sea posible

deberd aprenderenafoslo que el Mundo Occidental aprendio en

siglos.
De allf los obstdculos para el Tratado de Libre Comercio de

México con Estados Unidos y Canadd. Economiasdesiguales, que

son solo expresién de gente desigual. Se debe tratar con curopeosy

ahora con asiaticos, pero no con gente cuya pobreza, cuya miseria,

puedea su vez desestabilizar a una gran nacidn como Estados Uni-

dos. Esta desigualdad puede provocarque industrias avidas de ga-

nanciasse instalen donde la mano deobraes misbaratay al hacerlo

dejen sin empleo a los trabajadores de Estados Unidos o de otras

regiones desarrolladas de la Tierra. Ningiin esfuerzo, se sosticne,
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puede superarla miseria y la ignorancia. Invertir en esta miseria
sera solo ampliarla miseria a los mismos pueblos que han alcanza-
doel desarrollo.

9. La obligada convivencia

Esto fue, ni mas ni menos,lo expresado por Francis Fukuyama
al hablar delfin de la historia. Fin dela historia para los pueblos
que hanalcanzadoel desarrollo y con él un mundolibre en donde
los mejores seran siempre recompensados. Fuera de este mundo,
en la historia, los pueblos del Ilamado Tercer Mundo, entre ellos
la América Latina y los pueblos que se formaron en el comunis-
mo. Negativa absoluta a compartir el desarrollo, los frutos de una
Modernidad que se considera ha Ilegado a su fin. Negativa hecha

expresa porla Europa Occidental en relacién consusyalibres veci-

nos de la Europadel Este, liberados de la hegemonia soviética. Re-
sistencia en la Alemania Occidentala asimilar a una Alemania tan
distinta comola que fue comunista. Igual resistencia a la gente que
bajo el coloniaje se llev6 a los grandes centros de la Modernidad,
a las propias entranas, para hacerel trabajo que se negaban a ha-
cer los prdsperossefores. Resistencia también en Estados Unidos
a las multiples etnias que en su expansi6n Ilevaron a sus entrafas
y que ahorasienten los corroen. Europa, Estados Unidos, el Mun-
do Occidental en general, suefian en una autarquia quela realidad
muestra ahora imposible. De alguna manerahay que contarcon los
pucblosalotro ladodelas fronterasy al otro lado de los mares que
llevan ya dentrodesus entranas.

Los Estados Unidos, marginadosde Europay Asia, capacitados
para hacer armas, peronolosutensilios domésticos que reclaman
ahoralos pueblosparaloscuales la guerra fria ha terminado, se han
quedadosin el obligado mercado para una produccién que hay que
acclerar y no frenar. Obligadosasi a tomaren cuenta a las gentes
al otro lado desusfronterasy a las que ya tiene en sus propias en-
tranas, obligadasa buscarla integraci6n continentalen la que mate-
tias primas, producci6n y consumoestanligados, y con ello también
los pueblos que antes estaban incapacitados para consumir. Asilo
entendi6 el presidente George Bush y mas ampliamente su sucesor,
el presidente William Clinton. Habia que establecer una nuevare-
lacidn con México el resto de América Latina. De esta relacién iba
a dependerla relaci6n misma de los Estados Unidosconlos pue-
blos que ya se empenaban en Europay Asia en la busquedade algo
comun quesupere la pura competencia.
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El vicepresidente de Estados Unidos, Albert Gore,al hablardel
TLC con México,dijo: ‘‘La aprobaciéndel Tratado ponefin al mi-
to de que es imposible celebrar acuerdos de libre comercio entre
paises de diferente nivel econémico’’. Desniveles que el mismo
Tratado debe superar, como han de ser superados los desniveles
que los mismos Estados Unidostienen con varios pueblos de Asia
y Europa. El imperialismo de Estados Unidos ha pasadoa la histo-
ria; el mismo soloorigin6la fabricacién de armamentosdisuasivos,
demasiado caros para una economia cuyos pies de barrosehicie-
ron patentes al término de la Segunda Guerra mundial, algo que
tambiénse esta haciendopatente en la Europa Occidental. Esta-
dos Unidos debe ahora competir, pero también negociar con los
pucblos ayer bajo su hegemonia. Porello ‘‘de las relaciones con
México —agrega Gore— dependeel futuro de nuestrasrelacio-
nes con el continente y nuestra relacidn con el resto del mundo’’.
Todosse necesitan entresi; por ello es ahora mas valido lo dicho

por Frank Tannenbaum:‘‘México es el yunque en dondese forja
la politica internacional de Estados Unidos’’. Una extraordinaria
oportunidad para que la Modernidadnose agotey limite frenando
a los pucblos que quieren todaviaser parte deella.

10. éElfuturo como pandeménium?

Arnoip Toynbee, en su Estudio de la Historia, hablé de los de-

terminismos quese hicieron presentes al inicio de la Modernidad
y en este ultimo siglo xx. El determinismo inspirado en la Refor-
maprotestante que dividio a la Iglesia cristiana en el siglo xvi; de
alli surgié el puritanismodel cuala su vez, en opinidn de numerosos
socidlogos como Tawney y Weber,se deriv6 el determinismo que
posibilit6 la ideologia capitalista. Y en el siglo xix fue la filosofia
de Carlos Marx la que dio origen a otro determinismo, el comu-
nista, que a lo largo dela tierra enfrent6 el determinismo puritano-
capitalista. ‘‘Los adictos a los credos deterministas sobre quienes su
fe ha tenido un efecto estimulador, parten de la suposici6n de que
su voluntad coincide con la voluntad de Dios,la ley de la naturaleza

0 los decretos de Ja necesidad que estan porlo tanto destinados a
priori a prevalecer. El Yahvé calvinista es un dios que defiende a
sus clegidos, a los destinadosa vencer; la necesidad hist6rica de los
marxistas es una fuerza impersonal que produce la dictadura del
proletariado. Ambos suponensutriunfo de antemano’’. La apa-
ricién del determinismo marxista puso en duda los supuestos del
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determinismocalvinista. Los deterministas calvinistas empezaron
a pensar que posiblementeDios no estaba conellos. A lo largo del
siglo xx el nuevo determinismo puso en dudaalanterior: ‘‘El de-
terminista desilusionado que ha aprendido —dice Toynbee— por
dura experiencia que su Dios no esta después de todo conél, se
ve condenado llegar a la devastadora conclusi6n de que él y sus
congéneres homiunculos, no son sino piezas de un juego que mueve
Diosa su voluntad y nola de él’’.

Los Estados Unidos, prolongacién de Europa en América, par-
tieron del determinismo puritano expreso enel Destino Manifiesto,
el cual empez6 a imponera los vecinosalsur de sus fronteras, como
México, después al Golfo de México las Antillas, desplazandose

luegoa lo largo de la tierra para ocuparlos ‘‘vacios de poder’’ del
coloniaje europeo en Latinoamérica el Caribe, Asia y Africa. Des-
plazan a Espana,a partir de ese Destino Manifiesto que los llev6,
no sélo a expulsar a Europa de sus colonias, sino también a tomar
parte enlos destinos de la misma Europa. Asise enredan,contralas
advertencias de los padres de la naci6n, en dos guerras nundiales
iniciadas en Europa. En ambas guerras los Estados Unidos fue-
ron los que se beneficiaron e hicieron de este beneficio instrumen-
to para imponersu proteccién sobre la misma Europa. Protecci6n
contra el mal por excelencia, encarnado en el otro determinismo,

el comunista. El comunismo quecon la Uni6nSoviética se habia
transformado en una potencia capaz de poner en jaque al purita-
nismo capitalista. La larga guerrafria fue la expresiOn de la lucha
entre estos dos determinismos. La desarticulaci6n de uno, el comu-
nismo, mostr6la supuesta predestinaci6ndel otro, el capitalismo.

E| determinismocalvinista se hizo patente enla retorica estado-
unidense durantela guerrafria, como lo fue enlos discursosde los
presidentes Ronald Reagan y George Bush. Unaretérica que pudo
continuarsiel lider de la Unidn Soviética, Mijail Gorbachov, no se
hubiese cansado deser el mal por excelencia. Cansado de desem-
penarel papel de Satanas, o del Bien frente al demoniocapitalista,
lo cual sdlo habia impedido queel pueblo rusoalcanzaseel bienes-
tar econémico socialofrecido por el mismosocialismo. Ponerfin
a esta absurdasituaciOn sera la propuesta de Gorbachovenel Bi-
centenario de la Revoluci6n Francesa en 1989. La Union Soviéti-
ca abandonaba,unilateralmente, la carrera armamentista poniendo

asi fin a la guerra fria.
Estados Unidos, comolider del Mundo Occidental, tanto en la

filosofia de Fukuyama comoenlos discursos del presidente George
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Bush, declara triunfadorabsoluto al determinismopuritano,al ca-

pitalismo. Nada quiere saber este mundo dela solicitud de Gorba-

chov para que se ayude a su pueblo a hacer menosdificil su entrada

al modode vida capitalista, sin abandonarla solidaridadsocialista.

Para el Occidente era ésta la gran oportunidad de ponerfin a una
potencia que seria mas peligrosa si entraba en la competencia de
la economia de mercado. Habra que anulara esta potencia enfor-
ma definitiva. Para ello se estimularan los nacionalismos que aho-
ra surgicron. Lo mismo se hard en Alemania, en Yugoslavia, para
imponerla propia hegemoniaregional. Los demoniosde los nacio-
nalismos,las viejas etnias dominadas por los determinismos fueron
asi despertadosy liberados. Demonios que ahorase extiendena lo
largo de toda Europay los Estados Unidos, poniendo en entredicho
la idea del supuesto triunfo del determinismocapitalista y liberal.
Demoniosque golpeanenlas fronteras de Europa comogolpean en
las fronteras de Estados Unidos, demonios que estan ya en las en-
tranas mismasdelos pueblos quelos llevaron dentro al expandirse
a lo largo de la tierra.

Resumiendo, los problemas de México para incorporarsea la
Modernidad, comolosdel resto de América Latina y otras regiones
del mundo,provienen dela resistencia de los pueblos que han en-
trado a la misma a compartir sus frutos con pueblos ques6lo hansi-
do objeto de manipulacion unicamente en beneficio de quienes han
gozadoy gozandesus exclusivosprivilegios. Los ocultos demonios
quelos determinismos puritanos y marxistas escondian han salido
a flote. Los determinismosabrian, después de todo, esperanzas; su
fin anula las mismas. No se puedeya volveralsiglo x1x, al capitalis-
mosalvaje que s6lo hizo de los pueblos quelo sufrieron su propio
instrumento.Porello salen ahora a flote los multiples resentimien-

tos de los no menos multiples marginados dela tierra. Los viejos
dioses de las mitologias germanas,eslavas, latinas, indigenas, estan
brotando,saliendo a flote comosali6 el Wotanalfinal de la Primera
Guerra mundial, el dios germano ensalzado por Wagnery utilizado
parasatisfacer a los marginadosdela derrota.

Algo semejante estd sucediendo en AméricaLatina: en la Selva
Lacandona en México ya se hablé de Wotdn-Zapata. Se resucitan
los dioses mayasy conello se habla de una raza que, comola ger-
mana, se ha de imponeren un continente que ha de ser deindios
puros. Se habla delos dioses incas de Sendero Luminosoenel Pert.
Fuera de este continente supuestamente indio quedariancriollos y
mestizos, la gente que no es dela raza de los primeros habitantes
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del continente descubierto hace quinientos anos. Todoesto es pro-
ducto del caldo de cultivo de gente decepcionadaporla falta de
solidaridad que ha encontradoy que ahoratrata de cobrarse viejos
sufrimientos. Es gente marginadaporsuetnia, piel, sexo, inclina-

ciones sexuales, religién, nacionalidad, situaci6n social. Es éste el

fantasma que recorre ya el mundo entero, que ya no el del comu-
nismo, del que habl6 Marx,sino el de los multiples marginados de
la tierra.
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EN RAYNAL Y HUMBOLDT

Por Ottmar ETTE
UNIVERSIDAD CATOLICA DE EICHSTATT

L. Histoire philosophique et politique des établissements et du

commerce des Européens dans les deux Indes, publicada por

Guillaume-Thomas Raynal (1713-1796), y los trabajos americanis-

tas de Alexander von Humboldt(1769-1859) son las obras europeas

que ciertamente han formado,precisadoy transformadola concep-

cién dela expansi6ncolonial del Viejo Mundoy la vision del Nuevo

Mundoquesetenia en lossiglos xvii y xix. Si la obra de Raynal

obtuvo uno delos éxitos mas sonadosante el publico francés de

la segunda mitad del xvitt —y lleg6 a alcanzar los del Candide

de Voltaire y la Nouvelle Héloise de Rousseau— fue eclipsada en

el Ambito americanista porlos escritos de Humboldt, que inaugura-

ron la vision moderna del continente americano no solo en Europa

sino también en América.
Tanto los Tableaux de la nature 0 el Cosmos de Humboldt como

la Histoire des deux Indes de Raynalse convirtieron, como acaban

de demostrarlo trabajosrecientes,? en best sellers no solo en Euro-

1 Sobre este punto véase Hans Jurgen Lisebrink, ‘“‘Die Geschichte beider

Indien —ein verdrangter Bestseller’, en Guillaume Raynal, Denis Diderot, Die

Geschichte beider Indien, selecci6n y edicién de Hans-Jirgen Lisebrink, Nordlin-

gen, Greno Verlag, 1988, p. 329.

2 Cf. Gilles Bancarel, “‘LHistoire des deux Indes. Unbest-seller du siécle des Lu-

miéres’’, Impressions du Sud, 25 (printemps 1990), pp. 54-57; HansJurgen Liise-

brink, Manfred Tietz, Lectures de Raynal. L’Histoire des deux Indes en Europe et

en Amérique au XVIII siécle, en Actes du Colloque de Wolfenbiittel, Oxford, The Vol-

taire Foundation, 1991, pp. 341-359. El enorme éxito de las obras humboldtianas

no s6lo est4 subrayado por buenacantidad de estudios publicados en América La-

tina (y de los que aqui slo mencionaremosen el 4mbito mexicanoa José Miranda,

Humboldt y México, México, UNAM, 1960); de la presencia de Humboldt sobreel

continente americano danasimismotestimonio los numerosos lugares geogrficos,

rios, montaiias y corrientes maritimas que llevan su nombre.  
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pa sino en ambasorillas del Atlantico. Si la obra del naturalista y
ge6grafo prusianohard olvidarla de su ilustre predecesor, a su vez
sera eclipsada porla obra y el pensamiento darwinianos, enla se-
gunda mitad del siglo x1x.3 Asi, los escritos de Raynal y Humboldt,
después de unafase de celebridad, cayeron ante el gran publico en
un olvidocasi total, evidentemente mas largo y mas profundo en lo
que toca al autor francés. Si bien ciertos especialistas no han de-
jado de frecuentar los escritos publicados por estos dos hombres,
es forzoso hablar de un “‘redescubrimiento’’ al constatar el renova-
do interés por Alexander von Humboldt que se manifiesta a partir
de los anos cincuentay, en parte mastarde aun, por la Histoire des
deux Indes de Guillaume-Thomas Raynal. A partir de los trabajos
de Hanno Beck, Kurt-R. Biermanny Charles Minguet* por una par-
te, y de Hans Wolpe, Herbert Dieckmann y Michéle Duchet’, por

otra —para nocitarsino a algunosespecialistas pioneros— hemos

tomadoconocimiento de aspectos importantesen torno la génesis,

el funcionamientotextualo la significacion hist6rica de las obras de
Humboldt y Raynal. Sin embargo, es poco lo que sabemossobrelas
relaciones entre sus textos y las imagenes 0 ilustraciones que acom-
panansus obras. El presente estudio tratara de arrojar luz sobre la

importancia deesas relaciones.
Evidentemente,no setratara de ilustrar, en el marcorestringido

de unestudio deeste tipo, la complejidad delas relaciones de inter-
mediacionentre las diferentes ediciones del Voyage aux régions équi-
noxiales du Nouveau Continent, de los Tableaux de la Nature o de las

Vues des Cordilléres et monuments des peuples indigenes de l’Améri-
que, o de analizarlas ilustraciones de las numerosasedicionesdela

3.Cf. Stephen Jay Gould, ‘‘Church, Humboldt and Darwin: the tension and

harmonyofart and science’’, en Franklin Kelly ef al., eds., Frederic Edwin Church,

Washington, National Gallery of Art, 1989, pp. 94-107.

4 Véase, por ejemplo, Hanno Beck,Alexander von Humboldt, Wiesbaden, Franz

Steiner Verlag, 1959-1961, 2 vols. [hay trad. al espafiol, México, FCE, 1971); Kurt-

R. Biermann,Alexander von Hwmboldt, tercera edicié6n aumentada, Leipzig, Teub-

ner Verlagsgesellschaft, 1983, y Charles Minguet, Alexandre de Humboldt: historien

et géographe de l’'Amérique Espagnole, 1799-1804, Paris, Frangois Maspéro, 1969

(hay traducci6n al espanol, México, CCYDEL-UNAM, 1985]; evidentemente, entre

muchos otros, deberiamos por lo menos mencionar también los ensayos biogrdfi-

cos de Helmut de Terra o Adolf Meyer-Abich.

5 Cf. Hans Wolpe, Raynalet sa machine de guerre, Paris, Editions Génin, 1956;

Herbert Dieckmann,‘‘Les contributions de Diderot a la Correspondance littéraire

et A l’Histoire des deux Indes”’, Revue d’Histoire Littéraire de la France, 4 (oct.-déc.

1951), pp. 417-440; Michéle Duchet, Diderotet I’ Histoire des deux Indes ou Vécri-

ture fragmentaire, Paris, Nizet, 1978.
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Histoire des deux Indes, cuyo numero,seganlas investigaciones tan

preciosas comoprecisas de Gilles Bancarel, sobrepasayalas ciento

cincuenta sdlo en el dmbito delas ediciones publicadas en francés

en el curso delos cincuentaafios quesiguierona la primera.* Trata-

remos msbien delimitarnos a la representacion de lo que Michel

Foucault, en un pequefotexto que se ha vuelto célebre, ha llama-

do la ‘‘funcién de autor’. Vamos pues a centrar nuestro estudio

en la indagacién del modoen que Raynaly Humboldt han tratado

de concretary transmitir, de manera paratextual, su propia imagen,

para a su vez dar formaa la que los lectores contempordneosy futu-

ros de sus textos debian hacerse de un Guillaume-Thomas Raynal o

de un Alexander von Humboldt. Problemasimple a primera vista,

pero que nosllevara muylejos en el andlisis de las relaciones entre

texto escritural y texto ic6nico, entre las estructuras narrativas ylas

realizaciones iconograficas, y entre los fundamentos epistemologi-

cos y !a puesta en escenadel autor representadoen plenotrabajo:

el de la escritura.

* eK

La primera edicién de la Histoire des deux Indes, publicada

en 1770, no contenia aunilustraciones. Impresa probablemente en

Holanda, indicaba una direccién falsa en Amsterdam y no descu-

bria en absoluto el nombrede su autor. Dado el caracter subversi-

vo de buen numero delos pasajes contenidosen los seis volimenes

de esta primeraedici6n, esto no podia sorprender a nadie. Incluso

algunos de sus contemporaneos comprendian muybien este juego

de escondidas. Asi, la correspondencia de La Harpe nos senala, en

1774, a proposito de esta obra, publicada enel anonimato, que

seria aun mas temerario confesarla que haberla hecho’’.” En efec-

to, a partir de 1772 la obra se habia convertido en blanco de las

primeras prohibiciones y persecuciones, medidas oficiales que, al

testimoniar‘‘oficialmente’’ (tanto por su insistencia como por las

citas de la obra presentadasenciertos ataques),el espiritu subversi-

vo de esta obra sobre la expansion colonial, aumentabany reforza-

6 Cf. Gilles Bancarel,“Histoire philosophique et politique des établissements et

du commerce des européens dansles deux Indes de Guillaume-Thomas Raynalet

ses multiples éditions’’, Université Populaire du Sud Rouergue, 5 (1988-1989), pp-

220-232. as = ‘

7 Citado segiin Gilles Bancarel, “DPHistoire des deux Indes...’’, p. 55.  
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ban considerablemente su renombre y Sus repercusiones enel publi-
co francés.

Para aquellos que frecuentabanlos salones parisinos 0 se man-
tenian al corriente delas noticias aparecidas en la prensa manus-
crita de la época, es decir, las correspondencias literarias o las
“nouvelles a la main’’,® el anonimato distaba de ser absoluto. El
abate Raynal no ocultaba demasiadoel hecho de queél eraporcier-
to el autor de la obraincriminada. En el contexto de una creciente
publicidad, incrementadainclusoporlas prohibiciones oficiales, no
sorprende en absoluto encontrarno solo informacionessobreel au-
tor de la Histoire des deux Indes en noticias manuscritas, sino inclu-
SO, a partir de 1772, en el Journallittéraire de Berlin, que atribuia la
obra a un cierto ‘‘M. l’Abbé R.***’’. Paralosiniciados, la alusién
no podia ser masclara, en un periddico ‘‘controlado por la Acade-
mia de Prusia’’,? uno de cuyOos miembrosoficiales era, desde 1750,
Raynal.

Comienza entonces un juego literario cuyas implicaciones
estéticas 0 poetolégicas abriran muchas perspectivas sobre el con-
junto de esta obra fascinante y de multiples facetas. La segunda
edicion de la Histoire des deux Indes, publicada en La Haya en 1774,
llevard de manera inédita un cierto nimero de grabados,”el prime-
ro delos cuales, puestoenelfrontispicio, nos interesa muyparticu-
larmente(figura 1), dado que,si bien la pagina quelleva eltitulo
de esta edicién tampocoindica todavia el nombre del autor, el re-
trato en el frontispicio satisface la curiosidad del piblico lector. Se
encuentraalli en forma de medallén un retrato de Raynalvisto de
perfil derecho, unainscripci6n queprecisa el nombre ‘‘Gme. Tmas.
RAYNAL"’ y su pertenencia a la ‘‘Société Royale de Londres et de
l’Académie/des Sciences et Belles-Lettres de Prusse’’ —justamente

® Cf. las observacionescontenidasen la correspondencia de La Harpe,asi co-
mo Hervé Guénot, “‘La réception de l’Histoire des deux Indes dans |a presse
d’expression frangaise (1772-1781)’’, en Lisebrink y Tietz, pp. 67-84.

9 Ibid., p. 72.

© En su reciente comunicaci6n presentadaal coloquio internacional sobre Ray-
nal, reunidoen Passau en julio de 1992, Lise Andries ha analizadolas ilustraciones
en la Histoire des deux Indes. Ese trabajo, basado en unasquince ediciones, mues-
tra representativa aunque limitada dadoel nimerodeedicionesfrancesas de esta
obra, demuestra acabadamente Ia importancia de un estudio en profundidaddelas
relaciones que existen entre el texto y sus “‘ilustraciones’’. La publicacién de
las actas de este congreso, editadas por Hans-Jirgen Lisebrink y Anthony Strug-
nell, esta programadapara 1994 en The Voltaire Foundation.
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aquella Academia cuyo Journallittéraire habia senalado alabate co-
moel autor de la obra que nos ocupa.Sila inscripcidn en la parte
inferior del retrato no menciona su condicién de abate, el lenguaje
de su vestimenta no deja lugar a dudas sobre este punto: Raynal
estd vestido de eclesidstico y muestra lo que se podria llamar “‘un
rostro apacible reflejo de bonhomia’’."

El anonimato (relativo, como hemosvisto) queda por tanto
eliminado sin que el nombre del autor figure sobre la pagina del
titulo. No es mas que el comienzo de un complejo juego entre las
diferentes partes escriturales y no-escriturales del paratexto” y la
estructuraci6n semiGtica de la Histoire des deux Indes. Un juego
sutil que implica porcierto las convencionesiconoldgicas de la Epo-
ca: incluso el dibujante escogido para hacer este retrato se con-
taba entre los artistas mas célebres y solicitados de su tiempo. El

nombre de Charles Nicolas Cochin (1715-1790), que figuraba enel
frontispicio donde se encontraba también indicado el nombre del
grabador,teniala virtud de subrayar la importancia de la persona
representada. Siguiendo las convenciones relativas al frontispicio
—entrelas cuales" no mencionaremos aqui mas quela relacion de
identificacidn entre la imagende la persona representaday la leyen-
da o inscripcion que indican el nombre y(eneste caso)lostitulos
académicos—,"la entrada deeste libro conferia una mayor auten-
ticidad ylegitimidad a la obra entera. Asi comienza un proceso

1 Gilles Bancarel, ‘“G. Thomas Raynal. De la séduction 4la sévérité’’, Revue

de Rouergue, 28 (hiver 1991), p. 480.

2 Para una definici6n de este concepto, véase Gérard Genette, Seuils, Paris, Edi-

tions du Seuil, 1987; volveremos sobreel temaenla parte final de este estudio.

3 La separaci6n entre el dibujante y el grabador se habia hecho cosa comin en

el curso del siglo XVII; véase sobre el tema Peter Wagner,Lust & Liebe un Rokoko.

Lust & love in the Rococo period, Nérdlingen, Delphi, 1986, p. 12. En Europa,los

artesanos franceses se contabanentrelosilustradores de libros mas buscadosenel

siglo XVIII.

4 En un contexto mésvasto,seria posible hablar de una funcién de anclaje enel

sentido propuesto por Roland Barthes: ‘‘el texto dirige al lector entrelos significa-

dos de la imagen,le hace evitar algunos y recibir otros; a través de un dispatching

a menudosutil, lo teleguia hacia un sentido elegido de antemano.En todos estos

casos de anclaje, el lenguaje tiene evidentemente una funci6n de elucidaci6n, pero

esta elucidacion es selectiva; se trata de un metalenguaje aplicado noa latotalidad

del mensaje ic6nico, sino solamente a algunos de sus signos; el texto es verdade-

ramenteel derecho de mirada del creador(y porlo tanto de la sociedad) sobrela

imagen. El anclaje es un control, detenta una responsabilidad,frente a la potencia

proyectiva delasfiguras, sobre el uso del mensaje; en relaci6n conla libertad de los

significadosde la imagen,el texto tiene un valor represivo, y se comprende quesea
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de autorizacion(auterisation) que analizaremosen la estructuracién
globalde la Histoire des deux Indes.

Este primerfrontispicio, que data de 1773, ha conocido, des-
de la segunda edicién de la obra, publicada en La Haya en 1774,

numerosasvariantes basadas en los dibujos de Cochin, que repre-

sentan el perfil derecho el perfil izquierdo de nuestro autor. La

mirada del personaje dibujadose dirige por tanto ya a la derecha
(sobre la paginadeltitulo) o a la izquierda (en la edicién de 1775),
pero jamasal lector. Esto no cambiara mas que conla tercera edi-
cion de la Histoire des deux Indes, publicada en 1780 en Ginebra en

una edici6n de lujo en cuatro volimenes en cuarto. Y es alli donde
encontramosporfin al autor en su gabinete de trabajo, pluma en
mano(figura 2).

Y este autor mira al lector. El lector, al mirar a su vez al
‘‘autor’’, encontrara en este grabadovarias diferencias respecto del
frontispicio de la segunda edici6nde la Histoire des deux Indes. Evi-
dentemente, esta mirada del lector no puede ser nunca inocente;
estd predispuesta, orientada, es selectiva: ‘‘No miramosde la mis-
ma manera unrostrodel cual nos dicen que tiene diez anos0 seis-
cientos aos, que fue Papa, capitan o matematico. Lo interrogamos
de otra manera’’.'s

Si el aire reposado de un hombredelclero establecia una cier-
ta tensiOn entre la imagen querida por el autor y la vehemencia de
sus prop6sitos,el retrato enel frontispicio establecera una relaci6n
completamente diferente entre esta imageny el conjunto dela obra.
Contrariamentea la recepcion de un texto escrito, los ojos del lec-
tor escrutaranla superficie del frontispicio no de maneralinealsino
sobre todo en un movimientoselectivo, saltando de un elementovi-
suala otro y recontextualizando alprimero, etc., estableciendo una

relacion directa entre la inscripci6n identificadora y el hombrere-
presentado,integrandoa continuaci6nlasdiferentes partes de este
frontispicio que vamos a analizar. Nosotros mismos quisiéramos

proponer unodelos recorridos posibles a partir de unatal lectu-

ra. El cambio masvisible concierneal aspecto del rostro del autor,

cambio que evidentemente notaron sus contemporaneos, como un

a su nivel que se dispongan sobre todo la moraly la ideologia de una sociedad’’,

Roland Barthes, “‘Rhétorique de l'image’, en L’obvie et Vobtus. Essais critiques

I, Paris, Seuil, 1982, p. 32.

15 Michel Butor, Les mots dans la peinture, Ginebra-Paris, Skira-Flammarion,

1969,p. 11.  



 
  
 

Fig. 2: Raynal, frontispicio de la tercera edicién, cuatro volimenes
en cuarto, Ginebra, Pellet, 1780.
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Grimm, quien formula un juicio negativo en su Correspondance

littéraire, donde considera al retrato de 1780 ‘‘muy poco pareci-

do’’.16 Tampoco se dud6 en definir en el siglo x1x a esa repre-

sentacién como ‘‘un falso Raynal, un pastiche de fantasia que en-

gano al publico’’.” El artista dibujante era, sin embargo, el mismo

Cochin: asi lo precisaba unaindicaci6n puesta sobre el frontispi-

cio, comopara descartar toda sospecha de incompetenciaartistica:

“Dessiné par C.N. Cochin, chevalier de l’ordre du Roi, sécrétaire per-

petuel de l’Académie Royale de peinture et de sculpture’’. Imposible

sospecharqueel grabador hubiera hecho un mal trabajo, ya que se

trataba de Nicolas de Launay (1739-1792), grabador de Fragonard

y uno de los mas renombradosdesu época.'* El frontispicio lo pre-

cisaba: ‘“‘Gravé par N. de Launay de la méme Académie. Membre

de celle des Beaux Arts du Danemark’’. Se habia tenido el cuidado

de recurrir a los artistas mas reconocidos para ejecutar ese retra-

to. Por lo que respecta a las estampas integradas a la Histoire des

deux Indes, se puede decir que estabanparticularmentebien cuida-

das.

El frontispicio de 1780 dibujado por Cochinera sin ninguna du-

da una especie de retrato-robot. La imagen noera referencial, pero

si no mostrabaallectorel ‘‘verdadero Raynal’’, tampoco nos mues-

tra a un Raynal‘‘falso’’ (fuera de una semejanza puramente fisica).

La imagendel autor ya habia adquirido, como se ha dicho a justo

titulo, ‘‘un valor de simbolo’’."? Pero hay mas. Por empezar, pode-

mos constatar que el vinculo convencionalentre retrato y leyenda

habia sido tdcitamente borrado. Esta subversién de las convencio-

nes en el dominio delasilustraciones de libros es particularmente

sorprendente cuandose tiene en cuenta la estrategia seguida por

las tres ediciones sucesivas de la Histoire des deux Indes. Sila pri-

mera edicién de 1770 no llevaba nombre de autorni retrato (y por

consiguiente ninguna leyenda o inscripcién), la segunda no indica-

ba nombre de autorsobrela pagina del titulo, aunquelo precisaba

en la leyendade unretrato queera,al decir de sus contemporaneos,

16 Citado segin Gilles Bancarel, “‘G. Thomas Raynal. De la séduction a la

sévérité’’, p. 482.

17 Tbid.

18 Se destacaba sobre todo en lo que se llamaba, en el siglo XVIII, la “‘estampa

galante’’; cf Wagner,p. 12.

19 Gilles Bancarel, ‘‘Le succés inattendu d’un rouergat au XVIII siécle’’, Procés

Verbaux des Sciences de la Société des Lettres, Sciences et Arts de l’'Aveyron,XLV, 20.

fasc. (1988), p. 221.
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“‘semejante’’. La tercera edicién en cuarto daba el nombredel au-
tor en la pagina deltitulo y en la leyenda delretrato, pero esta vez

el retrato no se parecia a Raynal. Este juego con la autenticidad
de la funci6n de autor sdlo era perceptible a los ojos de un lector

que siguiera la evoluci6n de la presentacion (del paratexto) de las
diferentes ediciones. Las implicaciones de este juego no nosseran
accesibles, sin embargo,sino tras haber analizado otros elementos

del frontispicio. Queda claro que si hemos hablado de “‘autor’’ en
lo que concierne los retratos presentadosa la entrada de la obra,

no hemosutilizado esta expresion mas que en unsentido figura-
do: evidentementenose trata de un autor, de e/ autor a secas, sino

de una construcci6n,de unaficci6n de autor. Si la sucesi6n de las

diferentes ediciones testimonia una creciente autorizacion (auteri-

sation), y por eso mismo una mayorautorizacién de la Histoire des
deux Indes, el juego sutil y complicado actia de manera subversiva
en relaci6n con este proceso. La conjugaci6n interactiva de estruc-
turas lingiiisticas y no-lingiiisticas (ic6nicas) instaura una estructu-
raci6n semantica que desbarata la puesta en escena de un autor

concreto, Guillaume-Thomas Raynal, para operar una verdadera
desconstrucci6n del ‘‘autor’’ o, mds exactamente, de la funcidn de

autor.

El nombre completo de Raynal se encuentrainscrito en letras
maydsculas (que terminan en un punto después de ‘‘RAYNAL’’),”
entre el retrato rectangular y una escena alegorica. Esta ultima re-
cibid la forma de un bajorrelieve encuadradoy limitado pordospi-
lares, sin arabescos u ornamentos exuberantes, nota que subrayael
cardcter de severidad de todoel frontispicio. En el centro de la es-
cena aleg6ricaesta entronizada la diosa de la Raz6n que, ignorando
al genio de la Discordia, representado a su izquierda, alumbra a su
derecha a la diosa de la Libertad que —con unapica y un gorro
frigio en la mano—" domina unaescenade liberacion de esclavos
que se deshacen de sus cadenas.” Sobrela base del bajorrelieve se
encuentraninscritas, comoescritas a mano,las palabras ‘‘Au Défen-

seur de l’Humanité, de la Verité, de la Liberté’ seguidas del nombre

» La estructurafrdstica es elfptica y seria facil de reconstruir: sigue el esquema

“esto es eso’’.

21 Representaci6n alegérica que habia escogido —para nocitar sino un ejem-

plo— Jean-Jacques Rousseauparaintegrarla a la pagina del titulo de su Discours

sur Vorigine et les fondements de l'inégalité parmiles hommes.

2 Véase la comunicaci6n mencionada de Lise Andries, manuscrito, p. 14.
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de Eliza Draper,escrito en letras maydsculas puestas a la derecha

sobre un nivel ligeramente inferior.

Es posible interpretar estas palabras —tal como lo hace Lise

Andries— comola expresiOn de una‘“‘legitimidad’’ queinscribiria

la empresa de Raynal “‘en la linea directa de la filosofia de las Lu-

ces’’.2 En efecto, el retrato de ‘“‘Raynal’’ no nos muestra ya a un

hombreen traje eclesidstico, sino a un escritor investido con todos

los signos convencionales que enel lenguaje delas vestimentas de-

signan al hombre deletras,al fildsofo. Pero olvidariamosasi el he-

cho de que estas palabras son atribuidas, por la formatipografica

delas incripciones, a Eliza Draper. Se trata de unacita intratextual

que pondrd enrelieve la complejidad delas relaciones de interme-

diacion entre el frontispicio y el texto publicado bajo el nombre de

Raynal. Asi, encontramoshacia la mitad del tercer libro quese ocu-

pa delos ‘‘Establecimientos, comercio y conquistas de los ingleses

en las Indias Orientales’’, el siguiente pasaje:

Eliza decia a menudo quenoestimaba a nadie tanto como a mi. Hoy en dia

le puedocreer.

Ensus Ultimos momentos, Eliza se ocupaba de su amigo; y yo no puedo

trazar unalineasin tener bajo los ojos el monumentoqueella me ha dejado.

£C6mono habria podidoella dotar también mi pluma de su gracia y de su vir-

tud? Meparece al menos oirla: ‘‘Esta musa severa quete mira, me decia ella,

es la Historia, cuya funciGn augusta es determinarla opinion de la posteridad.

Esta divinidad alada quevuelasobreel globoes la Fama,quien no desdenoha-

blarnos un momentosobreti; ella metrajo tus obras y prepar6 nuestro enlace

porla estima. Ve ese fénix inmortal entre las llamas: es el simbolo del ge-

nio que no muere. Que estos emblemaste exhorten sin cesar a mostrarte el
2? 24

defensor DE LA HUMANIDAD,DE LA VERDAD,DE LA LIBERTAD"’-

A partir de las eruditas investigaciones de Herbert Dieckmann

y de Michéle Ducheten el Fondo Vandeul, podemosatribuir con al-

ta probabilidad este pasaje, asi comoengeneralel ““Elogio de Eliza

Draper’, ala plumade Denis Diderot (1713-1784). Masatin,este

elogio aparece por primera vez en la tercera edicion cuyo frontis-

picio estudiamos, o sea enla edicidn de 1780, publicada dos anos

3 Ibid.

24 Citamos segtin la edicién de Guillaume-Thomas Raynal, Histoire 8

sophiqueet politique des établissementset du commerce des Européens dans un Th

Indes, Ginebra,Pellet, 1781, vol. 2, pp. 71 ss. Volveremos sobre este hecho: es a

través del ofdo, a través de la oreja, que el discurso de Eliza se presenta al yo del

historiador fildsofo.

25 Véase sobre este tema Duchet,p. 69.  
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después de la muerte de Eliza. Elizabeth Draper (1744-1778), na-
cida en la India y casada muy joven con unoficial de la East India
Company,es un personaje conocidoenlas letras inglesas y france-
sas. Laurence Sterne, quien se enamor6 locamentedela joven,le
dedic6entre otros escritos su Journalto Eliza, redactado en 1767.Si
esta obra no aparece sino hasta mediadosdel siglo x1x, el persona-
je de Eliza fue por el contrario evocado a menudo en A sentimental
Journey. Para masdatos, bajoeltitulo de Lettersfrom Yorick to Eliza,
apareciO, muy probablemente en 1773, un pequenolibro que pre-
sentabaal publico diez cartas que el autoringlés habia escrito a esta
mujer. Fue en 1776 cuando el abate Raynal encontréa Eliza, que

acababa de dejar Bombay; es posible que también él se enamorara
de quien enunprincipio le suministr6é informaciones sobrela situa-
cidn existente en la zonadelas colonias britanicas que ella conoci6.%
De cualquier manera, los nombres de Sterne, Diderot y Raynal se
mezclan en torno a Eliza, produciendo una figura emblematica,la
del filésofo.””

Enel elogio de Eliza por Diderot, los llamadospatéticos al lec-
tor son frecuentes: ‘‘iQue mesea permitido expandir aqui mi dolor
y mis lagrimas! Eliza fue mi amiga. Oh lector, quienquiera que
seas, perd6nameeste movimiento involuntario. Déjame ocuparme
de Eliza’.

La sacralizaci6n de la joven mujer, muerta (segun la Histoire) a

los treinta y tres anos,” comoel hijo de Dios, y cuya ‘‘alma celeste’
no habria dejado aqui abajo mas que ‘“‘sus cenizas sagradas’’,»» y

% Debemos a Peter Wagnerla informacién que en un libro sobre Laurence

Sterne (Arthur H. Cash, Laurence Sterne. The later years, Londres, Methuen,

1986, pp. 345 ss.) el abate Raynal aparecia como autor’probabledel ‘‘Elogio de

Eliza’’. Esta hip6tesis est4 basada en una publicaci6n de Alice Green Fredman

(Diderot and Sterne, New York, 1955) anterior a las investigaciones de Michéle

Duchet.

27 MichelDelonprecisaba,partiendo de una cuesti6n diferente a la nuestra, este

punto: “‘Eliza Draperha sido amadaporSterne, luego, después de su muerte, por

Raynal. Diderot interviene comoel tercer rostro deesta lista de escritores que,

vistos en perspectiva, produce una figura emblemdtica del Fildsofo, mientras que

Eliza, comosu inspiradora particular, personal, toma la dimensi6n de una Musa

de la historia’’, Michel Delon,‘‘L ’appel au lecteur dans I’Histoire des deux Indes’’ ,

en Lisebrink-Tietz, p. 57. El subrayado es nuestro.

% Raynal, vol. 2, p. 69.

» Si las informaciones dadas por Cash son pertinentes, Eliza murié sin embargo

después de su 340. aniversario; cf. Cash, pp. 270-273.

» Ibid.
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la cercania con LaurenceSterne, llevard el yo patético no sélo a la

declaracion de un amorya imposible, sino también a un juramento
de fidelidad a si mismo:‘‘Deloalto deloscielos, tu primera y ultima
patria, Eliza, recibe mi juramento. JURO NO ESCRIBIR UNA SOLA LINEA

DONDE NO PUEDA RECONOCERSEA TU AMIGO’’.2!
EI frontispicio representa esta escena. Por empezar,el fildsofo

establece con su severa mirada un contacto directo consu lector,

asi comolo hacea través de las frecuentes invocacionesallector en
las pasajes citados. Ademas, sobre la mesade trabajo,el lector po-
dra encontrar objetos emblematicos —entre los cuales se descu-
bren un obelisco, una trompeta y una coronade laureles— alusivos

a la posteridad a la fama, a los cuales Eliza, segun el pasaje cita-

do, se habia referido. éEl frontispicio del primer tomoes pues la
ilustracion de una escenalocalizada en el tercerlibro?

Las ilustraciones de la tercera edicidn de 1780 se caracterizan

—comocon razon hace notar Lise Andries—®poruna‘‘neta poli-

tizacion’’ y un ‘‘cambio de tonalidad’’ en las estampas publicadas.
EI cardcter aleg6rico de las imagenes de la segunda edicion ha ce-
dido efectivamentesusitio a una funcidn masprecisade ilustracion
de ciertos pasajes de la obra. Antes de ocuparnosdelas relaciones
que existen entre estos cambiosy la estrategia editorial, asi como de

las dimensiones epistemoldgicas de la Histoire des deux Indes, debe-
mosvolvera la textura de elementoslingiiisticos y no lingiiisticos
del frontispicio de 1780.

Evidentemente,la cita intratextual inscrita en la base del bajo-
trelieve nos permitiria concebir la escena representada en cuanto
ilustraci6n del pasaje evocado. El texto cumpliria asi su funcion de
anclaje, aunque de una manera mucho menosrepresiva que la que
ve Roland Barthes.* Pero las relaciones que se establecen entre
los elementos de tipo icénico y escriturales del frontispicio van mas
alld de una interpretacién de este tipo. En efecto, estas inscripcio-
nes estan muy diferenciadasen el plano tipografico, y revisten tal
importancia que el aspecto gramatextual*del frontispicio nos per-

31 Jbid., p. 72
2 Lise Andries,‘‘Lesillustrations...”’, pp. 14 ss.

33 Véase supra; aquise tratarfa mdsbien de un juego con ese cardcter de control

y de represion queejercen las leyendas segtin la concepcion barthesiana.

§ Utilizamosel concepto de gramatextualidad en el sentido propuesto por Jean

Gérard Lapacherie, ‘‘Der Text als ein Gefiige aus Schrift (Uber die Gramma-

textualitat)’’, en Volker Bohn,ed., Bildlichkeit. Internationale Beitrtige zur Poetik,

Frankfurt am Main, Suhrkamp,1990, pp. 69-88.  
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mitira concebirla relaciones de intermediaci6n como unidadindi-
soluble. El pasaje ‘‘manuscrito’’, firmado, porasi decirlo, con el
nombre de Eliza Draper en maydsculas, puede ser de este modo
puesto sin ninguna dudaenrelaci6n con el movimiento de la ma-
no del fildsofo que trazalas lineas de un texto manuscrito sobre su
papel o, para ser mas precisos, acaba de hacerlo, dado que su mi-

rada ya no esta puesta sobre el papel sino sobreel lector. La frase
atruibuida a Eliza Draper, y que sabemosse nos presenta en un

texto escrito por la mano de Diderot, no cumple por tanto sdlo una
funcidn de legitimaci6n y de autorizacidn (funcidn que ya cumple
el bajorrelieve alegdrico). Este desconstruye al mismo tiempo la
funci6n deautoral aplicar a un retrato-robotdelfildsofo una frase
ficticia de un personaje hist6rico escrita por otro fildsofo que decla-
ra haberla escuchado. Eneste juego a multiples niveles, se pierde
el origen dela frase. En el momento mismoen quela pagina del
titulo subraya la autenticidad de Guillaume-Thomas Raynal como
autor —quien,perseguido porel Estado francés, debera buscar en
adelante asilo en diferentes paises europeos—,la funci6n de autor
es puesta entela de juicio, de maneratan sutil como subversiva.

Mucho misalla de un simple retrato de autor, y mucho mas
alld inclusive de una funci6n puramenteilustrativa, el frontispicio
de la edici6n en cuarto se presenta comouna estructuraci6n seman-
tica altamente compleja enla cuallos elementosdetipo lingiistico
y no lingiiistico son fuertementeinteractivos y forman una unidad
indisoluble. Como consecuencia, consideramoseste frontispicio co-

mo un verdadero iconotexto,* y su estructuracion iconotextual en
cuanto poética inmanentede la Histoire des deux Indes.

Esta obra voluminosa es, comose sabe,resultado de un trabajo
colectivo. Para realizar tal proyecto, el abate Raynal habia consti-
tuido cuidadosamente unared de informantes y colaboradores tan-
to en Francia comoen ultramar. Conelinstinto de un hombre de
letras experimentado, Raynal habia entrevisto las posibilidades

35 La definicién que nos da M.Nerlich es la siguiente: ‘‘Una unidad indisoluble

de texto(s) e im4gen(es), enla cualniel texto ni la imagentienen una funci6nilus-

trativa’’, cf. Michael Nerlich, ‘‘Qu’est-ce un iconotexte. Réflexionssurle rapport

texte-image photographique dans‘La femmese découvre’, d’Evelyne Sinnasamy’’,

en Alain Monandon,ed., Iconotextes, Paris, Ophrys, 1990, p. 268. En su presenta-

ci6ndellibro, Alain Montandondefine este término como‘‘unaobra en la cualla

escritura y el elemento pldstico se dan como unatotalidad inseparable’ (p. 7).

Trataremos de aplicar esta noci6n, forjada para caracterizar obras del siglo

XX, a una obra delsiglo XvitI en vista de una diferenciacién de los elementos

paratextuales.
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de una obrasobrela expansion colonialdelos diferentes paises eu-
ropeos en el curso de un periodo deintensas discusiones sobre la
politica colonial de Francia. El trabajo enlas bibliotecas y archivos
coloniales franceses, la confeccién de cuestionarios o el habil reclu-
tamiento de posibles colaboradores permitiecron al abate publicar
una primera edicidn de la obra en 1770, texto que provoco tanto
la prohibici6n oficial como el éxito de ptiblico que ya se conocen.
Una vez eliminado el anonimato (muyrelativo, como hemosvis-
to) de la primera edicion, surgieron rumoresen tornoa la colabo-
raciOn de otros autores en la Histoire des deux Indes. Sin querer
insistir demasiado sobre un punto que ya hemostenido ocasién de
analizar,* los aportes del colaborador mds importante y renombra-
do de la Histoire de Raynal, Denis Diderot, se hicieron, de edicién
en edici6n, mas pronunciados.:” El anonimatodelfilésofo, sin em-
bargo, no fue eliminadosino hasta después de su muerte.*8

A pesar de todo, el nombre de Diderot estaba presente sobre
el frontispicio de la edicién ginebrina de 1780, de la que nos ocupa-
mos:al fondodel retrato hecho por Cochin y grabado por De Lau-
nay, se perciben sin mayoresfuerzotres de los grandes volimenes
de la Enciclopedia. Las palabrasincluidas en el grabadonos abren,
una vez mas, multiples posibilidades interpretativas. En el plano
de la legitimacion del autor, es claro que el saber acumulado bajo
formade libro no podia articularse en un objeto mas emblematico.
Porotra parte, como todoparatexto, la presencia de la Enciclopedia
suministra al lector una suerte de orientaci6n desulectura: la His-
toire des deux Indesse inscribia pues —tal era uno de los mensajes

posibles— enla tradici6n filosGfica marcadaporesta obra colectiva.
Masaun,la representacion de tres volimenesde la Enciclope-

dia podia senalaral mismo tiempoen el plano dela produccidndel

+ Véase OttmarEtte, ‘‘Diderot et Raynal: l'oeil, ’oreille etle lieu de l’écriture

dans I’Histoire des deux Indes’, comunicaci6n presentada enel coloquio interna-

cional de Passau enjulio de 1992, de préxima apariciGn en el volumen delas actas

publicadas por Hans-Jiirgen Lisebrink y Anthony Strugnell en Oxford, The Vol-

taire Foundation.

37 En un reciente estudio, Gianluigi Goggi ha aportado pruebas convincentes

en lo que concierne la colaboraci6n de Diderot desde la primera edicidn de la

obra; cf. Gianluigi Goggi, ‘‘Quelques remarques surla collaboration de Diderot

a la premiére édition de I’Histoire des deux Indes’’, en Liisebrink-Tietz, pp. 17-52.

38 Véase sobre este tema Hans-Jiirgen Lisebrink,‘Le livre qui fait naitre des

Brutus. ..’. Zur Verhiillung und sukzessiven Aufdeckung der Autorschaft Diderots

an der Histoire des deux Indes’’, en Titus Heydenreich, ed., Denis Diderot, 1713-

1784. Zeit-Werk-Wirkung, Erlangen, Erlangen Forschungen, 1984, pp. 107-126.
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texto que la Histoire des deux Indes seguia una tradicion colectiva
en la realizacién de un proyecto vasto y ambicioso que queria ago-
tar un tematan heterogéneo y multiforme como el que constituia
la expansion colonialista de los paises europeos. Y, en efecto, aun-
que organizada de una forma diferente, la Histoire des deux Indes
se constitufa en una suerte de prolongacion de la Enciclopedia de
Diderot. De este modo,no se ha dudadoen hablar de una primera

historia enciclopédica del colonialismo,® situando la obra, con ra-

zonesbien fundadas,en el contexto que indicabael frontispicio del
fil6sofo. Desdeel ‘‘umbral’’ del libro, se abre un espacioliterario

interno® que establece relaciones intertextuales explicitas con otros
textos. Contal apertura, las relaciones de intermediaci6n presentes

en el frontispicio inauguran una poética queseinserta en un sistema

complejo de relaciones intra e intertextuales.

Sin embargo,el iconotexto en el frontispicio de esta edicion no
articula solamente una poética sino también una epistemologiain-

manente, concernientea la prioridad delas ‘‘fuentes’’ de informa-

cién sobrelas cuales se basala escritura misma. Para concebir con
propiedad esta dimensi6n delfrontispicio, partamos de nuevo de la

presencia explicita de los tres voltimenes de la Enciclopedia. En el

conjunto del espacio iconotextual del frontispicio, las informacio-

nes escritas, textualizadas, constituyen el fundamento tnico sobre

el cualse basael acto de escribir: un acto de apropiacion y de trans-

formaci6n de textos. Esta simple constatacién remite a las bases

epistemoldgicasde esta ‘‘enciclopedia del mundo colonial’’. En un

pasaje fundamental del undécimolibro de la Histoire des deux In-

des, Diderotprecisabael diferente status que concediaa lasdistintas

‘‘fuentes’’ de informacion:

El hombre contemplativo es sedentario;y el viajero es ignorante 0 mentiroso.

Quienharecibido el genio comosuerte, desdefialos detalles minuciosos de la

experiencia; y el hacedor de experiencias carece casi siempre de genio. Entre

la multitud de agentes que la naturaleza emplea, no conocemos masque al-

gunos,e inclusive no los conocemos mas que imperfectamente. 6Quién sabe

3 Cf. Liisebrink, “‘ ‘Le livre ...’’.

* Sobre la utilizacidn de esta noci6n, véase mi articulo “Rezeption, Inter-

textualitat, Diskurs. Ein Diskussionbeitrag zur wissenschaftgeschichtlichen Er-

forschungderfranzésischen ‘Idéologues”’’ , en Brigitte Schlieben-Langeetal., eds.,

Europiiische Sprachwissenschaft wn 1800. Methodologische und historiographische

Beitriige zum Umkzeis der ‘Idéologie”’, Minster, NodusPublikationen, 1992, vol. 3,

pp. 15-27.
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    si los otros no son de naturaleza tal que escapen siempre a nuestros sentidos,

a nuestros instrumentos, a nuestras observaciones y a nuestros ensayos?*!

Sin quererinsistir ni enlas implicaciones filosGficas detal teoria

del conocimientoni sobrelas relaciones intertextuales de este pa-

saje,® insistiremos aqui en la condenacasitotal del ‘‘hacedor de

experiencias’’, de sus instrumentosy de sus observaciones. El via-

jero no constituye de ninguna manera unabase de informaciones

dignade fe: sufre de unafalta de saber(es ‘ignorante’’) o de una

falta de veracidad (es ‘‘mentiroso’’). A este homo faber descalifi-

cado, Diderot opone el homo contemplativus definido como seden-

tario. Poco le importanlos detalles minuciosos que proporcionala

informaci6n: su lugar de escritura es el gabinete de trabajo, cerra-

do a la experiencia directa de la naturaleza. Los movimientos del

fildsofo ser4n discursivos 0 interdiscursivos, pero en absoluto topo-

graficos. Sus viajes se limitardn a los archivos y bibliotecas. Enel

centro de unavasta red de informacionestextuales, el gabinete de

trabajo sera el espacio propio dela filosofia, de la escritura.

A partir de tal contexto epistemoldgico, comenzamosa entre-

ver la importancia de la puesta en escena de la mesa de trabajo.

Es allf donde poética y epistemologia se funden enla escritura del

texto. Es a partir de la mesa de trabajo que el Otro se discute y

que el objeto del discurso se constituye. La escritura del fildsofo

no se legitima en absoluto porla experiencia y el conocimiento di-

rectos de este objeto. La legitimacién del fildsofo obedece antes

bien a un doble movimiento. Por un lado, su saber se funda sobre

su trabajo con otrostextos,su ‘‘critica de las fuentes’’, como se po-

dria formular de manera un poco eufemistica. Hoy sabemoscuanto

debe la Histoire des deux Indes no solo

a

las contribuciones de nu-

merosos colaboradores

0

al estudio de archivos y bibliotecas: esta

obra se apropié también detextos contenidosen grandes coleccio-

nes de viajes comola del abate Prévost. Se sabe hasta qué punto la

Histoire générale des voyages del autor de Manon Lescaut constituia

a su vez unagigantescareescritura de otros textos, una vez mas sin

conocimiento directo del objeto del discurso. La Histoire des deux

Indes del abate Raynalse fundabaportanto en un trabajo intertex-

tual en varios niveles, en varios grados: una sucesiOn de interven-

 

41 Raynal, vol. 5, p. 43.

42 Se trata de una réplica de Diderot a una nota contenida en el Discours sur

Vorigineet lesfondements de Vinégalité parmiles hommesde Jean-Jacques Rousseau;

Cf. Ette, “Diderot et Raynal...”’.  
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ciones intertextuales. Y en el proceso de su elaboracidn sucesiva,
de la primeraa la tercera edici6n, conocié —enel planointertex-
tual, por asi decirlo— un movimiento andlogo y complementario
en el discurso de Diderot que se anadia al discurso heterogéneo
del patchwork de esa obra colectiva: esas intervenciones de Diderot
eran sobre todo de caracterfilos6fico y/o patético —el ‘‘Elogio de
Eliza Draper’’ es un buen ejemplo deello. Porotro lado,la legiti-
midad de su discurso reposa sobresusfines universalistas: nuestra

lectura del frontispicio de 1780 ha puesto enclaro esta funcionle-
gitimadora del bajorrelieve alegorico de la RazOn que alumbra a
la Libertad, y la inscripcion atribuida a Eliza Draperse dirige “‘Al
defensor de la Humanidad, de la Verdad, de la Libertad’’. Asisti-

mosa una universalizacion del discurso europeo que, investido de
un poder suprahumano,el de la Historia, cree poder responder a
las necesidades de la humanidadentera.

En el centro de este doble movimiento de legitimaci6n se en-
cuentra el lugar de la escritura, el lugar del poder discursivo.
Efectivamente, si en la Histoire des deux Indes la mesa de trabajo

del fildsofo se convierte en un espejo ardiente en el cual se con-
centran todas las informacionestextuales, este espejo ardiente se

transforma en parabola emisora de unfildsofo que, a través de la
escritura el libro, propagasusprincipios universalistas.* Este do-
ble movimiento brevemente esbozado aqui devuelve a la mesa de
trabajo todo su pathos:“ en unahistoria del mundo colonizado por
los europeos, se convierte en un punto defocalizacién, el centro de
la recepci6n, de la transformaci6ny de la propagacion de informa-
ciones queconciernenal globoentero. El‘‘Elogio de Eliza Draper”’
y los objetos emblematicos puestos sobre la mesa de trabajo subra-

yabanla presencia exhortativa de la posteridad, de la verdad, dela
Historia universal.

Y es allf donde reencontramos ese fendmeno de autorizacién
que caracteriza la progresiva apropiacion de la obra porel abate
Raynal, apropiaci6n realizada sobre todo lo hemosvisto— en el

* Para un estudio detallado de este doble movimiento, remitimos a nuestro

articulo sobre la Histoire des deux Indes ya citado.

# Se entiende queesta valorizaciOn de la mesa detrabajo nose limita a Raynal

sino que obedece a unaforma hist6ricamente determinada deintertextualizacion,

a una epistemologfa: se conoce el orgullo de Buffon por haber pasadocincuenta

afios de su vida trabajandoensuescritorio. A causa delaslimitacionesdel presente

estudio, remitimos por el momento a un estudio més general sobre la forma de ver

la mesa de trabajo enel siglo XVIII para unafecha posterior.
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plano paratextual. El orgullo de proclamarse publicamente autor
de esta obra no alcanza a explicar, a nuestro juicio, esta estrategia
editorial que debia poner en peligro la vida del ‘‘abate del Nuevo

Mundo’’. Solo la estructuraci6n (inter)textual y discursiva, asi co-
moel doble movimiento de legitimaci6n esbozado nos parecen ex-
plicar de manerasatisfactoria por qué era necesario autorizar esta
obra, es decir, dar un autor concreto e individualizado a la Histoire

des deux Indes. Como consecuencia, también tenemosa la vista tan-
to el complicado proceso de génesis de este mosaico de intertextua-

lidades comosu recepci6n, cuyo clamoroso éxito atestigua la efec-
tividad de las estrategias utilizadas porel fildsofo de Rouergue. El
caracter profundamente heterogéneoe hibrido dela textualizacion
demandaba unainstancia centralizadora capaz de dar una mayor
coherenciaal discurso dela Histoire. La introducci6ndela voz na-
trativa de un historiadorfildsofo que invoca a los poderososde este
mundo 0 que apela directamenteal lector era uno de los medios —y

el llamadoallector, sobre el cual volveremos,se introducira en el

frontispicio de la edicién en cuarto de 1780. Asi, Raynal esperaba
distraer la atencidn del pUblico que, desde la aparici6n de la prime-
ra edici6n, se habia dado cuentade las numerosascontradiccionesy
rupturasestilisticas en la Histoire des deux Indes.Mas aun,la legi-
timaci6ndetal obra anteel tribunal dela Historia, de la posteridad,
demandaba,porasi decirlo, la figura de un autor responsable. La

construccién de un autor resultaba por tanto unaestrategia nece-

saria tanto sobre el plano de la estructuraci6n interna como sobre

el de la recepcidn de la obra. Hemosvisto que se trataba maspre-

cisamente de la construcci6n de unaficcidn de autor, de un juego

ir6nico con ciertas convencionesliterarias que, a causa de su carac-

ter eminentemente subversivo, nos permite concebirla como una

verdadera desconstrucciondelautor.
Pero volvamosportltimavez a la mirada queelfildsofo dirige

al lector en el frontispicio dibujado por Cochin. El edificio de la

Histoire des deux Indes reposa, lo hemosvisto, sobreel trabajo tex-

tual. La division entre un saber formadoporel conocimiento delos

textos y un saberbasado en la experiencia directa se remonta a las

reflexiones epistemolégicas delos historiadores de la Antigiedad.

Enellibro xu de la Historia de Polibio, la vista y el oido son discu-

tidos como los medios fundamentales del historiador para obtener

45 Enelarticulo citado de Guénotse encuentran reunidos algunos testimonios

de un publico muyatento a este tipo de incoherencias.  
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y controlar informaciones sobre regiones lejanas. Para Polibio, el
ojo representa el conocimiento directo adquirido porlos viajes en
esas comarcaslejanas mientras que el oido cumple,para él, una do-
ble funcion: controla los resultados adquiridos porla experiencia
directa al interrogar al mayor numero posible de informantes, pe-
ro también extiendesu controlal interrogar los textos disponibles
sobre un tema determinado. AunquePolibio atribuye una superio-
ridad epistemol6gicaal ojo, es decir, al conocimiento directo, el ojo
yel oido se complementan mutuamenteen las concepciones deeste
historiadordelsiglo 11 antes de Cristo.

Al analizar la Histoire des deux Indes seginla divisin episte-
mol6gica propuesta por Polibio, es evidente que por su concepcién,
su génesis y su estructuraci6ninterna,la obra mas conocidadel aba-
te Raynal se pondria del lado del oido. De este modo el ojo no
funciona como medio de conocimiento directo sino mas bien co-
mo uno de los medios de expresidn de la instancia narrativa (de
la ficci6n) del narrador-autor. La direccién de las informaciones

que pasan porla oreja queda pues invertida: el ojo puede mojar-
se con lagrimas,“ enturbiando la vision, 0 puede dirigirse al lector
para establecer un contacto directo entre narradory narratario. La
invocaci6nal lector, omnipresente en la Histoire des deux Indes se
completa y refuerza porla mirada queel historiadorfildsofo dirige
al lector. La miradadelfildsofo tal como la estableceel frontispi-
cio de 1780 es portanto unatrasposici6n iconografica del llamado
al lector contenido enla obrafirmadaa partir de esta fecha porel
abate Raynal.

Reencontramosla miradaal publico en uno de los retratos mas
célebres de Alexander von Humboldt. Pero el contexto de esta mi-
rada es profundamentedistinto del que correspondeal frontispi-
cio raynaliano. En su cuadro acabado en 1806, Friedrich Georg
Weitsch (1758-1828) nos presenta al naturalista prusiano en medio
de una naturaleza exuberante, sentado sobre unaroca(fig. 3). Con-
trariamentea la representacion de un gabinete de trabajo separado

* Entre los numerosos ejemplos de una tal puesta en escena del ojo del

historiador-fildsofo no citaremos aqui mds que un pasaje ret6rico escrito por Di-

derotpara la tercera edicidn: ‘“Yo escribola historia y yo la escribo casi siempre

con los ojos bafadosen l4grimas’’, Raynal, vol. 4, p. 1.  

 

     

  

                       

  

      

    
Fig. 3: Cuadroal 6leo de Friedrich Georg Weitsch: Alexander

von Humboldt, / 806.
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del mundoexterior, el gabinete de trabajo humboldtiano esta im-
provisado sobreel lugary se abre sobre unpaisaje del trépico: un
arboltropical crea, por asi decirlo, el espacio en el que se situa el
trabajo de Humboldt. El cuadro de Weitsch se hizo muy popular
y fue retomadovarias veces por los dibujantes y grabadores de la
época. El primero de estos intentos fue quizds el masfeliz: es en
1808 que el talentoso Johann Josef Freidhof (1768-1818), profesor
de la Academia de Berlin, grabo el retrato de Alexander von Hum-

boldt compuesto por Weitsch,’ respetando fielmente la estructura
espacial creada poreste ultimo.

La mirada quese cruza entre el naturalista y el espectador no
es una mirada de estructura simplementebilateral. En efecto, una

vez que la mirada deeste ultimo ha caido sobre la mano izquierda
del viajero, el ‘‘lector’’ de este cuadro se dara cuenta de quese le
propone una orientacion de su mirada —y no olvidemos que tam-
bién alli la mirada del espectador sobre un naturalista viajero es
necesariamente una mirada preorientada por este tipo de informa-
cidn biografica: el indice de la mano izquierda de Humboldt atrae
la atencidn sobre una planta tropical que el joven botdnico tiene
en la mano derecha, posada sobre unlibro abierto. En el centro

del cuadro se encuentra pues una especie de mesa de trabajo im-
provisada: puestos sobrela rodilla del viajero, el libro abierto y la
planta analizada indican un mododetrabajo y, mas atin, una epis-
temologia. En efecto, la clasificacién de la planta por el botdni-
co se apoya en una observaci6n minuciosa y un analisis detallado;
pero el resultado de esta experiencia directa sera inmediatamente
controladoporlas informaciones contenidasenellibro, en vistas a

una clasificaci6n futura. El saber determinado porla observacién
serd pues, en una segunda etapa, modificado porel saber basado en
el conocimiento delostextos preexistentes. Siguiendola escision
epistemoldgicaintroducidapor Polibio,las informaciones recogidas
porelojo y la oreja, los medios mas importantes del conocimiento
humano,se completan, se perfeccionan mutuamente.

Nosencontramosasi en el centro de un cambio epistemoldgico
que produciré un nuevodiscurso sobre el mundo no europeo. Los
dos pilares de este discurso modernoser4nel fundamento delsaber

47 En numerosas ocasiones H. Schréder representaba a un Humboldt calcado

sobre el cuadro de Weitsch pero que,en lugarde Ia planta tropical, sostenfa un

barémetro en su mano (volveremos sobre esto); cf. Halina Nelken, Alexander

von Humboldt. Bildnisse und Kiinstler. Eine dokumentierte Ikonographie, Berlin,

Dietrich Reimer Verlag, 1980, p. 73.

 

La puesta en escenade la mesa de trabajo en Raynal y Humboldt 51

sobre la observaci6n exacta y sobre aquello que Michel Foucault o
Wolf Lepenies han caracterizado como temporalizacién del saber.
De alli se desprendenlas diferencias mas importantes entre la obra
humboldtiana y la enciclopedia colonial dirigida por Raynal. La
puesta en escena de la mesadetrabajo enfatiza sobre el primero de
estos dos aspectos, es decir la observacion directa: de maneracasi
emblematica, el bar6metro subraya, comoinstrumentocientifico de

base, esta dimensiOn epistemoldgica de maneracasi obsesiva. Tam-
bién lo reencontraremosen la mayoriade los retratos de Humboldt
quese refieren a su viaje a América.

El barémetro, instrumento magico del naturalista, esta presente
en un grabado anonimosegunun dibujo de Ferdinand Keller (1842-
1922) que nos muestra un Humboldt‘‘en pose byroniana’’* (pero
bar6metro en mano)o bienen otro cuadro de Weitsch que muestra
a Humboldty Bonpland (1773-1858) cerca del Chimborazo(fig. 4).
En esta obra expuesta en 1810 en la Academia de Berlin domi-
na el paisaje andino, que recontextualiza asi la importancia(y las
posibilidades) del hombrefrente a unanaturaleza cuyas dimensio-
nes ya no correspondena la ‘“‘norma’’ europea. El catélogo® de la
primera exposicion berlinesa daba cuenta de las pretensiones casi
cientificas de ese cuadro, y explicaba al piblico las caracteristicas
climaticas, botanicas o geomorfoldgicas de los altos Andes. Bien

se sentia que estas informaciones detalladas provenian directamen-

te de Humboldt.” Este, representado al pie del Chimborazo, cuya

ascensi6nfue uno delos grandesdesafios de su viaje, acababade to-

marun sextante quele entregabaunindio. Bajo un arbol, del cual

48 Nelken,p. 70.

4 E] texto del catélogo correspondientea este cuadroes citado por Nelken, pp.

71-73.

50 Tg influencia de las concepciones humboldtianas sobrelos paisajistas de su

tiempo fue inmensa; es por lo tanto imposible esbozar, en el marco del presente

trabajo, la realizacién de concepciones queel viajero prusiano, un excelente di-

bujante él mismo,habia desarrolladoenel curso de su vida y recogidopor Ultima

vez en el segundo tomo desu‘‘obra de madurez’’, el Cosmos;cf. Alexander von

Humboldt, Kosmos. Entwurf einer physischen Weltbeschreibung, Stuttgart-Tubin-

gen, Cotta, 1847, vol. 2, pp. 76-94. Mencionemosporlo menos,entre los nume-

TosOs paisajistas que segufan sus pasos y sus concepciones cientificas 0 estéticas, a

Johann Moritz Rugendas, Ferdinand Bellermanny Frederic Church. Esta influen-

cia profunda de Humboldthasido estudiada, entre otros, por Gould y por Rena-

te Léschner, “Die Amerikaillustration unter dem Einfluss Alexander von Hum-

boldts’’, en Wolfgang-HagenHein,ed., Alexander von Humboldt. Leben und Werk,

Frankfurt am Main, Weisbecker Verlag, 1985, pp. 283-300.  
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colgabael infaltable barémetro, estaba sentado el amigo del pru-
siano, Aimé Bonpland,‘! quien sostenia unlibro sobrelas rodillas y
una planta en la mano:él también acababade rcoger muestras para
su herbario,y en su trabajo interrumpidose encontraba en unaac-

titud comparable a la de Humboldten el cuadro de 1806. El cuerpo
de un magnifico céndor, simbolo de los Andes, estaba acostado al
lado de este gabinete de trabajo improvisado.

El tema delos dosviajeros que improvisan su mesa detrabajo en
plena naturaleza tropical seguia ejerciendo unacierta atracci6n so-
bre los pintores de la época. Quizas la realizaci6n mas avanzada sea
el cuadro de Eduard Ender (1822-1883), que muestra a Humboldt
y Bonpland en unachoza india surtida con todotipo de instrumen-
tos cientificos, libros, frutas y plantas que invaden,porasi decirlo,
este gabinete de trabajo a través de unaentrada quese abre sobre
un paisaje tropical de coloracién romantica. Esta preocupacion
porla representaci6nvisualdel espacio de saber europeo en medio
de la naturaleza americanatestimonia la importancia de este tema

en el imaginario (colectivo) europeo a comienzos del siglo xix (y

mucho después). Pero remite al mismo tiempoa la multiplicidad y a

la variedad deloslugares dela escritura que las obras americanistas

de Alexander von Humboldt indicaban incansablemente. Entre es-

tos lugares de la escritura, Humboldtnoscita, por ejemplo,el es-

pacio mévil y precario de una piragua, la casa de unos misioneros

catalanes,la choza de unosindios quevivenenlas selvas del Orino-

co, la hamacautilizada para un vivac improvisadosobre los bordes

del rio 0 un hornoindio enel cual Bonplandse habia refugiado para

protegerse de los mosquitos. Se podria pues decir que ciertos pin-

tores que no habjanrecibido 6rdenes precisas de un Humboldt que

se mostraba siempre preocupadoporsu iconografia realizaban una

especie de hipotiposis concreta al ejecutar sus cuadros, hipotiposis

o bricolage que ponia en relacinlos textos humboldtianoscon otros

elementosdel imaginario colectivo de su €poca.

Siempre la escritura, amenazada por un contexto extranjero y

aun hostil a su practica, constituye un espacio enel cualel saber eu-

ropeose instala para realizar sus tareas cientificas en persecuci6n

51 Humboldt consideraba queelretrato de su colega francés tenia un gran pare-

cido con su modelo: Weitsch lo habia preparado durantelavisita del joven botdnico

ala capital prusiana. La informaci6n es dada en unacarta de Humboldtallibrero

Duncker,citada por Nelken,p. 73.

