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Homenaje

a
José Carlos Maridtegui

(1894-1930)

Entre los dias 20 y 22 de septiembre de 1994 se llev6 a cabo en la ciudad de
México el Ciclo de Mesas Redondas "Mariategui entre la memoriay el
futuro de América Latina", en el centenario del nacimiento del Amauta.
Esta reunién fue organizada y auspiciada por diversas entidades académi-

cas de América Latina; por México, la Universidad Nacional Autonomade
México,el Instituto Nacional de Antropologia e Historia, el Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnologia, el Comité de Homenaje Nacional a José
Carlos Mariategui en el Centenario de su Nacimiento, y porel Pert,la
Comisién Nacional del Centenario de José Carlos Mariategui, con la par-
ticipacion de la Embajada de la Republica del Pera en México.
Cuadernos Americanos publica a continuaciénalgunosdelos textos presen-

tados en esa oportunidad, asi comootros estudios de la obra mariateguiana

enviados a esta redacci6n.   



 

 

RELECTURA DE UN CLASICO*

Por Pablo GONZALEZ CASANOVA

CENTRODE INVESTIGACIONES INTERDISCIPLINARIAS
EN HUMANIDADES, UNAM

UIERO EN PRIMER LUGAR agradecer de una manera muyespecial
O a la doctora Liliana Weinberg y al doctor Ricardo Melgar Bao
por haber colaborado con el Comité Nacionalparala organizacion
de estas mesas redondas enla Escuela Nacional de Antropologia e
Historia y en la Universidad Nacional Aut6énoma de México,y apro-
vecho tambiénparaagradeceral director de la ENAH la hospitalidad
quenosbrinda. Igualmente quisiera agradecer al doctor Javier Ma-
ridteguiy a la doctora Sara Beatriz Guardia todaslas atenciones que
han tenido con nosotrosparala realizacidn de una serie de eventos
en los que hanparticipado distintas universidades delpais y distin-
tas instituciones, como la fundacién Lya Kostakowsky, que este alo
acord6 dar su premio de ensayoliterario al tema Siete ensayos de
interpretacion de la realidad latinoamericana, en homenajeal cente-
nario de Mariategui. Realmente, entre los esfuerzos que han hecho
las diferentes universidades e instituciones mexicanas destacan de
una manerasingularlos que hanrealizado la doctora Weinbergy el

doctor Melgar Bao, enla organizacion de estas mesas redondas.
Noquiero abarcar mucho tiempo.Pero si me parece convenien-

te senalar un marco de acercamiento a Mariategui en unainsti-
tuci6n como ésta, donde estamos, comoprofesores o estudiantes,

obligados constantemente a estudiar, a analizar, a considerar el

pensamiento de nuestrosclasicos, y a considerarlo en distintas pers-
pectivas. En el caso de un pensador como Mariategui, que se iden-
tific6 con todo un mundointelectual, politico y revolucionario que

* Palabras pronunciadas por el doctor Pablo Gonzdlez Casanova, Presidente

del Comité de Homenaje Nacional a José Carlos Mariategui (México), en el acto

de inauguraci6n del Ciclo, el 20 de septiembre de 1994 en la sede de la Escuela

Nacional de Antropologia e Historia.

 

 



 

 

12 Pablo Gonz4lez Casanova

ha entrado en unaseriacrisis, es ain mas importante, ain mas sig-
nificativo, el volver a él y preguntarse cémova unoa verlo, qué es
lo que quiere uno obtenerde sulecturay de la reflexi6n a que ésta
se presta.

Yo creo que hay dos formas muy importantes de leer ahora a
Maridtegui. Una podriafalsificar nuestro acercamientosi la redu-
cimosa lo queseria un recuerdo nostalgico. Es de la mayor impor-
tancia el que vayamos, masalla de un tipo de sentimientos quefal-
sean el pasado, hacia la recuperaci6nhistorica, hacia la memoria
hist6rica del pensamiento y de las experiencias politicas que Ma-
ridtegui representa. En ese sentido el esfuerzo fundamentalconsis-
te en recuperar, con el maximorigor, con la mayor exactitud y pro-
fundidad, el pasado, el mundo al que perteneci6 Mariategui, y la
forma en que en esa €poca se pensaba, en que en esa €pocase lu-
chaba y en que en esa €pocase sentia.

La forma del pensamiento,de la politica, de las acciones y de
los sentimientos en la época de Mariategui es absolutamente funda-
mental, incluso para la comprensiondel presente; pero porsi sola
tiene un significado en el conocimiento que no podemosignorar.
Vamosa notar que hay diferencias conla actualidad, y éste es uno
de los problemas mis significativos a considerar. El de las semejan-
zas y diferencias, el de las constantes en el tiempo y las novedades
en la historia actual. Es un problemade variaciones hist6ricas que
coincide con otro problemadevariaciones sincr6nicas,de variacio-
nes en un mismo tiempodelas categorias sociales como concep-
tos y realidades. Maridtegui capt6 estas variaciones, por ejemplo
al dar a los indios, a los indigenas,el peso que élles dio, y que no
tenfan en el pensamiento marxista-leninista de su tiempo. El haber
estudiado al indio y el haberle reconocido un papelcentral en el
proceso principal que Mariategui estudiaba, queera el proceso re-
volucionario mundial, en el que el propio Mariategui estaba inserto
y en el que particip6 activamente desde el Peri, fue una aportacion
muy importante, sobre todo por la tendencia que huboa convertir
en universales las categorias nacidas de la lucha de clases de Euro-
pa y en el pensamiento politico europeo. Esta especificidad, esta
concreci6n de cémo son o cémose danlos problemas en nuestros
paises fue una delas grandes aportaciones del pensadory luchador
peruano. Y asi comoensus estudios aparecen categorias que son
universales, hay otras que tienen caracteres mas especificos y que se
limitan a determinadospaises; por ejemplo aquellos que tienen una
historia colonial, una historia que se ha transformadoen un proble-
maparala construcci6n nacional de republicas independientes, que
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Relectura de un clasico B

han caido en nuevas etapas del colonialismo, de lo que se llama o
llam6el imperialismo,de lo que se llaman nuevas situaciones de de-
pendencia y de globalidad. Maridtegui hizo un planteamiento que
es semejante y distinto al del momento que estamos viviendo y
que nosobligaa reflexionar, pagina porpagina, en lo que él estaba
pensandoy en lo que pensamos,en lo que él estaba viviendoy enlo
que nosotrosvivimos, en la forma en que él estaba luchandoy enla
forma en que los herederos de las luchas queél intentabase estan
planteandosusproblemas de lucha. Y ahi yo veo dos grandes temas
de una enormevalidez como problemasy que dan un gran sentido a

la obra de Mariategui. Estos dos grandes temas sonlos que corres-
pondena unateoria de la explotacién y de la dominaci6ny a una
teoria de las alternativas. Para reflexionar en ellas me coloco a un
nivel de abstracci6n relativamente mas alto. Planteo problemas a

los que se aboco el pensamiento marxista en todas sus variantes
—la de Maridtegui era el marxismo-leninismo—, para estudiarel

problema dela explotacidn de unos hombres porotros vinculadoal

de la dominaci6n de unos hombrespor otros, todo eilo en torno a
un concepto dela sociedad declases o dividida enclases y en paises
que tienen caracteristicas dependientes 0 coloniales o neocolonia-
les y otros quetienen caracteristicas colonialistas, metropolitanas,

imperialistas. Este gran tema y problemadela explotacion subsiste
y nosobliga a preguntarnosen qué medidaen esta época nosotros lo
captamos,si manejamos de una manera automatica, si manejamos
sin pensar las mismas categorias que manejaba Mariategui, sin ver
qué hay de nuevo enla transnacionalizaci6n del capital, qué hay de
nuevoenla globalizacion del capital y comose plantean realmente

hoy esos problemas.
Hoy cometeriamosigualmente un error, que desgraciadamen-

te estan cometiendo quienes convirtieron al marxismo mas en un

dogmaque en un instrumento de reflexi6n; cometeriamosun error

si pensamosqueya todolo queellos investigaron no sirve para na-

da, un fendmeno quese esta dando precisamente en Rusia, donde

pasaron de un endiosamiento de Lenina tirar sus estatuas. Entre

paréntesis, yo ahi prefiero a los mexicanos, que “‘todos somos zapa-

tistas’’; seamos del gobierno o de la oposici6n, todos respetamos a

Zapata; bueno, pues yoprefiero eso, ya después discutiremos unos

en qué sentido somoszapatistas, otros en qué otro sentido lo son y

qué es lo que vemosen Zapata que a todosnosparece maravilloso.

Pero en cualquier caso lo queles quiero decir es que es muy impor-

tante darse cuenta que hay un procesode lo que René Zavaleta, un
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socidlogo boliviano, llamaba acumulaci6n tedrica, que nos obliga a
volver sobre nuestros clasicos, para ver como estudiaban, por ejem-
plo, el problemadelindio, de las minorias étnicas, de los pueblos
indios, de los indigenas, y en qué medida ese problema cambiaen el
contexto actual. En qué medida las formas de explotacion de clase
o de explotaci6n de comunidades oprimidas, colonizadas,ha varia-
do de entonces ahora. Ese es uno de los grandes temas a estudiar
de manera empirica, de maneraconcreta, a niveles de abstracci6n

distintos.
E| otro gran problemaes el de la democraciay la revolucion.Si

nosotros vamosa los textos de Marfategui encontraremos un con-
cepto delas luchas por la democracia considerablementedistinto.
Pensandoen lo que hoy ocurre vamos a ver cOmo hay unaaporta-
cién muysignificativa en los ultimos afios, yo diria que desde el 68
para aca. Es una aportaci6n a nivel mundial.

El pensamientode izquierda, el pensamiento que hereda a Ma-
ridtegui, le va a dar a la democracia una importancia quenole habia
dado con anterioridad y va a afirmar que la democracia no es nada
mas burguesa, no es nada mas formal. Nos interesa nuestro proyec-
to de democracia, y nuestro proyecto de democracia, a diferencia
del tradicional, no consiste en que estemos en contra del equili-
brio de poderes, ni en contra de las autonomias, ni en contra de
las soberanias de los Estados, ni en contra del pluralismo ideoldgi-
co; nuestra diferencia es que nos planteamos,al mismo tiempo que
una teoria de la democracia comoalternativa, una teoria de la de-

mocracia comoeliminaci6nal maximoposible delos sistemas de do-
minaci6ny de explotaci6n. Yalli, si nosotros vemos este gran cam-
bio histérico, encontramosque,lejos de empobrecerla lectura de
Maridtegui, puede enriquecerla considerablemente. En todos sen-
tidos creo que recordar a Maridtegui en los cien afos de su naci-
miento es mas que un hecho simbdlico, mas que un hecho muysig-
nificativo de respeto a un gran hombre, gran hombrepor su cohe-

rencia en la conducta, por su coherencia en el pensamiento, por su

capacidad delucha,porsu originalidad, porsu estilo. Este es un ac-

to intelectual fundamental en que reclamamosel derechodeleer,

de estudiar y de reflexionar sobre nuestros grandes clasicos.

 

MARIATEGUI °
Y EL HOMBRE LLAMADOINDIGENA

Por Leopoldo Zea
PUDEL, UNAM

i. CARLOS MARIATEGUI, al hablar del hombre quees la base de
este subcontinente llamado Latinoamérica, habl6 del indio, del

indigenay del indigenismo. Habl6 del hombreoriginario deesta re-
gion que lo largo de una dolorosahistoria acrecent6 su identidad
mezclandose con hombres de la casi totalidad del resto dela tie-
Ira, como en ungrancrisol. ‘“La suposici6n —escribe Maridtegui—
de queel problemadel indigenaes un problemaétnicose nutre del
mas envejecido repertorio de ideas imperialistas. El concepto de
las razas inferiores sirvid al Occidente blanco para su obra de ex-
pansion y conquista’’. Dentro de este contexto es que se hace del
indio, lo indigena el indigenismo conceptos marginadores que, al
marginar,justifican la explotaci6n que se empezo a imponeral hom-
bre con el cual se encontr6 hace quinientos anos Crist6bal Colon.
Colén hablo de indios, porque esperaba encontrarseconlas Indias,
el Cathay y el Cipango, fabulosas regiones de las que hablo Marco
Polo. En nombredelos reyes que financiaron su viaje, Colon es-
peraba negociar. No se encontr6 con guerreros como los mongoles
que habian creado un imperio y amenazaronal mismo Occidente, a
Europa. Lo que encontro fue gente casi desnuda, desarmada, bue-
na, crédula, que le ofrecia su amistad. éAngeles 0 bestezuelas?, se
pregunté el genovés. El buscado Gran Khan noexistia 0 estaba
muy distante; tampoco se encontré con los aguerridos habitantes
de Cipango. Colon comprendio quealli habia que incorporarlos
comovasallos de los Reyes Catdlicos y obligados creyentes del cris-
tianismo. Asi empezo la conquista y colonizacion de los indigenas
de Américay a partir de aqui, la de los indigenas de Asia, Africa y

Oceania.
Para no contradecir a Coldn,se siguid hablando de esta Améri-

ca como delas Indias Occidentales y tambiénse hablo de indigenas   
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y de indigenismo. El Diccionario de la Real Academia habla de am-

bas. ‘‘Indigena —dice— es el originario del pais de que se trata’.

En este sentido se puede hablar de los indigenas de Francia, Ingla-

terra, Estados Unidos, Japén y de cualquier pais del mundo como

los originarios de esos lugares. De “‘indigenismo’’ dice que es ‘el

estudio de los pueblos indios iberoamericanos que hoy forman pat-

te de naciones enlas que predominala civilizaci6n europea’’. Esto

es, de los pueblos que en América, y por extension en Asia, Africa y

Oceaniasufrieron el choqueconla expansion europea u occidental.

Aesta interpretaci6nes a la que se refiere José Carlos Mariategui.

Fue asi como el mundooccidentalllam6 indigena a los hombres con

los cuales se tropez6 en su expansion, extermind 0 puso

a

su servi-

cio, dando

a

lo indigena connotacion deinferioridad racial, étnica.

Lo quese inicia en América se amplia al resto del mundo bajo co-

loniaje. No sdlo a los primeros habitantes de la region sometida,

sino a todo nacido en la misma con independencia desusorigenes,

incluyendoa los europeos 0 criollos.

El fildsofo de la historia Arnold Toynbee nos ofrece desde este

Angulo una justa definicion de lo indigena, coincidente con la ex-

presada por José Carlos Mariategui: ‘“Cuando nosotros los occi-

dentales Ilamamosa ciertas gentes ‘indigenas’ —dice Toynbee—,

borramos implicitamente el color cultural de nuestras percepcio-

nes de ellos. Son para nosotros algo asi como Arboles que cami-

naran o como animales selvaticos que infestaran el pais en el que

nos ha tocado toparnosconellos. De hecho los vemos comoparte

de la flora y faunalocal y no como hombres con pasiones parejas

a las nuestras; y viendolos asi como cosa infrahumana, nos senti-

moscontitulo para tratarlos comosi no poseyeran los derechos hu-

manosusuales’’. GCémotratarian estos hombres a otros hombres

que asi veian, para justificar el dominio sobreellos? ““Los trataron

—agrega Toynbee—, como sabandijas por exterminar 0 como ani-

males para domesticar... Todo esta implicito en la palabra ‘indige-

nas’... El vocabulario no es evidentemente un término cientifico,

sino instrumento de acci6n,justificacién a priori de un plan de cam-

pana... En suma, la palabra ‘indigena’ es un vidrio ahumado que

los observadores occidentales se colocan ante los ojos cuando miran

hacia el resto del mundo,a fin de que el halagador espectaculo de

unasuperficie occidentalizadanovaya a ser turbado por percepcion

algunade los fuegos indigenas que todavia arden bajo ella’ ’. ;

{Cémoenfrentar el problema indigena?, pregunta Mariategui.

No como un problema étnico, sino como un problema humano y
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por humano,social, contesta. El indigena no es sino un hombre
como todos los hombres; un hombre concreto, no abstracto, como

lo son todos y cada uno de los hombres dela tierra. Porello el
colonialismo lo primero que hace para imponersu dominio es negar
a estos hombres su propia y concreta humanidady para ello parte de
su ineludible concrecién, lo que ellos son en concretoy porserlo,

distintos de sus conquistadores y colonizadores, para asi justificar

el dominiosobreellos. Esto es, si no son semejantes a mi, mi copia
exacta, entonces no son hombres comoyo; peor atin, son sdlo una

cosa mas de la naturaleza comolo son los vegetales y los animales.
Y viéndolosasi, los marginan de todo lo que permita a los mismos
hacer patente su humanidad,e impiden su relacion en un plano de
igualdad con otros hombres tan concretos comosuscolonizadores.

Para Maridtegui la solucidn del supuesto problemaindigena es
verlo como un “‘problemasocial’. Los indigenas debenser vistos
como hombres concretos que son comotodos los hombres, con una

etnia, una cultura, una concepcidn del mundo de las que hay que
partir para relacionarlos con otras etnias, culturas y concepciones
del mundo,tratando de comprendery hacerse comprender,lo cual
no es posible si en lugar de incorporaral indigenaa la naci6n,se
lo margina en una supuestay falsa defensa de su identidad. ‘‘A los

indios —dice Mariategui— les falta vinculaci6n nacional. Sus pro-

testas han sido siempre regionales. Esto ha contribuido, en gran

parte, a su abatimiento. Un pueblo de cuatro millones de hombres,

conscientes de su numero, no desespera nunca de su porvenir. Los

mismoscuatro millones de hombres, mientras no sean sino una ma-

sa inorgdnica, una muchedumbredispersa, son incapaces de decidir

su rumbohist6rico’’.
Problemasocial, humano,es el de la reivindicacion del hombre

llamadoindio, comolo es la del negroafricano,el amarillo asidtico

y todos los hombres diversos entre si; siempre distintos y por ser-

lo, iguales, semejantes,esto es, hombres. Tal es el humanismo que

encontramos en Maridtegui cuandove el problema indigena como

un problemasocial que a su vez ha departir del obligado reconoci-

miento del hombreenla ineludible diversidad de sus expresiones.

Asi escribio Maridtegui en su libro Siete ensayos de interpretacion de

la realidad peruana en 1928 y lo hizo para enfrentar la manipula-

cién que se venia haciendo de este hombre en beneficio de grupos

sociales que simplementetratabandellenarel vacio de poderexplo-

tador que habia dejadola Colonia. ‘‘Por primera vez —escribe Ma-

ridtegui— el problemaindigena, escamoteado antes porla retorica   
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de las clases dirigentes, es ahora planteado ensus términossocia-
les y econdmicos,identificandole ante todo con el problemadela
tierra. Cada dia se impone con ms evidencia la conviccién de que
este problema no puedeencontrar su solucién en una formula hu-
manitaria. No puede ser la consecuencia de un movimientofilan-
tropico’’. Agrega: ‘‘Todaslas tesis sobre el problemaindigena, que
ignoran 0 eludena éste como problema econémico-social, son otros
tantosestériles ejercicios tedricos y a veces no s6lo verbales, conde-
nadosa un absoluto descrédito. La cuestién indigena arranca de
nuestra economia. Tiene raices en el régimen de propiedad de la
tierra’’.

La explotacién econémica queoriginala situacidn social se ha
dado alo largo detodala tierra y en todaslas sociedades. En Euro-
pa, Asia, Africa, América y Oceania, siempre han surgido hombres
y grupos sociales que tratan de imponery justificar su dominio so-
bre otros hombres y sociedades. Lo quenose habia dado antes del
Descubrimiento en 1492 fue la explotaci6ntotal que los hombres de
un continente, Europa, impondrén primero a un continente ente-
to, América:y después al resto del mundo no europeo y occidental,
con independenciade la raza y cultura de sus habitantes. Una pe-
quenaparte de‘los hombres del mundo impuso su dominio alresto
del mismo. A nivel mundial hizo lo que se habia venido haciendo a
nivel regional. Los miserables marginados de Espana, dice German
Arciniegas, que no tenian en Europa otro papel queel de siervos,
hicieron de los hombres conlos que se encontraronsiervos, escla-
vos, cosas por explotar, negandoles su propia y concreta humani-
dad, comoantes habian negadola suya. Para suscristianos y catéli-
cos conquistadores, sdlo fueron la encarnaci6n del diablo o gente
abandonadapor Dios a Satanas. Lo que se podia hacerporellos era
salvar sus almas. Pero poresta salvacion justo era que pagasen con
sus bienes y trabajo esclavo. ‘‘A estos barbaros —decia Juan Ginés
de Septilveda— violadores de la naturaleza, blasfemos iddlatras,
sostengo que nosolo se les puedeinvitar, sino también compeler a
que recibanel imperio deloscristianos y oigan a los apdstoles que
les anuncian el Evangelio. CQué cosa mejor puede sucedera estos
barbaros que el quedar sometidosal imperio de aquellos cuya pru-
dencia,virtudy religion los ha de convertir en hombres civilizados?
Esta gente debia,por el contrario, ser exterminada. Y si no se hace
esto es porque se busca su humanizaciony su salvacion enotra vida
plena. Justo es que paguenporello. Es justo —sigue Sepilveda—
que a quienes se les ha encomendadoesta salvaci6n, se ayuden del
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trabajo delos indios para todoslos usos, asi necesarios comolibe-
rales dela vida’.

Asise inicia y se justifica en un continente la explotacion de un
grupo de hombres y pueblossobreel resto de los hombres y pue-
blos dela tierra. Los desgraciados de Europa salfan de su miseria,
imponiéndola a otros hombres para mejorgloria de sus reyes, empe-
tadores y pontifices. Pero mas brutalsera la explotacidn occidental
de la que habla Toynbee creando la Leyenda Negra de la explota-
ci6n espafiola sobre América para imponer la misma explotacion
sobre la misma Américay el resto dela tierra. Aqui nose trata de
salvar almas, humanizar barbaros,sino de utilizarlos comose utiliza
a los animales de carga y exterminarlos comose exterminaronlas
alimanas. A partir de esta utilizacion y aniquilamiento,la palabra
indigena fue pura y simplementeunapalabra peyorativa, discrimi-
nadora, marginadora,porla cual un grupo de hombres explotado-
res marginabany explotabana otros. Importante fue que en el Peri,
bajo el gobierno revolucionario del general Juan Velasco Alvarado,
se negasen a hablar deindios 0 problemasindigenas, y hablasen de
campesinosy problemassociales dela tierra. Esto es, de hombres
sobre los que habia caido la condenaesclavista de la explotacion
de la tierra en beneficio de otros. También valid para otros grupos
sociales, para todo nacido en esa regién. Gente a la que la colonia
dividi6 no sdlo en indios, mestizos y criollos, sino en una multiplici-
dad de combinaciones que permitia diversificar la explotaci6n.

De 1928 a nuestros dias, en que se cumple el centenario del na-
cimiento de José Carlos Maridtegui, su pensamiento ha dadoori-
gen adiversasinterpretaciones e inclusive movimientospoliticos y
sociales en la regién y nuestro continente. Se lo relaciona con el
pensamiento de su contempordneo Victor Raul Hayade la Torre,
creador del aprismo, quien habl6 de la regi6n como Indoamérica,
excluyendoal resto de la poblacién de la América-en donde se han
dado encuentrodiversas razas y culturas que se han mezclado entre
Si.

éReivindicaci6n de lo indio y de lo indigena? La reivindicacién
de losprimitivos habitantes de la regiOn fue racial y no, comola ve
Mariategui, social. Esto signific6 amputar, separar, lo quela colo-
nizacién mantuvo separado y amputado para mantener mejor su
dominio. La forma masbrutal de separatismo y marginaci6n del
hombrede esa regidn se dice que se inspird en José Carlos Ma-
ridtegui, en el Sendero Luminosodelque él habl6 concebido como
venganzaporlos largos sufrimientos impuestos nosdlo los indios
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sino a todo nacido enla region. Posturas que ahora coinciden con
lo quese esta expresando en la Europa que descubrid, conquist6 y
coloniz6 tierras, para ahora querer excluirlas, marginarlas conside-
rando quesus riquezasy eltrabajo servil impuesto no son ya nece-
sarios, sino prescindibles para el continente europeo que sostiene
un nuevo autarquismo. Continente cuya ciencia y técnica le permi-
te transformarla materia y asi crear lo que necesita sin tener que
buscarlo a los otros lados de sus mares. Y una técnica para fabricar
robots que hagan mil veces mejor el trabajo impuesto los indige-
nas de América y de otras regiones dela tierra.

Enlos afios que precedieron y continuaron la conmemoraci6n
de los 500 afios del Descubrimiento de América,se hizo patente es-
ta discriminacién y autodiscriminaci6n partiendo de una falsa mag-
nificacidn del indio o el indigena, insistiéndose en la peculiaridad
de su raza y su cultura; en los cuales insistieron también quienes le

impusieron su dominio y no estaban dispuestos a aceptar que esa
identidad, peculiaridad, individualidad, les igualase con ellos para
buscar soluciones comunes a problemas comunes,viendoen la hu-
manidaddelos otros su propia humanidad.

Nadase queria con gente de otro mundocuya sangre cultu-

ya eran distintas. Era necesario mantenerla exclusion de la gente
de otra raza para que la propia mantuviese su predominio.El dis-
curso racista que surge en Europaen la Primera Guerra mundial,
Italia y Alemania para manipular a gente derrotada, magnificando
su peculiar raza y cultura comoresorte para crear un imperio que
expulsase a los supuestos culpables del desastre e imponersu raza
y cultura. Ahora esto se hace patente en América como supuesta
venganzaporlos sufrimientosinfligidosa los primitivos hombres de

esta region, combinandoloracial y cultural con doctrinas eurocen-

tristas como el marxismo

u

orientales como el maoismo,y al mismo

Mariategui, utilizado como él nunca pudo imaginar.

Movimientos convergentes de una autoexclusién no sdlo na-

cional, sino también internacional, contraria a Mariategui, y mas

atin en un momento dela historia en que se habla de globaliza-

ciones. AutomarginaciOn estimulada y manipulada por europeos y

estadounidenses, supuestamente empefiadosen resguardar la pe-

culiar identidad étnica y cultural de los pueblos de la region. Lo

que también coincide con lo expresado en Espana, dondese habla

de esta misma regiOn comoalgoya prescindible. Prescindible para

el poder econémico europes,parael cualel continente descubierto

hace 500 afios es ya innecesario y puedeporello volveral vacio de
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dondese consideralo sacaronlos descubridores, conquistadores y
colonizadores europeos.

El fin de la guerrafria en 1989 hace quese piense que nosélo la
América Latina puedaser enviadaalvacio, sino también la América
Sajona, Estados Unidos. En la América Latina sus pueblos pueden
volvera los dioses indigenas, ritos y costumbres, ya que esto en na-
da afectara a un mundoenelcualla civilizacién,el desarrollo, la
explotacion mismadela naturaleza,incluyendo a los hombres, han
culminadoy alcualbasta vivir de réditos de la misma. Mundo na-
da dispuesto a compartir con las que fueran sus colonias, que bien
puedenpudrirse.

La decisi6n europea de mandaralvacio dela historia al conti-
nente al que impuso su dominio, incluyendo los Estados Unidos, y
al resto del planeta, se origin6 conelfin de la guerra fria, que per-
miti6 a Europa romperconla potencia que le venia imponiendo su
hegemonia econémicay politica, como justo pago porla defensa de
la integridad europea frente a la Europa del Este y la Unidn So-
viética. Terminado elpeligro, la Europa Occidental busc6é poner
fin a tal dependencia, una vez que yano necesitaba delassofistica-
das armasdedisuasi6nde su protector. Europa Occidental no tuvo
que entrar en la carrera armamentista de la guerra fria y porello
estaba suficientemente preparadapara triunfar en la economia de
mercado. No necesita ya de Estados Unidos, ni de América Latina
ni del resto del mundoqueantes fuera su colonia. Su poderosacien-
cia y técnica le permite prescindir de dominadores y dominados. El
problemase lo va a plantear la Europa del Este y la desarticulada
UnionSoviética. Pueblosyasin la ideologia del socialismo real, que
quieren ahoraparticipar en el nuevo ordensin colonias y sin pro-
tectores. Se lo plantean también los pueblos que antes fueran sus
colonias y se resisten a ser mandadasal vacio. Y los que estan den-
tro de sus propias urbes, las gentes que llevan en sus entranas para
hacer el trabajo sucio que no quieren hacer los europeos. Y se lo
va a plantear igua!mente la misma potencia que junto con todoel
continente americano es consideradaprescindible, Estados Unidos.

Dentro deeste horizonte es que se vuelve a replantearel proble-
maindigena. Lo va a plantear la misma América, Estados Unidos,
la primera naciOn que en el mundo rompié conel coloniaje euro-
peo en 1776, y que se ha venido imponiendoenel propio continente
americano, y que en dos guerras mundiales result6 ser la ganadora
absoluta para imponersu hegemonia a una parte de Europa la po-
tencia comunista que se imponeen la Europa del Este. El fin de la
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guerra fria derrumb6los muros levantadosentre las dos Europas; se
pusofin a la economiadeguerray se dio principio a la economia de
mercadoparala cual estaban mejor preparadas las protegidas po-
tencias de la Europa Occidentaly el Japon. Europa Occidentalse
prepara a su vez levantar nuevas murallas frente a las pretensiones
de la otra Europa,las naciones comunistas y sus antiguas colonias.
Pero igualmentefrente a su antiguo protector, Estados Unidos.

Estados Unidosse niegaair al vacio que conel resto de América
le parece prescindible a Europa. Estados Unidos necesita de Amé-
rica Latinapara entraren la nueva economia de mercado, de donde

fue excluida por Europay los pueblosde la CuencadelPacifico. Son
necesarios los quinientos millones de habitantes latinoamericanos,
Gitiles como un posible y gran mercado,el mas grandedela tierra.
América entera creard un irresistible mercado. Pero ello implica
cambiarsu relacién con América Latina, para hacer deella el na-
tural mercadode sus posibles productos. Algo que nosera posible
si esta regidn se mantiene en el subdesarrollo. Europa Occidental

ya lo esta haciendo enelviejo continente para crear un gran merca-

do, integrando regiones mds pobres. La nueva relaci6n con Améri-

ca Latina vuelve a plantearel viejo problemaindigenista.
éEstan los pueblos de la América Latina capacitados para en-

trar en la nueva economia consu gran carga de pueblos, victimas de

la vieja explotacién colonial externa e interna? No se puede entrar

ya con una economia que sdlo beneficia a pequefios gruposen de-

trimento de las antiguas mayorias explotadas. Se trata, por el con-

trario, de hacer de todos estos hombres gente capaz de consumirlo

que unaeconomia de mercado comuntendra que producir. El libe-

ralismo como lo entendia Europay los viejos imperialistas estado-

unidenses de la competenciapuray simple del siglo xrx, no puede

ser ya la solucién. Es necesario un liberalismosocial, algo a lo que

se opondrantantolosviejos imperialistas estadounidenses como los

grupossociales que en Latinoamérica encontraban su provecho en

la explotacidn colonial impuesta porIberia a lo largo detres siglos

y continuada porla neocolonizaci6n occidental de los siglos xix y

XK.
En Estados Unidoslos opositores al Tratado de Libre Comercio

quese inicid con México alegan quenoes posible ni ldgico asociar

pueblos de economias tan diferentes y distantes como las de México

y Estados Unidos. Lo légico, dicen, es la asociaciOn con naciones

economicamente fuertes como AlemaniayJap6n. Salvo que son es-

tos paises los que estan excluyendo a Estados Unidos dentro de esa
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economia. Se alega que pobreza comola de México, la de Améri-
ca Latina, seria atractiva para las industrias estadounidenses, pero
originaria la desocupacion delproletariado estadounidense.Se di-
ce que en lugar de terminar con la miseria en Latinoamérica, se
extenderia la misma a los Estados Unidos, que se considera nola
tiene.

En Estados Unidos y Latinoamérica surgen defensores de esta
miseria, vista como una formade identidad que deberaser preser-
vada, tal comose preservan las especies. La industrializacion que
busca el Tratado afectard la identidad de los primitivos habitantes
indigenas. Aunque son éstos, precisamente, no como indigenas,
sino como campesinos, los que emigran y abandonantierras que
no puedenhacer producir porfalta de elementos. De toda Améri-
ca Latina sale gente que trata de entrar a Estados Unidos legal
o ilegalmente para hacer todoel trabajo sucio del campoy de la
fabrica. Desplazamiento que origina a Estados Unidos problemas
de los cuales se quejan los gobernantes de los Estados fronterizos

con México, queinsisten en levantar muros de contenci6n y en la
abierta persecuci6ny discriminacién de indocumentados. Es ésta
la identidad que se quiere preservar? Pura y simplemente, al uno y
al otro lado dela frontera se quiere simplemente mantenerla vieja
forma de explotaci6n de la que nos hablo Mariategui.