82 BI dibujo de O. Roth, Humboldt y Bonpland en su choza del Orinoco pertenece

a la mismatradici6niconogrdfica.
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del ‘‘progreso’’ de la humanidad entera. Siestos fines universalis-
tas unena losviajeros del siglo x1x con las concepciones del xvii,
ha cambiadociertamente ellugarde la escritura. Por contrarias que
puedan habersido las concepciones de un Diderot o de un Rous-
seau en lo concerniente a la importancia delos viajes para el co-
nocimiento del mundo,los fildsofos de las Luces no dudaban que

el Unico lugar adecuadoparaescribirla historia de esos viajes fuera
Europa. Eraen las grandes ciudades europeas comoParis, Londres,
Madrid o aun Gotinga —convertidasporsus bibliotecas, sus museos

o sus archivos en centros de acumulaci6n del saber europeo sobre
el mundo no europeo— dondeel viajero encontraba naturalmente
las mejores condiciones para realizar una obra que, por su caracter
escritural, era la unica en posibilidad de convertir una ‘‘aventura’’
en saber controladoy controlable, de insertarla en un conocimien-
to preexistente y abrirla sobre la posteridad. Con el viaje de Hum-
boldt se crea un espacio diferente para la escritura europea: es el
continente americano que nose convertira solamente en el teatro

delas experiencias y hazanas de los europeossino tambiénen ellu-
gar dondeestas ‘‘aventuras’’ (cientificas) y sus resultadosse fijaran
para ser integradosal saber europeo sobre el Otro.

Dealli la importancia y la significacion de la representaci6n
visual de este espacio cultural europeo que formaba una especie
de enclaveterritorial del mundocientifico europeo. Es evidente
que Humboldt, después de su regreso del viaje por América (1799-
1804) habia controlado cuidadosamente la iconografia cientifica y
no cientifica de un viaje que habria de hacer €pocatanto en elco-
nocimiento del mundo americano en Europa comoenel desarrollo
de las relaciones comerciales y politicas entre el Viejo y el Nuevo
Mundo.* Esto no s6lo conciernea las ilustraciones particularmen-
te ricas y costosas™ de los treinta volimenes en cuarto de su Voyage
aux Régions équinoxiales du Nouveau Continent, edici6n en la cual

53 Sobre las implicaciones geopoliticas y econémicasdeeste viaje a las regio-

nes equinocciales, véase mi artfculo ‘Unser Welteroberer: Alexander von Hum-

boldt, der zweite Entdecker, und die zweite Eroberung Amerikas’’, en Amerika:

1492-1992 Neuen Welten-Neue Wirklichkeiten. Essays, editado por el Ibero-

AmerikanischenInstitut Preussischer Kulturbesitz und Museum fir Volkerkunde

Staatliche Museen zu Berlin, Braunschweig, Westermann, 1992, pp. 130-139.

54 Se sabe que ni aun Alexander von Humboldt habia podido darse el lujo de

poseer una edicién completa de su Voyage en cuarto. Véase Gerhard Engelmann,

“Alexander von Humboldt tiber seine Arbeit am Kosmos’’, enAlexander von Hum-

boldt. Eigene und neue Wertungen der Reisen, Arbeit und Gedankenwelt, Wiesbaden,

FranzSteiner Verlag, 1970, pp. 23-48; también véase nuestro trabajo (actualmente
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las diferentes ilustraciones realizadas porlos artistas mascalifica-

dos de la época desempefaban funciones alegéricas, simplemente

ilustrativas o con frecuencia informativas. Humboldt era igualmen-

te consciente de que la iconografia personal debiainfluir sobre las

concepciones que sus contempordneosy los futuros lectores de su

obra iban a hacerse de su persona

y

desu viaje americano.

Este viaje se prepar6 particularmentebienenel planocientifi-

co. El joven naturalista y geégrafo habia tratado de reunir la ma-

yor cantidad posible de informaciones sobre el mundo de ultramar

en disciplinas tan diferentes hoy para nosotros comola geologia,la

botdnica, la antropologia, la lingiiistica, el dibujo, la astronomia,

la quimica o la historia. Partid pertrechado con los mejores ins-

trumentoscientificos existentes en Europa a fines delsiglo xvii

para realizar experiencias 0 andlisis concernientes a las corrientes

maritimas,la flora y la faunadel continente americano,la precision

(a menudo dudosa)delas cartas geograficas, la diferenciaciontridi-

mensional de los fendmenos botdnicos y geomorfoldgicos 0 las ac-

tividades volcdnicasen distintas partes de América. Su propio viaje

fue muydiferentede los del xvi: Humboldt no encontraba ningun

interés en un viaje maritimo interrumpido por periodos mas 0 me-

nos prolongadosentierra. Recorria mas bien una inmensaparte de

las colonias espafiolas a pie o en piragua. La travesia por extensos

espacios americanosfue ‘‘interrumpida’’ por largas estadias en las

bibliotecasy archivosde las grandes ciudades quela administracion

colonial espafiola le habia abierto. El viaje mismo de Alexander von

Humboldt y de Aimé Bonplandse caracterizaba pues por un mo-

vimiento ritmado en el cualse alternabanla experiencia directa de

los objetos analizadosy la consulta de fuentes de informacionescri-

turales. Los doscientificos recorrfan tantoel espacio del continente

americano comosusarchivos. Saber topico (topisches Wissen) y sa-

ber basadoenla experiencia (Erfahrungswissen), informacionesora-

les y escriturales, documentoshistoricos y experimentos cientificos

entraban puesen un didlogo fecundo que iba a producir una vision

de América muydiferente de la del siglo xviii, visi6n que —a pesar

del surgimiento de la epistemologia darwinianay la reorganizacion

de las diferentes disciplinas académicas— hainfluido ampliamen-

te la concepcién del mundo americano (por lo menos de manera

indirecta) hasta nuestros dias.

en prensa)‘‘Von Surrogaten und Extrakten: Fine Geschichte der Ubersetzungen

und Bearbeitungen des amerikanischen Reisewerks Alexander von Humboldts im

deutschen Sprachraum’’.  
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Es en este contexto® de concepciones humboldtianas y de su
realizaciOn en el curso de un viaje como hay que “‘lecr’” las repre-
sentaciones iconogrdficas del viajero y la puesta en escena de su me-
sa de trabajo en medio de una naturaleza extrafa y fascinante

a

los
ojos del espectador europeo. Ningun grabado, ningun cuadro nos
lo muestran mientras tomanotasenlas bibliotecas del Nuevo Mun-
do o en los archivos de la administraci6n colonial. Se encuentra,
porel contrario, una trasposicién iconografica de lo que Humboldt
habia llamado ‘‘la escritura a la vista de las cosas’’ (Schreiben im
Angesicht der Dinge). No es el trabajo textual el que legitimael dis-
curso humboldtianosobre el continente americano: es la relacién
directa entre la mirada,la percepciénretinaly el trabajo cientifico,
la escritura realizada en el lugar. Es el diario de ruta, la escritura
a la vista de las cosas, aquello que dala legitimacién profunda al
saber del naturalista y autor prusiano.%

Después de su regreso a Europa,el lugar dela escritura hum-
boldtiana se desdobla: Humboldt eligié Paris como centro de sus
actividades con el objeto de publicar su inmensa obra. Sin embar-
go, durante la redacciondefinitiva de su Viaje, recurria siempre a
su diario, y aun mediosiglo mdstarde se referia a él durantela re-
dacci6n de pasajes relativos a América de su Cosmos; asi, la escri-
tura en Américay la escritura en Europa entran en unarelaci6n
dialogica intratextual. La eleccién de Paris estuvo bien fundada:la
capital francesa poseia las bibliotecas, museosy colecciones necesa-
rios para la realizacion de una obra que queria reunir, tambiénella
“enciclopédicamente’’,la totalidad del saber sobre el mundo ame-
ricano tomandoencuenta las ultimas investigaciones cientificas e

55 Para un andlisis mds detallado de este contexto, véase nuestro ensayo ‘‘Der

Blick auf die Neue Welt’, en Alexander von Humboldt, Reise in die Aquinoktial-

Gegenden des Neuen Kontinents, Ottmar Ette, ed., Frankfurt am Main-Leipzig,
Insel Verlag, 1991, vol. 2, pp. 1563-1597.

% En el curso delos tiltimos anos,las investigaciones en torno aldiario de viaje

humboldtiano se han intensificado considerablemente. A través de las investiga-

ciones de la Alexander von Humboldt Forschungstelle de la Academia de Ciencias

de Berlin y gracias al trabajo minuciosorealizado sobre todo por Margot Faakte-

nemos un conocimiento mucho mis preciso deesta escritura a la vista de las cosas.

No citamos aqui més que la edicién de aquella parte del diario relativa al viaje

sobre el rio Magdalena que Humboldt, en su Relation historique, no habia podido

integrar; véase la edici6n del diario humboldtiano (preparada en la antigua RDA

pero cuya segundaparte fue publicada después dela llamadareunificaci6n) apare-

cida bajoel titulo: Alexander von Humboldt, Reise aufdem Rio Magdalena, durch

die Anden und Mexico. Teil I: Texte; Teil II: Ubersetzung, Anmerkungen, Register.

Traducida y editada por Margot Faak, Berlin, Akademie-Verlag, 1986-1990.
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innovaciones técnicas. También (para no dar masque un ejemplo)
los mapas humboldtianos, queilustran el recorrido del cientifico,

representabanelnivel tecnoldgico mas avanzadode su tiempo. En

lo que conciernea la realizacion materialde su obra,Paris le ofrecia
posibilidades claramente mayores quesu ciudad natal berlinesa.

Sin embargo,de esoslargosafos de preparacién de su obra ma-
yor no poseemosningun cuadro, ningun grabado que nos muestre
su mesadetrabajo,el lugar de su escritura en Paris. Muyporel con-
trario, fue en Paris donde Humboldt encargo un cuadro a Karl von
Steuben (1788-1856), quien,sin dudapor primera vez, lo puso en un
marco dominadoporel Chimborazo. La posedel autor, lapiz y pa-
pel en mano,estaba calcada sobre ciertos modelos de Gérard (que
Steuben conocia muybien, ya que trabajabaensutaller), mientras
que los elementos del paisaje seguian los consejos y, lo que es mas,
los dibujos del propio Humboldt.’’ Las lagunas iconograficastienen
aqui una importancia casi comparablea la de los retratos. Habria
entonces que modificarla juiciosa observaci6n de Mitchell segin
la cual no comprendemos nunca una imagensi no concebimosla

manera en que esta imagen nos muestra lo que nose puedever;°*
deberiamos tomar en cuenta una serie de imagenes cuyas lagunas
nos senalan lo que no se puede ver. Y aqui, las lagunas no se deben
en absoluto alazar.

Nosera sino hacia el fin de sus dias que reencontraremos a

Humboldt en su gabinete de trabajo, ya no en medio dela natu-
raleza americana sino en su ciudad natal. En 1848, el paisajista
Eduard Hildebrandt (1818-1869) presenta una acuarela queservia
de modelo a numerosaslitografias. Nos muestra a un Humboldt
sentado en su mesa detrabajo en su gabinete de la Oranienburger
Strasse, en Berlin (fig. 5). El joven pintor que, siguiendolas con-
cepciones estéticas de Humboldt, habia hecho largos viajes en los
querecorrid el mundoentero y se contabaentrelos paisajistas mas
importantes de Alemania, habia entrado desde 1843 en relaciones
amistosas con el ya septuagenariocientifico.*° Humboldt juzgo a

57 Véase Nelken,pp. 82 y ss. Reencontramos este esquemaiconografico poco
tiempoantes de la muerte de Humboldt. La pintura de Steuben lleva la fecha de

1812. En una carta de 1813 a Caroline, la esposa de su hermano Guillermo,su-

brayaba el hecho queesta vez se encontraba representado “‘sin instrumentos, nada

que pudiera hacer pensaren la boutique de I’ opticien’’ (en francés en el original,

of. ibid., p. 81).
58 W. J. T Mitchell, ‘‘Wasist ein Bild?’’, en Bohn,p. 50.

59 Nelken,p. 134.
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esta acuarela de 1848 muy parecida, de cardcter casi documental.
Asi lo prueba unainscripcionfacsimilar sobrela litografia colorea-
da: ‘‘Ein treues Bild meines Arbeitzimmers, als ich den zweiten Theil

des ‘Kosmos’ schrieb, A. v. Humboldt’’.© Todoslostestigos de este
periodocoincidieronenlafidelidad de la creacion de Hildebrandt,
pero no es facil, en cambio, deshacerse de la idea que los testimo-
nios de algunos de estos testigos estaban calcados sobrela repre-
sentacidn hildebrandtiana muy conocida en la época. Asi, James
Baylard Taylor (1825-1878), viajero, escritor y traductor norte-

americano, evoco el gabinete de trabajo de Humboldt que habia

visto en 1856, siempre subrayandoel hecho de quela ‘‘maravillosa

litografia de Hildebrandt’’ habia adornadoel gabinete de trabajo
del propio Taylor. No nos sorprendera poder constatar que nue-
ve anos después de la realizacion dela litografia, la descripcidn de
Taylor, en su At home and abroad de 1860, siguiera punto por pun-

to los objetos representados por Hildebrandt. Nada parece haber

cambiadoenese gabinete de trabajo, donde todavia se encuentran
los libros y los manuscritos en los lugares precisos que Hildebrandt
les habia asignado. Es dificil, si no imposible, separar hoy la preo-
cupacion‘‘documental’’ de Taylor del cardcter ecfrastico de su des-
cripcidn.

Decualquier modo, uno de los numerosos detalles de la acua-
rela de Hildebrandt deberia atraer nuestra atenci6n enel contexto
del presente estudio: Alexander von Humboldtesta efectivamente

sentado en su mesadetrabajo, pero escribe sobre sus rodillas. De-

talle de cardcter referencial (o testimonial, si se quiere), es cierto,
pero que cumple sin embargootras funciones. Es bien sabido por
los investigadores queel cientifico tenia la costumbre deescribir
sobresus rodillas: es asi comose explica la ubicacion dela escri-
tura humboldtiana sobre sus paginas manuscritas, dondelaslineas
trazadas por su mano suben a menudovertiginosamente hacia la

derecha.
No olvidemossin embargo quesetrata, fuera de toda preocu-

pacion de tipo documental, de una puesta en escena, 0 sea de una

construccién meditada y cuidadosamente ejecutada después. Los

gruesos volimenes y los manuscritos desplegados sobre la mesa de

«Una imagenfiel de mi gabinete de trabajo cuando estaba escribiendola se-

gundaparte del Cosmos’, citado segtin ibid. Esta segunda parte contenfa —lo

hemos visto— el conjunto de las concepcionesestéticas y cientificas de Humboldt

sobrela representaci6n paisajistica de las regionestropicales.

61 Nelken,ibid., p. 134 ss., da algunos ejemplos.
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trabajo o las cajas que encierran objetos coleccionadosporel natu-

ralista nos senalan la continuidad del trabajo intelectual y un clima
de saberal cual el mapamundi, al tiempo queestablece un contra-
peso estético la claridad del dia proveniente dela ventana, agrega
connotaciones universalistas. Sin ninguna dudase trata de un espa-
cio construido,e incluso los mds grandes defensoresdel “‘realismo”’
de esta representacién deberdn reconocer queya en unnivel refe-

rencialse trata porcierto de un espacio consciente y simbdlicamen-
te construido y puesto en escenaporeste cuadro. Al igual que en

esa obra de Hildebrandt de 1856 que nos muestra a un Alexander

von Humboldt sentadoen su biblioteca (fig. 6) llena de libros, ma-
pas, de objetos coleccionadosy obras de arte,la acuarela de 1848

construye el espacio del saber europeo sobre el mundo entero, re-

presentadopor un lado por un mapamundi,y porel otro porun glo-

bo colocado simétricamente con respecto a la cabeza del cientifico

berlinés.
Y es en un espacio asi dondeel autor y gedgrafo escribe, no

sobre su mesa de trabajo sino comosi estuviera haciéndolo en un

lugar improvisado, sentado en una choza 0 en plenaselva virgen. La

actitud corporal elegida para significar el acto de la escritura con-

tinda, sin ninguna duda,la posicién epistemolégica de Humboldt.

Esta posicin que hemosintentado iluminar en cuanto epistemo-

logia inmanentea su retrato ejecutado por Weitsch remite al mis-

mo tiempo a una dimension poética. Aun al escribir su Cosmos,

Humboldt habfa recurrido a su diario de ruta escrito medio siglo

antes. Esta fidelidad intratextual continta asignandounalegitimi-

dad superiora la ‘‘escritura a la vista de las cosas’’, que un hombre

de su edad no podia ya practicar. Podra sin embargo mantener una

posicién corporal que corresponde siempreaese tipo de escritura

que ya le resultaba imposible. Es asi que la puesta en escena de

© Una vez més, un texto muy detallado subraya el afan documental de una obra

dedicada a Humboldt:se trata de un texto en alemén, enfrancés y en inglés publi-

cado en ocasi6n de una exposici6n de la obra que explicabalos diferentes objetos

representadosenla biblioteca del cientifico. Entre los objetos que este texto men-

ciona,se encontrabael busto del rey de Prusia realizado por Christian Rauch o una

estatuilla de la reina, un modelo del obelisco de Luxor 0 unapintura de Bellermann

que mostrabala entrada dela caverna de los Gudécharos que Humboldthabia visi-

tado en elcurso desu viaje, asf como los instrumentos queel viajero habia utilizado

en América cincuenta afios antes (Nelken, p. 136). En el marco del presente es-

tudio, es imposible abundarsobrelas relaciones complejasentre estos diferentes

objetos queinscribenla obray la vida de Humboldten el espacio (universalista)

del saber europeo.

 

 

   

uf
ia

a
co
lo
r
d
e
a
c
u
e
r
d
o
c
o
n
u
n
a
a
c
u
a
r
e
l
a
d
e
E
d
u
a
r
d
H
i
l
d
e
b
r
a
n
d
t
:

Fi
g.

6:
Li

to
gr

a

   

  

     

   

A
l
e
x
a
n
d
e
r
v
o
n
H
u
m
b
o
l
t
e
n
su

bi
bl
io
te
ca
,

18
56

.

  

        

    

 



 

 

   

  

                    

  
  

     

  

 

62 Ottmar Ette

la mesa de trabajo nos comunica secretamente una epistemologia
cientifica y una poética (intratextual) que constituian la base de la
obra humboldtiana.

Alli se encuentra una de las razones profundas dela ultima
puesta en escena de un lugardela escritura, de un espacio de tra-
bajo construido por Humboldt. Enla pintura realizada por Julius
Schrader (1815-1900) poco antes de la muerte del gran cientifico,
este ultimo esta representado en una posecasiidéntica a la utilizada
por Hildebrandt en 1848 (fig. 7). Sentado sobre una roca como en
la pintura de Weitsch, Humboldt mira al espectador interrumpien-

do su trabajo de escritura: acaba de escribir en una pequenalibreta

puesta sobre sus rodillas. La pose es por cierto la misma, pero el
lugarde la escritura ha cambiado:elviejo ya no esta sentado en su
gabinete detrabajosino delantede las cimas nevadas del Chimbora-
zo y el Cotopaxi. Era Humboldt quien habia elegido este decorado,
este espacio enelcualse inscribian suescritura y su vida. Por ultima
vez, casi a los noventa anos, encargabala puesta en escena de una

mesa de trabajo improvisada. El cuadro realizado magistralmente
por Schrader y dominadoporel contraste entre el negro y el blanco
sobre un fondo azulado, evocandoasiel fin de una vida de viajero,®

proyectabala imagencasi sobrenatural deunviejo ‘‘desplazado’’ a
su contexto preferido, poniendo en escena una ultima vezla practi-
ca de la escritura a la vista delas cosas.

***

Antes de concluir nuestro andlisis, se imponen dos cuestiones,
hasta ahora eludidas: la primera conciernealstatus intertextual e
intermediario delas relaciones entrelas obras artisticas y los textos
literarios, filos6ficos o cientificos aqui analizados. En lo que con-
cierne a los frontispiciosutilizados en las diferentes ediciones de la
Histoire des deux Indes, su status es evidentemente paratextual. A
la entrada de suslibros o de sus obras, proyectan una cierta imagen
queel lector podra poneren relacion con el conjunto del texto que

abren. Losfrontispicios cumplenporlo tanto una evidente funci6n
de orientaci6n, independientemente del hecho queesta orientaci6n
sea de caracter ‘‘serio’’ e informativo o lidico hasta satirico.

Por el contrario, los cuadros, acuarelas, grabadosy litografias
que nostransmiten la imagen de Alexander von Humboldt nunca

® El contraste con los colores vivos utilizados en el retrato de Weitsch es
llamativo.

 

 

  

Fig. 7: Cuadroal 6leo de Julius Schrader: Alexander von Humboldt,

1859.      
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sirvieron comofrontispicio en los textos publicados en vida del au-
tor. Nunca formaron parte de algunode los textos publicados por
el cientifico de Tegel. En el contexto de nuestro estudio, su status
podria de este modo parecer mas precario, mas indeciso frente a
las relaciones que se establecen entrelos frontispicios y los textos
publicados por Raynal. Es posible sin embargoatribuirles un lugar

textual capaz de dar cuenta de las profundas relaciones entre las
obrasartisticas que acabamosdeanalizar y los textos humboldtia-
nos.

En su definicidn de lo que es un paratexto, Gérard Genette
habia introducido una diferenciaci6n fundamental entre dos tipos
de paratexto definidos por su emplazamiento. Porunlado,la no-
cion de peritexto reagrupa la categoria de elementos quese situan
“alrededordel texto, en el espacio del mismo volumen’’.* Por otro
lado se encuentran alineados, por su emplazamiento puramente es-

pacial, los elementos del epitexto que se localizan de nuevo alrede-

dor del texto “‘pero a una distancia mas respetuosa (o mas pruden-

te)’’ segun Genette.® Por consiguiente, los frontispicios de Raynal
correspondenal peritexto, los cuadros humboldtianosal epitexto, y
ambos formanparte del paratexto, aunque a un nivel diferente en
relacion con la proximidad relativa al acto de lectura de las obras
literarias.

La segunda cuestion no concierne a las relaciones entre el pa-
ratexto y el texto mismo, sino mas precisamente a las estructuras

en el interior de estos elementos paratextuales. Hemos visto quela
complejidad de las relaciones de intermediacion enelinterior del
frontispicio de la edicidn ginebrina encuartoeratal que seria impo-
sible cambiar ciertos elementosvisualeso lingiisticos sin destruir la
unidad formada por una semantizacion reciproca en varios grados.
El frontispicio de 1780 es por consiguiente un iconotexto en elple-
no sentido de la palabra. Ahora bien, al frontispicio de la edicién
en cuarto suceden, desde 1780 y segiin el mismoeditor Pellet de Gi-
nebra, copias diferentes* que, en general, no retoman mas que un
solo elemento:el retrato del ‘‘autor’’ presentado en medallon(fig.
8). Si este tipo de copia parcial hace menci6n del mismodibujante,
Cochin, y del mismo grabador, De Launay,si reproduce la mirada

* Genette, p. 10.

Ibid.
© Gilles Bancarel menciona‘‘diez copias diferentes’ localizadas enlas diversas

ediciones raynalianas; véase Bancarel, ‘‘G. Thomas Raynal. De la séduction la

sévérité’’, p. 482.

 

 
 

{ GUILLAUME THOMAS RAYNAI

Fig. 8: Raynal,frontispicio de la tercera edicién, diez volimenes
en octavo, Ginebra, Pellet, 1780.
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del ‘‘autor’’ sobre el lector, ya no se trata de un iconotexto en el

sentido fuerte del concepto. En efecto, este retrato en medall6n ya
no colocaal fildsofo en medio de su gabinete de trabajo: en me-
dio por tanto de unsistema de alusiones extremadamenterico, no

conserva mas queellenguaje de la vestimenta yla relacion visual
mantenidacon ellector. El emplazamiento de los diferentes ele-
mentos icénicosy lingiiisticos sobre el conjunto de la pagina en el
frontispicio se encuentra reemplazada, por ejemplo,en la tercera
edicidn de la Histoire des deux Indes publicada en 1780 en octavo

por Pellet de Ginebra, por una relaci6n “‘univoca’’ entre el retra-

to en medallény unainscripcién sobre placa en cartela rectangular
que nolleva mas que el nombre de ‘‘GUILLAUME THOMAS RAYNAL”’

en letras mayusculas. El bajorrelieve alegérico y su sobrio encua-
dre han desaparecidoal igual que la inscripcion atribuida a Eliza
Draper. El complejo juego de relaciones de intermediaci6nha sido
borrado. La construccién de unespacioliterario interno caracteri-

zadoporsusrelacionesintratextuales (con el ‘“Elogio a Eliza’’) e

intertextuales (con la Enciclopedia) hasido eliminado. E] iconotex-

to del frontispicio de la edici6n en cuarto ha sido destruido.

Serfa sin duda interesante analizar a fondo las razones que han

podido Ilevar al autor o a sus editoresa tal destrucci6n. Nos parece

evidente quela solucidn elegida refuerza el lazo de identificacion

entre el retrato del‘‘autor’’ y el nombre de Raynalinscrito debajo

de él. El cardcter lidico y ‘‘desconstruccionista’’ del frontispicio

con elfildsofo en su gabinete de trabajo ha sido reducido en ex-

tremo.Si es cierto que se trata siempre de un “‘retrato robot’ del

fildsofo y que asi se ha mantenido una cierta subversion respecto de

las convencionesqueidentifican un retrato con el nombre indicado

bajo la imagen,el cambio profundodel frontispicio, desde 1780, nos

parece obedecer siempre a la mismaestrategia de una apropiacion

sucesiva dela obra porparte de Raynal, a una creciente autorizacion

de esta enciclopedia de la expansion colonial. Quiza se encuentre

allf una de las razones profundas dela eliminaci6n de un juego in-

termediario de una complejidad tal que el frontispicio, a pesar de

sus lazos multiples con el texto mismo, podria concebirse como una

unidad aparte, es decir, como una creacidn (iconotextual) de gran

autonomiaartistica.
Vamosa insistir finalmente sobreel lazo que unelas doscuestio-

nes tratadas en esta ultima parte de nuestro trabajo. Es aqui donde

se presenta la interdependencia entre el status peri 0 epitextual y

el caracter iconotextual o no iconotextual. El retrato de Alexander  
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von Humboldten su gabinete de trabajo realizado por Hildebrandt

llevaba por cierto una inscripcién manuscrita del sabio viajero que

subrayaba y avalaba el caracter documental de esta acuarela. Pero

esta relacién de intermediaci6n no constituye, a nuestro juicio, un

verdadero iconotexto, por lo menosenelsentido fuerte del térmi-

no. La inscripcidn limitaba masbien la creaci6n artistica al simple

valor de un documento. Al igual queel retrato de Humboldt en su

biblioteca hechoporel mismopintor,esta acuarela construye unes-

pacio cuyas implicaciones semanticas —comoya lo hemos visto—

van porcierto mdsalla de un valor puramente documental.””
Las puestas en escena delos lugares dela escritura humbold-

tianos, contrariamente al frontispicio de Raynal que hemos ana-

lizado, no son iconotextos,y su status epitextual implica siempre una
distancia y (sobre todo) una autonomia mucho mayores respecto

del texto mismo delos escritos del autor de la Relation historique du
voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent. No obstante,
esto no implica que sus funcionesparatextuales sean mas deébiles 0
menos determinadas. Al igual quelos frontispicios de la Histoire des
deux Indes, entran en una relacion compleja y pluridimensional con
la escritura. Y si el lugar de la escritura desempena siempre,a nues-

tro juicio, un papel esencial en la construcciOn semantica, narrativa
o discursiva de un texto, la puesta en escena de este lugar implica
a menudo —comolo acaban de demostrar las obras elegidas para

nuestro andlisis — dimensiones poetoldgicas y epistemologicas. La
puesta en escenade la mesa detrabajo nos remite al trabajo artis-
tico sobre la escenadela escritura, representada a menudo como
acto interrumpido, enel cualel autor acaba de interrumpir su tra-
bajo para mirar al lector-espectador que aparece en la escena. La
puesta en escena de la mesa de trabajo esta integrada en una na-

67 La puesta en escenade esta parte del gabinete de trabajo humboldtiano nos

parece presentarinclusive una serie de alusiones a uno de los mas célebres cuadros

de Jan Vermeer(1632-1675),la ‘‘Alegoria de la pintura’’. La luz proveniente dela

ventanadela izquierda ilumina una mesa (de trabajo) y una carta geogrdfica (no

un mapamundientonces,sino la representacién de Holanda) que dominala parte

derechadel cuadro que representa un esquemapict6rico al que podria responderla

puesta enescenarealizada por Hildebrandt. Siguiendo el esquema propuesto por

Vermeer,el lugar de Clio, representaci6nalegérica de la musadela historia y de la

posteridad es ocupado,enla acuarela del pintor aleman, por quien es llamado en

varias ocasiones ‘“‘historiador del continente americano’’. La invocaciOn a la musa

de la historia y de la posteridad,presente bajo una forma emblemiatica y textual en

la obra de Raynal, se reencontrarfa pues disfrazada bajo la representaci6n de un

gabinete de trabajo cuyo valor documentalhabria subrayado siempre Humboldt.
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rratividad, en una escena en elcursodela cual intervienenel autor,

el pintor, el espectador,el lector y el texto escrito. Y, como toda
escenaoriginaria, esta escena dela escritura es siempre reveladora.

Traduccion de Liliana Irene Weinberg
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Nuestro mundo acaba de encontrar otro...
Muchotemo que le hayamos vendido bien caro
nuestras opiniones y nuestras artes.

EnsayosIII, 6, 908-909b

    
      

  
  
    

  

 

  

L ANO DE 1992 HA VISTO desarrollarse varias conmemoraciones
Baits importantes, de las cuales la mascélebre, el quinto
centenario del ‘‘descubrimiento’’ de América, parece habereclip-
sado,por lo menosenel continente americano,el cuarto centenario
de la muerte de Montaigne (1533-1592).

No nospareci6 pues inapropiadointerrogarla mirada del autor
de los Ensayos' sobre este tema muytrillado porlos idedlogosde to-
doslos rumbos,el del ‘‘encuentro’’ tan memorable comodiscutible

entre el ‘‘Nuevo’’ Mundoy el‘‘Antiguo’’.?

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     

  

* UnaprimeraversiOn deeste texto fue leida en Paris el 14 de enero de 1993 en

ocasi6n del Coloquio ‘‘Lectures de Montaigne’’, organizado por la UNESCO y con

la participaci6n de las Escuelas Normales Superiores.

1 Todas nuestrasreferencias a los Ensayos de Montaigne se remitena la edicion

que ha hechoPierre Villey, 3. ed., Paris, PUF, 1978. El subrayado es mio. Daremos

generalmente, entre paréntesisenel texto, el nimerodellibro (en numeros roma-

nos) seguido de los nimerosdel capitulo y de la pagina (en ardbigos). Lasletras a,

by cservir4n, segunla tradici6n, para diferenciar entre las principales ediciones de

1580 (a) y 1588 (b), asi comolas adiciones manuscritas (c) hechas por Montaigne

sobre su ejemplar personal de la edicién de 1588 (el famoso ‘‘ejemplar de Bur-

deos’’), texto que difiere de la edicidn de 1595 al cuidado de Marie de Gournay.

2 Se prefiere hoy hablar més bien de “‘encuentro’’ entre dos mundos,incluso de

“invasi6n’’ del ‘‘Nuevo’’ porel ‘‘Viejo’’. Remitimos sobre este asunto a la obra

muy controvertida de James Axtell, Beyond 1492. Encounters in Colonial North
America, Oxford, Oxford University Press, 1992 y al articulo de Pauline Maier,

“Have welost our bearing or found them?’’, The New York Times ReviewofBooks,



 

Frangois Rigolot

El problema generalde la actitud de Montaignefrente a las po-
blaciones indigenas de América ha sido largamente estudiado a la
vez por los historiadores, los antropdlogos,los fildsofos y los criti-

cos literarios, sobre todo desde hace algunos anos.? Montaigne ob-

tiene su informacion de una gran variedad de fuentes, la mayoria
de las cuales ha sido minuciosamente inventariadasy analizadas, a

menudo con cuidado,porlos especialistas.* No es cuesti6n de vol-
ver aquisobre esos conocimientos solidamente adquiridos sino mas

bien de inclinarnossobreelorigeny la originalidad dela vision que
da Montaigne del Nuevo Mundo,quese considera generalmente a
la luz de las teorias modernasdelrelativismo cultural.’

Digaémoslo claramente de entrada: el autor de los Ensayos, en
quien hoy quizas estamos demasiado dispuestos a ver al defensor
incondicionaldela cultura indigenay al retador de la colonizaci6n
europea —una suerte de Las Casas cuya political correctness seria

13 sept. 1992, pp. 15-18. A las dos conmemoraciones mencionadas habria que

agregar la de la expulsiGn de los judios de Espafia, que quizds no careci6 de re-

laci6n con el parentesco materno de Montaigne.

3 Esta bibliografia es demasiado larga para que podamos dar aquiel detalle.

Preferimos remitir a uno de los tltimos articulos sobre este tema que hace re-

ferencia, entre otros, a los trabajos de Marcel Bataillon, Gérard Defaux, Marcel

Gutwirth, Raymond Lebégue, Géralde Nakam, Jean-Claude Margolin y André

Tournon: Frank Lestrigant, ‘‘L Amérique des ‘Coches’, fille du Brésil des ‘Can-

nibales’: Montaigne la rencontre de deuxtraditions historiques’’, en Montaigne

et l'histoire, textes réunis pas Claude-Gilbert Dubois, Paris, Klincksieck, 1991, pp.

143-160.

4 Para simplificar, recordemos queel capitulo ‘‘De los canibales’’, I, 31, se inspi-

ra sobre todoen las obras de André Thevet, Les singularitez de la France antarctique,

1557, de Jean de Léry, Histoire d’un voyage fait en terre du Brésil, 1578, y de Urbain

Chauveton, traductor y comentarista de Girolamo Benzoni, Histoire nouvelle de

Nouveau Monde, 1579. Porel contrario, en el capitulo mdsreciente ‘‘Delos co-

ches’’, III, 6, Montaigne recurresobre todo la Historia generalde las Indias, 1552,

de Lépez de Gémara,enla traducci6n francesa de Martin Fumée, 1569, asi como,

muy probablemente,a la Brevisima relacién de la destrucci6n de las Indias, 1552,

de Bartolomé de Las Casas,el defensor espafiol delos indios, en la traduccién de

Jacques de Miggrode, 1579. Cf. Pierre Villey, Les livres d’histoire moderneutilisés

par Montaigne. Contribution a l'étude des sources de Montaigne, Paris, Hachette,

1908, pp. 76-77, que debe completarse con el estudio de Juan Durdn Luzio, “‘Las

Casas y Montaigne: escritura y lectura del Nuevo Mundo’’, Montaigne Studies, 1

(1989), pp. 88-106.

‘Para una afirmaci6n reciente en este sentido, véase Edgar Montiel,
“‘Amérique-Europe:le miroir de l’altérité’’, Diogéne, 159 (1992), p. 31.
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siempre irreprochable—® se muestra vehemente en su denuncia de

las costumbres inhumanasdelos indigenas del Nuevo Mundo. Nun-

ca elude el problemadela violencia inherente a su cultura. Muy

porel contrario, en una adicidn de 1588 a su capitulo ‘‘De la mo-

deracién’’ (I, 30) y que generalmente sedeja ensilencio, lo vemos

retomar de su modelo espanol, Lopez de Gomara,el horrible cua-

dro de los sacrificios humanosa los que se dedican los aztecas de

México:

Enesas nuevas tierras descubiertas en nuestra €poca, todavia puras y virge-

nes en comparaci6nconlas nuestras, esta costumbre es aceptadaportodos:

todossus idolos se nutren de sangre humana, no sin diversos ejemplos de horrible

crueldad. Se los quemavivos, y a medio asar, se los saca de la parrilla para

arrancarles el coraz6ny las entrafias. A otros, inclusive a las mujeres, se los

desolla vivos,y con su piel sangrante se revisten y enmascarana otros... Estas

pobresgentessacrificadas,viejos, mujeres, nifios, van, unos dias antes, pidien-

do ellos mismos las limosnaspara la ofrenda de su sacrificio, y se presentan a

la carniceria cantandoy bailandoconlosasistentes(I, 30, 201b).”

Montaignetrata aqui a su lector sin miramientos, como para
mostrarle mejor la violencia de los ritos religiosos entre quienes
piensan actuar para aplacar la crueldad de los dioses. Arremete,
dice, contra ‘‘esta opinidn tan antigua de pensar agradar al Ciclo y
ala naturaleza por nuestra masacre y homicidio, que fue universal-
mente abrazada en todaslas religiones’’ (201b).

Sin embargo,en el contexto inmediato del capitulo ‘‘De la mo-
deraci6n’’, que sirve de preludioal ensayo ‘‘Delos canibales’’, este
ataque con toda sanasirve también para preparar la segundaparte
de su argumentaci6n: aquélla donde nos mostrara quesi los sacri-
ficios de los aztecas son repugnantes, la crueldad cometida porlos
conquistadores en América lo es mas adn —y mucho menosexcusa-
ble. Al final de este mismo capitulo, y como para encadenarlo con
el siguiente (‘‘De los canibales’’), Montaigne marcha brutalmente
junto con Lépez de Gémara,su fuenteprincipal, que habia presen-
tado a la Conquista como una Cruzadallevada a cabo con absoluta
buenaconciencia, ‘‘una gran muestra deservicio a Dios,a la Igiesia
y alos Reyes de Espana’’.®

® Para un estudio esclarecedordela posible influencia de Las Casas sobre Mon-

taigne, véase Duran Luzio.

7 Véase nota 2 supra. El pasaje de Montaigne citado se inspira en la Histoire

générale des Indes de G6mara enla traduccion de Fumée,II,7.

8 Cf. Duran Luzio,p. 104.  
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Enlugarde la cantinela que hacia suspirar a los cruzados para
invitarlos a aplastar a los infieles en nombrede la ‘‘doulce France’,
Montaignenosofrece reflexiones de filosofia moral nutrida de una
antropologia tan antigua que ya se la cree completamente moder-
na: Gpor qué tantos crimenes han sido cometidos en nombredela
religidn? Se reconoce aquial lector de Lucrecio: ‘‘Tantum religio
potuit suadere malorum!’’° La inmolaci6ndevictimas inocentespa-
rece correspondera una tendenciacasi universal del alma humana,
y de ella se encuentra sin duda un ultimo ejemplo, por desgracia

europeo, entre los conquistadores del Nuevo Mundo. La ultima
pagina del ensayo ‘‘De la moderacion’’ mereceser citado aqui:

Los embajadoresdel rey de México,al hacer ofr a Hernan Cortésla grandeza

de su sefor, después de haberle dicho quetenja treinta vasallos, de los cuales

cada uno podfa reunir cien mil combatientes, y que él residia en la mésher-

mosayfuerte ciudad queexiste bajo el cielo, agregaron que habiasacrificado

a los dioses cincuenta mil hombrespor afo. De verdad, dicen que llevaban a

cabo guerra con ciertos grandes pueblos vecinos no solamenteparael ejerci-

cio de la juventud de su pais, sino sobre todo para tener con qué suministrar

prisioneros de guerra para sus sacrificios. En otro lugar, en una cierta aldea,

para la bienvenida de Cortés,sacrificaron cincuenta hombres, todos la vez

(201b).

Sin duda nunca estariamos dispuestos, como europeos “‘civi-
lizados’’, a aceptar la inmolaci6n gratuita de tantos seres inocen-
tes. Pero Montaigne no detiene aqui su pluma. Agrega una ultima
anécdota queva a darungiro inesperadoa su disertaci6n:

Mencionaré atin otro ejemplo. Algunos de estos pueblos, habiendosido de-

rrotados por él [Cortés], enviaron para reconocerle y buscar su amistad; los

mensajerosle presentaron tres tipos de regalos, de esta manera: ‘‘Sefior, he

aquicinco esclavos,si ti eres un dios feroz, que vives de carne y sangre, come-

los, y te traeremos més;si eres un dios bondadoso,he aquiincienso y plumas;

si eres un hombre, tomaestos pdjarosy frutas’’ (201b).1°

E| capitulo concluye aqui, abruptamente. Si Montaigne no cree
necesario decirnoscual fue la respuesta de Cortés, es que la histo-

° De rerum natura, 1, 102; este verso estd citado en un afadido a la Apologie de

Raymond Sebond(II, 12, 521c).

1 Este pasaje se inspira muy cercanamente en Gomara, probablemente en la

traducci6nitaliana, Istoria di don Femando Cortez, Venecia, 1576, pp. 66, 73 y 85.
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ria la conoce muybien. Los indios aprenderan répidamentea sus

expensas qué suerte de ‘‘dios feroz’’ puede esconderse bajolosras-

gos del europeo. Podria haberse pensado que las virtudes cristia-

nas dictan a los descubridoresesta ‘‘moderaci6n’’ que es objeto del

capitulo de Montaigne. Pero no fue desgraciadamenteasi. Bajo

el pretexto de ‘‘civilizar’’ a los indigenas, los invasores han peca-

do no solo contrala caridad cristiana sino tambiéncontra ese ideal

humanista del cual Montaignetenia nostalgia en su época,el de la

moderacién, de la via media, de la aurea mediocritas.

Asi, el autor de los Ensayos fuerzaa su lectora revisar sus prejui-

cios en nombre delo queya se puede llamaruncierto “‘relativismo

cultural’’."! Antes de apropiarse del derecho de ““civilizar’’ a otros,

es necesario preguntarse en qué consiste la ‘‘civilizacion’’. Algunos

criticos modernos han creido su deber poner en dudalo bien fun-

dado dela posicién montaignianaal respecto. A sus ojos, el autor

de los Ensayos permaneceria prisionero, pese a las apariencias, de

sus prejuicios etnocéntricos. No podria nunca liberarse realmen-

tc de sus anteojeras de humanista europeo, y su liberalismo cultu-

ral no seria sino la Ultima astucia de la buena conciencia occiden-

tal. Tzvetan Todorov,entre otros, es particularmente severo en su

analisis:

Ante el Otro, Montaigne se ve movido,indiscutiblemente, por un impulso

generoso: antes que despreciarlo, lo admira; y no se cansa de criticar a su

propia sociedad. Pero éacaso se hace justicia al Otro en esta maniobra? Po-

demosdudardeello. El juicio de valor positivo se funda en el equivoco,en la

la proyeccidn sobre el Otro de una imagen propia, 0 mds exactamente, de un

ideal del yo, encarnado para Montaigneenla civilizacin clasica. Lo cierto es

que el Otro jamases percibido ni conocido... El quisiera ser relativista, y sin

duda cree quelo es, en realidad jamas ha dejado de ser universalista.!”

Util como es esta puesta en guardia contra una tentativa ana-
cronica de anexi6n,nospareceolvidar el hecho que, contrariamen-

11 Véanse sobre este tema los conceptosya viejos pero siempre esclarecedores

de Richard A. Sayce en su obra The Essays of Montaigne. A critical exploration,

Londres, Weidenfeld & Nicolson, 1972, pp. 194-197, 216-217. Véase también una

pequeiia obra, publicada bajo la égida de la UNESCO, donde Ruggiero Romanore-

agrupatodoslos pasajes de los Ensayosrelativos a América: Montaigne, De Ame-

nica,Paris, Ed. Utz, 1991, pp. 18-19. Para un estudio diacr6nico de esta cuestion

Tremitimos alestudio ya citado de Edgar Montiel, pp. 28-40.

2 Nous et les autres. La réflexion francaise surla diversité humaine, Paris, Ed. du

Scuil, 1989, pp. 60-61. [Hay traducciénal espafol, Nosotrosy los otros. La reflexion

sobre la diversidad humana, México,Siglo XXI, 1991, p. 63).  
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te a la mayoria de sus contempordneos, el autor de los Ensayos
se las ingenia para desorientara su lector obligandolo a repensar
sus propiosprejuicios. Por cierto, no puede hacerlo mds que em-
pleando un lenguaje que es suyo, referencias culturales que son
suyas." GC6mopodria, por otra parte, hacerlo de otra maneraél,
heredero de la tradici6n humanista? Sin embargo,forzando allec-
tor a encontraral mas extranodelos extranjeros que se pueda ima-
ginar, le hace justamente poner en dudalos a priori de su lengua y
de sus referencias culturales: ‘“‘Cada unollama barbarie a aquello
que no es su costumbre’’ (I, 31, 205).

Sin duda el medio familiar de Montaigne (un padrecatdlico,

una madrede origen sefardi, dos hermanos convertidosal protes-
tantismo)lo disponia a aceptar un vision maspluralista del mundo
y a romperlas pretensiones universalistas de una cultura monoliti-
ca que trataba de imponerse,costara lo que costara, en nombre de

principios de cuyo monopolio se apropiaba."* Montaigne habia en-
contrado, en todocaso, en la forma del ensayo, forma abierta por
excelencia, el medioliterario ideal para expresar la complejidad de
su punto de wistay las diversas perspectivas segunlas cuales se podia
ver el ‘‘deseo de civilizar’’.

Antes de seguir adelante, no es inutil quizas detenerse aquiso-
bre una obra, generalmente descuidada, y que puede noser ex-
trana a esta asombrosa toma de posicién de Montaigne 0, mas
bien, a la estrategia que ha elegido para hacer comprender a su
lector que, a pesar de las apariencias, lo mas barbaro noes for-
zosamente aquello que se cree. Esta obra, cuya pertinencia ‘‘ame-

5 Es por cierto lo que ha mostrado Gérard Defaux en su articulo titulado

“Un cannibale en haut de chausses: Montaigne, la différence et la logique de

Pidentité’’, Modern Language Notes, 97 (mayo 1982), pp. 919-957, retomado en

Marot, Rabelais, Montaigne: l’écriture commeprésence, Paris, Ginebra, Champion-

Slatkine, 1987, pp. 145-177.

4 Comoindica Edwin M. Duval, ‘‘Drawing on his own pluralistic background,
he is able... to consider a foreign culture on its own terms, and to judge his own

culture from the point of view of another’, ‘‘Lessons of the New World: Des-

ign and meaning in Montaigne’s ‘Des cannibales’ and ‘Des coches’’’, Yale French

Studies, 64 (1983), p. 95.

 

 

   
  

    

       

 

Montaigne,lector europeo de América 71S

ricana’’ no salta inmediatamentea la vista, es la Cosmografia uni-

versal de Sebastian Minster.'’
Se sabe que Montaigne poseia un ejemplar de la traduccion

francesa de esta obra del cientifico de Basilea; conservadaenla Bi-

blioteca Nacional, lleva en la pagina deltitulo la firma del autor de
los Ensayos."*

Antes de emprender el camino para su granviaje a través de
Europa, Montaigne, cuyo amable desenfado —porotra parte mas
fingido que real— es bien conocido, habia probablemente compul-
sado las guias turisticas de su época. A su llegada a Alemania, la-
mentara no haber Ilevado conél un ejemplar de la Cosmografia uni-
versal de Minster. El secretario nota el hecho: “‘M. de Montaigne
lamentaba... que antes de hacerel viaje no hubiera visto loslibros
que lo podrian haberinstruido delas cosas raras y notables de cada
lugar, o no habertenido un Minster algun otro en su batles’’."”

EI viajero poseia probablementeesta obra antes desu partida,y
esta queja porno tenerlo a mano en el momento oportunoes indicio
del conocimiento que podiatenerel autor de los Ensayosde la vasta
enciclopedia de Basilea.'*

Ahora, por razones que no nos parecen enteramentejustifica-
das, la critica no ha creido deberretener hasta aqui los pasajes de
la Cosmografia que Minster consagra al Nuevo Mundo. Aunsi An-
dré Thevet, el cosmégrafo delos ultimos Valois, se sirve sobre todo

18 Para la bibliografia de Minster véase Karl Heinz Burmeister, Sebastian Miins-

ter. Eine Bibliographie, Wiesbaden, Guido Pressler, 1964. La primera edici6n de

la Cosmografia en francés se remonta a 1552. La sexta edicidn, que data de 1575,

sera refundida (mas exactamente “‘raspada’’) por Frangois de Belleforest. Sobre

este ultimo, véase la tesis de Michel Simonin, Vivre de sa plume au XVIe. siécle. La

carriére de Francois de Belleforest, Ginebra, Droz, 1992.

16 Basilea, Heinrich Petri, 1568 (Res. Fol. Z. Payen 494). Sobre este ejemplar se
encuentra,al pie del frontispicio, la firma de Montaigne. Véase Pierre Villey, Les

sources et l’évolution des Essais de Montaigne, Paris, Hachette, 1908, t. I, pp. 180-

181; Frank Lestrigant ha dadoprecisiones Utiles sobre este tema en “‘Montaigne

topographeetla description de I’Italie’’, en Montaignee I’'Italia, Atti del Congresso

Internazionale di Studi di Milano-Lecco, 26-30 oct. 1988, Ginebra, Slatkine, 1991,

p. 640, n. 30.

1” Journal de voyage, Frangois Rigolot, ed., Paris, PUF, 1992, p. 32.

18 Esto nosignifica que Montaigne haya querido porelloimitar el contenidoy el

estilo en su Journal de voyage. Todolo contrario. Pero debfa reconocersu utilidad,

y esto inclusive si, como piensa F. Lestrigant, los subrayados y las anotacionesal

margen del ejemplar autégrafo no fueran de su mano;cf. ‘‘Montaigne topogra-

phe’’, pp. 640-641, n. 30.
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de la parte europeadela enciclopedia de Basilea porsu cuenta, esto
no significa que todos sus contemporaneos hayan hechonecesaria-
mente lo mismo." Ciertos elementos de la versi6n americana que
propone Minster en las paginas de su manualde viajes nos pare-
cen, porel contrario, haber podido ayudar a Montaigne a formular

algunas de sus propias opiniones, hasta el punto que no es quizds

inutil arriesgar algunas comparaciones.

Al comienzo del capitulo de la Cosmografia universal titulado
““De los canibales, los comedores de carnes humanas’’, Miinster
noshace asistir a la llegada de los espanolesa la isla de La Espanola.
La primerareacciOn delos indigenases la de darsea la fuga porque
creen, precisa el narrador, que los recién Ilegados son en realidad

peligrosos canibales: ‘“Esto, que los insulares huyeran primero ante
los espafoles, fue porque ellos pensaban que eran canibales’’ (p.

1322).
Porsu efecto de simetria entre espanoles y canibales, esta asom-

brosa frase liminar ha dado quizasel impulso la reflexi6n de Mon-
taigne sobreel relativismo delas culturas. Le presentaba en todo
caso, en formalapidaria, una puesta en cuestion radical de la opo-
sicidn entre salvajes y civilizados. “‘Y si los europeos eran, pese a
las apariencias, aun peoresquelos canibales?’’. La pregunta era in-
evitable, Minster echaba uncable a nuestro amante de paradojas.”"
La ocasi6n era demasiado buena comoparadejarla pasar.

Puedeser, por otra parte, que Montaigne hayatenidootras ra-
zones, politicas y personales, para denunciar,en el surco dela famo-
sa Leyenda Negra,las ambiciones la crueldad de los espanoles. La
traduccidn francesa de la Cosmografia universal de la que se servia
nuestro ensayista, publicada en los medios ganados a la Reforma,
reflejaba un sentimiento polémico netamente desfavorable a la po-

1 Nuestra posicién difiere sensiblemente de la que sostiene Frank Lestrigant
en su obra André Thevet, Cosmographe des derniers Valois, Ginebra, Droz, 1991,

capitulo III, ‘Entre Allemagneet Angleterre’’, pp. 65 ss.

» Daremosdesde ahorala paginaci6n de la obra entre par€ntesis en el texto.

Somos nosotros quienes subrayamos para mejor resaltar el paralelismo entre es-

pafioles y canibales.

21 Véase sobreeste tema el libro de Alfred Glauser, Montaigne paradoxal, Paris,

Nizet, 1972.
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tencia hispanica. Montaigne compartia ciertamenteel resentimien-

to delos ‘‘politicos’’ molestos porla intervencién de Espanaenlas

guerras dereligion. Puede ser también queel recuerdodelos judios

sefardies, expulsados de Espanatreinta anos antes de su nacimien-

to, haya obsesionado su memoria, justamente en razon de su pa-

rentesco materno.2 Lejos de nosotrosla idea de que haya podido

haber aqui una reaccin de espiritu sectario. Montaigneno es Vol-

taire; seria inexacto e injusto intentar rebajar los impulsos del mo-

ralista al nivel de un arreglo de cuentas personal porla via de la

propaganda antihispanica.*

Es quela responsabilidad de la destruccion del Nuevo Mundo

por el Viejo debia ser asumida portodoslos europeos: “*todos noso-

tros’’ tenemosnuestra parte, repite Montaigneen el capitulo “De

los coches’’, empleandola primerapersonadelplural paraincluirse

mejorentre los culpables:

iQué reparaci6n hubiera habido, y qué reparaciOna toda esta maquina, que

los primeros ejemplos y comportamientos nuestros que se han presentado

allf hubieran llamado a estos pueblos a la admiraci6n e imitaciOn dela virtud

y hubieranerigido entre ellos y nosotros unafraternal sociedad

e

inteligen-

cia! iQué facil hubiera sido aprovecharde almas tan nuevas, tan hambrientas

de aprendizaje, teniendo la mayoria tan bellos comienzos naturales! Porel

contrario, nosotros nos hemos servido de su ignorancia e inexperiencia para

dirigirlos... hacia la traicién, lujuria, avaricia y hacia todo tipo de inhuma-

nidad y de crueldad, a ejemplo y patr6n de nuestras costumbres {es decir las

costumbres de Europa](IIT, 6, 910b).

Sin duda existen en otros documentosde la épocaalusiones a

la crueldad ‘‘canibalesca’’ de los europeos. Pero no hemos encon-

trado en ningtin otro lado mds que en Miinster una formula tan

explicita de la analogia entre espaoles y canibales.** Planteado en

2 Esta sugerencia ha sido hecha envarias ocasionesporlacritica erudita. Véase

la reciente exposici6n de André Comparot, “De l’ouverture a l’humanisme a la

responsabilité politique: l’apparentementmaternel de Montaigne’, en Tlana Zin-

guer, ed., Le lecteur, l’auteuret l’écrivain: Montaigne 1492-1592-1992, Paris, Cham-

pion, 1993, pp. 104-118.

% Sobre este punto, véase Géralde Nakam,‘‘Ibériques de Montaigne. Reflets et

images de la Peninsule Ibérique dansles Essais’’, en Montaigneet l'Europe, Actes

du Colloque International de Bordeaux, 1992, textes réunis et présentés par Claude-

Gilbert Dubois, Mont-de-Marsan,Fditions Interuniversitaires, 1992, pp. 153-175.

24 /Y esto incluso si, como recuerda FE Lestrigant, Montaigne se inspir6 por otra

parte en el comentario de Urbain Chauveton sobre la traduccién de la Histoire   
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t¢rminos no equivocos, un paralelo tan llamativo como éste debia
de escapar mucho menosa los lectores de la Cosmografia universal
por cuanto estaba colocado en el umbraldel primercapitulo deesta
obra, consagrada a América. Los términos elegidos eranclaros:

Asi esos pobresinsulares se lamentaban a los espafioles de las costumbres de
esos canibales, quejandose queesas bestias tragonas no ejercian menos cruel-
dad hacia ellos que un tigre o un le6n hacia unabestia dulce y pacifica (p.

1322).

La estructura de la frase puede prestarse a una lectura ambi-
gua: Gquiénes son “‘esas bestias tragonas’’? éLos espanoles o los
canibales? ¢Y a cual de estos dos pueblosse refiere el pronom-
bre personal complemento(‘‘hacia ellos’’)? Hayya,bajo el tejido
mismodeltexto, el presagio funesto de queesta crueldadejercida
contralos indigenasva a pasardelos‘‘salvajes’’ los‘‘civilizados’’.
La cercania misma entrelas dos razas sugiere en todocasola posi-
bilidad de un deslizamiento metonimico. Pero se ignora ain cémo
los espanoles se van a comportar realmente.

El tono se hara premonitorio en la continuacién del texto:
“Pues ellos [los canibales] pueden capturar a los j6venes que no
ticnen aun barba,les arrancanlostesticulos, asi como se hace entre
nosotrosa los gallos jovenes, que se quiere capary engordar’’» (ibid.).

La comparaci6n inesperada entrela castraci6n de los jdvenes
porlos indiosy la de los jévenes gallos por los europeos es, por lo

menos, sorprendente: GCémopodria derivar de un azar? Su inten-
cidn no es inocente. Deja entender quelos dos continentes com-
parten practicas culturales cuya diferencia no es una cuestién de
grado. Porla via de la figura de similitud, la alteridad radical del
Nuevo Mundose encuentra potencialmente suprimida. El ‘‘Otro”’
no es mas que una formadel‘‘yo’’. El ejemplo de la Europa mo-
derna no hard sino confirmar esta observacién: la frontera entre
civilizaci6n y barbarie es increiblemente pequena, increfblemente
facil de atravesar.

Comopara mejor hacer entenderesta verdad, Miinster acumu-
la las analogias entre los crimenes mdscrueles de los salvajes de
América los actos mastriviales de la vida cotidiana en Europa:

nouvelle du Nouveau Monde de Girolamo Benzoni, Ginebra, 1579, en particular

en el exordio del capitulo I, 31; cf. ‘‘Le cannibalisme des Cannibales’’, Bulletin

de la Société des Amis de Montaigne, 6 série, nims. 9-10 (1982), pp. 27-40; nims.
11-12 (1982), pp. 19-38.

* El subrayadoes nuestro.
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Y en cuanto a los quellevan barba,ellos[los canibales] los matan ae acto:

y después que los han cortado por el medio, toman sus tripas, que atin estan

frescas, y las comen;hacen lo mismoconsus extremidades, pero hacen trozos

de los otros miembros,los salan y guardan, como nosotros hacemos aquisal-

chichas y jamones. No comen a las mujeres, sino que las conservan para te-

ner descendencia, comonosotros conservamoslas gallinas para tener huevos(p.

1322).

Todo ocurre comosi la singularidad monstruosa del Nuevo

Mundoentretuviera unarelaci6n de similaridad potencialconla tri-

vialidad familiar al Viejo; mas bien comosila trivialidad de nuestra

vida cotidiana contuviera en ella los gérmenes de una monstruosi-

dad latente que podria un dia tomarlibre curso porla via de ana-

logias en apariencia inocentes.

En efecto, los indigenas que huyen al ver desembarcara los es-

panoles no seran mas que momentdneamente burlados. Podraén

ofrecer presentes a sus huéspedes extranjeros, “‘llevando oro con

ellos’ y acogiéndolos “‘honorablemente’’ con ‘‘amistad : Se co-

noce el resto: los europeos no tardaran en abusardela situacion.

Minster dard a su capitulo siguiente un titulo que aparece retros-

pectivamentedel todo sintomatico: ‘‘Comolos espanoles abusaron

del servicio de los insulares’’ (p. 1325). Se ve en él a los conquis-

tadores que se instalan como amos en las islas, se aduenan de los

bienes de los habitantes, los reducen a la esclavitud y comienzan

a dirigir el genocidio que les asegurara la conquista sobre un con-

tinente entero: ‘‘Entretanto los espafoles, que debian aplicarse a

gozar deloro, se dabana la ociosidad y lujuria, comenzaron a odiar

mortalmente a su gobiernoe hicieron tanto que los barbaros, ya

desenfrenados, se desenfrenaron mayormente, y pervirticron toda

su vida honesta’’ (p. 1325). : d

Tales el resultado lamentable contra el cual Montaignese in-

dignard en el capitulo ‘‘De los coches’, denunciandola voluntad

de poder delos invasores europeos:

éQuién puso nuncaa talprecio el servicio de la mercancia y el trafico? Tantas

ciudades arrasadas,tantas naciones exterminadas,tantos millones de gentes

pasadasa filo de espada,y la mésrica y bella parte del mundo desquiciada

por el comercio delasperlas y de la pimienta, mecdnicas victorias. Nunca

la ambicion, nunca las enemistades publicas empujarana los hombres unos

contra otrosa tan horribles hostilidades y calamidades tan miserables(III, 6,

910b).
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Intentando acercar el discurso ‘‘americano’’ de los Ensayos
al de la Cosmografia universal, no hemos queridorestringir el campo
de las fuentes de Montaigne. Este, se sabe, habia hecho otraslec-
turasIlenas de ensenanzas.** Nosparece sin embargoqueel viajero
europeo queposeia un ejemplarde la traduccionfrancesa de la obra

de Minster ha podido encontrar en este ultimo, si no sehalamien-
tos nuevos sobre América, por lo menos férmulas narrativas que

han podido asombrarlo eincluso seducirlo. En efecto, es mas bien
sobreel plano delestilo que hay quesituar una influencia posible de
Munster. La expresion dela alteridad, en efecto, abreva gustosa en
los recursos de una ret6rica de la paradoja que ha podido cautivar

al autor de los Ensayos: empleo del adunaton,alternancias cauti-

vadoras, asociaciones inesperadas. La estructura oximorica de la

narraciOn contribuye a trazar un horizonte de espera donde podia
inscribirse con toda naturalidad la inversi6n paradojal del discur-

so montaignianosobre la barbarie. Asi, los pasajes que consagra

Munster al Nuevo Mundoen la Cosmografia universal se caracteri-
zan porunasucesiOnde cuadros dondealternan imagenes edénicas

(la América como locus amoenus insospechadode los europeos) y

escenas de una crueldad insoportable, que muestran las horribles

carnicerias perpetradasporsalvajes ‘‘inhumanos’ (pp. 1322 ss). Es-
tas alternancias cautivadoras encuentransu equivalente, en el plano

delestilo, en asociaciones verbales inesperadas que se podria califi-
car de oximGricas. Asi, los europeos que abordan La Espanola estan
asombradosde encontrar, contra toda espera,‘‘serpientes inofen-
sivas’’ y “‘tortolas salvajes’’(p. 1323). En pleno mes de noviembre
oyen “‘infinitos cantos de pajaros’’ comosi la naturaleza, tal como
los europeosla conocen,se burlara de sus ciclos, comosi, para reto-

marla expresidn imaginada por un contempordneo,las estaciones

estuvieran ‘‘fuera de estaci6n’’.2”
Una vision tan paradojal del Nuevo Mundono podia mas que

estimular la curiosidad y provocar una subversion sutil de las cate-
gorias mentales en vigor. Quizdshayalli un eco, si noel origen,
de unareflexi6n que, en Montaigne,invertird los datos del senti-
do comun y pondra radicalmente en cuestion la idea transmitida

% Entre otros, Thevet, Léry y Chauveton,parael capitulo ‘‘De los canibales’’;

Martin Fumée y Jacques de Miggrode para el ensayo ‘‘De los coches’’. Véase

supra, n. 5.

77 La formula es empleadapor Jean-Antoine de Baif para evocar su sentimiento
de desorientaci6n en Mimes,I, v. 33.  
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europea segunla cual los americanos no pueden ser mas que bar-

baros. El ejemplo mas célebre de esta puesta en cuestiGn oblicua

se encuentra, por supuesto,alfinal del capitulo ‘‘De los canibales’’.

Evocandoel didlogo que mantuvo en Ruanen 1562 conunjefe indio
recién desembarcado del Brasil, Montaigne elogia el buen sentido
de este pretendido ‘‘salvaje’’. Pero este elogio se detiene inmedia-
tamente para volver, sin razon aparente,a los prejuicios preceden-

tes: ‘‘No esta mal del todo, pero ino llevan calzas!’’ (I, 31, 214a).
Si los indios nollevan vestidos europeos, no puedenserciviliza-

dos. Evidentemente, sdloel lector ingenuocreera que sigue siendo
Montaigne quien habla aqui.El‘‘suffisant lecteur’’ habra reconoci-
do inmediatamente otra voz, la del conquistador impenitente que
juzga con baseenla apariencia y piensa que fuera de las costumbres
europeasno hay salvacion.

Asi, al manipular diestramentela situaci6n enunciativa de su

discurso, Montaignese permite el lujo de ironizar a expensas de sus

lectores descuidados. Este juego placentero sobre la vestimenta de

los canibalesinvita, de golpe,a releer todo el discurso montaigniano
sobre América bajo una nuevaluz: para saborear una vena humoris-
tica que, sin sacar nada a las graves cuestiones que son debatidas,

da a la exposici6n su dimensi6n propiamente humana. “‘éLlevar o
no llevar calzas?’’. Tal es la cuestién que Montaigne nosobliga a
plantear cada vez que pretendemosjuzgar a losotros. Pero esta

cuestion es también una respuestaa todoslos fanatismos del mun-
do, ya que invita a hacer unlugara la ironia y al humor en nuestra
acepci6n dela ‘‘humanacondicion’’.

Traducci6n de Hernén G. H. Taboada

 

 



 

 

NUESTRA AMERICA Y LA UNESCO

Por Edgar MontTIEL
ENSAYISTA Y DIPLOMATICO PERUANO

En los cimientos de toda Cultura se en-
cuentra el Hombre.

Jaime Torres Bodet

it

AueVEZ LA UNESCOtuvo su sede en América Latina. Fue en
unode los trances masinciertos para la humanidad:la Segun-

da Guerra mundial. Comosesabe, el Instituto Internacional de
CooperacionIntelectual, 6rgano ejecutivo de la Sociedad delas Na-
ciones,fue la institucién que a la vuelta de la guerra se convirtié en
la UNESCO, guardando ésta algunas delas caracteristicas del Insti-
tuto (comoes la participaci6n activa deintelectuales a través de
Comisiones Nacionales).

Desde la Comisi6n Internacional presidida por Henri Berg-
son,los latinoamericanos —Victoria Ocampo, Ventura Garcia Cal-
der6n, Leopoldo Lugones, Baldomero Sanin Cano, entre otros—
brindaron una colaboraci6n esmeraday creativaal Instituto. Y des-
de 1926, en el Secretariado,la joven poeta Lucila Godoy (conocida
luego como Gabriela Mistral y consagradapor el Premio Nobel), hi-
zo una paciente labor de promoci6n del pensamientoy las letras de
América.! Bajo su cuidado aparecié la primera edicién francesa
de Nuestra América, de José Marti, con sustancioso prélogo y no-
tas de los también jovenes Jorge Manach y Juan Marinello (quien
cuarenta anos después seria miembro del Consejo Ejecutivo de la

1 “En 1926se instala en Francia para encargarse dela secciénIetras internacio-

nales del Instituto de Cooperacién Internacional’, recuerda SergeI. Zaitzeff en

“Cartas de Gabriela Mistral a Genaro Estrada’’, CuadernosAmericanos (México),
num. 37 (1993), pp. 115-131.  
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UNESCO). Con esa prosa limpia quele distinguid, Pedro Henriquez
Urefa prolog6 y escogid los ensayos del pensador puertorriqueno
Eugenio Maria de Hostos.

Ademas delibros e investigaciones, el Instituto convocaba a

cientificos, artistas y pensadores para unos Entretiens,a fin de deli-
berar libremente —masalla de opiniones oficiales— sobre topicos
que importabana la evoluci6n del mundo. Uno delos Entretiens
mas polémicos fueel realizado en Buenos Aires en 1936, cuando
ya se extendia la incertidumbre. Alli se confrontaron pensadores
europeos y americanos para discutir estos problemas. Porel la-
do de Europa estuvieron hombres dela talla de Jacques Maritain,
Emil Ludwig, el Condede Keyserling, Jules Romains, Stefan Zweig,
Georges Duhamel, y porel lado de América Latina, Alfonso Reyes,
Francisco Romero, Pedro Henriquez Urea, Baldomero Sanin Ca-

no, Alcides Arguedas, entre otros. Es aqui donde Alfonso Reyeslee
sus celebradas Notas sobre la inteligencia americana, que concluyen

asi:

Meatrevo a asumirunestilo de alegato juridico. Hace tiempo que entre Es-

pafia y nosotros existe un sentimiento de nivelacién y de igualdad. Y ahora

yo digo anteel tribunal de pensadores internacionales que me escucha: re-

conocednos el derechoa la ciudadanja universal que ya hemos conquistado.

Hemosalcanzadola mayorfa de edad. Muy pronto os habituaréis a contar con

nosotros.”

Desatadala guerra,los ejércitos del Eje ocupandopaises veci-
nos, instaladoel odio en Jas mentes y en los campos de concentra-
cidn, la ‘‘société des esprits’’, que era la filosofia que Paul Valéry
proponia a la Sociedad de Naciones, quedo negadabajola impla-
cable voluntad de dominacién que imperaba. Los americanos no
entendian cémola civilizada Europa del humanismoy las Luces
podia hacerse unaguerra tan feroz, ofreciendo un espectaculo nun-
ca antes visto. O tal vez comprendieron que ese humanismo, de
tanto abstraer el hombre como‘‘concepto’’, se olvid6 del hombre

real (ese de ‘carne y hueso’’ del que hablaba Unamuno), convir-
tiéndose en una especie defalsa conciencia o conciencia selectiva,
acomodadaa vivir en paises que habian crecido gracias a practicas
de conquista, esclavitud y colonialismo. De modo quesi esos paises

2 Nuestro estudio ‘‘Alfonso Reyes, el centauro pensativo’’ esta dedicadoal

andlisis de estas Notas. Véase Cuadernos Hispanoamericanos (Madrid), octubre

de 1989 (Los Complementarios,4).   
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eran capaces de dominara otros continentes, masfacil les resulta-

ba cometerfratricidio contra pueblos vecinos, que tenian la misma
raza y religidn. Y entonces el mundotorné una vez maslosojos a
“América, refugio dela libertad y del hombre’’, como se decia por
esOs anos.

Conlos censores delejército de ocupacién adentro,el Institu-
to no podia continuarlibremente sus tareas. Los circulos intelec-
tuales se movilizaron intensamente para defender los valores hu-

manisticos y delibertad (eran los primeros en caer antelos pelo-
tones de ejecucion). En esas circunstancias, en Cubaserealizé en
noviembre de 1941 la Segunda Conferencia Americana de Comi-
siones de Cooperaci6n Intelectual(la primera tuvo lugaren Chile,
en 1939). En la reunion de La Habanaparticiparon personalida-

des politicas e intelectuales de América y Espafia, como Germaén
Arciniegas, Alfonso Reyes, Samuel Ramos, Xavier Abril, Juan Ma-
rinello, Fernando Ortiz, Maria Zambrano, Pedro Bosch Gimpera, y
los norteamericanos George Zook, Richard Mc Keon,entre otros.

Preocupada porel futuro del Instituto, la conferencia acord6 en

primer término‘‘crear en este continente un organismo de coope-
raciOn intelectual que, mientras duren las circunstancias que im-
posibilitan el funcionamiento del instituto internacional, permita la
continuacion de su labor aqui con la cooperacion de americanos y
europeos’’, palabras que en buen romancesignificaban trasladarel

instituto a suelo americano. Y asi fue. Durante esos anos,a partir

de La Habana,se crearon gruposde trabajo en diversos paises de

la region (ademas del de Londres, creado porlos gobiernos euro-
peosen el exilio). Este acuerdo se complet6 con un mandato moral
impartido a los hombres de cultura: ‘‘la obligaciOn que asiste a los
intelectuales de todoslos paises que se han mantenido independien-
tes, de defenderla libertad de los pueblos, los derechos del hombre

y del ciudadano, y los principios dela justicia econdmicay social’.
Contoda la solemnidad del caso, la Conferencia proclamo que

“corresponde a Américavelarporel patrimonio comin amenazado
y asegurarla continuidad de la obra espiritual colectiva’’. Tamano
encargo para América: iProtegerel patrimonio de la Humanidad!
éY cémo cumplié América con tan excepcional misi6n? Lo prime-
ro que habia que protegerera al hombre concreto, ese animal me-
tafisico tan fraterno como guerrero, amenazado de muerte... por
el hombre.