Los enemigos del Tratado en Estados Unidos vuelven alegar
viejos prejuicios raciales respecto a la identidad de los indigenas
para entrar en la modernidad,la cual debe ser mantenida y protegi-

da. ‘‘Los pueblos asidticos —ha dicho ya Maridtegui— aloscuales

no es inferior en un4pice el puebloindio, han asimilado admira-

blementela cultura occidental, en lo que tiene de mas dinamico y

creador,sin transfusiones de sangre europea’. Maridtegui aludeal

proyectocivilizador de los argentinos Sarmiento y Alberdi. El ser

indio o criollo no es ni un bien ni un mal, simplemente es un modo

concreto de ser hombre en esta regién de América en que se han en-

contrado diversas razas y culturas y se mezclan de muchasformas.

La Raza Césmica de que habla José Vasconcelos tampocoes un mal

ounbien,sino una forma concreta de ser hombre. Los asiaticos, en

nuestrosdias, no sdlo han igualadola cultura occidental, sino la han

superado y pueden competir ahora con sus maestros sin tener que

renunciara su peculiar identidad. Han hecho del modo de produc-

cidn asidtico, que diria Marx, instrumentopara entrar al modo de

produccioncapitalista.
Lo quese plantea en Pert, México y América Latina es el pro-

blemadela incorporaci6ndeesta regiGn a la modernidad. Esto es,
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el uso dela naturaleza al servicio del hombre. Salvo que para Euro-
pa, el Mundo Occidental, los otros hombres y pueblos con los que

se encontré en su expansi6n son vistos comoparte de la naturaleza

por explotar. El problemaes el de cémoentrar a la modernidadsin

ser instrumento de los adelantados de la misma. En paises donde

la presencia indigena es poca comoenel ConoSur,los sostenedo-

res del proyectocivilizador trataron simplemente de romper con un

pasadoy una identidad considerada como impuesta. Elpositivismo

fue utilizado en varias regiones como un lavado de cerebro, que se

llam6 emancipacién mental de habitos y costumbres impuestos por

el coloniaje ibero en América.

Enpaises como México y el Peri, la ruptura con el pasado se

hizo patenteen el proyectopositivista cuyo fracaso se acepto al fi-

nalizarelsiglo xrx. Porel contrario,el pasado,la experienciavivida,

por negativa que fuera, deberiaser el punto de partida e instrumen-

to para su negacion y superaci6n asimilandola misma. En México

nose pusoel acento en el mestizaje racial sino en la forma que ex-

puso magistralmente José Vasconcelos en su libro La raza césmica,

comoasunciondela diversidad sin anularlo que se es en concreto.

En el Perti se ha buscadola reivindicaci6n del extraordinario y glo-

rioso pasado,el indigena. Potenciarlo positivo de los descendientes

de esta raza, en lugar de verlos como una carga, comolos vio Al-

cides Arguedas de Bolivia. En este camino marcha el pensamiento

de Manuel Gonzalez Prada, José Carlos Maridtegui y Victor Raul

Haya dela Torre. Reivindicary apropiarse de este pasado seria una

forma de entrar a la modernidad. No se dejaba de ser peruanos e€

indoamericanossino quese entraba a la modernidad superandoel

neocolonialismo impuesto porlos creadores de la modernidady los

colonialistas occidentales. Aceptarlos para asimilarlos y superarlos.

Coincidfa con el discurso de Marx respecto a los pueblos bajo co-

loniaje, los que para entraral socialismo tendrian previamente que

alcanzarel desarrollo del Mundo Occidentalo ser colonizados por

el mismo. Pasarporlas horcas caudinas del eurocentrismo.

Maridtegui ve en la modernidad la meta,pero a partir de una

concepcién marxista. No ve enel indio al pasado absoluto de la

region como ve Hayade la Torre, sino un modo deser concreto

del hombre de esta regién. El peruano comoherederode un gran

pasadoindigena, creador de un socialismo original que deberia ser

asimilado e integrado a la experiencia del marxismo. El marxismo

de Maridtegui no fue por supuesto comprendido por los herederos

del marxismoen Europa,los realizadores del socialismo real que ¢1
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tiempo pondria encrisis. Maridtegui ve el pasado como una expe-
riencia en la que el colonialismoespanol, lejos de hacer del mundo
con el que se habia encontrado punto de partida para algo distinto
del mundodel que provenia, lo cancel6é e impuso el propio inclu-
yendosuspropias negaciones.

El coloniaje espanol no formé —sigue— unasociedad feudal
de la que se habria derivado la posibilidad de entrar a la moder-
nidad. Simplementehizo del indigena un esclavo, negando lo que
era su propia identidad. ‘‘Que el régimencolonial espafiolresul-
tara capaz de organizaren el Pert una economia depurotipo feu-
dal, se explica claramente —agrega—. Noes posible organizar una
economia sin claro entendimientoy segura estimaciOn,si no de sus
principios, al menos de sus necesidades’’. En su lugar cre6 una eco-
nomia esclavista poniendoalagricultor‘‘en las minasy ciudades’’.
“Los espanoles establecieron conel sistemadelas ‘mitas’, el trabajo

forzado, arrancandoalindio de su suelo y de sus costumbres’’.

Seguin Mariategui‘‘el régimen de propiedaddela tierra deter-
minael régimenpolitico y administrativo de toda naci6n. El proble-
maagrario que la Republica no ha podidohasta ahora resolver do-
mina todoslos problemasde la nuestra. Sobre una economia semi-
feudal no puedenprosperarni funcionarinstituciones democraticas
ni liberales’’. Esto es precisamente lo que caracteriza a la moderni-
dad. ‘En lo que concierne al problemaindigena,la subordinacién
al problemadela tierra resulta mas absoluta aun por razones es-
peciales. La raza indigena es una raza de agricultores. El pueblo
incaico era un pueblo de campesinos dedicados ordinariamente a

la agricultura y al pastoreo’’. Paralos incas “‘la vida viene delatie-
tra’’. ‘‘La destruccion de esta economia y por endedela cultura que
se nutria de su savia es unadelas responsabilidades del coloniaje
por no habertraido consigosu sustitucidn por formas superiores...
Los indigenas fueron reducidosa la servidumbrey al fellahismo’’.
Elcoloniaje, impotente para organizar en el Pert al menos una eco-
nomia feudal, injert6 con ésta elementos de economiaesclavista.

Esto obviamente ha impedidola entrada a la modernidady con
ella al socialismo del que habla Carlos Marx como superaci6n del
capitalismo. Pero den d6nde estel origen de este mal, de este
error? Maridtegui sigue, a pesar de suscriticas, al proyecto civi-
lizador sudamericano. Explica que este atraso esta en la incapaci-
dad del espanol para hacer en América del Sur lo que el coloniaje
sajon habia hecho en Norteamérica. Incapacidad que pareceser in-
nata a la raza e identidad del conquistador ibero. Loscivilizadores
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argentinos culpan también de este atraso a los indigenas, al negro

africano, al explotador espanol y al mestizaje en la region bajo su

dominio, lo que origin6 la barbarie.

““E] espanol —dice Maridtegui— no tenia las condiciones de

colonizacion del anglosajén. Estados Unidos es obra del pioneer.

Espana, después de la epopeya de la conquista, no nos mandasi-

no nobles,clérigos y villanos. Los conquistadores eran de estirpe

heroica; los colonizadores no... Se sentian senores, no se sentian

pioneers’. Esto explicaria la facilidad de los anglosajones para la

modernidad, para la que fueron inhabiles los espanoles y los pue-

blos por ellos colonizados. Pero la razOn es otra, los sajones solo

vieron enlos pueblos indigenasparte de la flora y fauna, parte de

la naturaleza para utilizar 0 desbrozar, porque conquistaron una

region del Nuevo Continente poblada por pueblos nomadas, sobre

los cuales no era posible imponertrabajo alguno que no hiciesen los

propios colonizadores. Los espaiioles, porel contrario, conquista-

ron tierras que tenian duefios que trabajaban y tenfan conciencia

de propiedady de susfrutos. El ibero no tuvo y no quiso hacer otra

cosa que aprovecharlo que ya se hacfa en su peculiary limitado pro-

vechoy enel de la metrépoli. No estaba motivadopara hacerlo que

el anglosajén hizo sobre tierras sin dueno, habitadas por gente

quevivia circunstancialmente de la tierra, y no sabia trabajarla, gen-

te a la que destruy6, acorrald y encerr6 en reservaciones comoani-

males de zoolégico. El espanolexploto al indigena, lo mismoenel

campo que ya trabajaba como en las minas y cualquier otra forma

que la teologia de dominacion consideré justo pago parala salva-

cidn de su alma.

{Qué habrian hecholos anglosajones de conquistar tierras po-

bladas y civilizadas comolas de México y el Peri? Simplemente lo

que hicieron en su expansi6n sobreel Asia, explotar a sus hombres

parasacar la riqueza que consideraron necesaria. En cuanto

a

la

identidad cultural de estos pueblos, su cultura las dej6 intocadas,

no estaba en sus planes salvaro civilizar hombres y pueblos; sim-

plemente buscaban trabajo esclavo y materias primas. Porello en

la América del Sur, tanto en el Brasil con pueblos indigenas atra-

sados comoen las pampasplatenses pobladas por nomadas,se ha-

bl6 de imitar la hazana delos pioneros de Norteamérica. Barrer a

los némadasindigenas, pero tambiéna las razas diversas a que dio

origen el coloniaje espanol,esto es, a indios, espafoles, africanos y

mestizos. Hacer lavados de cerebro, pero también de sangre. Traer

aesta region a gente comola que se suponia haba hechoposible la
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civilizacion de los Estados Unidos. En especial anglosajones, que
deberianser atraidos a esta region del Sur comolo fueronenla del
Norte. Pero nofue ésta la inmigracion quelleg6,sino la de los des-
ocupados en Europaporla industrializacion,el capitalismo salvaje
de la Europa no anglosajona.

Esta gente nolleg6 a Sudaméricaa tierras desocupadasporpue-
blos némadas,sino tierras ya repartidasen latifundios como produc-
to de la neocolonizaci6ninterna.A ellos llegaron s6lo para hacerlas
producir, pero para el beneficio delos latifundistas y no el propio
como en Norteamérica. Los emigrantes europeos no vinierona la
América del Sursino a tomarel lugar que enel altiplano tenian los
sedentarios pueblos indigenas bajo el coloniaje espanol. Porello no
fue por este camino que la América del Surse incorpor6 a la moder-
nidad, paso previo al socialismo en José Carlos Mariategui. Esto no
fue posible enlas Ilanuras del Sur, pero menosloseria enelaltipla-
no andino en el que cualquier inmigracion solo haria lo que antes
indigenasy africanos habian hecho antes, el trabajo pesado que no
querian hacerlos duefios delas tierras. De ello habla José Carlos
Mariategui cuandodice ‘‘ni el mas miserable labradorde Polonia o
de Rumaniaaceptaria el tenerla vida de nuestros jornaleros de las
haciendasde cama de algod6n’’.

Fue en 1928 que José Carlos Maridtegui escribi6 esta obra. A

partir de ella surgieron diversas interpretaciones respecto a la in-

corporacién de esta regién a la modernidad comopeldano al so-

cialismo. En los ultimos tiempos, el problema de la modernidad

y su entrada a la mismase vio también desde otro angulo, como

lo hizo el filésofo peruano Augusto Salazar Bondy, planteandoel

viejo problemadela posibilidad de unafilosofia de esta region de

América; problema que equivale a replantearel problema de la Hu-

manidad del hombredela regién. El hombre, dice Arist6teles, se

distingue del resto de la Naturaleza porla raz6n,esto es, por la ca-

pacidad de razonar, objetivar el mundo en que vive y sobre si mis-

mo. éTiene el hombrede esta region tal capacidad? ¢Es hombre?

Juan Ginés de Sepulveda lo puso en duda comolo hicieron todos

sus explotadores. A este hombrelo llamaré homunculo, hombreci-

llo, menos que hombre. Diminutivo valido tanto para el indigena

comoparatodo nacidoenla region. De alli la pregunta Es posible

unafilosofia de nuestra América? Esto es, son o no hombres las

gentes de esta regién? Augusto Salazar Bondylo replantea en su

libro éExiste unafilosofia de nuestra América?

Salazar Bondy responde a esta preocupacion afirmandola ne-

cesidad de crear un filosofar que, como todo filosofar, parta de 
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la propia y concretarealidad, “‘la filosofia que hay que construir
—dice— no puedeser unavariante de ningunadelas concepciones
del mundo que correspondea los centros de poder de hoy,ligadas
comoesténa los intereses y metas de esas potencias’’. Por el con-
trario “‘es preciso forjar un pensamiento quearraigue enla realidad
hist6rico-social de nuestras comunidades y traduzcasus necesida-
des y metas, sirva como medio para cancelar el subdesarrollo y la
dominaci6n quetipifican nuestra condicién humana’’. Asi, frente
a la filosofia impuesta, derivada de los centros de poder, ser me-
nester crear unafilosofia que partiendode la propia y concreta rea-
lidad nos libere de ese poder. Desde este punto devista, ‘“‘nuestra

filosofia —agrego— consus peculiaridades propias, no ha sido un
pensamiento genuinoy original, sino inauténtico e imitativo en lo
fundamental’. Comoalcanzarla autenticidad y originalidad del
filosofar de esta regién? En otras palabras, éc6mo demostrar que
somos una expresidn concreta de lo humano? ‘‘La constitucién de
un pensamiento genuinoy su normal desenvolvimiento —dice— no
podranalcanzarsesin que se produzca unadecisiva transformacién
de nuestra sociedad mediante la cancelaci6n del subdesarrollo y la
dominaci6n’’.

éC6émoentiende Salazar Bondy este obligadopasodeunfiloso-
far inauténtico, imitativo, a un filosofar auténtico que pongafin al
coloniaje, la dominaciony el subdesarrollo? ‘‘En el gran campo de
la competencia mundial —escribe— son cada vez mas hondas las
diferencias que separana los paises subdesarrollados de los desa-
trollados, a los paises industriales de los proletarios, y por tanto

cada vez mas ruda y permanentela sujeci6n de los segundosa los
primeros y mas gravela alineacion del ser de las naciones domina-
das entre las cuales se cuentan las de la América indo-hispana’’.

Surge una pregunta por lo que difiero con Salazar Bondy, ése
trata pura y simplemente de apropiarse del desarrollo,la civiliza-
cin, el progreso de Europa y el Mundo Occidental?,y éa partir de
esta apropiaciOn seremos capaces defilosofar como cualquier hom-
bre del mundo desarrollado, capitalista? En el mismo sentido lo
plantean también José Carlos Mariategui y Victor Raul Haya de la
Torre, lo cualimplica aceptarla condicion establecida por Marx pa-
ra poderpasardel subdesarrollo al desarrollo, apropiarse del modo
devida de los usufructuarios del capitalismo. Esto es, pasar por las
horcas caudinas del capitalismo. Asi lo entiende elfildsofo estado-
unidense Richard Rorty, segin el cual slo alcanzando este desa-
rrollo se podra filosofar auténticamente, ya sin problemas, como
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puro y simplejuego,divertimento, pasatiempo. Pero éesto es un fi-
losofar aut€ntico? La historia nos muestra que todo auténtico filo-
sofar ha sido angustioso, ha surgido del afan por saber de aquello
que acongoja al hombrey le urge a darle solucién. Asi fue desde
los presccraticos hasta nuestros dias. Permanente enfrentamiento
a problemas de los que dependela existencia del tinico ente capaz
de hacerfilosofia, el hombre.

éPero cémoentrar al desarrollo? éCémoponerfin a los proble-
mas del subdesarrollo? En el drama de Shakespeare La Tempestad,
Préspero decia a Caliban: ‘‘iHagas lo que hagas, nunca serds mi
semejante!’’. Traducido a nuestros dias serfa: ‘‘iHagas lo que ha-
gas, nunca seré desarrollado, porqueestolimitaria mi desarrollo!’’.
Enlos ultimos afios el Mundo Occidental, supradesarrollado, viene

afirmandoel fin de la historia y conella el fin del desarrollo. La
historia termina para los que triunfaron enella y s6lo se continia
como maldici6n en los pueblos que no pudieron alcanzartal desa-
rrollo. En Brasil, en el Congreso de Ecologia, el presidente George
Bushhablodelfin de la explotacién de la naturaleza, reconociendo
la brutalidad con quela mismahabiasido explotadaporlos pueblos
desarrollados. Perola naturaleza no aguanta masy esté pasando ya
la cuenta a sus explotadores. La explotacidn debe terminar. Los
paises desarrollados slo podranyavivir de los réditos de esta ex-
plotaci6n, pero dy los pueblos explotados nofueron porello capa-
ces de participar en esta explotacién en el Tercer Mundo,incluida
América Latina? Estos pueblos simplemente deberdn abstenerse
de continuar con unaexplotacion que la naturaleza no soporta mas
y que solo puedeoriginarla catdstrofe. (Qué hacer? éCompartir
los frutos del desarrollo con los que no lo han alcanzado? Por su-
puesto que no.

E]triunfo absoluto del sistema que se levant6 sobre la explota-
cidn dela naturaleza y los pueblos vistos comoparte deella, también
ha terminado. Los pueblos explotadosya son prescindibles. Duran-
te las conmemoraciones del V Centenario del Descubrimiento de
América, ya se hablo en Europadeenviar al vacio de la mismahis-
toria a los pueblos entonces descubiertos y los que sufrieron a con-
tinuaci6nla expansion colonial: Asia, Africa y Oceania. Europa no
necesita ya del trabajo de los hombres de las que fueran sus colo-
nias, se basta a si misma. Las nuevasindustrias pueden transformar
al infinito las materias ya explotadas en nuevas materias. Es elfin de
la explotaci6ndela naturaleza, y de los hombres vistos como parte
de ella. Su técnica creé también maquinas capaces de producir mas
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y con poco gasto el trabajo hasta ayer impuestoa los millones de

condenados la esclavitud a lo largo dela tierra, prescindibles.
En 1989 se pusafin a la guerra fria entre Estados Unidos y la

Uni6nSoviética. El primero lo vio comoel absolutotriunfo delsis-
temaliberal-capitalista por él mantenido. Hicieran lo quehicieran
los pueblos bajo subdesarrollo, no podrian superar su condici6n.
Lo acumulado no podia ser compartido, porque ja miseria se ex-
tender4 a todala tierra. Frente a esta situacién, équé puede hacer
nuestrafilosofia?

La afirmacién de superioridad de un sistema, de unos pueblos
sobreotrosha Ilevado enlos ultimos afos a una situaci6n no previs-
ta por tal arrogancia. Los fuegos dela industrializacidn deben ser
mantenidos, de ser posible ampliados. Habra siempre que producir
y producir hastael infinito, porque si no vendra la desocupacion y
con ello la miseria. Pero una produccion que implica capacidad de
consumodela misma,la cual ya rebasa la capacidad delos propios
productores de la mercancia. Ya no se trata tanto de producir co-*
mo de consumir lo producido. Lo uno, pero tambiénlo otro, debe

ser sostenido para que el sistema mantenga su marchay existen-
cia. La bisqueda de consumidores de mercadoes tan importante
comola capacidad de producir. Busqueda que esta dando origen
a una situaci6n semejante a la quese plante6 alfinal del siglo x1x
e hizo explosién en elsiglo xx como la Primera Guerra mundial,
la disputa por mercados semejantes. Estados Unidos, que en 1989
se declaraba triunfador absoluto del sistema, se ve ahora excluido

de los mercadosporlas naciones antes protegidas con sus armas en
Europay Asia. Sus protegidos son los que han alcanzado un desa-
rrollo extraordinario en la economia de mercado,la fabricacidn de

productos domésticos que pueden ser consumidosen todoslos po-
sibles mercadosdelatierra.

Eneste sentido Estados Unidos, conel resto de la América, pa-

recjan ya pasar en 1992al vacio dela historia que se inicio en 1492.
Los Estados Unidos tienen ahora conciencia de que los merca-
dos que pierden en Europay Asia podranencontrarlos en los pue-
blos que hasta ayer formabaneltraspatio de sus intereses: Latino-
américa. Un mercado de 500 millones de posibles consumidores.
A partir del cual los Estados Unidos podran imponersus propias
condiciones a otros centros de poderdelsistema capitalista compe-
titivo. Esto hace necesariosa los pueblosvistos en 1989 comopres-
cindibles. Necesarios no por sus materias primas y mano de obra
barata, sino por su posible capacidad para consumirlo que acele-
radamente y sin descansotiene que producirel sistema. Pero esto
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slo sera posible si dejan de ser pueblos explotados, la miseria no
origina consumidores. Para serlo, deber4n ser gente capaz de con-
sumir y paraello participar en el sistema de otra forma queno sea
la de su explotacién.

Para ello habra que integrar economias desiguales e igualarlas,
comoyase viene haciendoen la Europa Occidental. Hasidola re-
sistencia de esta Europa aincorporarlas atrasadas economias dela
EuropadelEste, lo que haoriginadotragedias comolas de Yugosla-
via y la desarticulada UnionSoviética. Tragedias que amenazanal
mismosistemacapitalista europeo que ahora enfrenta el reclamo
de su integraci6n de la otra Europa, pero también de los pueblos
que fueron sus colonias y de la gente que Ilevé a sus propias en-
tranas para hacerel trabajo sucio del sistema. Qué hacer? Lo que
ya esta haciendo a reganadientes Estados Unidos, tratar de llevar
al desarrollo continental a pueblos que antes lo intentaron inttil-
mente.

Esta situaci6n esta originando que el Mundo Occidentalpreste
especial atencion a nuestro peculiarfilosofar, que incluye a Mariate-
gui y Salazar Bondy. Alli se plantean problemas de identidad que
eran vistos como inauténticos problemas filosdficos. Problemas
que se estan planteando al Mundo Occidental, tanto en Europa
como en Estados Unidos. Dentro de sus propias entrafias estan

brotando problemas de identidad con demandas de reconocimien-
to de formasde ser del hombreantes insospechadas. Los margina-
dosdela tierra, no sdlo en los paises bajo subdesarrollo, sino dentro
de los mismos pueblos desarrollados, se estan haciendo presentes y
planteandocuestiones que parecianser exclusivas de nuestro pecu-
liar filosofar. GQuién soy? Qué clase de hombresoyen relacidn
con otros hombres? Pues son precisamente estos otros hombres
los que han puesto encrisis las pretensiones de universalidad de
otro peculiar mododefilosofar, tan concreto comoloes el de todo
fildsofo, el propio de hombres.

 

 



 

 

PRESENCIA DE MARIATEGUI EN MEXICO

Por Javier MARIATEGUI CHIAPPE

COMISION NACIONAL DEL CENTENARIO,
DE JOSE CARLOS MARIATEGUI, LIMA, PERU

ENLA APERTURA delciclo de Mesas Redondas ‘‘Mariategui entre
la memoria y el futuro de América Latina’’ organizado porla

Escuela Nacional de Antropologia e Historia y la Universidad Na-
cional Aut6nomade México, en vez de apelar a las palabras forma-
les de circunstancia, permitaseme recordar, sucintamente, la pre-

sencia de Mariategui en México a través de sus publicaciones.
En México se public6, en la década de los treinta, sin duda la

mas completaentrelas primeras antologias del Amauta (Maridtegui,
México, 1937, serie Pensadores de América), preparada por Manuel
Moreno Sanchezy editada por esta Universidad Nacional. Mariate-
gui habia desaparecidofisicamente siete anos antes y solo dejé pu-
blicados doslibros: La escena contempordneay 7ensayos de interpre-
taci6n de la realidad peruana. Esta compilacién selecciona algunos
articulos de la primera, reproduce integro el ensayo sobre “‘El pro-
blema dela tierra’ y agregaal final el capitulo ‘“La emocion de
nuestro tiempo’’, del libro inédito E/ alma matinaly otras estacio-
nes del hombre de hoy, adelantado en el nimero xxx de larevista
Amauta (mayo-junio de 1930), que recién se publicaria en Lima en

1950. El texto introductorio que Moreno Sanchez llamaba modes-
tamente “‘notas’’, es en realidad un extenso y enjundioso estudio
del pensamiento mariateguianoy fue seleccionado por nosotros en
primer lugar para completarel tomo 20 dela serie popular de Obras
completas, el dedicado a Maridtegui y su tiempo.

Correspondena la Secretaria de Educacion Publica de México
dos extraordinarios aportes editoriales: el primero, en 1966, la An-
tologia deJosé Carlos Maridtegui, en la serie Pensamiento deAmérica,
Segunda Serie, volumen 2, con prdlogo seleccién del ilustre es-
critor ecuatoriano Benjamin Carrién. Tres mil ejemplares de esta  
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antologia fueron puestos en circulacion por el gobierno de Méxi-
co. El segundo aporte, también una antologia presentada selec-
cionada por Benjamin Carrion, José Carlos Maridtegui, el precursor,
el anticipador, el suscitador, editada por la Secretaria de Educacion
Publica a través de su Direccio6n General de Divulgacién, en forma-
to pequeno,tuvo untiraje, excepcional para esos tiempos, desiete
mil ejemplares, que se distribuyeron profusamente en las escuelas

y universidades de este hermano pais. Conviene senalar que estas
elevadastiradas se han hecho solo enel Pert a partir de 1959, con la
primera parte de la mencionadaserie popular de Obras completas.

La primera edicion mexicana de 7 ensayosfueiniciativa del Sin-
dicato de Trabajadores Electricistas de la Republica Mexicana, en
1969. Tuvo unatirada de tres mil ejemplares y fue prologadaporel
distinguido escritor mexicano Francisco Martinez de la Vega, donde
se destaca lo esencial del pensamiento del Amauta, lo imperecede-
ro. Tan es asi que Martinez de la Vega, en el portico de esta obra,
escribe comosi viviera en nuestros dificiles tiempos:

Releer a Maridteguies reintegrarsu validez al instrumentote6rico por€1uti-

lizado. Es devolvernos al camino que el dogma,y no elinstrumental, nos

hicieron perder. Es sentirnos obligados a estar alerta contra el subjetivismoy

prejuicios, contra esperanzas 0 desengajioscircunstancialesy, por ende, tran-

sitorios; para estudiar al mundo latinoamericano en funci6n desus realidades

y no de sus anhelos cambiantes.

Unasegunda ediciénde los 7 ensayos fue publicada porla Edi-

torial Era en 1979, en su Serie Popular, con unatiradadesiete mil

ejemplares. Conocemosunatercera, publicada en 1990 por Edicio-

nes Quinto Sol, México. Pero otros escritos de Mariateguise difun-

dieron en nuestro idiomaa través deloslibros El proletariado y su

organizaci6n, en la Coleccién 70 de Editorial Grijalbo de México,

en 1970, y Obra politica, con prdlogo, seleccién y notas de Rubén

Jiménez Ricdrdez, publicado por BRA en 1979.

Comoes sabido, José Carlos Maridtegui dedico varios traba-

jos al examen dela Revolucion Mexicana y su significacion hist6ri-

ca para el continente. Estos textos se encuentran agrupados en un

capitulo de la mencionada Obra politica y en el fasciculo José Car-

los Mariéteguiy la revolucion, editado por el Partido Revoluciona-

rio Institucional (PRI) en su serie Materiales de cultura y divulgaci6n

politica latinoamericana,en 1974. Y en el libro La Revolucién Mexi-

canaante elpensamiento de José Carlos Maridtegut, México, Conse-

jo Editorial del Gobierno del Estado de Tabasco, 1980 compilada y 
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prologadapor miexcelente amigo,el desaparecido periodista mexi-
cano Manuel Gonzalez Calzada, quien tantohiciera por difundir la
obra de Mariategui en México desdesu posicién de representante
de AMEX, la agencia de prensaoficial. Los textos reunidos en ese to-
mo fueron publicadosprimero en un suplemento especialdel diario
El Dia, en su décimoaniversario, en junio de 1972.

Finalmente, un sumario escrutinio de la presencia de Maridte-
gui en México no puedeomitir la menci6n de doslibros: La reforma
universitaria, publicado en 1980porla Universidad AutonomadeSi-
naloa, que contiene parte del texto de ‘‘El proceso dela instruccién
publica’, de 7 ensayos; y el importante aporte del escritor mexica-
no Narciso Bassols Batalla, Marx y Maridtegui, editado en México
en 1985porEdiciones El Caballito, obra a la que nose ha prestado
la atencion que legitimamente merece.

La Universidad AutonomadeSinaloa organiz6 en 1980, en su
campus de Culiacan, un Coloquio Internacionalsobre ‘‘José Carlos
Mariategui y la Revolucién Latinoamericana’’, en conmemoracion
del quincuagésimo aniversario de la muerte del Amauta,al que con-
currieron los mas destacados mariateguistas de Europa y de Améri-
ca, y al que fui gentilmente invitado y que recuerdo comoel més
importante conclave mundial dedicadoalandlisis del pensamiento
del Amauta. Encabezadoporsurector,el ingeniero Eduardo Fran-
co, un comité organizador convocé con muchoéxito a estudiosos de
Méxicoy del exterior. La revista Buelna, de la Universidad de Si-
naloa, dedic6 ese aho 1980 un nimero al Amauta peruano(enero-
marzo). En el Distrito Federal, la UNAM cerré esa conmemoraci6n
en acto académico que se cumplié en el Museo de Bellas Artes, con
la participacién de don Pablo Gonzalez Casanova y conla presen-
cia de figuras representativas comola delprofesoritaliano Ruggiero
Romano. Fueuna experiencia inolvidable conocer personalmente
y escucharlos trabajos de Robert Paris, Antonio Melis, José Aricé,
ManuelClaps, José Sazbon, Miguel Alza Araujo, Arnaldo Cordo-
ba, Francisco Paoli Bolio, Salvatore Secchi, Harry Vanden, Oscar

Teran,entre otros. Lamentablementenose publicaron las actas de
ese Simposio, perolas contribuciones mas importantes aparecieron
en diversas revistas del mundo hispanoamericano.

Para completar esta enumeracién sumaria de la presencia de
Maridtegui en publicaciones mexicanas debemosrecordar que el
Fondo de Cultura Econémica, a mediados de la década del cua-
renta, por decisi6n de su entonces director, don Daniel Cosio Vi-

llegas, se propuso editar los 7 ensayos, como uno de los primeros
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titulos de la colecci6n Tierra Firme; habria sido la primera edicién
en el exterior. No es el caso mencionarla circunstancia adversa
que trunco esta edici6n, como ocurrié también, décadas después
aunque con distinta motivaci6n, con la editorial Siglo xa,dirigida
por don Arnaldo Orfila Reynal, interesada en una antologia ma-

riateguiana. Finalmente, en 1991, el Fondo de Cultura Econémica

public6 Textos basicos de José Carlos Maridtegui, en la coleccién Tie-
rra Firme, conseleccion, prologo y notas introductorias de Anibal
Quijano,sin dudala mas completa antologia del Amautadelasexis-
tentes enelpais y en el exterior.

Quiero agradecer a la Comisi6n Organizadora de este Encuen-
tro ‘‘Mariategui: entre la memoriay el futuro de América Latina’’
por habermeinvitadoa participar en él. Comotestigo presencial de
los debates hace catorce anos en Culiacan, la vida me ha concedido

el privilegio de estar presente ahora en este Encuentro. Mipresen-
cia en este acto evocativo de José Carlos Maridtegui en el centena-
rio de su nacimiento, ademas de la representacion formal, familiar

y del Comité Ejecutivo de la Comision Nacional peruana,se justi-
fica sdlo comola participaci6n de un mariateguista mas, dedicado
casi desdela ninez al estudio y posteriormentea la publicacion, di-

fusion y exégesis de la obra del Amauta asi como miaplicaci6n, en

los ultimos anos, al estudio de su desarrollo biografico y de su ex-
traordinaria personalidad.