México,Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela,Chile, Peru,re-

cibieron emigrantes venidos de Europaoccidental y oriental. Seguin
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calculos de la Conferencia Mundialde Poblaci6n, en esosanosse re-

fugiaron en América tres millones de europeos. Entre ellosfiguras

intelectuales como André Breton, Georges Bernanos, Jean Cassou,

Roger Caillois, Jules Romains, Jules Supervielle, Leonora Carring-

ton, Remedios Varo, Rafael Alberti, José Gaos, José Ortega y Gas-

set, Rosa Chacel, Maria Zambrano,entre muchosotros. Asi como

el Instituto se traslad6 a tierra americana, otras instituciones hicie-

ron lo mismo, como la Academia de Derecho Internacional, que

se instalé en Montevideo;los exiliados franceses crearon en Rio de

Janeirolas ediciones Chantecler para continuar difundiendoenel

mundolosclasicosdela literatura francesa censuradosen Paris; los

transterrados espafioles crearon en México la Casa de Espanay la

editorial Séneca, y se asociaron a mexicanos para fundar la revis-

ta Cuadernos Americanos (que se mantiene hasta nuestros dias con

una renovadavitalidad). En casi todaslas capitales de América La-

tina se crearon Comités de Apoyo a la Resistencia y Liberacion.*

Desde Buenos Aires, Victoria Ocampo tuvo unainiciativa feliz y

eficaz: la ‘‘Operacidn encomiendas’’, que consistia en el envio de

pequefios paquetesa los escritores franceses. ‘“Ya saben —decia

DonaVictoria a sus seguidores— los gustos de todo escritor: buen

café,cigarrillos, chocolates, aztcar, galletitas; y contra el frio bue-

nas bufandas, suéteres, guantes, pantuflas, mediasy muchas nove-

dadesliterarias’’. En Paris, las hermanas Monnier, de la Maison

des Amis des Livres, distribuian porlas tardes tan preciadas enco-

miendas. Henri Michaux se ponia muy contento cuando recibia un

aromatico café colombiano quele enviaba un anonimopoeta por-

teno.
De modo que, masrapido de lo previsto, se cumplio la frase

profética de Reyes: “‘muy pronto os habituaréis a contar con no-

sotros’’. Si miramos los americanos nuestra relacidn con Europa

en el largo plazo —enel“‘ciclo largo’’ y no episddico—, estos he-

chos confirman un mensaje surgido dela filosofia de la historia: los

“encuentros’’ de América y Europa estan marcadospor signos de

violencia e inseguridad. Después de resentir los efectos de la Con-

quista, América recibio por oleadasa los perseguidospor la Refor-

ma y la Contrarreforma, luego a los exiliados de las revoluciones

del siglo xvi (incluida la Revolucién Francesa), en el siglo pasado

3 Edgar Montiel, “‘La culture latino-américaine etles relations internationa-

les’’, en De Gaulle et son siécle, Paris, La Documentation frangaise, 1992, vol. VI,

Liberté et dignité des peuples.
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a los excedentes pobres del campo europeo,y en el presentesiglo a
las victimasde las guerras mundiales (solo entre 1854 y 1924, Mag-
nus Mornercalcula que emigraron a Latinoamérica 11 millones de
europeos).‘ De modo quese ha consolidadoa través del tiempo la
idea de que América es, desde el Renacimiento,la ‘‘Tierra prome-
tida’’, el continente de “‘libertad y refugio’’.

El pedido hecho en Ja Conferencia de La Habanaseinscribe en
esta historia. La tradici6n de hospitalidad e integracién quecarac-
teriza a América ha sido correspondida con la mismaliberalidad?
Enesta hora de rupturasy globalismos, de la instauracién de un
peligroso tibalismoneoliberal, éste es un bonito tema de reflexion
para la politica y la diplomacia latinoamericana... Asi lo enten-
dio la ultima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, en Bahia,
al condenarlos brotes de xenofobia que surgen hoy en paises que
normalmente danlecciones de humanismoy tolerancia.

IT

Tentenvo €n cuenta estos antecedentes, era coherente que aca-
bada la guerra los paises de Latinoamérica se asociaran con China
y Francia para proponer en la Conferencia de San Francisco (ju-
nio 1945), convocadaprecisamente para estructurar el nuevo orde-
namiento mundial, la creacion de una entidad que‘‘se ocupara de
la cooperaci6nintelectual’, de cuya génesis salid la actual UNESCO.
Vale la pena recordarqueal términode la primera Conferencia Ge-
neral de la UNESCO,presidida por Léon Blum enel Anfiteatro de la
Sorbona(diciembre de 1946),el Instituto entrego a la nueva organi-
zaciOn su mandato,y con élsu valioso acervointelectual, a cuya ri-
quezahabia contribuido contanta dedicacién Gabriela Mistraly sus
complices latinoamericanos. En esta mutaci6n se produciran cam-
bios significativos que van a marcarla evolucionfutura de la nueva
organizacion: perderd su cardcter gremial y aut6nomo de coopera-
cin intelectualy ganarel de ‘‘organizacion intergubernamental’’,
conla consecuente oficializaci6n, diplomatizaciény politizacién de
sus programas.

* Los estudios de Magnus Mérner,autoridaden la materia, sefialan que de los

11 millones de europeos emigrados a Latinoamérica entre 1854 y 1924,los porcen-

tajes significativos correspondena los paises siguientes: 38% Italia, 28% Espaiia,

11% Portugal, y Francia, Alemania y Rusia 3% cada uno. Véase Adventurers and

proletarians. Thestory ofmigrants in Latin America,Pittsburgh, University of Pitts-
burgh Press, 1985.
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La segunda Conferencia General —y primerafuera de la sede
de Paris—, se efectud en México en 1947. Ese mismo anose crean

en Rio de Janeiro, El Cairo, Nanquin y Nueva Delhilas primeras
“antenas de coordinaci6n cientifica’’, que aflos después se conver-
tiran en oficinas regionales. El afio siguiente el escritor y educador
mexicano Jaime TorresBodetfue elegidodirector general, para un
mandato que duro hasta 1952. En plena reconstrucci6n dela gue-
tra, la gestion de Torres Bodetdio a la UNESCotexturay flexibilidad
institucional(tenia la tesis de que la buena administracidn era aque-
lla que “‘no se sentia’’, no la que daba‘‘pesadeza la institucidn’’),
ademas de darle una vocacién genuinamente universal,al invitar a

incorporarse a la accion de la UNESCO los profesionales e intelec-

tuales mas idoneosy proboscon que contaba la comunidad interna-

cional. Torres Bodety los hombresde su generaci6n entendieronla

Mision de la UNESCO como un mandato ético, como unacruzada en
favor dela paz,la solidaridad internacional, la comprensi6n de los

pueblosa través dela culturay el progreso a través dela cienciay la
educaci6n, es decir como un humanismointernacional, auténtico y

activo. ‘“Un funcionario de la UNEsco —decia con humor— no es
un humanistasolo enlas horas deoficina’’.

Unadecisi6n que marcéla presencia de la UNESCO en América
fue la creacién en 1952 de la primera oficina regional, en La Ha-
bana. Se llamaba Centro Regional de la uNEsco en el Hemisferio
Occidental, y cubria todoslos sectores de la organizacion y todos los
paises del continente americano. (Qué se puede decir desde enton-
ces de la participaci6n de Latinoamérica en la vida de la UNESCO?

Para una regi6n con unanotablevitalidad cultural, ello constitu-

ye un espacio privilegiado de intercambiosentrelas viejas culturas

autdctonasy las culturas venidas del mundohelénico,latino, arabe
y africano,traidas por la Europa de la Conquista. Una comunidad
que se ha forjado en el choquey la sintesis, la identidad y la otre-
dad (acostumbrada a mirarse en los espejos dela alteridad), es por

imperativo hist6rico una comunidad ecuménica, cosmopolita, con
un largo y doloroso aprendizaje de la tolerancia. Y lo que fue una

desventaja en el pasadoes ahora unavirtud,puesla pluralidad de
hombres y culturases una delas caracteristicas distintivas de las so-
ciedades de hoy, que deben hacer su aprendizaje de la convivencia.
La unidad en la diversidad configura hoy la identidad de América,
reconocible y distinguible en el mundo. Un continente asi, dota-
do de unalto voltaje creativo y unacultura flor de piel, no podia
ser ajeno a la promocion de un organismo dedicado a la cultura y
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la educaci6n comoes la UNESCO. Por eso meatreveria a decir que

es la organizaci6n que correspondeporexcelenciaa la vocacién de
América.

Latinoamérica ha tenido una participaci6n relevante en la
UNESCO cuandolos gobiernos(e intelectuales) le han dado lainsti-
tucidn el debidointerés. Eso ocurre con algunafrecuencia, no siem-
pre. Cuandoocurre,intelectuales y hombres politicos eminentes de
la regiOn tienen unaparticipacion calificada en sus quehaceres, ya
sea como delegados, miembros del consejo o funcionarios. Hubo
poetas como Pablo Neruda, César Fernandez Morenoo Jorge Enri-

que Adoum;historiadores comoSilvio Zavala, Julio Le Riverend o
Miguel Le6n-Portilla; filsofos como Victor Massuh, Alberto Wag-

ner de Reyna, José Guilherme Merquior o Luis Villoro; narrado-
res como Arturo UslarPietri, Julio Ramon Ribeyro o René Depes-
tre (Julio Cortazar se quejaba por sus impecables traducciones que
“Jos burdcratas de la UNESCO pagaban mal y tarde’’); y estadistas

como Luis Echeverria, Felipe Herrera y actualmente Javier Pérez

de Cuéllar.
Pero masalla de los nombramientosoficiales, conviene destacar

quela inteligencia latinoamericanaha participado en los programas
_ de la UNEsco. En unos momentos mas queen otros, con muchosalti-

bajos, a veces ignorada poralgunasdivisiones. Nuestra experiencia
personal,iniciada en 1977 cuando la UNESCO nos concedi6 la beca
internacional de Ciencias Sociales (luego continuada como exper-
to en diversos sectores), nos ha permitido conocerla maison desde

dentro, pero también desde ellado de la actividad académica y la
representacion oficial. Atenido a esta visi6n de conjunto,si nos pre-
guntaran cuandose han producido los momentos culminantes dela
relacidn UNEScO-Latinoamérica, responderia historiando tres mo-
mentos.

Enlos afios sesenta la organizacion brindo un apoyososteni-
do los esfuerzos de la regidn para combatir el analfabetismo; en
esos afos Latinoaméricase convirtié enla ‘“‘vitrina’’ de los logros
educativos, ya que los niveles de escolaridad aumentaronsignifica-
tivamente, al punto queel analfabetismo es hoy casi marginalenla
region.

Enla décadadelos setenta se produce otro periodo fecundo:el
Centro de La Habana —ya convertida en Oficina Regionalparala
Cultura— poneen ejecucién un vasto programa: América Latina
en su Cultura, que moviliz6, como nunca, cerca de trescientos in-

telectuales (entre historiadores,fildsofos, poetas, criticos literarios,
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antrop6logos, musicos, arquitectos) para concebir y escribir un in-
ventario de la cultura americana, plasmado enunaserie de volime-
nes quese reeditan periddicamente hasta hoy, pues son estimados
como una valiosa fuente de estudio. El volumen América Latina en
su literatura, que tiene nuevereediciones, fue coordinado por César

Fernandez Moreno; América Latina en sus ideas, por Leopoldo Zea;

América Latina en su arquitectura por Roberto Segre; América La-
tina en su misica porIsabel Aretz; América Latina en sus artes por
Damian Bayon. El volumen Africa en América Latina fue coordina-
do por Manuel MorenoFraginals; Europa, Asia en América Latina
porBirgitta Leander, y América Latina en sus lenguas indigenas por
Bernard Pottiers.’ Estos volimenesle han dado la UNESCOvisibi-
lidad e influencia en los medios culturales y educativos de América
Latina.

I

Ei tercer momento es el que se esta fraguando ahora. Iniciado

hace unos anos (después de un claro descenso en los ahos ochen-
ta), gracias al renovadointerés que gener6la regi6n con motivo de
la conmemoracion del V Centenario del Encuentro de Dos Mun-
dos. En respuesta la UNESCO creo en su seno una Unidad que orga-

nizO multiples manifestaciones —coloquios, exposiciones, concur-
sos, ediciones—, de modo queel tiempo nos dira (como enel caso
del Programa América Latina en su Cultura) la repercusionreal de

estas manifestaciones.®
Pero se cuenta ya con unresultado politico tangible, de prime-

ra importancia, comoes la institucionalizacion de la Conferencia
Iberoamericana de Jefes de Estado, que se proponevigorizarel pro-
ceso de integracion de esta comunidad de naciones. A este proceso

5 Salvo este Ultimotitulo, publicado por Monte Avila (Caracas), el resto ha sido

publicado por Siglo Xx1 Editores, de México y Espana.

®La Unidad de Conmemoracién del V Centenario, coordinada por Gloria

L6épez Morales, despleg6 una intensa actividad. Entrelos libros que auspici6 vale

la penadestacar, porla calidad de las contribuciones, el volumen Raices de Améri-

ca, coordinado por Xavier Albo, y Destins croisés, coordinado por Maria Luisa

Fernandez; Cuademos Americanos publicé las ponencias del coloquio internacio-

nal “‘Itinerarios de la alteridad’’ (num.36, nov.-dic. 1992). Por su parte la Colec-

cin UNESCOde Obras Representativas public6 el volumen Memona de América en

la Poesia, antologia de mil afios de poesia americana, con selecci6n y estudios de

Fernando Ainsa y Edgar Montiel.  
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la UNEsco podria brindar su valiosa experiencia en materia de edu-
caciOn, ciencia, cultura y comunicaci6n, y en particular ofrecer un

marco dereflexi6n intelectual que pueda darluces sobre los com-
plejos procesos de integraci6n. La UNEsco podria proponerse como

la instancia idoneapara juntarla inteligencia de los hombres decul-
tura conla inteligencia politica de sus hombres de Estado. Desde
este punto de vista, el Foro de Guatemala ‘‘Visin Iberoamérica

2000°’, que convocada porla UNESCO reuni6a intelectuales y diri-
gentespoliticos, result6 muy propicio. En ese mismosentido puede
inscribirse la preparacién del volumen Jdeario iberoamericano, que
reunird la diversidad y afinidad de pensamientos de esta comuni-
dad, destinada a ser una contribuciona la proxima cumbrede Jefes
de Estado.’

Desdeel punto devista latinoamericano, équé se podria hacer
para potenciarla cooperaci6n entre la UNESCO la regi6n? En el
concierto de naciones, América Latina aporta una sensibilidad pro-
pia, una especificidad cultural. El mundose interesa por nosotros
atraido porla cultura, por la historia milenaria, porla originalidad
mostradaenla novela,la poesia,el cine,la pintura, la musica,la ar-
quitectura. Obras magnificas en las que se ha ganado excelencia y
reconocimiento mundial. Quien se acerque a Américaporla cultu-
ra, descubrira su historia, su economia, sus hombres. Este mensaje

de espiritualidad, creatividad artistica, vitalismo existencial y tole-
rancia, son los valores que puede trasmitir América a un mundo
marcado hoyporla ruptura brutal de las matrices sociales queli-
gan a los hombres (el nuevo ordentribal fractura naciones,etnias,

religiones, clases, partidos, sindicatos, familias, dando lugar al re-
surgimiento de particularismos beligerantes).

Enestas circunstancias, el mensaje y la experiencia historica de
América puedenser importantes para la humanidad. La UNESCO po-
dria ser el foro idéneo para trasmitir al mundo este mensaje. Car-
los Fuentestiene razén cuando observa que, en un mundo parad6-

jico,

7 La entrega de Cuadernos Americanos, nim. 39 —verdadero ndmero de an-

tologia, que mereceria una difusi6n masiva en los medios politicos y diplomaticos

latinoamericanos— ofrece las principales contribuciones al Foro de Guatemala.

Contiene los textos‘de Rigoberta Mencha, Federico Mayor, Jorge Carpizo, Mi-

guel de la Madrid, Ricardo Diez, Guillermo Leén, Aldo Ferrer, Miguel Le6én-

Portilla, Orlando Morales, Eduardo Portella, Guadalupe Ruiz-Giménez, Cintio

Vitier y Leopoldo Zea. El volumenIdeario iberoamericano |o estamos preparando

en colaboraci6n con Fernando Ainsa.
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el movimiento generalizado haciala integraci6n econdmica es negado a cada

instante por una explosi6n en cadenade particularismos étnicos, religiosos,

culturales, territoriales. Iberoamérica puede participar con mayor seguridad

que muchasotras regiones del mundo en un orden econémico planetario y

sin sacrificio de su variedad cultural, sino potencidndola enel contacto con lo

diferente.®

éCémo,desde la cultura y pensandoenla UNESCO,se podria ayu-
dar a Américaa ubicarse en el nuevo ordenplanetario? Se pueden
sefalar algunas pistas que permitirian dar pie a programas debida-
mente estructurados:

1. Del mismo modo que en el pasado hubo programas sobre
“Europay Africa en América’, ahora es necesario corresponder,a

fin de mostrar al mundola experiencia culturale historica acumula-
da porla regidn. éQué significo la aparicin de América enla revo-
luci6nfilosGfica y cientifica que consagr6 la Modernidad?, écual fue
la contribuciéndela faunay la flora americana —papa, maiz, cacao,
tomates, etc. — en la revolucién agricola de Europa?, équésig-
nifica la incorporaci6n de América, sus metales y sus productos,
para crear la economia-mundo?, éen quéreside la “‘latinidad’’ de

América?, écualesson las actuales escuelasliterarias, pictoricas,fi-

los6ficas 0 musicales?, dqué sabe el mundodela filosofia, ética,
educaci6ny teologfa dela liberaci6n? El mundotiene muchoseste-
reotipos de América; la creacién de un programa, ‘Latinoamérica

en el mundo’’, podria servir para fines de una mejor comprension

internacional.
2. Los vinculos seculares de América con Europa y Africa han

sido ya motivo de programasde estudio, pero no asi los de Améri-

ca con Oriente. En el nuevo contexto geopolitico, donde compar-

timos con China, Jap6n, Australia y los nuevos paises industriali-

zados, la Cuencadel Pacifico, es necesario renovar las afinidades

histéricas, humanasy geograficas, que unena este inmensoterrito-

rio. El tréfico maritimo de los puertos de América con el Asia data

ya de variossiglos (la famosa Nao de Acapulco,la de Callao-Hong

Kong). Asia y Oceania son una zonade antiguos intercambios para

Sudamérica. Hay una densidad histérica a explorar. Los antropolo-

gos afirman que hacetreinta mil anoslas migracionesasiaticas atra-

vesaronel estrecho de Behring para instalarse en América. Ahora

es necesario recurrir a la etnohistoria para investigar los vinculos

8 “Mensaje a la primera Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado’’, El Pais

(Madrid), 16 de junio de 1991.
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de civilizacion quese establecen entre los pueblos de la Cuencadel
Pacifico desde entonces hasta las migraciones delos Ultimos siglos,
cuya contribucionalacervoidentitario de algunospaises de la re-
gion es notoria hoy en dia. Un programa pluridisciplinario de es-
tudios Tberoamérica-Asia resulta de imperiosa necesidad, teniendo
en cuenta las condiciones de evolucién del mundoactual.

3. A fin de que la UNEsco recupere su universalidad, es con-
veniente quela region contribuya activamentea la reincorporacién
plena de los Estados Unidos. La cultura puede ser un campoes-
tratégico de interés para ambas regiones de América. Con gran di-
namismose hantejido vinculos sociales, culturales y econdémicos
entre el norte y el sur. Treinta millones de ‘‘hispanos’’, ‘‘latinos’’,
viven en Estados Unidos y Canada, participando activamente en
la comunidad norteamericana. Mas que nuncael dicho “‘yo tengo
un primo en América’ es verdad. Los Angeles es la segunda ciu-
dad hispanohablante mas importante del mundo. El encuentro de
“anglos’’ y “‘latinos’’ esta produciendoenlaliteratura, la musica,
las artes plasticas, uno de los fendmenosculturales mas novedosos
del mundo. Léasela literatura chicana, esctchesela salsa, pruébe-

se la cocina fex-mex, mirese el arte jibarito. La uNESCoy los gobier-
nos de América no puedenvivir de espaldas a esta efervescencia
cultural. La Oficina Regional de Cultura, la oRCALC, podria sumar
sus valiosos esfuerzos al de ese centenar de centros de investiga-
cin, universidades y fundaciones de Estados Unidos y Canada que
se interesan por estos temas; intercambiosentre el Norte y el Sur
destinados a vencerlos prejuicios, y que portanto se inscriben en
los grandes objetivos de la UNEsco de comprensi6ninternacional
entre los pueblos. En esta misma perspectiva de ‘‘desenclavar’’ la
region, la América continental requiere reforzar sus vinculos con
el Caribe; a veces parece olvidarse que Bolivar escribid su célebre

Carta de Jamaica, y quesalio de Haiti para la Independenciadefini-
tiva. Esta es otra zona de América con un poderosoimaginario, que
esta produciendo unaliteratura de expresi6ninglesa, francesay es-
panolade grancalidad y novedad. El Premio Nobel Derek Walcott,
un “‘HomeroenlaIsla de las Iguanas’’, esta alli para recorddrnoslo.

En estas tres propuestas he concentrado lo que América y la
UNESCO podrian realizar en los aos que vienen en el plano de
la cultura. Los gobiernos de la region requieren una diplomacia
cultural menos empirica y la UNESCO requiere asomarse masa las
realidades americanas. Es necesario reforzarlas oficinas regionales
de la UNESCOenel continente; descentralizar para queestas oficinas  
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puedanejecutar la parte sustantiva del Programa que concierna a
AméricaLatinay el Caribe.

La huella de América se ha dejadosentir tanto en el antiguo
Instituto de Cooperaci6n Intelectual comoenla actual UNEsco. Co-

mo en el caso del mexicano Jaime Torres Bodet, Iberoamérica se
reconoce hoyen la obra quelleva adelante Federico Mayor, quien
con una vocacién ecuménica que corresponde al temperamento

hispanoamericano, conduce la Organizacionen un periodoparticu-
larmente turbulento, encaminandolas transformacionesinstitucio-

nales quelas circunstancias exigen. Por eso podemoshacer nuestro
su mensaje con motivo del V Centenario del Encuentro, que es ya

un augurio y una propuesta: ‘‘Américaes el crisol que anuncia el

unico futuro posible para el resto del mundo:la convivencia en paz
de seres humanosprovenientes de horizontes y culturas muydistin-

tos, y donde todas las voces se mezclan, entreveran y entrecruzan,

formandola urdimbre, densa y compleja,de la existencia futura de

la humanidad’’.

° Federico Mayor, ‘‘Redescubrir 1492”’, El Correo de la UNESCO, mayo de 1992.

 



 

 

PARTIDOS DE IZQUIERDA
Y ELECCIONES EN MEXICO

Por Jacqueline MARTINEZ URIARTE
y Carmen PARAMO FERNANDEZ
ITAM, MEXICO

1. Antecedentes

N MEXICO NO HA HABIDOunatradici6n socialista fuerte, comola
Poeen Sin embargo,los postulados de esta corriente de pen-
samiento han permeado,se han acoplado y han acompanadolas
movilizaciones de grupos organizadosa favor de reivindicaciones
econdmicasy sociales, o también comoprotesta contra el gobierno
del momento.

Enlas ultimas tres décadas del siglo pasado, y seguramente de-
bido al bajo nivel de industrializacion del pais, predominabanlas
sociedades mutualistas relacionadas conel sector obrero y artesa-
nal. A diferencia de las organizacionessindicales, no luchaban por
reivindicar derechos econémicosy sociales, sino que procuraban
facilitar la ayuda mutuaentre trabajadores, creando, por ejemplo,
fondos de dinero para ayuda en caso de accidentes, enfermedades,
etcétera.

En 1876,duranteel primer congreso obrero,se identifican dos
corrientes predominantes de pensamiento:el socialismoy el anar-
quismo. Este ultimo, de origen espanol, es acogido por el movi-
mientopolitico de Ricardo Flores Mag6n,que influyé en el desa-
rrollo de las grandes huelgas de Cananeay Rio Blanco, que antece-
dieron la Revolucién Mexicana de 1910.

Entre 1912 y 1918, la Casa del Obrero Mundial (com) se con-
sidera como la fuerza dominante dentro del movimiento obrero.
Aquise discutian ideas anarquistas, reformistas y socialistas. Re-
presentaba un centro de adoctrinamientoy fusidn quese fue exten-
diendoa otrasciudades del pais: Pachuca, Puebla, Jalapa, Orizaba,
Guadalajara y Veracruz.  
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A la com le sucedi6 la crom comocentro de poder obrero,a la
cabezade la cual estuvo Luis N. Morones. Esta fue la primeraor-
ganizacion obreraquetuvoinfluencia politica real, sobre todo enla
€pocacallista. En esta organizacion prevalecié la corriente refor-
mista y los miembros masradicales abandonaronla organizacién.
Casi paralelamente se fund6 en 1919 el Partido Comunista Mexi-
cano, alineado al movimientosocialista europeo, a la Revolucién
Rusaya la Tercera Internacional. Sin embargo,el pcm no contaba
con unabase de apoyo obrera y el pensamiento marxista-leninista
no encontr6enél un arraigo real, aunquesf se difundid en pequefios
circulosartisticos e intelectuales.

La cRoM comenzo a perderfuerza debido a que noapoy6la se-

gundacandidatura de Obregény al posterior asesinato de éste. En
su interiorcrecia la facci6n lombardista, que apoyabaunalinea mas
reformista en la acciénsindical. Finalmente,esta facci6nsalié de la

CROM en 1931 y apoy6 a Cardenasen su enfrentamiento con Calles.
Fue,porultimo,el pilar en el quese fund6 la crm en 1936,lo cual

significé la incorporaci6n formaly definitiva delas principales orga-
nizacionesobreras al régimen posrevolucionario. De esta manera
se canalizaron porviasinstitucionales las fuerzas mas vigorosas de

la izquierday se amplid la base de legitimidad del Estado. El resto
de la izquierda, de la cual formaban parte destacada los comunis-
tas agrupadosenel pcm, quedo marginada. Es importante destacar

que mastardeesta bifurcacidn de la izquierda se reproduce enla

creaci6nde partidos politicos ‘‘colaboracionistas’’ e independien-
tes (Klesner 1988).

Comoultimo puntoen este apartado,es importante senalar que

la izquierda mexicanano soloha representadoa las corrientes socia-
listas, sino también a aquellos sectores que apoyan una mayorinter-
vencion del Estadoenla vida economicay social (Sanchez Susarrey

1992). Este ultimo punto es una caracteristica que ha acercado o
hechocoincidir a la izquierda mexicana con algunos gobiernos co-

moel de Cardenas 0 el de Echeverria, y que ha tomado como punto

de referencia ideoldgico unacierta interpretacion de la Revolucion
Mexicana.

2. Transici6n del modelo delegitimidad politica

La Revoluciénestalld,entre otras razones, porqueel régimenpor-
firista excluia de la toma de decisiones y de los beneficios del desa-
trollo a la mayorparte de la poblacion. Los regimenes revoluciona-
rios tuvieron queresolverlos problemasdeinclusiony participacion 
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y, al mismo tiempo,la cuestidn de la consolidacién del poderdel
Estado. El corporativismo fue el modelo que resolvié de la forma
mas eficiente ambos problemas. La pruebadeello es la estabilidad
politica combinadaconel “‘milagro mexicano”’ que se alcanzé hacia
fines de los afios sesenta.

En unsentido formal, existian varios partidos politicos. Sin em-
bargo, con la excepcidn del pri, ninguno tenia una basesocialreal
y Significativa para hacerefectivos sus intereses politicos. Los sec-
tores corporativos de ese partido, fundamentalmenteel obreroy el
campesino, eran los medios de canalizacién de las demandas dela
poblacion.

A finales de los sesenta, México habia pasado a ser ya un pais
urbano. El modelo econémico de desarrollo comenzaba a mostrar
signos de agotamientoy el sistema politico empezaba a enfrentar
crecientes dificultades para atender las demandas de nuevos gru-
pos sociales. Estas disfunciones de la realidad econémica,politica
y social mexicana provocaronla movilizacién de diferentes grupos
de la poblaci6n. Ejemplo de cllo fueron los movimientosde ferroca-
rrileros y médicosa finales de los cincuenta y el caso paradigmatico
del movimiento del 68, que finalmentese tradujo en acciones gue-
rrilleras y clandestinas de grupos de izquierda en la décadadelos
setenta. A esto se le sumaron el sindicalismo independiente y
los movimientos urbanos que cobraron importancia en la década
de los ochenta.

El sistema corporativo, aun cuandoeficiente desde un punto de
vista organizacional (ya que hasta ahora sigue siendo base y apoyo
para cl gobierno), empez6 a ser cuestionado como mecanismo de
legitimidad del régimenpolitico.

El costo de mantener unsistema corporativo se incrementé con

la crisis econdmicaal reducirselos incentivos que se podianrepartir.
De alli que desde entonces cobre importancia un sistema electoral
que permita la expresi6n ideoldégica y la negociaci6n aut6noma de
la fuerza de los grupos (North 1990).

La respuesta anteesta situaci6n fue la de abrir paso a la Refor-
ma Politica de 1977, por medio de la cual se promulg6 una nueva
ley electoral, la Ley Federal de Organizaciones Politicas y Proce-
sos Electorales (LFopPe). Uno delos principales objetivos de esta
Icy fue la creaci6n de espaciosinstitucionales para la participacién
de organizaciones politicas que surgierona raiz del movimientoes-
tudiantil, canalizando y encauzandosuparticipaciOn para sacarlos
de la ilegalidad. Es decir que se integro a la oposicion a los cau-  
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ces institucionales para conducirla inconformidad activa dentro de
los marcos delcontrol politico (Molinar Horcasitas 1991) y ademas

se intent6 ensancharlas bases de apoyoy de consensodel sistema,

logrando que nuevos grupos politicos aceptaran las reglas de una

democracia regulada (Avramov Gutiérrez 1989). A su vez, la nueva
Icy abria el espectro ideolégico parael elector, pero contenia incen-
tivos en favor de la fragmentaciondela izquierda dentro del proceso
electoral y se evitaba que estos grupos se manifestaran directamen-

te en sindicatos, en el medio rural o porvias noinstitucionales en

general (Klesner 1988).

Si bien el corporativismo represent6 en su momentoun obstacu-
lo para el desarrollo de la izquierda independiente, porque capt6 a
las que eran sus bases naturales de apoyo, su ingreso en la arena

electoralle ha abierto otras posibilidades de desarrollo. Las elec-

ciones han representadoparala izquierda independiente,en cierto

modo, lo que la formacion de la cr significd para el movimiento
obrero en los anostreinta. La incorporacion al régimen se traduce
en amboscasos en unadesradicalizacion e incluso burocratizacion,

con efectos estabilizadores y legitimadores.

Hasta ahora hemosesbozadoel papel general de la izquierda

en México enel proceso detransici6n del sistema politico mexica-
no y esta claro que no¢s sinohastael procesoelectoral de 1979 que

realmente se puede hablar dela participacion de la izquierda en la
arena electoral. La pregunta que ahora nos proponemosresolver

es por quéla izquierda independiente, que representa a grupos de
oposicién al gobierno, acepta participar dentro delas viasinstitu-
cionales y actuar enla arena electoral, siendo quesuorigen, histo-

ria, pensamiento y formasdeacci6npolitica se oponena ello, mas
aun, cuando no hay consenso sobre unasreglas electorales que le
son desfavorables y el procesoelectoral no goza todavia de plena
credibilidad.

Aunquerespondera esta pregunta no es sencillo, si podemos

afirmar quela izquierda independiente pago su radicalismo con un
alto costo en represién y marginacion. De alli que cuandose le
abrié la oportunidad de participar formalmenteenlapolitica, haya
preferido desempenarun papelinstitucional mas creativo y posi-

tivo.
Al respecto, no hay queperder de vista que, aun cuando el PCM

y las organizacionesquelo sucedieronentraronenla escenainstitu-

cional, todavia sobreviven muchascélulas de la izquierda indepen-

diente que no se han podidointegraral sistema politico formal, y
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mantienensu posici6nradical; y si bien las opciones revolucionarias
han perdido en muchosuviabilidady legitimidad, dichos gruposto-
davia pueden aprovecharlas circunstancias para impulsar su lucha
contra las estructuras politicas que no les dan cabida. Tales el ca-
so de la recién aparecida guerrilla en Chiapas. Como veremos mas
adelante, este Estado, a diferencia de Michoacén,por ejemplo, que
es otro Estadoconunalto nivel de conflictividad politica y pobreza,
carece dela presencia de partidospoliticos de izquierda que en una
situacion de conflicto sean capaces de canalizar las fuerzas politi-
cas. La guerrilla puede considerarse como unaestrategia delas or-
ganizaciones de base que puedetener éxito para quese las tome
en cuenta, pero de ninguna forma como una opci6n constructiva,
por el alto precio que implica. La arena electoral ofrece mejores
posibilidades parala participacion y la negociaci6n,peroparaello,
debe antes asegurarel consenso delos actoresy la credibilidad de
las instituciones.

A la LropPele siguieron el Codigo Federal Electoral (cFE) en
1987 y el Cédigo Federal de Instituciones y Procedimientos Elec-
torales en 1990. Estos cuerposlegislativos han respondidoa rea-
lidades politicas concretas: conflictos internos dela élite politica
que se han trasladadoal ambito de la competencia electoral; conflic-
tos que se ha tratado de canalizar porla via partidista y la necesidad
de ajustar el sistema electoral a las caracteristicas que presentala
convivencia partidista (Lujambio 1987). Ademas,las reformaselec-
torales han aumentadoy animadola participaci6n delos partidos
en las contiendaselectorales a partir de 1979. Sin embargo, también

es necesario apuntar que las numerosasleyes y las constantes refor-

mashanrepresentado unobstaculo para el aprendizaje y la acumu-
lacion de experiencias de los partidos de izquierda. Esto también
ha influido enla racionalidad de su comportamientoelectoral.

El gobiernoy la oposicidn tienen una concepcién diferente de
la transiciOn que esta siguiendo el modelo politico de legitimidad.
Mientras quela oposicionidentifica las elecciones como mecanismo
unico y definitivo de renovaci6n institucional y de legitimidad, el
gobiernolo ha utilizado como un medio para canalizar demandas
politicas y no ha aceptado someterseal riesgo de la competencia
real. El choquedeestas dosvisiones explica los avances y retrocesos
de la esperada transicién democratica. Esta es una delas razones
por las que no ha habido consensoenlas reglas fundamentales del
juegoelectoral.  
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3. Desempenoelectoral

Para ayudara entender el comportamientoelectoraldelos parti-
dos de izquierdaa partir de 1979, podemosrecurrir a la distincién
entre partidos colaboracionistas e independientes, en cuanto que
los primeros han cooperadoabiertamentecon el gobiernoy conel
partido oficial (Klesner 1988). Dentro de esta linea se encuentran
el pps, el pst y el PARM.!

a) Partidosde izquierda ‘‘colaboracionista’’

El pps surgio en 1948a partir de unaescisién del pcm. Su fundador
fue Vicente Lombardo Toledano,lider reformista de la cRkoM y fun-
dador de la crm. A diferencia de otros partidos de izquierda, este
partido inicio unaprontacarrera electoral en 1949, aunque ésta no
fue significativa, y después se fue acercandocada vez masal gobier-
noy al PRI. Este acercamiento se manifiesta en que a partir de 1958
y hasta 1982, el pps postuld al mismo candidato presidencial queel
partido oficial. En 1968 fue el unico partido de izquierda que se
pronunci6 en contra del movimiento estudiantil y ha obtenido be-
neficios electorales derivados de su cercaniaa la linea gubernamen-
tal. Este partido muestra unapresencia mas consistente en algunos
distritos del Estado de México, Puebla y sobre todo en Veracruz,
especialmente en 1953.

El pst proviene del Comité Nacional de Auscultacién y Coordi-
naci6n (CNACc), del cual también se desprenderia el Partido Mexica-
no de los Trabajadores (pr) de Heberto Castillo. Ambasorgani-
zaciones puedenconsiderarse como unaderivacién del movimiento
de 1968. El pst naci6 en 1975 con apoyodel entoncespresidente de

la Republica Luis Echeverria, con la intencién de conducira la le-
galidada loslideres y a las organizaciones de izquierda vinculados
al movimiento estudiantil. En noviembre de 1987 cambi6é su nom-
bre a Partido del Frente Cardenista de Reconstruccién Nacional.
Al igual queelpps, este partido ha actuado comoaliadodel gobier-
no y ha encontrado mayorapoyoen algunosdistritos del Estado de

México, Distrito Federal, Baja California, Coahuila, Guanajuato e
Hidalgo y especialmente en varios distritos de Veracruz, sobre todo
en 1985, y en Morelos en 1988.

1 Aunqueel PARM nose considera un partido de izquierda,a partir de 1988 se

uneal Frente Democratico Nacionaly conello da un giro ideoldgico y estratégico.  
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Es posible identificar un patron general de comportamiento
electoralde los partidos ‘‘colaboracionistas’’, ya que hasta 1985 ob-
tuvieron resultados de votaci6n pocosignificativos. Sin embargo,
en 1988 aumenta notablemente este apoyo, esto es, casi lograron

triplicar el voto obtenido. A pesar de este cambio, en 1991 dismi-
nuye otra vez dicho apoyo, pero con excepcion del pps, mantienen
un porcentaje de votacidn mayora los niveles anteriores de 1988.

Cuadro 1

RESULTADOS ELECTORALES1979 A 1991

DIPUTADOS DE MAYORIA RELATIVA
VOTACION EFECTIVA'

Partidos politicos

Espectro ideoldégico

Izquierda Centro Derecha

Ano PRT PT PCM' PMT PSD PPS PST? PEM PARM_ PRI PAN PDM

 

electoral PSUM PFCRN
PMS

Bue dots SRDS Se ieee

1979 = = 5.28 - 5 TS. 2.26 - 1.93 74.13 11.47 2.20

c
ieee 127. - 4.37 -- 0.19 1.88 1.78 = 1.37 69.36 17.54 2.26

eee 133 = S58 “Ais = 205 2.59 - 1.74 68.05 16.37 2.87

ee 048 -- 442 - = 920) 9.41 - 6.19 51.01 18.04 1.25

iol 0.59 1.16 8.25 = — 1.80 4.36 1.44 2.13 61.46 17.72 1.08
 

"Se dan los porcentajesde la votaci6n efectiva (no se cuentanlos votos anuladosy/o registra-

dos en los comicios federales de Diputados de mayoriarelativa.

2 Este partido se considera en 1982 y en 1985 como PSUM,en 1988 pms y en 1991 pro.

3 El pstcambia de nombre en 1988 para convertirse enel PFCRN.
 

EI fortalecimiento del prcrN y del PARM se puede explicar por su

vinculacion masestrecha conel cardenismo.

b) Los partidos de izquierda independiente

La linea independiente esta formada basicamente porel PCM y sus

sucesores y el PRT. ; ;

El pcm se crea en 1919, si bien, como se mencion6 anteriormen-

te, permanecié practicamente marginado y en algunosperiodosin-

clusive en la clandestinidad. No contaba con bases de apoyo y tuvo

escasa influencia dentro del movimiento obrero y campesino. Co-

mola izquierda en general, el PCM se caracteriz6 por el continuo
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surgimiento de facciones internas. De alli que algunas veces haya
participadosin registro oficial en algunos procesos electorales con
el fin de lograr mayor cohesion entre sus miembros y de darle mas
difusi6n al partido. Si bien fue acogido dentro de algunoscirculos
de artistas e intelectuales en la décadadelos veinte y los treinta
y en 1968 se unio al movimientoestudiantil, no es sino hasta 1979

que participa efectiva y legalmenteenlos procesoselectorales. En
1982, el pcM se fusioné con organizaciones de izquierda? y pas6 a
formarel Partido Socialista Unificado de México (PsuM). Luego, en

1987, se unio a otras organizaciones de izquierda? para formarel
Partido Mexicano Socialista (pms) y finalmentesirvid de base para
la formaciondel Partido de la Revoluci6n Democratica (PRD). Esta

linea de izquierda independiente mantiene su apoyo massignifica-

tivo en muchosdistritos del Distrito Federal, Estado de México y
algunos de Guerrero, Oaxaca y Nayarit. Resulta muy importante

mencionarqueha desarrollado unabase de apoyo muysignificativa

en Michoacan y Guerrero, que se aprecia sobre todo en los resul-

tados obtenidos por el prpD en 1991. A diferencia de los partidos

“‘colaboracionistas’’, el PCM-PSUM-PMS-PRD mantiene un mismoni-

vel de apoyo hasta 1988. Sin embargo, para 1991 eleva al doble su

porcentaje de votacion, alcanzandoasi su mayor porcentaje de vo-
tacion historica. Este puntoes crucial, ya que indicala existencia de

un apoyo mas solido y menos circunstancial para este partido que

para los otros partidos de izquierda.

E] prt es un partido fundamentalmentetrotskista,ligado histo-

ricamente a la IV Internacional. Participo en la lucha estudiantil del
68, especialmente en la Facultad de Filosofia y Letras de la UNAM,
y en el afo de 1978 obtuvo su registro comoasociacion politica. Su
principal promotora, Rosario Ibarrade Piedra, lo ha convertido en
un frente de lucha contrala violaci6n de los derechos humanos, mas
que en unpartidopolitico.

Ademasde estos partidos formales de izquierda, han existido
otros comoel pT,el psD, el pT 0 el PEM. No trataremos mas am-

pliamente sobre ellos, porque no han participado en mas de una
eleccion federal.

2 Partido Socialista Revolucionario (PSR), Partido Popular Mexicano (PPM),

Movimiento de Accién y Unidad Socialista (MAUS) y Movimiento de Acci6n Po-

pular (MAP).

3 Partido Mexicanode los Trabajadores (PMT), Partido Patridtico Revoluciona-

rio (PPR), Unidad de Izquierda Comunista (UIC) y Movimiento Revolucionario del

Pueblo (MRP).
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El numero departidospoliticos de izquierda que hanparticipa-
do enlos procesoselectorales federales ha ido en ascensoa partir
de 1979: mientras que en 1979 erantres partidos, en 1991 se pre-

sentaronseis.‘ En promedio,existen cinco partidos politicos de iz-
quierdaporprocesoelectoral, lo cual resulta elevado en compara-
cion con el numero de partidos de derecha.5 Sin embargo, durante
este periodo, ningunodeestos partidos alcanza, porsi solo, mas de
10% dela votacion total efectiva en alguna elecci6n y, peor atin,
algunos no sobrevivieron mas de unaelecci6n. Porotro lado,si se

sumael porcentaje de votacidn de todoslos partidos de izquierda,
se observa que concentran mas del 10% dela votaci6n efectiva a

nivel nacional.
Estos datos nos conducen a examinar tres fendmenoscrucia-

les que explican el comportamientode la izquierda mexicana en la
arena electoral: la fusion,la alianza y la fragmentacion. Por fusién
entendemosla union permanente entrevarios partidos u organiza-
ciones para constituirse como un nuevopartido politico. La alianza
electoral, en cambio, es la unidn temporal de varias organizacio-
nes para actuar conjuntamente en una determinada eleccion. La

fragmentaciOnserefiere tanto a las escisiones comoa la ruptura de
alianzas. Aun cuandoeste trabajo no presenta detalladamente los

procesosde fusion, alianza electoral y fragmentacion, mencionare-
moslas conclusiones generales que puedenderivarse de suandlisis.
Los cuadros 2 y 3 muestran los momentosdefusiony alianza elec-
toral que han experimentadolos partidos de izquierda de 1979 a

1991.

c) Fragmentaciones

Conrespecto a la fragmentacion, de 1979 a 1991 sobresalen dos mo-
mentos importantes: el rechazo del pmT a formarparte del PsuMy,
el mas importante,la disolucién del Frente Democratico Nacional
(FDN).

Si bien las diferencias ideoldgicas, personales y tacticas entre las
diferentes organizaciones de izquierda son elementos importantes
para explicar su tradicional fragmentacion, hay otros que son to-
davia mas determinantes. Lospartidos politicos de izquierda han

4 A estos seis partidos se puede sumarel PARM, que a partir de 1991 puede con-

siderarse como unpartidosituadoa la izquierda del PRI en el espectro ideoldgico.

5 PAN, PDM y PARMhasta antes de 1988.
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preferido mantener abierta la posibilidad de probar suerte por su
cuenta, salvaguardandosu independencia organizacional, sus cuo-

tas de podery las prerrogativas que conlleva la condicién departi-

dopolitico legal (posibilidad de llegar a ocupar puestos de eleccién
popular y de intervenir en las decisiones publicas; financiamiento
publico; acceso permanente a los medios de comunicaci6n; franqui-
cias postales y telegraficas, etc.). Asi lo demuestranelcaso del par,
cuandorechaz6 unirseal psuM,y la desintegraci6ndel Fon.Esta ra-

 
 

Cuadro 2

FUSIONESDE PARTIDOS DE IZQUIERDA

Partido Fusiones

PSUM Partido Comunista Mexicano (PCM)
(1982) Partido Socialista Revolucionario (PSR)

Partido Popular Mexicano (PPM)

Movimiento de Accién y Unidad Socialista (MAUS)

Movimiento de Accién Popular (MAP)

PMS Partido Socialista Unificado de México (PSUM)

(1987) Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT)
Partido Patridtico Revolucionario (PPR)
Unidad de Izquierda Comunista (UIC)
Movimiento Revolucionario del Pueblo (fraccién, MRP)

PRD Partido Mexicano Socialista (PMs)
(1989) Corriente Democratica (CD)
 

 
“El pMs dejé de existir y cedié su registro al PRD.

cionalidad ha impedidoa la izquierda obtener todas las ventajas de

una verdadera unificaciOn, comose vera mas adelante.

d) Fusionesy alianzas

La fusion solamentese ha dadoenla izquierda independiente, con-

cretamente en torno al antiguo Partido Comunista. La fusi6n ha
requeridu el compromisoy la conciliacion de diferentes posiciones,
por lo cuallos partidos producto de la fusidn defienden una pos-
tura menosradical que la de sus predecesores. Esta necesidad de

flexibilizaci6n se ve reforzada porquela racionalidad del juego elec-
toral consiste en obtener votos 0 condenarsea la ineficacia en es-

te terreno. En otras palabras: la desradicalizaci6n de la izquierda
es también una funci6nde la efectividad electoral de los partidos
politicos y de los beneficios que representa participar en el juego
institucional. La fusidn entre organizaciones de izquierda ha repre-
sentado asimismo un paso importante para dar mas coherencia y
credibilidad a la alternativa de izquierda (Carr 1983). A su vez,al
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convertirse en una alternativa de poder misreal, se acrecientan los
beneficios para los partidos politicos.

 

 

Cuadro 3

ALIANZAS ELECTORALES
Partido/ 7
Aiio Electoral Alianzas Electorales

PCM (1979) Partido del Pueblo Mexicano (PPM)
Movimiento de Accién y Unidad Socialista (MAUS)

Partido Socialista Revolucionario (PSR)

PRT (1982) Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP)
Unidén de Lucha Revolucionaria (ULR)

PRT(1985) Organizacién de Izquierda Revolucionaria-Linea de
Masas (OIR-LM)
Liga Obrera Marxista (LOM)

PRT (1988) Unidad Popular de Izquierda Revolucionaria
Asociacién Civica Nacional Revolucionaria
Organizacién de Izquierda Revolucionaria-Linea de
Masas (OIR-LM)
Partido de los Trabajadores Zapatistas
Partido Humanista

FDN(1988) Partido Auténtico de la Revolucién Mexicana (PARM)
Partido Popular Socialista (PPS)
Partido del Frente Cardenista de Reconstruccién
Nacional (PFCRN)
Partido Social Demécrata (PSD)
Partido Mexicano Socialista (PMS)

Corriente Democritica (CD)
Consejo Obrero y Campesino de México
Partido Nacional del Pueblo-Comité de Defensa Popular
de Chihuahua
Unidad Democratica
Movimiento al Socialismo
Partido Verde Mexicano
Fuerzas Progresistas de México-Alianza Ecologista 

En tornoa las alianzas electorales es importante senalar que
el pcm enfrent6 por primera vez el reto de unas elecciones aliado
con otras organizaciones de izquierda, y no hay que olvidar que fue
en ese ano (1979) cuando obtuvo el mayorporcentaje de votacién,
pues en 1991 el PRD puede considerarse como unaorganizaci6n cua-
litativamente diferente al pcm. Por su parte, el PRT mantiene su in-

terés por sobrevivir comopartido politico para obtener recursos y
asi seguir apoyandosusobjetivos basicos, que no son denaturaleza
electoral. Este mévil lo ha llevado a formaralianzasconotras orga-
nizaciones de izquierda para alcanzar el minimo indispensable de
votacion.  
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La alianza electoral que se dio conla formaci6n del FDN unio por
primera vez a partidos ‘‘colaboracionistas’’ e independientes para
lograr beneficios electorales especificos.

E! proceso electoral de 1988 fue singular porque en él conflu-
yeron muchascircunstancias quele dieron un cardctercasi extraor-
dinario: el deterioro del nivel de vida de la poblaci6n porla cri-

sis econdmica, las movilizaciones sociales a partir del terremoto

de 1985,las tensiones dentro del grupo gobernante, que se mani-

festaron en una ruptura formal encabezadaporla Corriente Demo-

cratica y en algunasresistencias internas que enfrent6 el candida-
to presidencial del pri (en particular, con el dirigente del sindicato
petrolero), el carisma derivado del nombre de Cuauhtémoc Carde-

nas, entre otras. Por otro lado, los partidos ‘‘colaboracionistas’’,

quehasta entonces se habian beneficiado de su proximidad conel
PRI, Se encontrabanen unasituaciOn de desventaja, ya que el CFE de

1987 permitia al partido mayoritario la obtencién de diputaciones
plurinominales,conlo cual se ponia en riesgo la supervivencia de

aquéllos. Esto impuls6 a estos partidos a sumarse al movimiento

cardenista tomandoparte en el Fpn.Asi, estos partidos mostraron

autonomia en 1988, al postular un candidato diferente al del PRI,

desmintiendoenparteel calificativo de ‘‘colaboracionistas’’ que les

hemosdadohasta ahora.

En este sentido, se puede concluir que las alianzas electora-
les son un recurso fundamental para la supervivencia de los par-
tidos de izquierda y que hansido utilizadas tanto por partidos

‘‘colaboracionistas’’ comoporlos independientes. La estrategia de
la alianza resulta muy atractiva para los partidos, porque,si bien se

ha demostrado que les proporciona beneficios electorales, no re-

presenta para ellos mayores costos ni compromisos. A diferencia
de la fusion, una vez que terminael proceso electoral recobran su
independencia comoorganizacion formal.

Para adentrarnosatin mas enla importancia delas alianzaselec-

torales entre partidos de izquierda,vale la pena retomarel caso de
las candidaturas comunespostuladasparalas elecciones federales
de diputados de mayoria relativa en 1988.

e) Candidaturas comunes en 1988

La candidatura comines unaalianzaelectoral que consiste en que
dos 0 maspartidos politicos postulan al mismo candidato (propie-
tario y suplente) para un distrito especifico. Esta oportunidad de
alianza se abri6 enel cFE y es diferente de una coalicién, porque no
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necesita cumplir con los requisitos que sefalabalaley en los articu-
los 79 y 82 a 92. Eneste sentido, las candidaturas comunes represen-
taron una alternativa de bajo costo, ya que no implicaban pérdida
de tiempo nide independencia, y ademas resolvianel problema de
la coberturaa nivel nacional. Por otro lado, la conformacién del Fon
dict6 un patr6n decisivo de alianza a nivel de eleccién presidencial
en contra del pri

y

tuvo un efecto de “‘coleo’’ en eleccidn de dipu-
tados en distritos uninominales.

Los partidos de izquierda postularon en 1988 candidaturas co-
munes en 46% delosdistritos electorales. Se distinguen 8 tipos de
alianza. El cuadro nimero4 presenta, aunadasa su frecuencia ab-
soluta y relativa con respecto altotal de las candidaturas comunes
y al totaldelos distritos electorales. También especifica cudles fue-
ron ganadoras.

Cuadro 4

CANDIDATURAS COMUNES POSTULADAS
EN EL PROCESO ELECTORALDE1988.
DIPUTADOS DE MAYORIA RELATIVA
 

 

Tipo de Frecuencia! % con % con Distritos % de

candidatura respecio respecto ganados_  distritos

comin al total de al total ganados

candidatos de distritos

comunes

PPS + PFCRN 89 64.03 29.67 8 8.99

PPS + PFCRN

+PARM 28 20.14 9.33 8 28.57

PPS +PARM 8 5.76 2.67 0 0.00
PPS +PMS

+PFCRN

+PARM 5 3.60 1.67 2 40.00

PFCRN

+PARM 4 2.88 1.33 1 25.00

PMS+PPS

+PFCRN iz 1.44 0.67 1 50.00

PMS +PARM Z 1.44 0.67 2 100.00

PPS+PMS 1 0.72 0.33 0 0.00

TOTAL 139 100.00 46.33 22 15.83
 

" El Gnico antecedente encontradosobre la contabilizacién de las candidaturas comunesesel
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Los dos primeros tipos de alianza concentran el 84% deltotal
de las mismas. Del andlisis de estos casos se concluye que a mayor
numero departidos aliados, mayor oportunidaddetriunfo, pero,al
mismo tiempo, que la propensi6na la alianza es menor cuando el
numero de partidos es mayor. Casi en el 93% delas candidaturas
comunesaparecenpartidos que no pertenecena la izquierdainde-
pendiente. Enotras palabras, el prt no particip6 en ninguna can-
didatura cominy el pmssdlolo hizo en diez distritos. Esto ultimo
puede deberse a que el pms manifest6su interés poractuar conotras
fuerzas de izquierda sdlo muy poco tiempoantes delaselecciones.
Sin embargo,el pmsfue el partido que, en nimerosrelativos, mas
gano conlautilizacion deesta estrategia, ya que triunfé en 50% de
los distritos en los que presenté candidatura comin.

Los partidos de izquierda no aprovecharonni maximizaronlas
potencialidades de las candidaturas comunes, ya que la mayoria de

ellas fue postuladaen distritos dondeesos partidos no habian obte-
nido apoyosignificativo durantelas tres elecciones previas a 1988.

Sin embargo, los éxitos fueron importantes. Aun cuando so-
lamente 15.8% de las candidaturas comunes resultaron ganadoras,
se debe tomaren cuenta quehasta antes de 1988 lospartidos de iz-

quierdano habianlogrado obtenercurules porla via de la mayoria
relativa. Las candidaturas comunes ganadorasse concentraron en

Michoacan, Estado de México, Distrito Federal, Morelos y Guerre-

ro. De estos Estados, sobresale Michoacan, dondelos partidos de

izquierda unidosen alguntipo de alianza triunfaronen diez de trece

distritos electorales.
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iY EL PODER SE QUEDAEN FAMILIA!
PISTAS SOBRE EL DESARROLLO
POLITICO DE AMERICA LATINA

Por Diana GUILLEN

INSTITUTO MORA, MEXICO

ESDE SU ARRIBOa la vida independiente,los distintos paises de

Liaiares Latina hansido el escenario de multiples enfrenta-
mientosporel poder, situacién que,en ultima instancia, nos habla
de las dificultades existentes para que algunode los grupos involu-
cradosen la lucha estableciera su hegemonia sobre los demas.

En este marco,la inestabilidad politica se ha asociadoa la cons-

titucion de una burguesia débil e incapaz de asumirel papel rector
quele correspondedentro de sociedadescapitalistas comolas nues-

tras. Aunqueparte de la idea nos seduce, creemos que las pugnas
generadasalrededordel poder rebasan algunas veces las cuestiones

estrictamenteclasistas. Recordemos también que,si bien en el caso
europeo el transito de la monarquia absoluta a la democracialibe-
ral estuvo ligadoal ascenso y consolidacién del mundoburgués,el
establecimiento de un modeloa partir de esa experiencia para ex-

trapolar a realidadesdistintas no es un métodovalido. De hecho, en

lo que a América Latinase refiere, la estructuracién de los Estados

nacionales sigui6 sendasdistintas a las trazadas en Europay cllose
reflej6, entre otras cosas, en que las futuras burguesias y lites la-
tinoamericanas heredaran formasestatales e ideologias que en el
viejo continente sus homélogashabian construidoa sangrey fuego.

Asipues, habria que recalcar queenel area se ha construido una
historia politica propia, en la que el recurso delas armasy dela vio-
lencia ha desempenado un papel importante. No obstante haber-
se adoptado formulas republicanas, los canales institucionales han
tendido a permanecer relegados a un segundoplano y, para mu-
chos, pareceria que a la hora de consumarsu independencia, los

paises latinoamericanosabrieron una caja de Pandora que dejé es-

caparefectos perversos y no siemprefaciles de controlar.
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La interminable serie de golpes de Estado que ha puestofin a
gobiernos legalmente constituidos; el papel de arbitro con voto de
calidad que han desempenadolos militares; el poco peso con que
han contadolospartidos politicos y, en general, los procesoselecto-

rales como medio departicipaci6n ciudadana;los fraudes constan-
tes a los quelas élites han recurrido cuandoelresultado que arrojan
las urnas noes el deseado;y el abusodela violencia, institucionali-

zada o encubierta, para reprimir y controlar fuerzas adversas a las

hegemOnicas, son solo algunos de esos efectos que le han ido cor-

tando caminos a la democracia politica en América Latina y que

imprimen a la misma unaserie de contenidos quea todasluces la
separan del modeloclasico.'

éEn dondebuscarel origen de este comportamiento poco orde-
nado?, ésera el resultado de unacultura politica que privilegia los
rasgos patrimonialistas que nos lego el coloniaje?, ése debera mas
bien a la débil base estructural sobre la que se fueron levantando
los Estados nacionales?, étendra que ver con los valores mestizos

que surgieron de la mezclaentre lo ibérico y lo indigena y que son
diferentes de los europeos 0 norteamericanos? Creemosqueen lu-

gar de elegir entre algunas de estaspistas a las que generalmente se
alude para explicar el desenvolvimiento de nuestros paises, habria
que seguirlas todas, pues, en el fondo, las manerasde hacerpolitica
en América Latina estén relacionadas con su heterogeneidad es-
tructural, con los patrones para el ejercicio del poder a los que la
memoria colectiva otorga validez (aun si no son justos) e incluso
con los niveles mas subjetivos e individuales de los actores.

Hurgandoen el pasado

Sw aceptarla idea de que los procesos inherentes a nuestra histo-
ria debanseranalizadosen funci6ndelostipos ideales que se han ge-
neradoenotraslatitudes, entendemosquela ausencia de un grupo
conlos atributos necesariosparallevar adelante un proyecto nacio-
nal que condensaray superaralos fraccionalismosy regionalismos
heredadosdel periodocolonial, fomentla proliferaci6n de grupos

1 Cuando hablamosdel modelo clasico, mds que la propuestaaristotélica de en-

tender a la democracia como una formade gobierno ciudadana que contrasta con

los regimenes monérquicos(en los que gobierna un solo hombre) y aristocraticos

(en los que gobiernan unos cuantos), tenemos en mente esa democracialiberal que

se desarrollé el siglo pasado y que sirvid de referente para los distintos proyectos

sobre los que se construyeronlos Estados nacionales latinoamericanos.
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que,conlas armas en la mano,se encaminarona impulsardistintos
proyectos de lo queseria la futura sociedad.

Formalmente se adoptaron regimenes que incorporaban el

principio de soberania popular y en los que el poderera distribui-
do entre distintos 6rganos; sin embargo,enla practica, el Ejecutivo

concentr6 en sus manos mayores cuotas de podery las guerrasin-

testinas substituyeron otros posibles canales de participaci6n. En

este ambiente, el ascenso de quienes empunabanla banderaliberal
0 la conservadora carecia de bases que dieran solidez a sus repre-

sentantes, los cuales no necesitaban mayorlegitimidad porque su
fuerza derivaba de la capacidad que poseyeran para imponerse en

el terreno militar.
Asilas cosas, en la primera etapa de vida independientelas éli-

tes coloniales, lejos de cohesionarse, tendieron a la fragmentacion,
y su predominio sobre sociedadesen las que el acceso al poder se

dirimia en el campodebatalla se volvio porlo general pasajero y se

circunscribio a pequenas o grandesparcelasdel territorio nacional.’

Masadelante, cuando el mal llamado periodo de la anarquia

quedo atras? y se consolidaron diversas oligarquias a lo largo del
continente, los avatares a los que tanto enel terreno politico como

2 En el periodo postindependiente el recurso militar se convirti6 en el mejor

medio para dirimir las cuestionesrelacionadas con el poder,de alli que buena par-

te de su descripci6n se base en un recuento interminable de enfrentamientos y

guerrasciviles. Las tendencias mds generales que imperaronen el continente alo

largo de ese lapso son dificiles de seguir, pero el texto de Halperin sigue siendoutil
para ello a pesar de haberse publicado porprimera vez hace muchotiempo (1969).

Cf. Tulio Halperin Donghi, Historia contempordnea de América Latina, Madrid,

Alianza, 1981 (Coleccién El Libro de bolsillo nim. 192), pp. 134-207. Intentos

interpretativos mds amplios se encuentran en los trabajos de Agustin Cueva, El

desarrollo del capitalismo en América Latina, México, Siglo XXI, pp. 31-100 y Mar-

cello Carmagnani, Estado y sociedad en América Latina, Barcelona, Critica, 1984

(Coleccion Critica).

3 La situaci6n que reiné enlos paises latinoamericanos despuésde la Indepen-

dencia refleja entre otras cosas la incapacidaddelos grupos existentes para impo-

nerun proyectoenel que pudieraintegrarseel conjunto de la sociedad. Demuestra

también que ningunode esos gruposcontabaconla fuerzafisica necesaria para es-

tablecer su dominio sobre los demas, lo que en los hechosse traducia en una situa-

ci6n de enfrentamientos directos casi permanentes. Ahorabien, mas alla de que a

primeravista las imagenes que provoquen esos momentosde nuestra historia sean

de caos,en el fondo tienen quever con lo que hemos venido repitiendo: las bases

particulares sobre las que se constituyeron los Estados nacionales en América La-

tina, no porserdistintas de las seguidasenlospaises centrales deben catalogarse

como andrquicas,cf: Agustin Cueva, El desarrollo, pp. 40-41.
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en el economico venian enfrentandose las nacientes republicas no
fueron del todo superadosy, dependiendodelpais del quese tra-
tara, la violencia se mantuvo abierta o encubierta en la base de go-

biernos fuertes desde los que empezaron a consolidarselos futuros
Estados.

En términosgenerales, el papel que desempefaronlas oligar-
quias dentro dela historia latinoamericanase vincul6, por unlado,
con la capacidad que mostraron sus miembros para impulsar pro-

yectos econdmicos(casi siempreligados con la produccién de ma-
terias primas destinadasa satisfacer las necesidades del mercado
externo) y, porel otro, con su capacidad para establecer zonas de
influencia sobre las cuales un reducido nimero de personasejercia

el poder en un ambientederelativa calma.‘ En este contexto y por

mas que el concepto que se usa para enunciarlas sea problemati-

co,’ la presencia delas oligarquias ha sido un elementoclave en la
constitucion de la cultura politica que impera en AméricaLatina.

Eneste sentido se hallamado la atencionsobre el cardcter pa-
trimonial de las formas de dominacion querigieron bajo el Estado
oligarquico, caracter que cristaliz6 en la presencia de lideres poli-
tico-militares con los que se reproducia la imagen del hacendado en
el recién creado ambito nacional, al tiempo quese limitaban las po-

sibilidades de participaci6n real de los escasos partidos de la época.
Los caudillos que surgierony se impusieron dentro de dicho marco

4 Las guerrasintestinas tendieron a disminuir durante la etapa oligarquica, pe-

ro, como deciamosantes,la violencia sigui6 formandopartedel juegopolitico de la

€poca y mas de una vez fueron representantesdel ejército los que desdeel Ejecuti-

vo de los gobiernos monopolizaronel uso de la fuerza y pacificaron a los militares

y caudillos de sus respectivos paises (Tomas Guardia en Costa Rica, Justo Rufino

Barrios en Guatemala, Porfirio Diaz en México, etcétera).

> El término oligarquia se ha convertido en parte de un discurso quelo inte-

gra comojuicio de valor negativo y deslegitimador, mas que comounacategoria

analitica. El caracter peyorativo que lo acompana se remonta enel tiempo y aun-

queesta caracteristica se relaciona con lo queensentidoestricto define la noci6n

(un gobierno de pocos), también se acentda porque a diferencia de otros térmi-

nos de la misma familia como monarquia 0 democracia, que remiten sobre todo a

cierto tipo de instituciones, el de oligarquia se aparta del planoinstitucional y hace

énfasis en un hecho: el poder supremo recae en un pequefo grupo de personas

tendencialmente cerrado, unido porvinculos sanguineos,deinterés o de otro tipo

y que gozandodeprivilegios particulares hace uso de todos los medios que estén

a su alcance para permaneceren el poder. Cf. Frangois Bourricaud, ‘‘El ocaso de

la oligarquia y la sobrevivencia del hombre oligarquico’’, Aportes (Paris), nim. 4

(abril de 1967) y Norberto Bobbio y Nicola Matteucci, eds., Diccionario de politica,

México,Siglo XXI, 1986, t. I, pp. 1118-1119.

 

 

iY el poderse queda en familia! 115

basaban buenapartedesu fuerza en estrategias de favores y lealta-

des que recuerdanalsenorpatrimonialy, en general, se mostraban
incapaces de superarel autoritarismo y personalismospropiosdel
mismo.Losintermediarios a los que recurrian en elejercicio de su
poder distaban mucho del burécrata weberiano y carecian de un
sentido de cuerpo, ya que, aun cuando la oligarquia no controlara

todos los resortes de la administracién, como a veces se cree, los
funcionarios tendian a considerarse como feudatariosal servicio de
un individuo,una familia 0 un clan.*

Antes de seguir adelantevale la penaprecisar que el uso que ha-

cemosdel concepto deoligarquia tiene un caracter eminentemente
hist6rico y en ese sentido se limita a rescatar uno delos principa-
les atributos que en los hechosdio vida a ese sector: la capacidad
de sus miembrospara concentrarlas riendas del poder econdmico,
para controlardirecta o indirectamenteel poderpolitico y para co-
locarse en la cima del podersocial en lo que a prestigio y autoridad

se refiere.’
Conla consolidaci6n de las oligarquias que cubrian los planos

nacional (como aquellas que surgieron alrededordel café en Cos-

ta Rica y El Salvador) y regional (propias de paises extensos y con
economiasrelativamentediversificadasal estilo de México y Brasil 0
bien de lugares pequefios con problemas de integraci6n heredados

desde la colonia como Ecuadoro Pert), las sociedades latinoame-

ricanas vivieron una especie de cercamiento quellev6 a expropiar

espacios de participaci6n politica y social a sus miembrosy restrin-
gid el usufructo de los mismosal pequeno grupodeloselegidos.®

Dehecho,unodelos pilares sobre los quese levantaba el poder
dela oligarquia era el principio de exclusion,el cual rebasabaeldis-
curso liberal importado del extranjero e imponia barreras formales
e informales la participacidn politica de quienes no pertenecian a

® Cf. Frangois Bourricaud,El ocaso, pp. 12-23; Octavio Tanni, La formacion del

Estado populista en América Latina,2a. ed., México, Era, 1980, pp. 72-83.

7 Cf. Alain Rouquié, América Latina. Introducci6n al extremo Occidente, Méxi-

co, siglo XXI, 1980, p. 133.

8 Habria que aclarar que en el fondotales espacios nunca se habjan abierto y

que porlo tantoloslimites que enla prdctica se les impusieron constituyen una

expropiaci6n s6lo en el terreno formal. No porello pierde importancia el hecho,

ya que, desde nuestro puntodevista,a la larga va a ser uno mas delos elementos

que configurardnla cultura politica imperante en nuestros paises y que con raras

excepciones, como podrian ser Uruguay, Chile o Costa Rica,van a privilegiar los

patrones excluyentes sobre los de participaci6n.
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la Elite. Quienes la integraban,porel contrario, cerrabansusfilas y
ponianfiltros al ingreso de nuevos miembros,a la vez que utilizaban
el monopolio que poseian sobre poder para apoyar sus intereses
particulares.

Los caminos que siguié cada uno de estos grupos dependieron
de multiples factores que, al entrecruzarse, provocaronel deterioro

paulatino del poder oligarquico como en Uruguayy Chile, revolu-

ciones comola de 1910 en México, movimientosantioligdrquicos
como el que en 1930 encabezo Vargas en Brasil, relaciones am-
biguas comolas que predominaron en Argentina, surgimiento de
ideologias nacionalistas cuyo eje aglutinador era el discurso anti-

oligarquico comola quecristaliz6 en el MNR (Movimiento Naciona-
lista Revolucionario)boliviano, o bien la capacidad de los represen-

tantes de la oligarquia para mantener su predominiosobreel resto

de la sociedad comoen Peru, El Salvador, Guatemala 0 Nicaragua.”

La familia: institucién de larga data y resistencia

Si nos preguntaramos quiénes conformanhoyen dia los circulos
que detentanel poder en América Latina, podriamos adelantar que,
en general, se trata de grupos pequenos, constituidosa partir de co-
yunturas propiasde la vida local y en los que siguen siendo ciertas
familias las que desempenan un papel importante."

Nuestra idea es que las formas de poderenlas quese basa el

Estado oligarquico han sido en general desplazadas por mecanis-

mos mas modernosdehacerpolitica, pero que ello no obsta para

° Aunqueel campopolitico es el que por el momentonos interesa, tendriamos

queaclarar que noera el nico enelquela oligarquia mantenjiaexcluidos a quienes

se encontrabanfuera de ella. Como hemosdicho,ésta ltima también encabezaba

los circulos econémico social.

10 En todocaso, fuera que el orden oligdrquico hubiera sido superado 0 no,pa-

receria que una parte de los viejos integrantes del mismo lograron permanecer

dentro de la escena politica de sus respectivos paises como miembros delas élites

que actualinente los gobiernan y que su peso dentro de estas Ultimas se relaciona

con los momentosde corte o las transiciones pausadas que depositaron el poder

en nuevos grupos.

1 Debido a la importancia que sostienen las redes familiares en las estructuras

social y de poder latinoamericanas, Marcos Kaplan plantea que ha surgido una

nueva élite oligarquica capaz de absorber partir de su flexibilidad y permeabi-

lidad, a las fuerzas y componentes del cambio, a los cuales tenderé a desgastar y

reorientar para conservarlo esencial de sus intereses y del sistema; cf. Marcos Ka-

plan, ‘‘La teorfa del Estado en la América Latina contempordnea’’, El trimesire

economico (México), vol. L, nim. 198 (abril-junio 1983), pp. 677-711.  
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que siga existiendo unaélite cerrada a la que se accede con mayor
rapidezy facilidad si se cuenta conlos antecedentesfamiliares ade-
cuados. Es cierto que el tiempo ha transcurrido y que las socieda-

des decimononicas,en las que era necesario perteneceral exclusivo

circulo de familias agraciadas para ocuparposiciones politicas y so-
ciales, han tenido que abrir sus puertas, si no a las masas, por lo

menos a nuevos miembros. Sin embargo,las treinta y seis familias

que duranteel siglo xix manejaronlas riendas de Paraiba monopoli-

zando la produccion y comercializacion del algod6n y controlando

los puestos publicos, la casta divina yucateca formada portreinta

familias de las que dependia todo lo relacionado con el henequén

yucateco 0 la dinastia que se inicid en Costa Rica con la llegada de
los conquistadores espanoles, son solo algunos ejemplos de unasi-

tuaciOn quese extendiaporel continente en la centuria pasada” y

cuya esencia ha logrado subsistir en algunos casos hasta nuestros

dias.
Dehecho,a pesar de quelas tendencias que conducena lain-

dustrializacion en el plano econdmico,a la urbanizacionenel social
ya la burocratizacion enel politico contribuyena relajar los vinculos
que atraviesan a todaslas familias, no creemosqueestos ultimos ha-

yan desaparecido por completo." Sobre todo aquellos grupos que
poseen ciertas caracteristicas de cuerpo siguen buscandorescatar

las tradiciones y los mecanismos que, comoel fortalecimiento de
los lazos familiares, ayudan a su cohesion. En este marco, nuestro

punto de partida es que en AméricaLatinala familia todavia des-
empena un papel importante dentro del proceso de socializacion,
y quesi bien dicha importancia resulta mas evidente enlos lugares
poco industrializados, en los que la poblacién es predominantemen-
te rural y en dondese observa unapresencia indigenasignificativa,

2 Cf, Diana Balmoriet al, Notable family networks in Latin America, Chicago,

The University of Chicago Press, 1984, pp. 1-2; Samuel Stone, La dinastia de los

conquistadores. La crisis del poder en la Costa Rica contemporanea, San José, EDU-

CA, 1982 (Coleccionseis).

13 Nos parece quela introducci6n de cambiosenlas relaciones estructurales de-

be sin dudatenerefectos sobre los patronesa partir de los cuales los individuosse

insertan en las sociedades, pero también creemos quetales efectos no son mecani-

cos y que el resultado de toda transformaci6n social siempre va a estar dado por

las formas concretas que adquiera la mezcla entre lo nuevoy lo viejo. Desde esta

perspectiva,los pasos dados por América Latina hacia la modernizaci6n(léase su

adopcion de patronesindustrializadores) siguen caminos propios que explican la

pervivencia de elementos mis bien ajenos a la racionalidad del capitalismo.

  



 

 

118 Diana Guillén

en los paises con caracteristicas contrarias no se ha desechado del
juego social."

El peso delas estructuras familiares para la sociedad en su con-
junto se mantiene comounatendencia quecruzaa los diversos sec-
tores de los paises del area y que, en el caso de las élites, forma
parte del proceso de operacionalizaciéndel podery refuerza la ca-
pacidad del grupo para mantener su dominio cuando, en medio de
un clima de debilidad institucional, se desatan tiemposinestables.

Aunquetales caracteristicas se heredandel pasado,la hipétesis
que manejamoses que en Latinoaméricaelperfil aglutinadory ge-
nerador de poderdelas familias encumbradaspersiste hasta nues-
tros dias con niveles diferenciados por pais. En este sentido pen-
Sariamos que buenapartedelos planteamientos de Balmori, Voss y
Wortman paraelsiglo x1x puedentrasladarseal presente a pesarde
los cambios,incluso estructurales, que se han vivido y que imprimen
Tasgos nuevosa los viejos patrones.'’ Por ejemplo, en aquellos luga-
res en los quelas instituciones no han logradofortalecerse, las fa-
milias de notables tienen un papelsimilar al que desempenaron sus

ancestros cuando el rompimiento del mundo colonial los dejé sin
sus antiguos marcos de poder."

Por supuesto que el aparato estatal contempordneoseha for-
talecidoy, a diferencia del periodo postindependiente, cuenta con

instituciones y organismos que puedenser endebles pero que cons-
tituyen un paso adelante con respectoal siglo xix. 6Cémoenten-
der entoncesel paralelismo que proponemos? La idea serfa que
las instituciones no se crean en abstracto y queen el caso concreto
de América Latina su desarrollo va ligado conlas redes familiares

Cf. Manuel L. Carlos y Louis Sellers, ‘‘Family, kinship structure, and moder-

nization in Latin America’, Latin American Research Review (University of Texas),
vol. Vil, nim. 2 (summer1972).

'S La idea central de Balmori, Voss y Wortmanes quelas familias de notables

que habian surgido en América Latina desde Ia colonia tejieron una verdadera red

social durante el siglo XIX, debido al poco peso que en ese periodo tuvieronlas

estructuras sociopoliticas. Las redes familiares adquirieron cohesi6n y se convir-

tieron asi en el eje de la historia latinoamericanaentre el ocaso del coloniaje y

los primeros afos deeste siglo, concentrando sus miembros el poder econémico,

politico y social a través de las prdcticas clientelistas y patrimonialesya existentes.

Para comprobartal hip6tesis se sigue el detalle de las alianzas y mecanismos uti-

lizadosa lo largo de tres generaciones (aproximadamente 1750-1880) en Buenos

Aires, el noroeste de México y Centroamérica; cf Balmori et al, Notable family

networks, p. 5.

16 Ibid., p. 5.
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sobre las que descansala estructurasocial, de alli que la tendencia
de nuestras sociedades a generar espaciosinstitucionales (sea en el
plano formal,sea en el plano operativo) no necesariamentese tra-
duzca en la desaparicion delos vinculos familiares y personales..”

En México, por ejemplo, la existencia de este tipo de redes es

un elementoclave que,sobre todo en el campo, ayuda a reprodu-
cir las relaciones de dominacion vigentes. Los vinculos que unen a
los miembrosde una familia extensa ofrecena la mismala posibili-
dad de disfrazarloslatifundios (prohibidos porla ley) mediante la
fragmentacionficticia del terreno; asimismo, en el Ambito urbano-

industrial le permiten diversificar las inversiones y los riesgos.* En

otros lugares del continente tal vez no haya necesidad de burlarla
legislaci6n para acaparartierras, pero las redes informales se man-
tienen comounrecursopolitico valioso que tiende fortalecera las
familias integrantes de las élites (aun cuando existan intereses

econdmicos divergentes) y a reproducir lasrelaciones clientelistas.”

Habria queaclararsin embargo que, desde nuestraperspectiva,

mas que unaestrategia maquiavélica o unapolitica de alianzas que
recuerdaa las antiguas monarquias, la construccion de redes fami-

liares entre las élites latinoamericanas tiene mucho quever con lo
cerrado detales grupos y con las marcadasdiferenciassociales que
imperan en la mayoria delos paises del area. Ambos elementos se
combinan y reducenlos espacios de interaccién de los individuos,

17 Este matiz es el que en cierta medida nos separa delos autorescitados, ya

quepara ellos el surgimientodelas nuevas organizaciones que en este siglo acom-

pafian la formalizaci6ndelas estructuras politicas destruye la cohesi6n que habia

caracterizadoa las redes familiares del siglo XIX al abrir la puerta a otros grupos

e intereses. A pesar de que enteoria el planteamiento es valido, creemos quela

historia demuestra que tales redes perviven aunque sus mecanismosde cohesi6n

y de insercién enla vida publica se hayansofisticado y pasen ahora por otro tipo

de canales (partidos, camaras, confederaciones, etc.); cf Balmoriet al, Notable

family networks, p. 26.

18 Cf. Guillermo de la Pefia, ‘‘Poder local, poder regional: perspectivas socio-

antropolégicas’’, en Jorge Padua y Alain Vanneph, comps., Poder local, poderre-

gional, México, El Colegio de México, CEMCA, 1986, pp. 38-41.

19 Es interesante destacar que en buenaparte de nuestrospaises, sobre todo en

los que ha habidopresencia indigena,las relaciones de clientelismo recrean figuras

propias del mundofamiliar para generar vinculos entre patrones y subordinados.

Los lazos que atan a unos y otros van mésall del salario y del contrato, ya que

entre ellos se crean relaciones de compadrazgo y de lealtades que se refrendan a

través de ciertos ritos sociales (bautizos, quince afios, bodas, sepelios).
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quienesa la larga tienden a formar pequeiioscirculos entre cuyos
limites nacen,se reproduceny mueren.” Eneste contexto, y sin que
porello se niegue que algunas veces existe premeditacién,las fami-
lias pertenecientes a un mismo ambiente tenderdn a emparentar,
simple y llanamente, porque el margen de opciones quetienen sus
miembrospara elegir pareja es estrecho.

Tal tendencia se muestra con mayor fuerza en los lugares en
los que la élite es mas pequefna ycerrada yesto a su vezserela-
ciona,entre otras cosas, con las caracteristicas del espacio sobreel
que dicha élite extiende su poder. Elementos cuantitativos como
el numero de pobladores, el tamafio dellugar o el porcentaje de

indigenas existentes se mezclan con las formas concretas que asu-

menlas relaciones sociales en cadapais y la combinaci6n de ambos

contribuye a delinearel perfil de los grupos dominantes. En las

areas poco extensas y con unafuerte presencia indfgena,el circulo
de los poderososes quiza masfacilmenteidentificable y las familias
que lo componenrelativamente pocas.”! Enotrossitios también de
reducida extensi6n pero en los quelas barreras étnicas tienen me-

nos importancia(sea porel mestizaje, por el exterminio delos in-
dios 0 por el escaso numero de estos tltimos que encontraron los

colonizadores), el patron se repetira y serdn unas cuantas familias
relacionadas entre si las que compongan la élite, aunque en ese

caso el origen racial tiene menospeso enla definiciéndelprestigio
social. Finalmente, los lugares con una poblacién mds homogénea
(€tnicamente hablando)y enlos quelas distancias son mayores,ten-

deran a incorporar mas miembrosal grupo deloselegidos. En este
sentido,si bien la historia de un pais no puede explicarse en fun-
cidn de su tamanoo del nimeroy lascaracteristicasfisicas de quie-
nes lo habitan, tales factores si inciden en la capacidad de integrar
mas 0 menosfamilias al circulo de las élites y, por lo tanto, en la

» Originalmente pensdbamosqueeste tipo de patrones correspondiana socie-

dades poco desarrolladasy en las que los valores tradicionales tienen mayorin-

fluencia, sin embargo,la lectura de Wright Mills nos dej6 entrever un mundosimi-

lar en los Estados Unidos(por lo menos enlo quea la trayectoria de los miembros

de la élite se refiere); cf. Wright S. Mills, La élite del poder, México, FCE, 1987.

21 Creemos quela existencia de un mundoindigena marca indeleblementea las

€lites que se levantan sobre el mismo, ya que porunlado se retomala ideologia

heredada desdela colonia y se justifica como natural el predominio de un pequeno

grupo de blancos sobreel resto de la sociedad,y, por el otro, se va gestando un

primer elemento cohesionador:el rechazo a todo lo que huela a indio.  
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posibilidad de que las alianzas por matrimonios cubran un abanico
mas amplio.”

Un fugaz recorrido porel continente

Peruseria un buen ejemplo dela primera situacin a la que nos
referfamos en el apartado anterior: dentro de suslimites y basdn-
doseparaello en una ideologia que se hereda desdela colonia,” los

miembros del grupo dominante hanrecalcado sus diferencias con

el resto de la poblacion, rescatandolos valores ligados al autorita-

rismoy al paternalismo y fortaleciendo los principios de jerarquia
y destatus. El prestigio y seguridad social de las pocas familias que

integran la élite proviene en buena medida de su perfil de propie-
tarios rurales y la mayoria de los habitantes mas que ciudadanos de
una naciOn son sujetos que dependende la autoridadlocal del ha-

cendado. Eneste contexto, la tradicion peruanahaidentificado a la

élite sobre todo con los gamonales, término que en la cultura local

” Nosparece importanteinsistir en que tal hip6tesis no pretende reducir la ex-

plicaci6n del perfil que cada élite adquiere a los factores cuantitativos ya enuncia-
dos, simplementetrata de rescatarlos y combinarlos con caracteristicas mas estruc-

turales como podrianserla subsistencia de una fuerte tradici6n rural que permite

a las oligarquias ligadas a la misma mantenersu poder0 la debilidad que por con-
traste tienen los sectores medios urbanos,0, en fin, el no surgimiento de un grupo

diferenciado encargadodelas labores politicas y proveniente de estos ultimos.

2 Nohay queolvidar queloscriollos peruanos constituyeron unodelos ultimos

baluartes del realismo espanol en América Latina y que de hecho paraellos la in-

dependencia tuvo quellegar desde afuera porque dentro de sus limites mas que

los impetuslibertarios pesaba el miedohacialos indios (57% de de la poblaci6n) y

hacia los mestizos (29%) concentradosen el area andina. En este sentido creemos

queparte de la memoriacolectiva de esa regidn(y enella incluimos también a una

porci6n del Ecuador y a Bolivia) proviene de un tiempo remotoy tiene que ver

con la marcadadivisidn social y econémica que existfa desde el coloniaje. Asi, la

élite andina que vivid en visperas de la independencia hered6 a sus sucesores un

perfil que resalta los valores ligados con la pureza dela sangre y con la necesidad

de marcardiferencias entre las personas. Comobien dice Lynch: ‘‘La aristocracia

peruana —unaaristocracia rural, de los cargos publicos y del comercio— se asia

fandticamente a sus poderesy privilegios. Su conservadurismo estaba provocado

no s6lo por nostalgia de la situaci6n pasada sino también por miedoa los futuros

desérdenes. Lasclases propietarias de Limaestabanaterrorizadaspor‘el temor

del desenfreno del populachoy gente de color de esta ciudad y sus contornos, que

exceden

a

los blancos contercio y quinto y que son incontenibles en el robo,al-

tivos insubordinados y sin ideas”’’[segtin manifestaba un testigo de la época que

cita textualmenteel autor], John Lynch, Las revoluciones hispanoamericanas 1808-

1826, Barcelona, Ariel, 1980, pp. 178-179.
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designa alosricos e influyentes, y ha aceptado como un hecho que
a ella correspondedirigir la vida politica de cada localidad primero
y del pais después.”

La familia tiene un marcado peso enla constitucién de dicha
élite,* situacidn que en términos generales se repite en el Ecuador
y Bolivia, dondelas trayectorias seguidas han sido enparte simila-
tes. Asi, alrededor dela fuerte herencia colonial que ha tendido
a marcarlas indeleblemente,las sociedades que se han consolidado

en el area andina pueden mostrar polos modernizantes,pero sus re-

laciones politicas se manejan de acuerdoa patrones arcaicos que se
vinculan con unaestructura socioeconémica polarizada y dentro de
la cualla violencia se convierte en instrumento necesario para soste-
nerlas diferencias entre el pequeno grupo de propietarios agrarios
y quienes carecen de tierra (generalmente indios y mestizos). Pro-
bablemente acentuadoenciertas regiones, el problema del campo

sigue siendo fundamentalen dichoslugares la vida politica parece
desarrollarse alrededor de patrones clientelistas que descansan en
los caciques y hacendadoslocales y que por momentosdanla impre-

sidn de retornaral pasado mas que de corresponderal siglo xx.” Por

unavia distinta, los paraguayos también parecen haberdetenidoel
reloj y vivir en un tiempoya superado,a pesar de que recientemen-

te el consuegro de Stroessner haya derrocadoal anciano dictador.*
En el istmo centroamericano,por su parte, la permanencia de pa-

* Cf. Richard H. Stephens, Wealth and powerin Peru, Metuchen, N.J., The

Scarecrow Press, 1971, pp. 41-42.

% Ibid., p. 91.
* Cf. Ana Buriano, Ecuador en el siglo XIX, México,Instituto Mora, inédito;

Sergio Almaraz, El poder y la caida. El estano en la historia de Bolivia, La Paz,

Cochabamba, Los Amigos del Pueblo, 1969; Luis Antezana,‘‘Sistema y proce-

so ideoldgico en Bolivia’, en René Zavaleta, comp., Bolivia, hoy, México, Siglo

XXI, 1983; Agustin Cueva, ‘‘Ecuador: 1925-1975’’, en Pablo Gonzdlez Casano-

va, coord., América Latina: historia de medio siglo. 1.- América del Sur, México,

Siglo XxI-Instituto de Investigaciones Sociales, 1982; Cayetano Llobet Tabolara,

““Apuntespara unahistoria del movimiento obreroen Bolivia’, en Pablo Gonzélez

Casanova,coord., Historia del movimiento obrero en América Latina, México, Siglo

XXI, 1984.

27 Cf. Richard H. Stephens, Wealth, p. 23.

% Después de iniciar el camino independiente reivindicando la soberania del

pais en todos sus 6rdenes y propugnando por un desarrollo aut6nomo que bus-

caba escaparal influjo externo, sobre todoinglés, la patria del Supremo tuvo que

conformarse conentraral redil y desechar su proyecto modernizador pionero. A la

larga los caminos seguidospor los paraguayos serian similares a los de otros paises

del continente, y con el ascenso de Alfredo Stroessner al poder qued6 cerrado un
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tronesoligarquicosy la instauracidn de gobiernos autoritarios enca-
bezadosporcaudillosdelviejo estilo, que empezabana desaparecer
en otros lugares del continente,” dificult6 la institucionalizacién de
la vida politica y propicio su futura inestabilidad.

Con fines comparativos, agrupariamos a todos estos paises en

un primer bloque, cuyo comtn denominadores quesetrata de lu-
gares pequenos, en los quehay o ha habido unapresencia indigena

importante (Peru, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Centroamérica con
excepci6n de Costa Rica),* y dondelas oligarquias lograron prolon-
gar su dominio ya avanzadoelsiglo xx. Eneste sentido, no obstante
las especificidades que puedanexistir en la trayectoria seguida por

cada unodeellos, sus élites comparten unatardia definicién como
sector autonomodela sociedad. Asi, el que durante tanto tiempo
los circulos oligarquicos controlaran el poder fue haciendo difusas

circulo en el que Estado, militares, clase gobernante, politica y dictador han for-

mado untodo cuyas partes dificilmente pueden distinguirse; cf’ Omar Diaz de

Arce, ‘El Paraguay contempordneo (1925-1975)’’, en Gonzalez Casanova, Améri-

ca Latina; Pablo Gonzalez Casanova, Los militares yla politica en América Latina,

México, Océano, 1988; Jorge Lara Castro, ‘‘Paraguay: la transici6n incierta’’, en
Lorenzo Meyery José Luis Reyna,coords., Los sistemas politicos en América Lati-

na, México, Siglo XxI- Universidad de las Naciones Unidas, 1989.

2? El peso delos militares en América Latina se ha traducido en dictaduras de

distinto tipo que corresponden a momentostambién variados de la historia con-

tinental. Cuando hablamosde caudillos del viejo estilo, tenemos en mente a esos
individuos que con las armas en la mano podianirrumpir en la arena politica y

apoderarse dela situaci6n comosi los Gnicos que existieran fueran los duenos de

las grandes haciendas. El mundoruralera el centro y se reconocia que el juego

politico era un privilegio delasélites, privilegio que el resto de la poblaci6ntenia

escasas 0 nulas posibilidades de compartir. Este tipo de realidad fue perdiendo

vigencia conforme despuntaban las tendencias a la modernizaci6n,la urbaniza-
cidn y los cambiossociales y los personajes entre miticos y reales quesirvieron de

modelo a novelas comoEl!sefior presidente de Miguel Angel Asturias, El recurso

del método de Alejo Carpentier 0 El otofio del patriarca de Gabriel Garcia Mar-
quez fueron desapareciendo. Sin embargo, esa modalidad autoritaria propia del

siglo xIx lograba mantenerse en Centroamérica y encarnaba en Anastasio Somo-

za Garcia (Nicaragua), Tiburcio Carias (Honduras), Jorge Ubico (Guatemala) y

Maximiliano Hernéndez Martinez (El Salvador); cf. Luis Maira, ‘‘El Estado de

Seguridad Nacional en América Latina’, en Pablo Gonzalez Casanova,coord., El

Estado en América Latina. Teorfa y practica, México,Siglo XxI-Universidadde las

Naciones Unidas, 1990, pp. 111-112.

30 Aunquesudistribuciénenelistmo haya sido desigualantesdela llegada de los
espafiolesy a partir de entoncesse hayainiciado un proceso de mestizaje también

diferenciado por 4reas, el indigenaes una de las constantes dentro de la historia

centroamericana.  
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las fronteras entre la dominaci6npolitica y la explotacién econémi-
ca, hecho quese reflejo en el limitado desarrollo delas instituciones
(por mds que en apariencia se adoptaran regimenes democratico-
liberales) y en la capacidad de ciertas familias de monopolizar las

decisiones politicas en beneficio propio, obstaculizandola consoli-
daci6nde una élite que poseyeracierta independencia y que hubiera
surgido alrededorde tales decisiones.™!

Deacuerdoa dicha perspectiva, y sin que pretendamos encon-

trar una neutralidad desde nuestro punto devista inexistente en el

ambito del Estadoy delas relaciones de poderen general, nos pare-
ce que una delas caracteristicas que muestra la evoluci6n de ambos
niveles en sociedades que van incoporandoa suvida cotidiana los
procesos de industrializaci6n y de urbanizacion, es la tendencia a
ampliar la fisonomia estrecha que les acompanabaen el pequeno
mundo dela oligarquia, abriendo espacios en los que los nuevos

sectores que presionanpara ello participan politicamente y favore-
ciendoel surgimiento de unaclase politica que, aun cuando pueda
conservar vinculos conlas grandes familias, rebasa los marcos par-
ticulares impuestos porellas. En la medida en quelospaises en los
que nos hemosdetenido tienen problemas para seguir este camino
modernizador, observamosenellos una limitada capacidaddeejer-

cer el poder mediante canales institucionales, hecho que serefleja

en la inestabilidad politica casi crénica y en el menoscabodela so-
lidez y organicidad desus lites, las cuales no logran desligarse del
recurso de las armas comoinstancia de soluci6na los conflictos y

enfrentamientossociales.
Unperfil de otro tipo encontramosenla élite uruguaya. De he-

cho, su caso nossirve de contraejemplo al mostrarnos unaoligar-
quia débil que, como veiamos, no fue capaz o nose intereso por
manteneren sus manosel monopolio del podery antes de quese ini-

31 Quiz4 mds que de autonomia o de independencia debamoshablar de especi-

ficidad. Nuestra idea es que el Estado noconstituye una instancia de arbitraje que

responde a ldgicas propias y que comotal se coloca por encimadelos intereses

que prevalecenen el seno de la sociedad, aunque su raz6n deser se justifique a

partir de tal premisa. El aparatoestatal surge diferenciandose de la sociedadci-

vil y en ese sentido le otorgamosespecificidad, pero, al mismo tiempo, nace como

resultado de la mismay nole son ajenoslos intereses involucradosen ella. Dicho

con otras palabras, cuando nosreferimos a quelas élites se convierten en un sector

aut6nomoo independiente, no estamos pensandoquesusvinculos conlas clases y

proyectos imperantes desaparecieron.
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ciara el presente siglo permiti6 que unsectorrelativamente autdno-
mose hiciera cargo del mismo.

Aunqueen principio incluyamos a Costa Rica dentro este se-
gundo bloque que abriria Uruguay,® habria que destacar que en su
casola élite se consolidsa partir de otro tipo decriteriosy la propia
oligarquia fue abriendo espacios y construyendo unsistema politico
que no tuvo queesperarsu caida para adquirir cierta presencia.™

Creemosque el matiz es fundamental, pues aunqueen los dos
lugares encontramosélites pequenas,cerradas, capaces de manejar
la vida politica por canalesinstitucionales y enlas queellinaje fami-
liar desempena un papel determinante,sus vinculos con el pasado

oligarquico no son los mismos. La hipdtesis que hemos manejado
sostiene que hay unarelaciGn inversamente proporcionalentre el

poderoligarquico y su capacidad de pervivencia y la institucionali-

zaciondela vida politica de nuestros paises. Frente a la experiencia

* La idea que plantea Real de Aza y que retoman Barrdn y Nahum para enten-

derla rapida institucionalizaci6n de la vida politica uruguaya, parte del supuesto

de queen ese pais se fue conformando desdeel siglo pasado unaclasepolitica que

poseia relativa autonomia con respecto a los duefos de la tierra. El hecho de

que las decisiones politicas no se tomaran mec4nica y verticalmente en funcién
de los interesesde los estancierosse reflej6 asi en un fortalecimiento de los parti-

dos y del propio sistema que, sin desligarse totalmente de los sectores hegem6ni-

cos, adquirié cierta independencia con respecto a ellos; cf. Carlos Real de Azia,

La clase dirigente, Montevideo, Nuestra Tierra, 1969, pp. 18-25 y José P. Barran

y Benjamin Nahum,E/ Uniguay del novecientos. Baille, los estancieros y el imperio

britanico, Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 1979, tomo I, pp. 215-268.

*3 En ambos casos se gesta una tradici6n civilista que se remontaen el tiempo y

que aunque obedecea razoneshist6ricas de distinto cufo se refleja en un mismo

hecho: el predominiodelasinstituciones sobre las armas como medio de alcanzar

y conservarel poder.

* El primer punto que llamala atenci6n es que mientras en Uruguay el camino

hacia la modernizaciénde la politica descansa en la debilidad de la oligarquia y

en el surgimiento temprano de una élite diferenciada, en Costa Rica los sectores

oligérquicos tuvieron un papel clave en la consolidaci6n del Estado nacional y su

fortaleza fue uno de los elementos que coadyuv6 en la transformaci6n vivida por

el pafs. De hecho y a pesar de quela costarricense fue desdesus inicios una so-

ciedad menos polarizada quelas otras del istmo, también se gest6 en su seno una

oligarquia poderosa que recurri6 a la fuerza y a las electorales para conservar sus

privilegios. En este contexto, quienes se habian convertidoen el pilar econémico

de la sociedad duranteel siglo XIX lograron mantenerse en la cima politica de la

misma ya avanzadala presente centuria y, a pesar de que fueron viviendoun pro-

ceso gradual de marginalizaci6n, seria en 1948 cuando, como consecuencia de la

guerracivil, los cafetaleros abandonarian el papel protagonico que hasta entonces

habian desempefado. 
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costarricense habria que introducir otra variable en el planteamien-
to: las caracteristicas propias de las diversas oligarquias nacionales
apuntan hacia el establecimiento de patrones de dominacién que

comparten la esencia pero que puedenrevestir mds de una forma,
situaciOn queenel caso que ahora nos ocupa dejé los primeros em-
pujes modernizadores en manos dela oligarquia cafetalera.

Asi pues, aunqueenlo general es valido plantear que durante
la etapaoligarquicase utilizo un discurso que asignaba formas de-
mocratico-representativas a los gobiernos, pero que cuando pasaba
a los hechosrestringia la participaciOn ciudadana,enlo particular
la idea tiene que matizarse. Algunasoligarquias, dependiendo del

contexto en el que se consolidaban, abrieron en mayor 0 menorgra-

do espaciospoliticos a quienes no perteneciana ellas y en el camino
contribuyeronal fortalecimiento delas instituciones. Ademasde la
costarricense, que no obstante cierto deterioro logré mantener su

posicion hasta 1948, ubicariamos en esta mismacategoria la chi-
lena, a pesar de quese desarroll6 en un ambiente distinto y fue de-
rrotada antes.** De hecho, el peso que tuvieron las clases medias
en la conformaci6n de la élite chilena y la relativa independencia

*S En el caso de Chile la oligarquia postindependiente habia en parte despojado

a los propietarios originales del suelo en el proceso de expansi6n dela frontera

agricola; asimismo,la lucha contra la poblaci6n indigena del Surle habia reditua-

do grandesextensionesde tierra que,al igual que en Argentina, contribuyeron a

ampliar sus filas mediante la incorporaci6n de nuevos propietarios y legitimaron

la idea de que habia que conquistar el espacio util para multiplicar las riquezas y

organizara la sociedad en su conjunto. Sin embargo,a diferencia de otros lugares

y a semejanza de Costa Rica, en Chile las posibilidades de recorrer esa frontera

agricola eran mayores porque se contaba con masespacio, ocupado 0 no,parair-

se moviendo, ademas, sus pobladores de raza blanca no sentian en el indio una

verdadera amenaza (por lo menos no abiertamente, ya quela sociedad chilena se

reconoce a si misma comoblanca y resta importancia a quienes no compartental

caracteristica) y por lo tanto hubo menos necesidad de elaborar un discurso que

recalcarala exclusi6n. Tanto el proceso politico comola constituci6n dela élite y la

relaciOn de esta ultimaconel resto de la sociedad siguieronental contexto otro tipo

de sendas. Es sabido que en Chiletales elementosvivieron un proceso moderniza-

dorrelativamente tempranoy queen su caso los mecanismos electorales lograron

adquirir mayor peso como medio para elegir gobernantes. La vidapolitica chilena

tendi6 a institucionalizarse antes que la de algunospaises vecinos (colindantes 0

no) y a propiciar la participaci6n de amplios sectores de la poblaci6n, hecho que

en buena medida estuvo relacionado conel ascenso de las clases medias que nu-

trian las filas de la élite y que apoyabanel fortalecimiento delos canales partidistas

como mediopara resolver a través de negociaciones y compromisos los conflictos

existentes entre los diversos sectores de la sociedad; cf. Sergio Bags,‘“Tres oligar-

quias, tres nacionalismos: Chile, Argentina, Uruguay’’ , CuadernosPoliticos (Méxi-
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que en términos generales adquirié esta ultima con respecto a in-
tereses maspolarizados,cristalizé en una ampliacién de su poder
negociador, pero no eliminé por completo sus vinculosconla vieja
oligarquia 0 con sectores mas modernosdelas clases propietarias.
Asimismo, mantuvolospatrones de alianzas familiares detectados
en otraslatitudes del continente.*

Unavez establecidos los dos grandes bloques que, a partir de
unatipologia tentativa de los grupos que ejercen el podereneldrea,
nossirven de base para entenderel desarrollo politico de América
Latina (véase cuadro anexo), habria que mencionar los casos que
por razones diversas cuesta mas encasillar en uno u otro sentido:

Argentina, Colombia, Méxicoy Brasil.*”

PERFIL DE LAS ELITES LATINOAMERICANAS"
 

 

 
 

Tardia definicién Independencia relativa y cierta
como sector auténomo capacidad de desarrollo

de la sociedad delas instituciones politicas

Paulatinamente Comoresultado de una
evolucion

Pert Uruguay México
Ecuador Chile Brasil
Bolivia Costa Rica
Paraguay

Centroamérica
(con excepcién de Costa

Rica)

Argentina
Colombia    

* De acuerdo con lo expuesto enel articulo, en los dos bloques de la tipologia propuesta se

mantienenlas redes familiares como mecanismo cohesionadordelas élites, a pesar delas diferencias
y especificidades nacionales. El tinico pais que parece escapar a esta tendencia es Venezuela, de

alli que no aparezca enel cuadro.

co), nim. 3 (1975), p. 8; Ricardo Yocelevsky, La democracia cnistiana chilenay el

gobierno de EduardoFrei (1964-1970), México, UAM-Xochimilco, 1987, pp. 35-36.

6 Maurice Zeitlin y Richard Earl Ratcliff demuestranla importancia delas re-

des familiaresen la historia politica y econdmica del pais. En su trabajo se rastrean

las conexiones existentes entre los propietarios y administradores de las grandes

empresas, y quienes Ocupan puestos gubernamentales,y se constata que en gene-

ral la familia politica, comoellos la llaman, est4 emparentada con aquellos que

manejanla economfa; cf. Maurice Zeitlin y Richard Earl Ratcliff, Landlords and

capitalists; the dominantclass in Chile, Princeton, N.J., Princeton University Press,

1988, pp. 186-214.

37 De cualquier manera, habria que decir que mientrasa los dos primeros se les

incluy6 enel grupo caracterizadoporla tardia o inexistente consolidacién de una

clase politica relativamente aut6nomay queha fortalecido el planoinstitucional,

Méxicoy Brasil quedaronenel otro extremo.
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La composici6ny trayectoriadela élite argentina es por un lado
distinta de la chilena,de la costarricense y de la uruguaya, y, por el
otro, tampocose asimila a los procesos andinos y centroamericanos;
sin embargo, tambiénensu casolas redes familiares desempefan un
papel central. Desde principios desiglo la oligarquia aprendié a
convivir con los sectores mediosen ascenso, convivencia no siempre
pacifica que propicio la inestabilidad politica crénica y dificulté la
consolidacionde unsector especifico encargadodeejercerel poder.
Niel triunfo del programaradical encabezado por Yrigoyen,°* nila
consolidacin del populismo encarnado enla figura de Peron lo-
graron borrar del mapaa la poderosaoligarquia argentina,”la cual
sigue controlandolos resortes de la vida econémica delpais, aun
cuandoparece incapaz detrasladar este dominioal campopolitico.

En tal contexto debe entenderse la capacidad de los militares
para convertirse en arbitros, por lo menosasilo sientenellos, de una
arena politica y social dividida, y en la que los contendientes pasan
constantemente de darse la manoa las patadas, pero en la que los
enfrentamientos no han dejadovictoriasirrefutables para ninguno
de los bandos. En Argentina nose consolida unaclase politica al
estilo uruguayo,costarricenseo chileno, pero tampoco se mantiene
una oligarquia del viejo estilo como las centroamericanas o andi-
nas, mas bien se da una combinaciGn de ambas modalidades que

* Cf. Julio Fernandez, Thepolitical elite in Argentina, New York, New York Uni-
versity Press, 1970, p. 12.

* En la base de esta oligarquia subsiste una alianza en la que participan des-

de los grupos superiores de terratenientes, comerciantesy financieros que estan

ligados fundamentalmenteconlas actividades agroexportadoras y que mantienen

estrechos vinculos sobre todo conelcapital britanico, hasta los dirigentes politicos

y militares que se cuelan al grupo delos elegidos; cf. Adolfo Gilly, ‘‘50 afios de

historia argentina (1925-1975): el laberinto de la frustracidn’’, en Gonzalez Ca-

sanova, coord., América Latina, p. 4; Eduardo A. Rocca, Argentina: los grupos

dirigentes, BuenosAires, Palestra, 1966 (Coleccién Agramante nim. 9), pp. 36-38.

® Subsiste sin duda una oligarquia de ese tipo, pero su incidencia sobre la vida

nacional ya no es tan grande como enlos paises citados. Gino Germanila des-

cribe en los siguientes términos: ‘‘En la Argentina la gran propiedadterritorial

sigue sustentando en considerable medida un estrato que porsu prestigio, origen

familiar predominante, actitudes, estilo de vida (en parte modificado), cardcter ex-

clusivo de su participaci6n social formal e informal, corresponde bastanteal tipo

de la clase alta tradicional. Sin embargo,una precisa valoraciGn de susignificado

dentro de la estructura social del pais requiere una serie de consideraciones. En

primerlugar, coincide solamenteen parte conla clase alta econdmica y en medida
atin menorconlos sectores dirigentes en otras esferas, educaci6n,cultura, politica,
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propicia la inestabilidad y permite a las Fuerzas Armadas concen-
trar mas poder.

El colombianoes otro ejemplo en el que la mezcla delosele-
mentos que aqui hemosresenado adquieretintes particulares. En

medio de unpaisaje en el queresalta la regionalizacion,a lo largo

de su historia surgieron oligarquias fuertes, se consolidaron élites
cerradas que descansansobre lazos familiares y, por lo menos en

el terreno formal, se desarrollaron las instituciones politicas. Sin

embargo,es ya casi un lugar comun afirmar que detras de la apa-
rente estabilidad que ha caracterizado a su trayectoria politica, en
Colombia se esconden contradicciones profundascuyoestallido se
controla mediantela violencia,*! de alli que, a pesar de lo que las
estadisticas muestran, la continuidad gubernamentalde la que ha

hechogala dificilmente pueda ser considerada sindnimo deejerci-
cio democratico.*”

Eneste contexto,los patrones oligarquicos tienden a prolongar-

se y, de manerasimilar a lo que sucedia en el pasado,las eleccio-
nes puntuales se convierten en la fachada de un sistema cuyo poder

descansaenelejercicio de la fuerza directa. Otro elemento que se

conserva sonlas intersecciones familiares como practica comun que

por ejemplo... En cuantoal grado de permeabilidad dela clase alta tradicional,
aunque mucho menorque en los demas niveles, no parece muy bajo. La imagen

bipartita de la sociedad puede considerarse desaparecida, excepto alguna supervi-

vencia en ciertas provincias del interior, y la ideologia de ‘clases abiertas’ bastante

generalizada. Es imposible determinar la medida del poder politico ejercido en

la actualidad por este grupo, que en un pasado no muylejano fue tan predomi-

nante’’; cf. Gino Germani, Politica y sociedad en una época de transicion. De la

sociedad tradicionala la sociedad de masas, BuenosAires, Paid6s, 1965 (Biblioteca

de psicologia social y sociologia), pp. 171-172.

41 Aunque actualmentela fisonomia del pas esté en buena medidadibujada por

el tema delas drogasy los intereses involucradosen ellas hayan contribuidoa re-

crudecerla violencia, esta ultima ha sido parte del juego politico desde tiempo

atras.

#2 De acuerdo a los pardmetros que Emmerich estableci6 para analizara los go-

biernos latinoamericanos, Colombia es el pais que registra mas gobiernoselectos,

més gobiernos que cesan por finalizacién de su mandato y mas gobiernos cons-

titucionales en propiedad; figura en segundolugarentre los paises que registran

menosgobiernos cesados por medios violentos y menos gobiernos de facto; los go-

biernos de facto ocuparon 75% de su vida independiente. Comobien plantea el

mismoautor,tales datos no correspondenalclima propio de este pais; cf. Gustavo

Ernesto Emmerich,‘‘Ejercicio del poder y cardcter de los regimenespoliticos en

América Latina, 1801-1984’, en Gonzalez Casanova, coord., El Estado en América

Latina, p. 158. 
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fortalece a la élite y que a la vez deposita en pocas manosel poder.*
La supervivencia de este hechose ha traducido en la formaci6n

de verdaderas dinastias en las que los primos se ayudanreciproca-
mente para llegar a la presidencia y colocar a sus parientes. Es
mas, durante cuarenta anos(la referencia que tenemosllega hasta
1970), el pais ha sido manejado desde dentro o fuera del gobierno
por cinco familias extensas: los Santos, los Lopez, los Gomez,los
Lleras y los Ospinas.*

Porlo quese refiere a Méxicoy a Brasil, el punto que de alguna
manera los separa de losotros tres paises incluidos en el segundo
bloque (Uruguay, Costa Rica y Chile), es sobre todo el quetiene
que ver con el momento fundacional de sus Elites y con la capaci-
dad de las mismaspara construir un espacio relativamente autono-

moalrededorde los procesospoliticos. De distinto caracter y con

resultados también disimiles, en amboscasos tuvo lugarunarevolu-

cidn queporunladoreflejabael deterioro dela sociedadoligarqui-

ca y la aparicién de nuevas fuerzas que pugnaban por redistribuir

el poder,y, porel otro, sellaba el ascenso de los grupos que recién

se iban conformandoy consolidando. En esesentidolasviejasoli-

garquias pasaron a un segundoplano y su papel protagénico fue

ocupadopor quienesse fortalecian al abrigo de los tiempos revo-

lucionarios. El fortalecimiento de los canales institucionales para

encauzara través de ellos el juego politico no fue sin embargo el

corolario automatico de la modernizaci6n a la que supuestamente

conducirfan sendasrevoluciones y con matices cualitativos impor-

tantes,** brasilefos y mexicanos tendieron a reproducir los patrones

clientelistas a los que se habia recurrido en la etapa previa.”

© Cf. Saturnino Sepilveda Nino, Las élites colombianas en crisis; de partidos

policlasistas a partidos monoclasistas,(s.1.), 1970, p.17.

* Ibid., p. 18.

4 Ibid., p. 2A.

% A pesar de que paralos fines del ejercicio comparativo que realizamos haya-

mosrecurrido a una figura comtn que permite colocar a México y a Brasil en la

mismacategoria, es importante aclarar quela historia de cada uno de ellos ha se-

guido por rumbospropios y quela superaciOndel Estadooligarquico se ha refleja-

do,incluso en el 4mbito del poder,en relaciones sociales marcadasporsituaciones

y procesos de distinto cuno.

7 La pervivencia de pequefios circulos corporativizados que logran conservar

sus dimensiones reducidas en proporci6n a los extensos territorios sobre los que se

extiende su poder y que mantienenel control sobre sus respectivas sociedades no

obstanteel crecimiento y complejizaci6n que hanvividolas mismas,se entiende en
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Hasta aqui hemoshablado de aquellos paises en los quelaséli-
tes actuales pueden sostener mayores 0 menores vinculos con las
oligarquias tradicionales, e incluso ser producto de una ruptura con
las mismas,sin embargo,en todosellos parecensubsistir los lazosfa-
miliares como un factor que redunda en la cohesién del grupo.
Tocaria ahora mencionarotra cara de la moneda: Venezuela, lugar
en el que al parecerlas redes familiares revisten menos importan-
cia en lo que

a

la constitucidn de los grupos dirigentesserefiere,®
y en dondese hantendidoa incorporarsectores nuevos dentro de
los mismos.*

Asi pues, a manera de conclusién, propondriamos que, aun
cuandolostelones de fondo seandistintos y los actores representen
papelesvariados,el hilo que conducelas diferentes tramas deljue-
go politico regionales el mismo:/Y el poder se queda en familia!

este contexto. Para el caso de México, quees el que conocemosmejor,la gran fami-

lia revolucionaria ha sido estudiada en detalle; cf. Roderic Ai Camp, La formacion

de un gobernante,la socializaci6n de los lideres politicos en el México posrevoluciona-

no, México, FCE, 1986 (Seccién de obras de politica y derecho); Los lideres politicos

en México, su educacién y reclutamiento, México, FCE, 1985 (Seccién de obras de

politica y derecho); Losintelectuales y el Estado en el México del siglo Xx, México

FCE, 1988 (Seccion de obras de politica y derecho); Memoriasde un politico mexica-

no, México, FCE, 1989 (Seccién de obras de politica y derecho); Rodolfo Guzman,

“Sufragio efectivo, no reeleccién. Los mandos politicos en manos de 2 008 he-

rederos de la Revoluci6n’’, Proceso (México), nim. 61, 2 de enero de 1978, pp.

10-12; Rogelio Hernandez Rodriguez, Formacién ytrayectoria de los secretarios de

Estado en México, 1946-1982, México, FLACSO, 1988 (Sociologta yciencia politica,

serie tesis nim. 104); Peter Smith, Los laberintos del poder, el reclutamiento de las

élites politicas en México 1900-1971, México, El Colegio de México, 1981.

48 Cf. Frank Bonilla, El fracaso de las élites, Caracas, Universidad: Central de
Venezuela-Centro de Estudios del Desarrollo, 1972, p. 124.

49 Tbid., p. 184.
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Introduccién

UNA HISTORIA DE LA SOCIOLOGIA LATINOAMERICANA deberia poder

optar porun estudio cronoldgicode las diferentes ‘‘escuelas’’
sociologicas, privilegiando el andlisis de los distintos modelos ex-
plicativos puestos en plaza. Esta 6ptica presenta sin embargo dos
inconvenientes: el primero referido a la autonomia de las ciencias
sociales en América Latina, y el segundo,a la débil presencia de
verdaderas escuelas sociolégicas.

Sobre el primer punto,y sin negarla influencia de diversas co-
Irientes extranjeras, sobre todo del funcionalismo y del marxismo,
bien puededecirse que el problema dela ‘‘dependencia cultural’
no es el principal obstaculo para afirmar la existencia de una dis-
ciplina con rasgos continentales especificos. Mas alla de los mo-
delos analiticos adoptados, el estudio de la realidad sociopolitica
latinoamericana parece haber despejadociertas tematicas propias y
fundamentales. Eneste sentido, el pensamiento socioldgicolatino-
americanosehalla en las antipodasde otras disciplinas, en especial
de la filosofia latinoamericana, cuyas dificultades de institucion y

esfuerzos tedricos se han encaminado durante largo tiempo a de-
batir el problemadela identidad propia. La caracterizacidn de la
filosofia comosaberuniversal y abstracto parece haber marcado los
limites de unfilosofar latinoamericano, determinandosutradici6n
mimética, esto es, la repeticion —ortodoxa 0 heterodoxa,segunlos
casos— delas distintas corrientes filos6ficas euronorteamericanas,

osu pura disoluci6n en unahistoria delas ideas.' Al contrario,si por

1 Dejandodeladolos méritos realizados en el 4mbito dela historia del pensa-

miento latinoamericano(el ejemplo mésclaro es Leopoldo Zea), el caso es que la  
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su objeto material las ciencias sociales son menossusceptiblesdel
“‘bovarismo’’ que otros ambitos, podria argiiirse emperoquelahis-
toria de las ciencias sociales en América Latinanoes sino la aplica-
ciOn a un contexto particular de nociones cientificas ‘‘universales’’

EI segundo obstaculo es de talla mayor, a tal punto que bien
puede ponerse en dudala posibilidad derealizar unahistoria de la
sociologia a través de la sucesion de sus modelos explicativos. Co-
mo nos esforzaremosen mostrarlo, es dificil, si no imposible, hacer

unahistoria intelectual a través de una sucesi6n de ‘‘paradigmas’’.
En efecto, la existencia de corrientes de pensamientostricto sensu
(comolo fue la CEPAL y otra de caracter mas socioldgico, como lo
fue la corriente dependentista) constituyen mdsbien una excepcion
que una constante del pensamientosocial latinoamericano, carac-

terizado poruna proliferacion de escuelas, sin los alcances globales
de las dos anteriores, muchasde ellas consagradas exclusivamente

al estudio empirico y parcelario de la realidadsocial.
Lo propio dela sociologia latinoamericana, como veremos, es

justamente la volatilidad de sus modelos y la fuerte impronta que
las circunstancias sociopoliticas ejercen sobre ella. A fin de sortear
los obstaculos mencionados,es necesario organizarla historia de la

sociologia latinoamericana a través de nucleos tematicoscentrales.*
Asi, las tematicas propiasdela sociologia latinoamericana pueden
ser enunciadasa través de las ‘Cuatro D’’: Desarrollo, Dependen-

busqueda incesante de unaidentidad propia ha llevadoa Ia filosofia latinoameri-

canaa constituir la problematica de su definici6n en el objeto primero y determi-

nante de sus desarrollos. En otros términos,las definiciones normativas (acerca de

lo que debeser la filosofia latinoamericana)ha paralizado la posibilidad de ulterio-

res desarrollos. Asf, las proposiciones normativas fueron continuadaspor ensayos

que aspiraban alograrla definicién de un ethos popular que, en muchoscasos,

encontraba una articulacin politica en el populismo, y sus intentos se diluyeron

conel ocaso de estos movimientos (Casalla), 0 constitufan un llamadoacritico a la

nostalgia comunitaria (Kush), 0, por ultimo, planteabanla superaci6n del pensa-

miento europeo desde una dialéctica de la negaci6n y recuperaciGn de categorias

de dichos sistemas filos6ficos (Dussel); cf. Svampa 1988.

2 Desde esta perspectiva,la historia de la sociologia en América Latina pre-

sentaria los mismoslimites que la historia delas ideas politicas, pues comoafirma

parael caso argentino José Luis Romero la caracterizaciOn es facilmente extra-

polablea otras realidades— no hay, en verdad, una verdadera historia de las ideas

sino solamente unahistoria de las ideas en Argentina; véase Romero 1975.

3 Para unabibliografia acerca dela historia de la sociologia, especificamente el

caso argentino, véase el volumen especial de El ojo mocho, nim. 4 (1991). Para

el caso peruanovéase Rochabrun 1993. 
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cia, Dictadura, Democracia.‘ Queda por establecer si la tematica
presente enlos ultimos afos en torno de la Decadencia devendra 0

no un verdadero nucleo tematico. Aun mas importante, el proble-
ma quesubsiste es el de sabersi la relacién que se establece entre
las distintas tematicas de la sociologia latinoamericana es la de la
mera sucesion (desplazamiento de una tematica a otra), sin con-
tinuidad alguna en el tratamiento de las mismas, 0 bien,si existe
una incorporaci6n‘‘critica’’ que acompanaestos desplazamientos.
Como yeremos, en muchoscasoses dable afirmar quela sociologia
latinoamericana, al desplazarse temdticamente, ha construido pau-
latinamente su espacio de reflexién en torno de estos cuatro ejes
referenciales que no pueden serlefdos independientemente unos

de otros, al mismo tiempo que éstos determinanel tratamiento de
los distintos objetos.

En efecto, si existe una tradicién sociolégica en América La-
tina, ésta debe ser abordadaa través del andlisis de ciertos temas
unificadores que caracterizan, de ese modo,distintos ‘‘momentos’’
de la sociologia latinoamericana. La existencia de un nucleo aglu-
tinador apuntaa introducir un cardcter jerarquico enel andlisis de

categorias articuladoras queorganizarianlasrestantes, delimitando
asi los diferentes avatares de la sociologia latinoamericana.

Pasemosrevista, aunque sea esquematicamente, al contenido
propio de cada momento.

Los momentos tematicos de la sociologia latinoamericana

| primera €pocadela sociologia latinoamericanafue signada por
el tema del Desarrollo. Tocaria a la CEPAL, hacialos anoscincuenta,

presentar la explicacion ‘‘econdmica’’ de la problematica, a través
de la elaboraci6n de unateoria del subdesarrollo. El gran tedrico
es, indiscutiblemente, Raul Prebisch, quien llevaria a caboel es-
tudio de las relaciones asimétricas entre el centro la periferia, y

de las “‘fallas’’ en el sistema de capitalismo periférico.’ La carac-
teristica mayorde la estructura dela periferia seria la heterogenei-
dad de su produccion (existirian asi distintos polos de desarrollo

*Si no son muchos los autores que enuncian ordenadamentelas distintas

temAaticas (la mayor parte se concentra sdlo en algunadeellas), éstas parecen

constituir el supuesto mismoparaunareflexi6n sobre el pensamientosociallatino-

americano.A titulo de ejemploy para una répida enunciacién de dichas tematicas,
véase Nun 1989: 101.

° Los primeros aportes de Prebisch datan de 1949.
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productivo, dondees visible la coexistencia de estructuras produc-
tivas modernasdealta productividad, y de estructuras arcaicas de

bajo rendimiento). Otro rasgo distintivo, analizado por Prebisch,
es la especializacién de su produccidn (uno o pocosbienes prima-
rios de exportacién). En contraposicién, la estructura del centro

se caracteriza por su homogeneidad y diversificaci6n. Dichosras-

gos estructurales sefalarian tambiénlos limites del desarrollo, a la
hora de unanilisis de la transformaci6n de las estructuras produc-
tivas. Recordemoslas dos etapas consignadaspor la CEPAL:el desa-
rrollo ‘hacia afuera’’ y el desarrollo “‘hacia adentro’’, caracteristi-
co del periodo de sustitucién de las importaciones, iniciado en los
afios treinta. A través del andlisis econdmico de las tendenciasal

desequilibrio externo,la desigualdad en los ingresosy lossalarios,

enfin,el deterioro delos términosdel intercambio,la CEPAL puso en

evidencialaslimitaciones que presentabala estructura econdmica
periférica,esto es, el subdesarrollo estructural que condicionaba la
etapa de industrializaci6n.

Ahora bien, la originalidad de los analisis presentados por la

CEPAL produjo toda unaserie de trabajos en torno al Desarrollo y

sus obstaculos, que plantearfan una ruptura parcial con respecto

a los andlisis cepalinos (ruptura que, por otro lado, confirma el

hecho de que el Desarrollo —y sus obstéculos— era el grante-

made la época) y anunciarian el inicio de la segunda etapa de la

sociologia latinoamericana, en torno al tema de la Dependencia.

En esta linea debe insertarse la distincién de Celso Furtado en-

tre “‘desarrollo’’ y ‘‘crecimiento”’ y la introduccisn enel anilisis

econémico de preocupaciones referidas a opcionesvalorativas(la

tension entre lo que se quiere y el progreso material que se puede

esperar).

Porotro lado, desdeotro ambito delas ciencias sociales, hacia

fines de los afos cincuenta, y coincidiendo conla politica de mo-

dernizacion posperonista, Gino Germanipresenta en Argentina su

sociologia delas transiciones. Aqui, la problematica de la moder-

nizaciony del desarrollo sera estudiada desde una Optica funciona-

lista, sin olvidarla influencia delos trabajos de Rostow (1963)° y de

Lipset(Lipsety Solari 1967; Lipset 1977), en el andlisis de los proce-

sos de modernizaci6n delas sociedades latinoamericanas; estoes,la

distincion de las diferentes etapas del desarrollo latinoamericano,

6 Unalectura economica en esos términos,parael caso argentino,fue realizada

por Di Tella y Zymelman 1973.
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asociandolos ejes desarrollo econdmico-modernidadpolitica. O,
de manera mésprecisa, el andlisis en términos de etapas de
una transiciOn queiria de la democraciarestringida a la democracia
ampliada, con participaci6nsocial.

Enel transcursodelosaiiossesentaseasiste al primer desplaza-

miento. Enla época, la problematica mayorsera la Dependencia y
sus actores. El libro fundador es Dependencia y desarrollo en Améri-
ca Latina, de Fernando H. Cardoso y Enzo Faletto (1969). El des-
plazamiento hacia dicha problematica serealiza a través dela in-
corporacion yla critica de los andlisis anteriores dentro del nuevo
nucleo tematico.’ Por otro ladose le reprocharia a la CEPAL la ausen-
cia de un anilisis de las relacionessociales de produccidn (Cardoso
y Faletto 1969: 3-53; FLAcso 1972), reconociéndoscle, sin embargo,

la elaboraci6n de unateoria del subdesarrollo.
Loslimites del modelo desustitucién de importaciones, y con

ello del proyecto cepalino de desarrollo, son analizados en relaci6n

tambiénconla cancelacion del perfodo populista, y el nuevo carac-
ter que a partir de los cincuenta tomanlas relaciones econémicas

entre el centroy la periferia (la creciente inversi6nextranjera en la
periferia bajo una forma oligopdlica). Para comprenderesas nue-
vas relaciones, asi comolas formas devinculaci6n de las economias
locales con las economiascentrales, los dependentistas propondran
el concepto de ‘‘estilos de desarrollo’? (que daran dos grandes ti-

pos, las “‘economias de enclave’ y la ‘‘produccién nacionalmente
controlada’’, necesarias para el estudio de las nuevas formas de la
dependencia), introduciendo la nocién de dominaci6n (externa e
interna). El subdesarrollo ya noseria una ‘‘etapa’’ en la evolucién
de una sociedad periférica,sino parte integrantedel procesohist6ri-
co global de desarrollo del capitalismo. El sistema centro-periferia
seria analizadoasi en funciéndel polo dominante-dominado.

Desde unavision proximaa la dependentista, Gonzalez Casa-
nova (1965) abordaria el problema de la marginalidad y el desa-

trollo en términos de sociedad ‘‘dual’’ y ‘‘colonialismo interno’.
Otros harian lo propio poniendo de relieve la ldgica de penetra-
cidn del imperialismo la imposibilidad de undesarrollo nacional
controladofrente a la exacci6n de capitales nacionales porparte de

empresas extranjeras (Gunder Frank 1969).

7 Molerova mislejosal sefalar comorasgo importante del pensamientolatino-

americano,la ‘‘superaci6n dialéctica’’, ejemplificada, sobre todo, porla escuela
dependentista en relaci6n con la CEPAL; cf. Molero 1980 y Cardoso 1984.
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En verdad la problematica de los afos sesenta porta sobre la
existencia 0 no de una clase dirigente, y no solo dominante, en
América Latina. Frente a aquéllos que niegan, en bloque, toda va-
riacion nacional, otros estudios se esfuerzan porintroducir diferen-
cias insistiendo sobrela capacidad o no dedesarrollo ““enddgeno’’
en las diferentes sociedadesnacionales.’

El tercer momento tematico dela sociologia latinoamericana
se centrara sobre la problematica de las Dictaduras. Esto es, a
partir del surgimiento y consolidacién de regimenes politicos re-
presivos en el Cono Sur de América Latina, una proliferacién de
escritos en torno a dicha tematica se propuso desentrafarel nuevo
cardcter de dichas dictaduras militares. Las categorias que ronda-
ron los andlisis fueron por demas variadas: ‘‘neofascismo’’, ‘‘fas-
cismo dependiente’’, “‘fascismo subdesarrollado’’, ‘‘Estado po-
licial’’, ‘“‘bonapartista’’, ‘‘militarista’’.» En todo caso, la realidad

mostraba bien la implantacion de regimenes autoritarios que no
renian necesariamente con unapolitica desarrollista (Brasil: Col-
lier 1979) vinculadoen su consolidacién a la emergencia de unaélite
burocratica (civil o militar, segiin los casos particulares), y caracte-
rizadoporla represion y desmovilizaciénde sectores sociales, parti-
cularmente aquéllos movilizados durante el periodo populista. En
esta linea deben tambiénincluirse los distintos estudios acerca del
terrorismo de Estado la implantacidn de un Estadoterrorista en
el Cono Sur."

La posici6n alternativa mas importantepara caracterizar dichos
regimenes fue elaborada por Guillermo O’Donnell, desde la ca-
tegoria de Estado burocratico-autoritario (O'Donnell 1972, 1975;
Collier 1979; Malloy 1977). El cardcter critico de las tesis de
O'Donnell alcanzaria tanto a la visidn germanianay lipsetiana,

8 Aquise inserta toda unaserie de estudios de la sociologia latinoamericana

sobrela existencia 0 no de una clase dirigente/dominante,0 el estudio delas élites

en tanto que agentes del desarrollo u oligarquias.

° Véanselas distintas publicaciones aparecidasen la Revista Mexicana de Socio-

logia entre los afios 1975 y 1977, y la compilaci6n que bajo el titulo de ‘‘El fascis-

mo en América’’, fuera publicada porla revista Nueva politica (México), nim. 1
(1976).

No olvidemos losanilisis acerca del papeldela ‘‘doctrina de seguridad nacio-

nal’ y el ‘“‘enemigo interno”’ en la configuraci6n del Estado terrorista (véase Tapia

Valdés 1980 y Maira 1990: 108-131). Dentro de esta temadtica deben enmarcarse

los trabajos de A. Rouquié acerca dela constitucién de un poder militar auté-

nomo en Argentina (1978), continuado en su trabajo sobre El Estado militar en
América Latina (1982).
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que asociaban el desarrollo a la democracia, como a las carac-

terizaciones de los regimenes militares en términos de fascis-
mo. O'Donnell reformularia la relacién de los polos‘‘desarrollo
econémico”’, ‘‘pluralismo politico’’, ‘“‘democracia politica’, a fin
de demostrar que el autoritarismo politico —y no la ‘‘democracia
politica’’— ‘‘es el concomitante mas probable de los niveles mas
altos de modernizaci6n en el contexto sudamericano contem-
pordneo’’ (O’Donnell 1972: 22). Los rasgos distintivos de los
regimenes autoritario-burocraticos serian ejemplificadosconlosca-
sos de Argentina Brasil.

La problemiticacentraldelos afios ochentala constituyela cri-
sis y transformaci6n de los regimenes autoritarios, y las formas de
transicion hacia la Democracia.. Ahora bien, si, como es l6gico,

la tematica toma caracteristicas particulares segan los paises (por
ejemplo, en Brasil y Argentina), es innegable que se halla direc-
tamente relacionada conla revalorizacién de la democracia den-
tro del espacio intelectual latinoamericano. Especialmente en el
Cono Sur (Argentina, Chile, Brasil), la denuncia del autoritaris-
mo en nombre de los derechos humanosconllev6 una autocritica

en relacién con la ruptura violenta propugnadadécadas anteriores
(cf. Lechner 1986). Dicho pasaje sefiala también el desplazamien-

to de la sociologia latinoamericanahacia la ciencia politica y, de

manera masprecisa, haciala filosofia politica, para tematizar pro-

blemaspropios dela transicién: la institucionalizacidn del plura-

lismo politico, la dimensionsocial de la ciudadania, los efectos de

una cultura politica autoritaria. Pero es fundamentalmente des-

de una revalorizaci6n dela politica (y de la sociedad civil), bajo el

dilema ‘‘autoritarismo-democracia’’ que se planteara la busqueda

de un nuevo principio de cohesi6n social a las sociedades latino-

americanas que emergenluego deun largo periodo de represion y

exclusionpoliticas.
Por otro lado, asistimos a un momento en lahistoria de los

paises latinoamericanos dondela crisis econdmica,la desindustria-

lizacién y los costos sociales de la reestructuraci6nliberal se rea-

lizan en unclimageneral de consolidacién de la democracia politi-

ca. La desvinculaci6nentrelo socialy lo politico, que es posible ob-

servar en diferentes niveles (desprestigio de los partidos politicos,

11 La bibliograffa sobre el tema se encuentra dispersa en numerosas publica-

ciones; véase Cheresky y Chonchol 1985; Flisfisch, 1983, Nun y Portantiero 1987;

O'Donnell y Schmitter 1988; Oszlack 1984; Przeworski 1986.
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surgimiento de movimientossociales de cardcter puntual, pero tam-
bien la incapacidadqueseatribuye a la democracia de dar respuesta
a los verdaderos problemassociales), encuentran también unatra-
ducci6n enla escenasocioldgica: la imposibilidad de articular en
unavision globallas dos problemiticas‘‘positivas’’ de la sociologia
latinoamericana, la democraciay el desarrollo. Intelectualmente
hablandoel proceso aparece escindido en dos. Si por unladopri-
ma el elemento politico en los andlisis, es la deriva sociologica en

unafilosofia politica sin pensamiento delo social (los estudios so-
bre la concepci6ndela politica, la democracia y el espacio publico,
0 el agotamiento delas vias ‘‘revolucionarias’’); si, por otro lado,

primael elementosocial, es la fuga hacia el tratamiento empirico de
problemas comola exclusion,las desigualdades y las nuevas formas
de organizaci6nsocial (los nuevos movimientossociales),'? sobre el

telon de fondo deunasociologia que presenta,a veces, una tenden-
cia a “‘disolver’’ lo politico. Pero esta dificultad de establecer un

lazo entrelo socialy lo politico sehala menos dos manerasdiferen-
tes de abordarlas nuevas problematicas quelos limites y problemas
que enfrentala sociologia actual.

Porultimo, la sociologia latinoamericana de los afos noventa
parece hesitar entre diversos temas: el retorno del liderazgo po-

pulista, la puesta en marchade diferentes programas econdémicos

de corte neoliberal, la crisis de representatividad politica y la des-

movilizaci6n delos sectores medios y populares,la dualizacién cre-
ciente de las sociedadeslatinoamericanas. Sin embargo,ya setrate

del modelo nacional-popular, de la desaparicidn de vinculos de so-
lidaridad, o dela transformacion delas relaciones entre las masas y
el Estado, un sentimiento de Decadencia," de caos, recorre la dis-

persion delos escritos actuales."4

Llegadosa este punto es preciso respondera una objecién po-
tencial. El intento de establecer una distincién en el seno de es-
ta produccién —masalla de las variaciones introducidas por las

La no articulaci6n entre lo politico y lo social, desde el punto de vista de los

nuevos movimientos sociales, ha sido analizada, entre otros, por Calder6n (1987)
y Dos Santos (1989).

13 S6lo de una maneratentativa podemos afirmar que dicha sociologia se en-
cuentra recorrida porla temdatica del caosy de la decadencia.

4 A titulo de ejemplo,y a riesgo derealizar un inventario arbitrario, véanse los

siguientesarticulos que analizan las ultimas mutaciones registradas en América

Latina: Tironi 1989; Zermefio 1989; Weffort 1990; Touraine 1990, 1991 y 1992.
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unidades tematicas— entre untipo de analisis centrado preferen-
temente en términos de ‘‘sistema’’ y un analisis mayoritariamen-

te consagradoa los‘‘actores’’'5 0 el intento de distinguir a través
de la ‘‘disolucién’’ del modelo funcionalista clasico’’ es, en gran
parte, ficticio. Por un lado, no sdlo porque la impronta de la

etnometodologia o delas diversas sociologiasde lo cotidiano es muy

reducida en América Latina sino también porqueel clivaje ‘‘actor-

sistema’’ es ‘‘constante”’ en la sociologia latinoamericana. Porotro

lado, porque ambascaracterizaciones s6lo obtienensu sentidofinal

dentro de la problematica trazada porlos nucleos tematicos.

Dos ejemplos: el Estado, elpopulismo

Unalectura temdtica de la sociologia latinoamericana da cuenta

de sus diferentes momentos histéricos, al mismo tiempo que sub-

raya la maneraen quelasdistintas problematicas se encontraron

© no articuladas con otros ejes referenciales, configurando asi un

espacio propio. Pero esta sucesion cronoldgica senala, en el fon-

do, algo mas. En realidad, cada unodeestos ‘‘momentos temdticos’’

es una suerte de interrogacién, mayor o central, que dirime el enfo-

que que de determinadosproblemasse hard enlos diferentes periodos.

Por supuesto, para mostrarlo seria necesario explayarse sobre un

buen numero de problemas sociales (las clases sociales, las oli-

garquias © las élites dirigentes, la marginalidad, el papel de los

intelectuales, etcétera). Pero para quedarnos dentrodeloslimites

de este articulo, veamosa través de dos ejemplosdetalla, el Estado

y el fenémeno populista, cémofuncionaesta *“‘regla’’. Massimple:

es la interrogacién dominante en un periodo, ella misma dependien-

te de los contextos sociales, la que determina, en un buen nimero de

casos, la matriz interpretativa de un fendmeno. Sin embargo, nada

seria mas falaz que buscar detrds de estas variaciones una constan-

te de tipo “‘estructural’’; todo lo contrario,los desplazamientos son

“‘histéricos’’ —tal vez, coyunturales— enelsentido primero deltér-

mino:sonlos acontecimientossociales, y no las estructuras discipli-

narias, los que permiten comprender mejor estos cambios.

Dadaslas caracteristicas que ha tenido tanto la incorporacion

de las sociedades latinoamericanasa la estructura mundial, incesan-

15 “Tmportaci6n’’ de una presentaci6n, polémica,de la sociologfa francesa pro-

puesta por A. Tourainey desarrollada por Ansart 1990.

16 “‘Importacién’’ posible de la propuesta de lectura de las corrientes socioldgi-

cas norteamericanas de Alexander 1990.
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temente analizada por el pensamiento social, como los elementos
quese relacionancon laposterior evolucion sociopolitica,la refle-
xi6n acerca del papel del Estado aparece como unadelas constantes
centrales de la sociologia latinoamericana. Ello no quiere decir que

los andlisis de la sociologia latinoamericana conduzcana la elabo-
racion de unateoria del Estado, sino que en los estudios acerca de
la estructura social o de las relaciones sociales el Estado cobra una
funcién central. Un razonamiento similar podria proponerse en lo

que concierne al populismo. Su presencia en el pensamientosocial

latinoamericanose explica por su capacidad de articular, de mane-
ra critica, la dualidad propia las sociedades latinoamericanas (ya
sea la tension entre el campoy la ciudad,ya sea la tension entre la

modernidad y la comunidad).
En efecto, en la historia del pensamiento social el Estado ha

sido estudiado a través de los cinco temas senalados. El Estado
ha sido considerado comoagentedel desarrollo, como defensor de
la naci6n, comoaparato de dominaci6n, como agente de la moder-
nizaci6n autoritaria 0 comoinstitutor del marco democratico. Fi-
nalmente, el caos social, retratado recientemente por algunos au-

tores, estaria relacionado conel fin del Estado nacional-popular.

Unareflexidn similar puede avanzarse a proposito del populismo:
el populismo aparece entonces, sucesivamente —y comolo desa-

rrollaremos brevemente enlo que sigue—, como unadisfuncion de

transicion, una forma politica generada por la dependencia,el fru-
to de unaculturapolitica autoritaria, si no como una manifestacion
especifica de un modelodictatorial; por ultimo, como modelo de
integraciOny de participacion popular. Pero veamos, un poco mas
de cerca, estas inflexiones interpretativas.

Asi, para la cEPALel Estado debeserel propulsor del desarro-

llo de la estructura productiva. Y porqueel temaarticuladores el

desarrollo, los cepalinos (sobre todo Prebisch), daran una defini-
cién normativa del Estado: desdeel interior es necesario construir
un Estado modernizadorquesea capaz de conciliarlos intereses de
clase mas diversos, a los que debe agregarse el papel de defensor
de la naci6nfrenteal capital extranjero, confirmandoasiel cardcter
nacional del desarrollo.

Unaprimeralectura del fendmeno populista desde una opti-

ca del desarrollo seria ofrecida por Germaniquien, partiendo dela

nocién de movilizacionsocialy de la categoria funcionalista de des-

viacién (Germani 1962, 1973), presentaria una explicaciOn sin duda

sociodemografica del populismo comofase de sombra enla transi-

cidn hacia la modernidadsocial. Dicha lectura colocabael €nfasis
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en la diferencia en la cultura politica entre la vieja guardia sindi-

cal y los nuevos obreros, quienes constituirian las bases del pero-

nismotriunfante. La relacion lider-masas era estudiada a través del
analisis de la participacionrelativa de las masasy la hipGtesis de la
manipulacion de éstas porparte dellider.

Desde la tematica de la dependencia,la reflexidn en tornode es-
tos dos objetos tomaria otrascaracteristicas. Sin adoptar unadefini-
cidn normativa(la meta noes el desarrollo sino el desencubrimien-
to de los mecanismossociopoliticos de la dependencia), el Estado

presenta una doble faz: por un lado, es un Estado capitalista pro-

ductor, pieza esencial en el desarrollo dependiente asociado (Es-

tado empresario). Por el otro, muestra su faz represiva al conver-

tirse en la fuerza motora de un estilo de desarrollo excluyente, que

beneficia a los sectores con masalto nivel de ingresos (Cardoso

1972, 1982). Pero el desplazamientocritico de la sociologia lati-
noamericanahacia una lectura sociopolitica de la dependencia (y

por endedelas relaciones sociales de producci6n), emplaza suscla-
vijas mayores en la escena ideoldgica, coincidiendo con el clima

“‘rupturista’’ de la intelectualidad latinomericana de la época, en

el cualla sociologia no queria ser solamente ‘‘testigo de su historia
sino parte integrante de su movimiento transformador’’ (Cardoso y
Castells 1973: 16). Comolo expresaria Fernando H. Cardosoveinte
aos mastarde: “‘lo que se entreveia en oposici6n a la dependencia
no era en definitiva un desarrollo endogeno,era... el socialismo”’
(Cardoso 1984: 174).

Desde una tematica dependentista, el populismo seria analiza-
do como unaalianza de clases, correspondiente a un ‘‘momento’’
del desarrollo econdmico,social y politico, y cuyos limites estarian
marcadosporla neta constituci6n de una sociedad capitalista de-
pendiente (Cardosoy Faletto 1969). El ‘‘populismo desarrollista’’,
en tanto fase de transiciOn, permitiria la creaci6n del mercadoin-
ternoy la incorporaci6n delas masasa la vida politica. Dentro de
esta perspectiva, otra variantees la que analizaria el populismo co-
mounafase determinada enla evoluci6n de las contradicciones de
clases en una sociedad dependiente:el limite o el colapso del Esta-
do populista no seria otro que la lucha de clases (Ianni 1968: 225 y
Tanni, Germaniy Di Tella 1973: 82-85).

En cuanto alpopulismo, la tematica de la Dictadura gener6 dos
grandes tipos de estudios. Por unlado, el populismo comoalianza
de clases seria leido como una variante del ‘‘bonapartismo’’, que

encubriria asi los verdaderos mecanismosde la dominaciony dela
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dependencia a través del supuesto ‘‘equilibrio’’ entre las fuerzas
sociales (Dos Santos 1972).

En esta vertiente, para E Weffort, el populismo es un Estado

de compromiso (Weffort 1972, Weffort y Quijano 1978), un sistema
politico capaz de gerenciar demandassociales contradictorias, pro-

ducto de unaalianza de clases ante la imposibilidad, por parte de

las clases tradicionales, de imponer su hegemonia en un nuevo cua-

dro economico-social (caracterizado porel periodo de sustitucion
de importaciones y la emergencia de nuevos grupossociales ligados
a este proceso). Al origen de este Estado de compromiso,de este

pacto social, habria, pues, un vacio politico.
Por otro lado, el cardcter acerbamente antipopulardelas dic-

taduras de los aos setenta propicio un cambioenla relacion Esta-

do/populismo queseria leida desdeel clivaje exclusion-inclusion.
Enefecto, si las dictaduras llevaban a cabo unapolitica de repre-

sion, caracterizada por la exclusidn politica y la desmovilizacion
de sectores medios y populares, era porque habian ‘“‘percibido’’ la
amenazaparala continuidad del sistema capitalista de los regime-

nes populistas, caracterizados por la movilizaciOnsocial y la capa-
cidad de integracion politica. Podria argiiirse que las caracteristi-
cas enunciadasen relacién al populismo fueron centrales también
en los andlisis que Germanirealizara del peronismo; sin embargo,

existe una grandistancia ‘‘valorativa’’ entre la lectura de Germani

y, por ejemplo,las recapitulaciones propias de los setenta. Si hacia
los anos cincuentael telén de fondoideoldégico lo constituian las ex-
periencias fascistas europeas,hacialos setenta la impronta ideoldgi-
ca sera marcadaporlos regimenes dictatoriales y represivosinstala-
dos, sobre todo en el Cono Surdel continente. En otros términos,
es en contraposicion a un régimen de exclusi6n que seran pensa-
daslas experiencias populistas, ya no exclusivamente como una fa-

se determinadadela transicion, preparando de este modo las nue-
vas Opticas interpretativas del fendmenopropiasa la décadade los
ochenta.