Extiendo mi reconocimiento a los maestros Pablo Gonzalez Ca-
sanova y Leopoldo Zea, que me honran con su amistad hace anos y
que han dedicado —y dedican— tanto de su tiempoactuala la re-
cordacion de José Carlos Mariategui a través del Comité Mexicano
del Centenario, que ya tuviera exitosa realizacion con el Semina-
rio sobre‘‘El problemaindigena’’, organizado por la Universidad
Auténomadel Estado de México en Toluca, con la participaci6n
del profesor Alberto Saladino y de mis connacionales César Miro y
Anibal Quijano. Asimismo, alcanza migratitud al doctor Alejandro
Figueroa Valenzuela, director de la Escuela Nacional de Antropo-
logia e Historia, y a la UNAM;y a los organizadores de este Encuen-

tro, Liliana Weinberg y Ricardo Melgar.

 

   
 



 

ORIENTE Y OCCIDENTE
EN EL PENSAMIENTO

DE JOSE CARLOS MARIATEGUI

Por Ricardo MELGAR BAO

ENAH, MEXICO

Entoncesno se hablaba de civilizacién occidental
y civilizaciones orientales, sino se hablaba de ci-

vilizacion a secas. Entonces la cultura imperan-
te no admitia la coexistencia de dos civilizacio-
nes, no admitia la equivalencia de civilizaciones,

ninguno de esos conceptos que impone ahora el
relativismo histérico. Entoncesen los limites de
la civilizaci6n occidental, comenzabala barbarie

egipcia, barbarie asidtica, barbarie china, barba-
nie turca. Todo lo que no era occidental, todo

lo que noera europeo, era barbaro. Era natural,
era légico, por consiguiente, que dentro de esta
atmésfera de idegs, el socialismo occidental, y el

proletariado occidental, hubiesen hecho delinter-
nacionalismo una doctrina practicamente euro-
pea también.

José Carlos Mariategui, ‘‘La agitacién revolu-

cionaria y socialista del mundooriental’’, 1923

AS DIFERENTES entradas al pensamiento politico de Mariategui
re obviadola importancia que revisten sus reflexiones sobrela
civilizacion occidental. Este referente totalizador le permiti6 salvar
los escollos interpretativos del paradigma eurocéntrico del marxis-
mo, asi comoel delas lecturas economicistasy politicistas de las
principales tendencias prevalecientes en las internacionales social-
demécrata y comunista. Para este marxista latinoamericano,lacriti-

ca al capitalismo es la critica a un modode vida,a un sistema que
abarca todoslos 6rdenes y planosdela existencia.

En Mariategui, la categoria de civilizacioncapitalista legitima
esta lectura cruzada de los periodos de crisis econdmica,crisis del
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sistema politico, crisis del sistema de ideas y de los marcos mas
etéreos de la subjetividad y de los estados de animodela primera
posguerra. A lo largo deeste trabajo, analizaremos los contornos y
alcances de esta propuesta mariateguiana, que no esta exenta deal-
gunas antinomias comolas queserefieren a la modernidad,la raza
y la revolucion.

E] analisis de la crisis civilizatoria no significa para Mariategui
el descalabro de Occidente y de Europaen el concierto mundial. Su
perspectiva latinoamericana nose confina dentro de los estrechos
limites de la autoctonia politica. Sabe Maridtegui que Indoamérica
se sittia en este mundo,con todas sus contradicciones y excrecencias
civilizatorias, y sabe también que la occidentalizacion de Nuestra
Américaes real y debeser vista en su propia contradictoriedad. El
rechazo a Occidente, la impugnacién de Europa, no es el camino
hacia el futuro deseable de nuestros pueblos. Mariateguitiene la
certeza histéricay la intuicion politica de que la relacién de nosotros
con Occidente y Europasigue siendo fecunda. (Qué mayor prueba
quela filiacion del mito de la revolucién que pueblalos imaginarios
populares del no Occidente: Asia, Africa y América Latina?

La dialéctica mariateguiana subraya también las mediaciones
sociales cuandotrata los grandes antagonismos que agitan al mun-
do, a Indoamérica y asu propio Peri. Sin embargo,los énfasis pues-
tos en la necesidad de esta relacidn, para oponerla a esas ideologias
nativistas o chauvinistas, que le resultan incoémodasy perversas por
lo que tienen de pasadistas y reaccionarias, le hacen a Mariategui
cometeralgunos excesos en su valoracién de la occidentalizacion
del mundo periférico. Otros textos parecen indicar que en la obra

mariateguianase trata mdsbien de una antinomiadiscursiva o de un

problema noresueltoentrela tradici6n nacional y las conflictuadas

sendas de la modernidad.

1. Civilizaci6ny crisis

Pana José Carlos Mariategui, la crisis dela civilizacion capitalista

occidental parecia un hechoincontrovertible en el escenario mun-

dial de entreguerras. Los signos de la bancarrota burguesa fueron

multiples y numerosos; ya se habian hechovisibles con anterioridad

ala Primera Guerra mundial, pero sobre todo durante su desarro-

llo. Estos parecian preanunciar un nuevo orden y modelo civilizato-

rio, cuyo polo tendia a desplazarse de Europaal escenario oriental.
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Y ello sin negar lo mas valioso del legado de su contraparte occi-
dental: el mito de la revoluci6nsocialista, traducido politica y cul-
turalmente.

La racionalidad que presenta Maridtegui en esta compleja y
conflictuada dialéctica intercivilizatoria de la primera posguerratie-
ne signos nuevos. Agotados los mitos del racionalismo, la demo-
cracia y del progreso capitalista, este mundo unido como nunca por
una tupida malla de comunicaciones se guia por una racionalidad
que no esta renida ni con los mitos ni con los descubrimientos del
psicoanilisis y del arte de vanguardia ni con las nuevas formas de
la religiosidadpolitica ni con las tradiciones milenarias, siempre y
cuando concurran a la configuracién de un nuevo ordenciviliza-
torio. Y esta lectura mariateguiana, aunque nolograresolver la
tension entre tradicién etnopopular y modernidadenlospaises pe-
riféricos, sin lugar a dudas se presenta comouna ventanacritica, y
hasta cierto puntoinédita y relativista. Las aproximaciones al mun-
do andino,' tan presentes en sus Siete ensayos, pero también en sus
relaciones con la vanguardia indigena peruanaa partir de 1924, nos
muestran ese perfil de Mariategui quenoha sido agotadoni porla
investigaciOn ni porel debate entre sus estudiosos.

Enel pensamiento de Mariategui, Indoamérica parece ser ubi-
cada, en tanto proyecto historico, en un espacio liminarde este es-
pacio mundial, altamente polarizado por las mareas encontradas
de la reacci6n y la revoluci6n en Occidente y Oriente. Condicién
que se sustenta no solamente en este obligado juego de mediacio-
nes politico-simb6licas, sino también en la propia indefinici6n de su
identidad,de su tradicion y de su propio futuro. Evaluandoel tenor
general del pensamientolatinoamericano que emergié del seno de
las culturas oligarquicas, dice Maridtegui:

El pensamiento hispano-americano no es generalmente sino una rapsodia

compuesta con motivos y elementosdel pensamiento europeo. Para compro-

barlo basta revistar la obra de los més altos representantesdela inteligencia

indo-ibera.?

Las respuestas de Marti, Vasconcelos y Haya dela Torre, en-
tre otros, se explican en parte por este requerimiento subjetivo de

1 RobertParis, Laformacién ideologica de José Carlos Maridtegui, México, Siglo

XXI, 1981 (Cuadernos de Pasado y Presente, nim. 92), pp. 177-185.

? José Carlos Maridtegui, ‘‘Un congreso de escritores hispano-americanos’’

goad- Temas de Nuestra América, Lima, Amauta, 1959 (Obras completas, vol.

12), p. 25.
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las emergentes élites criollo-mestizas, que marcanlossignosde una

nueva cultura. La propia postura de Maridtegui no escapa a este
espiritu renovador que animaa la generacidn de la Reforma Uni-
versitaria, y a algunos de sus antecesores y maestros.

Indoamérica o la América indoibera mira su futuro enlos es-
pejos de Occidentey de Oriente, para encontrarsus propios signos
en la Revolucién Mexicanay en sus diversas tradiciones y traduc-
ciones. Reclama el Amauta: ‘‘Tenemos que dar vida, con nues-

tra propia realidad, en nuestro propio lenguaje,al socialismo indo-
americano’’.? Esta afirmacién del Amauta reclamandounaraciona-
lidad distinta, descansa en una revisién del legado anarco-socialista
europeo. Y es que:

Los ideGlogosde la Revolucién Social, Marx y Bakounine, Engels y Kropotki-

_ne,vivieron en la €poca del apogeodela civilizaci6ncapitalista y de la filosofia

historicista y positivista. Por consiguiente, no pudieron prever quela ascen-

sion del proletariado tendria que producirse en virtud de la decadencia de

la civilizaci6n occidental. Al proletariado le estaba destinado crear un tipo

nuevo decivilizaci6n y cultura.‘

Esta lectura, que Mariategui en lo general comparte con sus

coetdneos y coterraneos, es polémica y heterodoxa. Polémica por-

quedisiente del prismaorientalista prevaleciente en la Comintern,

al cual se quiere asimilar la cuestién latinoamericana, como an-

tes las vanguardias marxistas del Cono Sur lo habian hecho con un

prismaeuropeista. Y heterodoxa, por la manera en que Mariategui

aproximay diferencia los propios cursos del movimiento antioligar-

quico y antiimperialista latinoamericano. La Revolucién Mexica-

naes algo mas que un espejo donde mirarel futuro de Indoameérica:

es un laboratorio propio donde convergen solidariamente herman-

dades en conflicto. Los debates latinoamericanossobrela cuestin

dela tierra, la cuestién indigenay el mestizaje, la relacién Estado-

Iglesia y la educaci6n, animan discusiones nacionales que no pue-

den dejar de anudarse a sus referentes mexicanos.

La civilizacion, en Maridtegui, opera como unacategoria con

miiltiples sentidos, apareciendo las mas de las veces con una fun-

cin totalizadora internacional, aunque marcada tanto porlossig-

nos de la economia comoporlos de una clase hegemOnica, en una

3 José Carlos Maridtegui, ‘‘Aniversario y balance’’ (1928), en Historia de la crisis

mundial, Lima, Amauta, 1959 (Obras completas, vol. 8), p. 247

4 José Carlos Maridtegui,‘‘La crisis mundialy el proletariado peruano”’ (1923),

en Historia de la crisis mundial, p. 24.   
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época determinada. La civilizaci6n capitalista y burguesa que es-
tudia Maridtegui comprendea los diferentes 6rdenes sociales, y es
sin lugar a dudas pensada comounacategoriahistorica. Y enmarca
tres grandes embates occidentales que signan la historia continen-
tal: la Conquista, la Independencia y, en su tiempo,el influjo de la
Revolucion Rusa.

En lo general, pensar el mundo, su pasadoy su futuro, es re-
ferirse, a partir del siglo xvi, a la formahistoricacivilizatoria que
adopta Occidentey afecta a los espacios perif€ricos, en la larga du-
racidn. Porello, el mafana de la humanidad seguiria nutriéndo-
se de esa conflictuada relacién entre Oriente y Occidente, entre
Nuestra América y Occidente. Sin embargo, su percepcidn de la
dindmica real intercivilizatoria en la escena mundialtiendea privi-
legiar los rasgos materiales y subjetivos de Occidente, que aportaria
los cimientos de una nueva civilizacidn. Mariategui recuperaselec-
tivamente planteamientosrelativistas como los que formula en el
epigrafe de este trabajo, y es que sabe también queestas ideasesti-
mulan tambiénlecturas escépticas o chauvinistas, es decir, peligro-
sas en el campopolitico, segin su miradorsocialista. Esta apertura
relativista de Maridtegui ensanchalos espacios de su discursividad
critica.

Maridtegui aparece como unode los mas sagaces observadores
y analistas del panorama mundial, es decir, de su crisis multiforme.
Y ello reviste una cualidad excepcional, si miramos la produccién
cominternista y socialdemocrata en generalde los anos veinte. La
visi6n quetiene este marxista latinoamericanodelacrisis, si bien es
caleidoscépica, percatandose de sus multiples redes, no responde a
unalecturacatastrofista del capitalismo desde ciertos marxismos en
boga, o del derrumbe de Occidente a la manera de Spengler. Nues-
tro autor, a nivel econdmico, tiene muy en cuenta los periodos de
estabilizaci6ny crisis capitalistas, comoa nivel politico situa las fa-
ses de flujo y reflujo del movimiento revolucionario, asi como los
procesos de concentraci6n y dispersion ideolégica. La busqueda
de centros 0 nicleos que marcanlos ejes y la tramahist6rica de los
massignificativos antagonismossociales, nuestro autorla realiza en
el campodelos actores sociales, el escenario en que se cruzan las
élites y las masas.

Loslimites dela crisis en relacidn con Occidente remiten a Ma-
riétegui a unacritica en dos frentes: por un lado,a las tradiciones
cosmopolitas dela intelectualidad oligdrquica, y por el otro, a las
ideologias mesidnicas que pretenden una autonomia radicaly ab-
soluta frente a Europa. Esta ultima fue alimentada en 1925 por un
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incendiario discurso de Alfredo Palacios, dedicado a las juventu-

des universitarias de Nuestra América. Al respecto, la postura de
Mariateguies elocuente,no puede olvidarelsigno revitalizador del

experimento ruso para Occidente y por extensién para Oriente y
Nuestra América,y a partir de ello expresa su voz disidente:

La civilizacin occidental se encuentraencrisis; pero ningunindicio existe ain

de que resulte pr6ximaa caer en definitivo colapso. Europanoesta, comoab-

surdamente se dice, agotaday paralitica. Malgrado la guerray la post-guerra

conservasu poder de creaci6n. Nuestra América continua importando de Eu-

ropa ideas, libros, mAquinas, modas. Lo que acaba, lo que declina,es el ciclo

dela civilizaci6n capitalista. La nueva forma social, el nuevo orden politico,

se estén plasmando enel seno de Europa. La teoria de la decadencia de Oc-

cidente, producto del laboratorio occidental, no prevé la muerte de Europa

sino de la cultura que ah{tiene sede. Esta cultura europea, que Spenglerjuz-

ga en decadencia, sin pronosticarle por esto un deceso inmediato, sucedié a

la cultura greco-romana, europea también. Nadie descarta, nadie excluye la

posibilidad de que Europa renueve y se transforme una vez mds. En el pano-

ramahist6rico que nuestra nuestra mirada domina, Europa se presenta como

el continente de las maximas palingenesias. Los mayores artistas, los mayo-

res pensadores contempordneos, éno son todavia europeos? Europase nutre

de la savia universal. El pensamiento europeo se sumerge en los mis leja-

nos misterios, en las mAsviejascivilizaciones. Pero esto mismo demuestra su

posibilidad de convalecer y renacer.’

La horizontalidad y la coexistencia enlas relaciones intercivili-
zatorias, pensaba Mariategui, eran posibles bajo un orden socialista
que barrieraconlos lastres del colonialismo. La dimension de los
analisis de Mariategui sobre la escena internacional se destaca aun
massi consideramossus escritos desde el mirador latinoamericano,

pobladode cronicas impresionistas, superficiales y esquematicas. El
método empleado por nuestrointelectual andinoes definido como
“un poco periodistico y un poco cinematografico’’, ajustandose a
las circunstancias de quienpractica el andlisis, sabiéndose protago-
nista, conlafiliacidn y fe socialistas de su tiempo.

La ponderacién de Mariategui al referirse a la escena mun-
dial lo previene contra faciles esquematismosdoctrinarios como los
aprobadosen el V Congresodela Internacional Comunista(1924).
Porello, Maridtegui afirma en el prologo de su primera antologia
sobre La escena contempordnea (1925):

5 José Carlos Maridtegui, ‘‘iExiste un pensamiento hispano-americano?’’
(1925), en Temas de Nuestra América,p. 24.  
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Pienso que noes posible aprehenderen unateoria el entero panorama del

mundo contempordéneo. Que no es posible, sobre todo, fijar en una teoria

su movimiento. Tenemos que explorarlo y conocerlo, episodio por episodio,

faceta por faceta. Nuestrojuicio y nuestra imaginaciOnse sentiran siempre en

retardo respectodela totalidad del fen6meno.®

La estructura de este singular texto, dedicado ‘‘a los hombres

nuevos, a los hombres jdvenes de la América indo-ibera’’, consta

de siete apartados tematicos. Su estructura merececierta atencion
y algunos comentarios. El orden es comosigue: ‘‘Biologia del fas-
cismo’’, ‘‘La crisis de la democracia’’, ‘“‘Hechose ideas de la Revo-

lucién Rusa’’, ‘‘La crisis del socialismo’’, ‘‘La revoluciony la inteli-
gencia’’, ‘El mensaje de Oriente’, “‘Semitismo y antisemitismo’’.

Y aunquenosetrata de un juego desiete ensayosde interpretacion
sobrela crisis contempordnea,enlas diversas cronicas quese agluti-
nan tematicamentese intuye la formulacionde algunashipotesis de
alta centralidad tedrica y politica. Leer el mundoencrisis es apro-
ximarseal conocimientode las tendencias que proyectan los nuevos
giros y cursos de Nuestra América.

Recordemosqueya en junio de 1923, cuando todavia la marea
revolucionaria europeavivia sus ultimos efluvios, Mariategui, en su
primera conferenciaa los obreros peruanos,les dijo enfaticamente:

En Ia crisis europea se estan jugandolos destinos de todos los trabajadores

del mundo.EI desarrollo de la crisis debe interesar, pues, por iguala los tra-

bajadoresdel Pert que a los trabajadores del Extremo Oriente.La crisis tiene

comoteatro principal a Europa;perolacrisis de las instituciones europeas es

la crisis de las instituciones dela civilizaci6n occidental. Y el PerG, como los

demds pueblos de América, gira dentro de la Orbita de esta civilizaci6n, no

s6lo porquese trata de pafses politicamente independientes pero econémica-

mente coloniales, ligados al carro del capitalismo briténico, del capitalismo

americano0 del capitalismo francés, sino porque europea es nuestra cultu-

ra, europeo es el tipo de nuestrasinstituciones... El Pert, como los demas

pueblos americanos,no estd, portanto,fuera delacrisis: esta dentro de ella.’

Maridtegui, en sus siguientes conferencias entre septiembre y
enero de 1924, matiza ese tono todavia excesivo sobreel tenor oc-

cidental de nuestras culturas, ademas de su entusiasmoporlos al-

6 José Carlos Maridtegui, La escena contempordnea, Lima, Amauta, 1959
(Obras completas, vol. 1), p. 11.

7 José Carlos Maridtegui, ‘‘La crisis mundial y el proletariado peruano’’,

pp. 16-17.
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cances de los sucesos europeos, dadala logica incontrastable de las
derrotassocialistas. Pero en sus textos de 1925 hay un nuevo énfa-

sis que va masalla del despertar de las revoluciones en Oriente, ya
que le permite discutir la tensi6n entre modernidady cultura, en-
tre campesinadoy revolucionsocialista, entre partido y movimien-
to, entre tradicién y heterodoxia. Su texto, segin se desprende de

su correspondenciay delas referencias de publicaciones dela Epo-
ca, circulé con asiduidad entre los intelectuales peruanosy latino-

americanos, siendo bien recibido, pero sin lograr las resonancias
polémicas queel autor esperaba.

La concepcién de Mariategui sobre el fascismo trasciende los
limites de una crénica, para entrar indirectamente en la polémica

queselibraba entrelosintelectualesy politicos de la izquierda mun-
dial. El fascismo,ilustrado en el caso italiano, es visto como una

tendencia mas general que apuntaa trascenderlos contornos euro-
peos, de manera andlogay opuesta a la marea revolucionaria que
a su vez grafica la experiencia bolchevique en Rusia. Ademas,el

fascismo es analizado como unsistema politico, en donde cuen-

tan las mediaciones quelo hacenviable, sus referentes ideoldgico-

culturales,la formaestatal que reviste y sus estilos de confrontacion

y dominio. Algo similar sucede con la manera de seguir el curso de

la revoluci6nsocialista a partir de la experiencia bolchevique, y por
analogia con los demastépicos centrales de este incisivo libro, que

motivo al parecer una resefia elogiosa en unadelas ediciones del

principal vocero cominternista.*

2. Crisis del colonialismo

Las lecturas de Maridtegui sobre los movimientos en China,la

India, el Japén, la Rusia oriental y Egipto son realizadas desde

la perspectiva, compartida en lo general por los marxistas de su ge-

neraciOn, de que las tempestades anticolonialistas y revolucionarias

tenian a partir de 1923 un escenario no europeo. Sus otras alusio-

nes, a los casos turco y marroqui, entre otros, deben ser contrasta-

das conlas tesis cominternistas en discusién sobre los caminos que

deben pautarla revolucidn en Oriente y en América Latina. Se ha

dicho, y no sin raz6n, que hay un tenorno explicito de la profunda

dimensién polémicadelos escritos de Maridtegui. Y ésta es una de

ellas.

8 Comunicacién personal de Marfa Eugenia Scarzanella, Culiacan, Sinaloa, 16

de abril de 1980.
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El racismo aparece como unaexcrecencia del modelo civilizato-
rio capitalista en el pensamiento de Mariategui. Al respecto nuestro
autor afirma que:

El Occidente blanco y capitalista perfecciona e intensifica la explotaci6n tra-

dicional de los negros. En la gran guerra,las potencias imperialistas de la En-

tente emplearon en gran escala el material humano que podfan suministrarle

sus colonias negras. Y hoy, desarrollada técnicamente a un grado inveros{mil

la explotaci6n del trabajo, el consumo y la producci6nde los negros, nada mds

natural que la explotaci6n de su arte. Efnegro continéa proveyendo de ma-

terial a la civilizacién blanca. Disminuida, empobrecida,la fantasfa artistica

de los europeos busca en los negros unrico fil6n para la industrialiteraria y

artistica.?

En otros textos, nuestro marxista peruano marco la infructuo-

sa busquedaespiritualy artistica de Europa en los ambitos de las
culturas orientales a partir de la quiebra de sus mitos. Y frente a
estas apropiaciones, la valoraci6n de Maridtegui se mueve con am-
bigtiedad, si no con contradiccion, al momento de discriminarsi los

motivos orientales que tomala filosofia, la literatura y el arte eu-
ropeo de vanguardia son exotismos, simbolosarcaicos y pasadistas,
y/o nucleos simb6licos diferentes. E] filtro marxista de la feudalidad

periférica pesa demasiado ensus juicios valorativos sobre la pro-
ducci6n cultural. En el mejor de los casos, puede suceder que tome
posici6n politica comolo hace frenteaf arte musical negro. Aunque
cabe hacer notar que Mariategui, al ubicar esta produccion periféri-
ca comoarte, se aproxima a una posturarelativista, sin asumirla
plenamente.

La dimensi6n ética marcalas reflexiones politicas de Mariate-
gui, pero tambiénsus juicios histdricos sobre el papel desempenado
porsus principales actores sociales. La critica que hace nuestro au-
tor de las élites criollas frente a la cuestidn indigena en el Pert es
harto elocuente al respecto. Pero en un plano mas general, para
Mariateguila civilizacion capitalista, al quedar ahogadaenla san-
gre de esabarbarie blanca quefue la Primera Guerra mundial, per-
dié la razon moral frente a los pueblos no occidentales. Refirién-
dose a la tempestad politica de los pueblos orientales, el marxista
peruanoreinvindica la postura de Zinoviev en el seno de la Inter-
nacional Comunista de apoyar a los movimientosanticoloniales. Y

° José Carlos Maridtegui, ‘‘Occidente y el problema de los negros’’ (1929), en

Figuras y aspectos de la vida mundial III, Lima, Amauta, 1970 (Obras completas,vol.

18), pp. 128-129.
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aqui Maridtegui signala distincién entre el camino revolucionario
de Oriente y el de Nuestra América, por haber cumplido, durante
el siglo x1x, conel ciclo independentista, la conformaci6npolitica
de sus republicas, aunque econémicamentesigan teniendo ataduras
coloniales."

En los textos de Maridtegui se percibe otra distincion entre los

escenariosorientales y latinoamericanos. Sobrelos primerosse pro-

yecta el plan recolonizador de las potencias europeas, ansiosas de

descargarles los costos de la reconstrucci6n posbélica, mientras que

en los segundoslas sombras del panamericanismo yanquise ciernen

sobrelos recursosestratégicos de nuestro continente, que potencian

su lucha porla hegemonia mundial. Dice Mariategui:

La nueva generaci6n hispano-americana debe definir neta y exactamente el

sentido de su oposiciéna los Estados Unidos. Debe declararse adversaria del

Imperio de Dawes y de Morgan;no del pueblo ni del hombre norteamerica-

nos... Los Estados Unidos son ciertamentela patria de Pierpont Morgany de

Henry Ford; pero son tambiénla patria de Ralph-Waldo Emerson, de William

James y de Walt Whitman."

Anota certeramente Maridtegui que, concluida la guerra, los

paises capitalistas europeosy los Estados Unidos estan interesados

en un real proceso de paz, pero limitado a los marcos europeos;

contribuyea ello una necesaria fase de reconstrucci6n que comien-

za a coincidir a mediadosde los veinte con un cierta estabilizacion

econémica. La politica belicista e injerencista de corte colonial y

neocolonialse sigue practicando sobreel resto del mundo. Enotras

palabras:

El Occidente capitalista propugna una paz exclusivamente occidental y bur-

guesa; fundamentalmente anti-rusa, anti-oriental, anti-asiatica. Su pacto tie-

ne por objeto evitar que por el momentose maten los alemanesy los franceses;

pero noel impedir que Francia, Espana e Inglaterra continten guerreando en

Marruecos,en Siria, en Mesopotamia.

10 José Carlos Mariategui, “‘La agitacién revolucionaria y socialista del mundo

oriental’ (1923), en Historia de la crisis mundial, pp. 140-147.

11 José Carlos Maridtegui, ‘El fbero-americanismoy el pan-americanismo”’

(1925), en Temas de Nuestra Aménca,p. 29.

2 José Carlos Maridtegui, ‘La paz en Locarnoy la guerra en los Balkanes’’

(1925), en Figuras y aspectos de la vida mundial I, Lima, Amauta, 1970 (Obras com-

pletas, vol. 16), p. 269.
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Razones andlogas, dice Maridtegui, mueven a los Estados Uni-

dos a desarrollar una agresiva politica panamericanista,particular-
mente en América Central, siendo el caso de Nicaragua ejemplifi-
cador.¥

El paradigma blanco y burgués es cuestionado porelintelec-
tual peruano,desde la dptica socialista entendida como alternativa
civilizatoria. Y ello se hace explicito en la lectura de la cuestién
indigena formulada por Maridtegui. Menciona nuestro marxista
sudamericano que no es la “‘occidentalizacidn’’ del mundo que-
chua,ni “‘el alfabeto del blanco’ lo que potencia la voluntad de las
masas indigenas,sino el mito de la revoluci6n socialista. Y el mito
deviene en instrumento politico-cultural dela critica al Occidente
burgués, expoliadory racista. Dice Maridtegui:

La esperanza indigena es absolutamente revolucionaria. El mismo mito,la

misma idea, son agentes decisivos del despertar de otros viejos pueblos, de

otrasviejas razas en colapso: hindues,chinos,etc. La historia universal tiende

hoy como nunca regirse porel mismo cuadrante.'4

La impugnacion delaspoliticas de discriminaci6n colonial, in-
cluyendolas de tinte racista, son realizadas por Maridtegui desde

distintos angulos. Reivindica en primer lugar una premisa ya enun-
ciada enelsiglo xix sobre la unidad de la especie humana,a contra-
corriente de las ideologias socialdarwinistas. Piensa nuestro autor
que quienes argumentan queel problemaindigenaes un asunto ra-
cial o de incapacidad étnica se nutren

del més envejecido repertorio de ideas imperialistas. El conceptode las razas

inferiores sirvi6 al Occidente blanco para su obra de expansién y conquis-

ta. Esperar la emancipacién indfgena de un activo cruzamiento de la raza

aborigen con inmigrantes blancos es una ingenuidad antisociolégica, conce-

bible sdlo en la mente rudimentaria de un importador de carneros merinos.

Lospueblos asidticos, a los cuales no es inferior en un dpice el pueblo indio,

han asimilado admirablementela cultura occidental, en lo que tiene de mds

dindmico y creador,sin transfusiones de sangre europea. La degeneraciéndel

indio peruanoes unabarata invenci6n de los leguleyos de la mesa feudal.

8 José Carlos Maridtegui, ‘‘El imperialismo yanqui en Nicaragua’’ (1927), en

Temas de Nuestra América, pp. 144-147.

4 José Carlos Maridtegui, ‘‘Prélogo’’, a Tempestad en los Andes, de Luis E.

Valcarcel, reproducido en 7ensayos de interpretacion de la realidadperuana (1928),

Lima, Amauta, 1957 (Obras completas, vol. 2), p. 35, nota 1.

5 José Carlos Maridtegui, 7 ensayos, p. 40.
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Pero Mariategui, comolosintelectuales mas avanzados ycriti-
cosfrente a los 6rdenes oligarquicos querigenlavidapolitica y cul-
tural de los paises latinoamericanos, no puedeprescindir de esalec-
tura racialista, enraizada profundamenteenla cosmovisi6ncriollo-
mestiza. El imaginario social no puedeprescindir de las alusiones
taciales, para pensar su propia heterogeneidad y desigualdad so-
ciales. El lenguaje popular opera con una amplia nomenclatura
de color, que aparentementese presenta como fragmentaria, pero
que de fondorevela estar constituida como unsistemaclasificato-
rio queinfluye en esa interaccidnsocial.

Entre racialismo y racismohaydistancias y puentes que refuer-
zan O no los posicionamientos ideoldgicos y te6ricos acerca de la
sociedad. Inutil es buscar las Gnicas deudas de Mariategui en el
polémico juego conceptualsobrelas razasdelos afiosveinte, es de-
cir en las tesis de Pareto sobrelas razas sociales, 0 en otros autores,

Zinoviev y Bujarin incluidos. En el propio seno de la Comintern
se percibe la incapacidad de consensarla forma de abordarteéri-
camente la cuesti6n racial, como antagonismo diferenciado de la
cuestion nacionaly colonial. Y esto es atin mds dramatico cuando
se leen los alcances del debate comunista latinoamericano de 1929,
a partir de las tesis de José Carlos Mariategui y del cubano Sandalio
Junco.1¢

La apropiacion de los avances cientificos y tecnolégicos de Oc-
cidente por ‘“‘los pueblos de raza y tradiciOn distintas a las euro-
peas’’, refrenda otros modos de acceder a la modernidad, como lo

demuestra la experiencia japonesa, asi comola de los indigenas en
las minasy fabricas peruanas.”” Oriente se venia apropiando de sus
otras innovaciones (cientifico-tecnoldgicas y artisticas). Este inter-
cambio diverso,realizado nosin conflictos de todaindole, emergia

del mercado mundialy dela situaci6n colonialdelos paises periféri-
cos. Desdeel horizonte no occidental tal apropiacidn era pensada
como un abanico de proyectos de creaci6n popular-nacional. Estos
debian ser cribados por esa compleja trama en quese eslabonaban
las razones y motivaciones delas élites anticoloniales y de la izquier-

da revolucionaria con los intereses de clase de obreros y campesi-
nos, por medio delas expectativas y las pasiones etnopopulares.

16 Ricardo Melgar Bao,‘‘La IC frenteal dilema raza y naci6n en América Lati-

na’’, Memoria (México), julio-agosto de 1989, pp. 324-346.

17 José Carlos Maridtegui, ‘El problemade las razas en la América Latina’
(1923), en Ideologia ypolitica, Lima, Amauta, 1969 (Obras completas, vol. 13), pp.

28-29.  
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Unnuevo ordencivilizatorio era auspiciadoy posible porelte-
nor ecuménico del marxismoy de su concepci6nsobre la revoluci6n

socialista. Durantelos afosde la Primera y la SegundaInternacio-

nal, las marcas europeistas eran ostensibles pero, coincidiendo con

la fundacién de la Tercera Internacional, Mariategui recupera la

postura de Zinoviev de rescatar los signos orientales de una revo-

lucién mundial. La importancia del Congreso de los Comunistas

Orientales en Baku (1920), mirado desdela debacle de la ofensiva

izquierdista en Alemania,Italia y los Balcanes, potencia en Mariate-

gui, de manera andlogaa lo queenlas distintas facciones cominter-

nistas, una mayor aproximaci6nhacia los caminos revolucionarios

de Oriente. Y el gran esfuerzo de Maridtegui es librado desde un

puntodevista disidente, para recuperarlos particulares caminos de

la revoluci6nsocialista en América Latina.