1” Hay que sefalar, sin embargo,quela lectura del populismo como unavariante

del bonapartismo no es exclusiva dela visién ‘‘dependentista’’. Asf, para su arti-

culaci6n conla tesis de Germani, véase DiTella, reedicién 1983, 0, para una vision

filopopulista, Ramos 1965.

18 Por supuesto,esta visi6n ‘‘general’’ no se halla exenta de excepciones. As‘,

porejemplo,el gran problemadesdela 6ptica ‘‘clasificadora’’ de la sociologia de

los setenta fue el caso peruano(el gobierno militar de Velasco Alvarado) y, en

menor medida, el mexicano. Para una explicacién de estos dos casos desde una

Optica dependentista véase Cotler 1979.
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Con respecto al Estado, la tematica de la Dictadura, provo-
card una nueva inflexidn, donde la prioridad sera establecida por
el anilisis de los rasgos comunes que presentabanensusdistintas

manifestaciones el ‘‘Estadoterrorista’’, el ‘“Estado de seguridad
nacional’’ o, para utilizar la categoria de O'Donnell, el ‘‘Estado

burocratico-autoritario’’.
Hacia los aos ochenta, época enla cual gran parte de la in-

telectualidad latinoamericanarealiza un verdadero proceso de re-

conversion ideoldgica, es el periodo en el cual se elaboran dos de

las concepciones mas integradoras del fendmeno populista, desde

una Optica que establecerdlos lazos entre la democracia y el popu-

lismo. Una deellas, que rompe conel ‘‘consenso’’ establecidoalre-
dedor del ‘“‘momento”’ populista (Martuccelli y Svampa 1992),es el
propuesto por Laclau, para quien el fendmenoseria de naturaleza

ideoldgica. Para esta visién “‘populista’’ del populismo,el discurso

populista se identifica conlos intereses delas clases sociales (habria

asi un populismode clases dominantes y un populismodeclases do-

minadas, Laclau 1978)'° y apuntaria a la constitucion de los sujetos

sociales a través de interpelaciones ‘‘democratico-populares’’, en

la busqueda dela constitucién de una nueva hegemonia en tornoal

bloque popular-democratico.”

Porotra parte, Alain Touraine, en La paroleet le sang (Touraine

1988), afirmardla existencia de un modelo de desarrollo especifica-

mentelatinoamericano(el modelonacional-popular) caracterizado

porla no-separaciénentre actores sociales, sistema politico y Esta-

do. El populismoes definido alli como una forma de intervencio-

nismo social del Estado;?! un Estado que no es un mediadorentre

clases sociales preconstituidas, sino el verdadero “‘constructor’’ de

las clases sociales que no existen independientemente desu inter-

vencion.
Sin embargo,si en la época la sociologia latinoamericana, en

especial la del Cono Sur, concentr6 sus anilisis en los modos de

1 Para unacritica ‘‘desde adentro’’ véase De Ipola 1982, y para otra visin

“populista’’? del populismo inspirada criticamente en Laclau, véase Valenzuela

1991.

® Esta visi6n queensu versi6n extrema conduce a la disoluci6nlingiistica de lo

social (ésta existirfa s6lo a través de su constituciGn perspectiva por y en lo politico)

convierte al populismo en un fendmenosin sustrato social especifico. Para una

radicalizaciOn de estas tesis véase Laclau y Mouffe 1987.

21 Por otro lado, para Tourainelas dictaduras de los setenta no reemplazaron

un modelo porotro sino que tuvieron esencialmente un caracter ‘‘represivo’’ y

“‘desmovilizador’’.
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transiciOn y deinstitucion de la democraciay la relacidn entre és-
ta y el populismo,el balance con respecto a este ultimo dista mu-
cho de ser consensual. Unode los resultados del desplazamien-

to del debate dela escena sociopolitica (clivaje exclusion-inclusion

bajo cl signo de la dictadura) a la propiamente politica (oposici6n

democracia- autoritarismo), fue también, comoenel caso de la Ar-

gentina, el cuestionamiento de la tradicion politica populista, vis-
ta como unavariante mas del autoritarismo. Masclaro: el énfasis
fue colocado en los obstaculos mayores del proceso de consolida-

cin democratica (el triple eje negativo constituido por el corpo-
rativismo,el autoritarismo y el populismo), asi como en una refle-

xiOn acerca del Estado comoinstitutor del marco democratico. La

aceptacion del Estado democratico de derecho suponia, en primer
lugar, una‘‘redefinicionde los limites y relacionesentre el Estadoy
la sociedad civil’’ (Kaplan 1990: 106); en segundo lugar, una refle-
xin sobre la naturaleza misma del poderenlas sociedades demo-

craticas; temas por demas propiosdela teoria politica y la filosofia

politica contempordnea. Esel caso de autores como Portanticro 0

Nun en Argentina, Lechner en Chile, entre otros.

A riesgo de caer en ciertas imprecisiones, el andlisis aqui pro-

puesto podria presentarse esquematicamente de la manera si-

guiente:
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 Sociologia y sociedad latinoamericana

P ero écémodarcuentadeeste proceso? Unaprimerainterpreta-
ciones la de ligar este procesoal talante propio delasletras latino-
americanas, en breve, de insistir sobre el caracter militante (la
“iteratura de combate’’ de la cual habla Arturo Uslar Pietri) 0

el papelde los intelectuales en América Latina. Desde esta pers-
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pectiva,los intelectuales, en su afan de interveniren los asuntosso-

ciales, serian los verdaderos ‘‘actores’’, de manera aut6noma, de

este cambio de nucleos tematicos. El cardcter militante ha tenido
obviamente sus matices:si el papel del sociGlogo no hasido el de un
observadorneutro, tampocose ha reducido exclusivamente,y en to-

dos los casos, a la identificaci6n con la lucha de unactor y su ideo-

logia, pero es claro queexiste una linea de continuidad entre las
formulaciones elipticas de la CEPAL hasta las formulaciones abier-
tamente ideoldgicas de algunos dependentistas, 0 entre las carac-
terizaciones de los regimenesautoritarios y la revalorizaci6n de lo
politico, tipico de los afos ochenta, que confirman dicha vocacién
militante y pueden suministrarnos elementos de comprensi6nenla

relaciOn intelectuales-sociedad.
Noes dificil establecer, de manera global, los lazos entre los

nucleos tematicos desarrollados y las relaciones que los socidlo-
gos han establecido con el campo politico (cudl es y de qué ma-
nera ha variadola posici6n de los mismosfrente a los problemas
de la sociedad latinoamericana). El pasaje que va de la teoria del

Desarrollo a la escuela de la Dependencia(y que, ideolégicamen-
te, plantea el paso de la Reforma a la Revolucidn) debeser leido

desde una doble Optica, en funcidn del fracaso dela politica in-
dustrializadora (el desarrollo ‘‘hacia adentro’’) de los gobiernos
nacional-populares (complementariosal andlisis de los ‘‘obstacu-
los’’ del desarrollo), y el consiguiente abandono,por parte de los

intelectuales, de las vias reformistas a partir de la adopcidn de una
Optica marxista-dependentista de lectura. Por otro lado, cabeafir-
mar también quela reflexion en torno las dictaduras latinoameri-
canasintrodujo,por via negativa, a los socidlogos latinoamericanos

a la reconsideraci6n del modelo de democraciapolitica. El nicleo
minimode esta concepcidn remitiria a la diferencia esencial entre
la democracia y las dictaduras militares, a saber, el respeto de los

derechos humanos(0, en términos conceptuales,la revalorizacion
por parte de ciertos socidlogosde la ‘‘libertad negativa’’).

Paradigmaticamente puedeevocarseel itinerario del socidlogo
brasileno Fernando H.Cardoso: primeramentecritico de la CEPAL,
fue también uno delos teGricos principales de la dependencia; anos
mas tarde el autor tomaria un distanciamiento critico con respecto
ala misma,y desplazariael centro de su reflexidn hacia temas como

la dictadura y la democracia (Cardoso 1972, 1975, 1987). A través
del tratamiento de dichas tematicas es dable rastrear su evoluci6n
ideol6gica.  
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Pero frente a esta primera interpretacid6n puede proponerse
una segunda. En ésta no corresponderia los intelectuales —y a

su voluntad de militantismo— sino a la “‘situacidn’’ y a la urgen-
cia de los momentos sociales, el papel determinante. Por supues-
to, el papel protagonico de la situacién no quiere decir otra co-
sa queel ‘‘campointelectual’ de la sociologia latinoamericana es

débil y poco auténomo. En otras palabras, las demandassociales
‘planteadas’’ a la sociologia por el entorno social excluyen, por su
urgencia misma, todo tratamiento adecuado, a veces, su retraduc-

cién dentro de un paradigma determinado. Y desdeesta perspecti-
va el desplazamiento de tematicas y la importaci6n de modelos no
significa otra cosa que la ausencia de un campodisciplinario defi-
nido por su capacidad de autonomiay de‘‘resistencia’’ al contexto

social.
Pero estas dos interpretaciones son complementarias entre si.

Quela sucesidn tematica se halle en relacion estrecha con los cam-
bios sociales del momento histérico o porla voluntad de acci6n de

los intelectuales, el resultado es similar. En todoslos casos, el he-

cho ‘‘enuncia’’, en su ldgica prdctica misma,la ‘‘inexistencia’’ de
un campodisciplinario en el cual el juego de posiciones ola for-

mulacién de problemas sean realmente aut6nomos. Situaci6nali-

mentada o que alimenta (poco importa en verdad para nuestros

propésitos actuales establecerel ‘‘sentido’’ de la causalidad)la dis-

posicidn delos socidlogos, comoel de tantos otros cientificos so-

ciales, a devenir ‘‘intelectuales’’. Una vez mas Cardosoes en este

punto un ejemplo: la evolucién de su pensamiento se hace menos

en el seno de un determinado paradigma 0

a

través de la evolucion

““nterna’’ de su pensamiento quea través de la “‘correspondencia’”’

con el clima social. Pero la nocién de ‘‘intelectual’’ se presta asi a

la confusién. Lo que enel fondo caracteriza mejor a este talante

profesional es la imbricacidn estrecha que existe entre los cientifi-

cos sociales y los problemasdela sociedad, sobre todo en el ambito

de la politica.
En breve, no son las “‘escuelas’’ las que responden y analizan,

reelaborando en términos propios cada paradigma,los problemas so-

ciales cambiantes, sino que son los problemassocialeslos que dirimen

las orientaciones —y no s6lo los temas— de la sociologia. De ahi,

sin duda, que a pesardelas fronterasdisciplinarias existentes en las

distintas ciencias sociales (fronteras reforzadas por la profesiona-

lizacion crecientedelas carreras y porla existencia de departamen-

tos aut6nomos desde hace dos o tres décadas) exista una suerte
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de humus cominentre varias areas, mas definidas por la impron-
ta de la situacion,y la voluntad deincursionaren esa realidad, que
por evoluciones cientificas fuertemente aut6nomas.22

Conclusién

bia sociologia latinoamericana se integra a la tradicién del pen-
samiento sociopolitico del continente, cuyas preocupaciones y ca-
tegorias analiticas se construyen enla interseccidn de los contex-
tos sociales y del papel delos intelectuales (Svampa 1993), sin que
sea posible hablar de una autonomiadel campointelectual. Hay
pues unacierta “‘confluencia’’ posible entre estas dos perspectivas,
entre la historia de las ideas (andlisis de la tradicién socioldgica,
esto es, de los nucleos tematicos que marcan la continuidady rup-
tura del pensamientosocial latinoamericano)y la sociologia de los
intelectuales (andlisis de la relaci6n intelectuales-sociedad). Cier-

tamenteexiste una evoluci6ninterior propia a cada disciplina, pero
la caracteristica mayordela sociologia latinoamericana hasidola
imposibilidad de construir un campointelectual aut6énomo. La va-
riaciOn de los temas unificadores que constituyen los diversos mo-
mentosdela sociologia latinoamericana,se halla indisolublemente

ligada a cambios observables en la vida politica.24 Mas simple, la
sociologia latinoamericana no sdlo hasido y es atravesadapor las
urgencias politicas del momento sino que dichas urgencias han de-
terminado tambiénlos clivajes de sus distintos avatares tematicos.
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Integracion
y desintegracion
de América Latina

Entre los dias 26 y 27 de mayo deeste afio se celebroé en la ciudad de
Guadalajara la reunién de la Catedra de América Latina dedicada al tema
"Integracién y desintegracién de América Latina", organizada conjunta-
mentecon la Universidad de Guadalajara y el Centro Interuniversitario para
la Integracién Latinoamericana. En esa mismaocasiénse otorgéel docto-
rado Honoris Causa al doctor Leopoldo Zea por parte de la Universidad de
Guadalajara. A continuacién se reproducenlos discursos que en esa opor-
tunidad pronunciaronel rector de esa Universidad, Ratil Padilla Lopez, y el
doctor Leopoldo Zea, seguidos de algunas de las ponenciasleidasen el trans-
curso de esa reunion. 



 

 

PALABRASDEL LICENCIADO
RAUL PADILLA LOPEZ,
RECTOR GENERAL

DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

UESTRA COMUNIDAD UNIVERSITARIA confiere el Doctorado Ho-
Nhors Causa al maestro Leopoldo Zea,ilustre fildsofo y huma-
nista mexicano, de brillante trayectoria académica cultural. Sea
bienvenido a nuestra casa de estudios, doctor Zea, que le brinda

este homenaie portantos anos de fecundotrabajo intelectual y por

sus valiosas contribuciones al pensamiento latinoamericano.
El maximoreconocimiento que nuestra casa de estudios otorga

es justamente el doctorado Honoris Causa. Se entrega a quienes,

con sus acciones y obras, hacen realidad los masaltos principios
del espiritu universitario; a quienes enlazan su proyecto de vida a
iniciativas que enriquecenla ciencia, renuevan la cultura y mejoran
la sociedad. Es untitulo que distingue a los hombres y mujeres que
extiendenlos horizontes de la humanidady favorecen su progreso.

EI dia de hoy lo recibe un historiadorde las ideas y un creador
de la reflexi6nfilos6fica de América Latina. Leopoldo Zea, inves-

tigador prolifico y eminente maestro, ha dejado su huella en nu-
merosas generaciones de académicosy nos ha legado una obra que

reconstruyela visién de épocaspasadas, pero que tambiénse preo-
cupaporperfilar un pensamiento auténticamente latinoamericano
y proyectarlo enla concienciafilos6fica universal.

Leopoldo Zea Aguilar nacié en 1912 en la Ciudad de Méxi-
co, donde realiz6 estudios de filosofia en la universidad nacional.

En 1943 obtuvo el grado de doctor enesta disciplina, concluyendo
asi un intenso periodo depreparaciOnsistematica. En esos anos co-
noci6 a profundidadlas corrientes clasicas dela filosofia y se fami-
liariz6 con las que recién iniciaban. Sus intereses humanistaslo ha-
cen afin a pensadores quesittiana lalibertady a la responsabilidad
comocategorias esenciales para entender al hombre. Lo acercan
ademasa intelectuales que indaganla singularidad del pensamien-
to latinoamericano y se preocupan porfortalecer su identidad.

Masque asimilar sus propuestas, Zea dialoga conellos,los in-
terpela para encontrar respuestas a sus inquietudes intelectuales y
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para ahondaren sus preocupaciones humanisticas. De esta forma,

su perspectiva se nutre de multiples aportaciones que, en conjunto,
le sirven para comprendermejorel devenirdelas ideas y para confi-
gurar un marcodeinteleccidn que aborde los complejos problemas

de nuestra naturaleza individual y colectiva.

EI doctor Zea se ha distinguido por poseer un espiritu enci-
clopédico, abierto al ejercicio de la reflexi6n profunda y sensible
a los valores culturales de nuestra region.

Para el maestro,la filosofia es mucho mas que un anilisis pre-
tendidamente imparcial sobrelo real;la filosofia es ética y es ideo-
logia al mismo tiempo, pues nos involucra con nuestros valores y

enriquece nuestros proyectos de vida, porque da cuenta de nues-

tras preocupaciones politicas y estudia las determinantes sociales.

La historia de las ideas en Latinoamérica, su anilisis y su rela-

cidn con los grandes paradigmas del pensamiento occidental, ocu-

pan un lugar privilegiado dentro de su vasta producci6n te6rica.
Gracias a ella, hoy se pueden descifrar las bases historicas de la

creaciOn filosofica en Hispanoamérica.
E! suyo es un profundo humanismo en busqueda permanente

de una filosofia auténticamente latinoamericana. El maestro Zea
nos ha ensenado queen dichafilosofia deben confluir las grandes
paginasdela filosofia europea, conlas tradiciones mas logradas de
la sociedad indoamericana.

Para nuestro pais resulta especialmentesignificativa su perspec-
tiva tedrica, que nos conduce a reconocerlos elementos culturales
comunesa Latinoamérica, para luego explorar en lo profundo del
ser del mexicano. La busqueda de lo que somosy lo que aspiramos

a ser, se enlaza asi a la tradicion vasconcelista, al legado de Samuel

Ramosy a la introspeccion de Octavio Paz.
En esa logica,la filosofia mexicananoseria el simple anecdota-

rio de los paradigmasdela reflexion occidental. La filosofia pierde
ese cardcter exclusivista y recoge las visiones locales con elinterés
de configurar nuestra esencia cultural; el objeto del andlisis no es
otro que el hombre su circunstancia; aquelotro, el universal, su-
puesto poseedorde unaespiritualidad trascendente, no puede dar
cuenta de un pueblo quebuscaen su historia la imagen de si mismo.

La obra de Leopoldo Zea es lectura necesaria para todo estu-
dioso del pensamiento americano contemporaneo. Deentre sus
numerosos textos, cito s6lo aquellos que mejor dan cuentadela ri-
queza de su pensamiento: El positivismo en México, Latinoamérica
en la formaci6n de nuestro tiempo,y La filosofia americana comofi-
losofia sin mas.
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Comomaestro,el doctor Leopoldo Zea Aguilar cuenta con una

destacada carrera que comienza en 1942. Sus actividades docentes
se han desarrollado en diversas instituciones, principalmente en la

Universidad Nacional, donde ha impartido catedras sobre diferen-

tes temasfilosGficos.
Es justamenteen esta prolifica labor educativa donde Leopoldo

Zea ha ido desarrollando sus inquietudes y hallazgos. La catedra

se convierte asi en el verdadero taller del pensador, del maestro

por excelencia, aquél que ve en la educacion el recurso para abrir
la conciencia de todo hombre que anhela descubrir su verdadera
identidad.

La vocaci6n latinoamericanista de nuestro homenajeado lo
ha llevado también a realizar una importante labor de difusion
académica. Ha brindado sus ensenanzas en numerosas partes del

mundo,y en ellas ha dejado constancia dela originalidad y poten-

cialidades del pensamientoregional. De esta forma, el maestro Zea
ha mostrado quebajo las diferencias ideoldgicas del subcontinente,

prevalece un substrato hist6rico que unea los puebloslatinoameri-

canosy deja su impronta en toda nuestra creacion cultural.

Distinguidos miembros del Presidium,

Senoras y Senores:

La Universidad de Guadalajara se honra con la presencia de un
hombre eminente en el campodela investigaci6nfilosofica de Méxi-
co. Hacemos entrega de nuestro maximo reconocimiento a quien

nos ha legado una obra humanistica de valor universal, que forma

parte del acervo espiritual de América Latina.
Su labor académica, sus contribuciones y su vocaci6n humanis-

tica, lo convierten en un referente obligado parala futura creacion
intelectual de nuestros pueblos. En su obra, como en un juego de

espejos, nos reconocemos a nosotros mismos formandoparte dela

cultura universal.

Doctor Leopoldo Zea Aguilar:

Reciba el doctorado Honoris Causa como reconocimiento de nues-
tra Alma Mater a su ejemplar trayectoria y a sus altos logros
académicos. Vaya para usted nuestro testimonio de aprecio y grati-

tud. Muchasgracias.

 

 



PALABRAS
DE LEOPOLDO ZEA

NTES QUE NADA, quiero expresar mi agradecimiento a la Univer-

sidad de Guadalajaraporel alto honor que mehaceal otorgar-

me el Doctorado Honoris Causa. Honor deespecial importancia

por provenir de una delas universidades que en México tiene un

extraordinario papelen la cultura estatal y nacional. Ya he tenido

la satisfaccién de participar en algunas desusactividades, comola

realizacion del X CongresoInteramericano deFilosofia, organiza-

do pese

a

las dificiles circunstancias que vivia el pais como conse-

cuencia del terremoto de 1985.
Esta emérita institucién ha honrado a destacadas personalida-

des de esta América, comoelpresidente de la Republica de Chile,

Salvador Allende, que deja con su vida una imborrable huella en la

historia de Latinoamérica. Le recuerdo especialmente porque las

palabras aqui pronunciadasporél al recibir este honor cobran una
singular importancia enlosdiffciles tiempos que esta sufriendo la

regién, y el mundoensutotalidad,a partir de 1989, que fue co-

mo unagranexplosién que puso en marcha cambios de dimension

planetaria.
SalvadorAllende partié de un problemaqueatin sigue si¢ndolo,

masalld delascrisis sufridas por ideologias que a lo largo de déca-

das trataban de imponer su hegemonia, hecho que dio origen a la

guerra fria. Guerra que termin6 conla supuesta victoria de una de

las partes. Victoria pirrica, como lo saben los supuestos triunfa-

dores ante demandasajenas a las que pensaban podriansatisfacer

el comunismoo elcapitalismo. Viejas demandas en esta América,

que terminaron conla anulaci6n del socialismo real, que no estan

relacionadasconeltriunfo absoluto delcapitalismosalvaje, que en-

tr6 en crisis hace cien aos, en visperas del otro siglo que ahora

esta terminando.
Son demandasde pueblos que, comoel nuestro, entrana la his-

toria universal bajo la brutal dependencia de quienes hace quinien-

tos afosiniciaron una expansiOn que parece terminar en nuestros

dfas, obligndolosa regresara las fronteras de donde habiansalido,
ahora en busca de una autarquia protegida por murallas que impi-
den la entrada de extrafos, levantadas sobre las mismas murallas
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queel socialismoreallevanto para nodejarsalir. Ahora los pueblos
marginadosbajo explotacién del Mundo Occidentalson los queal-
zan demandas masalla de las libertarias e igualitarias, contra toda

forma de marginaciona raiz de todas las manifestacionesdefalta de
libertad e injusticia. Demandas en defensa de las atropelladas ex-

presiones de su identidad, exigiendo su reconocimiento como pun-
to de partida parala justicia y la libertad. Pueblos formados por
hombres concretos, y por concretos distintos entre si, pero no tan

distintos que dejen de ser expresiones concretas de lo humano,es-

to es, personas, individuos, que reclaman el reconocimiento de su
propia y concreta identidad, su derechoa serdistintos porsupicl,

su religion, su cultura, su modo devida y de actuar, que no puede
tener mas limite que el obligado al resto de las identidades de los
demas.

Expresion dela crisis que sufre demandasdelibertad en cuyo
nombre se pretenden anularotras libertades. O dejusticia social

queparaserlo anulalalibertad delos individuossin la cual los hom-
bres no son hombres.

Siguen vigentes demandas como las de Simon Bolivar, que
pedia el reconocimiento de su propia y concreta identidad, la de
ese pequenoy peculiar género humano que podiaconciliarla diver-
sidad de sus origenes.

éQué somos? preguntaba, y contestaba diciendo: somoselfru-
to del encuentro que se han dadoenesta nuestra regién pueblos

llegados de todas las regionesde latierra, y, por ello peculiares co-
molo son todos los hombres y pueblos. Y porello inconformes con

aceptar el mundoqueles ha sido impuesto para transformarlos en
“‘siervos propios parael trabajo’. Preocupacion que se considera
obsoleta conel fin de la guerra fria, la caida de los muros y mura-
llas, y la crisis de las ideologias. Esta preocupacion y sus demandas
siguenen pie, salvo que ahorase hacenpatentes enla casitotalidad
de los pueblos delatierra, incluyendo el expansivo Mundo Occi-
dental.

Expansi6ncuya ideologia ha entradoencrisis, no asi el ideario
de los préceres de América Latina, coincidente conlos de otros pue-
blos que han sufrido y sufren la dependencia. EIfin del socialismo
real no ha implicado, comosedice,el fin de las demandasparaelre-
conocimientodela identidad de los pueblos y hombres sometidos a
otras identidades e intereses. Siguen en pie las demandasanticolo-
niales y antiimperialistas de los Bolivar y Marti, hasta nuestra €poca,
cuando Fidel Castro y el Che Guevara, los dirigentes de la Revo-
luci6n Cubana, consideraron que ésta es la continuaci6n dela lu-
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cha de Bolivar y Marti, quienes nabrian utilizado los instrumentos
ideoldgicos a su alcance, que no habriansidotan eficaces como el

marxismo-leninismo de nuestros dias. Pero instrumentos, simple-
mente instrumentos comolo fueronlosrifles de los insurgentes que

siguieron a Bolivary Marti y las metralletas de quienes mantienenla

misma luchaen nuestros tiempos. Eneste sentido Bolivar y Marti se
consideraban los responsables de una revoluci6n que no podrater-

minar sino cuando los pueblos dominadosde otras regiones de la

tierra sean capaces de reconocer enotros lo que reconocenparasi.
Fue dentro de este contexto que el presidente Salvador Allende

hablo en esta Universidad a los jovenes que, como universitarios,
buscan hacer realidad las demandas de autodeterminaci6n de sus
pueblosy la libertad y justicia de sus individuos. Como universita-

rios, los j6venes que habian escogido esta via, y fueronfieles a la
misma, con independenciade sus filiaciones, tienen un especial e
ineludible compromiso: prepararse y preparar a su pueblo para el

cambio,para posibilitar sus metas, el logro de sus propiosfines sin

atropello delos de otros pueblos. ‘‘La revolucién —dijo Allende—
no pasa por la Universidad, y esto hay que entenderlo; la revolu-

cion pasa porlas grandes masas,la revoluci6nla hace el pueblo’’.
Las universidades gubernamentales que pagael pueblo soninstru-

mentos alservicio de esos pueblos, y comotales han de proveer la

existencia de los técnicos, cientificos, profesionistas, artistas e in-
telectuales que se necesitan para posibilitar el futuro hacia el cual

tiendenlas revoluciones.

Es por ello que dice Allende: ‘*Yo no he aceptado jamas a un

companero joven quejustifique su fracaso porque tiene que hacer

trabajos politicos; tiene que darse el tiempo necesario para ha-

cer los trabajos politicos, pero primero estan los trabajos obliga-
torios que debe cumplir como estudiante de la Universidad. Ser
agitador universitario y mal estudiante es facil; ser dirigente revo-
lucionario y buen estudiante, es masdificil’. ‘‘La juventudlatino-
americana —agrega— tiene una obligacioncontraidaconlahisto-
ria, con su pueblo, conel pasado desu patria. La juventud no puede
ser sectaria, la juventud tiene que entender’’. Esta juventud ha de
actuar enla realidad quele es propia y que tiene que ser transforma-
da. No se puede aducir como impedimento para cumpliresta tarea
la pobreza de quees parte, porque entonces se aceptaria la impo-
sibilidad de anular la pobreza. Se debe partir de la pobreza, del
subdesarrollo, para que éstos sean vencidos, buscandoen si mismos
los instrumentos que permitan superarlos. Por ello nuestros estu-

 

 

 

Palabras 161

diantes han de ser los mejores del mundo, mejores que los que ya
no tienen que enfrentar mayores obstaculos.

Palabras importantes en el contexto hist6rico que estamosvi-

viendo, frente a la desesperanza que ha cundido entre quienes han

hecho de lo que son instrumentosideoldgicos metas ensi. El fin de
determinadas ideologias no es elfin de la lucha por la autodeter-
minaci6n de los pueblosy la libertad de sus individuos. La realidad
para cambiar de los Bolivar, Marti, Allende y otros muchossigue
vigente.

Los sucesos que actualmente sacuden al mundo,incluido Méxi-

co en los tltimos meses, estan sacandoa flote problemas que ya no
puedenser enmarcadosen ideologia alguna. Problemasde identi-

dad, de la identidad concreta propia de todo hombre, reclamando

su reconocimiento. Reclamosde los multiples marginadosdela tie-

Ira paraparticipar en el futuro como individuosconcretos, y en este

sentido semejantes, iguales, con los otros individuos en un futuro

quehaderealizarse solidariamente y no ya comosimple objeto de

manipulaci6n. Ni como manipulador ni como manipulado. E!fin
de las ideologiasse hace patente enel ineludible reconocimiento de
lo que de concreto tiene el hombre; al hombre,en susdiversas ex-

presiones, reclamando enfoques realistas, como real y concreto ha

de ser el hombre de carney hueso.Asilo hicieron nuestros mayores

sin preocuparsepor coincidir 0 no con esta 0 aquella ideologia de
su tiempo.

Mesatisface muchoel que se haga coincidir la entrega de es-

te reconocimiento con la puesta en marcha del proyecto Recupe-

racion del Pensamiento Latinoamericano, que es la recuperaci6n
del proyecto queinspiré y estimul6 la accidn de nuestros proceres.
Recuperacién delo queellos pensarona nivel continental de es-
ta América, de la peculiar identidad de la misma,y sus ineludibles
relaciones con la otra América, la sajona, cada dia mas latinoame-
ricanizada. RecuperaciOnde un pensamiento queporsu ineludible
importancia para esta nuestra regién puede ponerfin a las frustra-

ciones de quienes veianenelfracaso de unaideologia el fracaso de

los anhelos centenarios de esta nuestra regi6n. Preocupacion re-

gional ahorainserta enla globalizaci6n a que tienden los pueblos

de nuestro tiempo. La vieja preocupaci6nregionalse universaliza

en estos nuestrosdias.
Proyecto cuya metaes la realizaci6ndelviejo sueno latinoame-

ricano,el de la integraci6n de sus pueblos. Las globalizaciones que

se estan formandoa lo largo dela tierra estimulanesta posibilidad.  
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Posibilidad, sin embargo,puesta en jaque envarioslugares dela tie-

Ira, incluyendo a la propia Europa, originada en las demandas de

reconocimientoy respeto a las multiples formas de identidad delos

hombres y sus pueblos. La América Latinatiene en este campo una
extraordinaria experiencia, de la que ahora pueden surgir propues-

tas para unasolucion planetaria. Experiencia que esta en el centro
del pensamientolatinoamericanoquese busca recuperar.

Proyecto del Centro Interuniversitario para la Integracion
Americana en el cual colabora, centralmente, la Universidad de

Guadalajara. Proyecto al que me sumo conentusiasmo, atendiendo

a su invitacion y consideréndola como nuevo honor.Aeste proyecto
tambiénse unira la Catedra de AméricaLatina, que, en coinciden-
cia con esta ocasiOn, realizaré un nuevo encuentro. Cétedra que
agrupa los esfuerzos que en este mismosentido vienen realizando

y estimulandolosrepresentantes diplomadosdelospaises latino-
americanosacreditados ante el gobierno de México.

Nuevamentegracias por este honor querecibo, y por incorpo-

rarse a tan extraordinario proyecto,para la integracidn de América

Latina. Gracias y mis mejores deseos para el mejor éxito del mismo.
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FILOSOFIA Y AUTENTICIDAD EN LA CULTURA
LATINOAMERICANA HOY

Por Gabriel VARGAS LOZANO

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

OS ENCONTRAMOSen Latinoamérica, y en México en particular,

Na un periodo complejoy dificil. Complejo porque estamos
inmersos en una profunda recomposici6n mundial frente a la que
nuestro pais debe definir su lugar y destino; dificil porque a pesar de
quese ha dado yaun paso trascendental(el Tc) en la via de unain-

terrelaci6n econémica (infortunadamente asimétrica) entre MEéxi-

co y dos de los paises mas industrializados del planeta, existe una
serie de problemas que requieren nuevas soluciones. Unodeellos

atanealsignificado futuro de nuestra identidad nacionaly de nues-

tras identidades posnacionales, teniendo como nucleo orientadorel

logro de una sociedad masjusta y democratica.
En nuestro pais actianya en todos los ambitos de la vida pode-

rosos procesos de integracién econdémica que tiendena eliminarto-

do lo que podria constituir un obstaculoparala realizacion plenadel

capital. Desde esta perspectiva, se consideran superados,0 encrisis,
los conceptos denaci6n,soberania, integraciOn latinoamericana, de
critica a la dependenciae inclusive de busqueda de una sociedad
justa. Desdela 6ptica de la ldgica del mercado se declaran vigentes
el individualismo,el neoliberalismo,las concepcionesrelativistas y
algunos tipos de posmodernismo, con argumentos extraidosde las
filosofias de Hegel, Wittgenstein o Heidegger. Se declara asimismo
el ‘fin dela historia’, el fin de los metarrelatosy elfin de la politi-
ca. Se trata, a mijuicio, de un periodo destructivo que tiene como
prop6sito disolver las anteriores identidades propias de la moder-
nidad para la preparacion del consenso de una nueva etapa cuyos
primerosrasgosya se avizoran y que, de no cambiar los parametros
del desarrollo que se han implantado hasta ahora, podrian tener

resultados desastrosos para la humanidad en su conjunto.
Vivimos entonces un momentodecrisis y nosotros nos encon-

tramos en medio de ella. Y es en este momento que se requiere
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quela filosofia, las ciencias naturales, sociales, el arte, la literatura,

la cultura popular,la historia, cumplanel papel que les corresponde
y logren extraer de dichacrisis los nuevos caminos porlos que han
de transitar las sociedades latinoamericanas.

Enel caso dela filosofia, existe ya una larga tradici6n que se
inicia a fines del siglo x1x y que ha buscadoresponderal tema de éen

qué medidala filosofia puede contribuir al andlisis de la identidad
y en quésentido puede respondercon autenticidad a los problemas

que demandanuestra sociedad y nuestra cultura latinoamericana?

A esta tradicidn pertenecen pensadores desde Alberdi hasta Caso
y desde Vasconcelos, Ramos, Gaos, Frondizi, Salazar Bondy, hasta
Zea y Miro Quesada.

Siempre me ha parecido verdaderamente extrafo queotras co-

rrientes filosGficas, comola analitica, la tomista,la metafisica y algu-
nas versiones del marxismo,no solo no hubieran tomadoa su cargo
este problema,sino que inclusive lo hubieran hecho a un lado de

sus preocupacionescentrales. A mi juicio, se trata de una ceguera

con respecto a un problema fundamental que requiere el concurso

de la filosofia: la identidad cultural latinoamericana.
Un momento importante de esta reflexion fuela critica a la que

sometid Leopoldo Zea,en su libro titulado La filosofia latinoame-
ricana comofilosofia sin mas, a las tesis sostenidas por Augusto Sa-

lazar Bondy, en su también clasicolibro titulado ¢Existe una filo-
sofia de nuestra América?.! Zea respondea la tesis desencantada

del fildsofo peruano,en el sentido de que en nuestros paises solo
habia existido imitacion, considerandoquelo importante en Latino-

américa no es tanto la importacion de corrientes filosGficas sino el
hecho de que respondaa nuestros problemas.La filosofia occiden-
tal podia ser asumida comolegitimacion de un dominio colonial,
pero también comofuerza liberadora.

Sin embargo, entre Zea y Salazar Bondyexisten, mas alla de las
diferencias, profundas coincidencias. Por ejemplo, Salazar Bondy
considera quela filosofia latinoamericana debeser conciencialuci-
da de una comunidadpara desvelar su profundosignificado y con-
tribuir a la superacion del subdesarrollo. Y, por su lado, Zea acepta
lo anterior, pero considerandoquese trata de la construccidn de un
verdadero humanismouniversal que emerja del reconocimiento del
“‘otro’’, y que se puedehacerfilosofia auténtica, y se ha hechofilo-
sofia auténtica,al reflexionar sobre nuestros propios problemas.

1 Augusto Salazar Bondy, ¢Existe wna filosofia en nuestra América?, México,Si-
glo XxI, 1967.  
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Pero masalla de estos autores existen otras posiciones. En efec-
to, Francisco Mir6 Quesada, ensu ensayo ‘‘La filosofia y la crea-
cidn intelectual’, publicado en 1984,? consideraba que hasta ese
momento podrian reconocerse cuatro perspectivas: la desarrollis-

ta, planteada por Francisco Romero,la liberacionisia, expuesta por
Augusto Salazar Bondy,la afirmacionista, de Leopoldo Zeay la inte-
gracionista, que alentaria el propio Francisco Mir6 Quesada, quien
asumela posicidn de Zea pero agrega los aspectos cientificos del
filosofar, comola logica y la epistemologia.

Pero dondese ha producido una verdadera confrontacion entre

dosperspectivas diferentes, entre dos modos de entenderla filosofia
y sus relacionesconla sociedad latinoamericana,es enel largo y un

tanto soterrado debate entre Luis Villoro y Leopoldo Zea. El deba-

te se inicia con la aparicion en nuestropais, en 1976, del positivismo
logico, que de hechodescalificé la tematica abordada y los métodos

utilizados por todas las demas corrientes. Independientemente de

la pertinencia o no delas posturas asumidas, siempre mehapare-
cido una injusticia el que se dijera quese trataba de una “‘falta de
profesionalismo’’ o ‘‘de rigor’’. Proponer una nuevacorriente en
nuestropais no requeriatales calificativos, a los que siguieron otros,
con lo que se impidio un didlogo productivo y enriquecedor. A pe-
sar de ello, dentro del grupoanalitico, Luis Villoro fue el tnico que
continuo preocupadopor definir sus coincidencias o sus diferen-

cias,? posiblemente porqueél habia participado intensamenteenla
corriente que buscaba definir el papeldela filosofia en el proceso de
constitucidn de la identidad nacionalen la décadadelos cincuenta.

La coincidencia de Villoro con el grupo latinoamericanista es

queparticipa de la preocupacion porquelas sociedades latinoame-

ricanas se liberen de la dependencia y del subdesarrollo, pero su
diferencia surge de la funcidn que Zea asignaa la filosofia. El pro-
blemaes abordadoensu ensayotitulado ‘‘Sobre la problematica de

2 Francisco Miré Quesada,‘‘La filosofia y la creaci6n intelectual’’, en Cultura y

creacionintelectual en América Latina, Pablo Gonz4lez Casanova, coord., México,

Siglo Xx1, 1984.

3 Luis Villoro ha abordadoel problemaenlos trabajos siguientes: ‘‘Sentido
actual de la filosoffa en México’’, Revista de la Universidad de México, vol. XXII

(enero de 1968); ‘‘Perspectivas de la filosofia en México para 1980’’, en Varios

Autores, Elperfil de México en 1980, México,Siglo XXI, 1972;*‘Sobre el problema de

la filosofia latinoamericana’’, Prometeo, nam. 7 (1986). Por su lado, Leopoldo Zea
ha respondido las objeciones de Villoro en suslibros La filosofia latinoamericana

comofilosofia sin mas, México, Siglo Xx1, 1969 y Dependencia y liberacion de la
cultura latinoamericana, México, Joaquin Mortiz, 1974.

 



 

166 Gabriel Vargas Lozano

la filosofia latinoamericana’’.‘ Alli sostiene que existen dos modos
de entenderla autenticidad de unafilosofia: lograr la autonomia de

la raz6n y ser congruenteconlas creencias profesadas.
En elprimer caso, autonomiaconsiste en dar razones o funda-

mentos para sostenerla verdad o probabilidad delo creido. ‘‘Todo
fildsofo —dice Villoro— presenta argumentos, pruebasde diferen-
tes tipos, demostraciones 0 mostraciones, ejemplos que intentan

fundar sus aseveraciones. Estas razones pretendenser objetivas,

esto es, validas con independencia del sujeto que las aduce’’.s In-
auténtica es la dependenciade la raz6n ajena, lo que constituye una
forma de enajenaciOn. Un segundosentido dela autenticidad es la
congruencia entre las necesidades reales de la personay las creen-
cias profesadas, mientras quela inautenticidad se expresa en el afan
de novedades oenel ‘‘quererestar al dia’’

Para Villoro,la filosofia es universal por las razones aducidas y
particular por los motivos de quien la sustenta. Su propuesta es en-

tonces:la via pararealizar una filosofia auténtica en Latinoamérica
es la puesta en practica de una filosofia rigurosa. La filosofia rigu-
rosa es una reflexi6n que aspira a ser‘‘clara, precisa, radical. En

ese sentido,la filosofia es liberadora; pero su laborliberadora no

consiste en prédicas de acci6n o adoctrinamientospoliticos, sino en

poner en cuesti6n los sistemas de creencias recibidos y las conven-
ciones aceptadas que tomamos comopropias’’.*

Por los motivosanteriores,la filosofia debesercritica y, de esta

manera,disolvente delas ideologias.

El punto fundamental de discrepancia entre las posiciones de
Zea y Villoro radica en una concepcidndistinta que tienen ambos
fildsofos de la disciplina, y una forma diferente de entendersusre-
laciones con la sociedad (en este caso, la realidad latinoamerica-
na). Se trata, como hemosdicho, de una confrontaci6n entre dos

concepciones que tienen una grantradicion en la filosofia: el his-
toricismoy el positivismo. Para el historicismo (al menos en una de
las muchas acepciones del término),la filosofia surge de un proce-
so hist6rico y forma parte constituyente de él. Para el positivismo
(también en una de sus acepciones)la filosofia seria un tipo de re-
flexidn independiente de las condiciones sociales. Este problema

* El ensayo fue publicado originalmente en Prometeo. Revista Latinoamericana
de Filosofia (México, Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Guadala-

Jara y CCYDEL-UNAM), nim. 7 (1986).

5 Ibid., p. 27.
° Ibid., p. 37.
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es abordado,desde otro angulo, por Francisco Mir6 Quesada en su
ensayotitulado‘‘Historicismoy universalismoenla filosofia’’,” y re-
cientemente tambiénpor Ofelia Schutte en su libro Cultural identity
and socialliberation in Latin American thought.

En miopinion, se puedeaceptar, con Villoro, que una autén-
tica reflexionfilos6fica (en unodelos sentidos del concepto auten-
ticidad) debe buscar como un imperativo necesario la autonomia
de la raz6n,pero el problema es qué entendemospor dicha razon
(temaextraordinariamente debatido enla filosofia) y por dicha au-
tonomia.

Existen diversos tipos de raz6n: raz6ncientifico-técnica, razon
practica, raz6n comunicativa, razén emancipatoria,entreotras.

Autonomia podria ser, en un primer sentido, capacidad de de-
terminaci6n propia. Enel caso de unfildsofo seria la capacidad de
pensarporsi mismoy sin depender deotras concepciones. En su

sentido radical seria aquél que pudiera proponer un nuevosiste-
mafilos6fico o desarrollar alguna propuestaoriginal. Autenticidad
aquiseria sindnimode originalidad. Si lo entendemosasi, ningdin
fildsofo podria dejar de estar de acuerdoconeste sentido.

Autonomiatendria, sin embargo,en Villoro, un segundo senti-
doqueseria el de validez universal. Esta tesis es desarrollada en su
libro Creer, saber y conocer(1982), el cual busca establecer las con-

diciones de la objetividad de los enunciadosfilosdficos. Esta tesis
es mucho mas compleja y nos llevaria a una concepciéndelafilo-
sofia que solo puedeser sostenida, a mi juicio, en un plano formal
(sin que este concepto tenga nada de peyorativo)y, por tanto, sin

ponerla en relaci6n con los conocimientoscientificos, los valores o

las ideologias que suponenlas aseveraciones filosGficas.

El segundo conceptode autenticidad planteadoporVilloro es el
de la posicionindividualdel filésofo. Estoy de acuerdo conVilloro
cuandodice queunfildsofo tiene motivos personales para sostener
tal o cual filosofia y que deberia ser congruente con ella, empero,
lo importante para el mundosocial en quevive es si algunas de sus
razones intimas son, en cierta medida, compartidas por grupos mds
amplios, y en ese sentido aparece un nuevosignificado de la auten-
ticidad no mencionadoporVilloro y que es justamente lo propuesto

7 Véase Relativismo culturalyfilosofia. Perspectivas norteamericanay latinoame-

nicana, Marcelo Dascal, comp., México, UNAM, 1992.

8 New York,State University of New YorkPress, 1993.  
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por Zea:el de la relacidnentrela filosofia y las necesidades de una
sociedad.°

E| problemade fondo quese encuentra aqui es que para Villo-

ro la filosofia no es ni ciencia ni ideologia sino un saber autonomo.

Siguiendola tradicion de Descartes, Husserl y Kant, considera la
filosofia como el masalto tribunal de la razon y esta razon debete-
ner un fundamentoobjetivo y universalizable. Esta concepcion de
la raz6n es la que hoy ha venidoa relativizarse aun dentro de mu-

chosfildsofos que han devenido postanaliticos. Por tanto, el dilema

que encontramoses el siguiente: 0 bien declaramos que nuestra

forma de entendera la razones la unica valida 0 bien considera-
mosquela nuestra es una entre otras muchas que dan cuenta de un

mundoplural y sumamente complejo. Esta ultima posicion fue la
asumida por Zea en su conferencia de clausura en el XI Congreso

Interamericano deFilosofia.”
Si sostenemos que s6lo existe una forma valida de hacerfilo-

sofia, descalificaremospor definici6n cualquierotro intento de ha-
cer filosofia. Ya Bertrand Russell decia en su Historia dela filosofia
occidental queexisten filosofias del sentimiento,filosofias te6ricas

yfilosofias practicas; las primeras estarian inspiradas en el amor a
la felicidad, las segundasal conocimientoy las tercerasa la accion.

Sobre esta cuestidn considero que, independientemente de que
adoptemosuna posici6n, no podemosvalidar‘‘comofilosofia’’ sdlo
ala nuestra. Esto no quiere decir que debamosasumir uneclecticis-
mosino solo considerar que nuestra forma de entenderlafilosofia

° A pesar de queenel ensayo citado Luis Villoro no mencionaeste problema,

silo hace ensu articulotitulado ‘‘En tornoal nacionalismocultural’’, publicado en

el folleto La cultura nacional, que recoge las ponencias de un coloquio que sobre

ese temase celebr6 en diciembre de 1982 y se edit6 por la Coordinaci6n de Hu-

manidades, Facultad de Filosofia y Letras, UNAM, México, 1984. En este trabajo

dice que la afirmacidn de nuestra cultura no se hace porla via de insistir en nues-

tras caracteristicas peculiares frente a otros pueblos, sino mediantela ‘‘autonomfa
del pensamientoy su congruencia con nuestrosintereses y necesidadesreales’’ (p.

31) y concluye: ‘‘Lo que se opone a una cultura congruente con nuestra vidareal,

porotra parte, no es la atencidn de actitudesy valores originados en otras socie-

dades,sino el desprecio y la ignorancia delos intereses y necesidadesreales de las

comunidades a que pertenecemos’’. Por mi parte, estoy plenamente de acuerdo

con esto, pero entoncesse requeriria determinar cuales son esosintereses y esas

necesidades para poder actuar en consecuencia.

® eopoldo Zea,‘‘La filosofia como instrumento de comprensi6ninteramerica-

na’, incluida en Filosofar a la altura del hombre, México, Cuadernos Americanos,

UNAM,1993 (Cuadernos de Cuadernos, 4), pp. 147-157.
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és una entre otras, siempre y cuando se cumpla con ciertas condi-
ciones trascendentales. Lo contrario podria generar una posici6n
dogmatica.

Ahorabien,existe otro problema queha sido motivo de amplios
debates y quees el de la confusion entrela filosofia y otras disci-

plinas. Esto nos lleva a preguntarnos écudles son los limites de la
filosofia? En otras palabras, independientemente de que se pueda

y debadistinguir entre filosofia y ciencia, filosofia e ideologia, filo-
sofia y concepcion del mundo,filosofia y practica, la verdad es que
no se puede dejar de reconocer que existen zonas de intersecci6n

dondese entremezclanestos diversos géneros.

Tiene raz6n Villoro en que no deben confundirse los géneros:
filosofia conhistoria delas ideas, filosofia con alguna ciencia social

o filosofia con politica, hecho que ha ocurrido efectivamente. Es
posible que la llamada de atenci6n fuera necesaria en su momen-
to para rescatar a nuestra disciplina de su disoluci6n en otras, pero

este sefalamiento ya cumpli6 su cometidoal igual queel llamado al
profesionalismoy alrigoralli donde noexistiera. Pero ello no quie-
re decir quela filosofia no se nutra deotras disciplinas sin perder
su propia dimension, y tampoco queenel caso deciertas ramas co-
mola ética,la filosofia politica la filosofia de la historia, por ejem-
plo, puedaevitarse o fuera deseable notratar con problemassustan-

tivos.
Mipropuesta es que se podria distinguir entre fildsofos que se

encuentraninteresadosen el nucleo ontologia-gnoseologia-logica y
otros en la reflexidn ética-filosofia politica-filosofia de la historia,
sin que su preocupacionles quite un dpice su caracter defildsofos.
A pesardeello, lo que ocurre es quela relacion entre lo filos6fico y
lo sustantivo se presenta dediversas formassi se trata de un Idgico o
de unfildsofo dela historia 0 dela politica. Asi quela relacion entre
filosofia y conocimientossustantivos depende de los problemas de

quesetrate.
En relacidn con el tema quela filosofia tiene como uno de sus

cometidosla disolucidn delas ideologfas, en forma muy brevediria,
ya que he examinadoenotra parte y en forma muy detenidalas tesis

de Villoro," que este autor entiende a la ideologia sdlo en su senti-

do politico y negativo como creenciasinjustificadas para el acceso 0

1 Véase mi ponencia ‘‘EI debate sobre la ideologia en Luis Villoro y Adolfo

SAnchez Vazquez’, presentada en el VII Congreso Nacionalde Filosofia, Cuer-

navaca, México, 1993.
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mantenimiento del poder; que considero quela ideologia no puede
ser concebida solo ensentido negativo, sino tambiénenelpositivo,

y no solo en su dimensionpolitica, sino también religiosa, filosdfi-
ca, cultural o cientifica; que la filosofia puedeser disolvente de las

ideologias pero también formadoradeellas, y que existe una com-
pleja relacionentrefilosofia e ideologia que se presenta con mayor
intensidad en ciertas filosofias respecto de otras pero cuya funcién
positiva solo podria ser comprendidasi no tenemos una concepcién

negativa de las ideologias. Agregaria atin quesi la ideologia nos re-
mite a sistemas devalores, uno delos cuales seria el de los valores
éticos, se podria aceptar que tambiénexiste una relacionentreética
y filosofia.

Porotro lado, si estudiamos cualquier gran filosofia, veremos
que existe una relacion profunda consu suelo nutricio: histérica,
cultural, cientifica, filosofica. Unarelacidn quese presenta en el
momento dela creaciény enel de sus efectos. (Por qué existe en-
tonces un desacuerdotan pronunciadoenlafilosofia que se practica
en nuestrospaises sobre la importancia quetienen las condiciones
historicasen la propia filosofia 0 en el reconocimiento de temas tan
importantes comola identidady la cultura latinoamericana?

A mijuicio esto ocurre, entre otras cosas, porla falta de una
teoria de la filosofia que permita establecerlas relaciones entre los
discursosfilos6ficos y las condiciones sociales en diversos momen-

tos y que permita una autorreflexion sobre el significado social de

sus propias aseveraciones. Unafilosofia dela filosofia, como queria
Gaos, 0 una metafilosofia. En efecto, en muchasreflexiones filos6fi-

cas no se reconocelainterrelacion existente entrefilosofia y cultura.

Este seria el legado de un historicismo que rectificado 0 asumido
convenientemente podria seguir dando frutos en el anilisis de la
relacion entre filosofia y sociedad dependiente.

Para la constitucion de esta metafilosofia deberia considerarse,

a mi juicio:
Primero: que todafilosofia puede contenerensu senovariosti-

pos de proposiciones, tales como proposiciones universales (ejem-
plo légicas 0 epistemoldgicas), con pretensiones de universalidad
(algunas proposiciones éticas) 0 relativas (ejemplo, proposiciones
sobre el mundohist6rico especifico). El tema de la identidad co-
trespondea estos dos Ultimos aspectos.

Segundo: que todafilosofia latinoamericana puedeplanteares-
tos tres tipos de proposicionessin que implique ningunobstaculo.Si
sonoriginales tendranuniversalidad, y si ademasson auténticassig-
nificara que respondena las necesidadeshistéricas de una sociedad  
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en un momentodado.La interrelacion universal-particulares inevi-

table en muchosproblemasdela ética,filosoffa politica, filosofia de

la historia, antropologiafilos6fica o influencia de las concepciones

filos6ficas en nuestra sociedad,en las que resulta necesario abordar

problemasdedostipos: los que atafien a todaslas sociedades pero
que aquise manifiestan de una manera peculiar, o los propios de
las sociedades dependientes. Ejemplo delos primerosseria el tema
de la crisis de la modernidad; ejemplo delos segundoses la propia
situacion de dependencia la forma deliberarnos deella.

Tercero: podemosdecir quese hacefilosofia en Latinoamérica

cuando la problematica de las sociedades dependientes no forma

parte de la reflexion, y se hace filosofia de Latinoamérica cuando
se abordan problemasquenosinteresan y que adquieren unafor-

ma especifica en nuestra situacidn. ¢Cudles son estos problemas?
El mismoeurocentrismo, la funcion de la filosofia en nuestra cul-
tura, la identidad cultural y las pretensiones de universalidad de las

filosofias, entre otros.

Unade las razones porlas cuales la filosofia latinoamericana

no ha logradoliberarse de esa concepcion ha sido el eurocentris-

mo, que hoy puede convertirse en norteamericano-centrismo. La

conciencia de ello seria de suma importancia para plantearse las

cosas de otro modo.

Desde esta perspectiva, entonces, podemossuperarel dilema

entre una filosofia universalista y otra que queriendoserlo se man-

tenga supuesta o realmentelastradaporlo particular.

La filosofia tiene multiples funciones en una sociedad comola
nuestra: funcidn conceptual, normativa, dar origen a concepcio-

nes del mundo quepotenciana lasideologias, una reflexion ética,
reflexi6n sobre la racionalidad, y finalmente, la filosofia puedete-

ner una destacadafuncionenla situaciOn actual de Latinoamérica:
contribuir a la construcci6n desus nuevas identidades,contribuiral
conocimiento interdisciplinario de la sociedad, reflexionar sobre el

estado global de nuestra cultura y contribuir a su consolidaci6ny,
finalmente, senalar caminos para su conformaci6n auténtica,libre

y justa en este mundotan necesitado de equidad y democracia.



 

  
LA DIFICIL DEMOCRACIA

Por Alfonso IBANEZ

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Nose trata ya de saber qué somos, pues
somos hombres como todos los hom-

bres, sino de saber cbmo hemos de con-

vivir con otros hombres, con nuestros se-

mejantes, en unarelacion que no puede
ya ser la de dependencia, sino de obliga-
da solidaridad.

Leopoldo Zea

S PARA MI una verdaderasatisfaccidn participar en este acto de
E homenajeal maestro Leopoldo Zea,ya que él, hablandoy pen-
sando‘‘desde la marginaci6ny la barbarie’’, ha logradocuestionar a
fondola filosofia de la historia modernahasta en sus versiones mas
progresistas, ese discurso del poder que ha servido para legitimar
los proyectos expansionistas de Europa occidental. Asi es como,
desenmascarandola pseudouniversalidad dela visi6n eurocéntrica
del mundoy de la historia, ha abierto las pistas para unalectura
mas compleja y universal de la historia humana. Unahistoria no
predeterminada segin un modelo teleolégico donde sdlo existen
unos cuantos protagonistas, sino una que la vamos haciendotra-
bajosamenteentre todos en mediodel conflicto de los mas distintos

proyectos histéricos. No es casual, entonces, que hoy se produzca
la crisis de la idea del ‘‘progreso’’ infinito basadoen eldesarrollo
tecno-cientifico que conlleva la decadencia de la idea de ‘‘historia
universal’’ con su sentido unitario y sobre todo unilineal ascen-
dente.

Igualmente, inspirandose en un profundo humanismo, hasa-

bido mostrar los afanes hegeménicos de la autocomprension del
hombre modernooccidental, que muchas veces se hace pasar por
el hombre por antonomasia, despreciando y sojuzgandoa los otros  
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hombres, pueblosy culturas. Frente a la homogeneizaci6nquesig-
nifica el proyecto civilizatorio de Occidente, Zea hatenido el cora-
je de afirmar que ningin hombre es mas o menosporserdistinto.

Apunta,porello, a una utopia de la diversidad, a una solidaridad en
las distinciones, a una heterogeneidad en el mutuo enriquecimien-

to. Refiriéndose a la problematica de la identidad de los pueblos no
occidentales, y en particular del hombre latinoamericano con nues-

tros complejos de inferioridad que nos impulsan a adoptar miméti-

camente modelos heter6nomos, élllega a la conclusidn de que so-
mos tan hombres comolos demas hombres, justamente a partir de

nuestras especificidades y diferencias. Comotales, estamos llama-
dos a contribuir en la humanizacion de la sociedad mundial.

Hoyen dia nos encontramosatravesandoporunacrisis decivi-

lizacidn que poneen entredicho al conjunto del proyecto moderno,

ya que la modernacivilizaciOn industrial, con su demencial ritmo

productivista, se topa ahora con sus propias patologias y perversi-
dades. El estilo de vida de los paises del Norte, si bien puedeser re-

producido en algunaescala, noes generalizable al resto del planeta.

Deahi que la reestructuracion del sistema mundial al que estamos

asistiendo, esté aumentando abrumadoramente el numero de los

marginadosy excluidos, incluso en los centros del poderio interna-

cional. A ello hay que anadirla crisis medioambiental que amenaza

con el exterminio de la vida sobre la tierra. Se comprende quees-

ta falta de perspectivas, este ‘‘malestar en la cultura’, acentueel

vaciamientodel sentido de la vida, el pesimismo de muchosy las

pulsiones de muerte. Esté agotada o no la modernidad,se hacein-

dispensable la invencidn de nuevosvalores y formas de vida, reco-

giendoel aportede otras tradiciones culturales. Por eso resulta tan

importante favorecer el despliegue de unapluralidad de sentidos
de vida,la diversidad de utopias que puedanexplicitarse.

Ahorabien, la construccién de un nuevotipo decivilizacion

para la convivencia humana supone, comolosostiene Zea, acabar
conlas relaciones de dominaciony subalternidad entre los hombres.
Esasrelaciones asimétricas e injustas que no hacen mas que reno-
varse incesantemente. Motivo porel cuallos latinoamericanos no

podemosclaudicar en nuestras luchasde liberaci6n, que implican

establecerrelaciones igualitarias entre los pueblos, naciones cul-
turas. Especialmente en un contexto en el que caenlos ‘‘muros para

no dejar salir’’, mientras que se perpetuany levantan otros ‘‘muros
para no dejar entrar’, en palabras del maestro Zea. Y unode los
peligros mayores es que se ahondeel sentimiento de ‘‘otredad’” y
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extraneza entre los incluidos y los excluidos del sistema dominante.
Se imponepor ello una democratizaci6n de las relaciones y deci-
siones internacionales,unasocializacion del poder que posibilite la
intervencién de todosy cada unodelos pueblosen la resolucién de

los problemas del mundoactual. Porque los fendmenosde globali-
zacion, de interdependenciae integracion delas naciones no deben
ser vistos inicamente en términos economicistas, blogueando nues-

tra imaginacion.
La necesaria democratizacion del escenario internacional nos

remite al 4mbito latinoamericano donde estamosviviendo diversos

procesosde transicin democratica, después del ciclo de gobiernos
autoritarios y de dictaduras militares. Procesos que no han conse-

guido consolidarse y que incluso se hallan en unasituaci6ncriti-
ca, siendo tributarios una vez mas del etnocentrismoreinante, ya
que esos regimenes democraticos, calcados de la concepcionlibe-
ral representativa, estan sirviendo paralegitimarlas politicas neo-

liberales de ajuste estructural y apertura al mercado mundial. Los

propios gobiernos y Estados devienen ‘‘cautivos’’ de los mandatos
que fluyen delos organismosfinancieros internacionales, mellando
sus soberanias nacionales. El desmantelamiento del aparato esta-
tal, que disminuye su presencia y eficiencia en la vida social, tor-
na masdificil la gobernabilidad y aumenta la dependencia, pues lo
cierto es que esas democracias de fachada, claramenterestringidas,
no dejan de ser funcionales a la ldgica de rentabilidad del capital
transnacional, aplastandoa los débiles y excluyendo a las grandes
mayorias. Por tanto, esas democracias quealintegrarse a dindmi-

cas mundiales suscitan la desintegracin nacional, s6lo pueden ser
fragiles y contradictorias, incitadorasa la rebclidn 0 a la vuelta de

formas populistas autoritarias.
Noobstante, es desde los margenes del sistema queseeleva la

voz de la dignidad,la sensatezy la creatividad. Resulta paraddjico,
y altamentesignificativo, que en una sociedad como la mexicana,
queya tiene unpie en el Norte, sea precisamente su segmento mas

tradicional y arcaico el que pronuncie el mensaje mas moderno e
incluso ‘‘posmoderno’’: el del requerimiento de una democratiza-
cidn del poderen todoslos espacios dela vida social, que abarca el
respeto y fomentodelas diferencias ¢tnico-culturales. Porotro la-
do, el mismo Fujimori, para justificar su autogolpe de Estado enel
Peri, tuvo querecurrir, como nose hacia en el pasado,a la obsoles-

cencia delasinstituciones vigentesa fin de instaurar una ‘“‘auténtica
democracia’’. De ahi, en parte, su gran popularidad anteel descrei-
miento generalizado con respecto al cascarOninstitucionaly la casta
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de los politicos convencionales. Tal es asi quela cuestidn dela de-

mocracia, pese a la creciente disgregaciénsocial, sigue estando a la

orden deldia en las agendaspoliticas de nuestros paises. El asunto
es saber de qué tipo de democracia estamos hablando y quiénes son
sus portadores.

El proyecto democratico en América Latina, como lo ex-
pres6 José Carlos Maridteguiacerca del socialismo,‘‘no puede ser
calco ni copia, sino creacion heroica’’, precisamente porquela tra-
yectoria histOrica y cultural, asi como las tradiciones nacionales y

populares, no son las mismas quelas de los paises de Europa oc-

cidental. Superandoel universalismo abstracto del racionalismo

moderno, aqui la democracia deberia tener muy en cuenta la pe-
culiaridad de nuestras condiciones en el concierto de las naciones.

Habra deser recreadaa partir de nuestra heterogeneidadsocial y

étnico cultural, en funcidn de las propuestas de los diversos suje-
tos sociales y politicos emergentes, buscando una mayorintegra-

cidn nacional y subcontinental. La institucionalidad democratica

deberareforzar,porello, las iniciativas de autonomia y autogobier-

no que provengandela sociedadcivil, recortando las distancias en-

tre el Estadoy el tejido social. En ese sentido ha de contribuir una

apropiadaarticulacion de la democracia representativa conlas dis-

tintas formas de la democracia directa 0 participativa. Luego no se
trata ya de oponer la democracia ‘‘formal’’ a otra supuestamente

“‘real’’, sino de inventar una democraciaintegral, concreta plural,

abierta al permanente cuestionamiento.
Pero el problemanoes solo de procedimientos 0 reglas de jue-

go, sino de valores y principios normativos que sustentan unacultu-
ra politica democratica. Razon porla cual, mas que una forma de
gobierno, la democracia deberia ser concebida como un estilo
de vida ciudadano. Un mododevida quesi bien acogeelvalorde la
libertad individual moderna, tambiénse nutre dela ética solidaria

y de las tradiciones comunitarias de los sectores populares. Unara-
dicalizaci6n de la democracia que, contrastando con la democracia
elitista realmente existente, se constituya como ‘‘una democracia
de los de abajo y desde abajo’’, segiin lo sugiere Pablo Gonzalez
Casanova. Una democracia consecuente que incida sobrela socia-
lizacidn del podery las decisiones, estableciendorelaciones simétri-
cas entre las personas, grupos y movimientos,al mismo tiempo que
se traduce en un cambiodela vida cotidiana. Una subversionde-
mocratica que provoqueun nuevo ordensocialy una forma devivir
juntos donde todo noesté supeditadoa la racionalidad instrumental
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y a la logica del beneficio econ6mico. Una democracia, en fin, que
dé cabida a los suenos y deseos mas sentidos de la gente, al disenso

y conflictividad social, respetandolas diferencias étnicas, de género
0 generaciOn...

Aclaro que no se pretende insinuar una suerte de ‘‘descone-

xidn’’ tajante del sistema mundial, justo cuando se hace masabis-

malla brecha entre el Norte y el Sur y se vuelven masestrepitosas

las formas de explotaci6n y exclusion de la mayor parte de la hu-

manidad. Se trata de insertarse en la dinamica de globalizacién,

perosin diluirse en ella de manera resignaday acritica. Somos he-

rederos dericas tradiciones culturales, asi como de sucesivas olas
modernizadoras sumamentefrustrantes para nuestros pueblos, co-

mo para alinearnos cOmodamente en la ‘‘modernidad-mundo’’,

como la llama Jean Chesneaux. Habra que buscar nuestra colo-
cacidn mas adecuada,pero con propia personalidadhistorica y res-

ponsabilidad solidaria, con memoria y proyecto. Tal vez asi apor-
temos algunos elementosvaliosos, como los de una democraciara-

dical, para la construcci6n de una civilizacion diferente, mas justa

y fraterna, en mayor armonia con la naturaleza, para la humani-

dad del siglo xx1. En cualquier caso, coincido conel maestro Zea
cuando comentandola soledada la cual estariamos condenados por

falta de otra opcidn, senalaba que ‘‘América Latina esta obligada
a encontrarsus propias soluciones’’. Enel terreno politico, como
en todos los demas. Y esto no es una maldicion, sino una buena
ocasiOnpara forjar nuestras utopias de vida felicidad.

 

Puerto Rico



 

 
 

 

LA REALIDAD PUERTORRIQUENA
A LA LUZ DEL ULTIMO REFERENDUM

SOBRESU STATUS POLITICO

Por José Luis ABELLAN

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

1. El idioma comoafirmacién

N UN MUNDOEN QUELOS PROBLEMASdelas etniasy delasidenti-

Eededes culturales de los pueblos esta a la orden del dia, la rea-

lidad de un pais como Puerto Rico, que mantiene unaluchaya secu-

lar por su identidad, cobra inusitado interés, en especial a la luz de

los resultados obtenidosenel iltimo referéndum sobresu situacion
politica.

Comoes bien sabido, en 1898la isla caribena pasa del dominio

espanol a manos norteamericanas, como consecuenciade la derro-

ta sufrida por Espanaenel conflicto con aquella gran potencia. A
partir de entonces, Estados Unidosintenta imponer su lengua como
idiomaoficial de los puertorriquefos, en cuanto parte de un domi-
nio politico de cardcter colonial ejercido sin restricciones, pero el

ingenio y la perseverancia de los puertorriquenos consigue paula-
tinas conquistas quevan limitando considerablemente ese dominio

colonial. A grandes rasgos,los hitos de ese proceso permiten de-
terminarunaserie de fechas que sonclaves en la evoluci6n puerto-
triquena. Desde el 98 hasta principios desiglo, la isla queda bajo
el dominio militar de los Estados Unidos, quesera sustituido a los
dos anos por un gobiernocivil mediante la llamada Ley Foraker,
que enel mismo 1900 imponela ensefianza eningléssin restriccio-
nes. En 1917 la Ley Jones desarrolla algunos aspectos de la Ley
Foraker, que culminardn enla concesién a los puertorriquenos de
la ciudadania norteamericana y algunos derechosinherentes ella;
en 1947 esos derechos se ampliaron para quelos puertorriquenos

puedanelegir su propio gobernador,lo que permitiré el surgimiento  
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en 1952 del Estado Libre Asociado (ELA) como formula sui géne-
ris para unarealidadpolitica que tiene pocos paralelos; a partir de

entonces PuerioRicotiene su propia constituci6n.

Detodas las conquistas realizadas por los puertorriquenos,la

mas importante sin dudaalgunaes la quese reficre al idioma, ya

que ha logradoinvertir practicamentela situaci6ninicial, sobre to-

do a partir de queel 5 de abril de 1991 la Camara de Representan-

tes aprobara la lengua espafola como idioma oficial, aunque esta

situacién haya cambiado posteriormente. Aquel momento fue la

culminacién de la tendenciainiciada en 1942 conel establecimien-

to del espanolen el nivel primario y corroborada en 1947 con la

misma medidaenelnivel secundario. La realidad es que la Ley de

1991 tiene restricciones en todolo que afecta a las numerosas agen-

cias federales que operan enlaisla; para ellas, el inglés es el unico
idiomavalido,perola realidad es que, con independencia desitua-

ciones coyunturales muy concretas,la vida cotidiana en Puerto Rico

se desarrolla en lengua espanola,a pesar de que aquella ley fue re-

vocada posteriormente porotra decision inversa de la Camara de

Representantes,al ser elegido gobernadordela isla Pedro Rosell,
al frente del Nuevo Partido Progresista que gan6las elecciones en
1992.

El puertorriquenoha hechodela lengua maternaun refugio pa-

ra la defensa de su identidad como pueblo, poniendoen practica lo

queensu dia escribié Karl Vossleral hablardelas funciones dellen-

guaje: ‘‘Cuandoel sentimientonacionalha sido despojado de todos
los refugios —decfa elilustre fildsofo—,el lenguaje se convierte en
la fortaleza espiritual desde la que un dia, cuandolos tiempos sean
propicios, saldra a reconquistar su puesto’’. Por eso no es extrano
que la Universidad de Puerto Rico, verdadera alma materdela is-
la, haya hechoun culto de la lengua espafola, favoreciendo su uso
académico y acogiendo en su seno a algunos de los mas grandes
creadores del idioma, entre los que habré quesituar en primer pla-

no a Juan Ramon Jiménez y a Pedro Salinas. Es obvio que no es

pura casualidad que sus bustos figuren en un lugar preferente del

campus de Rio Piedras.
Cuando, durantesu rectorado endichainstituci6n,el inolvida-

ble Jaime Benitez propicié la contratacién de eminentes profeso-

res espafioles exiliados a raiz de la guerracivil, es obvio que estaba

condicionadoporunaorientaci6n dela politica universitaria para la

cuallas raices hispdnicas resultaban prioritarias. Es muy sintomati-

co porello quela estatua de don Miguel de Unamuno —para quien

 
 

 

La realidad puertorriquenaa la luz del Gltimo referéndum sobre sustatus politico 181

la lengua erala ‘‘sangre delespiritu’’— figure en un lugar prefe-
rente del recinto universitario, justamente aquél que resulta paso
obligado para todos los que frecuentamosla institucion. Simbolo
definitivo y elocuente de la elecci6n que todo puertorriqueno ha
hecho en su fuero interno de un idiomaporel que afirma suser en

el mundo.

2. La cuestién del referendum

Es obvio que, a pesar de las conquistas realizadas, la situacion

politica de Puerto Rico noresulta satisfactoria ni para unosni para
otros. Para los puertorriquefios es penoso y altamente frustrante
que decisiones vitales sobre su defensa, seguridad,politica inter-

nacional, comunicacionesy representacin diplomatica estén fuera

de su control. Para los norteamericanosnoes gratificante saber, a

pesarde los beneficios recibidos, que estén perpetuandounaclara

situacidn colonial a cambio de intereses muy concretos y delibera-

dos. El hecho podia aceptarse, mal quebien, durante el periodo de

la guerra fria; terminada ésta a raiz de la caida del Murode Berlin,

y culminado el proceso de descolonizacién practicamente en todo

el mundo,la situacion se convierte en un anacronismodetal natu-

raleza que resulta practicamente indefendible, con la consiguiente

mala conciencia por parte de los perpetuadores.

En este contexto internacional, surge la idea de un referéndum

sobreel status politico de Puerto Rico, para dar una definitiva sali-

da al problema.La iniciativa partid del anterior gobernadordela

isla, Rafael Hernandez Colén,que sin duda vio en Washington una

disposicién favorable al proyecto. El ano 1989 transcurrio en con-

versaciones y reuniones por ambaspartes, hasta quea fines de julio

de dicho aio el Comité de Energia del Senado, que se ocup6 del

asunto, apruebael proyecto,no sin dejar constancia de algunas in-

quictudes sobreel costo dela estadidad (opcidn queparece posible

ala vista de los sondeos), el conveniente requerimiento de una su-

permayoria para la mismay la autoejecutabilidad del proyecto.

Enel afio 1990 las cosas se complicaron al pasar a ser examina-

do por el Comité de AsuntosInsulares del Congreso de los Estados

Unidos, lo que evidencié la complejidad de la situaci6n econdmica

puertorriquefa, extraordinariamente dependientede las inversio-

nes de capital norteamericanoenlaisla. A fin de favoreceréstas,el

Congreso aprobé ensu dia la enmienda 936 por la que se concedian

altas exenciones de impuestos para las empresas ubicadasenlaisla;  
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hoy en dia dichas empresas constituyen el centro neurdlgico de la
economia borinquena. Unaisla que fue en otros tiempos eminen-
temente agricola, donde las haciendasy los cafetales lo ocupaban

todo, es hoy en su infraestructura dependiente del turismo, de la

electronica y de la industria farmacéutica, con una base de capital
estadounidense en su inmensa mayoria.

A pesar delas constataciones anteriores, la Camara de Repre-
sentantes aprueba la celebracion de unplebiscito en diciembre de

1991, sin definir con precisionla formula en que debe establecerse y
senalando un mecanismoderatificacion del voto, una vez que éste
se haya producido. A fines de diciembre de 1990, el Congreso de
los Estados Unidos anuncia que se reserva un nuevo examen dela

cuesti6n tras el referéndum, con lo quese entra en el ano 1991 con

un marde incognitas por delante. Esta situaci6n fue aprovechada

por importantes grupos independentistas de la isla que viajaron a

Washington para exponersus propios puntos de vista. El proyecto

pasa otra vez al Comité de Energia del Senado para quedéel visto
buenoa una nueva redaccion del mismo, en la que se ha elimina-
do el supuesto de la ejecutabilidad. Se supone queesto facilitara la

aprobacion,pero en el Congreso de los Estados Unidosse ha toma-

do conciencia de la complejidad de la situaci6n puertorriquena y de

las tensiones que crearian cualquierdecisional respecto. Se conclu-
ye asi que lo mejores dejarel plebiscito en punto muerto, confiando

en quelos propioslideres puertorriquenos sabran encontrar unavia
operativa para la solucion del problema.

Asilo crey6 el nuevo gobernadorPedro Rosell6, quien no sdlo
revocé la ley del idioma espanol como unica lengua oficial, sino
que convocé el referéndum para el 8 de noviembre de 1993 y en
el que los partidarios de la anexidn no pasaron del 46%, mien-
tras el porcentaje de los que defienden el actual staius se qued6 en
el 48.4%, lo que dala idea dela profundadivision politica estable-
cida enelpais.

3. Politica e identidad

Es facil desprenderdel andlisis que hemos hechoenlos anteriores
apartados quela cuestidn politica esta en Puerto Rico —ty donde
no?— inseparablemente unidaa la de su identidad cultural, que, en
este caso, resulta indisociable de la lengua espanola. Por eso, desde
el comienzo de las primeras gestionessobre el referéndum, surgie-
ron varios grupos de presién que, emanadosdelo que constituyela
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entrana populardel pais, proclamaron un lema cuyo denominador

cominse sustanciaba en unafrase: ‘‘el idioma no es negociable’’.

Sin duda estos grupos, conocedores de la fuerza actual del estadis-
mo,habian decidido defendera ultranzalo que ellos consideraban
nucleo inalienable —y porinalienable, innegociable— dela identi-
dad puertorriquena.

En estas circunstancias hay que entenderla Ley rv del Idioma,

por la que se establece el espanol como lenguaoficial de Puerto

Rico. Esta ley, aprobada por la Camara de Representantes el 5 de

abril de 1991, trataba de aplacarlos temores expresadosporlos gru-

pos anteriores, creandounclima favorable a un referéndum que se

considera importante con vistas al futuro dela isla. Por supuesto

que esa declaracién no estaba exenta de complicaciones politicas

de maslargo alcance. Por unlado, la Ley se aprob6,sin previa con-

sulta al pueblo, por sus representantes en la Camara,lo que llev6 a

algunos a considerar quese trataba de una mala respuesta politica

al movimiento norteamericano del ‘English Only’’. Por otro la-

do, muchos pensaron que era una medidaelectoralista, hecha por

el Partido Popularpara atraer los votos del Partido Independentis-

ta, y que con esa concesi6n apoyarian al primeroenla cuestiOn del

referéndum. A los desconocedoresde la politica puertorriquena

conviene hacerles saber que dichos votos son preciosos, pues, aun

siendo minoritarios, tienen la suficiente entidad como para decidir

la votacion a uno

u

otrolado dela balanza. El hecho es que el go-

bernadorPedro Rosellé revocé la Ley del Idiomael 28 de enero de

1993 porotra de sentido inverso, en el que espanol e inglés vuelven

a ocuparel mismostatus.

La realidad es quelos dos grandespartidos dela isla son el de-

fensor de la estadidad 0 asimilacién a Estados Unidos —llamado

Partido Nuevo Progresista— y el defensor del Estado Libre Aso-

ciado —Partido Popular Democratico—, queintenta profundizar y

consolidarla actual situaci6n. Ambos se han disputadoenlosul-

timos tiempos la arena politica, alternandose sucesivamente en el

poder.

A las razones de indole politica hay que afadir el malestar ge-

nerado en determinados ambientesbursatiles y empresariales de la

isla por la declaraci6n del espanol como idioma oficial, al conside-

rarlo como una operaci6n perturbadora para sus negocios y activi-

dades econémicas,en las que usa con exclusividadla lengua inglesa.

El proyecto, puesto en marcha por el gobernador Rafael

Hernandez Col6n,resulté altamente polémico y no exento de ries-
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go. Como toda meta ambiciosa, desperto pasiones desatadasy re-
acciones muyviolentas de toda indole, pero eso mismo hizo que
la opinidn publica se movilizase comopocasveceslo habia estado
en los Ultimos afos. La contrapartida era concederlea la isla una

consolidaci6n desu situacién que garantizase al mismo tiempola
estabilidad politica, el progreso econémicoy la defensade la iden-
tidad. El proyecto de referéndum intentaba armonizar todas esas
pretensionesenunasintesis de contradicciones que tiene mucho de
hazafiaacrobatica o de cuadratura del circulo.

La consulta noserealiz6 al fin bajo su mandato,perosi se hizo
en el de Pedro Rosellé, con el resultado que ya hemosvisto.

4. El galimatiaspolitico

Ex tector que hayaseguidohasta aqui, se encontraralfinal hun-

dido en la perplejidad, preguntandose algo asi: écdmoes posible

conciliar la libre autodeterminacién puertorriquefa conla garantia

de una inalienable ciudadania norteamericana? 4Cémoes posible

defenderla personalidad propia y la condicin no colonial de laisla

con la opcidn al voto de la estadidad y el asimilismo norteameri-

cano? Esto es lo que antes llamdbamosla cuadratura del circulo,

propio de los jeribeques que debe hacer cualquier partido que no

quieraserinfiel a los dos grandes impulsos dela sociedad puerto-

rriquefiae intente. mantenersu bienestar econdmicosin traicionar

su vocacion hispanica.
El hecho es incontrovertible. Desde queenlas elecciones de

1968 los estadistas obtuvieron 390 000 votos frente a los 367 000

de los partidarios del Estado Libre Asociado, la amenaza de

aquéllos es permanente, habiéndose mantenidoen el poder durante

varias elecciones enlos siguientes perfodos: 1968-1972, 1976-1980

y 1980-1984; las elecciones de 1992 volvieron a darle el poderal

Nuevo Partido Progresista, defensor del asimilismo con los Esta-

dos Unidos. Sdlo en este contexto puede entenderseel galimatias

politico de una sociedad que haciendo determinadas concesiones a

la estadidad —ciudadanfa norteamericana, mantenimiento desual-

ternativa electoral, defensa de sus intereses econdmicos—, preten-

de mantenerun proyectopolitico propio, defendiendola identidad

puertorriquefa,y la recuperaciOnde su dignidad como pueblo.

Esos objetivos son contradictorios en si mismos y en la practica

inalcanzables, ya quela estadidad tiene intereses muyarraigados en

la isla y sus partidarios van a darla batalla hasta el final. Por otro
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lado, la propia psicologia del pueblo puertorriquenoy la naturaleza

benigna del dominio norteamericano favorece esta opcidn. Cuan-
do hablamosdela psicologia del pueblo, nos referimos al efecto
queenla mentalidad popular ha ejercido una situacion colonial in-
interrumpida durantesiglos, en la cual el miedo a quedarse solos y
desprotegidos ocupaun lugar central. La vieja frase de terror de los
islenos ante el pirata invasor —‘‘ique vieneel holandés!’’— podria

ser sustituida porotra que dijese: ‘‘ique nos quedamossolos!’’. En
este sentido, la campanadel miedo quesistematicamente alimentan

los estadistas puede ser definitiva a largo plazo.

A la anterior consideracién psicologica, hay que anadir lo que

podemosconsiderar una habil tergiversaci6n historica, en gran par-

te producida por la débil memoria historica del puertorriqueno.

Desde este punto de vista, el ano de 1898 se considera un pun-

to de inflexidn decisivo en la evolucidn de la sociedad boricua, al

constituir el fin del dominio colonial espanol y empezar una nueva

etapa bajo el poderpolitico norteamericano, que se ha considera-

do altamente beneficioso parael pais, llegandose en muchas oca-

siones a identificarse con un proceso liberador. Se olvidan de que

bajo el dominio espanol, Puerto Rico obtuvo una muy amplia Carta

Autonémica,y solo recuerdan quecon el dominio estadounidense

los puertorriquenos consiguieron la organizacion de una Legisla-

tura puertorriquefa con dos camaraselectivas por sufragio univer-

sal del pueblo,la eleccién de un gobernador puertorriquenoque a

su vez nombraa lossecretarios ejecutivos de su gobierno, el nom-

bramiento tambiénporel gobernadordelos jueces que integran el

Tribunal Supremoy la eleccién de una Asamblea Constituyente que

decreta el Cédigo Fundamentaldelpais.

La consecucién de esas metaspoliticas fue acompanada,al mis-

motiempo,de uncreciente bienestar econdmicoque ha convertido

a la comunidad puertorriquefa en una sociedad consumista, don-

de las grandes multinacionales del consumo han hechosu asien-

to. La cota de poder adquisitivo en Puerto Rico es muy supe-

rior a la del resto de los paises de América Latina, por lo menos

medida enlo quese refiere

a

los niveles de la clase media.

El resultado de ese conjunto de datospoliticos y econdmicos,

unido a la benignidad del dominio politico norteamericano, que

apenasse hace sentir en la vida cotidiana de las gentes, ha hecho

del ciudadano puertorriquefo medio unsersatisfecho con las metas

conseguidasy que, subconscientemente al menos, siente el dominio

norteamericano comoun poderliberador,y asi es efectivamente, si  
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lo consideramosexclusivamente comosuperaci6ndel subdesarrollo

y la pobreza.
Esta situacién es la que ha ido dando cada vez mas votos a

la estadidad, poniendo enpeligro la existencia de una comunidad

puertorriquenacon identidad propia, al mismo tiempo que obliga-
ba al Estado Libre Asociadoa ejercer unsutil juego de concesiones

para mantenerse en el poder. Los efectos negativos de un electora-

lismo a ultranza, practicado porlos dos grandes partidos, es lo que

explica el galimatfas politico a que venimosrefiriéndonos y dentro
del cual hay queentenderel ultimo referéndum.

Ahora bien: todo lo anterior no quiere decir que el puerto-

rriquefio haya perdido su personalidad y el sentido desu ‘‘puertorri-

quefidad’’. Estd, a la vez que satisfecho consu nivel de vida, can-

sado de un juegopolitico al que ve pocas salidas, y eso explica

su peculiar socarroneria tropical en la que entran porpartes igua-

les el desinterés por las cuestiones politicas, la resistencia pasiva
—llamadaen términosboricuas “‘peleita monga’’— adejarse llevar

a extremos que no comparte,y unacierta y premeditada confusion
mental quele facilita no pronunciarse sobre las cuestiones que no

quiere. Es lo que un genial poeta dela isla Ilamaba ‘‘burundanga’’,
en un famosoverso que todoslos boricuas conocen:

Cuba — ndnigo y bachata

Haiti — vodu y calabaza

Puerto Rico — burundanga.
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Introduccién

pSLOS PUERTORRIQUENOS QUE HEMOSescogido estudiarel pa-
sado, confiados en que nos conducira a descifrar el enigma de

nuestro presente, la coyuntura de 1898 representa un reto formida-

ble. Enella se concentranlas contradicciones que emanande cinco

siglos de historia como posesi6ncolonial, como una naci6n que atin

no ha constituido su propio Estado nacional.

Eneste trabajo exploraremos un aspecto fundamental, aunque

pocoestudiado, de la coyunturadel 98: el papel central desempena-

do porlos intereses estratégico-militares de Estados Unidosen el

establecimiento de un régimen de dominaci6n colonial sobre Puer-
to Rico.

I

Lia guerra hispanoamericana de 1898 se inserta en un periodo

hist6rico caracterizado por la ruda competencia imperialista entre
las nacionescapitalistas mas avanzadas, competencia que habria de
conducir, en 1914, a la primera gran guerra del presentesiglo.!

En esta época imperialista por excelencia, la supremacia
econémica y militar de las naciones industrializadas les permitio
conquistar vastos territorios, sometiendo pueblos enteros a for-

mas mds 0 menosdirectas de dominaci6n colonial. Este proceso
hist6rico termin6 pordividir al globo en dos enormes conglome-
rados humanos: naciones ‘‘desarrolladas’’ y pueblos “‘subdesarro-

llados’’, ‘‘centro’’ y ‘‘periferia’’, el mundo ‘‘moderno”’ ante el

1 Para mas detalles, véase la reciente obra de Eric J. Hobsbawm, The age of

empire, 1875-1914, New York, Vintage Books, 1989.
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“atrasado’’. Los pueblos colonizados, un conjunto definido en pri-
mer término porla diversidad, se encontrarian unidos porla ex-
periencia historica de la dominaci6ny la tardia constitucién de sus
Estados nacionales.

Desde el ultimo cuarto del siglo x1x hasta el inicio de la Primera
Guerra mundial, el desarrollo de la competencia interimperialista
entrano unsutil reacomodoenlasposiciones relativas de las poten-
cias en pugna: la lenta erosion de la hegemoniabritadnicay el as-

censo de Estados Unidos y Alemania.? Aun cuandofueron Africa y

el Pacifico el terreno donde se manifestaron de forma masabierta
y descarnada estasrivalidades, la region del Caribe y Centroaméri-
ca también fue escenario de una sorda lucha por la hegemonia en
el mundoamericano.

II

Despesusinicios coloniales, la historia de Estados Unidosrevela
la importancia que tuvo el constante avance delas fronteras en su

proceso de formaci6n comonaci6n y comogran potencia. A partir
de su Independencia, la joven republica estuvo dispuesta a ir a la

guerra en varias ocasiones para defender o cumplir sus ambiciones
expansionistas. Ya en 1812 contra Inglaterra, con la esperanza de
conquistar Canaday asegurarsus fronteras; y decididamentetrein-

ta anos después contra México, arrebatandoleel gran territorio que
éste poseia, desde California hasta la Luisiana.} A fines delsiglo x1x,
en 1898, Estados Unidos se enfrenté a Espana y obtuvo sus pose-
siones ultramarinas, estratégicamente situadas en el Mar Caribe y
el OcéanoPacifico.

En el curso de unsiglo, Estados Unidos dejo de ser un puhado
de présperos asentamientosa lo largo de unaestrechafranja a ori-
llas del Océano Atlantico, para convertirse en un inmensopais con
una cadena de bien situadas posesiones coloniales. Este dinamico

proceso de expansionterritorial dot6 a la joven potencia de un do-
minio nacionalrico, vasto y heterogéneo, con doslargas costas tan
separadas una dela otra comosi se encontraran en las antipodas
del globo terraqueo.

2 Ibid., p. 57.

3 Para unaexcelente sintesis sobre el surgimiento de Estados Unidos como na-

cidn y como potencia imperialista, véase R. W. Van Alstyne, The rising American

Empire, Chicago, Quadrangle Books, 1965; sobre la guerra con México, constlte-

se Gaston Garcia Cantu, Las invasiones norteamericanas en México, México, Era,

1985, pp. 74 ss.
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La region del Caribe y Golfo de Méxicose vio involucrada desde
muy tempranoen elascenso de Estados Unidos como nuevo impe-
rio. La compra de la Luisiana en 1803 provey6 a la joven nacién
de unlitoral caribeno,‘ pues el Rio Misisipi, principal via de trans-
porte fluvial, desembocafrente a las costas de Cuba.’ La ocupacién
de los territorios arrancados a México en 1848, junto con el descu-

brimiento del oro californiano, hizo evidente la necesidad de una
ruta de comunicacion mas rapida y segura, entrelas costas atlanti-
ca y pacifica de Estados Unidos.* En fin, la proximidad geogrdfica
de las aguase islas antillanas, asi comoel creciente interés por un
canal interoceanico en Centroameérica, convirtié la zona del Caribe
y el Golfo de México en piezaclave parala defensade la joven po-
tencia. Este hecho qued6reflejado en el esfuerzo realizado porlos
norteamericanos para aumentarsu influencia en América Central,
y por adquirirterritorios en las Antillas.”

A mediadosdel siglo pasado, el ya cercano fin delas posibili-
dades de expansionterritorial hacia el Oeste puso sobre el tapete

la necesidad de volcarse hacia ultramar. Esta expansi6n ultramari-

na se hizo mas urgente partir de 1873, cuando unaserie de graves

crisis comenzarona sacudir la economia norteamericana, agudizan-
do los conflictos sociales.’ Se acentuaron entonceslas peticiones de
unapolitica exterior mas agresiva que permitiera conquistar nuevos
mercadosy espaciosde inversi6n, y de esa forma proveyera una so-

4 William R. Adams, Diplomacy, navalstrategy, and Isthmian Canal security,

1890-1917, tesis doctoral, Florida State University, 1974, p. 9.

5 Chester Lloyd Jones, The Caribbean since 1900, New York, Prentice Hall,

1936,p. 5.

® Harold y Margaret Sprout,Therise ofAmerican naval power 1776-1918, Prin-

ceton, Princeton University Press, 1939, p. 127.

7 Despuésdefinalizada la Guerra Civil, el Secretario de Estado William H.Se-

ward concibi6 un ambicioso plan de expansi6nterritorial que contemplabala incor-

poraci6n de Canada y buena parte de América Latina,asi como la adquisici6n de

“puntos de apoyo’’ en ultramarquesirvieron comoenclaves comerciales y navales

para la conquista de los mercados extranjeros. En 1867, Seward decidi6 comprar

Alaska y anexarlas Islas Midway, en el Océano Pacifico, e intenté adquirir Hawai,

asi comoestablecer bases navales norteamericanas en Santo Domingo,Islas Virge-

nes y Culebra, entre otroslugares en el Caribe. Sobrelos intereses que guiabanla

politica exterior de Estados Unidos enla segunda mitad del siglo XIX, véase Walter

La Feber, The new empire, Cornell, WashingtonPress, 1969.

8 Sobre las causas delas crisis econdmicas que afectaron a Estados Unidos

a partir de 1873, constiltese Harry N. Scheiber, Harold G. Vatter y Harold U.

Faulkner, American economic history, New York, Harper and Row Publishers,

1976, pp. 193-206. 
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luci6npara la crisis econdmica y su peligrosa secuela politica.? Se
impuso entonces la necesidad de transformar a Estados Unidos en
una potencia militar y naval de primer orden, capaz de sobresalir
en la ruda competencia interimperialista de la época.

It

Hacia 1880 se comenzé a construir la nueva marina de guerra
norteamericana, el instrumento idéneo para cumplir las ambicio-
nes de expansion ultramarina de Estados Unidos. Nuevas embar-
caciones de acero, movidas por vapor, sustituyeron los viejos bu-

ques de maderay velas; se llevaron a cabo reformas enla estructura

administrativa del Departamento de Marina, y se promovieronlos

estudios militares profesionales entre los oficiales navales.

Detodas las medidas destinadas a hacer de Estados Unidos una

importante potencia maritima, la fundacin del Colegio de Guerra
Naval en 1884 es sin duda unade las massignificativas. Esta insti-
tuciOn, primera de su tipo en el mundo,estaba dedicada al estudio
de la “‘ciencia de la guerra’’, en especial de la estrategia, tactica y
tecnologia navales. El Colegio de Guerra Navalse convertiria pron-
tamente enel principal centro de renovacion del pensamiento es-
tratégico norteamericano."

E]jovenoficial Alfred Thayer Mahanfueinvitado a formarpar-
te de la facultad del recién fundado Colegio; poco después seria
nombradosu presidente.” Para prepararsus clases, Mahanse dio a
la tarea de estudiar sistematicamente las guerras navales entre los

grandes imperios delos siglos xvi y xvi. Sus estudioslo llevaron a
formular una doctrina sobre el poderio maritimo comoel elemento
mas importante para el logro de la supremacia militar: a la larga

quien dominara los mares saldria vencedor en cualquier contien-
da.3

° La Feber,pp. 197 ss.

” RonaldSpector,‘‘The triumph ofprofessional ideology; the U.S. Navy in the

1890’s’’ en KennethJ. Hagan, ed., Jn peace and war, Westport, Conn., Greenwood

Press, 1978, p. 175.

1 Russell E Weigley, The American way of war, New York, MacMillan, 1973,pp.

172-173.

? Parasintesis y andlisis de la doctrina de Mahan, véase Margaret Tuttle Sprout,

“‘Mahan: evangelist of Sea Power’ en Edward Mead Earle, ed., Makers ofmodem

strategy, Princeton, Princeton University Press, 1971, pp. 415-445; también Wei-

gley, pp. 167-191.

8 Alfred Thayer Mahan,The influence ofSea Powerupon history, 1660-1783, Bos-
ton, Little Brown & Co., 1914, pp. 25-28.
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Tomandoa Inglaterra como modelo, Mahanlleg6 a la conclu-
sion de que el logro del predominio econdémico politico a nivel

mundial dependia de dos factores fundamentales: que la nacién
contara con una buenalocalizacion con relaci6na las rutas de na-
vegacion maritima (principal via de comercio, transporte y comu-
nicaci6n), y que ademas poseyera el poderio naval necesario para
dominardichas rutas.'4

De acuerdoconel estratega, Estados Unidos cumplia con todos

los requisitos para alcanzar una posiciGn de predominio mundialsi-
milara la inglesa. Slo debia tomar tres medidas fundamentales pa-
ra lograr el poderio maritimo: la construccidn de un canalinter-
oceanico, el establecimiento de una bien situada cadena de bases

navales y el fortalecimiento de la marina de guerra norteamerica-
na.'5

La construccion de uncanalinteroceanico a través del territorio
centroamericano,bajo el control exclusivo del gobierno de Estados
Unidos,haria posible solucionarel principal problema navalquedi-

cha nacion enfrentaba: el tener que dividir su flota de guerra para
navegar simultaneamente porlos océanos Atlantico y Pacifico en su
misiOnde custodiarlas costas norteamericanas. Uncontrolindiscu-
tido sobre la via centroamericana permitiria que la flota se man-
tuviese unida y se pudiese trasladar con rapidez y seguridad entre
ambosocéanossin tener que doblarel peligroso Estrecho de Maga-

llanes. El dominio absoluto sobreel futuro canal se hacia ain mas
vital en tiemposde guerra, pues en manos enemigas éste seria como
una punta de lanza contra Estados Unidos."

No bastaba con tener el control de la ruta del canal, anadia
Mahan,sino que era igualmente importante dominarlas rutas ma-
ritimas que conducian hasta América Central, porel lado del Pacifi-
co, y tambiénporel costado del Caribe y Golfo de México. La aper-
tura de un canalinteroceanico habria de convertir al Mar Caribe en
una de las grandes avenidas del mundo, tal como hist6ricamente
lo habia sido el Mediterraneo. Eneste ‘‘lago americano’’, Estados

Unidostenia que establecer y consolidar su predominio absoluto.””

\4 Tbid., pp. 29-59.
18 Alfred Thayer Mahan, ‘‘The Isthmus and sea power’ en Theinterest ofAme-

ncain Sea Power, present andfuture, Londres, Sampson Low, Martson & Co., 1897,

pp. 59-104.

16 Mahan,The influence..., pp. 83-88.

"” Alfred Thayer Mahan,‘‘Thestrategic features of the Gulf of Mexico and the
Caribbean Sea’’ en The interest ofAmerica in Sea Power, pp. 309-311.  
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Aeste fin, Mahan procedio a formularun plan maestro parael logro
de la supremacia naval norteamericanaen la region.

El éxito de dicho plan dependia en gran medida del control de
los estrechos que comunicabanlas aguas del Caribe con el Atlanti-
co. Al examinar el semiarco formadoporel archipiélago antillano,
Mahan determin6 que existian cuatro estrechos de especial impor-
tancia: el Canal de Yucatan, el Paso de Anegada, el Canal de la
Mona,y el de Barlovento. Estos cuatro estrechos constituian las
principales rutas de navegaciOn maritima entre el Istmo de Panama,
Norteamérica y Europa. En caso de guerra el control de estos pa-
sos maritimos haria posible interceptar los movimientosde unaflota
enemiga.'§

Era evidente que la isla de Cuba constituia la llave principal
del Caribe: desde sus costas se dominabanel Canal de Yucatan,el

de Barlovento y los Estrechos de Florida. También habia otras
Antillas de singular valor estratégico. Entre ellas, Puerto Rico, en

el extremo nororiental del Mar Caribe, se destacaba por sulocali-

zaciOn con respecto a Cubay por su dominio de dos rutas impor-

tantisimas: el Canal de la Monay el Paso de Anegada. Ambaseran
de especial importancia para la navegacionentre el Viejo y el Nue-
vo Mundo,posibles puertas de entrada para una armada europea

que pretendiese retar la supremacia de Estados Unidos en Améri-
ca. Desgraciadamente, apuntaba Mahan, Estados Unidoscarecia

hasta el momento de bases navales en el Mardelas Antillas.”°

IV

La Guerra Americana de 1898 marcé un nuevo estadio enelas-
censo de Estados Unidos como potencia naval y como poder co-
lonial. La victoria contra Espana puso en manos norteamericanas

los puestos de avanzadaterritoriales que le permitirian desplegar
a plenitud su poderio maritimo enlas dos zonasvitales: el Océano
Pacifico y el Mar Caribe.! Porvarios anos, las ensenanzas de Mahan

18 Ibid.
19 Alfred Thayer Mahan,Lessons of the war with Spain, Boston, Little Brown &

Co., 1899, pp. 28-29.

» S6lo contaba conla deficiente base naval de Cayo Huesoenla Florida; Alfred

Thayer Mahan,Navalstrategy, Westport, Conn., Greenwood Press, 1975, p. 286.

21 En el Océano Pacifico, Estados Unidos obtuvo las islas de Guam las Filipi-

nas; en el Mar Caribe, Puerto Rico y susislas adyacentes. La ocupaci6n militar de

Cuba dio lugaral establecimiento de un régimen neocolonial por parte de Estados

Unidossobreesa antilla.  
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desempenarian un papelde singular importancia en la formulacion
de la politica exterior del joven imperio. Gracias a las posesiones
coloniales adquiridas en 1898, la frontera estratégica de Estados
Unidos se desplaz6 miles de kil6metros mar adentro en el Atlan-

tico y el Pacifico. Resultaba ahora mas urgente que nunca tomar
aquellas medidas que permitiesen hacer realidad el plan maestro
de Mahan.”

La creaci6n en 1900 de la Junta General de Marina consti-
tuy6 una de las reformas mas importantes Ilevadasa cabo en el seno

de las fuerzas armadas norteamericanasa partir de 1898. Este cuer-

po seria el llamado a hacerrealidad las concepciones de Mahan.*
Prontamente,la Junta se convirtio en el principal centro de formu-
lacién del pensamiento estratégico norteamericano. Su influencia
se dej6 sentir no solamente en los circulos navales, sino también
entre los sectores responsables de elaborarla politica exterior de

Estados Unidos.™
De 1900 a 1905, la Junta General de Marina dedic6 gran parte

de su esfuerzo a recomendarlugares idoneosparael establecimien-
to de una cadena de bases navales en ultramar. Se esperaba que
dichas instalaciones cumplieran dos objetivos fundamentales: en
primerlugar garantizarel accesolibre y seguroporparte de la arma-

da al abastecimiento de carbon en altamar, especialmente en tiem-
pos de guerra; segundo,las bases ultramarinas debian garantizarla

seguridaddel canalinterocednico que Estados Unidosse aprestaba
a construir en el Istmo de Panama.”

Entre otros, los lugares bajo consideracionen la regi6ndel Ca-
ribe incluian las bahias de Samana y Almirante, en La Espanola;
Guantanamoy Cienfuegos, en Cuba;las Antillas Danesas,y las cos-
tas de Puerto Rico y Culebra.”

La alta oficialidad naval norteamericana consider6 seriamente
construir en Puerto Rico y/o en Culebrala principal base naval de

2 Sprout, p. 241.

3 Richard D. Challener, Admirals, generals, and American foreign policy 1898-

1914, Princeton,Princeton University Press, 1973, pp. 7 ss.

24 Nos referimos a la Casa Blanca, el Departamento de Estadoy el Congreso,

principalmente;ibid., pp. 62-67.

25 Sobre la necesidad deestaciones carboneras, véase el memorandum dela Jun-

ta Naval de Guerra de 1898, en Robert SeagerII y D. D. Maguire,eds., Letters and

papers ofAlfred Thayer Mahan, Annapolis, NavalInstitute Press, 1975, vol. 11, pp.

551 ss.

2% Adams,pp. 118 ss.   
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Estados Unidos en aguas del Caribe.?’ Desdesuscostas, se lograria

el control naval del Caribe nororiental, lugar en que se concentra-
ban las rutas de navegacién maritima entre Europay la cuenca del

Caribe. El gran valor adjudicado a esta region se debia a que los

circulos gobernantes norteamericanos estaban convecidos de que
Alemania esperaba el momento oportuno para alojarse en puntos

estratégicos cercanosal Istmo de Panama,invadir Estados Unidos
y establecer su predominio en el Nuevo Mundo. A pesar de las

enormesdificultades que conllevaria poner en practica un plan co-
mo éste, tanto el Almirantazgo como el emperador de Alemania
consideraron seriamente porestos afios el realizar proyectos simi-

lares como expresi6n de un dvido interés por crear un vasto impe-

rio en ultramar. Los alemanes fijaron su atenci6nenlasislas de

Cuba, Puerto Rico y Culebra, pues consideraban que el poseerlas

de forma permanente haria posible controlar los accesosorienta-

les del istmo centroamericano, garantizando suinfluencia en la re-

gidn y poniendofrenoal expansionismode surival, Estados Uni-

dos.”8

Sin embargo, la disputa en torno la localizacién de una base
naval de primer ordenenel Caribe seguia aun sin resolverse cuando
se inicid, hacia 1903, una reorientaciondela politica naval de Esta-
dos Unidos. Por varios motivos, se comenz6 a adoptar una actitud

mas cautelosa con respecto a la proliferaci6n de bases en lugares
distantes. Este cambio nosGlo se debio a la renuencia del Congre-
so en otorgartodos los fondossolicitados, sino que también ciertos
desarrollos tecnolégicos redujeron la dependencia delaflota en es-
taciones carbonerasen ultramar.” Porotra parte, la tensa atmosfe-
ra politica reinante en Europa oblig6 a potencias como Alemania e
Inglaterra a reunirlas flotas en sus propias aguas.”

Ante estas nuevascircunstancias,los circulos navales norteame-

ricanos decidieron concentrar sus recursos en dos posiciones fun-

damentales: Guantanamo, en Cuba,y Subig, en las Filipinas. Para

7 Para mas detalles, véase Maria E. Estades Font, La presencia militar de Estados

Unidos en Puerto Rico 1898-1918, Rio Piedras, Ediciones Huracan, 1988, pp. 48 ss.

% Holger H. Herwig, Politics offrustration: the U.S. in German naval planning

1889-1914, Boston, Little, Brown & Co., 1976, passim. Esta obra analiza la cre-

ciente rivalidad que se comenz6 a desarrollar entre Alemania y Estados Unidos a

partir de 1889, uno de cuyos escenarios fue la regidn del Caribe y América Latina.

® EIdesarrollo del barco carbonero hizo posible quela flota se pudiera abaste-

cer de carb6n en ultramar; Challener, pp. 38-40.

» Ibid.  
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1912 se llev6 a cabola clausura de varias estaciones navales, entre
ellas Jas de San Juan y Culebra."

V

Lok incorporacion dela isla de Puerto Rico comocolonia puso a

disposicion de las fuerzas armadas de Estados Unidostierrasy li-
torales capaces de albergar bases navales en el extremo nororien-
tal del Mar Caribe. Entre los anos de 1898 y 1917, en elterritorio
puertorriquenose establecieron dos bases para el uso de la mari-

na de guerra norteamericana: la Estacién Naval de San Juany la
Base de Culebra.*

San Juan se convirtid en la Gnica estacion carbonera de Esta-
dos Unidosenlas Antillas hasta 1903, cuandose establecieronlas
de Guantanamoy Bahia Honda en Cuba.* Porsu parte, la isla de

Culebra constituy6 por estos anos, junto con Guantanamo,la base
de operaciones de la Escuadra del Caribe de la armada norteame-

ricana. Desdeellas, la Escuadra se desplaz6 rapidamente hasta Ve-
nezuela, Panama y Santo Domingoenlos criticos anos de 1903 y
1904.34 Ademas, las aguas de Culebra fueron escenario de impor-

tantes ejercicios navales, comolos celebrados en 1902, primeras ma-
niobras a gran escala de la flota de Estados Unidos en tiempos de
paz.*

La utilizaci6n estratégico-militar del territorio puertorriqueno
se vio acompanada de la temprana incorporacion de su poblacion
a las fuerzas armadas de Estados Unidos. En 1899se creo el Bata-

llon de Voluntarios de Puerto Rico, formado por cuatro companias
de cien hombres cada una.** Para 1901, este cuerpo de soldados

31 AnnualReport of the Navy Department, 1912, Washington, GovernmentPrin-

ting Office, 1912, p. 47.

* Estades Font, pp. 146-164.

3 AnnualReport ofthe Navy Department, 1902, Washington, Government Printing

Office, 1902, p. 360.

* Estas maniobras coincidieron con Iacrisis internacional provocadaporel blo-

queo de los puertos venezolanos realizado por Alemania,Italia e Inglaterra. El

presidente Theodore Roosevelt concentréla flota en aguas de Culebra para forzar

a Alemania a aceptar una soluci6n negociada dela crisis; Seward W. Livermore,

“Theodore Roosevelt, the American Navy and the Venezuelan crisis of 1902-

1903’’, American Historical Review,vol. 51 (April, 1946), p. 864.

35 Annual Report of the Navy Department, 1906, Washington, GovernmentPrin-
ting Office, 1906, p. 361.

% José Norat Martinez, ed., Historia del Regimiento 65 de Infanteria, San Juan,

Imprenta La Milagrosa, 1960, pp. 9-10.   
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‘‘nativos’’ habia sustituido casi por completo a las tropas norte-
americanas destacadasenlaisla.

El tempranoreclutamiento militar de los puertorriquenosres-

pondié a diversos motivos. Los ‘‘nativos’’ no s6lo conocian a la
perfecci6n el terreno, la gente y el idioma, sino que estaban exen-
tos en gran medida de los problemasde salud que aquejabana los

norteamericanosenel trépico.” Por lo demas, la situaci6n politi-
ca en Puerto Rico no requeria de una fuerte presencia militar de
Estados Unidos, mientras que a partir de 1898 el ejército nortea-
mericano sevio forzado a librar un importante esfuerzo de guerra

contralos insurgentes filipinos. En su bastiGn caribeno,porel con-

trario, la Policia Insular y el Batallon Puertorriqueno bastaban para
conservarel ordeninterno. A la vez, se esperaba quela experiencia
militar, bajo la estrecha supervisi6n deoficiales norteamericanos,
ayudaraa consolidarla lealtad de los puertorriquenoshacia la nue-

va metropoli.*

VI

ay participacidn delas fuerzas armadas de Estados Unidosenlos
asuntos de Puerto Rico nose circunscribid a aspectos puramente

militares. El nuevo régimen colonial comenz6 con una breve pero
decisiva etapa de gobierno militar dirigida por altos oficiales del

ejército norteamericano.
De 1898 a 1900, los gobernadores militares realizaron tareas

muy importantes en Puerto Rico: restablecieron el orden inter-
no enelpais, reestructuraronel aparato de Estado colonialy pusie-
ron en marchauna politica econdmica que contribuy6a acelerar la
transicion hacia el modo de producci6ncapitalista. Este gobierno,
en manosdeoficiales del ejército de Estados Unidos, que respondia
directamenteal Presidente, goz6 de unagran libertad de accion pa-
ra llevar a cabo reformas tan fundamentales.”

37 Graham A. Cosmas, An armyfor empire. The United States Armyin the Spanish

American War, Columbia, University of Missouri Press, 1971, passim.

38 Asi lo expres6 el general Henry enla circular que llamaba al reclutamiento

del Batall6n; ‘‘Circular No. 6, March 24, 1899’’, en General Orders and Circulars

1898-1899. Records of U.S. Army Overseas Operations and Commands, 1898-

1942. National Archives Building, Washington, D.C., RG. 395, Entry 5841.

» Para discusi6n y bibliografia sobre el periodo de gobierno militar en Puerto

Rico véase Estades Font, pp. 83-103.  
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En gran medida,la formulacion de la politica a seguir con res-

pecto a las posesiones coloniales adquiridas en 1898 le fue enco-

mendada al Departamento de Guerra de Estados Unidosy en es-
pecial a su Secretario, Elihu Root.* En el caso particular de Puerto
Rico, tanto Root comoel general George Davis, ultimo goberna-
dor militar, desempenaronun papel fundamental en la elaboracion
de la Ley Foraker de 1900.1 Unos afios después, en 1909, el pre-
sidente William H. Taft puso en manos del Negociado de Asuntos
Insulares del Departamento de Guerra la supervision del gobierno
y administracién de Puerto Rico, situacién que se prolongo hasta
1934.2

VIE

Lacritica coyuntura de la Primera Guerra mundial hizo que au-

mentasela importancia estratégico-militar de Puerto Rico. En con-
secuencia,se intensificé la utilizaci6n del territorio y poblacién de

la isla de acuerdo conlas necesidades del esfuerzo de guerra norte-

americano. Al mismo tiempo, Estados Unidosllev6 a cabola pri-

mera reforma importante del régimen colonial hasta ese momento.

La crisis provocada porla guerra hizo que se entrelazaran aun mas

los intereses estratégicos y politicos de Estados Unidos en Puerto

Rico.
El problema dellugara ser seleccionado para establecer una

gran base naval permanenteenla zona del Caribe fue, una vez mas,

objeto de polémicaentre los sectoresde laalta oficialidad naval lla-

madosa presentarsus opiniones. A principios de 1916,la Junta Ge-

neral de Marina someti6 sus conclusionesal respecto.* La Junta

partia de la premisa de que, dado los multiples intereses que Esta-

dos Unidos poseia en las Antillas, éstas seguramente serian objeto

40 Blihu Root, The military and colonialpolicy of the United States: addresses and

reports, Cambridge, Harvard University Press, 1916, pp. 161-171; para una impor-

tante biografia de esta importante figura politica, véase Philip Jessup, Elihu Root,

New York, Dodd Nead, 1938.

41 Constiltese, sobre el proceso de elaboracidn del régimen de gobierno civil,

Maria Dolores Luque de Sanchez, La ocupaci6n norteamenicanay la Ley Foraker,

Rio Piedras, Editorial Universitaria, 1980.

42 Sobrela crisis politica que dio lugar a esta medida presidencial véase Estades

Font, pp. 120-129.

43 “Memorandum to accompanythe General Board’s Letter No. 404 of March

4, 1916’’, en Records of the General Board of the Navy, Box 404, Operational

Archives, U.S. Naval Historical Center, Washington, BE. 
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de ataque por parte de un enemigo europeo. De acuerdo con es-

tos oficiales navales, la frontera de Estados Unidos en su sentido
mas estricto, consistia de una linea que, partiendo desde su costa
atlantica, pasaba pore incluia a Puerto Ricoy susislas adyacentes,

hasta terminar en el Istmo de Panama. Dentro de este espacio se

encontraban comprendidas todas las posesiones norteamericanas,

asi comola base naval de Guantanamo, en Cuba. En unsentido
mas amplio, la Junta consideraba que la frontera de Estados Uni-
dos abarcaba toda la zona del Caribe, ambito de injerencia de la

Doctrina Monroe.
Dentro deesta frontera existian varias posesiones pertenecien-

tes a Gran Bretana, Francia, Dinamarca y Holanda. Sin embargo,

como mostrabanlos recientes acontecimientos, no se podia contar
con que una poderosa potencia europea respetasela neutralidad de

naciones mas dcbiles, sobre todosi, al carecer de un punto de apo-

yo en el Caribe, sentia la necesidad de adquirir una base de opera-

ciones para atacar a Estados Unidos. Por tanto -concluia la Junta—

resultaba necesario establecer una gran base naval con caracter per-

manente.*4

Lostres lugares bajo consideracion eran Guantanamo en Cuba,
Puerto Rico y sus islas adyacentes, y Colon enla entrada septentrio-

nal del Canal de Panama. La posicion geografica de Puerto Rico era
la mas ventajosa, ya que era la mas cercana la ruta que tendria que

seguir una flota proveniente de Europa. Sin embargo,los otros re-

quisitos con los que debia contar dicha base naval no favorecianla

selecciOn de Puerto Rico. Luego de estudiar cuidadosamente este

asunto, la Junta General de Marina lleg6 a la conclusi6n de que
Panama debia ser descartada y que se debia concentrar Ja atencion
en desarrollary fortificar Guantanamoy lasislas de Puerto Rico y

Culebra, enparticular esta ultima comobase secundaria.“

El Colegio de Guerra Navallleg6 a unas conclusiones diferentes
a las de la Junta General de Marina.” Segun sus oficiales, la base
naval‘‘primaria’’ en la zona del Caribe debia ubicarse en Culebra,

“‘entendiéndose por ésta no solola isla que lleva ese nombre,sino la
region dela cual ella constituye el rasgo dominante, especialmente
las aguas de la sonda de Vieques’’. Dificilmente se podia encontrar

4 Ibid.

* Ibid.

* “Memorandum from the Rear Admiral Austin M. Knight, U.S., Naval War

College to Navy Dept. (Operations), Feb. 24, 1916’’, en ibid.
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una posicién superior a la de Culebra para llevar a cabo la defensa
del Caribe, pues se hallaba colocada directamenteal frente de la
fuente de mayor peligro, Europa. Ademas, senalabanlosoficiales,
si Estados Unidos nose asegurabala posicién de Culebra, con toda
certezala isla seria ocupada y utilizada por el enemigo.

El proyecto de establecer una base naval de primer orden en
la zona del Caribe no lleg6 a hacerserealidad durante el periodo
que cubre nuestro estudio. Al parecer, la divergencia de opiniones

existente en los circulos navales norteamericanos acerca del lugar

apropiadoparalocalizar dicha base fue un factor importante en el

fracaso del proyecto. Sin duda, también result6 decisivo que Esta-

dos Unidosse viese obligado a participar en un conflicto quese es-

taba librando en suelos y mares europeos.

A pesarde ello, Puerto Rico desempeno un papel de gran im-

portancia en otros aspectos del esfuerzo de guerra norteamerica-

no. En el campo de las comunicaciones navales, hacia 1918 se ter-

min6 de construir una estacin navalde radio en Cayey que nosolo

garantizaba la comunicaci6n conlas otras posesionesen el Caribe,

sino que también prestabaservicio trasatlantico. Esta estacion era

una de las cinco estaciones inalambricas transocednicas existentes

en Estados Unidos.‘” Conella, Puerto Rico habia pasadoa formar

parte de una vasta red de comunicaciones que cubria todoel globo.

La participacién de Puerto Rico en el esfuerzo bélico de Es-

tados Unidos también entraié una amplia incorporacion de los

puertorriquefosa las fuerzas armadas norteamericanas.Esta incor-

poraci6n incluyé la reorganizacion del Regimiento Puertorriqueno,

iniciada a mediadosde 1916, el que participé en la vigilancia y de-

fensa de la Zona del Canal de Panama.“

La ampliacién de la capacidad y funciones del Regimiento

Puertorriqueno estuvo acompanadadel proceso de reclutamiento

de los varones dela isla. La puesta en vigordel sistema del servicio

selectivo hizo obligatoria la inscripcin en el servicio militar de cer-

ca de 237 000 puertorriquenos, de los cuales fueron seleccionados

alrededor de 18 000 reclutas.””

La contribucién de Puerto Rico nose limité a elementosestric-

tamente militares, sino que abarcé la movilizaci6n de los recursos

   
  47 Annual Report of the Navy Department, 1919, Washington, D.C., Government

Printing Office, 1919, pp. 95 y 204-205.

4 Norat,p. 16.
4° Estades Font, pp. 190- 197.
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sociales y econdmicos necesarios para el esfuerzo de guerra norte-
americano. Por ejemplo, en términos de la mano de obra,laisla

ayud6a aliviar la escasez prevaleciente en Estados Unidos por me-

dio de la exportacidn de trabajadores.*°
En fin, la participacion de Estados Unidos en la Gran Guerra,

signific6 para su bastion antillanoel inicio de una utilizacién mili-
tar mas amplia y profunda dela poblaci6ny el territorio puertorri-
quenos. La coyunturacritica de 1917 también precipité unarefor-
ma generalizada del régimen de gobiernocolonial.

VIIT

1A Ley Jones de 1917 dejo intactas muchasdelasdisposiciones de

la Ley Foraker, pero efectu6 unos cambios importantes. En cuanto

a la condici6ncivil de los puertorriquenos, su Articulo So. otor-
gabala ciudadania norteamericana de forma colectiva a todos los

ciudadanos de Puerto Rico. Si alguno de ellos deseaba conservar
su anterior condicioncivil, debia declararlo bajo juramento ante un
tribunal en un periodo de seis meses después de haber entrado en

vigor la nuevaley; es decir, se permitia que esta medida pudiese
ser rechazadaindividualmente. También se estipuld que todos los
funcionarios del gobiernoinsular debian ser ciudadanos norteame-
ricanos, al igual quelos electores capacitados.s! Por medio delas
reformaspoliticas recogidas en la Ley Jones, en especial aquélla re-
lacionadacon el cambio enla condiciéncivil de los puertorriquefios,
los circulos gobernantes norteamericanos dejaron establecido, sin
lugara dudas,quela presencia directa de Estados Unidosenlaisla
habria de ser permanente.

IX

Como hemosvisto, de 1898 a 1918 Estados Unidosle asigné a
Puerto Rico un papelestratégico de primer orden en el cumplimien-
to de su proyecto de supremacia maritima en la region del Caribe
y Centroamérica. Fue ésta una de las razones fundamentales pa-
ra el establecimiento y conservacién de un régimencolonial en la
isla: el control politico directo era la mejor garantia delos vitales
intereses que Estados Unidosposeia enlaantilla.

% Ibid., p. 199.
5! José Trias Monge, Historia constitucional de Puerto Rico, Rio Piedras, Ed.

Universitaria, 1980-1983,t. 11, pp. 90-100.
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EI valor estratégico adjudicado a Puerto Rico adquiri6 concre-

cin en las instalaciones militares y navales que Estados Unidos
estableci6 en el territorio insular. A su vez, la incorporacion de
puertorriquenos en las fuerzas armadas norteamericanasfue otra

importante manifestacion del proceso de militarizacion que experi-
mento elpais a partir de 1898.

Las fuerzas armadas de la metropoli desempenaron también
un papel politico de primordial importancia, tanto en el gobierno
de Puerto Rico, como en la formulacion delas directrices a seguir

en el manejo de los asuntos coloniales. La presencia directa de las
fuerzas armadas norteamericanas en suelo puertorriqueno consti-

tuyo una prolongaciondel aparato militar de Estados Unidos, cons-

truido, mantenidoy controladoporéste. Sin embargo,la injerencia

politica de los militares, la utilizaci6n del territorio insular y, espe-

cialmente,la incorporaci6n militar de la poblacion puertorriquena,
hicieron que esa presencia externa repercutiera con fuerza en el pro-

ceso hist6rico interno de Puerto Rico.
éFueron los puertorriquenos meros espectadores pasivos del

proceso de militarizacion que se comenzoa dar cada vez con mayor
intensidad enla isla de 1898 en adelante? GCualessectores sociales

expresaron opiniones al respecto? Qué dijeron? éPor qué? éAca-
so se hizo patente un gransilencio? éContribuy6 el proceso de mili-

tarizacion a cimentarlas bases ideoldgicas, politicas y sociales del
régimencolonial establecido en Puerto Ricoa principiosdesiglo?
Con el proposito de contestar estas preguntas, entre otras, inicia-

mos hace un ano un proyecto de investigaciOn dirigido a identificar
y analizar las corrientes de opinion surgidas en el seno dela socie-
dad puertorriquenaante la presencia militar de Estados Unidos y

sus consecuencias, durante el periodo de 1898 a 1918.
Comoprimerpaso, decidimos examinarel periddico La Demo-

cracia, organo del Partido Union de Puerto Rico.** Aun cuandoel
examen de esta importante fuente no ha sido terminado, procede-
mos a esbozar unos senalamientos preliminares. En primer lugar,

es necesario apuntar queel tema delo estratégico-militar aparece

con regularidad en las paginas de La Democracia. A \o largo dela

52 El Partido Uniénse cre6é en 1904, y conservé una mayoria electoralen la Is-

la hasta 1924. Para mas detalles véase Mariano Negr6n-Portillo, El autonomismo

puertorriqueno. Su transformation ideolégica (1895-1914), Rio Piedras, Eds. Hu-

rac4n, 1981; Angel G. Quintero Rivera, Patriciosyplebeyos: burgueses, hacendados,

artesanos y obreros. (Las relaciones de clase en el Puerto Rico de cambio de siglo),

Rio Piedras, Eds. Huracdn, 1988.
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serie examinadahasta ahora (1898-1914), se publican noticias que

informan,entre otras cosas, de la celebraci6n de maniobras navales

en aguas de Puerto Rico,las visitas de oficiales militares en gestio-

nes relacionadas con los asuntos bajo su jurisdiccién; asf como el

establecimiento de bases norteamericanas en lugares como Cuba.*

En su mayoria, éstas son noticias breves que informan su asunto

en un modo‘‘objetivo’’, en el que no se hace evidentela postura

editorial ante lo tratado.
Hay,sin embargo, un tema quede forma consistente es tratado

con gran entusiasmoen las paginas de La Democracia: el de los

soldados puertorriquefios que integraban el Regimiento de Puerto

Rico. El periddico no tan sdlo informa con gran minuciosidad todas

las actividades de este cuerpo, sino que el tono queutiliza es uno

de exaltacion de los valores asociados con la vida militar: disciplina,

orden,valor, gallardia, honor.s! Citemos, a modo de ejemplo, la

noticia titulada ‘Ascenso merecido’’:

Nuestro buen amigo don José Reyes Ruiz, hijo de nuestro distinguido corre-

ligionario don Manuel,alcalde de Quebradillas, ha sido agraciado conel as-

censo a sargento primerodel Regimiento de Puerto Rico. A fuer de amigos y

compatriotas, nos alegramosde que se reconozcanlas aptitudes militares del

joven estimado,a quien desde estas lineas va nuestra felicitaci6n mas caluro-

sa55

Esta noticia nos obliga a preguntarnossi la presencia del hijo de
un alcalde, correligionario de los editores de La Democracia,en las

filas de este cuerpomilitar ‘‘nativo’’, constituye un casoaisladoo si

demuestra el tempranoorigen de un proceso queseintensificara a
lo largo delpresentesiglo: el reclutamiento idcoldgico de la *‘clase
politica’ criolla a través de su incorporaci6na las fuerzas armadas
de Estados Unidos.

La posicidn asumida porel periddico en defensadelos solda-
dos puertorriquefossalié a relucir en aquellos momentosen quela
existencia del Regimiento fue puesta en peligro por las actuaciones
del Congreso de Estados Unidos. Tanto en 1906 como en 1908, La

53 Por ejemplo,véase ‘“‘Ultimos cables:la flota americanavisitaré las Antillas’’,

La Democracia, 10 de noviembrede 1913, p. 1; “‘General Grant’, ibid., 25 de sep-

tiembre de 1912, p. 6.

M4 Jbid., 20 de febrero de 1901, p. 2

8S «*Bjército puertorriquefio. Laborde orden’, ibid., 22 de febrero de 1900, p. 2  
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Democracia publicé, en un lugar destacado, dosdiscursos del comi-
sionadoresidente Tulio Larrinaga en la Camara de Representantes
norteamericana,discursos en los que éste defendi6 con vehemencia

que dicho cuerpo militar fuese conservado.**
El comisionado Larrinaga comenzabasu defensa del Regimien-

to aludiendo criterios estrictamente militares para justificar la

existencia de ese cuerpo: por su adiestramiento, sobriedad,resis-

tencia, idioma y lealtad, los soldados puertorriquenos formaban

una unidad militar efectiva dentro del ejército norteamericano.%”
Ademas, tomandoen consideraci6nla ‘‘politica de expansion adop-
tada por los Estados Unidos’’ la cual ‘‘ha allanado el camino para

esa grandiosa empresa del Canal de Panama’’, el Regimiento de

Puerto Rico “‘habria de servir para detener ensu inicio cualesquie-
ra dificultad que pudiera tener lugar en la zona del Canal de Pa-
nama 0 localidades vecinas’’.‘* En el desempeno de esta funcion,
dicho regimiento no podia ser reemplazado por un cuerpo de tropa
enviado desde los Estados Unidos.

Sin embargo, Larrinaga no se limit6 a recordarle a los congre-
sistas norteamericanoslas ventajas estratégico-militares que se de-

rivaban dela conservacion de un cuerpodetropas puertorriquenas,

sino que ubicé este asunto en el contexto dela relacionpolitica exis-
tente entre Estados Unidos y Puerto Rico en ese momento:

Si se hubiera de disolver al Regimiento de Puerto Rico, al llegar las noticias

a la isla, la ultima esperanza de obtenerjusticia y nuestros derechos a manos

de los Estados Unidos, habria desaparecido. A nuestro pueblose le ha dado

una ley orgdnica que no acepta. Vosotros nos habéis dado unaley organica

que no es justo se dé a un pueblo cuyacivilizacidn data de cuatrosiglos; pe-

ro al ver que se nos concedia un Regimiento Puertorriqueno porque se nos

consideraba buenospatriotas, no perdimosdel todo la esperanza. Si vosotros

suprimis el batall6n puertorriqueno,si lo desbanddis, nuestro pueblo creeria

quela Ultima esperanza de un porvenir mejor se habia desvanecido. Nosotros

confiamos en que vosotros enmendaréis pronto esa acta Foraker; y también

confiamos que no desbandaréis, que no licenciaréis a nuestro querido batall6n

puertorriqueno.*?

5® De acuerdo a la Ley Foraker de 1900, el comisionado residente de Puerto

Rico notendria ni vozni voto enlas discusiones del Congreso; Trias Monge,t. IV,

p. 338.

57 ““F] Regimiento de Puerto Rico’’, ibid., 10 de marzo de 1906,p. 1.

38 Ibid.
59 Ibid.
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En efecto, el Regimiento de Puerto Rico no fue desbandado.
En 1908, La Democracia reconocié complacidael‘‘noble acto del
Congreso americano”’y felicit6 al comisionado Larrinaga por ese
““triunfo’’.©

Ciertamente, el Congreso norteamericano no mantuvo en pie

el Regimiento de Puerto Rico debido a los emotivos discursos del
Comisionado. A nuestrojuicio, existian varias razones de peso para
queel gobierno de Estados Unidosse preocupase, desde muy tem-
prano,por incorporar a los puertorriquenos en sus fuerzas arma-

das.*! Algunas de esas razones quedaronsin duda recogidasen la

argumentacion de Larrinaga.
Nos parece particularmentesignificativo el que los unionistas

percibieran la creacién del Regimiento Puertorriqueno como “‘la
unica prenda de confianza y de buena voluntad que el gobierno

americano[habia] dadoal pueblo puertorriqueno’’.Pareceria ser

que paralos unionistas el que Estados Unidos permitiese la parti-

cipaciOn de puertorriquenos en sus fuerzas armadas representaba

el reconocimiento de una igualdad queles habia sido negada en los
Ambitos juridico, politico y cultural. La vida militar pareceria ha-
berse definido como unterreno en el quela “‘clase politica’ del

pais podia demostrarle a la metrdpoli que era merecedora de su
confianzay por tanto digna de untrato ‘‘masjusto’’.

La voluntad de aquellos puertorriquenos que escogieron con-

vertirse en buenos soldados para ser aceptados como ciudadanos

leales de Estados Unidos, enfrentaria duras prucbasenlos anos ve-

nideros. Las tropas ‘‘nativas’’ no tan solo estarian destinadas a la

defensa de Puerto Rico, sino que tendrian queservir en las fuerzas
interventoras de Estados Unidosen paises latinoamericanos, asi co-
mo combatir en primerafila en las guerras que esa nacion habria de
librar a lo largo del presente siglo.®

® “1 Regimiento subsistira’’, ibid., 29 de febrero de 1908,p. 1.

*! Para mas detalles, véase Estades Font.

© “E] Regimiento de Puerto Rico’’, La Democracia, 21 de marzo de 1908, p. 2

® Cayetano Coll Cuchi, ‘‘A morir por el honor’’, ibid., 16 de mayo de 1914,p. 1.

 

 

_ PUERTO RICO Y MEXICO:
UN VINCULO CULTURAL PERDURABLE*

Por Luis FERRAO

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

N 1690 SE PUBLICO EN LA CAPITAL DEL VIRREINATO novohispano un

Eitro, Infortunios de Alonso Ramirez, que muy probablemente

marco el nexo cultural originario entre México y Puerto Rico. Es-
te relato, escrito por el sabio mexicano don Carlos de Sigtienza y

Gongora y considerado por muchoscriticos literarios como precur-
sor de la novela hispanoamericana, narra las increibles aventuras

de un carpintero puertorriqueno devoto de la Virgen de Guadalu-
pe, quien luego de ausentarsede suisla en 1675 logro darle la vuelta
al mundo en una accidentada travesia impregnada de grandes pe-
ligros y tribulaciones. El enormeinterés que suscit6 enel escritor
mexicano de formaci6njesuita la historia personal de este humil-
de puertorriqueno, lo indujo a redactar la mencionada obra para
perpetuarlo que enjusta razon consideraba comounaaventura ex-
cepcional. Asi, por medio dela literatura criolla, se inicio hace tres-

cientos anos un singular contacto que ha perduradoy se mantiene
muyvivo hoy dia.

A pesar de este prometedor encuentroinicial, lo cierto es que
las relaciones de Puerto Rico y México en el plano cultural solo
vinieron a cobrar un cariz mucho masdefinido e intenso durante
este siglo. Un cimulo considerable de personajes y circunstancias
actuando en campostan diversos comolas artes plasticas, la cine-
matografia,la literatura y la musica, durante un periodo que corre

desde los anos treinta hasta la actualidad, ha ido configurando esta

interesante historia que clama por ser recuperada y dada a cono-
cer. Las lineas que siguen a continuacion pretenden evocarlo que
consideramosson los momentos massignificativos dentro de ella,

* El autor desea expresar su deuda con Pablo Ortiz, Enrique Trigo y Pedro

ZervigOn, en cuyos escritos encontré algunos datos importantespara su trabajo.  
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mostrar comose fueron hilvanandoesoslazos artisticos e intelec-
tuales que nos uneny,alfinal, evaluarel significativo papel desem-
penado por México en la formacion de la cultura puertorriquena

contemporanea.

Un punto de partida necesario en este recuento seria la es-

tadia en México —desde mediados de 1930 hasta 1947— de Ra-

fael Hernandez, el mas prolifico y versatil de los compositores de
musica popular puertorriquena. ‘‘El Jibarito’’, bautizado asi por
los propios mexicanos a quienes cautivo con su inmortal ‘“‘Lamento
borincano’’, siempre considero la tierra de Juarez comosu patria

espiritual; en ella encontr6 —luego de peregrinar por La Habana y
Nueva York— el ambiente adecuadoparadarle rienda suelta a sus
inquietudes artisticas. Fue en el Conservatorio Nacional de Musi-
ca en el Distrito Federal y bajo la direccion de los maestros Julian
Carrillo y Juan Leon Mariscal, donde pudo proseguir sus estudios

formales en un momento en que Puerto Rico carecia de unainsti-
tucién homGloga. En la capital mexicana mantuyo también un pro-

grama radio-musical en la vieja estacin XE, en el que dirigia una
selecta orquesta de treinta y cinco miembros, mexicanos y cubanos,
con las voces de Margarita Romero y Wello Rivas. Hay que aclarar
que en su relacién con México Rafael Hernandez fue mucho mas

alla de lo meramente profesional: contrajo nupcias con unahija de
ese pais, Maria Pérez, y procreoalli a tres de sus cuatro vastagos.

Delas multiples actividades que Rafael Hernandez desplego en
México (actor, director de orquesta, estudiante), probablemente

una de las que mas nombradiale dio fue la musicalizacion de varios
largometrajes que tuvo a su cargoy la inclusion de composiciones
suyas en otras peliculas, casi todas ellas pertenecientes a la €poca

dorada del cine mexicano. Entre las que vale la pena destacar se
encuentranlas siguientes: Aguila o sol (1937) y El gendarmedesco-
nocido (1941), que fueronlas primeraspeliculas protagonizadas por
Mario Morenoy en la segundadelascuales hizo su aparicion la ac-
triz puertorriquena Mapy Cortés; Perfidia (1939); Virgen de media-
noche (1942); Las cinco noches deAddn (1942); Crueldestino (1942);
Pasiones tormentosas (1945); La hija del engafio (1951), dirigida por
Luis Bunuel; Escuela de miisica (1955), con Libertad Lamarque
y Pedro Infante; Esposa o amante (1959), con Libertad Lamarque y
Jorge Mistral; Elpecado de una madre (1960), con Libertad Lamar-
que y Dolores del Rio; Romance en Puerto Rico (1961), con Maria
Antonieta Pons; Cancién del alma (1964) con Lola Flores y Libertad

Lamarquey Cana Brava (1965).
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Fue a través de éstas y muchasotras peliculas mexicanas quelas
canciones de Rafael Hernandez —conocidas mayormente por me-
dio de la radio— lograron incorporarse a la imagen en movimien-

to, adquiriendo asi una atractiva proyecci6n visual y ampliando aun
mas su audiencia hispanoparlante. A su vez, a Rafael Hernandez
le cabe el mérito de haber enriquecido la dimension musicaldelci-
ne mexicano con sus composiciones de ritmos melodiosos, peculiar
temAtica social y firme sonoridadantillana.

Cuando Rafael Hernandez regres6 a Puerto Rico en 1947 ya
era un consagrado de la plaza mexicana y toda la rica experiencia

adquirida en aquelpais le sirvid para continuar ensuisla natal su
ingente labor de compositor y director de orquesta, amén de las
presentaciones artisticas que siguid haciendo en San Juan y Nueva
York. Al morir en 1965 su vida y sus masimportantes canciones que-
daron plasmadasen el filme Eljibarito Rafael, una coproduccion
mexicano-puertorriquefa filmada en escenarios de San Juan, San-
to Domingo y Ciudad de México, que cont6 conla actuacion, entre
otros, de Pedro Vargas, Los Panchos, Miguelito Valdés, Felipe Pi-
rela y Bobby Capé, y que fue dirigida por el mexicano Julian Soler.

Junto a Rafael Hernandez otros dos puertorriquenos, Pedro
Flores y Daniel Santos, pilares del bolero latinoamericano, pasaron

tambiénlargas temporadasen tierra azteca. El primero, que resi-
did en el Distrito Federal en los afios sesenta, es el autor de Amor
perdido, el himno sentimental de muchos mexicanos magistralmen-
te interpretado por Maria Luisa Landin, y de otras composiciones

como Perdén y Despedida que en su época tuvieron una calurosa

acogida en el publico mexicano. Daniel Santos porsu parte, céle-

bre porsu inolvidable Linda, ha recorrido practicamente todaslas
capitales del Caribe y Latinoamérica en calidad de inquieto anaco-
bero, dejandoen cadaunadeellas unaestela de vivencias musicales

y amorosas que hantornadosucarrera artistica en una leyenda vi-

viente. Esa vida legendaria es la que nos aporta con su inimitable

estilo narrativo el escritor Luis Rafael Sanchez en La importancia de

llamarse Daniel Santos, donde se evocan las incursiones mexicanas

del bolerista y guarachero mayor.
La misica popular de Puerto Rico y México encontr6otrofirme

punto deenlace en el célebre trio Los Panchos, gestado en la urbe

neoyorquina durantelos afos de la Segunda Guerra mundial por

los mexicanos Chucho Navarro y Alfredo Gil y el primera voz del

puertorriquefio Hernando Avilés. La historia de esta agrupacion

pertenece a lo que se ha dado enllamarel ‘‘mundo delos mitos
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populares compartidos’’ de la América Hispdnica, que tanto han

contribuido a cimentarauténticos lazos de pertenencia cultural.
Los Panchosaparecieron en una época en quela sensibilidad y

el oido del piblico hispdnico se encontraban muyreceptivos a to-

do lo que era la musica de trios y cuartetos, de guitarras y acom-

pafamiento, de voces melodiosas y letras sentimentales. Desde
sus primeras presentaciones el éxito acompaiéa este trio, que no
tard6 en convertirse en el conjunto musical de su género mases-
cuchadoy aplaudido en América Latina, estableciendo de paso un
novedosoestilo en la interpretacién de boleros. Inicialmente con-

quistaron el favor de la ya amplia comunidad hispana de los Es-

tado Unidos, logrando contratos con las grandes cadenasradiales

cas, NEC, la casa disquera Columbia,y presentaciones en salas tan

prestigiosas como el Carnegie Hall de Nueva York. A partir de ese
momentosus fronteras musicales se confundieron conlas de His-

panoaméricaysus inolvidables interpretaciones —como Rayito de

luna, Sin un amor, Amorcito coraz6n y A mi manera— fueronel pa-
saporte directo al publico hispanoparlante. El cine también fue pa-

ra ellos un medio insuperable de proyeccién continental: tan solo

en 1949 tomaronparte en 16 peliculas mexicanas mayormentedel

género melodramatico.

En 1952 Hernando Avilés se separé de Los Panchosy se uni6 al

trio mexicano Los Caminantes, para constituir su propio cuarteto.

Esta nueva agrupacién comenzé6a cosechar fama en México y en-
tre la poblacién mexicana del suroeste norteamericano, y llego a

tener 16 grabaciones distintas en 10 semanas conel sello Colum-
bia. Aunque para Los Panchos mexicanosla salida de su prime-
ra voz boricuasignificé una sensible pérdida, éstos no tardaron en
trasladarse personalmente a Puerto Rico en busca desusustituto y
lo encontraron en Julito Rodriguez Reyes. Tanto Chucho Navarro
comoAlfredo Gil siempre estuvieron convencidosdel talento vocal

puertorriquefo y dela necesidad de contar con éste en su agrupa-
cidn. El nuevo integrante se acopl6 perfectamentebien al conjunto
y Los Panchos continuaronasf su ascendente carrera, que incluia
no s6lo grabaciones para la Columbia, presentaciones enla cBs y

capitales del continente, sino ademascontratos para trabajar en va-
rias peliculas de la casa Filmex. Afos mastarde, al producirse la
salida de Julito Rodriguez, su puesto seria ocupadoporel también
puertorriquefo Johnny Albinoen calidad de primera voz.

Si la musica popular propicié el primer contacto genuino entre
Puerto Rico y México, las artes plasticas, en cambio, han sidoel  
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campoprivilegiado donde los dos paises han podido sostener du-
rante varias décadas un didlogo nutrido, constante y mutuamente
enriquecedor. Ciertamente, no podria escribirse la historia de la
grafica y la plastica puertorriquena delos ultimos cincuenta anos
sin dedicarle cuando menosvarios capitulos a la enorme influencia
quehatenido en éstas el arte mexicano.

Un examen somerodela obra el historial personaldelosartis-
tas mds destacadosy representativos del Puerto Rico moderno nos

mostraria que en la mayoria de ellos México aparece como un pun-
to de referencia constante. Tal es el caso de Alfonso Arana, To-
mas Batista, Fran Cervoni, Deleda Cros, David Goitia, Antonio

Maldonado, Antonio Martorell, Carlos Marcial, Maria Elena Pe-

rales, Francisco Rod6n, Carmelo Sobrino, Rafael Trelles, Rafael

Tufifio, Jorge Rechany y Eduardo Vera, para sdlo hacer menci6n
de aquellos nombres que consideramos massignificativos. Todos
estos artistas puertorriquenos tienen en cominlosiguiente: 0 bien

hicieron parte o la totalidad de sus estudios formales en academias

mexicanas, o bien pasaron largas temporadas en México creciendo

profesional y artisticamente enesepais.
Son varias las razones que podemos aducir para explicar por

qué un nimerotan considerable de nuestrosartistas han hecho de
Méxicoy su arte una experiencia imprescindibleen sus carreras. En

primer lugar hay que tomar en cuenta que nofue sino hasta 1966,
con la creaci6n de la Escuela de Artes Plasticas adscrita al Institu-
to de Cultura Puertorriquefa, que Puerto Rico pudo porfin con-
tar con unainstituciOn a nivel universitario dedicada enteramente
a la ensenanzaartistica. Si bien es cierto que anterior a esa fecha
existfan en la isla importantes talleres graficos como los de la Di-
visidn de Educaci6n a la Comunidady elpropio Instituto de Cul-
tura (creados en 1949 y 1957, respectivamente), asi como un pe-
quefio numerode estudios privados donde maestros pintores co-
bijaron bajo su tutela a los javenes de mayortalento,lo cierto es
que nilostalleres ni las clases privadas podian suplir aquello que
s6lo una auténtica academia de arte era capaz de ofrecer. Por eso,
durante las décadas del cuarenta, cincuenta y sesenta —y atin en la
actualidad— losj6venes artistas que deseaban profundizaren el co-
nocimiento de las técnicas adquiridas, enriquecer su capacidad de
expresiOn plastica, o sencillamente estar en contacto directo conlas
corrientes estilisticas mds novedosas del momento, venian obliga-

dosa salir fuera de Puerto Rico. Unos cuantosde esosespiritus in-
quietos se dirigieron a las grandes capitales artisticas del viejo conti-
nentey otrosa las escuelas de arte de Estados Unidos; sin embargo,  



 

210 Luis Ferrao

la mayoria delos artistas puertorriquenos del periodo parecen ha-

ber optadoporla capital mexicana comosudestino predilecto.