3. Crisis politica e ideolégica: la democracia y la razén

J ost Carlos Mariategui dedicé tres articulos muy puntuales a la

crisis de la democracia,"8 fuera del manejo de unagrancasuistica

internacional que atraviesa un buen numerodelos articulos que

configuran sus tres volimenes de Figuras y aspectos de la vida mun-

dial, compilacién péstuma de sus editores. Y su lectura, con ser

aguda y certera, no dejaba de recibir con exceso el influjo de esa

nueva grancrisis politica de Occidente, que alcanzabaa los paises

periféricos del ahora llamado Tercer Mundo,o para decirlo conlos

términos de la época, a todoslos paises coloniales y semicoloniales

de Oriente.
Maridtegui sefalaba comoun hechoincontrovertible de la pri-

mera posguerrala crisis del Estado demo-liberal-burgués, es decir,

la crisis de la democracia, “‘la decadencia de este sistemapolitico’’.”

Y esta afirmaci6n, que podria ser motejadade unilateral y polémica

por venir de un socialista, no parecia serlo tanto en su tiempo. El

propio Maridtegui observaba que era un parecer compartido par-

cialmente por algunosde sus idedlogos. Para estos ultimos, la de-

mocracia aparecia gastada como forma, no comoidea. Pero éste

era un argumentofalaz,al decir de nuestro critico marxista. La for-

18 “Ta crisis de la democracia’’ (1923), en Historia de la crisis mundial, pp. 134-

137.

19 José Carlos Maridtegui, ‘‘La crisis de la democracia’’ (1925), en El alma ma-

tinal y otras estaciones del hombre de hoy, Lima, Amauta, 1959 (Obras completas,

vol. 3), p. 38.  
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ma democracia no puedeser separada de sus contenidospoliticos

reales en el escenario mundial. Mas aun:

La forma es la idea realizada,la idea actuada, la idea materializada... No es

posible renegarla expresi6ny la corporeidad de una ideasin renegar la idea

misma. La formarepresentatodolo quela idea animadoravale practica y con-

cretamente... Una formapolitica constituye, en suma, todo el rendimiento

posible de la idea que la engendré.””

La crisis de la democracia tiene para Mariategui una clave eco-
nomica, que se explica porel hecho de quese vive unafase de acre-
centamiento y concentraci6nparalelas del capital y del trabajo, de
la burguesia y del proletariado, las cuales prescinden en su lucha
del parlamento,al mismo tiempo que reducen la funcion del Esta-
do no la de un 4rbitro,sino a la de un elemental mediadorpoliti-
co. Maridtegui enuncia en 1923 —unatesis controvertible— que la
forma democratico-burguesa ya no se corresponde con las nuevas
formas de desarrollo industrial, la de las grandes empresas regidas
porel espiritu fordista y taylorista. En su esfuerzo por encontrar un
argumento a nivel de las fuerzas productivas, err6 en su aprecia-
cin. Pensaba nuestro marxista que ya no eran posibles ni viables
los gobiernosde coalici6n que nutrenlas formulas parlamentarias;
se viven, decia, tiempos proclives a los ‘‘gobiernos de facci6n’’. La

Italia fascista y la Rusia sovietista serian los ejemplosqueilustrarian
esta tendencia de recomposici6ndelos sistemas politicos.”

Distante estaba Maridtegui de intuir que a finales del siglo xx

nos tocaria vivir una fase mas profunday extendidadela crisis ci-

vilizatoria de Occidente, que afecta nuevamente a la democracia

capitalista, pero ademas

a

las dictaduras socialistas, en bancarro-

ta en la Europa del Este y en proceso de erosién en elresto del

mundo. Perspicazmente, un coetdneo de Mariategui, Luis Cardoza

y Aragon, nos decfaa fines de los ochenta: ‘‘Ahora que escribo no

sé cul es mas intenso:si el descrédito del capitalismoo el descrédi-

to de cierto socialismo. La realidad domefiaa las doctrinas sociales

msserias y cientificas y las desnuda y comprueba su eficacia 0 las

destruye’’.”

2 Ibid., p. 39.

21 José Carlos Mariategui,‘La crisis de la democracia’’, pp. 134-137.

2 Luis Cardoza y Arag6n,‘‘Los indios de Guatemala’, en 1492-1992. La in-

terminable conquista, Gioconda Belli et al., eds., México, Joaquin Mortiz/Planeta,

1992, p. 19.
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La percepcion mariateguianade la crisis civilizatoria del capi-
talismo occidental apuntabaa registrar sus ondas expansivas en los
distintos planosdela existencia social. No es casual, por tanto, que
la crisis de la democracia coincidaconla crisis del sistema de ideas
burgués. Y queesta ultima fuese remitida a la fractura de su nucleo
filos6fico: el racionalismo. Y los puentes que anudanal discurso
liberaly al racionalismo nos hacenregresara esta ldgica cruzada de
las crisis de Occidente.

E] planteamiento masgeneral acercadela crisis filos6fica apa-
recid esquematicamente resenado a mediadosdel afo de 1923, con
motivo de una conferencia bajo el mismotitulo que Mariategui im-
partiria en la Universidad Popular Gonzalez Prada de Lima. Esta
forma parte del ciclo intitulado ‘‘Historia de la Crisis Mundial’’.
Lost6picos a tratar fueron resumidos en una nota periodistica co-
mo siguen: decadencia del historicismo, del racionalismo y del po-
sitivismo;el escepticismo, el relativismoy el subjetivismo; Einstein
y Spengler.”

Este esquemaconcentralas dos fases que enmarcan,al decir de
Mariategui, e] transito de una época de expansiOncapitalista y del
culto al progreso comosu mito civilizatorio, a otro de obsolescencia,

de crisis y de desencanto y nihilismo espiritual, en el que aparece
comoalternativala fe en la revolucionsocialista. Al lado de Albert
Einstein, autorde la teoria fisica sobrela relatividad, y de Oswald
Spengler, autor de La decadencia de Occidente, habria que recordar
a muchosotrosautores.

En el contexto de la primera posguerra, quedaclaro que elrela-
tivismo se presenta como un amplio movimientointelectualy artis-
tico. Dice Mariategui:

Ocurre que de repente la humanidad se ha puesto a pensar de una manera

relativista. Relativista es Unamuno quesostienela realidad de los persona-

jes creados por la imaginaci6n. Relativista es Pirandello que encuentra en

el hombre un ser con mil fisonomfas diferentes, todas ellas igualmentevali-

das. Relativistas son los cubistas, que niegan la imagen permanentedelas co-

sas. Relativista es la nueva filosofia de la historia de Spengler. Relativista es

la filosofia del ‘‘comosi’’ de Hans Vahinger. Relativista es Ortega y Gasset,

no obstante su empefio en conciliar racionalismoy positivismo. La filosofia

del punto devista es auténticamenterelativista.4

2 “Programa de las Conferencias de la Universidad Popular’’, Claridad (Lima),
julio de 1923.

%* José Carlos Maridtegui, ‘‘La crisis filos6fica’’, Textual (Lima, Instituto Nacio-

nal de cultura), niéms. 5-6 (diciembre de 1972), p. 6.  
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Pareciera que sulectura delacrisis dela civilizacion capitalista
nos remitiese a Georges Sorel, notantoal de la multicitada Refle-
xionessobre la violencia, sino al menos conocido de Las ilusiones del

progreso (1908), quien veia a partir del prefacio de Marx dela Critica

de la economia politica de 1859 una lectura sobre “‘las sucesiones de
las civilizaciones’’, mas que una propuestaparael estudio del capi-
talismo decimon6nico.* Y no es que Mariategui parafrasee Sorel,
sino que transita a su manera, y desdeotra circunstancia y mirador,
a partir de su lectura sobrela crisis del progreso y de la democra-
cia burguesas. Y esta crisis civilizatoria contempordnea, recuerda
Maridtegui, ha sido comparada por ‘‘muchos pensadores’’ con la
decadencia romana.”

Y el discurso liberal, que se nutria de los mitos de la razon y
del progreso, retroalimentaba a éstos con su propia invenci6n: el
mito de la democracia. Este liberalismo de la posguerra es enjui-
ciado lapidariamente por Maridtegui. En la vieja Europa parecia
claudicar irremisiblemente frente al fascismo, mientras que en los
6rdenes coloniales de Asia y Africa se revertia contra el Occiden-
te mismo. La prédica wilsoniana de los afos de la Primera Gue-
1ra, que exaltaba la libertad y la autodeterminacion de las nacio-
nes, habia resultado incébmoday adversaparalos intereses delas
potencias capitalistas de Occidente, al devenir en parte del ideario

y programaanticolonial. También constata Mariategui queellibe-

ralismo anticolonial viene siendo desplazado gradualmente por el

ideario socialista, segin lo revelan los casos de Chinay la India. Es-

te planteamiento mariateguiano atraviesa la mayoria delos articu-

los delos tres voltimenes de Figuras y aspectos de la vida mundial.

Pero, volviendo a Nuestra América,el liberalismo aparece co-

mo una férmula mas gastada que en el resto del mundocolonial

y neocolonial. Concluidoelciclo de la Independencia,la incapaci-

dadhistoricadel liberalismo latinoamericanose hizo evidente. A lo

largo de unacenturia de vida republicanaelliberalismo slo consi-

guid magrosresultados politicos. Las viejas estructuras coloniales,

en las que se movi6 una todavia anémica y agotada burguesia, con-

virtié al liberalismo en unafilosofia politica del orden oligarquico.

Los estrechos lazos delliberalismo conel positivismo en América

Latina coadyuvarona este reaccionario entendimiento.

25 Georges Sorel, Las ilusiones del progreso, Culiacén, Universidad Aut6noma

de Sinaloa, 1985,p. 6.
26 Ibid. 
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La critica de Maridtegui, realizada desdelos distintos flancosfi-
losficos, ideoldgicos y miticos del liberalismo burgués, acentta los
tonos sorelianos de su mito socialista, el cual, aunque lo sabe tem-

poral como todo mito, es decir relativo a su €época, aparecia como
la mejor opci6ncivilizatoria.

Mirado desdeestos tiemposgrises,la criticaa la civilizaci6n oc-
cidental, y ya no s6lo capitalista, se retoma con renovadosbrios,a

pesar de humores escépticos y relativistas andlogos a los que po-

blaron los imaginarios de la intelectualidad de la primera posgue-

tra. Ademas,la critica civilizatoria puede estar desacompasada con

la aparicién de nuevas esperanzas, de nuevos entusiasmos miticos,

pero norenida conellos.

 

 

ACTUALIDAD DE MARIATEGUI:
REFLEXIONES SOBRE UN MODELO

INDIGENISTA POSMODERNO

Por José Antonio MATESANZ

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS, UNAM

S COSA SABIDA Y ACEPTADA —porlo menos por mi— que en cues-
tién de historia de las ideas, la labor del historiadorno se limita

a exponery analizar el devenir, los cambios y las permanencias de

las proposiciones hechasen el pasado porlos grandes 0 pequenos

pensadores que handejadohuella en el mundo,niselimita tampoco

a puntualizar los modos en que haninfluido entre si. Labor legiti-

may necesaria delhistoriador es, también, determinar los modos

y gradosen quelas ideas permanecenvivasy actuantes en nuestro

momento, tomarlas comopretexto y punto de partida para ilumi-

narel presente; en suma,puntualizar la actualidad que puedante-

ner. Nuestra labornotiene por quélimitarse a una arqueologia del

saber, a unahistoria que satisfaga solamentela curiosidad huma-

na por saber qué pas6, cémo pas6, y por qué y para qué paso, por

muy legitima quesea esa curiosidad; tiene también quearriesgarse

a especificar su relevancia para el presente, a riesgo, gustosamen-

te asumido, de que nos acusen de estar haciendo politica en vez de

historia.
{Cul es la actualidad de Maridtegui? ¢Qué nos queda hoy de

su pensamiento que podamos considerar en nuestros dias valido y

actuante, vivo, y capaz de ofrecer, por lo menos, luces

a

loscriticos

dias de fin de siglo que corren? Plantear esta pregunta implica en

buena medida, una vez mas, preguntarnos por la actualidad del

marxismo, y también por la del indigenismo. ¢Es cierto que, co-

mo suele repetirse con tanto jubilo en ciertos circulos, el marxismo

como forma de conocimiento dela realidad ha seguido el tragico

destino de eso que, por no llamar a las cosas con su nombre —es

decir, con el nombre dela caida de la Uni6n Soviética o elfin del im-

perio ruso—,suele Ilamarse falsamente “el fracaso del socialismo
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real’’? Ya se ha senalado bastante, en efecto, y por no mencionar
sino un solo aspecto de la cuestion, que llamar‘‘socialismoreal’’ a
lo que habia en la Union Soviética no pasa de ser un sarcasmo de
muy malasintenciones.

Pero no nos metamos en demasiadas honduras, nada mas las

suficientes. Y sea suficiente advertir, por lo pronto y de entrada,
que el hecho histérico de que el imperio soviético haya reventa-
do —‘‘enjambrado’’, podria decir, siguiendo una tendencia a uti-
lizar analogias entomoldgicas de origen maeterlinckiano— en unas
veinte naciones de las que no sospechabamosni el nombre, este
hecho no deberia, en primer lugar, haber asombrado a nadie que
conociera siquiera medianamentela historia del mundo, que esta
llena de estas disoluciones de imperios a todo lolargo y a todo lo
anchodelos tiempos; y que sonsuficientes, en todocaso, para sa-
tisfacer cualquier prurito comparativo: recordemos, para no ir mas
lejos y porque nos toca muyde cerca,la disolucién mismadel impe-
rio espanol, con todoslos conflictos que implicé,de la cual nosotros
somos fruto; y mas cerca en el tiempo, la disolucion del imperio
austro-hingaro, del inglés, del francés, etc. En segundolugar, y
mas importante, aun suponiendo queel fracaso del sistema politi-
co soviético y la disolucién del imperio ruso impliquen realmente
queel socialismo ha comprobadosu imposibilidad de concretarse
en la realidad hist6rica misma, eso no resta un 4pice de legitimi-
dad al marxismo como forma de conocimiento, como disciplina y

modelo validos, aunque limitados, para aprehenderla realidad en
términos intelectuales. Es posible que ahora queel ‘‘malvado im-
perio de Oriente’’ no se encuentra ya ahi para colorearlo todo con
el miedo a ser devorados por él, tengan, tanto el marxismo como
forma de conocimientoy el socialismo,ahorasi “‘real’’, sus buenas
oportunidades de lograr la concrecién que puede corresponderles.

El pensamiento de Mariategui represento en su momento una
novedadradicalen el escenario intelectual peruanoy latinoameri-
cano,al fundir, en un complejo modelo, concreto,critico, hist6ri-

co, de extraordinaria riqueza en todos los sentidos, al pensamiento

marxista —que en aquellos afios era considerado por muchos co-
mo la vanguardiaintelectual del mundo— conlas tradiciones mas
antiguas del Peri, encarnadas en la mayoria india de su poblacion,
aunadas conlas pervivencias delas estructuras socioecondmicas y
las costumbres dearraigo previo a la conquista espanola. El mar-
xismo de Maridtegui result6 un marxismoindigenista.

Por medio de unaapretaday pasionalcritica de la historia pe-

ruana, enfocada desdedistintos 4ngulos —la posesi6n dela tierra,

 

 

Actualidad de Maridtegui 55

el papel delaliteratura, la superposicién de culturas y de €pocas

historicas frustradas en sufructificaci6n cultural y nacional, el pro-

blemadel indio, de la educacién,de la religion, etc.—, Maridtegui

mostr6 los limites de la construcci6n nacional peruana, y propuso

una soluci6n radicalmente diferente a las ensayadas hasta enton-

ces: propuso un socialismo fundado enlas pervivencias del mundo

indigena, que por lo menospor lo que a poblaci6n se referia era

el mayoritario. El no pudo, comole hubiera gustado, hacerla re-

voluci6n,llevar a la practica concreta su propuesta de fusion de lo

mas nuevo conlo mas antiguo. Lo quesi logrd, en cambio,fue dar

una explicacionlucida y coherente delas fallas estructurales de la

naciOn peruana, que hoy vemosestallando por todas partes, y lo-

gro también imaginary conceptualizar una solucion.

Ahorabien,lo que a mijuicio le da actualidad al pensamiento

de Maridtegui es precisamente su intento de fundir lo mas nuevo

con lo masviejo. éPor qué no intentar hacer hoylo que él hizo en

su momento? éPor qué no proponerpara nuestro tiempo, como él

propusoparael suyo,la fusion de la vanguardia mas novedosa con

las tradiciones mAs antiguas? Pienso que noresulta estéril crear un

modelo a la manera braudeliana, queligase historia con politica,

y utopia con ideologia; que fuese susceptible de ser echado a nave-

gar, y puesto a prueba,porlas aguas del tiempo,tanto las del pasado

comolas del futuro. Un modelo que estuviera perfectamente liga-

do a la tradicién, tan peculiarmente latinoamericana, que consiste

en intentar brincarsea la torera las etapas ‘‘normales’’ por las que

hantransitado las sociedades europeas y que hansido senaladas por

los fildsofos de la historia. Un modelo, en fin, que fuese una con-

tribuci6n —iqué més quisiera yo!—, a ese sueno colectivo que

suefa, no mundos mejores —recuérdese que‘‘el sueno de la razon

produce monstruos’’—, sino siquiera mundosreales.

Supongamos que la vanguardia mas vanguardista —en estos

dias en que se dice que las vanguardias han dejado de existir—,

esta constituida, ya no por el marxismo, ni tampoco por ese so-

cialismo ‘‘real’’ que no pertenecia a ningunarealidad, sino por un

pensamientoecléctico (gran tradicién latinoamericanala del eclec-

ticismo). Una vanguardia que esté constituida por un socialismo

con rostro humano —lamémosle sin rubor “‘humanista’’—, que

hay quecrear entre todos ahora quelas tradiciones estalinistas han

reveladosu inanidad en todoslos sentidos, y ahora queel capitalis-

mosalvaje, léase neoliberalismo, ha revelado su verdadero rostro

depredador,exclusivista y antihumano.
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Socialismo humanista, pues, pero ya no ‘‘moderno’’ —etapa
que se nos escapo para siempre y que inejor haremosentratar de
saltarnosla, en vez de meterla con calzador en nuestra vida—, sino

““‘posmoderna’’. Me es claro que el nombre provoca sarna a muchos
estetas del lenguaje que encuentran el nombrefeo, poco descriptivo
e inexacto. A reserva de que encontremos uno mas apropiado para
la nueva era —todavia meresisto, ante una asamblea tan distinguida
y tan seria, a llamarle a la nuevaera ‘‘acuariana’’ u “‘holistica’’—,
propongo que por lo pronto nos quedemos con la denominacién
de posmoderna. Por lo menoses asé€ptica, y por lo menos también
indica que ya no estamosen la era moderna, que ésta qued6atras.

La era moderna,esa que va grosso modo delsiglo xv al nuestro,
se caracteriza porserla de las novedades —‘‘moderno”’ ha querido
decir hasta nuestros dias ‘‘nuevo’’—, y porserla era de las revolu-
ciones. Hoy, pareciera ser —dije pareciera ser—, que ya nohayre-
volucidn posible, que todas se han hecho ya, a menos que recojamos
la sugerente opinion de Carlos Fuentes de que la rebeli6n chiapa-
neca es la primera revoluci6n posmoderna. Por medio deesasre-
voluciones la era moderna pudo cuajar unaserie de logros que en

si mismos puedenser positivos, pero que postulados aisladamente
comoabsolutos y unicos —y lo han sido—, se revelaron comoper-
versos y antihumanos:el individualismo, el racionalismo,la libertad

de conciencia, el predominio —comosolia decir José Gaos— delas
cosas ‘‘de tejas abajo’ sobre las cosas ‘‘de tejas arriba’, 0 en otros

términos,el olvidoy la ‘‘muerte de Dios’’, el antropocentrismo,el
aniquilamiento de toda autoridad, la separaci6n dela religiony la
ciencia, la técnica al servicio de una concepci6n violadoray explo-
tadora de la naturaleza, el capitalismo, primero comercial, luego
industrial, luego financiero, el predominio delos valores burgueses
de Ja vida, la conquista de los pueblos que se dejen, el imperialis-
mo, la universalizaci6n de los valores de Occidente,el liberalismo,

el neoliberalismo,etcétera.

Y hoy, de regreso de tantas ilusiones, desengafadadetan multi-
ples y fascinadores fantasmas,y asqueadadelos resultadosterribles
de postular algunasola de las dimensiones humanas comounica y
absoluta, la era que est4 naciendo, la posmoderna —sin querer re-

nunciar, por supuesto, a lo que considerasu legitima herencia mo-
derna, todos sus logros y todas sus conquistas técnicas— empieza
a ponderar que porencimay por debajo de todo ese conjunto de
caracteristicas ‘‘modernas’’, ‘‘nuevas’’, pervivid y pervive una serie
de valores nada nuevos. Son valores tradicionales que tercamente
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se resistieron durante siglos a morir y a dejarse liquidar, y que hoy
levantan una vez mas la cabezapara advertir que ahiestan, que exi-
gen su lugarbajoel sol. Creo yo queno pretenden, ni mucho menos,
la liquidacion de los logros de la modernidad,cualesquiera que és-
tos sean, pero demandanelser tenidos en cuenta, aunque solo sea
como contrapeso y equilibrio, y advierten que su puesta en juego
en lugar destacadoresulta inexcusable, no solamente porlavitali-
dad de que gozan,sinoporla conciencia de que nuestro mundo,sin
ellos, posiblemente no sea capaz de sobrevivir.

Es aqui, en efecto, donde de prontociertos valores tradiciona-
les, encarnados y propugnadosporlos pueblos indigenas de Améri-

ca —México, Guatemala, Peri, Bolivia, etc.— se adelantan haciael

proscenio de nuestro mundo; aqui es dondela peculiar operacion
intelectual de Mariategui adquiere una actualidad descarnaday ur-
gente: los valores tradicionales indigenas tienen vigencia y se dan

la mano con el mundo posmoderno. Estoes asi, entre otras razo-

nes, porque se revelan comovalores de la supervivencia, y también

porqueestan peculiarmente adecuadosa corregir ciertos excesos y
vicios de la modernidad.

Ahora bien, écudles son esos valores? Por principio de cuen-
tas, qué es lo que en definitiva pueden ensenar las comunidades
indigenas al mundo moderno? Citaré unos cuantos a manera de
ejemplo.

Primero:el sentido de pertenencia comunitaria, de arraigo en
un conjunto de valores culturales encarnados y expresados en una
sociedad que protege y da sentido de identidad a quienes la forman.
Este sentido puedecorregir los excesosy el horror de un individua-
lismo aislante y deshumanizador.

Segundo: elsentido derelaci6n del indigenaconla naturaleza,
a la que ve como madre providente y amorosa, enla cual procu-

ra integrarse suavemente, sin destrozarla. En nuestros dias, se ha-
ce cada vez mas evidente quesi no cambiamosnuestra relaci6n con
la naturaleza, la supervivencia misma del hombre comoespecie es-
tard en peligro. El mas avanzado sentido ecologista posmoderno
se da la mano con naturalidad con la respetuosaactitud del indio
ante la madretierra.

Tercero: ensutrato social, e] indio ha desarrollado un espléndi-
do sentido igualitario, y formas de asegurarse que nadie logre acu-

mular poder y riqueza que le permitan explotar a otros hombres.

Noseria mala idea nombrar mayordomosdelasfiestas nacionales,

o dela beneficencia publica, a los veinticuatro multimillonarios me-

xicanos sefialados porla revista Forbes.
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Cuarto: el indio ha preservado unavision sagrada, misteriosa,

del mundo,quelo lleva a verlo comola encarnaciOnde Dios mismo.

La escision espiritual del hombre moderno, que lo ha alejado de lo

sagradoy le impideser racionaly religioso a la vez, puede zanjarse

con esa vision.
Las llamadas de atencién de ese mundotradicionalse han he-

cho cada vez mas urgentes y apremiantes. No es solo cuestion de

hacerles justicia y darles lo que les corresponde y lo que exigen:

también es cuestién de aprender deellos, de intercambiar con sus

culturas sabias y antiguas valores que resultan imprescindibles hoy

por hoy.

Desdeel mirador espléndidode su obra pionera, generosa y vi-

sionaria, Maridtegui nos insta a ocuparnos de nuestro presente,es-

cuchandolas voces de un pasadoirrenunciable, y a poner en practi-

ca sus consejos: nos va enello no sdlola riqueza de nuestra cultura,

que no tiene por qué renunciar a ninguna de sus facetas; nos va en

ello, sobre todo, la vida misma.

 

EL MARXISMO HERETICO
DE JOSE CARLOS MARIATEGUI

Por Gabriel VARGAS LOZANO

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA, MEXICO

LPASADO14 DE JUNIO se cumplieroncien anos del nacimiento de

José Carlos Mariategui, y el 16 de abril sesenta y cuatro anos

de su prematura muertea lostreinta y cinco anos de edad. Desde

entonces hasta ahora,su figura se ha engrandecido. A pesar de las

diversas y equivocadasinterpretaciones que se han hecho de sus

posiciones politicas juzgandolo aprista, populista, soreliano y aun

marxista-leninista y estalinista, los estudios detallados que han rea-

lizado los especialistas sobre su obra, investigadores como Robert

Paris, Manfred Kossok, Harry Vanden,Jorge Basadre, Roland For-

gues, Alberto Tauro,. César Mird, Antonio Melis, Anibal Quijano,

José Aricé, y desde luego, el cuidado amoroso que hantenido sus

hijos para preservar su memoria, han contribuidoa definir su pecu-

liar posicién en el marxismo latinoamericano.

Pero antes de abordarel tema intentemoscaracterizar, aunque

sea brevemente,el escenario histérico en que se desarrollabasu vi-

da durantelas primeras décadasdelsiglo xx.

Comosabemos,cada periodo dela historia y cada coyuntura

generasus propias preguntas, y toda persona, de una u otra manera,

respondea ellas a partir de una concepcidn del mundo,una teoria

y unapractica.
Mariategui mismo se encarga de ofrecernos un panorama de su

tiempoen su primerlibrotitulado La escena contempordnea, publi-

ca do originalmente en 1925. En 1917 se habia operado una ruptura

revolucionaria que se presentaba comoelinicio de la nueva socie-

dad. Dos afios mds tarde se habia creado la Tercera Internacional,

comonicleo organizadordela defensa de la Revolucién de Octubre

y de su extensién en Europacentral. Unaola de movimientos habia

surgido en busca de unasalida similar; sin embargo,la revolucion

habia sido muy pronto ahogada en sangre en Alemaniay enItalia ya
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emergia, amenazante, consufaz irracionalista,el fascismo de Mus-
solini. El naciente Estado soviético enfrentaba, mds all4 del asedio
de sus enemigos externose internos, la terrible lucha por el poder
que se desat6 a raiz de la muerte de Lenin. La revolucién devoraba
nuevamente a sus hijos. Por su lado,el capitalismo habia enfren-
tado una guerra mundialperolacrisis continuaba. La democracia
estaba encrisis, los escritores y artistas expresaban

a

través de sus
obras, sus manifiestos y sus movimientos culturales, una rebeli6n en
contra delas formas tradicionales medianteel surrealismoy el gru-
po Clarté de Barbusse. Gandhi ensayaba una forma noviolenta de
lucha en contra del colonialismo. EI debate sobre el semitismoy el
antisemitismo se encontraba en apogeo en Alemania y presagiaba
un fuerte conflicto. Hoy sabemos que conduciria al holocausto. En
suma, parecia que una sociedad declinabay otra nacia en medio de
fuertes luchas. Spengler se habia referidoa ‘‘la decadencia de Occi-
dente’’, pero Mariategui consideraba quenose trataba de la deca-
dencia de toda unacivilizaci6n,sino sdlo de su formacapitalista.

Frente a este escenario dqué hacer? Maridtegui habia dedica-
do gran parte de su vida al periodismo,a laliteratura y a la poli-
tica, pero de 1919 a 1923, es decir, de los 25 a los 29 aiios,vi-

ve una experiencia definitoria en Europa y en especial enItalia.

Alla es testigo presencial de las grandes luchas del movimiento
obrero turinés, de los debates politico-filos6fico-culturales, de la

fundacién del Partido Comunista y de L’Ordine Nuovo por An-
tonio Gramsci. Esos combates por un orden nuevo implicaban
multiples enfrentamientos tedrico-politicos: el primero de ellos
era el protagonizado entresocialismo y fascismo; el segundo se

daba en torno de las vias del cambio (revolucionario o pacifi-
co; entre Kautsky y Lenin; entre la II y la III Internacionales);
pero también habia un tercer conflicto mds profundo: la opo-
sici6n entre la forma de desarrollo en Rusia y la forma de de-
sarrollo en Europa Occidental. Sobre esta cuestidn, Gramsci
considerara apenas unos aiios después, en los Cuadernos de la cér-
cel, que habia la necesidad de desarrollar una nueva estrategia de
cambio hist6rico diferente a la leninista. Gramsci escribira que
la Revoluci6n Rusa era una revoluci6n en contra de El Capital y
que era necesario pensarla diferencia entre ‘‘Oriente’’, en donde
predominaba una sociedad gelatinosa, y ‘‘Occidente’’, en don-
de existia una sociedad civil compleja. Pero Maridtegui tenia un
nuevo problema: écémopensarlas sociedades latinoamericanas?,
écon qué categorias reflexionar sus complejidades y peculiaridades
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para explicar y luego transformar a una sociedaddiferente de la ru-

sa y diferente dela italiana? Esta es justamente la gran hazafia que
emprenderd ensus Siete ensayos de interpretaci6n de la realidad pe-
ruana.

Por cierto que entre Gramsci y Mariategui existid un extraordi-
nario paralelismo: ambosparticipan de una posiciOn antipositivista
y antimecanicista que fue la adoptada porla II Internacional; ven
en Croce y Sorel a interlocutores productivos; interpretan a Marx
y a Lenin en formacreadora; coinciden enel impulso revoluciona-
rio de pesimismodela inteligencia y optimismodela voluntad;re-
flexionan sobre los procesos de americanismoy fordismo; cuentan
con una amplia culturaliteraria; convierten la sede de lo politico en
lo nacional y buscan constituir al marxismo como un pensamiento

autonomo.
La segundaaportacion de su estancia europea y especialmente

italiana serdn los instrumentos metodoldgicos y las concepciones
filos6ficas. Italia vive un clima historicista. Sus creadores son, en-

tre otros, los hegelianos Croce y Gentile, pero mientras Croce se
habia mantenido independiente frente al fascismo, Gentile se ha-

bia convertido en un servidor de dicho régimen. Elhistoricismo
habia considerado que no hay verdad enla historia 0 que la verdad
surge en cada épocay terminacon ella. Se oponiaal positivismo,al
determinismoy la tesis de que los fendmenos humanospudieran
ser entendidosporla via naturalista. Por el contrario,el historicis-
mosostenia que lo fundamentalestaba enla voluntad creadora, en
el sentimiento, en la capacidad de transformaci6n.

Perola filosofia propia de la modernidad capitalista era el po-
sitivismo, con su visiOnfilos6fica de la historia y su identidad entre

industria y progreso. Recordemos que en América Latina, a finales
del siglo x1x y principios del siglo xx, influye con fuerzael positi-
vismo enlas versiones de Comte, Spencery Stuart Mill. Loslibera-
les, triunfantes frente a los conservadores, habian considerado que

esa corriente era la que habia que oponera la escolastica reinante
durante masdetrescientos afos, asi que la definicion frente al po-
sitivismo se daba con respecto de una corriente que legitimabael
orden burgués y que concebiaa la historia en forma evolutivay en

la cual no se podian darsaltos revolucionarios. Pero el positivismo

habfa influido tambiénenlos revolucionarios de la II Internacional

que abogabanpor un economicismo,por ur determinismo historico

y por un parlamentarismo.
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El dilema era entonces: o salto revolucionario 0 cambio gra-
dual, democratico y pacifico; pero esta segunda opcién era conside-
rada comounaposibilidad remota en una sociedad altamente des-
arrollada. Maridteguise refiere a una postura de Marx, olvidada
después, en el sentido de que en algunos paises europeosera po-
sible llegar al socialismo porla via pacifica. Pero desde el después
llamado Tercer Mundo,y en especial desde Latinoamérica,el esce-
nario hist6rico noera nada propicio. El capitalismo parecia enfren-
tar unacrisis que muchos pensaban comosuultimaetapa y ésta era
una creencia que pareci6 confirmarla crisis del 1929.

Por estos motivos, el Amauta adopté unaposicién que podria-
mosllamar comprometida pero ala vez conscientemente herética.
En efecto, se manifesté claramente a favor del marxismoperore-
chaz6 su interpretacién dogmatica; se declar6 a favor de la Revolu-
cidn de Octubre pero no afavor de su repeticion ahistérica. Fren-
te al economicismo opusoa Sorel, a Bergson, a Croce, a James, a

Nietzsche junto a Marx, Engels y Lenin. De Sorel habia tomado,co-
modice RobertParis, la necesidad del mito revolucionario,el papel
de los sindicatos y organizaciones de masas, la democraciadirecta
y la moralde los productores en la lucha. De Bergson,la evolucién
creadora,el élan vital, el espiritu de transformacién. De Croce, su
version del marxismo como uncanonhistérico y no comoreceta.
En este sentido, José Carlos escribe en su ‘‘Mensaje al Congreso
Obrero’’ de Lima, en 1927:

El marxismo,del cual todos hablan pero que muy pocos conoceny, sobre todo

comprenden,es un método fundamentalmentedialéctico. Esto es, un método

que se apoya integramenteenla realidad, en los hechos. No es, comoalgu-

nos err6neamente suponen,un cuerpo de principios de consecuencias rigidas,

iguales para todoslos climas hist6ricosy todas las latitudes sociales. Marx ex-

trajo su método dela entrafia misma dela historia. El marxismoencada pafs,

en cada pueblo, opera y acciona sobre el ambiente, sobre el medio, sin des-

cuidar ninguna de sus modalidades.!

Y también en Defensa del marxismohabla del marxismodicien-
do: ‘‘El materialismo hist6rico no es precisamente el materialismo
metafisico 0 filos6fico, ni unafilosofia de la historia dejadaatrés por
el progresocientifico’’.2 En esto coincide con las afirmaciones de

1 “Mensaje al Congreso Obrero”’ (1927), en José Carlos Maridtegui, Ideologta

y politica, Lima, Amauta, 1969 (Obras completas, vol. 13), pag. 111.

2 José Carlos Maridtegui, Defensa del marxismo (1928-1929), Lima, Amauta,

1959 (Obras completas, vol. 5).  
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Marx

a

los populistas rusos en el sentido de que él no queria crear
unafilosofia de la historia; pero esos textos, como otros, no po-
dran ser conocidos por Mariategui porque se publican después de
su muerte. Esto ocurrecon obras tan importantes comola Critica a
la filosofia del Estado de Hegel de 1843; los Manuscritos econémico-
filos6ficos de 1844 y La ideologia alemana.Si los hubiera conocido,
sus reflexiones seguramente hubieransidootras en torno

a

la ena-
jenacion,la esencia humana,la praxis ylas bases del materialismo
hist6rico.

DeNietzsche tomara su concepciénvitalista. En 1924 escribe:

Mi trabajo se desenvuelve segtin el querer de Nietzsche, que no amaba al au-

tor contrafdo a la producci6nintencional, deliberada,de un libro, sino a aquél

cuyOs pensamientos formabanunlibro espontdnea e inadvertidamente. Mu-

chos proyectos delibro visitan mi vigilia; pero sé por anticipado que sdlo rea-

lizar€é los que un imperioso mandato vital me ordene. Mi pensamiento y mi

vida constituyen unasola cosa, un Gnico proceso. Y si algun mérito espero y

reclamo que me sea reconocidoes el de también conforme unprincipio de

Nietzsche— meter toda mi sangre en mis ideas.3

Pero Mariategui no se detiene alli. Reivindicard también a
Freud.Frentea la critica de De Mannen el sentido de que Marx fal-
ta al freudismo, Maridtegui responde queno existe ninguna incom-
patibilidad.

Por tales motivos, se trata de toda una linea de pensamiento
que reivindicara una concepci6n activa y creadora dela realidad
historica. A ello contribuy6 también su amplisimaculturaliteraria.

Mariategui pudo hacerloconrelativa libertad porque en ese pe-
riodo todavia nose configuraba la ortodoxia soviética; todavia nose
endurecianlas posiciones al grado de conformarunasolaversion in-
discutible; todavia no se consolidabael estalinismo como Unica sa-

lida. Pero unos cuantos anos mastarde, todo ello devendra en una

realidad y durante décadas predominara unaversi6noficial ideolo-
gizada, politizada, autoritaria, dogmatica y unica. Esalinea eclip-
sO a Mariategui, ocult6 a Gramsci y descalificé a todo aquel marxis-
ta que no estuviera dentro de lo que se consideraba ‘‘la ortodoxia’’,

3 José Carlos Maridtegui, Siete ensayos de interpretacidn de la realidad peruana,

México, Ediciones Solidaridad, 1969, ‘‘Advertencia’’, véase también en Ofelia

Schutte, “Nietzsche, Maridtegui y el socialismo: éun caso de ‘marxismo nietz-

scheano’ en el Peri?’’, Anuario Mariateguiano (Lima), vol. Iv, nim. 4 (1992),

pp. 85-92.  
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es decir, al marxismo mascreativo. Duré practicamente desde 1935
a 1959.

Pero el problemaquesurgees écémologra Mariategui unir a to-
dos estos autores sin caer en un eclecticismo inconsistente? La res-
puesta la tenemos ensus Siete ensayosde interpretacion dela realidad
peruana.Libro pioneroy fundamentalqueconstituye unareflexién
sobre la formaci6n de la nacidén peruana, primero desde el punto
de vista econdémico, luego abordandolas diversas etapas histori-
cas, el problema del indio, el problema delatierra, la importancia
de la educacion,de la religién, de la relacion entre el centro y las
regiones, para terminarconla literatura como expresi6ncultural.
Todala conformaciéndellibro est4 fuera de cualquier determinis-
mo econdmico o de clase. Sobre la religidn, una vez mds muestra
su heterodoxia:

El pensamiento racionalista del siglo XIx pretendia resolverla religion en la
filosofia. Masrealista, el pragmatismoha sabido reconoceral sentimiento re-
ligioso el lugar del cualla filosofia ochocentista se imaginaba vanidosamente
desalojarlo. Y como lo anunciabaSorel, la experiencia hist6rica de los ulti-
mos lustros ha comprobadoquelosactuales mitos revolucionarios o sociales

pueden ocuparla conciencia profunda de los hombres conla misma plenitud

que los antiguos mitosreligiosos.4

Ahorabien, hoy, a 64 afos de su muerte, nos encontramos en

unasituaciOn distinta. Ya conocemos que aquelintento de realizar
el socialismose convirtid en una via no capitalista parael desarrollo
industrial y cuyos regimenes cayeron en Europadel Estey la urss,
comoun castillo de naipes, duranteel periodo 1989-1991. Hoy sa-
bemos también queel socialismo es indisoluble de la democracia
y que se requiere una profunda transformaci6n y repensamiento
para que pueda encarnarseen la realidad. Pero de igual manera,
sabemosque elcapitalismo pudo sortear sus crisis a costa de una
Segunda Guerra mundial, el desarrollo de un armamentonuclear,

la destrucci6n del entorno ecoldgico del planeta y la inmensa des-
igualdad que hoy vive la humanidad entre 20% dericos y 80% de
pobres. Pero los temas de Maridtegui no sdlo han subsistido sino
que se han profundizado:hoyexiste una crisis de la democracia de-
bido a la enajenaci6n y manipulaci6n masiva quellevanal cabolos
medios de comunicaci6n;se observael ascenso del neofascismo, de

los fundamentalismosreligiosos y de los nacionalismos extremistas.

4 José Carlos Maridtegui, Siete ensayos, pp. 207-208.  
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Los problemasdelindioy delatierra se han vuelto centrales. En
estas condiciones équé nos dice Mariategui hoy?

En forma muysintética diria: Maridtegui buscoa toda costa dar
lugar a un pensamientooriginal, sin olvidar las fuentes de la cultu-
ra occidental y la propia herencia. Mariategui planteo su reflexion

sobre la realidad peruana arrancando de su formacidny descubrien-
dola no integracion todavia de unacultura propia pero intentando
contribuir a su consolidaci6n. Maridtegui reconoce los avances de
la modernidadperoa la vezes critico de ella.

Podemosnoestar de acuerdo consustesis sorelianas, su idea de

la democracia directa, que como normageneralizada es impractica-
ble en las sociedades complejas en que vivimos, su comprensi6n cro-
ceana de Marx,su tesis de que los hombres deben creer en grandes

mitos revolucionariosque sustituyan la religion; pero lo importan-
te es el planteamiento dela necesidad de profundizar en lo politico,

en lo ideolégico,en lo cultural, en lo intersubjetivo, y ésa fue jus-
tamente la via que siguid su hermano gemelo, Antonio Gramsci.
Hoyse requiere profundizarenel anilisis de las formas de domina-
cidn politica e ideolégica, de las formas de organizaci6n de la cul-
tura, de las concepciones del mundo subyacentesenlas clases po-
pulares y de la bisqueda de un camino nuevo para la emancipacion

social.

 
 



 

LOS SIETE ENSAYOS
Y EL PROBLEMA DEL ENSAYO

Por Liliana Irene WEINBERG

CCYDEL, UNAM

Introduccién

LosSiete ensayosde interpretaci6n de la realidadperuana represen-
tan un momento clave tanto para la consolidacion del género en-

sayistico en nuestro continente comoparala definici6n de un nue-
vo perfil del intelectual latinoamericano. Lostextos mariateguianos

han permitido no sdlo fundar una nueva formacritica, el ensayo
deinterpretacion, con jerarquia literaria y organicidad artistica,si-
no que ademas han generadounatradicion especifica en el Pert y
en América Latina.! Ensayo,inteligenciacritica y reflexion sobre la
cultura estan tan profundamenteligadosentre si, que podemosre-
ferirnos al ensayo comoelgéneroorgdnico de nuestrosiglo y nuestra
circunstancia. A partir de la obra mariateguianael ensayo latino-
americano da unsalto cualitativo de enormes repercusiones enla

historia de nuestra cultura.
Mariategui hace uso de todaslas potencialidades criticas y cons-

tructivas del ensayo, de su cardcter de estrategia simbolica que tra-

duce condiciones histéricas, relaciones de poder y propuestasde ac-

ci6n,y de sus alcances como forma de socializaci6n del conocimien-

to. El ensayo permite a Maridtegui construir un nuevo modelo que

tiene comoobjeto entenderla realidad peruanay actuarsobreella.

Poco se ha estudiadola relaci6nentrecrisis de la cultura oligar-

quica, terciarizacién econémica, redefinicién del ensayo y surgi-

miento de un nuevotipo deintelectuala principios de nuestrosiglo,

1 Piénsese, por ejemplo,eneltitulo de unade las principales obras de Ezequiel

Martinez Estrada, Muerte y transfiguracién de Martin Fierro. Ensayo de interpreta-

cién de la vida argentina,texto publicado en 1948 y que muestra decidida afinidad

con algunas ideas mariateguianas.
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fendmenostodos ellos de particular interés para el ambito latino-
americano. Tanto el ensayo comoelintelectual tratan de recuperar
el sentido orgdnico de una sociedad desgarrada y de una economia
desvirtuadaporel crecimientohaciaafuera. Tales el significado del
interés por ofrecer una vision organicadela realidadfisica y social
por parte delos ensayistas.

ProletarizaciOny terciarizacién producen un reacomododelas
fuerzas productivas y de las fuerzas sociales y politicas. El cambio
acelerado de la fisonomia econdmieay social, la necesidad de in-

corporar de manera comprensiva y comprehensiva nuevosdatos y
la irrupcidn de nuevos grupos ideoldgicos en una estructura politica
y cultural esclerosadallevan a la necesidad de reformularel ideario

social y la cultura, tareas todas que llev6 a cabo José Carlos Maria-

tegui a través de su obra.

El ensayo antes de Maridtegui

Antes de Mariategui, por cierto, y ya desde los textos de nuestros

libertadores intelectuales, el pensamientocritico cercano al ensa-

yo habia hecho grandes avances hacia su autonomia genérica. Pero

s6lo con Mariategui el ensayo encuentra su madurez y su normali-

zacion comoformacritica auténoma, y ello por diversas y complejas

razones que pasaremos a analizar con detenimiento.

A partir del romanticismo y el modernismoel ensayo comien-

za a desenvolverse como género aut6nomoy a rivalizar con otras

manifestaciones literarias. Arturo Andrés Roig atribuye a las nue-

vas corrientes de pensamiento del xix —y particularmente al

romanticismo— el surgimiento dela figura del intelectual, la re-

flexion sobre la cultura y el fortalecimiento de nuevas formas de

difusiéndelas ideas muyligadas porcierto al ensayismo, muy en es-

pecial la prensa periddica. Porsu parte, José Guilherme Merquior

sitta este momento en el modernismo, cuandoelartista “‘puro’’,

cuyos temas y preocupaciones estaban muy cerca de la élite y la

repiiblica de las letras pero muylejos de la realidad, cede susitio

—con Dario y Marti fundamentalmente— alartista critico, que in-

terviene de manera activa en su sociedad, reflexiona sobre ella y

encuentra su piiblico en nuevossectores sociales.

No obstantelos diversos antecedentes del género, éste alcanza

con Mariateguialgo mas que un nuevo punto de madurez: el ensayo

mariateguiano supone una refundacion del género, ya que traduce

simbélicamentela reformulacién del papeldelintelectual

en

la so-  
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ciedady enel equilibrio de fuerzas campo-ciudad,paises coloniales-
naciones hegemonicas, y la quiebra del modelo oligarquico con el
surgimiento de nuevos sectores y demandas sociales, la redefinici6n
de la lucha politica con la llegada y difusio6n del ideario marxista
y anarquista a América Latina, la conformaci6n dela clase obre-
ra, el crecimiento prematuro del sectorterciario, etc. El ensayo y
la accidn mariateguianos, medularmente interrelacionados, im-

plican un salto cualitativo en la producci6n ensayistica latino-
americana.

Las nuevas circunstancias histéricas

Para comprenderestesalto es necesario atendera la interrelacion
de fenémenostandiversosperotan ligadostodosellos al surgimien-
to del género comola asunci6n dela lucha politica por nuevos sec-
tores sociales —predominantemente urbanos— nopertenecientes
a las élites en el poder, la difusidn de la escuela y de la imprenta, con
el consiguiente ensanchamientodelos sectores sociales con nuevas
necesidades de comunicaciony socializacion del conocimiento,la
difusion dellibro y la prensa periddica,la diversificaci6n de la opi-
niGn publica y del perfil del lector.

Se podria argiiir que algunos de estos fendmenos no son pri-
vativos de la época de Maridtegui, sino que arrancanya de siglos
anteriores, cuando empiezaa abrirse camino la raz6n como gran
herramienta del conocimiento y hace dellibro y de la prensa pe-
riddica dos de sus mas estratégicas vias de expansion.

Sin embargo,entrelas dostltimas décadas delsiglo x1x y las dos

primerasdel xx presenciamos, particularmente en América Latina,

un cambio fundamentalque nospermite hablar de una nueva €po-

ca para elintelectual, el libro y la prensa periddica. Este cambio

est4 relacionado, en lo econdmico,conla crisis del modelo oligar-

quico liberal, que habia surgido asociado a la nueva fase expansiva

del capitalismo mundial. En lo ideoldgico, junto con este modelo

se habia afianzadola etapa‘‘positiva’’ (positivismo, racionalismo,

cientificismo, secularizacin y liberalizaci6n de la cultura y de los

6rganos del Estado

y

dela escuela). Como muy bien lo plantea un

joven estudioso costarricense parael caso de su pais:

Muchas sonlasdiferencias entre la nueva intelectualidady la tradicional. La

nueva intelectualidadse identifica rapidamenteconlasclases trabajadoras ur-

banas y rurales. Es en lo esencial de mérito, de esfuerzo propio, y no de ascen-

dencia...
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La diferencia especifica entre una y otra categorfa de intelectuales es no-

table en el perfodo 1900-1914. Losintelectuales que emergen en las primeras

décadas delsiglo Xx vivenla diversificaci6n de las clases sociales fundamen-

tales y toman conciencia de no pertenecer ni a las clases econdmicamente

poderosasni ser tampoco ‘‘obreros’’, ‘‘campesinos’’ o ‘‘proletarios’’...

La nueva intelectualidad se distingue de la tradicional, asimismo, por

la aguda percepci6n quetiene de una sociedad escindida socialmente y en la

cualel lugar ocupadoporlos intelectuales, comoel lugar ocupadoporlas cla-

ses trabajadoras, es subordinado. Esta nueva intelectualidad posee una no-

cién novedosa delo nacional. Lo nacional ligado a lo popular es la tesis que

defienden algunos de estos intelectuales.. .*

Esta nuevaintelectualidad, que conoce ademasel ideario anar-
quista y socialista, promoverala publicacién de nuevasrevistas y pe-
riddicos ‘‘desde abajo’’, que tomardn unaposici6ncritica respecto
de los grandes periddicosoficiales y contribuirana la diversificacion
del publico. Buen simbolodeello es uno de los periddicos en que
colabora muy tempranamente Maridtegui: La Noche, cuyotitulo es
unareferencia irénica a El Dia, de Pardo. Esta nueva prensa pe-
riddica supondré una dinamizaci6n en el concepto de publico, una

apertura a nuevos temas y problemasdela realidad nacionaly la

inclusién de nuevosautores y tematicas de amplio espectro. En su-

ma:la curiosidad intelectual y el acceso al conocimiento dejan de

ser privativos de unaclase; es precisamente por esa €poca cuando

comienza a difundirse el concepto de ‘‘trabajadorintelectual’.

La biografia de Maridtegui es en muchossentidos representati-

va de todos estos fendmenos. Proveniente de un hogarde escasos

recursos, autodidacta, Maridteguise inicia en el periddicooficial

La Prensa, y en 1914 comienzaa publicar con el seud6nimode Juan

Croniqueur.? Losdiversos periddicosy revistas en los que colabora

marcan en rapida sucesi6nlas crisis y los cambiosen el establishment

social y cultural. La Prensa es el periddico de la oligarquia domi-

nante. Col6nida ofrece ya como propuesta una nuevavision criti-

ca delarte y la literatura por parte de una generacion que hereda

2 Gerardo Morales, Cultura oligdrquica y nueva intelectualidad en Costa Rica:

1880-1914, Heredia (Costa Rica), EUNA, 1994, pp. 112-114.

3 Para la etapa formativa del pensamiento mariateguianoson esclarecedores los

estudios de Anibal Quijano,Introduccién a Maridtegui, México, ERA, 1982, de Os-

car Terdn, Discutir Maridtegui, Puebla, Editorial Universidad Aut6noma de Pue-

bla, 1985.  
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las ensefanzas de Gonzalez Prada y ‘‘que aprendia a rechazar la
presencia de !a engolada mentalidad senorial y su academicismo’’.4
El Tiempo es un periddico opositor al régimen de Pardo, donde con-
vergen diversas corrientes: ‘‘positivistas y liberales, leguiistas y bi-
llinghuristas y, mas débilmente,la influencia del gonzalez-pradismo
y las primeras ideas socializantes’’.’ Nuestra Epoca, periddico pu-
blicadoen los propiostalleres de El Tiempo, tiene ya una tendencia
francamente socializantey su estilo critico se inspira en el clima del
98 espanol. La Raz6n, periddico fundadoporel propio Mariategui
junto con Falc6n, en 1919, apoyara abiertamente los movimientos
obrero y universitario del mismo ano y se pondra pronto en fran-
ca oposicién al régimen de Leguia. Es clara la evoluci6nestética y
politica de Maridtegui, asi como su rapidatrayectoria de divergen-
cia de la cultura oficial. De este modo, cuando marcheexiliado a

Europa, Mariategui habra alcanzado la madurez critica necesaria
para abrirse al ideario marxista.*

Hemos mencionadootro ingrediente fundamentalpara la con-
solidacién del pensamiento mariateguiano: el clima de la reforma
universitaria. La Reforma cordobesa de 1918, que tuvoa su vez re-
percusiones en el movimientoestudiantil peruano,implicé también
2l reclamo de una apertura de la universidad —por ese enton-
ces uno de los pilares de la cultura oligarquica— a la nueva rea-
lidad econémicay social, una renovacion de los planes y progra-
masdeestudio,la intervenci6n de los propiosestudiantes enla ges-
tidn universitaria, etc. No se debe olvidar tampoco el surgimiento

de ‘“‘universidades populares’’, comolas quellevaban el nombre de

Gonzalez Prada,y dondeel propio Mariategui dict6 clases y confe-

rencias.’
Se completa asi nuestro ‘‘rompecabezas’’: la crisis de la cultura

oligdrquicaliberal, la emergencia de nuevos sectores sociales y de

4 Anfbal Quijano,op. cit., p. 36.

5 Ibid., p. 38.

6 Comoescribe Kuno Fissel, ‘“Ya desde 1918 Maridtegui es socialista. Pero

marxista se vuelve enel curso de su estancia en Europa desde 1919 hasta 19237.

Cf. ‘“‘Introducci6n a la edicién alemanade los 7 ensayos’’, reimpr. en Anuario

Mariateguiano (Lima), 11 (1992), p. 72.

7 Las Universidades Populares Gonzalez Prada fueron fundadaspor el Con-

greso Nacionalde Estudiantes reunidos en el Cuzco.A ellas se integra Maridtegui

en 1923, a su regreso de Europa. Para este tema véase Maria Wiesse, José Car-

los Mariétegui, etapas de su vida, Lima, Amauta, 1959 (Obras completas, vol. 10),

pp. 31 ss.
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una nueva generacion critica ‘‘desde abajo’, que discutira fuerte-
mentela validez de la ortodoxia académica, el nacimiento de una

nueva eraen el periodismo,el espiritu de reforma universitaria y el
problemadela funcionsocial del conocimiento y delarte, articula-
do ala distinci6nentre trabajo intelectualy trabajo manual, deman-
daran la emergencia de nuevas formasde expresi6ne interpretaci6n
de procesos muchasveces inéditos. El ensayo mariateguiano, con-
tenido ya —y complementado por— su obra periodistica, es clara

manifestaci6n de esta nueva etapaen la historia latinoamericana.
Es posible pensar entonces que en el seno mismodela cultura

oligdrquica, la difusion de las ideaspositivistas y de la raz6n como
gran fuerza multiplicadora del conocimiento, las reformas educa-
tivas y la creciente alfabetizacion de amplias capas de la poblaci6n
contribuyeron,al ensancharel sector pensante y opinante, a minar
ese mismo orden, acentuar sus contradicciones y abrir nuevos cau-

ces a su superacién. El ensayo de Gonzalez Prada representa el
momento de negaciOn dela cultura oligarquica liberal; el ensayo de
Mariategui constituye ya una propuesta superadoray constructiva:
el género orgdnico de una nueva sociedad.

El ensayo en Maridtegui

J ost Carlos Mariategui supo comprenderestas nuevas realidades

y ofrecerpara su interpretaci6n una renovada forma critica. En pri-

mer lugar, Maridtegui piensa en el ensayo comoinstrumentode la

relacion literatura-sociedad, y aqui es clave, por empezar, su con-

cepto de “‘testimonio de parte’, sobre el que volveremos mas ade-

lante. El ensayo es prosasocial, y el propio ensayista no destina ex-

clusivamente su obra a ejerciciosestilisticos y formales 0

a

la sola

exploracion de su subjetividad: ‘‘mi critica renuncia a ser impar-

cial’’, insiste Maridtegui. El ensayista asume unaposiciOn transub-

jetiva, porquees la voz dela inteligencia critica de su propia-socie-

dad. El “‘yo opino’’ y el ‘“‘yo acuso’’ de Maridtegui no obedecen

a una pura individualidad,sino a un yo social. Maridtegui insiste

unay otra vez en que su ensayoes el testimonio de un actor social

que asumeunaposici6n determinada en el juego de fuerzaspoliti-

cas y traduceintereses de clase. Pero es también un yo cognoscente,

quebuscaesclarecer lealmente la historia y los problemasdelPeru,

de AméricaLatina, del mundo convulsionadoen el cual le tocé vi-

vir. De alli la continua preocupacién de Maridtegui por ajustar y
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enriquecersus propiosandlisis de la realidad y por examinarcriti-
camentela producciénde otrosartistas y pensadores.*

Mariategui tomaconciencia de que el ensayo es una estrategia
de acci6n sobrela realidad y desenmascara a aquellos que hablan
del arte por el arte y del conocimiento por el conocimiento. De
este modo, Mariategui adelanta en muchos afiosel descubrimiento
de que toda obra de creaci6n constituye una estrategia simbdlica
que traduce juegosde fuerzas de la sociedad en quesurge.

Porotra parte,el ensayo mariateguiano forma un continuo con
su labor periodistica.’ El ensayo se gesta en sus articulos y éstos
a su vez se retroalimentan en el espacio de reflexidn ensayistica.
Mariategui aspira a que sus textos se expandan a nuevos publicos,
con diversas necesidades, en diversas regiones del Pert y América
Latina. Ensayo

y

articulo son formas diversas de una misma prosa,
quese diferencian porel grado deprovisionalidady relacién con lo
coyuntural, porel tipo de publico al que van dirigidos, porel nivel
de generalizacion, abstracci6n y reflexién, por el tempo requerido
parala lectura y el anilisis, etc., pero que de ningiin modo implican
una escisiOn en la actitud del autor hacia unaliteratura ‘‘alta’’ y
otra “‘baja’’.

Para terminareste andlisis, quiero dedicarme con mayordetalle
a revisar tres aportes basicos del ensayo mariateguiano a la trans-
formacion del género.

Ensayo y conciencia de marginalidad

Uy elemento fundamental para la génesis del ensayismocritico
mariateguianoes la toma de conciencia de su marginalidad respecto
de la culturaoficial. Ya en 1916 habia escrito:

8 Para estos temas véanse, ademas de ‘‘E! proceso de Ia literatura’, séptimo de

los 7 ensayos de interpretacion de la realidad peruana (1928), Lima, Amauta, 1959

(Obras completas, vol. 2), pp. 229-350, Elalma matinaly otras estaciones del hombre

de hoy (1950), Lima, Amauta, 1959 (Obras completas,vol. 3) y El artista y la época,

Lima, Amauta, 1959 (Obras completas, vol. 6), entre otras. Existen al respecto

esclarecedores estudios comoel de Bernard Lavelle, ‘‘Maridteguiy la literatura

francesa’’, en José Carlos Maridtegui y Europa, Lima, Amauta, 1993, pp. 301-317.

° Sobre la relacién entre periodismo y ensayo véase Pablo Gonz4lez Casano-

va, ‘‘El estilo de Maridtegui (Papel para un retrato)’’, Anuario Mariateguiano, 3
(1991), pp. 29-31. La existencia de un verdadero programa dedifusién de los en-
sayos los articulos periodisticos puede advertirse en.Alberto Tauro,‘‘ a’y

su influencia, Lima, Amauta, 1960 (Obras completas, vol. 19), y en estudios particu-
lares como el de Marfa Helena Goicochea, ‘‘Amauta: proyecto cultural de Ma-

ridtegui’’, Anuario Mariateguiano, 5 (1993), pp. 27-44.  
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Mi delito ha estado en que no he tenido la debilidad y la cobardia de adu-
lar a estos pretendidos 4rbitros de nuestraliteratura, de rendirles pleitesia. ..
Desconozco el espiritu de manada queenellos es credo, y ante los masgran-
des soles de nuestro mundointelectual no me aflige la necesidad de sentirme
satélite.1°

Muchas sonlas paginasen las que Maridtegui emprendelacriti-
ca de la ortodoxiaculturaly el elogio de la imaginacion heterodoxa
y creadora y su capacidad de generar una nuevarealidad:

EI tradicionalismo,el conservatismo, quedanasf definidos como una simple
limitaciOnespiritual. El tradicionalista no tiene aptitud sino para imaginar la
vida comofue. El conservadornotiene aptitud sino para imaginarla comoes.
El progreso de la humanidad, por consiguiente, se cumple malgradoal tra-
dicionalismoy a pesar del conservatismo... La historia les da siempre raz6n
a los hombres imaginativos... [Los libertadores] nos parecen, fundamental-
mente, geniales. Pero cual es la primera condicién de la genialidad? Es, sin
duda,unapoderosafacultad de imaginaci6n. Loslibertadores fueron grandes
porque fueron,ante todo, imaginativos. Insurgieron contra la realidad limi-
tada, contra la realidad imperfecta de su tiempo. Trabajaron por crear una
realidad nueva."

La idea de ruptura conla ortodoxia, el tradicionalismoy el con-
servadurismo implica la fundamentacién de su propia trayectoria
intelectual asi comola de todo el pensamientocritico y la del géne-
ro mas id6éneopara llevar a cabo esa operaci6ncritico-creativa di-
vergente de la doxa: el ensayo.

Enlos Siete ensayos alcanzan madurezvarias de las ideas fun-
damentales de Maridtegui sobre el género. Todos recuerdan que
la obra se abre con la afirmacién de que un libro verdadero no se
produce porla intencion deliberada del autor, sino espontdnea e
inadvertidamente. Siguiendo a Nietzsche, pues, insiste Maridtegui
en que todo texto debe surgir de un imperativovital.

Pero esto de ningiin modo implica caer en el individualismo y
el subjetivismo, porque parasu verificacién y validacin el ensayo
—comotoda obra de critica y creacién—, debe confrontarse con

la propia realidad. El ensayista mismoes fruto de su tiempo y su
circunstancia:

10 Ta Prensa (Lima), 2 de marzo de 1916,cit. en Oscar Terdn, Discutir Maridte-
gui, p. 34.
1 “Ta imaginaci6ny el progreso’’ (1924), en El alma matinal, pp. 36-39.
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La imaginacién, generalmente, es menoslibre y menos arbitraria de lo que

se supone... Algunos la creen mds o menosloca;otras la juzganilimitada y

hasta infinita. En realidad, la imaginaci6n es asaz modesta. Comotodaslas

cosas humanas,la imaginaci6ntiene también sus confines. En todos los hom-

bres... se encuentra condicionada porcircunstancias de tiempo y de espacio.

El espiritu humanoreacciona contra la realidad contingente. Pero precisa-

mente cuandoreaccionacontrala realidad es cuando tal vez depende mésde

ella. Pugna por modificar lo que ve y lo que siente; no lo que ignora. Luego,

slo son validas aquellas utopfas que se podria llamarrealistas.'

De este modo,el ensayo no hace sistema con el conocimiento

institucionalizado,con la academiani con la ortodoxia cultural, sino
con el pensamiento,la escritura y la vida misma delintelectual, que
es su condicién de posibilidad y de producci6n,y con la realidad
en que todo autorse inscribe. Esto distingue toda obra auténtica
de las que produceel espiritu de cuerpo y de academia.Asise vali-
danlas verdaderasobras de creaci6n. La imaginacion, leemosentre

lineas, no obedece al conocimiento sancionadoporla costumbre,la
tradicién, la academia,sino la realidad y el momentohistérico que
esa obra interpreta.

Ensayo y testimonio de parte

“Mi testimonio es convicta y confesamente un testimonio de par-

te’’, escribe Maridtegui al comienzo de ‘‘El procesodela literatu-

ra’’.3 Con esta idea, que afirma y defiende de manera vehemen-

te, Maridtegui ha contribuido a hacer explicito el cardcter critico y

comprometido del ensayo,al relacionarlo con un procesoabierto:

La palabra proceso tieneeneste caso su acepci6n judicial. No escondo ningun

propésito departiciparen la elaboraci6n delahistoria de la literatura perua-

na. Mepropongo,s6lo, aportar mi testimonio a un juicio que consideroabier-

to. Me parece queeneste procesose ha ofdo hasta ahora,casi exclusivamente,

testimonios de defensa, y que es tiempo de que se oiga también testimonios

de acusaci6n.'4

Considero quela nociénde “‘testigo de parte’, opuestaa la de

un juez falsamente objetivo, representa uno de los mas importan-

2 Jbid., p. 38.
B 7 ensayos, p. 229.

14 Ibid.
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tes aportes de Mariateguia la teorfa mismadel ensayo. El pensador
peruano desenmascara toda pretension de objetividad del ensayo, y

haceexplicita la idea de que todotexto es un campode fuerzas y de
ningin modo un espacio neutro. Ya lo haga declarada o velada-
mente, ya se dediqueal ensayo politico o alliterario, el ensayista
no podré agazaparsedetras de una pretendida objetividad. El en-

sayo es, comodice Lukacs, un juicio para el que es determinanteel

proceso mismode juzgar.
La idea del ensayista comotestigo de parte y del ensayo como

proceso tiene importantes implicaciones tanto epistemoldgicas co-

mopoliticas: el reconocimiento de que necesariamente ocupamos

en el espacio socialy en el juego de fuerzas una posicion sesgada,

parcial, interesada, y que es a partir de ella desde donde exami-

namosel todo, conscientes de nuestra parcialidad —no de nues-

tro parcialismo— y de quesélo con su reconocimiento —asi como

con el desenmascaramientodela falsa neutralidad quepredican va-

rios autores— se hard posible la construccién del conocimiento. La

objetividad no es primaria, sino secundaria, no se da naturalmen-

te e implica una construccién apoyada ademas en una relacion de

poder.
En unreciente estudio de la obra de Barthes se afirma que para

el critico francés el ensayo es unatdctica sin estrategia. La co-

rriente estructuralista deshistorizante hace de este modounaesci-

sidn entre texto y contexto. Sdlo con abstracciénde las condiciones

histéricas de producciény de las relaciones de poder en que se in-

serta puede un texto ser considerado antes tactica que estrategia.