Desde los anos veinte México venia asombrandoalresto del
continente americanoy al mundo entero con su monumental pin-

tura mural, de gran dramatismo, volimenes sdlidos y un intenso
realismosocial llamadoa darle una nueva imagendesi mismaa di-
cho pais. No menos impresionante lucian sus avances enlasartes

graficas, en especial el grabado, que habia evidenciadoyasu origi-
nalidad y caracter universal en la obra de José Guadalupe Posadas.
Esto unido a la reconocida riqueza de su arte precolombino y su

imaginativo y variado arte popular, no podian menos quesuscitar

el mas decidido entusiasmo en aquellostalentosartisticos avidos de

nuevos conocimientos y experiencias, y que se sentian hermanados

con Méxicograciasal idiomay la proximidad geografica. En el caso
de los jovenesartistas puertorriquenos, Méxicoles ofrecia algo que
no podian encontraren su propiopais: una prestigiosa y centenaria

academia de artes como San Carlos, por cuyas aulas habian pasa-

do grandes maestros como Diego Rivera y Rufino Tamayo,y otras
instituciones igualmente reputadas como La Esmeralda. Ademas,
no podemosdejar de mencionar un suceso que, si bien no ha sido

suficientemente resaltado, tiene que habersurtido un efecto alen-

tador en el medioartistico de la isla. Merefiero a la exposicion de
arte mexicano quese celebro en la Universidad de Puerto Rico en

la tempranafecha de enero de 1935, y que fuera organizadapor el

norteamericano Walter Dehner.

Esta muestra, cuyo atractivo principal eran Gleos y dibujos de
Julio Castellanos, Carlos Mérida, José Clemente Orozco, Diego Ri-
vera y David Alfaro Siqueiros, constituy6 el primer contacto visual
directo que tuvieron los puertorriquefos con el arte mexicano mo-
derno. Dado que la mismafue apreciada porvarios cientos de per-
sonas segunlas cr6nicas periodisticas, estamos seguros que mas de
un maestro o estudiante de arte tuvo que haberse sentido atraido
por ese impresionante espectaculo visual, inusitado por demas en
unaisla con mas de la mitad de su poblaci6n analfabeta y que ca-
recia de museos,e intuyera la necesidad de conocerle mds de cerca

en su pais de origen.
Unodelos primerosartistas puertorriquenos que logro tras-

ladarse a México fue Fran Cervoni, a comienzos de los anos cua-

renta. Origina!mente Cervoni comenzo sus estudios en Madrid a
mediados de la década del treinta, pero la sangrienta guerracivil
que asol6 a ese paisa partir de 1936 lo obligaron —porsu calidad de
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simpatizante del bando republicano— a abandonarEspanay enca-
minarse a México,nosin antes residir temporariamente en Francia

eltalia. Ya en el Distrito Federal Cervoni completo sus estudiosfor-
males en San Carlos, tom6 cursos de muralismo con Diego Rivera,
labor6 comoartista-ilustrador para la editorial OriGn, particip6 en
un ciclo de conferencias en La Esmeralda, establecié su taller pri-
vado y, ademas, gano poroposici6nla catedra de perspectiva enla
propia Escuela de Artes Plasticas de la Universidad Nacional. Es-
ta inapreciable experiencia artistica y docente adquirida en México
fue la quele sirvid de base a Cervonipara desplegar posteriormente
en Puerto Rico unasostenidalabor profesional tanto en la Escue-

la de Artes Plasticas como en su academia particular— dela cual

se han beneficiado cientos de j6venes puertorriquenosa lo largo de

mas de tres décadas. De hecho cuandoregres6 la isla en 1947 lo
hizo contratado por el Consejo Superior de Ensefanza de la Uni-

versidad de Puerto Rico para queilustrara los libros de texto que

recién comenzaba a publicar ese organismo —tarea enla cualel
artista ya habia ganado experiencia durante su estadia mexicana.

A fines de los cuarenta arribaron la capital mexicana Rafael
Tufino y Antonio Maldonadopara cursar estudios en San Carlos.
Amboshabian adquiridosus primeros conocimientos en el modesto
taller de Juan Rosado, en San Juan, e iban esperanzados en poder

relacionarse de cerca con unarte queya para ese entonces marcaba

la pauta definitoria para toda América Latina. Una vez en San Car-
los se convirtieron en aventajados discipulos de Chavez Morado y
Alfredo Zalce, con quienes pulieran sus destrezas en la pintura
y el grabado. También aprovecharonparavisitar cuanta exhibicion,
muestra 0 museo tenian a su alcance,asistir a conferencias de Die-

go Riveray trabar amistad conartistas mexicanos comoel escultor
Miguel Miramontes, entre otros. Al igual que sucedid con Cervo-
ni, lo provechoso de la experiencia mexicana en el caso de Tufifio y
Maldonadovendria a hacerse evidente a su regreso a Puerto Rico.

Para esa €poca —comienzosde los cincuenta— la isla se aden-

tré en un pacifico pero profundo proceso de cambiosocial, llama-
doa sentarlas bases del Puerto Rico contempordneo. Los rasgos
definitorios de ese proceso fueron el desmantelamiento progresi-
vo del sistema de plantaciones azucareras, la implantacion de un
modelo econdmico basadoenla industria liviana y semipesada,la

oportunidadde los puertorriquenosde elegir por vez primera en su
historia su propio gobernador, la creaci6n del Instituto de Cultura
Puertorriquenay la sustitucidn del inglés por el espanol comoidio-   
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maprincipal en el sistema de instruccién publica, entre otras me-

didas alentadas por el programa autonomista y populista de Luis

Munoz Marin. El proceso,claro esta, tuvo su aspecto negativo: la

ruinade la agricultura tradicionaly la virtual desaparicion de la po-
blacién campesina, el apifamiento de miles de familias pobres en
arrabales y caserios de San Juan, la emigraci6n de otros cientos de

miles de boricuas a Nueva York, las denominadasleyes de la mor-

daza inspiradas porla histeria macartista y la represiOn contra el
movimiento nacionalista a raiz de la revuelta de 1950. Todo esto
no podia dejar de reflejarse, asi fuera indirectamente, en las mani-
festaciones estéticas del periodo y afectar particularmente a aque-
llos individuos dotados de unasensibilidad especial: los artistas. En

efecto, toc6 al arte y a los artistas puertorriquenos expresar en su

obra la complejidad del momentohist6rico que vivia su pais. Ese
momento,vale la pena aclarar, se caracterizo no solo porla inten-

sa transformaci6n politica y social antes mencionada, sino que evi-

dencié también un agotamiento de las formas de expresiOnartistica
vigentes hasta ese momento, a saber: el paisajismocriollista y el
“‘jibarismo’’ literario y pictorico que habia hecho del campesino y
su bohio un simbolo de la puertorriquenidad. Losartistas de esa
generacionse dieron a la tarea de revelar otro Puerto Rico, acudie-

ron al uso de novedosos mediosgraficosy plasticos, y se apropiaron

de una tematica alejada por completo de la campinatropical y los
trillados bodegones. Fue justamente aqui quela influencia del arte
mexicanose dej6 sentir en forma decisiva.

La llegada de Cervoni, Maldonado y Tufino coincidié con la
de otros jovenes como Lorenzo Homar, José A. Torres Martino y
Julio Rosado, que regresaban luego de enriquecedorasestadias en
Florencia, Nueva York y Paris. Atraidos por unas mismas inquie-
tudes, percepciones y propositos relativos al arte en Puerto Rico,
la mayoria de ellos se aglutin6 inicialmente en torno al Centro de
Arte Puertorriqueno (cap), que fundaron en 1950. La experiencia
directa que el propio Tufino habia tenido en México conel funcio-
namiento del Taller de Grafica Popular (TGP), result6 decisiva en
la creaciOn del cap. La idea de untaller de trabajo colectivo enca-
minado a generar una obra educadoray de extendido alcance so-
cial, usando fundamentalmente la técnica del grabado, que fue lo
que anim6a losartistas graficos mexicanosa crear el TGP en 1937,
tuvo una entusiasta acogida entre los puertorriquenos. De esta for-
ma, inspirados en el antecedente mexicano, se inici6 en los anos

cincuenta unaprolifica y variada producci6n grafica que permitio a  
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nuestro pais insertarse dignamente dentro dela gran tradicién del
grabadolatinoamericano. De la calidad intrinseca y méritosartisti-

cos que pronto adquiri6 esa obra grafica puertorriquena pudo dar

fe la propia critica mexicana que resené favorablemente una expo-

sicion de trabajos de varios puertorriquenos (Homar, Maldonado,
Tufino, Torres Martind y Eduardo Vera), realizada en la galeria

Nuevas Generaciones bajo el auspicio del Instituto Nacional de Be-
Ilas Artes. La obra exhibida fue donada posteriormente al TGP, co-
mo un gesto desinteresado de parte de los artistas puertorriquenos.
Una segunda exposicionse realizé en 1958, con motivo dela Bienal
de Pintura de México, en La Casa de la Asegurada, suscitando el
mismo entusiasmoquela anterior en el ambitoartistico mexicano.

En el orden del contenido tematico es mucho lo que se podria

decir de la influencia del arte mexicano enla pintura y la grafica

puertorriquena de los anos cincuenta y sesenta. Hay una conside-

rable afinidad enlo relativo a la seleccidn de imagenes representa-

tivas, sus dimensiones, los gestos que proyectan, y las singularida-

des que pretenden revelar. Esto no debe sorprendernos, ya quelos
artistas puertorriquenos del periodo en cuesti6n manifestaron ex-
presamentesu intencion de crear una nueva “‘iconografia puerto-

Iriquena’’, y de seguir en esto el precedente mexicano. El propio

Torres Martino plante6 el asunto de la manerasiguiente:

A pesar de haberestado en estrecho contacto conlas tendencias vanguardis-

tas dominantes en los mercados mundiales,el expresionismo abstracto de los

norteamericanos,el surrealismo, el tachismo, el informalismo,el arte-otro de

los europeos, nuestro caminotenia queser el realismo social que sugerian los

mexicanos.

Dentro del amplio catalogo de obras producidas por esta gene-
racion de artistas puertorriquenos, una de las que mas adecuada-
mente refleja la enriquecedora influencia del arte mexicano es el
mural La Plena de Rafael Tufifto, de mediados de los cincuenta.

Sobre este mural, que en la actualidad se encuentra en el Centro

de Bellas Artes de San Juan, Antonio Martorell ha formulado el

siguiente comentario que confirma lo hasta aquidicho:

Tufifio desarrolla los temas de tal modo quelos ritmos de La plena se hacen

visuales y constituyenla estructura formal de la obra. Los frisos horizontales

alternadoscon espirales y diagonales de tonalidades azules con acentos rojos

y ocres logran una unidad tanto musical comopict6rica,en la cual la herencia

muralista mexicanase antillaniza en ritmos de pandero...
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El didlogo que desdefines de los sesenta vienen sosteniendo

Puerto Rico y México enel privilegiado ambito delas artes, lo-

gré cobrar mayorvigor a partir de 1970 con la inauguraci6nde la

Bienal de Grabado Latinoamericanoy del Caribe de San Juan. Es-

ta bienal, que se encaminahacia su novena edici6n y constituye ya

un evento de reconocida importancia enel calendario artistico de

la regién, ha hecho de Puerto Rico un lugar de encuentro dondela

creacin grafica latinoamericanaty caribena se da cita para mostrar

lo mejor de su producci6n, sus nuevas expresiones y tendencias en

la estampaciOn multiejemplar.

La presencia de México en la Bienal de San Juan ha sido nutri-

da y constante

a

lolargo de los anos. En la primera bienal de 1970

tomaronparte 18 artistas mexicanos, entre ellos José Luis Cuevas,

David Alfaro Siqueiros y Rufino Tamayo con obras fuera de con-

curso: el numero masalto deartistas mexicanosparticipantes se dio

en la bienal de 1981 con untotal de 50; y las ltimas dos bienales,

1986 y 1988, han contadorespectivamente con 33 y 16 artistas de

este pais. De hecho, Méxicoes, junto con la Argentina, el pais que

mayorparticipacién numérica ha tenido en la Bienal de San Juan.

Pero no solamente en términos cuantitativos es que México ha

dejado sentir su presencia en este certamen internacional de gra-

bado. En no pocasocasiones los grabadosde sus artistas han sido

premiados, en competencia con hasta 300 obras de otros tantos ar-

tistas de Latinoamérica y el Caribe. Entre los artistas mexicanos

galardonadosen la Bienal de Grabado de San Juan se encuentran

los siguientes: Arnold Belkin (1972), José Luis Cuevas (1974), Leo-

nardo Favella (1974), Pedro Friedeberg (1979), Ismael Guardado

(1986), Lucia Maya (1986) y Rufino Tamayo (1974).

Unodelos aspectosdistintivos de la Bienal de San Juan es la en-

comiable costumbre de los organizadores de celebrar, a la par con

ésta, una exposicién en homenaje

a

unartista latinoamericano re-

conocido internacionalmente. De esta forma la comunidad amante

del arte enlaisla ha podidodisfrutar de regias exposiciones, en las

que se halogradoreunir la obra de algunos de los grandes maes-

tros contempordneos. Lo significativo es que tres de esas exposicio-

nes, celebradas conjuntamente con la Bienal, se han realizado en

homenaje a artistas mexicanos. La primera de 1970 se le dedic6 a

José Clemente Orozco, cuyo hijo estuvo en Puerto Ricopara aseso-

rar a la comisiOn organizadoraenlos detalles de la exposicion, que

cont6 con 48 grabadosdel maestro realizados entre 1928 y 1944. La

segunda, en 1972, reuni6 una importante muestra del padre del gra-

bado mexicano José Guadalupe Posadas, auténtico iniciador de la
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tradicién grabadista moderna en Latinoamérica. En noviembre de

1986 se inauguré el tercero de estos homenajes, dedicado a Rufino

Tamayo,y en el cualse exhibieron 97 de sus grabadosdel periodo de

1945 a 1986. Tamayoviaj6 expresamente a San Juan con su senora

esposa paraasistir a la apertura de la exposicin, lo que propicio un

emotivo encuentro, ya que pudo presenciar durante esosdias la de-

velacién de su recién restaurado mural Prometeo, que él pintd en

1958 y qu haestado expuesto permanentemente desde esa fecha

en el vestibulo de la Biblioteca de la Universidad de Puerto Rico.

Varias experiencias mas confirmanlo provechoso que hasido

Méxicoparalosartistas puertorriquenos. Por ejemplo, dos de nues-

tros creadores con mayor proyecci6n y éxito a nivel internacional

—Alfonso Arana y Francisco Rodén— tienen en México el punto

de partida de sus respectivas carreras.

Rod6n,cuya obra Retrato de Medea fue recientemente subasta-

da en la casa Christie de Nueva York por 93 500 délares,realiz6 sus

primeros estudios académicos formales en La Esmeralda en 1952

cuando apenas contaba con 18 anos. Fue en esa academia donde

la pintora mexicana Marfa Izquierdoloinicio en la pintura al dleo,

medio que el mismoartista adoptaria comosu favorito. Enla capi-

tal mexicana Rod6nestablecié una intima relaci6n amistosa conla

propia Maria Izquierdo

y

conla actriz Carmen Montejo, llegando

a elaborar sendosretratos de ellas. En 1975 volvid a México, para

realizar esta vez el retrato de Juan Rulfo,trabajo de una intensidad

y originalidad verdaderamentenotables. Asi, el autor de El llano en

llamasha pasadoa formarparte, junto con Alicia Alonso, Romulo

Betancourt, Jorge Luis Borges, Luis Munoz Marin, Marta Traba y

Mario Vargas Llosa,de la ya célebre galeria de personajes latino-

americanosretratados por Rodon.

Alfonso Aranaexhibela peculiaridad personal de haber nacido

en Nueva York, hijo de padre mexicano y madre puertorriquena.

Contodo,sus afios formativos de la adolescencialos paso enla ciu-

dad de México.Allf tuvo el privilegio de estar en contacto con dos

extraordinarias personas: José Bardasano,el pintor espanolexilia-

do en cuyoatelier el joven puertorriqueno paso cuatro provechosos

afios, y Alfonso Reyes, amigodela familia de su padre,a quien Ara-

na reconoce comolafigura intelectual de mayorrelieve en su vida.

Si bien Alfonso Arana amplié su formaci6nartistica en academias

de Nueva Yorky Paris, siempre ha reconocido su deudaconla tierra

mexicana. Enefecto, una de sus primeras exposicionesse realizo en

la Sociedad de Artes Plasticas de México en 1952; y durantelosse-

senta (residiendoyaen Francia) llev6 durante anos consecutivos su
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obra a la Galeria Daniel en México. Hasido en los ultimos anos,
comoresidente enelprivilegiado ambito parisino, que el puerto-
rriquenode padre mexicanoha cosechado sus mdsresonantes triun-
fos; entre éstos se destacan los siguientes: Diploma de Honordel
13eme Grand Prix International de Peinture de la Céte d’Azur en
Cannes (1977); invitado de Honoral Salon d’Aquitaine (1980); Me-
dallas de Oroenel Salon Internationald’Arty en el Salon Interna-
tional du Val d’Or (1982); nombrado Académicien d'Europe por
el Centro Studi e Ricerche de LAccademia d’Europa (1983); Pri-
mer Premio de Pintura en el Salon International du Val d’Or,
Primer Premio de Pintura en el Salon La Capelle Marival, Meda-
lla de Oroenel Salon International de Buxiéres-les-Mines y Men-
cion Especial del Salon d’Avignon-Palais des Papes (1984); Primer
Premio de Pintura en el Salon du Dix Quinze, Ayuntamiento del
IV, Paris (1987); Medalla de Plata de la Association Arts, Sciences
et Lettres de Paris e Invitado de Honoral Salon du 18éme Art de
Montmartre (1988).

El caso de Antonio Martorell contrasta conlos anteriores, en
el sentido de que norealizé estudios formales en México sino que
arrib6 a ese pais a fines de la década del setenta comoartista ma-
duro en busca de nuevoshorizontesy una atmésfera mas propicia a
Sus inquietudes artisticas. Una vez en Méxicoel puertorriquenohi-
zo un admirable despliegue deversatilidad y creacién: trabajé con
al menoscuatro editoriales en la preparacién e ilustracién deli-
bros, entre los que se destacan Baladade otro tiempo de José Luis
Gonzalez (Nueva Imagen, 1978), Poemasde oficina de Mario Bene-
detti (Nueva Imagen, 1981) yAndandoel tiempo de Eraclio Zepeda
(Martin Casillas, 1982); particip6 en dos producciones parala Tv,
con programasdeiniciaci6nartistica para ninosde primariay de di-
bujo de imagenes basados en cuentos mexicanos; se desempenco-
moprofesorde grabadoenrelieve en la Escuela Nacionalde Bellas
Artes de 1981 a 1983; y, claro est, presento varias exposiciones in-
dividuales en el Museo de Arte Moderno (1980 y 1981), Galeria
Arvil (1981), Sala Ollin Yoliztli (1982) y socem (1984), ademas de
participar en varias colectivas.

Al pasar de las artes plasticas a la palabra escrita encontra-
mos un amplio cauce de convergenciasentre los escritores puerto-
triquenos y el mundoeditorial y literario mexicano. EI recuen-
to tiene necesariamente que comenzar con un nombre: José Luis
Gonzalez.
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Radicado en México desde 1953, José Luis Gonzalez ha sido

durante décadas la presencia viva de Puerto Rico en el ambito cul-
tural y académico de ese pais, la persona que por mas tiempo ha
alimentadoelfructifero didlogoliterario iniciado conla publicacién
de los Infortunios de Alonso Ramirez. Su labor profesional en Méxi-
co es harto elocuente: ha ejercido la cétedra de Literatura Ibero-

americana y de Sociologia de la Literatura en la Facultad de Filo-

sofia y Letras de la UNAM; dentro delanilisis literario cuenta con

las siguientes contribuciones: Literatura y sociedad en Puerto Rico

(FcE, 1976) y, con Monica Mansour,Poesia negra de América (ERA,

1976). Comotraductordelinglés al espanol trabajé para innumera-
bles editoriales mexicanas en obrasde astronomia,filosofia, fisica e
historia; acaso su contribucion mas conocida en este campose en-
cuentra en la monumental obra hist6rica sobre la Revolucién Rusa

y el socialismo de Isaac Deutcher, queél tradujo para ERA,y la re-

visiOn estilistica que hizo de los cuadernosdela carcel de Gramsci

recientemente editados por la misma casa.
Contodo,elsello distintivo de José Luis Gonzdlez en México y

Puerto Rico es el de escritor y, sobre todo,el de cuentista y ensa-
yista. Sus relatos, traducidos a diez idiomase incluidos en treinta
antologias, se caracterizan segunsuscriticos por un lenguaje narra-
tivo eficaz y preciso, y por su capacidad pararecrear la vida en su

expresiOn mas concreta. Aunquesusprimeras colecciones de cuen-
tos aparecieron originalmente en su isla natal para la década del
cuarenta, son mayormenteeditoriales mexicanas las encargadas de

difundir la obraliteraria de este autor puertorriqueno: Eneste lado
(Los Presentes, 1954), Paisa (Los Presentes, 1955), La Galeria (ERA,

1972), Mambri se fue a la guerra (Joaquin Mortiz, 1972), Cuento de

cuentos (Extemporaneos, 1973), Las cariciasdeltigre (Joaquin Mor-
tiz, 1984) y El oido de Dios (ERA, 1984). José Luis Gonzalez ha in-
cursionado también en el género de la novela corta con las obras
La llegada (Joaquin Mortiz, 1980) y Balada de otro tiempo (Nueva
Imagen, 1978), acreedoraesta ultima del prestigioso premio Xavier
Villaurrutia de ese ano. Esta considerable produccién narrativa, el
innegable mérito literario que la misma poseey !a tradicional gene-
rosidad mexicana,le valieron a José Luis Gonzalez un lugar enel

Diccionario de escritores mexicanos de Aurora Ocampo, del Centro

de Estudios Literarios de la UNAM.
Al igual que muchos otroslatinoamericanosexiliados en MExi-

co, la prolongada estadia de José Luis Gonzalezle provee una visién
mas penetrante, una percepcion masaguda dela historia y la cultura 
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de su pais de origen. Esa novedosa perspectiva, enriquecida porlos

muchos anos en el medio académico mexicano y estimulada por

las constantes preguntas que le formulabanlos estudiantes puerto-

rriquenos de la UNAM,fue la que le permitio a José Luis Gonzalez

escribir uno de los ensayos masoriginales y reveladores sobre el pro-
ceso de formacion de la cultura puertorriquenia: El pais de cuatro
pisos. El texto en cuestidn propone la bisqueda de unas auténticas
raices colectivas hasta ahora subestimadas, traza un originalperfil
de la ‘‘puertorriquenidad’’, y logra insertar este tema en el marco
de discusion de la sociologia y antropologia latinoamericana. Cons-
tituye también la obra masleida y discutida, a juzgar porlas siete
ediciones publicadas en San Juan durante el transcurso dela ulti-
ma década (cifra extraordinaria para el caso de Puerto Rico) el

cumulo de resenascriticas y respuestas polémicas que generd. Lo
que pocos saben es que Elpais de cuatro pisos se public6 original-
mente en la revista mexicana Plural, dato que pone de relieve una

vez mas el papel tan importante desempenado por México en la

conformacion de la cultura puertorriquenha contempordnea.
Ademas de José Luis Gonzalez, otros escritores boricuas co-

mo Pedro Juan Soto, Emilio Diaz Valcarcel y, mas recientemente,
Rosario Ferré publicaron las primeras ediciones de muchosde sus
libros en México. En el caso de Soto podemos recordar El fran-

cotirador (Joaquin Mortiz, 1969), Ardiente suelo, fria estacién (Uni-
versidad Veracruzana, 1961), y el clasico de la emigracidn puerto-
triquena a Estados Unidos, Spiks (Los Presentes, 1956); esta ver-
sidn original es una auteéntica joya editorial ilustrada con grabados
en lindleo de Tufino y Homar impresos directamente del original
y que no ha podidoserimitada porlas ediciones posteriores. Diaz
Valcarcel tiene a su haber Elasedio y otros cuentos(Arrecife, 1958),
El hombre que trabajé lunes (ERA, 1966) y Harlem todoslos dias (Nue-
va Imagen, 1978); mientras que Rosario Ferré cuenta con Papeles

de Pandora (Joaquin Mortiz, 1976), Sitio a Eros (Joaquin Mortiz,
1980), Fabulas de la garza desangrada (Joaquin Mortiz, 1982), Mal-

dito amor (Joaquin Mortiz, 1986) y el estudio El acomodador: una
lectura fantastica de Felisberto Hernandez (FcE, 1986).

Para estos escritores, y para aquellos puertorriquenos especia-
listas en historia literaria como Luce Lopez-Baralt —autoradel re-
velador estudio San Juan de la Cruz y el Islam (El Colegio de Méxi-
co, 1985)—, su inserci6n en el ambito editorial de México tiene un
enormesignificado. Por un lado, superanel aislamientoy la estre-
chez de mercado que lamentablemente aquejaa las editoriales de la  
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isla; mds importante aun es el hecho de que logran ponerse en con-
tacto y darse a conocer en el amplio mundodela lengua espanola

a través de los lectores delas editoriales mexicanas, que se cuentan
entre los mas informadosy exigentes.

Pasando dela creacion lacritica literaria, no podemos dejar
de mencionara una persona que poseeel mérito deser la primera

mujer doctoradaen letras en la UNAM con unatesis de grado pre-

sentada en 1932 titulada La novela indianista en Hispanoamérica
(1832-1889). Ademas de esto, Concha Meléndez resulta admira-

ble porque tom6la decisidn de irse a México en una €poca en que
los universitarios puertorriquefos sdlo consideraban a Espana o Es-
tados Unidos comolas tnicas opcionesparallevar a cabo estudios

graduados. Al hacerlo ayud6a disiparcierta vision prejuiciada que
prevalecfa entre los puertorriquenos con respecto a México (pro-
ducto delas noticias parcializadas que para ese entoncesIlegaban a
la isla y que solamente narraban hechosdeviolencia politica y perse-
cuci6nantirreligiosa) y allané el camino para muchosotros j6venes
de la isla que seguirian sus huellas cursandoestudios universitarios
en el hermanopais.

Durante su estadia en México esta insigne puertorriquena co-
noci6 la obra de Alfonso Reyes, Pedro Henriquez Urena y Alfonso
Caso, y mantuvocon ellos un profuso intercambio epistolar desde

Puerto Rico. Siempre se quejé ‘‘del aislamiento en que viven unos
de otros nuestros pueblos’’ e hizo todo cuanto estuvo a su alcance

para vincular a Puerto Rico con el maravilloso mundodelasletras
hispanoamericanas, queella tuvo oportunidad de conocer en Méxi-
co. Comoparte de ese admirable esfuerzo dicta partir de 1939
en el Ateneo Puertorriqueno sus Lecciones de Literatura Hispano-

americana, en las que analizaba con magistral erudicion la vida y
obra de Rubén Dario, sor Juana Inés de la Cruz, Pablo Neruda, Al-

fonso Reyes, Rodé y Sarmiento. Atn hoy estas lecciones guardan

notable vigencia e impresionanporla seriedad y profundidad con

que se abordanlos temas. Admiradoraferviente dela obra poéti-

ca de Alfonso Reyes,su libro Alfonso Reyes flechadorde ondas(La

Habana, 1934) recoge las conferencias que dictd en el Ateneo de

Caracasy ante el Consejo Nacional de Mujeres Argentinas. Cierta-

mente, hay que coincidir con José Luis Gonzalez cuandola descri-

bid como ‘‘uno de los vinculos mds vivos y constantes delas letras

puertorriquenasconlas del resto de Hispanoamérica”’

No puede quedar fuera de este extenso recuento de historia

cultural el importante papel que han desempefadolas universida- J og oes ee
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des mexicanas comoinstituciones de formacidn académicay profe-
sional para varios cientos de antropdlogos, arquedlogos, arquitec-
tos, cineastas, dentistas, economistas,escritores, fisicos, ge6grafos,
historiadores, médicos, periodistas, psicdlogos y socidlogos puerto-
Triquenosen el curso delas ultimas décadas.

Desde que Concha Meléndeztraspas6el umbral del mundouni-
versitario mexicano, tanto la UNAM comola Escuela Nacional de
Antropologia e Historia, El Colegio de México,el Instituto Politéc-
nico, la Universidad Aut6noma Metropolitana y universidades de
provincia como las de Guadalajara y Puebla han brindado una edu-

caci6n de excelencia a varias generaciones de j6venes provenientes
dela isla caribena. Undatosignificativo que no queremospasar por

alto es que la mayoria de estos estudiantes que optan porlas univer-
sidades mexicanas provienen invariablemente de familias de clase

media, lo que contrasta con el hecho de queloshijos dela élite
adinerada puertorriquena acuden asiduamente a su vez a univer-

sidades norteamericanas del Jvy League como Columbia, Harvard,
Princeton o Yale.

Quizas todavia sea muy prematurotratar de medir con exacti-
tud el efecto beneficioso que sobre el progresointelectual de Puerto
Rico han tenido estos estudiantes graduados en universidades me-

xicanas. Debemostenerclaro quese trata de un fendmeno que se
inicien los anostreinta y cuarenta con unos cuantosindividuosais-
lados, que produjo sus primeras hornadas numerosasenlos setenta

y ochenta,yqueen Ia actualidad se mantiene comoprocesoactivo.

Con todo,si son validos algunos sefalamientos. En el ambi-
to propiamente académico son muchoslos logros obtenidos. Casi
podemosafirmar que no hay departamentoo facultad enlasprinci-
pales universidades de Puerto Rico que no cuente con un profesor
egresado de México. La siguiente n6mina —que nopretende ser

exhaustiva— muestra a estos graduadosen las destacadas posicio-
nes que ocupan o han ocupadodurante los ultimos afos: Manuel

Alvarado (El Colegio de Méxicc), decanode la Facultad de Huma-
nidades de la upR; Victor Castillo (UNAM), director del Programa

Graduado de Administracién Empresarial de la Universidad Inter-
americana; Victoria Espinosa (UNAM), directora de la Divisién de
Teatro del icp; Margarita Fernandez (San Carlos), directora de la
Escuela de Artes Plasticas del icp; Emilio Gonzalez (UNaM), direc-

tor del Centro de Investigaciones Sociales de la upR; Diana Lopez

(ENAH), curadorade la secci6n de arqueologia del Museodela upR;
César Rey (UNAM), decano académico de la Universidad del Sagra-
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do Corazon; SamuelSilva Gotay (UNAM), director del Departamen-

to de Ciencias Sociales de la upr; Lina Torres (UNAM), directora
del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Cat6lica;

Carmen Vazquez (UNAM), directora del Departamento de Estudios

Hispanicos de la upr.
Junto los anteriores, muchos otros puertorriquenos formados

en México se destacan por sutalento, su ingeniosidad, y sus no-
tables aportaciones al quehacer cultural puertorriqueno contem-

pordneo. En el campofilmico sobresalen Enrique Trigo y Fran-
cisco ‘‘Paco’’ Lopez, productos ambos del Centro de Capacitacion
Cinematografica de Churubusco yel Centro de Estudios Cinema-
tograficos de la UNAM.El primerofue finalista al premio Ariel 1985
de México en el rengl6n documental y premio Ariel en 1986 con el
documental De bandas, vidas y otros sones, que proyectaba las vici-
situdes de una comunidad indigena de Oaxacay que él dirigid con
su esposa mexicana Sonia Fritz; también dirigid videodocumenta-
les sobre el famoso cellista Pablo Casaly la vida del cantante Ismael
Rivera. Francisco Lopez porsu parte ha incursionado congran €xi-
to en el renglon del dibujo animado: su primer trabajo Crénicas
del Caribe, una coproduccién mexicano-puertorriquena, fue Premio
Coralen el Festival Internacional de Cine Latinoamericano de La
Habanaen 1980; Ligia Elena, adaptacion suya de las canciones del

panameno Rubén Blades, obtuvo el Premio Tucan de Oro enel

Festival de Cine de Rio de Janeiro en 1985; y, finalmente, Las plu-
mas del miicaro gan6 premio enel Festival Internacional de Cine
Latinoamericano de La Habana 1989 y en el Latino Film Festival
de Nueva York en 1990.

En el periodismoy la literatura no podemosdejar de mencionar
a Mayra Montero y Magalis Garcia Ramis, autora esta ultima del
bestseller puertorriquenoFelices dias tio Sergio. Enlasartes plasticas
tres de los artistas j6venes mas premiados y cotizados en Puerto
Rico son egresados de San Carlos: Rafael Trelles, Carlos Marcial
(Menci6n de Honoren el Il y III Encuentro Nacional de Arte Joven
1982 y 1983, organizadosporel INBA en México) y Haydé Landing
(Menci6n enla Bienal de Grafica de México 1985, Menci6n en la
Bienal de Grabado de San Juan 1986, y Gran Premio dela Bienal
de Grabado de Ljubljana, Yugoslavia, 1989).

Dentro de la historiografia, Puerto Rico le debe a El Colegio
de México dos de sus masserios y dedicadoshistoriadores: Isabel
Gutiérrez del Arroyo y Gervasio L. Garcia. Gutiérrez del Arroyo
fue, junto con Monelisa Pérez Marchand,delas primeras puerto-
Iriquefias graduadasde dichainstitucién. Estuvo en el Colegio de
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1946 a 1950 como estudiante de maestria y doctorado, trabajan-

do directamente con Silvio Zavala, su director de tesis. Durante
ese tiempo se formé también bajo la tutela del fildsofo espanol

José Gaos (quien habia dirigido la tesis de Pérez Marchand) y fue

companera de aulas de Manuel Moreno Fraginals y Gonzalez Ca-
sanova, entre otros. Los estudios de Isabel Gutiérrez del Arroyo
sobre el cronista Fray fnigo Abbad y Lasierra —partede los cuales
fueron publicados originalmente en Estudiosde historiografia ameri-
cana(El Colegio de México, 1948)— siguensiendo una fuente basi-
ca para el estudio dela historia de Puerto Rico. Perteneciente a una

generacion mucho masjoven, Gervasio L. Garcia realiz6 su maes-
tria de 1963 a 1964, conlosprofesores Silvio Zavala y Luis Villoro,
y ala par con Enrique Florescano y Clara Lida. Durantesu carre-

ra profesional comocatedratico de historia en la upR, Gervasio L.
Garcia ha sido en gran medidaresponsablede insuflarle a la histo-
riografia nacionaly a las nuevas generaciones de estudiosos de la

historia puertorriquena un nuevorigor disciplinario fundamentado
en la utilizaci6n exhaustiva de fuentes primarias, el andlisis critico,
los enfoques socioeconémicosy la vision de la historia como proce-
so mas que comosucesiondefechas.

Podriamos seguir examinandola trayectoria y afadiendo los
nombres de José Ferrer Canales, Margarita Ostolaza, Wilfredo
Mattos Cintrén y Luis E Ramos Yordan a este largo listado, pe-
ro no creo que sea necesario en virtud de que los ya mencionados
confirman la inmensa obra que en favorde lasartes, la cultura y
la vida civica de Puerto Rico hanrealizado los graduados de Méxi-
co. Repasadosya, pues, los trescientos afios transcurridos desde la

publicaciénde los Infortunios, correspondeahorahacer un balance

de lo que hasignificado este pais para la cultura del Puerto Rico
moderno.

Es mucholo que a este respecto podria decirse, pero si algo de-
be anteceder a cualquier otra conclusién es el hecho de quela ex-
periencia mexicanahaservido para sefalarle a los puertorriquenos
el espacio cultural al que pordestino hist6rico pertenecen. El cons-
tante ir y venir de Puerto Rico a México de lo mejor de nuestros
artistas, escritores, mUusicos y académicos, no s6lo propicid el acer-
camientoy el reconocimiento de valores mutuamente compartidos,
sino que ha creado unoslazos de pertenencia que a estas alturas
lucen francamente inquebrantables.

Es necesario senalar que, por ser Puerto Rico unpais sin so-
berania politica, este vinculo se ha dadosin el apoyo de embaja-
das, misiones culturales permanentes o becas de intercambio, que  
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son los medios naturales que utilizan las naciones del mundoente-
ro para estrechar sus relaciones; todo lo cual le da mayor validez
aun a estos lazos —pues sonelresultado de iniciativas espontaneas
y genuinas— y noshace reflexionar en las enormes posibilidades
de enriquecimiento cultural que tendria nuestraisla si tuviera a su
alcance dichos medios.

Parael artista, el musico y el intelectual puertorriqueno tiene
que resultarle inmensamente alentador saber que sus pinturas, sus
canciones y sus escritos encuentran eco y aceptacion en México, y
a través de ahien el resto de Hispanoamérica. El poder constatar
que compartimos una misma lengua y que tenemos enormes afini-
dades enlas preferencias estéticas y en la historia, lo que ha hecho
es fortalecer la seguridad de nuestra capacidad creativa. México
tambiénhaservido para percatarnos que nuestras fronteras cultu-

rales no terminan en los estrechos confines de laisla, ni tampoco

estan enteramente limitadas por los Estados Unidos, pais con el
cual compartimos muchascosaspero noel idioma nila sensibilidad
cultural.

Cuandose escriba enel futurola historia de nuestropais,los his-
toriadores tendran que admitir que,sin pedir nada a cambio, ningun
pais contribuy6 como México al enriquecimiento cultural de Puer-

to Rico, y, mas importante aun, ningunohizotanto para moldeary
develarnosla esencia latinoamericana de nuestra nacionalidad.

 

 



 

SIGNIFICACION DE RAFAEL CORDERO,
MAESTRO PUERTORRIQUENO

Por José FERRER CANALES

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

Contraste de perspectivas

A FIGURADE RAFAEL CORDERO Y MOLINAcrece conel tiempo en
dimensiones morales y en el orden de la defensa de los dere-

chos humanos. Paradigma,presencia del pensamiento democratico
y del mas auténtico cristianismo, este benemérito educador puerto-
rriquenonegro resplandeceenla historia con su mayorbrillo cuan-

do lo ubicamosen su hora,enel siglo x1x. Hagamos,porello, sin-
tesis de algunosjuicios sobre el negro en América para mejorjusti-
preciarla significacion de esta egregia personalidad.

En 1857 la Corte Supremade los Estados Unidos, presidida por
el juez Roger Brooke, enel caso llevado contra Dred Scott, declara

que “‘los negroslibres no eran ciudadanosde los Estados Unidos’’,

y que “no podrian reclamarparasilos derechosy privilegios garan-
tizados en la Constituci6n’’.

En 1896, con otra decision que da origeny justifica innumera-
bles desafueros, proclama esa misma Corte Suprema quelas como-
didades, las facilidades de acceso a los bienes —ejemplos: la trans-

portacion y la escuela—, debianser ‘‘iguales pero separadas’’.
Masde mediosiglo, hasta el 7 de mayo de 1954, tuvo que es-

perar la naciOn estadounidense para escuchar a ese alto organis-
mojuridico reconocer por voz del honorable juez presidente Earl
Warren que “‘la segregaci6nracial en las escuelas publicas es perju-
dicial para la ninez y para la juventud negras’’.

Entendemos,por contraste, que el pensamiento mas caracteris-
tico latinoamericano,iberoamericano, en sus masnobles y egregias
figuras, ante la discriminaci6nracial, puede resumirse con palabras
del humanista don Alfonso Reyes, del socidlogo y antropdlogo don
FernandoOrtiz y de José Marti, el Apostol.  
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Don Alfonso Reyes, ‘‘el mexicano universal’, expone que no
hay mdsraza que la raza humana. Y en su Discurso porla lengua su-
braya: ‘‘En el orden dela aptitud, sdlo la diferente oportunidad de
la cultura puede diversificar a los hombres, y no la pigmentacion
de la piel u otras pamplinas que la propagandapolitica arguye en

excusa de sus crimenes’’.
Don FernandoOrtiz, pensador cubano,consu elocuencia y sa-

piencia, proclama:

No se ha demostrado quea cada raza humanacorrespondaun almadelcolor

de la piel de aquélla. No hay procedimientoscientificos para establecer di-

ferencias mentales entre los cuerpos humanos que se dicen razas. No puede

afirmarse, por tanto, que una raza sea congénitamente superioro inferior a

otra por su capacidad mental.

Y José Marti, pensador, patriota y, comoBolivar, varén solar de
Nuestra América,dira:

Nohayodio de razas, porque no hay razas. Los pensadorescanijos, los pensa-

dores de lampara, enhebrany recalientanlas razas de librerfa, que el viajero

justo y el observadorcordial buscan en vano enla justicia de la Naturaleza,

donderesalta, en el amorvictorioso y el apetito turbulento,la identidad uni-

versal del hombre. El alma emanaigual y eterna de los cuerpos diversos en

formay color.

Aplaudimosel pensamientolatinoamericano, iberoamericano,

que es el de Betances, el de Ruiz Belvis, el de nuestros abolicio-

nistas, aqui enunciado y simbolizado por don Alfonso Reyes y don

Fernando Ortiz. Aceptamos y aplaudimosla riqueza conceptualde

raiz democratica que culminaen la expresion de Marti sobre unos

mismos derechos humanos,naturales y legales, y la identidad uni-

versal del hombre.
Tengamospresente el cuadro La escuela del maestro Rafael, de

don Francisco Oller, pintado en los anos 1891-92. Ahi vemosal

mentor con su mirada honda,reflexiva, rodeado devarios ninos de

pigmentaciones diversas, unos sonrientes, unolloroso. En las pare-

des cuelgan cuadrosreligiososy, al fondo, cae un chorrode luz; lejos

aparece un pedazo decielo, aquel cielo que el poligrafo don Ale-

jandro Tapiay Rivera llam6 en Mis memorias‘‘elcielo del maestro

Rafael’’.
A proposito de la estampa humanay del cuadro en general,

apuntael poeta y critico doctor Josemilio Gonzalez, que Oller esta
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atento la “‘tarea historica de fraguarla conciencia nacional’ y que
su obra, es ‘‘una exploraci6n en busca de nuestra identidad..., un
ensayo de esbozarlos lineamientos de nuestro ser..., una tentativa

de definir la vision puertorriquena de la realidad’’.
El cuadro La escuela del maestro Rafael, afirmamos nosotros,

correspondea la teoria estética de Oller, quien sostuvo:

Elartista... tiene la obligaci6n de servir..., su cuadro deberser un libro que

instruya, que sirva para mejorar la condici6n humana, que fustigue el mal,

que ensalce el bien, por lo que defino el arte comola representaci6n de la

naturaleza en bien de la humanidad.

Cuando la Corte Suprema de Estados Unidosafirma en 1857
quelos negros no podian reclamarderechos 0 privilegios garantiza-
dos por la Constituci6n, ya hacia cuarenta y siete anos que Rafael

Cordero, este negro iluminadorde conciencias, aleccionaba a ninos

negros y a ninos blancos en su escuela en la Calle Luna nimero 68

(hoy nam. 315), en el hist6rico San Juan de Puerto Rico. Y su ac-

titud y su ejemplo civico se adelantan en casi unsiglo y cuarto la

decision antidiscriminatoria firmada porel honorable juez Warren
en 1954.

Y porque aquella ensenanzase realiza en un plano de convi-

vencia, de democracia, de generosidad, nos parece, en su época,

verdaderamente revolucionaria.

Apostol ardiente de la instruccién

araci Cordero nace el 24 de octubre de 1790 en San Juan. Es

hijo del artesano de la capital Lucas Cordero y de Rita Molina, are-
cibena “‘los dos, maestros’’. De sus padres recoge el conocimiento
que tuvo la inteligencia de enriquecer y generosamente transmitir
asus discipulos. Tabaquero,es, sobre todo, maestro, que comienza
su siembra fecunda muchoantes de que el Gobierno Superior de la
Isla de Puerto Rico organizara, hacia 1845, la ensenanza primaria.

Cordero funda en 1810 en San Juan esa escuela casi gratuita
para ninos y ese hogarescolar esta en funci6n hasta 1868, cuando
muereel educador(S de julio). Su hermana Celestina, maestra que
en su escuela educ6 a mas de cien nifas, merece también nuestro
homenaje.

Subrayémoslo: en el siglo pasado, en San Juan de Puerto Rico,
durante cincuenta y ocho afos, mas de mediosiglo, un educador de  
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piel negra ilumina las conciencias de nifos negros y blancos, hijos
de ricos e hijos de pobres, mientras los inicia en un programa de
lectura, caligrafia, doctrina cristiana y aritmética.

Verdad que el mismo Cordero decia: ‘“Yo tumboel arboly lo
descortezo; manos mas hdbiles que las mias se encargarande labrar
la maderay darle barniz’’. Lenguaje metaforico, simbdlico,sencillo
y trascendental, el de Cordero.

Su discipulo Sotero Figueroa, vinculado a José Marti, y cuya
obraperiodistica y patridtica pertenece tanto a Cuba comoa Puerto
Rico, se refiere al maestro Cordero como

al apéstol masardiente y desinteresado dela instrucci6n primaria enesta Is-

la; al prototipo de la honradez, que vio desfilar con respeto por su humilde

escuela a mas de dos generaciones dvidas de aprender, mas que ser sabias,

rectas y pundonorosas;al pobre hijo del pueblo, marcado conelsello dela de-

gradacion (...piel negra) que se levanta del nivel comun, sobrepuja en consi-

deraci6na la generalidad de sus paisanos,y por su propio y exclusivo esfuerzo

escribe su nombre enel templo inmortal de nuestros benefactores.

Otros discipulos de Cordero

A\pemas deSotero Figueroa,équiénesfueron otrosde los discipu-
los de Cordero? Constituyen realmente una constelacién puerto-
rriquena dela inteligencia,la culturay el patriotismo. Juzguese por
este recuento que haceel historiador don Salvador Brau en una ve-
lada celebrada en el Ateneo Puertorriqueno en 1891:

Alejandro \lamaba el maestro Rafael al bidgrafo de Campeche y de Power;

Roman deciale al futuro constituyente, tratandolos, a ellos y a sus demas

discipulos con la misma familiar sencillez que los tratara en la escuela. Y

ellos le correspondiancontalfilial respeto, que atin se recuerdaal coronel

Espino,prescindiendo de su militar temperamento y de su autoritarismo de

corregidor, para contestaral ‘‘iAdiés Cayetano!”’ del anciano obrero,llevan-

do la manoal jipijapa y repitiendo la frase sacramental de la escuela: *‘La

bendici6n, maestro’’.

La historiadora y patriota doctora Isabel Gutiérrez del Arroyo
completa esa pagina de este modo:a lo que el maestro Rafael res-
pondia: ‘Dios te bendiga, Cayetano’.

Y comenta la admirada educadora:

iOh admirable subversi6n de jerarqufas! iOh supremocriterio jerarquizante

de los principios éticos de rafz cristiana! Pienso que un régimen democratico
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podrd serlo de veras slo cuandosus constituyentes, gobernantes y goberna-

dos, reconozcanenlo profundodesus concienciassu condici6n de criaturas,

vinculofilial que los obliga a amarse y compartir como hermanos a todos los

niveles...

A propésito del hecho que el maestro Cordero poniaal nino

Tapia a estudiar ‘‘a la sombra de una parra que habia en el pa-

tio’’ — como recordaba en una conversaci6n la educadoraantillana

Carmen Durdn- contaba Tapiay Rivera, el poeta y conferencista,
autor de las trascendentales Conferencias sobre estética y literatura,
que elogia Pedro Henriquez Urena, que un dia preguntoa su anti-
guo mentor ‘“‘qué capricho o idea le habia inducido a ponerlo bajo
la parra a estudiar’.

A lo que comento Cordero:

Yo notaba, Alejandro, quelefas con extremadaaficidn versos, me pareci6 adi-

vinartu destino, y comosé quea los poetas les gusta el verde de los campos,

las flores, las fuentes y las arboledas, el canto de los pdjaros, en fin, todo ese

riquisimoconcierto que ostenta la naturaleza, y como yo noteniani fuentes,

ni drboles,niflores, te sentaba para halagarte, a la sombra de la humilde parra

del patio de mi casa.

Comentael poligrafo: ‘iQue pasaje tan bello! iBendita sea
tu memoria, venerable varén!’’. Y reitera: ‘‘...el maestro, al pe-

netrar mi gusto porlo bello y contemplativo, revelaba queel sentido
estético iba masalld de su escasa instruccion,y tenia lo que debemos
llamar un alma quesabia amarlo bello y estimar a quien lo amase;
sabia la manera de educarel corazon’’.

EI critico, profesor y poeta, doctor Cesdreo Rosa Nieves alude
a otros discfpulos: a don José Julian Acosta, historiador y abolicio-
nista; a don Manuelde Elzaburu,presidente del Ateneo Puertorri-

queno;al doctor Francisco del Valle Atiles, y a don Lorenzo Puente
Acosta.

Una emotiva semblanza

En 1868, muerto el generoso educador, su discipulo Lorenzo
Puente Acosta publica una emotiva semblanza quetitula Biografia
del maestro Rafael Cordero, enriquecida con un apéndice de don
Alejandro Tapia y Rivera y con uneditorial del periddico Las Anti-
las, correspondienteal 10 de junio de 1867.  
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La dedicatoria da la tonica de la semblanza que deseamosre-

cordarporsu antigiiedady por su valor personal. Se refiere a: ‘‘La

veneraci6na la virtud, el respeto hacia el hombre de bien que se
consagra, comoel divino Maestro, a ensenaral que nosabe,a de-
rramarenel corazon de la nifez las maximasdela caridad, el amor
al saber,a la gloria,a la patria...’’.

Consagrado este texto a eternizar la memoria de Cordero,

asi prosigue Puente Acosta:

iVosotros, los que habéis aprendido a conocerla palabra en los humildes ban-

cos de su escuela, bendecid su memoria!

iVosotros, los que habéis besado su manoenlosdias risuefosde la infancia,

honradsu sepulcro!

iVosotros, los que habéis elevadola primera oraci6n a Dios bajo la humilde

“parra’’ del patio de su casa,gloriadlo en la patria...!

Este discipulo llama a Cordero: var6n virtuoso, nazareno es-
pontdneo dela instruccién publica, Benemérito de la Patria. Afirma

paraelogiarlo: ‘‘Los hombres como él no mueren nunca’’. Y juzga

los cincuenta y ocho afios de labor pedagogica del mentor puerto-
rriquefo ‘‘la mejor apoteosis de nuestro maestro’’. Revela que

Cordero admir6 a san Antonio de Padua —en quien cree haberen-

contradoestimulopara el quchacer pedagogico— y a nuestro pintor
del siglo xvi, José Campeche.

Puente Acosta nos narra dos muysignificativas anécdotas que
develan algunas virtudes del Maestro Cordero:la primera:

Eran las nueve de la mafiana del 14 del mes de enero de este afo (68).

Lleg6 un pobrea las puertas del maestro Rafael, en momentos en que se dis-

ponia a almorzar. Not6 en el semblante demacradodel pobre el hambre y en

su vestido la miseria. El maestro Rafael, por uno de esos rasgosfilantr6picos

que tantole distinguian, dio su almuerzo al mendigo y ademas le facilit6 una

camisa, un pantal6ny unrealde vell6n. E! pobre al retirarse besla mano del

maestro Rafael con unalagrima degratitud.

La segunda:

Cuando la Sociedad Econémica de AmigosdelPais dio el premio de virtud, su

valor $100, al Maestro Rafael, éste lo admitio de buen grado.Pero, équé hizo

con esa cantidad? Dedic6 50 pesos para vestir, calzar y facilitar libros a sus

discfpulos mas pobres y los otros 50 pesoslos reparti6 entre los limosneros de

esta capital, para cuyo objetolos cit6 un domingovaliéndose desus discipulos

y amigos.
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Y comentael narrador: ‘‘iSublime arranque deun almabienhe-
chora! iHermoso desprendimiento digno del maestro Rafael! iCo-

rona de caridad quesolo cifensobresufrente los hombres justos!”’.

Honoresal obrero

YY Prudencio Rivera Martinez, tabaquero, luego comisionadodel

Trabajo de Puerto Rico,dicta en el Casino Rafael Cordero de San
Juan, en 1932, una conferencia en homenaje al virtuoso educador

y en ella compara la obra del maestro puertorriquenocon la del
educadornegro norteamericano Booker T. Washington,y la escuela
fundadaenla Calle Luna, conel Instituto Tuskegee de Alabama,
creado en 1881.

Planteael conferencista la hipGtesis de que en Puerto Rico no se
haya ‘‘ahondadoenlosprejuicios y distinciones de razas’’, gracias
a la obra de “‘aquel dulce pastor de almasinfantiles que acariciaba
igualmentela frente de un nifio negro quela de un nifo blanco’.

Conorgullo y gratitud habla Rivera Martinez sobrela faceta del

tabaquero en Cordero. ‘‘Pudiéramos decir —afirma—, que... fue
el primer tabaquero en Puerto Rico quenosdio honoresy glorias
a la clase,al oficio’’. Lo ve como‘‘uno delos precursores dela in-

teligencia, de la educaci6n y delas grandes obras en que habria de

intervenir ms tardeel ntcleo de obreros puertorriquenos, dedica-
dos a la industria del tabaco’’.

Y nosdibuja este cuadro en cuyo centro ubica a Cordero:

Junto a su tosca mesa de trabajo, con su pafuelo atado a la cabeza a guisa de

turbante, para prevenirse contra el resfriado, se pasaba las horassin limite,

las semanas y los afos, con sus brazos en movimiento ocupando sus manos

en la noble tarea de torcer hojas de tabaco para convertirlas en ‘‘jumasos’’,

“‘boliches’’ 0 ‘‘mochingos’’, pues éstos eran los nombres que despectivamente

se aplicaban en su época los cigarros de ruda elaboraci6n,y los cuales el

mismo Cordero aplicaba a su producto. Mientras esto hacfa, los ojos de su

alma, comosi fueran los de un visionario, estabanfijos en el futuro. Su tarea

de tabaquerola desempefiaba simultaneamentecon sutarea de instructor de

los nifios. Y desde elsitio estratégico que ocupaba en aquel humilderecinto,

vigilaba solicitamente el curso de aquella nifiez inquietay bulliciosa.

Crece en entusiasmo el comentario y Rivera Martinez evocaal
Apostol José Marti junto a los tabaqueros de Tampa:

Quesu espiritu generoso y de bondad estuvo siempre con nosotros eneltaller

y en nuestras empresas civicas y de emancipaciOn, no podria negarse. Taba-  
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queros fueron los que con Martf y otros compatriotas cubanoselaboraron y

prepararonla revoluci6n que hizo a Cuba soberana,labor quese llev6 a cabo

en los grandestalleres de tabaquerfa de New York, Tampa, y Cayo Hueso,

y con la contribuci6n econémica més generosa que podia, cuando Martilefa

personalmente sus vibrantes arengas en nuestra tabaqueria. En esos grupos

no faltaba la decidida accién y la contribuci6n modestadel tabaqueropuerto-

rriqueno.

Rivera Martinez alude finalmente a obreros puertorriquenos
que hanenriquecido la cultura nacional como Pedro Carlos Timo-
thée, educadory escritor; Tomas Carri6n Maduro,orador,escritor

y legislador; José Ferrer y Ferrer, oradory escritor, Ram6n Romero
Rosa,tipdgrafo y escritor; Felipe Dessus, periodista y poeta.

En época contempordanea

En época contempordnea han honrado a Rafael Cordero, entre

otros, Arturo Schomburg,Ricardo E. Alegria, Flor Pineiro de Rive-
ra, Pedro C. Timothée, Joaquin A. Becerril, Santiago Maunez Viz-

carrondo,el doctor Osiris Delgadoy el historiador de arte doctor
Arturo Davila. Se constituy6 el Comité del Bicentenario del Maes-

tro Rafael Cordero —unode cuyos miembroses el doctor Carmelo
Delgado Cintrény con la Resoluci6n Conjunta 460 del 22 de agos-
to de 1990 en la Legislatura de Puerto Rico, se proclama el Ano
del Bicentenario del Maestro Rafael Cordero y Molina (gracias en
parte al senador por Humacao,Gilberto Rivera Ortiz).

Ruth Vasallo,finisimasensibilidad estética e infatigable estimu-

lo vivo dela cultura antillana, organiza una significativa exposicion

sobre el educadorconilustraciones de Jack Delano. José Antonio

Torres Martin6, esa entranabley poliédrica personalidaddelas ar-
tes, en la fecha exacta del Bicentenario (24 de octubre de 1990),
dibuja en El Nuevo Dia unavaliosa estampa del mentor.

Sobre los derechos humanos

Ls figura de Rafael Cordero nos obliga a pensar en algunos de

los grandes ideales de la humanidad comola pazy la justicia. Para

lograresos ideales existen, sabemos, organismos internacionales.

Unoes la UNESCO,establecida ‘‘conelfin de asegurar el respe-

to universala la justicia, a la ley, a los derechos humanosy

a

las

libertades fundamentales..., sin distincién de raza..., sexo, idioma  
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oreligidn...’’. Para esto, la UNESCO ‘‘da impulso a la educacionpo-
pular’’, a Ja ‘‘formaci6n preprimaria’’, al concepto de *‘educacion
permanente’’.

Y la UNESCO es uno de los organismos de las Naciones Unidas,

cuya Declaraci6n Universal de los Derechos Humanosfue aproba-
da en 1948 porlos cincuenta y seis paises que entonces constituian
esa institucion internacional.

Permitanme respetuosamenterecordarel articulo 26 de esa De-
claracion Universal:

Toda personatiene derecho a la educacién. La educaci6n debe ser gratuita,

al menos en lo concerniente a la instruccién elemental y fundamental. La

instrucci6n elemental sera obligatoria...

La educacién tendré por objeto el pleno desarrollo de la personalidad

humanayel fortalecimiento del respeto a los derechos del hombrey a lasli-

bertades fundamentales; favorecer4 la comprensi6n, la tolerancia y la amistad

entre todaslas nacionesytodoslos grupos étnicos 0 religiosos, y promoverd el

desarrollo de las actividades de las Naciones Unidaspara el mantenimiento

de la paz.

Si viviera entre nosotros Cordero, podriamosafirmar que, des-
de su perspectiva, con sus esfuerzos, con su heroismo moral, en su

escuela en la Calle Luna, nimero 168,del historico San Juan de
Puerto Rico, estaba colaborando conlas ingentes, con las funda-

mentales jornadas de las Naciones Unidas,de la UNESCO,porla paz,

porla justicia y porla libertad.

Los que sohamos y nos esforzamos por una universidad
académicamenteexcelente, universidad de ciencia y conciencia, for-
jadora de la mujer integra y el hombre completo, una universidad
libertadora, aut6noma,quesirva la patria y sirva a la humanidad,
sabemosque esto se logrard, con mas certidumbre,si hay mentores
como Rafael Cordero, consagrados a educarla infancia, a cuidar

sus raices. a cultivar su alma.

En el ara inmortal

En el ara inmortalde los mas auténticos vigias, de los forjadores
del alma de Nuestra América, la América mestiza, estan nombres

como los de Eugenio Maria de Hostos, Simén Rodriguez, José de

la Luz y Caballero, Benito Pablo Juarez, Justo Sierra, José Car-

los Mariategui, Enrique Rod6, José Marti, Alfredo Aguayo, Pedro  
 
 

Significacién de Rafael Cordero, maestro puertorriqueno 233

Henriquez Urena, Gabriela Mistral, Margot Arce de Vazquez, Je-

sualdo Sosa, Paulo Freire y otros. Y cerca, muy cercaestan losar-

tesanos del espiritu, quienes como Rafael Cordero, humildemente,

metaf6ricamente, claman: ‘‘Yo tumboel Arbol, lo descortezo, ma-

nos mas habiles que las mfas se encargaran de labrar la madera y

darle el barniz’’.
Estan, estardn esos humildes artesanos en el corazon de ese al-

tar, no por benevolencia, no por generosidad de algunos hombres.

iEstn y estardn por dictamenes dela verdad, por razonesdela jus-

ticia, por juicios dela historia!
Entre esos maestros de Nuestra América, la América mestiza,

ecuménica, he mencionadoa la egregia figura de Simon Rodriguez

(1771-1854), contempordneo de Cordero, el mentor de Bolivar, a

quien en la famosa Epistola de Pativilca le comenta el Libertador:

iCon qué avidez habrd seguido usted mis pasos, dirigidos muy anticipadamen-

te por Vuestra Merced! Vuestra Merced form6 mi coraz6n parala libertad,

parala justicia, para lo grande, para lo hermoso. Yo he seguido el sendero

que usted mesefald.

Sotero Figueroa, Tapia y Rivera, Puente Acosta han escrito co-

mentarios, en su esfera, equivalentes a ésos de Bolivar para Simén

Rodriguez.
Nos informael historiador cubanoSalvador Morales que Simon

Rodriguez ‘‘no sdlo fue maestro de Bolivar, sino de toda una ge-

neracion decriollos tanto pobres como acomodados’’. El maestro

caraqueno, sabemos, se consagr6 a la ensefanza popular, demo-

crtica, en su ruta por Colombia, Perd, Bolivia, Ecuador y Chile.

Tuvointerés especial en instruir y en educar*‘a los nifos pobres, a

los nifios indios, negros y mestizos para crearles conciencia social’.

No dudo que Simén Rodriguez, de quien afirma el historia-

dor Morales que‘‘solicita la arcilla que desea moldear en su em-

pefio educador’’ —lenguaje metaf6rico que trae ecos de palabras

de Cordero—, Sim6n Rodriguez, que escribe ‘‘dénsemelos mucha-

chos pobres que los hacendadosdeclarenlibres al nacer, que no

puedanensefar o abandonen por rudos’’, esta otra presencia para-

digmatica de maestros que encarnalas palabras de José Marti con

los pobres dela tierra/ quiero yo mi suerte echar, Sim6n Rodriguez

hubiera aplaudido con entusiasmo, fervorosamente, de haberla co-

nocido, la obra fecunda, de heroismo moral, revolucionaria, que

realizabaen elaula y fuera del aula, el maestro puertorriqueno Ra-

fael Cordero.
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Y porsu color, Cordero tiene también la honra de pertenecer a
otra constelacidn de personalidades, héroes negros dela cultura,las
artes, y defensores de los derechos humanos. Enella resplandecen,

entre otros: Wole Soyinka, poeta, ensayista, dramaturgo, novelis-

ta negro de Nigeria, Premio Nobel de Literatura (1986); Nelson
Mandela, militante, abanderadodela libertad (comoel arzobispo
anglicano Desmond Tutu, especialmente en Africa del Sur); el re-

verendo Martin Luther King, apdstol de la Paz; Benjamin Mays y

Mordecai Johnson, eminentes educadores estadounidenses; James

Weldon Johnson, Langston Hughes, quien clama Yo también canto,
América./ Yo soy el hermanonegro, el poeta caribenoy universal Ni-
colds Guillén, y ahora Derek Walcott, de Santa Lucia, Premio Nobel

de Literatura en 1992.

Podria ampliarse esa lista. No puedo dejar de rendirle hono-

res al civilista, preocupado porla educaci6n de su pueblo,el Titan
de Bronce, Antonio Maceo; a su senora madre,la heroina Mariana

Grajales; a Juan Gualberto Gomez,alter ego de Marti; a Alejan-
dro Pétion; a esos simbolos dela cultura negra, antillana, Grego-
rio Luper6ny Pedro Mir, y a personalidades puertorriquenas como
José Campeche, Baldorioty de Castro, al Patriarca Betances, Mo-
rel Campos,Sylvia del Villar, Francisco Gonzalo Marin, Pachin,y
Arturo Schomburg, entre otros.

... YJuan Garrido

Tamainsuscita Rafael Corderoel recuerdo de Juan Garrido,cu-
yas hazanasexalta en unlibro reciente, el fecundoy prestigiosohis-
toriador, arquedlogo, humanista y gestor de innumerables activida-
des culturales, doctor Ricardo E. Alegria. ‘‘Juan Garrido —cito a
Alegria— es hasta ahora el primer negroafricano conocido en pa-
sar al Nuevo Mundo el primernegro libre en América’. Sabemos
que Juan Garrido vienedelAfrica a Lisboa‘‘de su voluntad’’, es de-
cir, ‘‘libre’’, a fines del siglo xv, hacia 1494-1495. Pasa Sevilla y
luego a La Espanola (Santo Domingo). Estara con Juan Ponce de
Len en la conquista de Puerto Rico (1508-1510) y lo acompanara a
la Florida. Sera un conquistador junto a Hernan Cortés en la Nue-
va Espafia y quedard inmortalizado porel pintor Diego Rivera en
un mural que hemos visto en el Palacio Presidencial en Ciudad de
México. Juan Garridoes el primero en sembrartrigo ‘‘con éxito en
La Nueva Espafia y probablemente en toda América’’.  
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Siembra el conquistador Garrido —ahora dicho con palabras

que Alegria toma del historiador Francisco Lopez de Gomara

(1552),

en un huertotres granos de trigo que hall6 en un saco de arroz; nacieron...

dos, y uno de ellos tuvo ciento ochenta granos. Tornaron luego a sembrar

aquellos granos, y poco a poco hay infinito trigo: da unociento,y trescien-

tos;... hay muchascogidas por afio. A un negrose debe tanto bien.

Confieso mi emoci6ny orgullo al saber que un negrolibre y

conquistadoren la historia de las Américas, Juan Garrido, fue el

primer hombre en sembrary cosechartrigo en Coyoacan, México,

las Américas, como fue Rafael Cordero el primero, en otro plano,

en sembrarideasenel almade varias generaciones puertorriquenas

delsiglo xix.

Gratitud e invocacién

Ex misuniversaldelos pensadores puertorriquenos, Maestro de

América, peregrino dela libertad y varén de epopeya moral, cuya

obra, segiin Gregorio Luper6n, mds que meritoria fue sagrada, don

Eugenio Maria de Hostos, escribio:

El hombreno deja de ser hombre porser de color claro u oscuro. .., porque

proceda de tronocaucdsico 0 mongélico, americano 0 malayo. Cualquiera sea

su color, en cualquierparte es el mismoserracional, el ser humano;en todas

partes es un ser de derecho natural y en todaspartes se le debe el reconoci-

mientodesus derechos naturales.

Escritas en 1876, esas palabras de Hostos parecen talladas en

mérmol0 en broncepara un homenajeal maestro Rafael Cordero.

En la hora actual meditemossobre el sentido de aquel “‘vivir

egregio’’, de aquel mentor, presente en estos versos de José Gual-

berto Padilla, ‘‘El Caribe’’:

Pobre y humilde artesano

de oscuro y modesto nombre,

hubo en Borinquen un hombre

caritativo y cristiano:

conla dadiva en la mano

y en el coraz6nla calma,

cifié por Gnica palma

la pura y dulce alegrfa
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con que sus dones hacia

para provechodel alma.

Es una historia de ayer,

que esta viva en la memoria;

ain recuerdanesa historia

los que nos dieronel ser.

Ellos que pudieron ver

que el modesto menestral

en combate desigual

con el tiempoy la ignorancia

a la pobre tierna infancia

dabael panintelectual.

Sacerdote de la idea,

de la ilustraci6n obrero,

tuvo el noble tabaquero

la fe que redime crea.

(‘El Maestro Rafael’’)

Expresamos nuestra profundagratitud a la vida, a la historia,
al Creador, por la existencia fecunda de este escultor —voz que

nos llega por lo menos desde los dias de Sdcrates— de este talla-
dor, despertador de conciencias, sembradordela letra libertadora,

dignificador del trabajo manual —porque es tabaquero—, hombre

consagradoa los altos valores morales y fundadorde patria. Lo elo-
gia el ensayista don AntonioS. Pedreira. ‘‘Benemérito y virtuoso’’,
lo describe el historiador, don Salvador Brau. Y el Apostolantilla-
no, José Marti, lo invoca como‘‘Santo maestro Rafael’’

Danos, humilde varén de nombre inmarcesible, desde tu cie-

lo, de tu generosidad, de tu reciedumbre moral,de tu fe en el hom-

bre, de aquella lumbreinterior que te guiaba en el esfuerzo heroico
porla cultura, porla justicia, por la patria nuestray antillana.
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AUTO Y HETEROIMAGENEN LOS ESCRITOS
DE EUGENIO MARIA DE HOSTOS

Por Adriana ARPINI

CRICYT, ARGENTINA

OS PROPONEMOS ABORDAR unade las expresiones de la proble-

IN iostica social del siglo xix latinoamericanoa través de los es-
critos de Eugenio Maria de Hostos. Ello impone una doblelimi-
tacion, temporal y espacial, que nos ubica enla particular situacion
sociohist6rica de las Antillas espafolas durante la segunda mitad de

ese siglo.
Ahora bien, al estudiar las formas de auto y heterorreco-

nocimiento social a través de la obra de un autor, es necesario te-

ner en cuenta, en primerlugar, el caracter mediador de toda pro-

ducci6nescritural. Ello permite advertir el doble fendmenoporel

cual las expresiones discursivas manifiestan-ocultan el sistema de

contradicciones que atraviesanla realidad social de una época. De

modo que el discurso no presenta un desarrollo lineal, sino que

se muestra como un complejo entretejido de voces (expresamen-
te referidas, reformuladas o aunsilenciadas) que obligan a tener en
cuenta el ‘‘universo discursivo’’ epocal. Tal universo es expresion,
manifestaci6n o reflejo de las contradicciones y de la conflictividad
que son propias dela vida social. Atendiendo a esto se puedeafir-
mar que hay siempre undiscurso actual o potencialantitético res-

pecto de otro, porlo generalel vigente.!
Al tomar comopuntode partida la productividad escritural co-

mo unadelas formas de mediacién dentro de la trama social, es

posible, por unaparte, calar en el momento mismodela producti-

vidad, y, porla otra, desplazar el centro desde la idea comoporta-

dora de un sentido,al sujeto social quela refiere, o la reformula, o

1 Cf. Arturo Andrés Roig, Narrativa y cotidianidad, Quito, Cuadernos del Chas-

qui, 1984, p. 15.  
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la silencia.2 De este modoes posible reconstruir las tensiones ideo-
légicas y sociales desde el momento en que eltexto fue construi-
do y esbozarlos discursos alternativos, alcanzando una visidn mas

completadel sistema de conexiones y valoraciones de la época.

Abordarla cultura de sectores populares diversos conloscri-
terios metodolégicos propuestos nos coloca frente a un caso de
‘‘identidad atribuida’’,? pero no en elsentido delo que el‘‘otro”’
piensa de ‘‘nosotros’’, sino en el sentido de cémoel “‘nosotros’’,

del cual el autor es representante,caracteriza al‘‘otro’’ social, que
poneen juego prejuicios y deformacionespropios dela actitud pa-
ternalista, ejercida, por ejemplo,en los intentos de reforma educa-
tiva.

1. Periodizacién delos escritos hostosianos.

Producci6n ensayistica y sistematica

La figura y los escritos del puertorriquenio Eugenio Maria de Hos-
tos (1836-1903) resultan particularmenteinteresantes parael abor-

daje de esta etapadela historia politicosocial de las Antillas, ya que
se abocé, a través de la teoria y de la accion, a laborarporla in-
dependencia de Cuba,porla dignificacion de Puerto Rico porla
educacién en Santo Domingo. Si bien es fundamentalmente por
esta ultima —la tarea de educador— que Hostos haalcanzadore-

conocimiento, no solo en las Antillas, sino en toda América, nos

atrevemosa afirmarque esa es solo una delas facetas de su enérgi-
ca personalidad. Lo mds importante de su producci6n escritural y
de su actividad publica estuvodirigido a luchar porla independen-
cia de Puerto Rico y Cuba, porla unidad delas Antillas y, asu modo,
contra la penetracién estadounidenseenla regidn. Sus escritos pe-
riodisticos, conferencias,articulos y ensayosliterarios, asi como nu-
merosas y muy vividas paginas de su Diario, dan testimonio de un
pensamientoatento al acaecerpolitico y social, respecto del cual
intenta ser un andlisis, pero también una respuesta, una propuesta
de accion.

Desde una 6ptica recuperadora de todaslas aristas de su pro-
fusa y densa producci6nescritural, es posible sintetizar la siguiente

2 Conrelaci6n a este punto puede consultarse la tematica de los ‘‘discursos

referidos’’ y de la “‘multiacentualidad del lenguaje’’, en Valentin Voloshinov, El

signo ideol6gicoy la filosofia del lenguaje, Buenos Aires, Nueva Visi6n, 1976.