Sin embargo, como noslo hace ver la obra mariateguiana, el

ensayo es primordialmenteestrategia, puesto que no se inscribe en

un espacio neutro sino un campode fuerzas simbdlicas que tradu-

ce y transformalas relaciones de poder que operan en el contexto

histrico, social y cultural del ensayista. Esto es particularmente

cierto parael caso de un intelectual como Mariategui, quien, por lo

demas, estd pensandoensu obra comosintesis y apoyo de su labor

politica. El ensayo de Mariategui recoge los hilos de sus reflexio-

nes para revertir de manera multiplicada en su actuaci6ny en la de

sus compaferos de partido. Sus lectores reales y potenciales son a

la vez militantes reales y potenciales. De este modo, el ensayo de

Maridtegui no puede analizarse con abstraccion de su actuaci6n ni

15 Cf. Réda Bensmaia, The Barthes Effect. The Essay as reflective tect, Minnea-

polis, University of Minnesota Press, 1987.

 

 



6 Liliana Irene Weinberg

del resto de su obra, dado el cardcter declaradamente estratégico,

comprometido,no neutral, de su producci6n.

Concepto procesualde la historia ypropuestas
de periodizacién

Meaaistecuttraslada su concepcién del ensayo como enjuicia-
mientode los conceptos impuestosporla cultura hegemOnica a toda
su visién de la historia. Para él, la politica ‘‘es la trama misma de
la historia’’.° De alli que, como escribe Antonio Melis, Mariate-

gui se esforzara por “‘situar los rasgos especificos de una formaci6n
econémico-social en un modelo general de desarrollo histdrico’’.”

Su concepto procesualdela historia conduciréal intelectual perua-

no a proponer una nuevainterpretacién de la misma, a través de
la determinacién de momentosclave. La historia no puede enton-

ces reducirse a una cronologia o a un mero recuento ordenado de

acontecimientos. Si nos preguntamosporelsignificado de los he-

chos,sera posible categorizarlos y determinar,en lugar de una mera

sucesiOn cronoldgica, una periodizacion.

Loslectores de los Siete ensayos recordamosla fuerza que ad-

quiere

a

lo largoy a través de todosellos la idea de supervivencia

del orden colonial en la etapa independiente. El problemadel indio

y de la tierra se entrelazan a su vez coneste nudo basico: supervi-

vencia de lo colonial. En el presente pueden coexistir estructuras

heredadas de la colonia, tanto en lo econémico comoenlosocial.

Por otra parte, el colonialismo superestructural no es sino reflejo

del colonialismo que afectaa la estructura econdmica.

Otrotanto sucede enel caso delaliteratura, puesto que ‘‘el co-

lonialismo supérstite’’ ha hecho quela literatura del Peru no deje

de ser espafiola, o colonial, tras el advenimiento de la Republica:

“Ta literatura nacionales en el Per, comola nacionalidad misma,

de irrenunciable filiacién espanola’’ (p. 235), aun cuando esto no

implique de ningin modo negarla influencia indigena enla lite-

ratura peruana. Maridtegui apunta mds adelante: “*En todo caso,

si no espafiola, hay que Ilamarla por luengos anos literatura colo-

nial’’ (p. 239).

16 José Carlos Maridtegui, ‘‘Arte, revolucién y decadencia’’ (1926), en Elartista

y la €poca,p. 20.

17 Antonio Melis, ‘‘Maridtegui, primer marxista de América’, en Maridtegui,

tres estudios, Lima, Amauta,1971.  

Los Siete ensayos y el problema del ensayn 7

Esta afirmaciénlo lleva a su vez a elaborar un concepto fun-
damental, el de ‘‘peruanidad’’, que en muchos casos Maridtegui
prefiere al de ‘‘nacionalidad’’. Para él, la ‘‘peruanidad”’ es ‘‘una
formacién social, determinada por la conquista y colonizaciénes-
pafiolas’’ (p. 237).

Llegadoa este punto de su anilisis, Maridtegui propone una
nueva forma de periodizacién, diversa tanto de los esquemas
académicos cldsicos como del enfoque marxista, y basada en una
divisidn en tres periodos: colonial, cosmopolita y nacional:

Duranteel primer perfodo un pueblo,literariamente,noes sino una colonia,

una dependencia de otro. Durante el segundo periodo,asimila simultanea-

mente elementos dediversasliteraturas extranjeras. En el tercero, alcanzan

una expresién bien modulada su propia personalidad y su propio sentimiento

(p. 239).

Permitasenos recordar las acertadas observaciones con que

Anibal Quijano cierra su introduccinal estudio de los Siete ensa-

yos:

Maridtegui aparece intentando menos un enfoque clasista del fenémenolite-

rario, que empefiadoen acelerar y ampliarla emancipaci6n de la producci6n

literaria peruana de su tiempo, del andamiaje mental oligarquico y colonia-

lista. Inclusive su esbozo de periodizaci6n del procesoliterario peruano, en

colonial, cosmopolita y nacional, y no en periodos marcados por regimenes

de clase, asf lo demuestra...

Contralo colonialy lo oligarquico en el Peri, Mariategui opuso el cosmo-

politismo, el regionalismo

y

el indigenismo, en busca de la afirmacién del

cardcter nacional de nuestraliteratura."

Su original propuesta de periodizacin y su revalorizacion de

elementos desatendidos por el marxismoclasico dinamizanincluso

el ordenexterior de los Siete ensayos, que si bien en un nivel superfi-

cial se organizan desde los aspectos estructurales hasta los super-

estructurales, en un nivel profundo encuentran una organizacion

de sentido (basadaen la recurrencia de momentos clave) que po-

ne en tension al primero. Y si pensamosincluso en la magnitud

del séptimo ensayo,la relacién entre los planos econdémico,social e

ideoldgico cobra nuevo y mas complejo significado.

18 Anfbal Quijano, ‘‘José Carlos Maridtegui, reencuentroy debate’’, prdlogo a

7 ensayos de interpretacién de la realidad p , Caracas, Biblioteca Ayacucho,

1979, p. LXXX.
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Raz6n multiplicadora

P ara terminar, quiero recuperar un pasaje fundamentalen que se
nos revela un Maridtegui renovadamente contempordneo. Al re-
ferirse a Gonzalez Prada, escribe:

En Gonzalez Prada arde el fuego delos racionalistas del siglo XVIII. Su razon

es apasionada. Su raz6nes revolucionaria. El positivismo,¢l historicismo del

siglo XIX representan un racionalismo domesticado. Traducen el humory el

interés de una burguesjaa la quela asunci6n del poder ha tornado conserva-

dora. El racionalismo,el cientificismo de Gonzalez Prada no se contentan con

las mediocresy pavidas conclusiones de una raz6n v una ciencia burguesas. En

GonzAlez Prada subsiste, intacto en su osadfa,el jacobino (p. 262).

En este fin de siglo los diversos nihilismos académicos preten-

den destituir la razon, con una safa por momentosinquisitorial, en

favordelirracionalismo, el pensamiento débil, el descentramiento

del conocimiento. Recuperemos comorespuesta paraellos las pa-

labras de Maridtegui, defensor de la razon revolucionaria,libre y

emancipada de quienes la domesticaron para el beneficio de una

sola clase.
Montaigne y Bacon son consensualmente reconocidos comolos

inauguradores del género ensayistico. En sus obras se descubreel

comienzo de la emancipacién de la raz6n, el despuntar delindivi-

dualismo,la curiosidad cientifica y la critica de los falsos idolos y

prejuicios que cierranel paso al verdadero conocimiento.

En siglo y regién diversos de los de Montaigne y Bacon, el

latinoamericano José Carlos Maridtegui retomard el género con to-

da su potencialidad critica y propositiva. La razon apasionada y

revolucionariay la capacidad de observar lealmente la realidad re-

cobranen sus ensayos toda su energia critica y creativa. La razon es

para él un capital social, de fuerza multiplicadora, capaz de llegar

a todos los hombres y darles acceso a la construcci6n de una nueva

realidad. La razon de Mariateguihabla para las otras razones,y se

convierte en el idioma universal capaz de propiciarla socializacion

del conocimiento. He aqui sdlo uno de los miltiples sentidos que

nos ofrecen los 7 ensayos: por la raz6n critica y revolucionaria, el

hombreparticipa en la aventura del conocimiento, en la experien-

cia universal, en la construccién compartida dela historia.

 

 

MARIATEGUI Y EL ENSAYO:
DE LA ESTRUCTURA DE LA MODERNIDAD

AUN DISCURSO ANTROPICO
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aecomogéneroliterario, siempre ha sido una expresi6n
problematizadora delas estructuras de la modernidad,porlo

que su revalorizacién actual responde a algo mas queal capricho
de una moda. Situado en el gozne generacional, su caracteristica
mas relevante es aquella que lo proyecta como agente contextua-
lizador de las mismasestructuras que lo hacenposible. Refleja de

este modoel funcionardel discurso axioldgico del estar de un pue-

blo en un momento dado, al mismo tiempo que lo problematiza

para desarrollar explicitamente su contextualizacion, y anuncia la

estructura emergente de un nuevo discurso axioldgico del estar que

habré desustituir al que comienzaa caducar. El ensayo siempre ha

sido,porello, el gran insurrecto entre los génerosliterarios; confi-

nado él mismoen su expresi6ntradicionaldentro de la modernidad,

se estructura en torno a absolutos, al mismo tiempo que se niega a

aceptar aquéllos ya establecidos porla estructura de la modernidad

a la que todavia pertenece y desde cuyo seno problematiza. Por

su misma naturaleza problematizadora, el ensayo propone undis-

curso dialégico, muy préximo al dinamismodeldiscurso antropico

con que se comienza a superarla modernidad

y

la negatividad del

periodo detransicién que hoy dia se conoce con el nombre de pos-

modernidad.
Los ensayos de Maridtegui ejemplifican bien este proceso; de

ahi su actualidad. Maridtegui rehisa ser encerrado en una formu-

la facil; su discurso no es bancario, no pretende ser poseedor de

“Ja verdad’’. Sus ensayossonreflexivos, problematizadores; se en-

cuentran,es verdad,insertosen el discurso de la modernidady, por

tanto, buscan proyectar una verdad quetrascienda su propia contex-

tualizacion, pero el énfasis no recae en posibles soluciones dadas,  
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sino en la dimensi6n dindmica, antrdopica, que consiste en contex-
tualizar, problematizar, las estructuras que nos rigen. Las paginas
que siguen establecen una esquematica aproximaci6n al Mariate-
gui ensayista, desde la perspectiva de un discurso antrdpico. Los
ensayos escogidos podrian haber sido otros, pues no pretenden ser
exponentes de su pensamiento;pero, porque su discurso no es ban-
cario sino ensayistico, emerge enellos el Mariadtegui profundo. Los
ensayos de Mariategui, comolosde cualquier buenensayista, captu-
ran su acto depensar en una reflexi6n de su propio contextualizarse.
Porello, cada ensayo tiene en germenla totalidad de su pensamien-
to. Para los propésitos de estas reflexiones, nos vamos a aproximar
a Mariategui en tres tiempos:en el primero resaltaremossu acci6n
problematizadora; en el segundo la perspectiva globalizadora con
que procedea contextualizar ciertas estructuras; en el tercero des-
tacaremosel paso hacia una nuevaestructura generacional.

1. Una acci6n problematizadora

La tomade conciencia del discurso axioldgico del estar —del que
Maridtegui se sabe formar parte—se exterioriza a través de un pro-
ceso problematizadorde dicharealidad. Esta actitud corresponde,

por supuesto, al gozne generacional que deslindalosdistintos pla-

nos de la modernidad: unas estructuras son reemplazadas porotras

nuevas;los lideres de la nueva generaci6n muestran las pautas que

anulan las viejas estructuras a la vez que instalan las nuevas. El

énfasis del proceso, cuando es creadory dentro del discurso de la

modernidad, norecae enla destruccién del que se consideraelvie-

jo sistema, sino en la construccion de un nuevo orden, de nuevos

absolutos, que den cuerpo igualmente a una renovadaestructura

social. La actitud del hombre, dice Maridtegui, ‘“que se propone

corregir la realidad es, ciertamente, mds optimista que pesimista.

Es pesimista en su protesta y en su condenadel presente; pero es

optimista en cuanto a su esperanza enel futuro. Todoslos grandes

ideales humanos hanpartido de una negaci6n; pero todoshan sido
yy

también una afirmacién’’.

1 José Carlos Maridtegui, Obras, La Habana, Casa de las Américas, 1982, 2

vols., I: 421. Todas las citas de Maridtegui provienen deesta edicién. Para este

estudio he hecho uso de los siguientes ensayos de Maridtegui: “‘La lucha final’;

“Pesimismode la realidad y optimismodelideal’’; ‘“Pasadismo y futurismo’’; ‘El

problema primario del Perd’’; ‘“El hecho econémico en la historia peruana’’; ‘‘La

ensefianza y la economfa’’; “‘Ensefianza Gnica y ensefianza de clase’; ‘‘La civi-
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Esta posicién de Maridtegui puedeser analizada, con sus mis-

maspalabras, desde dos perspectivas complementarias, pues mues-

tra su dimensi6n creadoraen cuantoensayista y a la vez su actuali-

dad enel debate posmoderno de hoy dia. Desde el contexto de su

época, Maridtegui, como sus contempordneos, no cuestiona cons-

cientemente el discurso de la modernidadsino sus estructuras; él

agrupa a los miembros de su sociedad que tomanconciencia del

debate generacionalen tres niicleos: a) aquellos que se aferran al

presente y quelo ven en funcién de un pasado idealizado;b) los que

rechazanel presente perose sienten impotentes para modificarlo y

c) quienes acompananel rechazo del presente con una propuesta

que afirma su transformacién. A los primeros los asocia con un

espiritu “‘pasadista’’ y afirma quela “‘primera declaratoria de gue-

tra debesera lasfilosofias de retorno’’ (II: 424), es decir, a quie-

nes defienden el mantenimiento una establecida imposicion logo-

centrista con el objetivo de perpetuarlos privilegios que con ello

asumian. En esta primera dimensidn, Maridtegui coincide conla

posicién de los ensayistas mas destacados de todos los tiempos. Su

actitud ante el segundo nicleo es la que mas lo acerca al debate

de la posmodernidad. En efecto, Mariategui considera que “‘la ac-

cién est4 hecha de negaciones y de afirmaciones’’ (I: 423), por lo

que afirmaque‘‘las actitudes absolutamente negativas son estéri-

les’’ (I: 422). Y con palabras todavia actuales nos senala que el

“pesimismo exclusivamente negativo se limita a constatar con un

gesto de impotencia y de desesperanza, la miseria delas cosasy la

vanidad de los esfuerzos’’ (I: 422). Estas palabras adquieren hoy

dia nueva repercusi6n antela critica posmoderna, que se mantie-

ne igualmente en unaposici6n negativa absoluta, mediantela cual

niega inclusola posibilidad de significar.

Maridtegui mediatiza este micleo de pensadores al anadir un

tercero en el que se incluye él mismo: ‘‘Los que no nos contenta-

moscon la mediocridad, los que menos atin nos conformamoscon la

injusticia, somos frecuentemente designados como pesimistas. Pe-

ro, en verdad,el pesimismo domina mucho menosnuestroespiritu

queel optimismo”’ (I: 422). Porello proclamara que ‘‘la nueva ge-

neracion en nuestra América comoen todo el mundoes, ante todo,

una generaci6n quegrita su fe, que canta su esperanza’ (I: 422).

Lo que destaca a Maridtegui, lo que proporciona una dimen-

sién dialégica a sus ensayos y lo que,enfin, lo aproximaaldiscur-

 

lizaci6n y el caballo’’; ‘‘Arte, revoluci6n y decadencia’’; ‘‘La torre de marfil’’;

“¢Bxiste una inquietud propia de nuestra €poca?’’.
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so antrépico que emerge hoy dia como superacion de la moderni-
dad es, precisamente, el rechazo de la negatividad implicita en la

aproximaci6n desconstructiva de la realidad; Mariategui, dentro de
la tradici6n ensayistica, prefiere la afirmacién del proceso proble-
matizador. Que esta terminologia sea nueva y que surja a raiz de
la crisis de la modernidad, no implica que su conceptuacién tam-
bién lo sea. Ambos términos pueden aplicarse, sin ser forzados, a
las reflexiones anteriores: a) El desconstruccionismo que aplican
los pensadores de la denominada posmodernidad procede, como
hubiera dicho Maridtegui, de una actitud absolutamente negativa,
que hoy, comoantes, conduce la esterilidad. El método descons-

tructivo reintegra, es cierto, los absolutosal seno de las estructuras

queloshicieron posible y, de este modo, anula todo logocentrismo

y los esquemasde opresi6n que pudieranacarrear. Pero la posmo-
dernidad se queda en eso, en un rechazo de las estructuras de la

modernidad, sin ofrecer una afirmaci6n que sustituya a lo negado.
b) El proceso problematizadores un procesoantrdpico,es decir, es
un proceso dindmico de contextualizacién de los absolutos; no los
destruye, s6lo niega su pretensién de pronunciaruna verdad no me-
diatizada. El ensayista, al problematizar un concepto, simplemente
lo reintegra, lo contextualiza de nuevo, en el seno dela estructura
de que procede. Tal es también el modo como Mariateguiarticula
su pensamiento.

2. Contextualizaci6n en perspectiva globalizadora

Cuanpoel ser humano se pronuncia, lo hace a través de su con-

textualizacion dentro de unas estructuras dadas. Su pensamientose

exterioriza, ineludiblemente, en el seno de un cédigo que encierto

modolo determina. El ensayista, cuando tomaconciencia de dicha

realidad, se contextualiza problematizandoa la vez el cédigo que

haceposible su discurso: ‘‘Ningun gran artista ha sido extrano a las

emociones de su época’’ (II: 241), nos dice Maridtegui. Una vez

establecido este principio como fundamentoestructural, los con-

ceptos que luego se problematizan son secundarios. Lo esencial es

que medianteel temaelegido se pongan de manifiesto los limites de

lo que antes se aceptaba comoevidente,o los entramadosde opre-

sién que implicaban ciertos usos. Tal es, por ejemplo,la funcién

de los términos de ‘“‘pasadismo”’y ‘‘futurismo’’ con los que Ma-

ridtegui caracteriza una actitud de su tiempo: clasifica de pasadista

la postura de nostalgia ante el pasado que consume a la clase con-

servadora queregia los destinos del Peri. Maridtegui contextualiza
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las construcciones del pasadoy despejadeellas la pretension de un
significar absoluto; se trata siempre de construcciones a través de
una comprensi6ndel presente y en funcion de unavision de futu-

ro; si falta este dinamismo‘‘futurista’’, la construccién del pasado
serd endebleo,al revés, una construccion endeble del pasadoes sin-
toma dela falta de una inteligencia del presente y de unavision de
futuro. Por ello senala Mariategui que

la capacidad de comprenderel pasadoes solidaria de la capacidad de sentir

el presente y de inquietarse porel porvenir. El hombre moderno noes sdlo el

que masha avanzado enla reconstrucci6n de lo que fue, sino también el que

mésha avanzadoenla previsiOn de lo quesera.

Deahi concluye que

el espiritu de nuestra gentees, pues, pasadista; pero noes hist6rico. Tenemos

algunostrabajos parciales de exploraci6n hist6rica, mas no tenemos todavia

ningin gran trabajo de sintesis... El culto roméntico del pasado es una mor-

bosidad de la cual necesitamos curarnos (II: 277).

La marcadel ensayista, en efecto, se despliega precisamente en
el destacar constantemente las estructuras de opresidn presentes
en toda contextualizacién. Mariategui, en sus obras, se concen-

tra en aquellos enunciados que problematizan las anormalidades
de su sociedad. Siel indio es un ser marginado, todo aquello que

sirva para puntualizarel origen o la pervivencia de dicha margina-

cidn serd de provechoparael ensayista. Esta es la dimension que

desenvuelve al reflexionar sobrela prohibicién espafiola de queel

indio montara a caballo; Maridtegui establece en el simbolo del

“‘caballo”’ y sobre tododel‘‘caballero’’, una clave que explica un

estado de opresiOn y que se proyecta en el uso cotidiano de expre-

siones como ‘‘caballero’’ o ‘‘las riendas del poder’’, o en las impli-

caciones,reales y simbdlicas, de un indio a caballo.

La conciencia de su propia contextualizacién en el discurso

axiolégico del estar peruanoes la nota distintiva de Mariategui. Por

ello, independientementedel tema quetrate,es la circunstancia pe-

ruanala quelate enel fondodesus reflexiones. Esta toma de con-

ciencia es también la que animasu constante problematizaci6n de

las estructuras dadas que enfrenta. Y ante los que se encuentran

asentados en esquemas que ellos proyectan como trascendentes a

su propia contextualizacion y que, por tanto, ven como realidades  
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que no puedenser modificadas, Mariategui replica que ‘‘con negar-
se a ver un problema,no se consigue que el problema desaparezca’’

(II: 279). Del mismo modo que Mariategui se siente prisionero
de los limites que las estructuras convencionales le imponenen el
momento dearticular su pensamiento, de pronunciarse, reconoce

igualmente queen el funcionar de una sociedad nada existe aislado,
nada puede comprenderse independientemente de su contextuali-
zaciOn en la compleja tramadela estructura a que pertenece. De

ahi que Maridtegui intuya muy bien que la problematizacién mas
efectiva es aquella que consigue regresar un concepto al seno de la
estructura quelo origin6;es decir, el hacerlo reaparecer de nuevo
pero sumergido en su propia contextualizacion. Asi su reiterado
énfasis en la situaci6n del indio peruano, en la contextualizacion
del fenédmeno econémico,de la educacion,del arte... En cualquie-

ra de estos temas fundamentales se encuentra el pensamiento de
Maridtegui y ningunodeellos parece ser comprensible si no es pre-
viamente contextualizado enlos otros. Tal es la sintesis del pensa-
miento de Mariategui, tal es también su mérito y actualidad como
ensayista. Veamos brevemente este proceso de contextualizaci6n.

Ante la ineptitud de la clase dirigente peruana que autojusti-
ficaba su fracaso considerandoal indio un problema que frenaba
su marcha hacia el progreso, Maridtegui contextualiza la realidad
del indio en el marco peruanoy eso le permite transmutarel or-
deny veral Pert enel indio: ‘‘El problemadelos indioses el pro-

blema de cuatro millones de peruanos. Es el problemadelas tres
cuartas partes de la poblacidn del Pert. Es el problema de la ma-
yoria. Es el problemadela nacionalidad’’ (II: 279). El problema
del Perii se convierte asi en el problemadelindio, quea su vez sirve
para contextualizar toda unaserie de reflexiones: el avance social
del Pert serel resultado del adelanto social del indio; el progre-
so econdémico del Pert vendrd a través dela liberaci6n econdmica
del indio; el auge cultural del Perd respondera a un sistemacultural
cuyo objetivo sea la elevacién, no la postergaciondelindio.

Unanota fundamentalen la articulacidn del pensamiento de

Maridtegui es la importancia que concedea los factores econdmi-

cos en el devenir del discurso axiolégico del estar peruano. Pero

se desvirtuarian las implicaciones de su razonamiento si inicamen-

te se atribuyera dicha preocupacion a la indudable influencia que

el marxismotuvoen él. En efecto, lo que el marxismo haya podido

contribuir a madurar su pensamientoes,en realidad, secundario, en

el momentode reflexionarsobreel Peri, a la dimensi6n queproyec-
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   ta la contextualizacién del ‘‘hecho econdmico’’ enlas estructuras
sociopoliticas, por ejemplo, quehan idoperfilandoel Peri histérico
que conocemos. Al contextualizar el llamado ‘‘proceso histérico’’
en las estructuras econdémicaspresentes en el Peri, Mariategui des-
cubre comoel factor econdmico emerge como uno de losprinci-
pios —a veces el fundamental— dela legislacion educativa, politi-
ca y social del Pert. Este hechoresalta incluso mas cuando, como
sefala Mariategui, ‘‘los ensayos de interpretacionde la historia de
la Reptblica que duermenenlos anaqueles de nuestras bibliotecas
coinciden, generalmente, en su desdén su ignorancia dela trama
econémica de todapolitica’ (II: 296). Por ello, cuando Mariategui
afirma que ‘‘nadaresulta mas evidente que la imposibilidad de en-
tender, sin el auxilio de la Economia, los fendmenos que dominan

el proceso de formacion de la nacién peruana’’ (II: 297), la direc-
cidn de investigaci6n que se contextualiza no es el marxismo,sino
la ignorancia o la indiferencia ante un procesoenla historia de un
pueblo.

Proyectemos las anteriores reflexiones en un aspecto concre-
to: la educaci6n. Por los alos en que Maridtegui escribid los an-
teriores ensayos se debatia en el mundooccidentallos méritos de
lo que se denominaba “‘la escuela tinica’’. En los medios académi-
cos dominabanlas consideraciones pedagogicas independientes de
cualquier contextualizaciénpolitica, social o econédmica. Mariate-
gui particip6 igualmente en el debate, pero lo hizo comoensayis-
ta; es decir, regres la problematica cultural al contexto social en

el que ineludiblementeestaba asentada. Independientemente aho-
ra de toda ideologia, se revelaba con claridad que el debate bro-

taba paraleloa las exigencias del proceso deindustrializacion y de
la necesidad de una manodeobracada vez mas especializada. En

el Pert, dondelas exigencias de la industrializacién no estaban to-

davia presentes, se mantenia, en realidad sin debate, una dualidad

en el sistema educativo, que de hecho daba lugar a una ensenan-

za de clase. Maridtegui, pues, coloca la estructura de la escuela en

entredicho, la problematiza al contextualizarla, para descubrir su

funcién dentrode la estructura social que la determina:

La ensefianza,en el régimen demoburgués,se caracteriza, sobre todo, como

una ensefianzadeclase. La escuela burguesa distingue y separa a los ninos en

dos clases diferentes. El nifio proletario, cualquiera que sea su capacidad, no

tiene practicamente derecho,enla escuela burguesa, sino a unainstrucci6n

elemental. El nifio burgués, en cambio, también cualquiera que sea su capa-

cidad, tiene derechoa la instrucci6n secundaria y superior. La ensenanza, en
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este régimen,nosirve, pues, en ningtin modo,para la selecci6n de los mejores

(II: 445).

Este proceso de contextualizacién, que es ademas lo fecundo
de su obra,es el que motivard a Maridtegui a formular luego pos-
tulados fundamentales: ‘‘En Nuestra América, como en Europa y
comoen los Estados Unidos, la ensenanza obedece los intereses

del orden social y econdémico’’ (II: 248), y mas adelante: “‘La cul-
tura es en Nuestra América unprivilegio mas absoluto aun de la
burguesia que en Europa’ (II: 248).

3. La nuevaestructura generacionaly el discurso antrépico

En todossus ensayos, pero quizés con mas precisiOn tedrica en
aquellos que versan sobre el arte, muestra Mariategui las implica-
ciones problematizadoras inherentes en la toma de conciencia de
que nuestra comunicaci6n con el mundo solose efectia a través
de nuestra contextualizacién en las estructuras convencionales del

discurso axioldgico del estar de nuestro medio.Porello afirma que

“el arte se nutre siempre, conscientemente 0 no —esto es lo de

menos— delabsoluto de su época’”’ (II: 412). Dichos absolutosper-

filan tambiénla fisonomia generacional que va marcandolos diver-

sos periodos en que agrupamosel devenir historico. En el discurso

de la modernidad representan, ademas,las proyecciones trascen-

dentales, o sea, aquellas ‘‘verdades’’ que actian como si fueran in-

diferentes o independientes de su contextualizacion original. Tal

es el proceso generacional que desarrolla Mariategui: ‘“Existe una

inquietud propia de nuestra época,en el sentido de que esta época

tiene, comotodaslas épocas detransici6ny decrisis, problemas que

la individualizan’’ (II: 423).
La problematica surge cuando reintegramos dichos absolutos

en el senodelas estructuras quelos hicieron posibles; es decir, cuan-

do a través de una aproximacién problematizadoralos contextuali-

zamosde nuevo enlas estructuras convencionales quelosorigina-

ron. Es entonces cuando los idolos se derrumban, nos abandonan,

y proyectan nuestra ansia de absoluto en el vacio. Esta realidad

es fundamental en el pensamiento de Mariategui. Porello afirma-

14 también que ‘‘la inquietud contempordnea, por consiguiente,

esta hechade factores negativosy positivos’’ (II: 424). Ambos pro-

cesos deben, segiin Mariategui, surgir enlazados como parte de un

todo; pero en las mentalidades que é1 denomina ‘“decadentes’’, do-

mina un morbido deleite en la dimensi6n destructora de absolutos
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y en la contemplacién de un vacio de ilusiones. Desarrolla el con-

cepto del siguiente modo:

El escepticismose contentaba con contrastar la irrealidad de las grandes ilu-

siones humanas[el desconstruccionismo posmoderno actual]. El relativismo

no se conformacon el mismo negativo e infecundoresultado. Empieza por

ensefiar que la realidad es una ilusi6n; pero concluye por reconocer que la

ilusi6n,es, a su vez, una realidad. Niega que existan verdades absolutas; pero

se da cuenta de que los hombrestienen que creer en sus verdades relativas

comosi fueran absolutas (I: 419).

Mariategui problematiza,portanto, las estructuras de la moder-

nidad desde la misma modernidad. En estose diferencia de nuestro

momentoactual: ahora problematizamosel funcionar de la moder-

nidad,el tener que dependerde la construccionartificial y siempre

opresora de los absolutos. Pero ahora, comoantes, el debate gene-

racional que repercuteenlas realizaciones sociales se entabla entre

los que se detienen enla vision negativa del proceso desconstructi-

vo desde lo que se denominala posmodernidad, y quienes proceden

con un métodoproblematizador, que permite una nueva superacion

que proyectaesta vez a un discurso antrépico. Los resultados que

pretende nuestra generaci6n, medianteel discurso antrépico,difie-

ren, es verdad, de los que perseguia Maridtegui: él buscaba cons-

truir nuevos absolutos, nosotros buscamos reconocer la dimension

antr6pica de nuestro estar siendo. No obstante, independiente de

Jos resultados que en amboscasos perseguimos, Maridteguise erige

como pensadoractual, por coincidir con nosotros en la necesidad

de una aproximacion problematizadora; es decir, de una aproxima-

cién queincluye, junto al esfuerzo por destruir los absolutos, que

nos detienen en nuestra marcha como individuos y como miembros

de la comunidad humana, una dimensién constructora de nuevos

ideales. También coincidimos en enfocar nuestro momento como

unaluchafinal:

Se trata, efectivamente, de la lucha final de una época y de una clase. El

progreso —0 el proceso humano— se cumpleporetapas. Por consiguiente, la

humanidadtiene perennementela necesidad de sentirse préxima a una meta.

La meta de hoy no ser4 seguramente la meta de mafiana; pero para la teoria

humanaen marcha,es la meta final(I: 417).

Maridtegui, dentro delas estructuras de la modernidad que no

cuestiona, percibe que el derrumbe de un idolo (su contextualiza-

cin en la estructura quelo origina) slo es un proceso creadorsi se  
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hace desde nuevos idolos que de nuevo se proyecten como absolu-
tos (ajenos a su propia contextualizacién). A diferencia de nuestro
momentoactual, Mariategui no problematiza este proceso que cree
necesario, peroen su mismaconstrucci6nabrela puerta para queel
procesose inicie de nuevo; es mas,enello vela vitalidad de una ge-
neracin: “La ilusi6ndela luchafinal resulta, pues, unailusi6n muy
antigua y muy moderna’’ (I: 419), ya que ‘‘el mesidnico milenio no
vendra nunca. El hombrellega para partir de nuevo’’ (I: 418). Este
llamadoa la reflexi6n constante, este entregarnos un pensamiento
para que ellector a su vez lo problematice,es la constante del en-
sayo como expresion creadora. Este proceso dindmico es también
la nota caracteristica del discurso antrépico que comienzaa formu-
larse hoy dia. En esta coincidencia de objetivosreside la actualidad
del ensayo,y en esta caracteristica del ensayo que maneja con tan-
to éxito Mariategui, reside igualmenteel quesus reflexiones sigan
dialogando con nuestra generaci6n.

  

 

LOS SIETE ENSAYOS
DE JOSE CARLOS MARIATEGUI:

LA FORMA DE LA INTERPRETACION

Por Monica E. SCARANO

UNIVERSIDAD NACIONALDEMARDELPLATA, ARGENTINA

Tal vez hay en cada uno deestos ensa-

yos el esquema, la intencién de un libro
auténomo. Ninguno de estos ensayos
esta acabado:nolo estaran mientras yo
viva y piensey tenga algo que anadir a lo
por miescrito, vivido y pensado.

José Carlos Maridtegui

ACITA DE JOSE CARLOS MARIATEGUI, tomadadela ‘‘Advertencia’’

Lees precedea los Siete ensayos, con la que comienzo mi comu-
nicaci6n, nos sitia precisamente ante un aspecto de la vastisima y
siempre sorprendente produccion del Amauta:la cuestion dela for-
ma,0 del tipo discursivo seleccionado para desplegar su interpre-
tacidn acerca dela realidad del Peru de los primeros decenios de
nuestro siglo. La eleccidn del fragmento noes casual ni inmotivada:
por unaparte obedece a miinterés por analizar el célebre texto de
Maridtegui en el marco de la extensa secuenciadel discurso ensayis-
tico latinoamericano que, desde mediados del siglo pasado hasta
nuestros dias, ha propuesto diferentes respuestas al interrogante o
la inquietud planteadaen torno dela identidad cultural de nuestra
América, y por otra parte, la reiterada presencia del ensayo en la
produccién mariateguiana —recordemosla explicita decision, de-
clarada poreste autor, de guardar el tono improvisado y provisorio
de las ‘‘Impresiones’’ que rene en suprimerlibro, La escena con-
tempordnea, y asimismoel caracter ensayistico quelos criticos han
reconocido enlos trabajos incluidos en algunos de los volamenes
—muchosde ellos antolégicos— publicados po6stumamente, entre
otros, Defensa del marxismo, Peruanicemosal Peri, Temas de Nues-  
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tra América, Signos y obras y La novela y la vida, que incluye una
secciontitulada ‘‘Ensayossintéticos’’.!

Al mismotiempo creo oportuno subrayarquela critica mariate-
guiana no abundaenestudios queingresen a sus textos desde entra-
das puramente formales. Es evidente que —siguiendolas polémicas
teorizaciones de Hayden Whiteal respecto— la operaciOnselectiva
de este tipo de elementos conlleva opciones que nosremitenalpla-
no de lo ideoldgico.* Me detendré entonces aquien algunos puntos
que permiten iluminar esa zona oculta y densa del ensayo mariate-
guiano,quese nospresenta particularmenteatractiva porla riqueza
de opciones formales quealli se concentran, productoras de mil-
tiples significaciones que interactian con los componentes de los
niveles mas explicitos del discurso.

Desdeel titulo mismo, se nos anuncia una particularidad: la

interpretaci6ndela realidad peruana que se nospresentaestara es-
tructurada bajo la forma de ‘‘Siete ensayos’’, que suponensiete en-
tradas desde perspectivas diferentes, de acuerdo con el campodis-
ciplinario desdeel cualse ejerce la mirada critica Ja economia,la
sociologia,la critica literaria, etc.— o la problematica quese recor-
ta —la cuestiOnagraria,el problema delindio, el conflicto entre el

regionalismoy el centralismo, el problema dela educacion,el factor
religioso, entre otros.

' Entiendo porensayo untipo discursivo (genus dicendi), que consiste en una

composici6nenprosa discursiva, noficcional, pero literaria—en muchasocasiones

poética—, de extensidn variable, que privilegia estructuras expositivas, argumen-

tativas e interpretativas, sobre las descriptivas 0 narrativas (y aun dialogales), sin

el compromiso de agotar el tema que aborda, aunque posibilitando el despliegue

—ntanto exagium— dela voluntad experimentaldel sujeto emisor. Si bien admi-

te una ilimitada variedad tematica,el enfoque es de alcance limitado, apuntando a

un temadefinidoy especifico, pero dandolugar a una amplia diversidadtipoldégica.

Su estructura poseela particularidad de admitir métodos estilos diferentes, en vir-

tud de su intrinseca flexibilidad y libertad, que impiden todo rigoro rigidez formal.

Cf. Monica E. Scarano,‘‘Entrela historia y la ficcién. El ensayo en Hispanoméri-

ca: una discursividad fronteriza’’, en Elisa Calabrese y otros, Itinerarios entre la

ficcion y la historia. Transdiscursividad en la literatura hispanoamericana y argenti-

na, BuenosAires, Grupo Editor Latinoamericano, 1994, pp. 11-25.

2 Cf. Hayden White, ‘The context in the text: method and ideology in intellec-

tual history’’, en The content of the form. Narrative discourse and historical repre-

sentation, Baltimore-Londres, The Johns Hopkins University Press, 1987.

3 No quiero dejar de apuntar —aunqueno me detendré enesta cuesti6n— que

Robert Paris ha seflalado una de las principales claves de los Siete ensayos y la

prefiguraci6n de su estructuraci6n en siete partes, en la obra de Francisco Garcia
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Este diseno pone de manifiesto una posibilidad formal que se

ve potenciadaporla flexibilidad intrinseca del discurso ensayistico,

por su no linealidad y su ductilidad para aceptar interpolaciones,

digresiones o interferencias, que ha sido destacada en los ultimos

anos por algunos antropdlogos que cultivan asiduamente este dis-

curso. Es el caso de Clifford Geertz, quien reivindica al ensayo co-

moel tipo discursivo més apto para la exposicion del conocimiento

socialy el andlisis cultural, debido a que permite explorar en distin-

tas direcciones

y

facilita la argumentacion con estudios y teorias de

otros que reclamanla recurrente referencia a “‘discursos ajenos’ ’,

tan comun enlos ensayos que aspiran —al menos— a acercarse a

un discurso cientifico.4 Antes de continuar, creo oportuno especifi-

Calderén, El Peni.contempordneo, publicada en 1907 bajo los auspicios de la So-

ciedad de Sociologia de Paris: ‘Es necesario anotar, ademas, aunque sea como

una curiosidad, que esta obra, con la excepci6n de una ‘Introduccién geografica c

hist6rica’, se divide en siete capitulos, en los que podriamos encontrar sin dificul-

tad unaprefiguraci6n delos Siete ensayos. la mayoria de los problemas abordados

en ese libro son, en efecto, aquello que Maridtegui va a encontrar unos veinte anos

mastarde. Para comenzar:la distinci6n geografica tradicional de las tres grandes

zonas quedividenel pafs: costa, sierra y montaiia,y el viejo tema del regionalismo

y del centralismo’, con esta capital... ‘demasiado vasta para un inmenso paissin

habitantes’. Encontramos también el problema del ayllu y del socialismo incaico,

‘el mds despético y paternal de los socialismos’. Y el diagndstico, que Mariategui

retomard: la conquista ha sido ‘demasiadofacil’. Se trata, en fin, de una periodi-

zacion de lahistoria del Pert y de un enfoque delos problemas y dificultades que

anuncian indudablementelos 7 ensayos...’’, cf. Robert Paris, “Para una lectura

de los 7 ensayos’’, en José Aricé,sel. y prdl., Maridtegui y los origenes del marxis-

mo latinoamericano, 2a. ed. corr. y aum., México, Pasado y Presente, 1980, pp.

311-312.

4 Bscribe Clifford Geertz, teorizando sobrela disciplina de su competencia en

el capitulo “‘Descripcin densa: una teorfa interpretativa de la cultura *"Bn lu-

gar de seguir una curva ascendente de comprobaciones acumulativas, el andlisis

cultural se desarrolla segiin una secuencia discontinua pero coherente de despe-

gues cada vez mds audaces. Los estudiosse realizan sobre otros estudios, pero no

enel sentido de que reanudan una cuestiOn en el punto en el que otros la dejaron,

sino en el sentido de que, con mejor informaci6n y conceptualizacion, los nuevos

estudios se sumergen més profundamenteen las mismas cuestiones. Todo analisis

cultural serio parte de un nuevo comienzo y termina en el punto al que logra oa

antes de quese le agote su impulso intelectual. Se movilizan hechos anteriormente

descubiertos, se usan conceptos anteriormente desarrollados, se sometena prueba

hip6tesis anteriormente formuladas... El nuevo estudio no se apoya Serena

sobre los anteriores a los que desafia, sino que se mueve paralelamente a ellos.

esta raz6n,entre otras, la que hace del ensayo, ya de treinta paginas, ya a ed

cientas p4ginas, el género natural para presentar interpretaciones peeee.

teorfas en que ellas se apoyan’’, Clifford Geertz, La interpretacion ;  
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car que no considero impertinente atribuir en forma retrospectiva
estas afirmaciones los Siete ensayos de José Carlos Maridtegui; por
el contrario,si el desarrollo de esta ponencia Ilegara justificar el
anacronismode esta relaci6n,el presente trabajo habria alcanzado
buenaparte de sus aspiraciones.

La diversidad de campos involucradosy la disposici6n contigua
y sucesiva de cada uno delos ensayospodria sugerir un estadioepis-
temoldgico detransiciOn que insiniala incipiente y progresiva com-
partimentaci6n delos saberes,a cuyas ultimas consecuenciasasisti-
mosen nuestrosdias. Sin embargo, como veremos més adelante, es-

ta hipdtesis debe ser compatibilizada con otra marca identificatoria
de estelibro: la voluntad de establecer equivalencias, enlaces y ana-
logias entre fendmenos y procesos quese registran enlos distintos
aspectos de la realidad peruana que se abordanenlos sucesivos es-
tudios que componenlos Siete ensayos, imbricados entre si a modo
de un sistema de vasos comunicantes desde la mirada unitiva del
emisor. Asi se entiendentantola inclusién, como epigrafe, de un
fragmento de Nietzsche, dondese reivindica la posibilidad de plas-
mar en forma delibro, sin unaintencién constructiva deliberada y
manifiesta, la libertad y espontaneidad del pensamiento, como las
afirmaciones que leemosenla ‘‘Advertencia’’ que abreellibro:

Noes éste, pues, un libro orgdnico... Mi trabajo se desenvuelve segin el

querer de Nietzsche... espontdnea e inadvertidamente... Y si algan méri-

to espero y reclamo que me sea reconocido es el de —también conforme un

principio de Nietzsche— meter toda mi sangre en mis ideas...5

Si retenemos la imagen espacial elegida por Maridtegui para
finalizar este prefacio: ‘‘...la entrada de mi libro...’’ (p. 12), y
parafraseamosel subtitulo de un libro de mi compatriota Néstor
Garcia Canclini, podemossostener queenlos Siete ensayos se entra
y se sale estratégicamente dela realidad peruanainterpretada por
Mariategui, por diferentes accesos, recorriendo distintos caminos,

que conducen a zonas 0 nucleos raigales intercomunicados, hasta
tal punto que es imposible aislar a uno de ellos sin afectar a los
restantes, lo que nos autoriza a consideraral texto como un objeto

Barcelona, Gedisa, 1990, p. 36. Véase también Clifford Geertz, ‘Introduction’,

en Local knowledge. Further essays in interpretative anthropology, New York, Basic

Books, 1983.

> José Carlos Maridtegui, 7 ensayos de interpretacién de la realidad p
(1928), Lima, Amauta, 1959 (Obras completas, vol. 2), p. 11. En adelantese cita
de acuerdoa esta edici6n.
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armOnicamente concebido y unitariamente pensado, con un estilo

personal reconocible.
Ahora bien, una raépida mirada a lo que se expone en cada

uno de los ensayos nos podria llevar a preguntarnoscual es el mar-

gen de espontaneidad que le quedaal sujeto que se dedica a sin-

tetizar y explicar, en un nimerolimitado de paginas, procesos tan

complejos como la evolucién econémica y social del Perti desde el

imperio incaico y la Colonia hasta la Republica,la cuestion agraria

en relacién con las comunidades indigenas,la religiosidad, el proce-

so de la instruccidn publicay la literatura, ademas de los consecuen-

tes conflictos originados porel enquistamientodelcolonialismo, de

la ley del gamonal, que dominanlos distintos modos de organiza-

cién politica y administrativa del Pera independiente. Si conveni-

mos en que el ensayo condensala individualidad del hablante en

un estilo singular, portador de un punto de vista personal y a su

vez de un proyecto discursivo y de una vision del mundo, adverti-

remos que la emergenciade la subjetividad del emisor en los Siete

ensayos, se concreta esporddicamente y con diferentes funciones,

pero siempre aparece legitimandolas aserciones, Julcios y propo-

siciones en su cardcter de ‘‘sujeto ideoldgico’’* y, por tanto, por-

tavoz de la peruanidad que aspira a consolidar como programa la

“nueva generaciOn’’ peruana que Mariategui propicia, bajo la con-

signa ‘‘peruanicemosal Pert’, traida de Mexico por el periodista

peruano Gastén Roger (Ezequiel Balarezo Pinillos).

Resulta evidente quela subjetividad, cuandoirrumpe en forma

manifiesta —bajo la marca de la primera persona gramatical en sin-

gular o en plural, o en clausulas parentéticas como *‘a mijuicio

(p. 23), ‘‘me parece’’ (p. 28)— se muestra contenida en su afan

porsostener un despliegue argumentativo sélido e irrefutable. Pre-

cisamente éste es uno de los tantos aportes que se le reconocen a

Mariategui: el de haber contribuido a crear una prosa cientifica la-

tinoamericana.’ Enlos Siete ensayos, la interpretacion se somete a

un manejo controlado de los resultados de investigaciones empiri-

cas que aportan datos, fechas, cifras y porcentajes extraidos de in-

6 Cf. Walter Mignolo,‘‘Discurso ensayistico y tipologfa textual’, en Textos,

modelos y metéforas, Xalapa, Universidad Veracruzana, 1984, p. 215.

7 Cf. David William Foster, ‘‘Procesos metadiscursivos en ‘El proceso de la li

teratura’ de Mariategui (Siete ensayos de interpretacion de la realidad peruana)’ ;

en Para una lectura semidtica del ensayo latinoamericano, Madrid, José Porrda

Turanzas, 1983.
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formes estadisticos, censos y bibliografia especializada en cada uno
de los aspectos estudiados.

Conun lenguaje conciso, escueto, medido, dondese imponela

idea, en un claro afan de huir del retoricismo verbalista de la pro-
sa tropical, el discurso mariateguiano oscila y se polariza, por mo-
mentos, entre dos limites extremos, si no contradictorios: desde la

evidencia del dato tomadodela realidad o dela cita del especia-
lista, hacia la impresion,eljuicio valorativo, la visién de realidades
ocultas y profundas, €l mito en un sentidopositivo y soreliano.

Es interesante detenerse a observar comose desplaza el enun-
ciador desde un lugar donde asumela 6ptica de un observadores-
pecialista al hacersus revisiones sumarias, transitando de unapers-
pectiva a otra (p. 21), hasta aparecer comoel mediador que regula
y dirige la polifonia de voces ajenas que pueblanel texto y arbi-
tra la intervenci6ndelos diferentes saberes y discursos a los que se
apela para argumentar,autorizar y sostener las aseveraciones.

Mariategui se preocupa mas de unavez en los Siete ensayos de
deslindar competencias y tomardistancia del rol de especialista que
le es ajeno. Asilo declara en el cuarto ensayo:

En el discurso de este estudio no me he propuesto esclarecer sino los fun-

damentales lineamientos ideolégicos y politicos del proceso dela instrucci6én

publica en el Peru. He prescindido de su aspecto técnico que, ademas de no

ser de mi competencia, se encuentra subordinadoa principios tedricos y a ne-

cesidadespoliticas y econémicas (pp. 158-159).

Y escribird enel ‘Balance provisorio’’, al final de la ultima par-
te dellibro:

No he tenido en esta sumarisima revisi6n de valores-signos el propésito de

hacerhistoria ni cr6nica. No hetenido siquiera el propésito de hacercriti-

ca, dentro del concepto quelimita la critica al campo de la técnica literaria.

Mehe propuestoesbozarlos lineamientos 0 los rasgos esenciales de nuestra

literatura. Herealizado un ensayo deinterpretaci6ndesu espiritu... (p. 348).

Las fuentes de informaci6n y de argumentaci6nutilizadas a lo
largo detodoeltexto remiten a los camposdisciplinarios mas diver-
sos, tal como surge dela perspectiva movil de la mirada, y admite
materiales tan disimiles como ideas y creencias del hombre comtn
que conformanlos imaginariossociales, conversaciones recogidas
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en su experiencia cotidiana e informacion tomadadela lectura del

periddico,y al mismo tiempo una cantidad enorme de citas, refe-

rencias y menciones de unalista de autoresque nos es imposible

sintetizar y resulta por demas sorprendente si tenemos en cuenta la

épocay el lugar de enunciacion. Esto nos lleva a pensar en la con-

dicién singular de Mariategui, a quien Antonio Melis ha calificado,

con justicia, como ‘‘tal vez el mayor intelectual latinoamericano de

nuestro siglo...’’.
Podemosadvertir también en este punto que es notoria una di-

ferencia en el tratamiento de los aspectos que no son del dominio

especifico de Mariategui, enlos seis primeros ensayos, donde abun-

dan las citas, referencias, glosas 0 menciones de otros autores y

fuentes de autorizacidn del discurso, y el tiltimo ensayo en el que

enjuicia a la literatura peruanahastael periodo contemporaneo del

autor, con un fuerte predominio de modalidades valorativas, que

revelan el gusto,las inclinaciones y la subjetividad del emisor, don-

de amenguala cita de autoridad,si bien se incorporan breves frag-

mentosde textos de autores que se pretende difundir y popularizar

y por otra parteseinsiste en la contraargumentacion porla via del.

contraste contrapuntistico de juicios y opiniones opuestas.

Nuevamente encontramosal sujeto enunciador, ejerciendo la

funcién de enlazar diferentes esferas delo real, descubriendo se-

cretas analogias, desentranando una enmaranada red de vincula-

ciones que no aparecen

a

simple vista, tratando de “develar y

“‘esclarecer’’ la realidad que, desdeotros estudios y perspectivas de

anilisis, aparece ‘‘escamoteada’’ o “‘deformada’’. Pero cabepre-

guntar, écémosearticulan discursivamente estos enlaces? Existen

distintos tipos de procedimientos que revelan esta oculta simbio-

sis: por un lado, las férmulas esquematicas que recorren el texto

planteando equivalencias entre las diferentes esferas —nos referi-

mosa aserciones tales como: ‘‘la solucién del problema del indio

tiene que ser una solucion social’ (p. 49), la declarada solidari-

dad entre el ‘‘problema del indio’’ y el “problema de la tierra

(p. 50), ‘‘el problema de la ensenanza... considerado como un

problema econémicoy... social’, ‘‘el mestizaje... analizado.... co-

mo cuestién sociolégica’’ (p. 343), por otra parte, las insistentes

reiteraciones, 0 ideas-fuerza que se nos imponen, a modode leit-

motiv, desde una miradatotalizadora, marcando acentuadamente

8 Antonio Melis, ‘‘Maridtegui, el primer marxista de América’, en Maridtegui

y los orfgenes del marxismo latinoamericano,p. 201.
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algunos fendmenos quese registran ineludibles en los distintos as-
pectosdela realidad analizada: la coincidentedivisién en periodos,
la presencia del dualismoy el conflicto en el Peri (la costa y la
sierra), la necesidad de un nuevo espiritu, un élan vital, una savia
nueva, la denuncia del colonialismo, las rémoras feudales subsis-
tentes durante la Republica, la preeminenciadel factor econémico-
social como fundamento detodos los otros Ordenes, la propuesta
socialista comosoluciénportadora de un nuevo planteo que recor-
ta nuevos objetos como el comunismoindigena,el nuevo regiona-
lismo,el indigenismo, el hombre nuevo,el Pert auténtico, el mito
de la revoluci6n socialista. La misma funci6n es cumplida por los
camposevocadosenelsistema metaf6rico que muy esporddicamen-
te activa el texto —se recurre a metaforas geol6gicas, industriales,
médicas, letradas, econémicas, opticas, fisicas, juridicas, etc. para
aludir a objetos o fendmenosde otros érdenes de la realidad.?

° Aunquelas imagenes poéticas no abundenenlosSiete ensayosy afloren en ca-
sos muy puntuales, como cuandose refiere a la relaci6n del indigena conlatierra.
Como hemos sefialado,el sistema metaférico refuerza los nexos 0 enlaces sefala-
dos entre los distigtos aspectos de la realidad quese consideranen ellibro desde
una visiOn unitiva y totalizadora. Encontramos por ejemplo: metdforasletradas
conlas cuales lee, en el primer ensayo, la evoluci6n econémica del Peri comosi
se tratara e! capitulo inicial de un libro (pp. 20, 22), ‘‘el ultimo capitulo de la
evoluci6n de la economfa peruanaes el de nuestra posguerra’’ (p. 24); metdforas
industriales como ‘‘un golpe de conquista destruy6 esta m4quina de produccién’’,
aplicada a la destrucci6n del sistema econémico del Inkario,‘‘las costumbres con-
trarias a la doctrina cat6lica... tendian a convertir la comunidad en una rueda
de su maquinaria administrativa y fiscal’’ (p. 63), ‘‘intimo engranaje... entre la
economia y la ensefianza’’, ‘‘los grandes caciques naturalmente vieron en estos
parlamentos una m4quina muy embrollada’’ (p. 211); metaéforas médicas, de cufio
Positivista y caracteristicas del discurso de su predecesor, Manuel Gonzdlez Prada,
que aluden a la enfermedad del cuerpo social y a la nacién como un organismo:
“‘anemia’’, ‘‘nacién desangrada, mutilada’’, ‘‘nuestra economia convaleciente de
la crisis post-bélica’’ (p. 25); metdforas geoldgicas como expresiones deestetipo:
“en la costa, sobre un suelo feudal...’’, (p. 28), ‘‘en el sur, la ‘regi6n’ reposa sdli-
damenteenla piedra hist6rica’’ (p. 208); metdforas teatrales, de acuerdo con una
concepcién roméntica de la historia: ‘‘no quiero sefialar mds que un testimonio
reciente dela igualdad con que interpretan el mensaje de la €poca los agonistas
iluminados y los espectadores inteligentes de nuestro drama histérico’’ (p. 201);
met4foras juridicas comola del ‘“‘proceso Judicial’’, aplicada

a

la critica literaria
seginse lo expiicita en el planteo inicial del ultimo ensayo (pp. 229-233); metaforas
econdmicas comoelsubtitulo que cierra el tltimo ensayodellibro,‘“Balance pro-
visorio’’, o en el cuarto ensayo:‘‘El balance de la primera centuria de la Reptblica
se Cierra, en ordena la educaci6n piblica, con un enorme pasivo. El problema del
analfabetismo indfgenaesté casi intacto’’ (p. 160).
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Si nos detenemosen el anilisis del sistema argumentativo que

rige al texto, es evidente la amplia variedad de criterios que.

vienen enla selecci6n de los estudiosos y especialistas sem r

—ya sea por simple glosa o menci6no portranscripcion textual de

un fragmento de una obra. Me interesa senalar aqui secausosoe

tratégicos comola inclusion simultanea de autores como Musso.

—en unaobra quese presenta explicitamente como ‘una contribu-

cién

a

la critica socialista de los problemas y la historia del te

(p. 12)—en la mismapagina dondese cita a Marx,a Engels ss =

vanni Papini, en una actitud de dificil equilibrio opeined a e

un dato de épocainteresante para analizar, pero que excede as ‘ae

taciones deeste trabajo. Es posible que la heterogeneidad senalada

obedezca a la voluntad de integracion de Mariategui, y que adem.

esté pensada en funcion de la busqueda de una amplia ee

lectores, no s6lo considerados como prodestinatarios, sino Mw ee

comoparadestinatarios, cuya adhesin se pretende captar desde :

gesto apelativo del discurso."® Por otra parte, merece destacarse a

utilizacién de ciertos autores para contraargumentartests ssa

a las que éstos sostienen, en un juego argumentativo ial < :

polémica politica, en el que se ose las afirmaciones del otr

icular sus razonamientos.

aeobservar cOmo un volumentan considerable de ot

tos, opiniones, constataciones e hipotesis de la masdiversa indole

conforman un sistema semidtico complejo que, no obstante,

esta muy lejos de componer un merocollage de discursoseto

Cobrarelevancia nuevamentela participacion dela subjetivi ad de

emisor en su rol de reguladordelas apropiaciones que tienen lugar

en los Siete ensayos, asi comodelas analogiasy confrontaciones que

se establecen enel texto, donde es notable la diversidad an Ae

tro universal al que remiten los términos de comparacion: no so “

los paises centrales de Europa, sino tambien América Latina y e

1 Utilizamosaquilas categorfas propuestas por Eliseo—aisuei*

i i i ico; iseo Ver6n, ‘‘La palabra F
los destinatarios del discurso politico;cf. Eliseo Sn, ‘

Observaciones sobre la enunciaci6n politica’, en Eliseo Ver6n et al, - discurso

politico, Lenguaje y acontecumientos, Buenos Aires, Hachette, 1987, p. 17. ;

11 Bs el caso del escritor espafiol Ramiro de Maeztu, de aoe aa ase

i i ion de un parrafo de El capital de Marx,
los se cita un fragmento,a continuaci6n : I

i i ley. los dialécticos del materialismo
iguiente cl4usula introductoria: ‘“Y no sdlo :

ene constatan esta consanguinidad de los dos grandesaal

itali 1 de reacciOn, as!
i el capitalismo]. Hoy mismo, en una época

seston ei escritor espafiol, Ramiro de Maeztu, descubrela flaqueza de su

puebloen su falta de sentido econémico”’ (pp. 179-180).   
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particular México y Argentina, y con frecuencia Rusia y los paises
de Oriente.”

Creo necesario destacar este funcionamiento de los Siete ensa-
yos comoespacio textual de relocacion de sentidos (Maridteguiuti-
liza en reiteradas oportunidades la palabra ‘‘traduccién’’ para re-
ferir un proceso queexcedelas transacciones lingiifsticas y alcanza
los desplazamientos y apropiaciones designificaciones de distinto
orden). Presentandose como portavoz de una nueva generacion,
el autor manifiesta una y otra vez su pretensi6n de condensar en
los Siete ensayoslos términosde un discurso inaugural, fundacional,

con una acentuada ‘‘voluntad... afirmativa’’ y ‘‘temperamento...
de constructor’ (p. 229), que se concreta en los nuevosplanteos,

que trasuntan una nuevaactitud generacionalde critica y ruptura
con los resabios coloniales y feudales del pasado, todavia latentes.
El libro se convierte —visto desde este 4angulo— en un texto com-
plejo dondedialoganvocesdiversas, cuya combinatoria es regulada
y articulada porel ensayista que las mediatiza, buscando trascender
la epidermis de una mirada enciclopédica para avanzar hacia nive-
les mas profundos delo real —y por ende mdsdensos y oscuros—,
dondese revelaran las claves de inteleccion de la realidad por des-
entranar.

Asise entiendeel procesocreativo dereterritorializaci6n al que
seran sometidos estos elementos interpretantes que median enel
sondeo mariateguianodela realidad peruana. Este aspectohasi-

do lucidamente estudiado, con referencia a la versi6n singular del

marxismo mariateguiano, por el siempre recordado José Aric6. Po-
demosperfilar, ya desde esta instancia, uno de los rasgos a nuestro
entenderidentificatorios del ensayo en Maridtegui, considerado és-
te desde el peculiar locus dicendi que se construye, situado precisa-
mente en unainstanciade frontera entre distintos sistemas cultura-
les. Desde una actitud de porosidad cultural extrema —en térmi-
nos lotmanianos—, Mariategui piensa y escribe, operando procesos
complejos en una dinamica de mutaci6n constante, dondese loca-
lizan cuestiones largamente debatidas comoel ‘‘europeismo’’ con
el que se lo denuesta, la reciclada concepcidn soreliana del mito
revolucionario y socialista, y el cosmopolitismo. Recordemos las
palabras cargadas de esperanza con quesecierranlos Siete ensayos,

2 No podemosdejar de recordar comparacionesverdaderamentecuriosas como

las que asocianla literatura indigenista con la literatura mujikista prerrevolucio-

haria (p. 328), o la religion del Tawantinsuyo conla religi6n china (p. 169), entre
tantas otras.
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las cuales apuestan a que pueda obtenerse unsaldo altamente po-

sitivo del mencionadointercambio:‘‘Perobajo este flujo precario,

un nuevo sentimiento, una nuevarevelaci6n se anuncian. Por los

caminos universales, ecuménicos, que tanto se nos reprochan, nos

vamos acercandocada vez masa nosotros mismos’’ (p. 350).

Quedaclaro en este fragmento que se ha recuperandoen los

Siete ensayosla funci6noriginaria del discurso ensayistico que desde

Montaignehabia nacido comorelato indagatorio del yo, entendido

aqui en términoscolectivos. es

Pero no es solamenteenel terreno de los intercambios semioti-

cos dondese adviertela hibridez y contaminaci6n del ensayo maria-

teguiano. Resulta evidente que éste sotiene una marcadareticencia

frente al discurso académico,y porel contrario prefiere siemprelo-

calizar la enunciaci6n en una zona fronteriza entre constataciones

cientificas e impresiones 0 intuiciones personales,privilegiandola

variante espontaneay testimonial de la subjetividad que se mani-

fiesta mediante juicios, ideales, pensamientos, pasiones y asercio-

nes. Declara desdela ‘‘Advertencia’’: ‘‘Nosoy uncritico imparcial

ni objetivo... Estoy lo maslejos posible de la técnica profesoral y

del espiritu universitario’’ (p. 12). :

Asi el sujeto se legitima desde un saber también heterogeneo,

propio delintelectual latinoamericano,sin dejar de guardar un fuer-

te vinculo con el campodela politica, que media entre la especiali-

dadcientifica mds reguladay el orden dela experiencia cotidiana, lo

mitico espiritual, siendo éstala Gnica actitud posible desde esa pers-

pectiva —aunque ambigua— ante unarealidad (la del Pert de los

afios veinte) acerca dela cual existen pocosdatosciertos ycompro-

bables. Podriamossituar a los Siete ensayos en un estadio disciplina-

rio de transicion entre el ensayo unitario y el ensayo masreciente,

cercanoal informetécnico. ee

No obstante esto, si atendemos a los modos enunciativos que

predominaneneltexto, se imponeel caracter dela prosaexpositivo-

argumentativa de una investigacion documentada, segunlo ya es-

tablecido y codificado, pero se aproxima masa la estructura y al

estilo del tratado diddctico, por cuanto busca comunicar una ver-

dad cientifica disciplinadamente, con claridad expositiva y orden

metédico, atendiendoa la necesidad deserinteligible para un lector

medianamenteiniciado en el tema.