3 Luis Alberto Romero, Los sectores popularesen las ciudades latinoamericanas:

la cuestiOn de la identidad (mimeografiado).  
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periodizacidn del pensamiento hostosiano. Una primera etapaju-
venil, de formaci6ny deintensa actividad politica, se prolonga hasta
1879. En 1852 inicia sus estudios en Espana donde, ademas,milita
junto los jdvenes progresistas que protagonizaron la Revolucién
de 1868. Con motivo del Grito de Lares (23 de de septiembre de
1868, en Puerto Rico) y el de Yara (10 de octubre del mismo ano,
en Cuba), que sorprenden a Hostos en Espaiia,inicia su actividad
de propagandista a favordela libertad de Cuba y Puerto Rico. En
su prédica sostiene quela transformacionpolitica es necesaria para
la transformacion social. Sus objetivos son, entonces, la indepen-

denciay la abolicidn de la esclavitud. Objetivos que defiende en su
peregrinaje por Sudamérica, Nueva York y Santo Domingo.

Entre 1879 y 1897 ubicamosla segunda etapa del pensamiento
hostosiano, caracterizada fundamentalmenteporla tarea de educa-
dor. A titulo de ejemplo, cabe recordarla intervencion de Hostos a
través de sus propuestas educativas que se concretan en Santo Do-

mingo entre 1879 y 1887, con la fundacion de la Escuela Normal,
institucidn desde la cual combatira el dogmatismoescolastico y los
prejuicios patriarcales de la época, mediante la implementacion de
modernastécnicas pedagdgicas, del métodocientifico de investiga-
cidn positiva y de la defensa de la educaci6nintegral de la mujer. A
partir de 1889 retomaesta laboren Chile, pais al que emigra cuando
el ascenso al poderdel dictador Ulises Heureaux(Lisis) modific6el
panoramapolitico de Santo Domingo.

Es durante este periodo que preparalas tres obras que forman

parte de su produccién sistematica: Tratado de sociologia (1883-
1901), Lecciones de Derecho Constitucional (1887) y Tratado de mo-
ral (1888).4

Enabril de 1898 sale de Chile con destino a Nueva York, donde

se inicia la tercera y Ultima etapa de su producci6n. Fundala Liga
de Patriotas Puertorriquenos apenas unos dias después dela inva-
si6n norteamericana a Puerto Rico (25 de julio de 1898). Ante tal
hecho, Hostos adopta una posici6n ética antes que politica. Cifra
sus esperanzas, por un lado,en la convocatoria a un plebiscito segin
las normasdel derecho internacional, en el que el pueblo puerto-
rriqueno pueda expresar libremente su voluntad. Por otro lado,
confia en la labor educativay civilizatoria de la Liga de Patriotas
para despertary potenciarlas fuerzas positivas de un puebloaletar-

gadoporelcoloniaje.

4 Eugenio Maria de Hostos, Obras completas, edici6n conmemorativa del Go-

bierno de Puerto Rico, La Habana,Cultural, 1939, 21 volumenes. 
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Sus escritos son expresion de un ideal de unidad antillana

y latinoamericana que se articula en torno a dos ejes, el de la

“‘descriptiva’’ y el de la ‘‘proyectiva’’ sociales. Como densas ex-
presiones discursivas, esos escritos manifiestan-ocultan el sistema

de contradicciones sociales de su época. Permiten, asi, reconocer
la imagendel sujeto social de cuya voz es portadorel autor,al mis-

mo tiempo que posibilitan reconstruir la imagen del “‘otro’’ social

al cual se dirige con intencion ya sea polémica, ya sea paternalista,
para descalificarlo socialmente 0 reconocerlo como necesitado de

educacion y conduccion.
La ‘‘densidad discursiva’’ de los escritos hostosianos se mani-

fiesta particularmente en lo que podriamos llamarsuproduccidnen-

sayistica (cartas, discursos, paginas del Diario, articulos destinados

a la prensa periddica). Entendemospor ensayo una forma de pro-

duccién del mensaje que no necesariamente respondea pautasde la

preceptiva literaria de la época sino que, enraizadaen susituaci6n
hist6rica concreta, engloba en un mismoespaciotextual al sujeto,
al objeto ya la practica, mostrando, indicando contrazos inconclu-

sos semejantes al gesto, una propuesta alternativa respecto delas
que hasta el momentohantenidovigencia. Porotra parte,los escri-
tos sistemdticos del puertorriqueno pueden ser considerados como

un esfuerzo por fundamentar tedricamente aquellas propuestas y

constituyen el nucleo filosdfico del discurso.
Nuestro tema quedainsertado, pues, dentro de la linea de in-

vestigaci6n de la Historia de las Ideas latinoamericanas, que tie-
ne su punto de partida en la concepcidn de la idea entendida co-
mo elementosignificativo, integrante de una estructura mas amplia

con connotaciones sociales, econdmicasy politicas, idea que pue-
de manifestarse comofilosofema, ideologia, vivencia, concepcion
del mundo,etc. Ello implica abrirse a la incorporaci6ndelas ideo-
logias y en particular de los grandes movimientosdeliberacidn e
integracion latinoamericanos, hecho que desborda la consideracion
académicaclasica, ya que da preferencia al abordaje de la Historia

de las Ideas comohistoria dela conciencia social latinoamericana.*
Implica ademasaceptarla tesis de Arturo Andrés Roig acer-

ca de quelasideasfilos6ficas tienen una llave de comprensién en
el pensamientosocial; de modo que reconocemos,porunaparte,la

5 Cf. conclusiones del Seminario de Historia de las Ideas, Quito, 1982, en Re-

vista de Historia de las Ideas (Quito, Casa de la Cultura Ecuatoriana, y Centro de

Estudios Latinoamericanos dela Pontificia Universidad Cat6lica del Ecuador), Se-

gunda €poca, nim. 4, pp. 257-259.  
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prioridad metodologica del pensamientosocial respecto del filosofi-
co, y por otra, que es el proceso social mismoel que da impulsoa la

filosofia para instalarse como saber decodificadory critico.*

La tarea que ahora proponemosgira en tornoa lossiguientes
ejes que, en términos generales, podemos enunciar comola carac-

terizacion‘‘sociocultural’’ del siglo xix antillano y las categorias de
“‘barbarie’’ y ‘‘civilizaciOn’’ en los escritos hostosianos.

Al encararestos puntosseré inevitable remitirnos, aunque solo
sea con intencion ejemplificadora, a los escritos de nuestro autor.

2. Caracterizaci6n sociocultural del

siglo x1x antillano

Desemosaclarar quela caracterizaciOndel siglo x1x como “‘siglo
cultural’ no coincide necesariamente conloslimites cronoldgicos
del mismo. Ademas,dicha caracterizacion se aparta por completo
de lo que podria ser una enumeraciony descripcidn de productos
culturales, o una enunciacién deinfluencias (cientificas, artisticas,

literarias) recibidas de otras épocas o lugares.
Por el contrario, tiene que ver con la constitucidn de los sujetos

sociales, sujetos que se definen porel lugar que ocupan dentro de
las relaciones de produccién, pero que también participan de habi-
tos, prdcticas, creencias, que no necesariamente derivan en forma

directa del proceso productivo.
Si nos circunscribimos a los limites espacio-temporales ya fija-

dos, debemosreconocer quela lucha por la hegemonia ocurre en
una sociedad multiforme, con marcadasfronterassociales, cultura-
les, raciales e inclusolingiiisticas. Sociedad que carga con la pesa-
da organizaci6n juridico-politica espanola, donde los esfuerzos por
la constitucidn de los Estados nacionales se hallan profundamente
condicionadospor el pasaje de la situacién de colonia hispanica a
la de dominio imperial estadounidense. Tal multiformidad social
produce una “‘visidn del mundo’’ en la que se mezclan y combi-
nan las marcas impresasporel conquistador ibérico, reformuladas
y/o modificadasporlos herederoscriollos, con las prefiguraciones
de las “‘burguesias’’ emergentesy las pautas introducidas por los
partidarios del nuevo imperio. De modo queel proceso de cons-
truccién de la hegemonja presenta unapluralidad de conexiones a

® Arturo AndrésRoig, ‘‘La Historia de las Ideascinco lustros después’’ , Revista

de Historia de las Ideas, edici6n facsimilar, Quito, Banco Central del Ecuador, 1984.   
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partir de las relaciones econdémicas, de los objetivos politicos y so-
ciales y de las posiciones adoptadasfrente a la invasion imperialista.
Tal procesose plantea en el plano simbédlico, por un lado, como lu-

cha contrala visidn cotidiana del mundo,es decir, contra los habitos
y practicas sociales heredados, en particular los que provienendela
tradicidn hispanica, y por otro lado, como la necesidad de prepa-

rar la voluntadyla inteligencia para una practica distinta. En este
marco cobransentidolos esfuerzosrealizados desde los sectores so-

ciales hegem6nicosen favorde lo quese dio en llamar‘‘superaci6n
intelectual y moral de las masas’’; esfuerzos que muchasveces cho-

caron con unaactitud poco receptiva porparte de éstas.’
Seria inutil intentar la comprensi6n de los sectores populares

sin tener en cuenta la dialéctica de sus relaciones con los sectores

hegemGnicosyconeltotal,’ en las que aparecen elementos de rup-

tura junto a elementosde continuidad. Se impone entonces consi-

derar la tesis acerca de queen esas relaciones, aun cuandoelse-

llo especifico sea la conflictividad, se desarrollaron habitos y prac-
ticas sociales que se regulan segun pautas impuestasporelsistema.

La determinaci6n delas practicas sociales implicaria, por una par-
te, la fijacién de limites desde los cuales se presiona en el sentido
de mantenery reproducirla estructura social vigente, sobre la base
del reconocimiento de convenciones mas 0 menostacitas, que sos-

tienen parcialmenteel vinculo entrelos sectores sociales antagoni-
cos. Pero, por otra parte, la presiGn se ejerce también contra los
limites, vehiculizando requerimientosporrealizar, los cuales cons-

tituyen una novedad queviene a fisurar 0 quebrardichaestructura.

La lucha porel podertendria lugar desde un contexto multideter-
minado.

Lasislas antillanas habiansidola plataforma de lanzamiento ha-
cia la conquista del continente, objetivo este ultimo colocado en el

centro delos intereses peninsulares. Descuidadosuvalorestratégi-
co por Espana,el archipiélago se convirtio rapidamente en sosegada
retaguardia imperial y fue objeto dela codicia de las nuevas poten-
cias en pleno proceso de expansion: Holanda, Francia, Inglaterra.

7 Cf. Pablo Gonzdlez Casanova, La hegemonia del pueblo y la lucha centroame-

ricana, Buenos Aires, Contrapunto, 1987 (Col. Biblioteca del Instituto de Relacio-

nes Internacionales); Néstor Garcia Canclini, éDe qué estamos hablando cuando

hablamos de lo popular?,s/f.

8 En este sentido Thompson propone una ‘“‘descripcién holistica’’; Edward

Thompson, Tradicion, revuelta y conciencia de clase, Barcelona, Critica, 1979, pp.

23-24.  
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Potencias que, junto a la penetracion progresivadelasislas, intro-
ducen la economia de plantacién.? La plantacién colonial consti-
tuy6 unsistema de explotaci6nagricola, destinado principalmente a
la producciénde aztcary café, basadoen un régimende explotacin
de mano deobra barata comoerala esclavitud; su eficacia como
sistema de produccion se extiende,en las Antillas, durante un lapso
que abarca aproximadamente desde 1750 hasta 1860. Nosreferi-
mos a lo que Manuel MorenoFraginals llama ‘‘plantacion con base
de trabajo esclavo’’, dondelos esclavos trabajan indistintamente en
el cultivo de la canay en el sector de procesamiento (habitualmente
un ingenio semimecanizadode tracci6n animal, que produce azucar

mascabado). Sdlo a partir de 1860 se aceleranlas transformaciones

en la secular estructura azucarera, de modo quehacia 1890 se pue-

den diferenciar, sobre todo en Cuba,la ‘‘moderna plantaci6n azu-

carera’’ destinada a producirla cana,del‘‘central’’, establecimien-

to industrial tecnificado, que suponeinversion de capital y produce
azticar crudo standard. La transicion operada a lo largo de esos
treinta anos conllevala desintegraciGn del sistema esclavista. Siste-

ma que,porotra parte, habria sido un obstaculo importantepara el
impulso independentista en la region."

El fenémenode la esclavitud fue una constante en el Caribe
durantetodala etapade la colonia hasta bien entradoel siglo x1x y

se encuentra estrechamenterelacionado conla industria sacarifera.
Seguin lo documenta Fernando Ortiz en su obra ya clasica, El

contrapunteo cubanodeltabacoy el azticar, el cultivo de la cana fue

introducido en La Espanola por Cristobal Colén en 1493, y poco

tiempo después, en 1506, ya se producenlos primerosaztcares des-
tinados al comercio con Espana. ‘‘Hay que recordarquelos prime-
ros ingenios eran impulsados por fuerza de sangre, por esclavos,
caballos o bueyes...’’, de modo que no es exageradodestacarla co-

rrelaciOn entre la tempranaintroducci6n de esclavos negros en esta
regién americanaconlos negocios azucareros. El régimenlegal de

9 Tulio Halperin Donghi, Reformaydisolucién de los imperios ibéricos 1750-

1850, Madrid, Alianza América, 1985, capitulo 14 ‘‘Las Antillas, un mundo

aparte’’.

10 Cf. Manuel MorenoFraginals, ‘‘Plantaciones en el Caribe: el caso de Cuba-

Puerto Rico-Santo Domingo (1860-1940)’’, en La historia como armay otros es-

tudios sobre esclavos, ingenios y plantaciones, Barcelona, Critica, 1983; del mismo

autor, El ingenio, el complejo econdémicosocial cubano del azicar, t. |, 1760-1860,

La Habana, UNESCO, 1964.  
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esclavitud negraenlas Antillas data de 1501 y se prolonga “‘sin con-
dena del trononi de la Iglesia’ hastael siglo x1x."

Ortiz utiliza el término ‘‘transculturaci6n’’ parareferirse a la
continua chorrera humanade negrosafricanos, de razas y culturas

diversas, procedentes de todas las comarcas costenas de Africa...
Todosellos arrancados de sus nicleossociales originarios y con sus
culturas destrozadas, oprimidas bajo el peso delas culturas aqui im-
perantes, comolas cafias de azicar son molidosentre las mazas de
los trapiches.”

Digamos, para completarel panorama, quetantoenlasislas co-
lonizadas por Espana comoenlas colonizadas por potenciasrivales,
el predominio numéricode esclavosafricanos fue una consecuencia

de la desaparicion casi completa de la poblaci6n autéctona. Hecho
que sera tematizadoenvisionesretrospectivasidilicas por parte de
los autores caribenosdelsiglo x1x, entre los cuales Hostos no cons-

tituye una excepcion.
A pesar del abatimiento, los negros esclavos encontraron a me-

nudo ocasiOn de liberarse. Las primeras sublevaciones en La Es-
panola tuvieronlugar ya en 1522, lo cual nos coloca ante un hecho

social pocas veces reconocido,la presencia de una poblacion de ne-
gros esclavos, importante numéricamente, que no siempre se mos-

tré sumisafrente los sistemas de control vigentes.
Si tomamos el ejemplo de Saint-Domingue enlas postrimerias

del siglo xvi, veremos que se encuentra poblada por medio mi-
ll6n de esclavos, la mayoria de los cuales trabaja en plantaciones;

por otra parte, entre los hombreslibres se encontraban unos cin-
cuenta mil affranchis (libertos) de color, con accesoa posiciones so-
ciales intermedias y también, aunque en reducido numero, a la gran
propiedad. Tal mosaico étnico y social genera tensiones intensas,
incluso dentro de los sectores hegemOnicos que, sin embargo,coin-
ciden en sostenerrigidos controles sociales, convirtiéndose en una
minoria abiertamente opresora que azuzalas diferencias sociales de
la mayoria paraevitar una accién cominencontra del orden vigen-
te. No obstante,en la ultima década del siglo los alzamientos de
esclavosy libres de color son un hechoirreversible. Basta recordar
los episodiosligadosa la figura de Toussaint Louverture, cuyo pro-
yecto politico mantiene, sin embargo, como base econdmicaelsis-
temade plantaciones. Sistema que noencuentra alternativa viable

11 Fernando Ortiz, Contrapunteo cubanodel tabacoy el azticar, Caracas, Biblio-

teca Ayacucho, 1978, pp. 288-313.

2 Jbid., p. 9.  
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ni atin después de la independencia de Haiti en 1804. Roto el lazo
colonial, se impusieron sistemas de control que asegurabanla disci-

plina de trabajo deloscultivateurs (ex esclavos) en las plantaciones.

Al cabo de unoscincuenta afios de constantes vicisitudes politicas

y conflictos sociales, el sistemase revela ineficaz; asi, al promediar

el siglo x1x la economiase torna irrevocablemente campesina. Ca-

be destacar que si bien el caso de Haiti constituye una excepcidn,

por cuantoelfin dela esclavitud tuvo lugar tempranamente como

resultado de un proceso de luchasocial,ello no signific6 un cambio

radical en el sistema de explotacién de mano de obra. Esta ulti-

ma caracteristica se repite en las otras Antillas que son de nuestro

interés: Puerto Rico y Cuba.
En Puerto Rico la expansién azucarera, que comienzaalrede-

dor de 1770 y se prolonga hasta mediados delsiglo siguiente, fue

posible porlas crecientes importaciones de esclavos. Sin embargo,

el sistema de plantacién acompans,en este caso, a otros sistemas

economicos, tales comolos‘‘contratos de agrego’’, por los cuales

los agregados, ‘‘hombreslibres’’, entraban a trabajar comopasto-

res de ganadoy dividian los frutos de su trabajo con el ‘‘padre de

agrego’’, duefio dela tierra y también del ganado. La relaciOnser-

vil no es suprimida, se mantiene sobre la base del endeudamiento.

Porotra parte, la expansidn del café, que disputola supremacia del

azucar, significé una adaptacin del sistema de agregos y un rela-

tivo crecimiento de la poblacidn autéctona. La causa abolicionista

fue abrazada por un grupo de jévenes cultos procedentedelos sec-

tores medios emergentes dela sociedad puertorriquena, entre los

cuales se encuentra nuestro autor.

En cambio,la plantacién es la protagonista de la economia Cu-

bana. Su expansion fue posible sobre la base de la incorporacion

de nuevosesclavos, los cuales constituyen a mediadosdelsiglo xIx

casi la mitad de la poblacion delaisla, a tal punto que el comer-

cio de esclavosllega a ocuparlos primeros planos de su economia.

La élite criolla verd con temorelpeligrodela ‘‘africanizacion’’, al

tiempo que la ecuacidn colonial —mastierras, mas esclavos, mas

azicar— empieza a ser cada vez menosrentablefrente a la codicia

de los negrerosy

a

las presiones britanicas en contra de la trata.

EIsiglo xix fue testigo de la profundizacion delas diferencias

sociales y raciales cubanas, que se manifestaron a través de alza-

mientosy conspiraciones enlas que intervinicron no s6lo los negros

esclavos, sino también negroslibres, pardos y blancos, sobre los que

se descarg6 todala fuerza de la represiony la sistematica aplicacion

de legislaciones cada vez masduras.
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Frente a la creciente pérdida de la viabilidad de la esclavitud,
los gruposcafetaleros mds ‘‘modernos’’ notuvieron inconveniente
en convertirse

a

las tesis abolicionistas. Una parte de los esclavos y
“‘colonosasiaticos’’ fueron liberadosporel Pacto del Zanjon (1878)
quepusofin a la Guerra de los Diez Afiosy recién en 1886 los dipu-
tados cubanos obtienen en las Cortes espafolasla aboliciéntotal,
aunque formal, de la esclavitud; habia comenzado a vislumbrarse
una alternativa: la inmigracién de campesinoslibres ofreceria ma-
no de obra abundantey barata, al tiempo que permitiria blanquear
la poblaci6n delaisla.

El problemadela esclavitud y las diversas formas que adopta-
ron los procesos abolicionistas en las Antillas espafolas abarcaron
la totalidad del siglo xix y ofrecieron todo un abanico deposibilida-
des diferentes. Sin embargo, aceptamosla tesis de Ciro Cardoso y
Héctor Pérez Brignoli acerca de queel telén de fondoesta dado por
un proceso de dimensiones macrohist6ricas y mundiales:el adveni-
miento del capitalismo como sistema dominante, que va penetran-
do progresivamentealsistema subordinadodel esclavismo colonial,
en etapa defranca disolucién, dando lugar a formas que implica-
ban gradosvariables de dependencia personal (agrego, aparceria,
arrendamiento).¥

Ensintesis, la plantaci6n esclavista colonial no alcanz6 un de-
sarrollo homogéneoentodaslasislas: en Puerto Rico crece a ritmo
muy moderado, mientras que en Cuballega a producir transforma-
ciones importantes en corto lapso; Haiti se convertira, aunque sélo
por un tiempoy en medio deagitaciones sociopoliticas, en la mayor
colonia de plantacién del Nuevo Mundo,extendiendosu influen-
cia sobre Santo Domingo. El sistema de produccién agricola basa-
do en la plantacionse halla, sin embargo, fuertemente marcado por
las modalidades de comercializaci6n impuestas por las metrépolis,
que procuranfortalecerel vinculo colonial dominante.

La transici6nde las formas coloniales a las neocoloniales —ca-
pitalismo periférico—presenté enla regionantillana caracteristi-
cas muypeculiares, ya que fue tardia y se encontré profundamente
condicionada porla ocupaci6n norteamericana. A titulo de ejem-
plo, recordemos que Puerto Rico pasasin interrupcién de unasi-
tuaci6ncoloniala otra porel Tratado de Paris (1898), en virtud del

® Ciro Cardoso y Héctor Pérez Brignoli, Historia econémica de América Latina,
tomoII, Economias de exportaci6n y desarrollo capitalista, Barcelona, Critica, 1984.
™ Términoutilizado por Ciro Cardoso y Héctor Pérez Brignoli.
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cual Espana cedelaisla a Estados Unidos. La exportacién de azticar
alcanzaré mayor auge despuésde la anexidn porla extensidn del
monocultivo bajo patrones netamentecapitalistas, que permitieron
el control de la mayorparte delas tierras aptas para el cultivo por
parte de unas pocas corporaciones norteamericanas. La evolucién
dominicanase encuentra envuelta en multiples vicisitudes, entre las

cuales no son excepcidnlosintentos de anexién promovidosenvista
de los intereses, aparentemente en pugna,dedistintos grupos den-

tro de la “‘clase’’ terrateniente —Pedro Santanasolicita en 1861 la
anexion a Espana y en 1868 Buenaventura Baezgestionala anexi6n
a Estados Unidos— hastala definitiva implantacién del monoculti-

vo durantela dictadura de Ulises Heureaux (1879-1899). Los efec-
tos de la ocupaci6n norteamericana en la zona, que se prolongan

hasta la actualidad, redundaron en la modificaci6n de la adminis-
tracion las finanzas publicas, la implementacidn de ventajas para
las inversiones extranjeras, la formaci6n de cuerpos militares des-
tinados a mantenerel ordeninterno y a funcionar como base de
sustentacion del poderpolitico.

3. Las categorias de ‘‘barbarie’’ y ‘‘civilizacién’’

en los escritos hostosianos

Latonalidad general dadaporla transici6n —tardia pero abrupta
en el caso de las Antillas— del vinculo colonial haciala situacion de
capitalismo periférico se manifest6, a nivel de las representaciones
simbGlicas, a través de reciprocidad y conflictividad entre los sec-
tores hegem6nicos y populares;tal es el caso del ensayo, al que ya

hemosaludido. A través de la producci6n ensayistica de los autores
caribenos —Hostos, Marti, Betances— es posible accedera la pro-
blemAtica que caracterizo al siglo x1x: la preocupaciOn puesta en la
busquedadela identidad nacional, por unaparte; y porla otra, los
esfuerzosporlograr la constitucién formal de los Estados.

Recordemos, de acuerdoa la periodizacion propuesta para la
porcion continental de Nuestra América, que después de las Gue-
tras de Independencia se abre un periodo, que ha de prolongar-
se hasta 1880, el interregno, durante el cual se pusieron en evi-
dencia, a raiz de las guerras civiles, profundas diferencias socia-
les que mostraron la heterogeneidad de la nacion. El ‘“‘pueblo’’ al
quese hace referencia al hablar de nacidn muestra una estructura
atravesada de conflictos, polarizada de un lado, por los sectores
hegemOnicos (conservadores y liberales) articulados en torno a un
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proyecto de Estado;y delotro, porlos sectores sociales emergentes

cuya presencia se va imponiendocon unafuerzatal, que fue obje-
to de temores constantes por parte de los grupospartidarios de la

unidady la estabilidad social. Esta problematica queda explicitada
simbolicamente por mediodela dicotomia ‘“‘civilizaci6n-barbarie’’.
Ambascategorias adquieren, en este momento,pleno sentido so-
cial, con lo que qued6 marcadoelpaso delo politico a lo social, del

momentoilustrado al romantico. Momento,este ultimo, caracteris-

tico del interregno. Dicha dicotomiaarticula los discursos politicos
y sociales expresadosa lo largo del siglo x1x latinoamericano en la

region continental porlos intelectuales ligados en su mayoria a los

sectores hegemonicos.

La dicotomia senalada aparece también en los escritos de Eu-

genio Maria de Hostos, tanto en la producci6n ensayistica como en
la sistematica, matizada en su contenido y en su funcion. Asi, el

término ‘‘barbarie’’ —enlos escritos anteriores a 1879— utilizado
para caracterizaral ‘‘pueblo inculto... al pueblo que no es pueblo

cuando,porsubstraccionescaprichosase insensatas, lo reducen sus
explotadores y sus enemigosa la porci6n ineducada... cuya igno-

rancia es responsabilidad de la porcionculta del pueblo’’.5

La dicotomia expresada aqui por Hostos identifica, en uno de
sus polos,a la “‘barbarie’’ conla “‘ignorancia’’, el ‘‘pueblo inculto’’,
la ‘‘porcidn ineducada’’ frente a loscuales se halla ‘‘la educaci6n’’,

“Ia porcion culta del pueblo’. Tal dicotomia podria explicarse en
primerainstancia, atendiendoal contexto hostosiano, como una de-
nuncia y un reclamoa la vez. Denunciadela situacion tradicional-
mente deprimida y de sumision de la sociedad puertorriquena, en
la que los gobernantes espanoles se opusieron sistematicamente a
implementar cualquier forma de educacion que fuera masalla de la
elemental, y el correlativo reclamo de unintelectual representativo
de una timida preburguesia naciente, que cifra todas sus esperan-
zas en queel progreso de la razon la cultura aparejara el progreso
economico,social y politico. Pero Hostos nos dice aun mas cuando
se refiere a un ‘‘pueb!o queno es pueblo”’, es decir a un pueblo secu-
larmente enajenado en todas sus manifestaciones, en su trabajo, en

su lengua, en su incapacidad para autorreconocerse y autovalorar-

se. Tal imagen delotro social lo muestra como totalmente carente
de identidad.

4 Eugenio Maria de Hostos, ‘‘Retrato de Francisco V. Aguilera’ (Caracas,

1876), en América:la lucha porla libertad, edici6n preparada y prologada por Ma-

nuel Maldonado Denis, México, Siglo XxI, 1980, p. 78.  
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Sin embargo, el estado de barbarie propio de los ‘‘pueblospri-
mitivos’’, es visto como ‘“‘enfermedad social’’ causada porel colo-
niaje:

...Nosotros no tenemos en comin con las verdaderas sociedades humanas otra

cosa queel principio inicial de la vida: todo lo demas es monstruosidad de

bosquejo condenadoa muerte... Esclavos azotadores de esclavos, todo, abso-

lutamente todo cuanto constituye la dignidad del ser humanolo perdimos en

la tarea secular de vengarenla espalda de nuestrosiervolos latigazos con que

nuestro amo nos mortificaba el alma.!®

Seria dificil encontrar entre los autores hispanoamericanos con-
tinentales, contemporaneos de Hostos, un fragmento semejante.
En él se dibuja la vision que el autor ticne de la sociedad escla-
vista antillana. Las categorias sociales se polarizan entre la socie-
dad esclavista (barbarie) por unlado las ‘‘verdaderas sociedades
humanas’’ (sociedadeslibres,civilizaci6n), por el otro. La expre-

sidn dicotémica‘‘barbarie-civilizacidn’’, que se presenta como una
constante a lo largo de toda la producci6nescrita del puertorri-
queno,es un soporte material que se ira cargando de maticesdi-
versos a nivel de la significaciOn en las distintas ctapas que atra-
viesa su pensamiento. Enlos escritos pertenecientes a la primera
etapa, a la que nos estamosrefiriendo, “‘barbarie’’ es sindnimo de

“esclavitud’’ en el doble sentido de sociedad que mantieneel régi-
men de explotacionesclavista y de sociedad esclavizadaporella-
zo colonial: ‘‘esclavos azotadores de esclavos’’. Hostos se compro-
mete entonces expresa y publicamente con la causa abolicionista e
independentista, pronuncidndoseabiertamente en contra del auto-

nomismoa partir del célebre discurso pronunciadoen el Ateneo de
Madrid el 20 de diciembre de 1868.

Convertidaslas ‘‘masas’’ en ‘“‘bestia feroz’’, en virtud de la ex-

plotaci6ncolonial,la vida sdlo se mantieneen funci6ndel“‘instinto
de conservacién’’ y de una ‘‘imaginacion’’ enfermiza, creadora de
un ‘‘estadoartificial de pensamiento’’, que adormecela razony la
conciencia, figurandounarealidad superior,alli donde solo existe
una miserablesituacidn de esclavitud. ‘‘Esclavos blancos que sabian

explotar o cantarsu esclavitud: esclavos negros quela sufrian o la

lloraban, dominadores hambrientos que necesitaban de ella para
retirarse ahitos: era la sociedad’’."”

16 Hostos, “El problema de Cuba’’ (Nueva York, 1874), en América: la lucha

por la libertad, p. 154.

17 Tbid., p. 155.  
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El adormecimientode la razon, consecuencia delcoloniaje, es

para Hostos el obstéculo mas formidable que entorpece la posibi-
lidad de superarel estado de barbarie, porque afecta también la
parte dela sociedad que‘‘pororigen, estado social, econémico, mo-
ral e intelectual’ deberia estar comprometida enla tarea dedirigir y

consumarla reconstrucci6n y reorganizacionentera de la sociedad;
“en la cabeza,en el centro de la vitalidad, es en donde ha deposita-

do el régimen colonial su germen corruptor’’.18

Pero el discurso de Hostos no es pesimista. Hay medios de

transformarla “‘tiniebla’’ en ‘‘luz’’. Junto a los ‘‘perjuros dela re-
voluci6n’’, ‘‘apostatas de la patria-suelo’’ (autonomistas y anexio-
nistas), estan los hombres luchadores. La lucha del pueblo cuba-

no es aleccionadoraenla perspectiva del autor, nosetrata decual-

quier lucha, sino de unalucha deliberacién que purifica y viriliza
a la sociedad, ya que por anarquica que seala contienda,llega un

momento en quela sociedadse ve obligada a proceder conforme al

interés dela ‘‘civilizacidn material’? —trabajo, produccidn, comer-
cio. La lucha es, en esta perspectiva, un instrumento dela civiliza-

cidn. El otro mediocivilizadores la ‘‘educaci6n de la raz6n’’. No
se trata de una educacionprivilegiada, sino de promover una revo-
luci6n radical en el sistema educativo. ‘‘...nada habremos hecho
para construir una sociedad digna —dice— si nose crea en la edu-
cacion del pueblo (mujer, nifo, negro, pardo, rico, pobre, ristico),
una reacciOn universal contralos vicios formidables de su educacién
anterior’’.!®

Ambos medios lucha y educacidn— son necesarios. No pue-
de considerarsecivilizado a un pueblo quesdlo atiende a sus intere-
ses materiales. En este sentido, aun Europa,‘‘en diecinueve siglos
no ha logradosofocar la ignoranciay la barbarie’’, sentencia Hos-
tos aludiendo los espanoles que mantienen a Cubaenel martirio.””
Conlo cual queda en entredicho el modelo europeo decivilizaci6n.

Podemosarriesgarla hipdtesis de que en estosescritos hostosia-
nos la categoria de ‘‘barbarie’’ es utilizada en funci6n de una des-
cripciondela situacion social, la cual presenta con frecuencia los
rasgos del romanticismosocial. Mientras que la categoria opuesta,
la de “‘civilizaci6n’’, es utilizada para designar aquello por alcan-
zar, ella sintetiza un proyecto que no pocas veces es explicado en

18 Ibid, p. 154.
9 Tbid., p. 159.

® Hostos, ‘‘La América Latina’, en ibid., p. 197.  
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términos propios del pensamientoilustrado. A pesar de esto, no
es posible afirmar, evidentemente, que fuera Hostos un ilustrado,
tampoco un romantico en el sentido del romanticismo social que
caracterizo al Interregno latinoamericanoenel resto del continen-
te. No creemos que puedadecirse con propiedad queel ‘‘hecho
romantico’’ haya tenidolugar enlas Antillas espanolas. La preocu-
pacion porlo social que se despert6 en los intelectuales caribenos
finiseculares estuvo enmarcada porlos ideales de un humanismo
racional, cuyas raices pueden encontrarse enel krausismo espanol.

Debemostener en cuenta que en la segunda mitad del siglo x1x

va tomando cuerpoenel plano ideoldgico un racionalismo espiri-
tualista, que desplaza tanto al movimiento romantico comoalilus-
trado y se enfrenta a las primeras manifestaciones del positivismo.
Los representantes de ambas posiciones —racionalismo espiritua-

lista y positivismo— sonloste6ricos del ‘‘orden’’, que expresan los
intereses de los sectores preocupadosporcrearlas condiciones pa-

ra el ejercicio de la libertad. En este sentido ponen en juego en su

producci6ndiscursivala ‘‘descriptiva’’ y la ‘‘proyectiva’’ sociales en

vista de alcanzarla ‘‘organizaciOn nacional’’, que logra su expresion

mas acabada enlas constituciones nacionales y en los intentos de

reforma educativa. Ello implico un desplazamiento ideoldgico des-
de posiciones que acentuabanla ‘“‘libertad’’ hacia posiciones que

acentuanel ‘‘orden’’.

Los escritos de Hostos posteriores a 1889 podrian publicarse
dentro de este movimiento del pensamientofinisecular. No descar-
tamos que unanilisis mas detallado permitiria hallar interesantes
matices y conexiones. Por ahora baste destacar que en una carta
dirigida al doctor Manuel Guzman Rodriguez, del 13 de junio de
1900, asevera que la ‘‘verdaderacivilizaci6n no es, ni mas ni me-
nos, que la organizacin normaldelas actividades connaturalesa la
razon’’.2! Y en unescrito periodistico de 1901 afirma, refiriéndose
a Santo Domingoy Haiti, que ‘‘su cabeza hasido puesta a precio:
O se organizaparala civilizaci6n, o la civilizacion los arrojara bru-
talmente en la zona de absorci6n que ya ha empezado... La orden
del siglo es terminante: civilizacion 0 muerte’’.”

La organizaci6na la que alude Hostostiene sus puntos de apoyo
en el ordenamiento de las potencialidades econdmicas, en la regu-

21 Hostos,‘‘Carta al Dr. Manuel Guzmdn’’ (junio de 1900), en ibid., p. 214.

2 Hostos,‘‘Civilizacién o muerte’’ (articulo publicado en E/ Liberal, Santo Do-

mingoR.D., afio I, nim. 170, enero de 1901), en Obras completas, tomo Xx,p. 437.   
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lacidn dela vida socialy politica por medio del derechoy la Consti-
tuci6n,y en la revitalizacion delas potencias racionales por medio

de la educacién comin universal. Por otra parte, la zona de ab-

sorciéna la quese refiere es una manifestacidn de barbarie lleva-
da adelante por McKinley y los norteamericanos enviados a Puer-

to Rico, cuya administraci6n se basa en la fuerza bruta. “‘No son
éstos verdaderos norteamericanos —dice Hostos aturdido entre su

nordomania y su decepcién— sino barbaros que intentan desde el
Ejecutivo de la Federacién popularizar la conquista y el imperia-
lismo’’.2 No implica esto la puesta en duda del modelo de orga-
nizaciOnjuridicosocial estadounidense. Se trata sdlo de unacritica
severa enderezada contra algunos individuos poco representativos

e indignos de aquella organizacion.

Enlos escritos pertenecientes a esta etapa —tercera y ultima en
la periodizacidn que proponemosparala evolucion del pensamien-
to hostosiano— los significantes ‘‘barbarie’’ y ‘‘civilizaci6n’’ se
mantienen, sin embargo, se modifican sussignificadosy el peso re-

lativo que cada unotiene en la producci6n escritural. Estas rela-
ciones explican anaf6ricamente las transformaciones del contexto

en el momento de la produccion del texto, particularmente,la si-

tuaci6n de Cubay Puerto Ricofrente a la expansi6n estadouniden-
se. Asi, Hostoscargalas tintas en el polo dela ‘‘civilizaci6n’’ que

ahora es sinénimo nosolo de ‘‘educacion’’ y ‘‘cultura’’ sino tam-

bién de ‘‘organizaci6n’’, ‘‘orden’’, ‘‘razon’’, ‘‘ley’’. Mientras que
“‘barbarie’’ designa a las formas “‘irracionales de organizaci6n’’, a
la ‘‘explotacionilegal’’, al ‘‘desorden’’

Asi pues, las categorias de ‘‘barbarie’’ y ‘‘civilizacién’’ sufren
entre la primeray la ultima etapas del pensamiento hostosiano, un
proceso de resemantizaciOn, como consecuencia de una modifica-
cidn en la valoraci6ndel proceso sociopolitico.

Para terminar, quisi¢ramos puntualizar que en el Tratado de
sociologia —obra que hemosincluido entre los escritos sistemati-
cos del autor y que pertenece al segundo periodo de su produc-
cién— ambostérminos son utilizados para designar estadios so-
ciales dentro de una secuencia evolutiva. En dicha secuencia la
“‘barbarie’’ constituye el segundoestadio, entreel ‘‘salvajismo’’ y
la ‘‘semibarbarie’’; mientras quela ‘‘civilizaci6n’’ representaeles-
tadio superior, no alcanzado atin en forma completa por ninguna

> Hostos,‘‘Carta al Director de La Correspondencia de Puerto Rico’’ (octubre

de 1900), en América: la luchapor la libertad, p. 212.  

Auto y heteroimagen enlos escritos de Eugenio Maria de Hostos 255

sociedad histdrica; de modo que también aquiactta comoobjetivo,
como ideal. El pasaje de un estadio inferior a otro superior, aun
cuando puedanpresentarse serios obstaculos, es necesario, en fun-

cidn de unavision biolégica quesirve de apoyo a toda la concepci6n
socioldgica del autor y que podria ser considerado comoel nucleo
filosfico sobre el que se recuesta todo su pensamientoy su accion
politica.

Los escritos sistematicos de Hostos sobre sociologia, moral y
derechoconstitucional fueron elaboradosduranteel periodo que va

desde 1879 a 1897, aun cuandoalgunosdeellos fueron publicados

con posterioridad. En esta etapael autor desarrolla intensivamente
la tarea de educador.

La actitud paternalista de Hostos y la identidad que atribuye
al otro social se ponen de manifiesto en los discursos pronuncia-
dos en esta época. Enellos expresa, por ejemplo, que “‘eraindis-

pensable formar un ejército de maestros que, en todala republica,
militara contrala ignorancia,contra la supersticion, contraelcretinis-
mo,contra la barbarie’’. Perola ‘‘barbarie’’ como categoria social
no es para Hostos, como ya hemosvisto,calificativo exclusivo de los

sectores populares, sino que tambiénse aplica al escolasticismo de
la colonia, vigente tadavia en ciertos 4ambitos sociopoliticos en las
postrimerias del siglo xix,

esa monstruosa educaci6n de la raz6n humana —dice— que, enlos siglos

mediosde la Europay enlos siglos coloniales de la América Latina, vaciaron

la raz6n, dejando como impuro sedimentolas cien generaciones de esclavos

voluntarios que viven encadenadosa la cadena del poder humano 0 a |a cadena

del poder divino...*4

Hemosafirmado que en el pensamiento de Hostos se juegan
la ‘‘descriptiva’’ y la ‘‘proyectiva’’ sociales. La primera constituye
un reconocimiento y ahondamientoen la problematicasocial de la
época, en busca de aquellos elementos configuradores de la iden-
tidad nacional. Sin embargo,para la superacion de los problemas
sociales se requiere, desde la 6ptica hostosiana, una transformacion
a nivelpolitico. Esa transformaciénpasaporla construcci6n de un
proyecto politico, cuyo objeto es la organizacion del Estado. En es-
to, precisamente, consiste lo que podriamos denominarla “‘utopia

24 Hostos, ‘Discurso pronunciadoen Ia investidura de los primeros Maestros

Normales de la Republica Dominicana en 1884’’, en Moralsocial, Buenos Aires,

Losada, 1939, p. 255.   
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civilizadora’’ de Hostos, cuya base de sustentaci6n viene dada por
una ética social y una accién pedagogica. Ambasdestinadasal logro
de la armonia social porel intimo convencimiento de todos de que

es necesario cumplir con el deber.
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RICAURTE SOLER,
CONCIENCIA DE PANAMA

Por Adalberto SANTANA

PROGRAMA UNIVERSITARIO

DE DIFUSION DE ESTUDIOS

LATINOAMERICANOS, UNAM

ON GRAN PESAR ESTE MES de agosto tenemosqueintegraralal-

Cauluctuosodela historia de las ideas en América Latina
al maestro panameno Ricaurte Soler (1932-1994), un destacadoes-
tudioso del pensamientolatinoamericano. Recibimosla noticia de
su fallecimiento a poco tiempo de retornar de un breveviaje a Co-
lombia, pais al que acudimos para participar en un congreso que
habiamosorganizadoenla ciudad de Barranquilla. Cuando nos co-
municaronla irreparable pérdida, nos vino a la memoria la ultima
visita que Ricaurte Soler realiz6 a México. En aquella ocasion nos
encontramoscon élenlasoficinas que ocupa el Centro Coordina-
dory Difusor de Estudios Latinoamericanos en la Ciudad Universi-
taria y, entre otras cosas de las que hablamos,destacéla invitaci6n
que le hicimos para queparticipara en el Congreso de Barranqui-
lla. Habia un interés muyparticular para queél asistiera. El titulo
del mismoevento ya lo evocaba: Primer CongresoInternacional de
Filosofia y Cultura del Caribe.

Para el maestro Ricaurte Soler la invitacién fue una gran pro-

vocaci6n. Era sumamentedificil, en los breves instantes que tuvo

para pensarlo,llegar a tomarla decisi6n de rechazarla. Sobre todo
portratarse de unaactividad tan ligada a sus quehaceres filosdficos
y latinoamericanistas, y ligada a su regi6n natural. Fue asi como
acept6 con gustoy agradonuestrainvitacion, todo ello sin dejar de
lado un gesto de su habitual modestia.

Lamentablemente, poco tiempo después,precisamenteel 18 de
julio de 1994,noshizollegar un mensaje en que nos comunicaba que
“‘razones presupuestarias e imprevistas’’ le impedianasistir. En su
comunicaci6n agregaba que nos enviaria proximamente algunas pu-
blicaciones y que seguiriamos en contacto. iQuélejos estabamos de
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pensar los organizadores del Congreso que ese lacénico mensaje

de nuestro gran colega panamenoerala despedidafinal!

Para quienes estamos interesados en el desarrollo del pen-

samiento latinoamericano, no cabe duda que Ricaurte Soler es

una fuente fundamentalpara la historia de las ideas en Panama y

Latinoamérica. Destacan en esa linea de trabajo textos de prime-

ra importancia: El pensamiento politico en Panama en los siglos

xIx y xx (Panamé, Universidad de Panama, 1988); Panama: his-

toria de una crisis (México, Siglo xxi, 1989); Formas ideolégicas de

la nacién panamena (San José, EDUCA, 1972, con una Sa. edici6n

en 1977) y La invasién de Estados Unidos a Panamé (México, Siglo

xxi, 1991). En lo correspondientea temas generales del pensamien-

to latinoamericanoy defilosofia figuran libros como: Elpositivismo

argentino: pensamientofilos6fico y sociolégico (Panama, Imprenta

Nacional, 1959 y Buenos Aires, Paidds, 1988); Estudios sobre his-

toria de las ideas en América (Panama, Imprenta Nacional, 1960);

Idea ycuestién nacionallatinoamericanas, de la independencia

a

la

emergencia del imperialismo (México, Siglo xxi, 1980); Clase y na-

cién, problematica latinoamericana (Barcelona, Fontamara, 1981).

La Universidad Nacional Auténoma de Méxicoincluye en su colec-

cién Biblioteca del Estudiante Universitario un destacado volumen

que recoge una antologia preparada por Ricaurte Soler, que lle-

va portitulo: Justo Arosemena, Panamé y nuestra América (México,

UNAM, 1981).

Los articulos y notas aparecidas en diversas publicaciones pe-

riédicas de Latinoamérica y el mundo referidas a esas tematicas

fueron una constante en el trabajo académico de Ricaurte Soler.

Sus numerosas colaboraciones las encontramos publicadas en di-

versas revistas del Istmo centroamericano y otros lugares de nues-

tra América. Por ejemplo, destacan trabajos suyos en Cuadernos

Americanos, asi como en Latinoamérica Anuario Estudios Latino-

americanos. Dentro desu vasta obraintelectual, tambiénfigura su

papel como docente. Habria que recordar que realizo estudios en

la Universidad de Paris, en la UNAM y por supuesto en la Universi-

dad de Panamé. En esta ultima con gran mérito se desempeno co-

mo profesor. De igual forma fue hasta su muerte miembro del

Comité Directivo del Centro de Estudios Latinoamericanos“‘Justo

Arosemena’’, institucién dedicada a la investigaciny la difusion de

esa gran actividad académica que se conoce como Estudios Latino-

americanos,en la que conjugé!a filosofia, la historia,la literatura y

unadiversidad dedisciplinas delasciencias sociales. En ese Centro  
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desempené labores clave y fundamentales, como la difusion de los

Estudios Latinoamericanos. A través de largos afios asumi6la res-

ponsabilidad de dirigir Tareas, revista que con él lleg6 a ser una de

las publicaciones periddicas con méstradicion de los ultimos anos

en el estudioy andlisis de América Latina y el Caribe. De hecho

convirtié a esta revista en una fuente de primera importancia del

pensamiento panamenoy latinoamericano; no solo de lafilosofia,

sino también del trabajo de investigacién y documentaci6n en otras

disciplinas comola historia, la sociologia y la ciencia politica.

Con esto queremosfinalmentedecir que el fecundo trabajo de

Ricaurte Soler es sin duda uno de los mas aportadores y ricos

de nuestro pensamiento contempordneolatinoamericano. Su obra

permanecer4 para ser estudiada, analizada y divulgada. Su lega-

do intelectual es unarica cantera del ideario latinoamericanista y

antiimperialista. Hoy, en losdificiles tiempos del neoliberalismo

y la posguerra fria, cuando su patria, Panama, fue usurpada y fue

privatizada la soberania del pueblo y la nacion porla oligarquia y

por el imperio, Ricaurte Soler nos dice que ‘‘no hay otra alterna-

tiva popular que luchar contra esa doble enajenacion’’. Para las

nuevas generaciones panamejasy latinoamericanas quese identi-

ficardn conel legado bolivariano y martiano de nuestra América,la

obra de Ricaurte Soler es y serd también un camino deluz.

 
 

 



 

  
Este libro se terminé de imprimir el mes de

septiembre de 1994 en Talleres Graficos de

Cultura, S. A. de C. V. Av. Coyoacan 1031,

03100 México, D. F. Su tiro consta de 2 000

ejemplares.

  

  



 

   

D>3K] SIGLO VEINTIUNO EDITORES
El hombrey sus obras

UNA VIDA EN LA VIDA DE MEXICO

Jestis SILVA HERZOG

En estas mas de 600 paginas no hay aspecto fundamentaldela vida de México, desde
comienzosdesiglo hasta 1972, que no reciba Jugoso comentario envuelto en sabrosas
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Seguido de el métodocientifico

Arturo ROSENBLUETH

Cuando unafigura cminente en cualquier campodela ciencia se siente hondamente
preocupadaporproblemasestéticos, cticos y filoséficos ylos estudia metddicamente,
¢stamos ante un sabio.Talcs el caso del doctor Rosenblucth (1900-1970) que expone
¢n ¢stos magistrales cnsayos su concepcién matcrialista sobre las relaciones entre los
fenémenos mentalcsycl sistema ncurofisiolégico y sobre el método general que la
justifica.

 DEBATE EN TORNOA LA ETICA DEL DISCURSO DE APEL
Dialogo filoséfico Norte-Sur desde la América Latina

EnriqueDUSSEL (comp.)

Este libro recoge cl debate que cn 1989sc inicidentre la "ética del discurso" defendida por
clfil6sofo alemén Karl-Otto Apel, yla "ética de Ia liberacién"defendida en latinoamérica por
Dussel y otros. Ademis delos autores mencionados Participan cn¢Ilos fildsofos Juan José
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as REVISTA BIMESTRE CUBANA
LA REVISTA DE LA SOCIEDAD DE AMIGOS DELPAIS DE LA HABANA

El numero uno dela Revista Bimestre Cubana en su nuevaetapa saldra

a la luz publica en los primeros dias de diciembre de 1994.La linea

editorial se orienta, siguiendo los patroneshistoricos de la misma,

a

la

economia,la culturay la ciencia, ligadas al desarrollo econdmico-social

del pueblo cubano.
Unodelos objetivos esenciales de esta publicacion es contribuir,

dentro del espiritu patridtico que ha inspirado a esta Sociedad desde

su fundacién en 1793, a la divulgacién de las acciones de esta

Organizacion No Gubernamentalpara el desarrollo de la educacion,

la ciencia y la cultura cubanas, en esta etapa tan dificil por la que

atraviesa la nacion, sometida al blogueo norteamericano por mas de

30 afios.

Nos ayudaria mucho,que revistas cientifico-técnicas prestigiosas

de América Latina y el Caribe insertaran sus propios anuncios o

promociones de Congresos y otros eventos de este caracter, en

nuestra publicacion.

Las tarifas bdsicas de los anuncios sonlas siguientes:

Cuarta de forros, USD 500; doble pagina, USD 400;

2da. y 3ra. de forros, USD 300; una pagina, USD 200;

dos tercios de pagina, USD 100; media pagina, USD 75

Asimismo una contribucién importante en estos momentosesla

suscripcionanual la revista por USD | 6,equivalente a dos numerosal ano.

Cualquier informaciénal respecto hacerlallegar a:
Dra. Daisy Rivero Alvisa, Presidenta de la Sociedad Econédmica de Amigosde Pais, Ave.

Salvador Allende No. 710, Ciudad Habana, Cuba. Fax: (537) 33-8054,Telex: 511290.

BY   

ESTUDIOS SOCIALES
Revista Universitaria Semestral
N° 7 segundo semestre 1994

ARTICULOS

CESAR TCACH:Reforma constitucional y lucha interna en la UCR.
EI Sabattinismo en el ensayofrustrado de 1957.

ALEJANDRO CATTARUZZA:La huellas de un dialogo. Democratas radicales
y socialistas en Espana y Argentina durante el periodo de entreguerras.

JUAN SURIANO:Vivir y sobrevivir en la gran ciudad. Habitat popular en la
ciudad de BuenosAires a comienzosdelsiglo.

GUSTAVO CRISAFULLI: Para unahistoria de la burguesia pampeana.Terra-
tenientes y comerciantes en el sur bonaerensea fines del siglo XIX.

TERESA SUAREZ: Eldiscurso del morir. Testamentos de primera mitad de
siglo XVIII en Santa Fe colonial.

MARIA DE LOS ANGELES YANNUZZI: Populismo y modernizacion capitalista
en la Argentina.

BERNAR RIUTORT SERRA:Democracia y praxis en el joven Habermas.

DOSSIER

ALEJANDROY FABIAN HERRERO: Encuesta sobrehistoria de las ideas.

HUGOE.BIAGINI, HORACIO CERUTT| GULBERG, JOSE C. CHIARAMONTE,
HEBE CLEMENTI, FERNANDO J. DEVOTO, ARTUROA.ROIG,
FELIX WEINBERG, GREGORIO WEINBERG, ENRIQUE ZULETA ALVAREZ.

ENTREVISTA

La nueva democracia. MARIA NELIDA DE JUANOentrevista a
GIACOMO MARRAMAO

NOTAS BIBLIOGRAFICAS

EDUARDO HOURCADE;ANGELJ. SCIARA; MARCELA P. FERRARI;
DARIO MACOR.
 

Coeditores: Departamento de Extensién Universitaria y Centro de Estudios Histo-
ricos (Cedehis), de la Universidad NacionaldelLitoral; Centro Interdisciplinario de
Estudios SocialesArgentinos y Latinoamericanos (Ciesal), de la UniversidadNacional
de Rosario; y Grupo de Estudios de Historia Social (Gehiso), de la Universidad
Nacional del Comahue.
Sedeeditorial: 9 dejulio 2154, piso 2, Tel (042) 24482, telefax (042) 21881. Casilla
de Correo 547, (3000) Santa Fe, Argentina.
Distribucion internacional: Fernando Garcla Cambeiro, Latin American Books &
Serials, Box 014, Skyway USA, 2886 N.W. 79 th. Ave, Miami, Florida, 33122, USA.
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Premio Anual de Ensayo Literario Hispanoamericano Lya Kostakowsky 1994

En cumplimiento de la voluntad de don Luis
Cardoza y Aragon -quien constituyé un fondo
para otorgar anualmente el Premio de Ensayo

s Literario Hispanoamericano Lya Kostakowsky-
el Comité Técnico designado por él para
admisnistrar dicho fondo,decidir los temas del

concurso y designar a los jurados
correspondientes, convoca al Premio Anual de

Z Ensayo Literario Hispanoamericano Lya Kostakowsky,
1994

BASES:

Primera. El concurso queda abierto ala participacién de escritores que en forma individual o colectiva presenten
un ensayo inédito, en espa de por lo menos 50cuartillas a doble espacio. El Comité Técnico ha decidido que

eltema para el Premio correspondientea 1994 sea "Siete Ensayos de Interpretaciondela Realidad Latinoamericana
en homenaje a Jose Carlos Mariategui con motivo del centenario de su nacimiento. El texto podra comprender

os siete temas 0 alguno de ellos (enumeracion de temas).
Segunda.El monto del premio, Unico e indivisible, es de 25 000 délares o su equivalente en moneda nacional al
momentode su entrega
Tercera. E| Comité Técnico se reserva durante unajo el derecho de publicar, en una primera edicion, el ensayo

premiado
Cuarta.Los trabajos deberan ser presentados por cuadruplicado, antes del 31 de enero de 1995, con seudonimo
y, en sobre cerrado aparte, la identificacion del autor o autores, su dormicilio y, en sucaso, su teléfono fax
Quinta. Los sefiores Pablo Gonzalez Casanova, Sergio Bagi y Darcy Ribeiro han aceptado integrare! jurado del
Premio 1994, cuyofallo sera inapelable
Sexta. La decision del jurado se dara a conocer en mayo de 1995; el jurado podra declarar desierto el concurso
Séptima.El premio ser entregado dentro de los tres mesessiguientes al anuncio del veredicto. en el lugar que
el Comité Técnico sefale.
Octava Nose devolveran los originales ni las copias de los trabajos recibidos.

Novena. Las situaciones no previstas en la presente convocatoria seran resueltas por el jurado
Décima. Los originales y las copias deberan enviarse a

FUNDACION CULTURALLYAY LUIS CARDOZAY ARAGON,A.C.

Callejon de las Flores |, esq. Puente San Francisco
Barrio del Nifio Jess, Coyoacan :
04000 México, D.F
Tel y fax 554-40-10

El Comité Técnico: Fernando Benitez, Olga Costa, José Chavez Morado, Gabriel Garcia Marquez, Pablo Gonzalez
Casanova, Eugenia Huerta, Emilio Krieger, Rigoberta Menchu, Augusto Monterroso, Vicente Rojo.

 

  
  

SALALM 40

LATIN AMERICA IN THE

WORLD ECONOMY

Research Trends in Globalization

and Regionalism

April 29 - May 3, 1995

Athens, Georgia

Hosted by University of

Georgia Libraries

Registration

US$75 memberpre-registration

US$135 non-member,late registration

Seminar on the Acquisition of Latin American Library Materials

SALALMSecretariat, GeneralLibrary, University of New Mexico,
Albuquerque, NM 87131
  

    



 

 

REVISTA IBEROAMERICANA
Vol. LIX julio-diciembre 1993 Nams. 164-165

 KermH McDurre,Presentacion

LOs GENEROS

nee N I A R l O Josu LanpA, Para pensar la critica de poesia en America Latina

| Maria Eucenia Muproveic.En busca de dos décadas perdidas /a novela latinoamericanadelos ahos 70

vy 80
| Ouca MARTHA PENA Doria y GUILLERMO SCHMIDHUBER DE LA Mora,E/teatro hispanoamericanoen el

umbral de la posmodernidad (1960-1980)

JouN BEVERLEY, El testimonioen la encrucijada
RaFAeL E. SAUMELL-Munoz.E/ofro testimonio: Literatura carcelaria en América Latma

PUBLICACION DEDICADA A LA DIFUSION DEL Getgreeneainsi Aratiencerto los estudios literarios latinoamericanos 1970-

PENSAMIENTO DE JOSE CARLOS MARIATEGUI ;
| | Tl. Ev eauo

El Nimero Especial correspondiente a 1994 contendrd los valiosos
. . = | CLaupe CYMERMANN,La literatura hispanoamericanay el exilio

aportes de numerosos mariateguistas tanto peruanos come extranjeros | LEONARDO RossiELLo,La literatura delexilio en Suecia (1970-1990)

que se unirdnal Homenajepor el Centenario del Amauta. :
TI]. PANORAMAS 

Luis H. AntezanaJ., Panoramadenarrativa y poesia bolivianas
Bossy J. CHAMBERLAIN, Pds-modernidadee a ficgdo brasileira dos anos 70 e 80

Marcarita Mateo PALMER,La literatura caribeha alcierre del siglo
J. Epuarpo JaRAMILLO-ZuLUAGA, Dos décadas de la novela colombiana: los anos “0 y 80

Juan CarLos GALEANO,E/ nadaismoy “la violencia" en Colombia

Apavia Lopez GonzALez, Quebrantos, busquedasy azares de una pasionnacional(Dos décadasdenarrativa

mexicana: 1970-1980)

Epuarpo Espina, Poesia peruana’ 1970, 1980, 1990. etc
Dantet Torres. Comentario sobrela poesia actual en Puerto Rico
José De.capo Costa, Periferia de una narrativa nacional en una década
Santos Torres Rosapo, Revolucion y evolucionteatral en el PuertoRicode los setenta y ochentacba ae eso = MCOUIPO POSTIL gascsec ces

Cindadinc-cs esr aESQicicsstee pete PAIS sto: tistics oneneceses
TV. AuToRES

TARIFAS Micue. Ance. Zapata, Poesia hispanoamericana fin de siglo: Eduardo Espina y el «Barrococé»

0 Nacional US$20.00porano GWENDOLYN Diaz, De Hegel a Lacan: El discurso del deseo en «Cambiode armas»de Luisa Valenzuela

Extranjera US$40.00 fio ranj por ano HSER BELA oe

O Adjuntochequeogiro bancario ala viden de Empresa Editora AmautaS.A. | WARREN METNHARDT, Un nuevo asedio a la obra de Juan Rulfo

Envienme Profio fenme Proforma VI. NECROLOGIA

Ademias,recibira nuestro Catalogo de Publicaciones. RoserTo GONZALEZ ECHEVARRIA
Severo Sarduy(1937-1993)

VII. RESENAS

Enviar en sobre a: Anuario Mariateguiano,P.O. Box 1589,

Lima 100, Pert, o por Fax al (51-14) 45-8583  
 

1312 CL. Universidad de Pittsburgh, Pittsburgh PA 15260, U.S.A.
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COMITEEDITORIAL: José Luis Cecefia Gamez, Alma Chapoy Bonifaz, Gloria
Gonzalez Salazar, Alfredo Guerra-Borges y José Rangel.

Director: Salvador Rodriguez y Rodriguez

 

ESTUDIOS DEMOGRAFICOS Y URBANOS

 

Vol. 8, num. 2, mayo-agosto, 1993

 

 

abril-junio 1994Vol. XXV num. 97
 

Presentacién

OPINIONES Y COMENTARIOS

DEMOCRACIA Y ECONOMIA: MEXICO EN LA ENCRUCIJADA

Alonso Aguilar Monteverde Juan Arancibia

Victor M. Figueroa Leopoldo Zea

ENSAYOS Y ARTICULOS

Janet M. Tanski y Albert A. Blum

Mexico: ¢un modelo para paises en desarrollo?

Raul Delgado Wise

Hacia unainterpretacién dela nacionalizaci6n dela industria petrolera
mexicana

Isaac F. Palacios S.
La encrucijadade las empresas petrolerasestatales en América Latina

Claudio Katz

Controversias sobre el cambio tecnolégico

José Miguel Candia

Gestién ptiblica y mercado de trabajo
Patricia Olave

Chile: razones de la excepcionalidad econémica
Sail Osorio Paz

América Latina: deuda externa y reuniones cumbrede Jefes de Estado
y de Gobierno

TESTIMONIOS

Algandro Angulo Carrera
Sergio Sudrez Guevara

LIBROS 

23

ARTICULOS

M. Garcia. P. Arroyo. H. Avila, E. Casanueva. N. Centenoy T. Tiburcio
La utilizacién de unservicio de salud perinatal. Influencia deltipo de hogar

Alfonso S. Gonzalez Cervera
Lafecundidad no deseada en México

José B. Morelos
La consistencia internade los datos corregidosde la poblacionactiva censal

(1960 -1980) y la estimaciéndelas tasas de participacion por edady sexo para 1980

André Lemelin y Mario Polése
La localizacién del empleoen los paises en desarrollo. Modelos de urbanizacion y

andlisis comparativosde los sistemas urbanos canadiense y mexicano

CarlosFlores A
La frontera sur ylas migracionesinternacionales ante la perspectiva del

Tratado de Libre Comercio

Juan José Martin Frechilla
El urbanismofrancés en Venezuela de 1936 a 1950 (Rotival y Lambert en unahistoria

de gestiones diplomiticas, contratos yzancadillas)

ESTUDIOS DEMOGRAFICOS Y¥ URBANOS es una publicacion cuatrimestral de El Colegio de México, AC., Suscripeion anual
en México: $7 nuevos pesos. En Estados Unidos y Canada: individuos, 35 dolares: instituciones. 55. En Centro y Sudamerica: individuos,
28 dolares, instituciones, 35. En otros paises: individuos, 45 dolares; instituciones, 62. Si desea suscribirse, favor de enviar a El Colegio
de México, A.C., Departamento de Publicaciones, Camino al Ajusco 20, Col, Pedregal de Santa Teresa, 10740 México, D.F

Cheque o giro hancario num.

por la cantidad de: _

a nombre de El Colegio de México, AC., como importe de mi suscripeion por un aio a ESTUDIOS DEMOGRAFICOS Y
URBANOS

Nombre: _

Direccién:

Codigo postal Ciudad

Estado:   
     



 
 

 

 

FORO INTERNACIONAL
 

VOL XXXII JULIO-SEPTIEMBRE. 1993

ARTICULOS

Carlos Alba Vega
La microindustria antela liberalizacion economicayel Tratadode Libre Comercio

Alejandro Nadal Egea
Procesos de produccién, recursos naturales y comercio internacionalen la zona

de libre comercio de Norteamérica

Alonso Lujambio

Presidentes y congresos. Estados Unidos, la experiencia latinoamericana

y el futuro mexicano

Tatiana Sidorenko
La insercion de la economia dela antigua Unidn Soviética en la economia mundial:

problemasy perspectivas

Rosio Vargas Suarez

La seguridad energética estadunidensedelos setenta a los noventa

stral de El Colegio ° Suscripeién anual en Mexico 76 muever
Sudamerica. individuos. 26 dolare

vor de enviar a El Colegio de Mexico.
Mexico. D.F

< El Colegio de México, AC mo importe de mi suscripcion por un afio a FORO INTERNACIONAL    
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Si tiene algo interesante quedecir y desea ser

escuchado,sea parte de las voces que trascienden

las fronteras de Mexico.

Voices ofMexico, revista trimestral bellamente

editada por la UNAM eninglés, desea enriquecer

su directorio de colaboradores.

Informesen:

Miguel Angel de Quevedo 610
Col. Coyoacan, 04000 México, D.F.

Tels.: 659-38-21 y 659-23-49

Fax: 554-65-73

*Nos reservamosel derecho de publicacion.  
  

~~
N
wo

oO

N
wo

=
D>
2

vT
aD
a

w
ac
a
=
Ww
EF
a
Ww
wn

oO
=
n
oO
oO
<

oO
2
x<
“
=
Ww
a

<=
=
oO
fe
oO
=
=>
=<
st
<=
Fs

2
oO
<x
=z

a
<=
a

na
x
Ww
>

2
ae

<=
Tl

Ww
a

=<
re
n
=
Ww
c 

”
oS
sie
=
Tea

=
N
=
ce
jews
”
bad
—)
=

oS
n
ce
ud
a
= ;
=
iatre
a

So -
=
=

uu

=
So
oS
=
So
o
eal
Ww

o
s
G
a
r
c
i
a

ue
z

®
El
fe
go

Ru
iz

®
D
e
b
o
r
a
h

D
u
l
t
z
i
n

=
P
o
e
m
a
s
d
e
J
a
v
i
e
r
S
i
c
i
l
i
a

y
H
e
r
n
a
n

L
a
v
i
n
C
e
r
d
a

G
o
n
z
a
l
e
z
D
u
e
n
a
s
:

T
r
a
y
e
c
t
o
r
i
a
a
r
t
i
s
t
i
c
a
e

in
te
le
ct
ua
l
d
e
J
o
d
o
r
o
w
s
k
y

  



 

280

mé<ANTERNAGIONAL
DIRECTOR: CARLOS CALVO ZAPATA

ANOS SUBDIRECCION EDITORIAL: GRACIELA ARROYOPICHARDO, MANUEL BECERRA RAMIREZ. RAUL PRECIO PACTO: NS2.00
NUMERO 60 BENITEZ MANAUT, JOSE ANTONIO CRESPO, LUIS GONZALEZ SOUZA Y JUAN CARLOS MENDOZA AGOSTODE1994

 

 

 

 

Quinto aniversario

México INTERNACIONAL cumple, con ests edicién, cinco
hos de vide.

Pertid, desde su nacimiento, de uns consideracién eviden-
te: las relaciones intemscionales cobran dia con dis uns mayor im-
portencia y una notable intensidad. Y tienen uns influencia cade
vez mAs daterminanta en Ia vida interna de cade pals, del mismo
modo quelos espacios nacionales marcan, en conjunto, el pecfll
del acontecer mundisl

Separsdo de toda eon meremente formalista, be
Jenguaje directo, llano; pero 8 Profundidad
‘serenidad politica, México TERNACIONAL ha conta at an,
lisis serio y 8 fondo de Ia tematic mundial contemporénes.

En sus paginas han colaborado ~y seguramente seguirén
haciéndolo- de las caberes més Kicidas y sigunas de las
plumas més calificadas de Mdxico de otros paises.

No Unicamente como # seftslamientode los errores, ni x6lo como
11 puro elogio de los aciertos, sino como un aniiisis ponderado,
meditado, equilibrado y sobre todo polticaments responsable y

_ propositiv.
En su conano ator ein reresentadan pcicarenta

Moy, SO todas las institucionesserias de Investigacion y de
hyWy, = purr del pels: UNAM,CIDE, COLMEX, ITAM, UAM,Universidad

Yi .
ws

3 “ANVNAILNorms Sberoamericana. FLACSO, ei Instituto Matias Romero ee rumiek
Diplométicos y varios centros de estudios

formulado propuestas reslistas y viables en el empefic de contri-
renstormaciones que, con el apoyo de fuerzes:

Globalizacién més soberania, Materiales publicados
via la democracia en el quinto afio
LUIS GONZALEZ SOUZA. pagina 2 pagina 12 no y més productivo desde @! punto de vista politico, econémico y

cultural.
Estamos seguros de que México INTERNACIONAL —que

Mexicana 50 hace legar 8 todas las embajsdss, consulados y misiones di-
i plomiseam 66 insta pale eo al eitenere/ aikenlestereee

taciones de otros paises en México, # todos los organismos inter-
pien ll ana, Supsirigrs ‘coreg Los escenarios de la nacionaies y # todas las instituciones de educacién superior on la

1912-1984 transicionpolitica mexicana Repibice Mexicans seguirh siendo foro ablerto para ol anbisis,
ALFREDO ROMERO CASTILLA, pagina 8 ParteI debate y Ia divulgacién de las ideas, en of marco de un pluralismo

JAIME CARDENAS,pagina 14 ‘tan responsable como constructivo.   
Nacional |e Instituto Matias Romero

Ernpbsles negociaciones comerciales
Las perspectivas del GATT alizadas en los Ultimos aflos El papelde! diplomatico
en el comercio internacional aera HERNANDEZVILLALOBOS, pagina 6 en la era de la globalidad
JOSE IGNACIO MARTINEZ CORTES,pégina 9 erpCOMPARE

pagina 24

inert, aati oné{NTERNACIONALConstitucién y las leyes
pagina 19 Se envia a todas las embajadas, consulados y misiones diplomaticas Reflexién sobre el nuevode utrpalaonol exranjoo; todas las repr orden internacionaly los

 

‘superior en medios de comunicacién
De venta en puestosy librerias. ELISA ALANIS ZURUTUZA,

pagina 22

Diputados
Honraré a Marti la
Comisién de Cultura
pagina 20        

CUADERNOS AMERICANOS

NUEVA EPOCA

Numero 47 Septiembre-Octubre Volumen 4

DESDE EL MIRADOR DE CUADERNOS AMERICANOS

Leopoldo Zea, Derechoa la diferencia: masalld de la tolerancia.

Roberto Fernandez Retamar, Cuba defendida. Contra otra Leyenda

Negra.

Gregorio Weinberg, Nuevo milenio, nuevahistoria.

Fernando Ainsa, La construccién de un nuevo espaciocultural

iberoamericano.

Ignacio Diaz Ruiz, Nebrija en la cultura hispanoamericana.

Ascensién Hernandez de Leén-Portilla, Agustin Millares Carlo,
poligrafo de Espaia y de América.

FILOSOFI{A Y CULTURA DEL CARIBE

Joaquin Sanchez Macgrégor, ;Qué significan ahoralas indianidades?

Mario Magallén Anaya, Cultura, tradicién y modernidad en América
Latinay el Caribe a fin desiglo.

Jestis Serna Moreno,La cuestién étnica en el Caribe centroamericano,

algunos elementosparala discusién.

Adalberto Santana, Politica y sociedad en el Caribe.

Liliana Weinberg, Geopoética del Caribe.

Felicitas L6pez-Portillo T., Venezuela desde México: un repaso
hemerégrafico de los golpes militares de 1945 y 1948.

Mario Melgar Bao, Losorishas y la ciudad de La Habana en tiempos de

crisis.

Hernan G. H. Taboada, Elgolpe de Estado isldmico en Trinidad.

Alberto Saladino Garcia, El papel de Francisco José de Caldas en la
divulgaci6n de la ciencia moderna en Nueva Granada.

RESENAS

Mario Melgar Adalid, Educacién superior. Propuesta de modernizaci6n.
Unavisiénde la modernizacién de México, por Mario Magallén
Anaya.

Beatriz Ruiz-Gaytan, Latinoamérica, variaciones sobre un mismo tema,

por Ana Carolina Ibarra.
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