Es constante enlos Siete ensayos la referencia metatextuala los

juegos discursivos que hace posible el ensayo. En este puntose ad-

vierte una marcadaoscilacién entre la conviccién de precariedad  



 

100 Monica E. Scarano

y falta de exhaustividad del ensayo bajo la forma del esquemasu-
mario (‘‘definicién esquematica... sumarisimos apuntes’’ [p. 28],
“rapido esquemadeinterpretaci6n’’), que ante la necesidad de ma-
yor documentaci6n nohace posible un examen més detenidoy, en
el otro extremo, el ensayo comoexagium (‘‘tentativa de esclareci-

miento’’ [p. 217]), como resultadode unestudio o sondeo profun-
do (‘‘trabajo de investigacion de la realidad nacional, conforme al
método marxista’’), llegando eneste nivel a una concepci6nestéti-
ca unitiva e integral.3

Ahorabien,si coincidimos con Eduardo Nicol en consideraral
ensayo como “‘una forma de pensar’’,"* podriamos preguntar-
nos a esta altura qué implicaciones conlleva, en este sentido, la
eleccién del discurso ensayistico en la produccién mariateguia-
na, en particular en el libro que me ocupa. En primer lugar,
debemos advertir la relevancia de la caracteristica enunciada por
el mismo Mariateguienla cita que abrid nuestro trabajo: el ensayo
se presenta como una escritura abierta, inacabada,perfectible, que

insinua unateoria incipiente de la escritura mariateguiana; se revela
ademas como unaestrategia de escritura ‘‘sesgada’’ —al decir de
Jacques Leenhardt—*que, comolo hemosobservado anteriormen-
te, reclama unalectura ‘‘transversal’’ —una mirada oblicua— su-

cesiva € intensiva a la vez, que reconstruya los vasos comunicantes
que producenel sentido profundodeltexto, recorriendo suslimites
borrosos.

Pero al mismo tiempo podemosdetenernosen indagarqué rela-
cin guardaeste tipo de discurso conla indole del objeto asediado,
y es aqui donde encontraremostal vezla clave significativa de los

© En el tiltimo ensayo dellibro escribe: ‘‘Kl espiritu del hombrees indivisible;

y yO no me duelo deesta fatalidad, sino por el contrario, la reconozco como una

necesidadde plenitud y coherencia. Mi concepci6n estética se unimisma,en Iainti-

midad de mi conciencia, con mis concepciones morales, polfticas y religiosas, y que

sin dejar de ser concepciGnestrictamente estética no puede operar independiente

o diversamente”’ (pp. 230-231).

4 Cit. en José Luis Gémez-Martinez, Teorta del ensayo, Salamanca, Ediciones

Universidad de Salamanca, 1981, p. 54; 2a. ed., México, Cuadernos Americanos,

UNAM,1992 (Cuadernos de Cuadernos, nim.2), p. 63.

4 Jacques Leenhardt describe al discurso ensayistico comoel espacio discursivo

“cuya estrategia de escritura se presenta comola tentativa de abordar ‘al sesgo’

el mundode quiense habla, sin el compromiso definitivo de agotar el tema...’’,

Jacques Leenhardt, ‘‘La estructura ensayistica de la novela latinoamericana’’, en

David Vifias, Angel Rama et al, Mas alla del boom:literatura y mercado, Buenos

Aires, Folios, 1984, p. 140.
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Siete ensayos: existe unasingular analogia entre la forma abierta y
fronteriza del ensayoy la realidad interpretada. En su afan por des-
entranarlos rasgos sustantivosde la realidad peruana(p. 20), desde
la actitud de un ‘“‘hermeneuta dela cultura’’, Mariategui advierte
que el Pert es unarealidad ‘‘por hacer’, indefinida y conflictiva
(p. 204) —rasgos que precisamente seran remedados en el desplie-

gue discursivo con quese los sondea.
Consciente de la excepcionalidad negativa del Peri en el con-

texto de América Latina —distinto porla geografia, la distancia de
Europa,y mas cercano al Oriente— Mariategui proyecta su progra-
made un Pert nuevoy entero, desde un lugar doblemente periféri-
co, dondesu presenciaes sin lugar a dudassingular.

Quisiera agregar por Ultimotres reflexiones finales acerca de
la dimensi6n del ensayo en la escritura mariateguiana. En primer
lugar, si recordamos la breve y dolorosa vida de este “‘cuerpo su-
friente’’ podemos comprenderquea lo largo desustreinta y seis
aos no pudosinoescribir ensayos. Su corta vida, signada por la
precariedad, la enfermedad, la pobrezay la inquietud intelectual,

no le dio tiempo para proyectos de mas largo aliento, sino tan sdlo
para esta escritura de la urgencia y dela prisa, tal como concibiera
licidamenteal ensayo, para intentar una novela.

En segundolugar,debo advertir el sustrato genotextualsobreel
quese construyenlos Siete ensayos, antes publicados comoarticulos
periodisticos en Mundial y Variedades, quefacilita intercalaciones
ulteriores y responde tambiéna la exigencia dela prisa y la impro-

visacion.'*
Finalmente, es digno de destacar que el modo ensayistico de

Mariategui, tal como esta construido discursivamente, cala hondo

y deja huellas, invita incoativamente a continuar pensando,a refor-

mular o retomarsus aserciones y sumarse a sus planteos, al crear

un nuevo lugar de enunciacién desde donde seaposible pensarsin
caer presa de posturas colonialistas. En este sentido podemosafir-

marque Mariateguiinicié un movimiento de descolonizaci6n dela

escritura en un sentido amplio del término, desde su esfuerzo de no

segregar ningtin elemento fordneo, excepto aquellos que impidie-

ran llevar adelante el proyecto de revoluci6n social. El efecto de

convocatoria, corroborado porsu voluntad de apelaci6nal lector,

16 Maridtegui asocia su programa deescritura a dos géneros de la modernidad

comoel periodismoy el cine: ‘‘... el mejor método para explicar y traducir nues-

tro tiempo es un poco periodistico y un poco cinematografico”’ , La escena contem-

pordnea (1925), Lima, Amauta, 1959 (Obras completas,vol. 1), p. 11.  
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aparece refrendado hoy, a mas de cincuenta anos, porla vigencia de
su interpelacién. Tal vez sea precisamente esa marcade escritura
abierta la que se impone comoestrategia de una obra que no con-
cluye, ya que atin no ha terminadodeescribirse, en tanto en nuestra
América permanezcansus planteos incumplidosy sus pronésticos y
desafios ain pendientes. Asi entendemos al ensayo enel contex-
to de la produccién mariateguiana, como escritura de la esponta-
neidad cruzadaporla reflexi6ny el anilisis cientifico, como poética
de la urgencia y de la prisa— de quienpresiente queel tiempo se
consumey la tarea que queda pordelante es aun inmensa.

EL ENSAYO COMO UNA FORMA
DE ACERCAMIENTO Y DEVELAMIENTO

DE LA REALIDAD

Por Eugenia REVUELTAS
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS, UNAM

UANDO MARIATEGUI ASUMEla forma delensayo,se inserta en una

Ctradicién que ha obtenido espléndidosfrutos en la expresiOn del

pensamiento en lengua espanola. Desdeel siglo xviui,los ilustrados

utilizaron al ensayo comoel vehiculo mas propicio para reflexionar,

inquirir y tratar de modificar el mundoporellos contemplado;lleva-

dos por un afan eminentemente didactico, pensaron que a través del

ensayo, ccn sus caracteristicas de objetividad, racionalidad, breve-

dady reflexiénlibre, tendrian mayores posibilidades de comunicar-

se con sus contempordneos. La reflexién ensayistica, tanto enel si-

glo xvily a finales delsiglo x1x con la generaci6ndel 98 comoconla

generaci6n deensayistas hispanoamericanos de finales de siglo xix

y Xx, esté permeada eminentementepor un prop6sito ético, politico

y social, aun cuandotraten temas aparentemente ajenos como son

los ensayos en tornoa las artes,la pintura,la literatura,la escultura,

la misica 0 el cinemat6grafo. Siempre el meollo ultimodela refle-

xin ensayistica de nuestros autores se propone una transformacion

ética, que podriamossituar en la preocupaciGn porcrear un hombre

nuevo: Cadalso, Jovellanos, Reyes, Mariategui o el Che Guevara.

Maridtegui, a través de sus ensayos, se proponeenfrentar la rea-

lidad, sea politica, social o cultural, desde una posicidn analitica

e interpretativa; asi, en un ensayo como “‘América Latinay la dispu-

ta boliviano-paraguaya’’, dice:

Mesitio, ante éste, como ante cualquier otro acontecimientointernacional,

en unterrenodeinterpretaci6n,no de crénica. Indago, quiz4 con alguna au-

dacia, por razones de temperamentoy de doctrina, lo sustancial, diversa y

opuestamentea la diplomacia, que tiene que contentarse con lo formal.!

1 José Carlos Maridtegui, ‘‘América Latina y la disputa boliviano-paraguaya’’

(1928), en Temas de Nuestra América, Lima, Amauta, 1959 (Obras completas, vol.

12), pp. 31-35.
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Asisean los acontecimientos politicos de Iberoamérica, Euro-
pa o los Estados Unidos, o fenédmenosculturales tales comoel cine,

la pintura, el teatro, la danza y aun elpaisaje, todo es objeto dela
reflexion de nuestro autor, librementey sin atender a convenciones

preestablecidas, planteandose de nueva cuenta preguntas y respues-
tas que el fendmeno,que es objeto de su atencidn en ese momento,
le va proponiendo. Mariategui esté impelido por unainsaciable cu-
riosidad, masbien yo diria por un insaciable afan de saber.

La actitud de Mariategui recuerda el consejo que otro gran en-
sayista americano, Alfonso Reyes, da a sus posibles lectores enAris-

tarco o de la critica, cuandoinvita al estudioso a reflexionar, anali-

zar, discutir, ponderar toda idea, todo aserto, toda negacién, todo

cuestionamiento, siempre de nueva cuenta, y no repetir, comosi

fueran verdades absolutas, lo dicho anteriormente, aun cuando el

emisor esté revestido de una gran autoridadintelectual. Tal vez se
podria objetar que conesta actitud lo que se hace es descubrir medi-
terraneos, pero también sabemos que masalla de espurios anhelos
de originalidad, toda nueva lectura reflexion implica un enriqueci-
miento del fenomenoanalizadoy, a su vez, un rechazo las lecturas
monoliticas.

Si analizamesla cita dada anteriormente, veremos queesta ac-

titud dereflexion critica desembarazada y ciertamente audazes lo
que caracteriza al trabajo de Mariategui. Sin ningun complejo,el
ensayista peruano se enfrenta al mundoy lo hace suyo a través de
la reflexién esclarecedora; podemosestar de acuerdo o no con él,

pero sin dudasus trabajos abren posibilidades para una nuevalec-
tura del mundo,siempre desde una posici6n de compromisoético,
estético o politico.

Siendo tan amplia la obra ensayistica de nuestro autor, y da-
do que otros colegas han trabajadc fundamentalmentesobre Siete
ensayos O sobre el ensayo literario, yo me propongo acercarme a
tres trabajos que muestran la diversidad de los intereses mariate-
guianos: ““La unidad de la América Indo-espanola’’, ‘‘ Esquema de
una explicaci6n de Chaplin’ y ‘El paisaje italiano’’. El primero
de estos ensayos esta formado, masbien, por unaserie de articu-
los que, dado su caracter organico, estan integrados en un todo cu-
yo meollo es la unidad iberoamericana; lo conformanlos siguien-
tes articulos: ‘‘La unidad de América Indo-espanola’’, ‘‘Un con-
greso de escritores hispano-americanos’’, ‘‘{Existe un pensamiento
hispano-americano?’’, “‘E] ibero-americanismo y el pan-america-
nismo’’, ‘“‘La América Latina y la disputa boliviana-paraguaya’’,
textos escritos entre 1924 el primero y 1928 el ultimo.
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Para nuestroautor, ya desdeel primer ensayo, es evidente que
existe unaretorica iberoamericana que corresponde,en el mejor de
los casos, a una cierta exuberanciaverbal‘‘tropical’’, y en el peor,
a un iberoamericanismooficial de cardcter ciertamente conserva-
dor. El ensayo es unallamadade atencion contra esa tendencia tan
frecuente en nuestros pueblos de tomar comoverdadlos efectos de

una retorica incendiaria y desatender una realidad que la contra-
dice. Si bien Mariategui senala cOmo nuestros paises tienen una
historia comun, que da lugar a fendmenossociales politicos comu-
nes, esta comunidad ha sido siempre bastante efimera, ya que la
realidad, la necesidad fundamentalmentepolitica o econémica, ha

roto con este proceso comunitario. Para Mariategui la época de la
Independenciase caracteriz6 porel impulso comin quelleva a los
criollos hispanoamericanosa independizarse de la metrépoli. Este
impulso esta apoyadoporlos mejores paladines de la Independen-
cia, que oponenla idea de la solidaridad americana frente a una
Espana opresora e injusta; pero una vez consumada la Indepen-
dencia, este impulso solidario se desvanece bajo la necesidad delas
construcciones de los Estados nacionales.

Para Mariategui, el impulso idealista y romantico de los inde-
pendentistas se frustra ante pleitos, pasiones personales y guerras
brutales que desangranal continente;porotro lado, él hace hinca-
pié en el desarrollo desigual de nuestros pueblos:

Acontecfa, al mismo tiempo, que unos pueblos se desarrollaban con mdssegu-

ridad y velocidad que otros. Los mds préximos a Europa fueron fecundados

por sus inmigraciones. Se beneficiaron de un mayor contacto con la civili-

zacién occidental. Los paises hispano-americanos empezaronasi a diferen-

ciarse.2

La idea dominante en muchospensadores latinoamericanos en
torno a la saludable influencia de los europeos u occidentales es
también para Maridtegui fundamental para comprenderlos des-
arrollos desiguales de las nuevas naciones, lo que implicitamente
nos remite a su contrario: cuanto mayorsustrato indigena o afri-
cano tengan nuestros pueblos, menorsera su desarrollo. La eco-
nomia deficiente, la falta de organizacionpolitica y lastres sociales,
asi comolos residuos de una feudalidad que en nuestros pueblosse
convierten en formasdictatoriales o caudillismos y cacicazgos son

2 “Ta unidadde la América Indo-espafiola’’ (1924), en Temas de NuestraAméri-
ca, p. 14.
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tipicos de estos pueblos que se van quedandoatras; pero el fendme-
no no solo se queda enlo politico, sino que abarca todaslas otras
esferas de la vida social, tales como educaci6n, ciencia, desarrollo

tecnoldgico, etcétera.
Mas adelante, en el mismo ensayo,habla de la importancia de

los vinculos economicos, de los intercambios comerciales y de las

comunicaciones comola condicién necesaria para poder hablar de
un iberoamericanismoreal. Ciertamente desencantado,si no es que
realista, senala comolos ideales hist6ricos 0 politicos no son por
si solos suficientemente poderosos para vincular a nuestros pue-

blos; advierte comolos paises iberoamericanos estan mas ligados
al imperio norteamericano porrelaciones econdmicas, comerciales
o de comunicaci6n que a los propios pueblos hispanoamericanos.
Senala también como Iberoamérica se encuentra fragmentada,bal-

canizada, sin vias de comunicacion quela entrelacen,sin firmes re-

laciones comerciales. Sin embargo, buen marxista comoes, piensa
quela unidad iberoamericana no necesariamente debe permanecer
como unautopia o una abstraccion, cree que se pueden romper o
acortar las distancias a partir de la emoci6n revolucionaria ligada
a unareflexion intelectual que en su momentose daba a través de
las voces de Vasconcelos o Ingenieros, que en aquella época eran

caudillos intelectuales dominantes.
El segundo ensayo corresponde a un congreso de escritores

hispanoamericanos promovidosporunintelectual norteamericano,
Edwin Elmore, propuesta que de entradale parece elogiable, pero
que a continuacioncritica por el caracter tan amplio de la convo-
catoria, ya que teme que se pueda caer en un iberoamericanismo
profesional, retorico, mediatizador:

Casi inevitablemente estos congresos degeneran en vacuas academias,esteri-

lizadas por el fbero-americanismo formaly retérico de gente figurativa e his-

trionesca... La heterogeneidad de la composici6n del congreso aparece pues,

prevista y admitida desde ahora por los mismos escritores de homogeneidad

espiritual. Los cortesanos intelectuales del poder y del dinero invadirian la

Asamblea adulterandola y mistificandola.. .*

Por otro lado, Mariategui cuestiona la idea de que se hable
del pensamiento hispanoamericano comosi fuera un todo homo-

3 «Un congreso de escritores hispano-americanos’’ (1925), en Temas de Nuestra

América, p. 18.  
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géneo,sin aristas, sin oposiciones,sin aporias, cosa verdaderamen-
te incompatible con la beligerancia ideoldgica dominante, ademas
de que le parece peligroso que se mezclenindiscriminadamentelos
pensadores revolucionarios con los exponentes del conservatismo:

‘‘los hombres que representan una fuerza de renovaci6n, no pueden

concertarse ni confundirse, ni aun eventual o fortuitamente, con los

que representanunafuerza de conservacin o de regresi6n’’.‘
Alo largo del tercer ensayo se va perfilando paraellectorla ima-

gen de un ensayista quesi por un lado rechazala mezcla de pensado-

res de diferentes posiciones, al mismo tiempo cuestiona esa suerte
de terrorismo verbal que antes, como ahora, predica la muerte 0
la decadenciade la cultura occidental, pues en esto, como en mu-
chasotras cronicas de una muerte anunciada, “‘los muertos que vos
matdis, gozan de cabal salud’’. Frente a unatiradalirica, apasiona-
da y tropical de Alfredo Palacios en torno al pensamiento hispano-
americano, Maridtegui, a riesgo de ser considerado un cipayo, pone
los puntos sobrelasies y asi aclara:

éDebemosver en este optimismo un signo y un dato del espfritu afirmativo

y de la voluntad creadora de la nueva generacién a hispano-americana? Yo

creo reconocer, ante todo,un rasgodela vieja e incurable exaltaci6n verbal de

nuestra América. La fe de América en su porvenir no necesita alimentarse

de unaartificiosa y retérica exageraci6n de su presente.’

Lineas mds adelante, Maridtegui va deslindando los campos,
senala comopara él Europaes el continente de las maximaspalin-
genesias, cémo todoslos pensadores hispanoamericanosse han nu-
trido de la savia de la cultura occidental y comola cultura hispano-
americanaest4 en proceso de formaci6n, afirmando que

E| pensamiento hispano-americano no es generalmente sino una rapsodia

compuesta con motivos y elementos del pensamiento europeo... Los elemen-

tos de la nacionalidad en elaboracién no han podido atin fundirse o soldarse.

La densa capa ind{gena se mantiene casi totalmente extrafia al proceso de

formaci6n de esa peruanidad quesuelenexaltar e inflar nuestros sedicentes

nacionalistas, predicadores de un nacionalismosin rafces en el suelo peruano.®

4 Ibid., p. 20.

5 «¢Bxiste un pensamiento hispano-americano?”’ (1925), en Temas de Nuestra

América, p. 23.

6 Ibid., p. 25.
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En el siguiente ensayo, nuestro autor sefala agudamente cémo
las discusiones en torno al iberoamericanismo suelen ser recurren-

tes y frecuentemente obedecen a propuestasoficiales, mediatiza-
doras 0 preocupacion de intelectuales que se enfrentan la pro-
puesta del imperio: el panamericanismo, que posee una extraor-
dinaria fuerza, porque borda su propaganda sobre una malla de
intereses: la moneda,la técnica, las redes comerciales, las seduccio-

nes de los modelosde vida del imperio tienen mucho mayor poder
de convencimiento que las propuestas del iberoamericanismo, sea
el retéricooficial o el idealista de la intelligentsia hispanoamerica-
na. Tradicién y sentimiento contré intereses y negocios, ésa es la
disyuntiva a la que se enfrentan nuestros pueblos. La experiencia
nos muestra cOmo una enormeporci6n de la poblacidn hispano-
americana prefiere la propuesta de un panamericanismoque lo ha-
ce sonar con una vida mejor, que tampoco se cumple, o que se cum-
ple sdlo en parte. Mariategui ofrece una nuevaruta la disyuntiva:
dejar el iberoamericanismo como unareflexi6nelitista para apo-
yarse en las masas y crear un orden nuevo: “‘el ibero-americanismo
oficial sera siempre un ideal académico, burocratico, impotente, sin
raices en la vida. Comoidealde los nicleos renovadores se conver-
tira, en cambio,en un idealbeligerante, activo, multitudinario’’.”

Los ensayos sobre Chaplin el paisaje italiano muestran otra de
las facetas de este hombre que no se conformaconser un fluidor
de objetos culturales, sean los de consumo comoel cinematdgrafo

o de fendmenosnaturales comoel paisaje, sino que, en la contem-
placionde tales fendmenos, rastrea signos que nos remiten a redes
designificacion de manera que lo contempladoy analizadose trans-
forme en un universo de sentidos. Cuandolee La quimeradel oro no
lo hace comosifuese solo unapelicula para pasarel tiempoy reirse,
sino que ve enella la expresion del espiritu bohemio, entendiendo
por ello la aventura romantica del capitalismo. Chaplin, encarnan-
do siempre al vagabundo Charlot, es la antitesis del burgués, es la
imagen mas convincente del desposeido, del hombre generosolis-
to para la aventura o para el esfuerzo solidario. Fascinado por la
criatura deficcidn, dice: ‘‘es un pequeno Don Quijote, un juglar
de Dios, humorista y andariego’’. Charlot, enamorado como Don
Quijote, se lanza a la ardua empresa de la posesi6n del oro en la

aventura mineradel occidente americano,y es el amorlo quelolle-
va a acometertal empresay triunfar frente a todos los obstaculos.

7 Ibid., p. 30.
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Clown contestatario, irreverente y al mismo tiempo sabio, cumple

con uno delos mas profundos objetivos del arte: libera. “Chaplin

alivia, con su sonrisa y su traza dolida,la tristeza del mundo’’.®

Gestos, comunicaci6ncorporal, musica, luces, vestuario, todo

se conjunta para establecer unaestrategia significante que Mariate-

gui va descubriendoy a la que va dotando de un nuevosentido.

Por ultimo, en el ensayo sobre el paisaje italiano, Mariategui

irrumpe violentamente contra las convenciones turistico-senti-

mentales a partir delas cuales Italia, su paisaje y su cultura, son de-

voradasporun turista acomodaticio que va buscandoenella lectu-

ras, referencias, leyendas, bellezas previsibles que, a manera de una

gruesa mampara, ocultan la verdadera belleza de esta nacién dema-

siado llena de referentes culturales. El ensayo es irreverente, pero

hace reflexionaral lector que se encuentra humoristica e irnica-

mente retratado cuando serecuerdaa si mismo, buscando a Dante

a la entrada del Ponte Vecchio o a Giulietta en su inventada casa

de la ciudad de Verona o a Adriano paseandoporsu Villa. Ver de

nuevolas cosas, verlas o intentarlo, en su pristina pureza, es tal vez

el deseo utdpico de nuestro autor, y de nosotros mismos.’

Reflexiénpolitica, estética o cultural, no se quedan en Mariate-

gui nunca como merosejerciciosintelectuales; implicita o explicita-

mente, siempre hay en todossus trabajos una propuesta etica que

impideal lector unalectura indiferente de la obra mariateguiana y

lo mueve siempre

a

la reflexi6ncritica y, en muchas ocasiones,a la

accion.

8 ““Esquemadeunaexplicaci6n de Chaplin’ (1928), en El alma matinal y otras

estaciones del hombre de hoy, Lima, Amauta, 1959 (Obras completas, vol. 3), pp.

55-62.

9 “BI paisajeitaliano’ (1925), en El alma matinal, pp. 63-68.   
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ARIOS ASPECTOSde los Siete ensayos de José Carlos Mariategui
Mis hansido recalcados y largamente debatidos en décadaspasa-
das. No dudo quelas circunstancias del mundoactual, en dondela

perspectiva socialista pareciera haberse difuminado y en dondeel
Estado-nacion es objeto de muchos embates, contribuyana reacti-
var parte de estos debates y a reubicar algunos de los objetivos y
algunas de las propuestas de Mariategui. Sin embargo, mas que los
aspectosfrontales de un yalargo debate, quisiera resaltar aqui algu-
nos aspectos dellibro hasta ahora tal vez menos remarcados. Me
refiero a la concepcidn concreta del Hempo que, masalla de la be-
ligerante adopcion de un instrumental marxista, me parece estar
obrandoenlos anilisis del ensayista peruano,e incluso enla for-
made su libro. Me interesa mostrar que, al estar esta concepcion
del tiempo estrechamente ligada por un lado a la nocion de espa-
cio, y porotro a la de movimiento, conlleva una formaparticular de
construir y de relacionarseconlahistoria.

1. La formadellibro

En primerlugar, cabe recordarel énfasis puesto por Mariategui en
el cardcter inacabado —es decir abierto— desulibro, y de cada uno

de los ‘“‘ensayos’’ que lo componen. Eneste sentido, el término
“ensayo’’ utilizado por el autor me parece remitir mucho mésa la
idea de un intento de aproximacion(a la realidad peruana) que a
una forma genérica —la del ensayo—, cuyas caracteristicas pudie-
ran ser definidas en abstracto. La cita de Nietzsche, sacada de El 
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caminante y su sombra, que encabeza el volumen,porun lado,y la
referencia a la sombra de Sarmientoenla ‘‘Advertencia’’, por otro,

estan ahi para subrayarel gesto que presidea la elaboraci6n y a la
reunion a posteriori de textos expresamente provisionales, que “‘no
estan acabadosy nolo estardn mientrasyovivay piensey tenga algo
que anadir a lo por miescrito, vivido y pensado’’.!

Desde el punto devista de la formaconcreta dellibro y la de los
materiales y las ideas que lo integran, esta doblereferencia inicial
cobra particular relevancia, por cuanto ubica de entradalarefle-
xidn de Mariategui en la interseccién de dos ‘‘espacios’’ cultura-
les —el europeo u occidental, y el latinoamericano por otro— que
van a propiciar constantes desplazamientos de ubicaciény perspec-
tiva. Y aun cuandoestos desplazamientos constantes difieran de
los del pensador argentino por su apelacion explicita al materialis-
mo hist6rico —por oposicion a la apelacién similar de Sarmiento
al horizonte dela Ilustraci6n—, reproducen su mismogesto: el que
consiste un traspasar continuamentelas fronteras previamente es-
tablecidas, en un ir y venir de un “‘espacio’’ a otro, en comparar y
confrontarrealidades distantes, y en interpretar, por analogia 0 con-
traste, cada una de estas realidades a la luz de otra. Y todo ello no

sin haber levantado previamente, Nietzsche y Sarmiento mediante,
la barrera que separa el saber ‘‘académico’’ propio de la historio-
grafia tradicional de este otro saber que proporciona la urgencia
vital y politica, o sea el presente histdrico. En otras palabras, los
espacios y los tiempos que se van configurando en los movimientos
del pensamiento de Mariategui exigen una atencion particular del
lector a los 4ambitos de pertinencia en los que sitéa cada uno de sus
razonamientosda cara a un presente atravesadoporlas formas del
tiempoy el espacio heredadasdel pasado.

En esta perspectiva, la problematica de la nacion a medio ha-
cer, la de de la fragmentacion de los espaciosy de la superposicion
de tiemposhist6ricos distintos —vale decir, la de la heterogeneidad
cultural— podria adquirir nuevas significaciones. Contrariamente
a lo que sosticenenciertas interpretaciones al uso, y no del todo des-
vinculadas dela tradicion ‘‘desarrollista’’, dicha problematica no
proviene del supuesto traslado de un marco conceptual prefabrica-
do y ajeno la realidad latinoamericana,sino que entronca con for-
mas de pensamiento profundamentearraigadas enla cultura latino-

1 José Carlos Maridtegui, Siete ensayos de interpretacién de la realidad peruana,
México, ERA, 1979 (Serie popular, nam. 67), p. 13. En adelante,se cita de acuerdo

a esta edicién.
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americana: la que consiste en inscribir el sentido y la orientacion

que se confiere al propio entorno en el marco de un dobledidlogo,

tenso y conflictivo, con la tradicién llamada universal por un lado,

y con la propia experiencia y la tradicién local —oral u escrita—

por otro; formas de pensamiento que tienen en la cr6nica su origen

ms lejanoy, por lo quese refiere al ensayo, en el Facundoy su in-

terpretaciondela realidad argentina en términos de‘‘civilizacion y

barbarie’’, su antecedente mas cercano.

Noes por ahora mi propdsito ahondar en ej sistema de rela-

ciones intertextuales entre la obra de Sarmiento y los ensayos de

Maridtegui. La reunidn de aproximaciones distintas a unarealidad

“‘nacional’’ fragmentada y dispar desde una perspectiva esencial-

mente programatica —la de la configuraci6n de una unidadpolitica

y cultural— constituye sin duda el rasgo comun mas sobresaliente

‘a ambostextos. Dicho de otra manera, en ninguno de ellos el mo-

mento de la unidad en la aprehensi6n de lo multiple y lo diverso

ha de entenderse como proyeccién de un a priori conceptualy abs-

tractamente totalizador, sino como necesidadhistérica inscrita en la

prolongaci6n del movimiento emancipador,que llamabaa recoger

y reorganizar los elementos heterogéneos que la desaparicion del

poder colonial parecia abandonara su dindmica propia y condenar

ala dispersion. La proclamainicial de Sarmiento enel sentido de

que‘‘la Republica Argentina es una e indivisible’’ no deja dudaal

respecto. Y es en esta misma direcciény en la huella precisa del Fa-

cundoquehadeinscribirse la escritura y por consiguiente la lectura

de los Siete ensayos de Mariategui.

En efecto, y junto conla similitud de gesto antes senalada, no

puede dejarde llamarla atencion el hecho de quelos ensayos delpe-

ruano constituyen en buena medida una reelaboraci6n delos princi-

pales temas asentados, mas de ochenta afios antes, por su predece-

sor argentino:la parte de herencia india y espafiola y sus efectos en

las mentalidades de cara a la necesidad de modernizaci6n,la des-

vinculaci6n entre espacios formalmente nacionales, su pertenencia

a tiempos histéricos distintos y el cardcter centrifugo de los movi-

mientos

en

los que se hallan insertos,la problematica del centra-

lismoy el regionalismo,la importancia del factor educativo y has-

ta, diria yo, cierta predilecci6n por asuntos y formas ‘‘literarias’’,

constituyen preocupaciones recurrentes y comunes a ambos. No

quiero decir con ello que el Facundo fuera el ‘‘modelo’’ a partir

del cual Maridtegui elabor6 sus propios ensayos, sino que existe en-

tre ambos textos una continuidad tematica y formal que descansa,
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en primer lugar, en la continuidad de un movimiento hist6rico que

apunta a la configuracién de una nacidn moderna,y masalla de és-

te, en una tradicién de andlisis que se remonta hasta las cr6nicas

de Indias. En esta perspectiva, las diversas fuentes, ‘‘marxistas’’ 0

no, a las que apelael ensayista peruanobuscanante todo responder

para el Pera delosafiosveinte, las razones del incumplimiento de

un movimiento proyectivo que habia tenido, en el Facundoy parala

Republica Argentina de mediados delsiglo pasado,su(s) primer(os)

ensayo(s) de interpretacion.

Enotra oportunidad hetenido ocasion de mostrar que las ape-

laciones de Sarmientoa las fuentes de la Ilustracion descansaban

mucho mas en los mitos forjados por ésta acerca de sus propios

origenes que en la apropiacién de sus concepciones propiamente fi-

Jos6ficas,y en particular de la noci6nde tiempo historico y progresi-

vo asociado conla idea de proceso. Esto se desprende a mi entender

de las representaciones espacialese inconexas de tiemposhistoricos

distintos, de formas de razonamiento analégicas basadasen la cons-

truccion de imagenes mas o menosestereotipadas del ‘‘otro’’ y de

la concepcion sarmientina de la modernizaci6n en términosdesus-

titugion de los signos dela ‘‘barbarie’’ porlos dela ‘“‘civilizacion’’.

Lo mdsnotablesin embargoconsiste en que estas mismas formas de

situarse en una encrucijadaentrela ‘‘civilizacion’’ y la ‘‘barbarie’’

danlugar simultaneamente a una modalidadparticular del sujeto de

la enunciacién que, lejos de adoptar una posiciénfija y universal-

mente abstracta, traspasa constantementelas fronteras de los es-

pacios semanticos previamenteestablecidos, e invierte al pasar sus

propias posiciones

y

el valor delos signosatribuidosa cada uno de

los 4mbitos culturales en contienda, aunquesin hallarsalida a la

contradiccion entre su propuesta ideoldgica explicita y el gesto que

la impugnaba.

Leidosen la perspectiva del impasse que planteabael texto de

Sarmiento,los Siete ensayos de Maridtegui aclaran parte deeste blo-

queo porcuanto,nosin recogerlos temas de su antecesor junto con

la movilidad particular del sujeto que los enunciaba,transformasus-

tancialmentela concepciondeltiempo que privaba en el Facundo,y

por consiguiente, tambiénlas que conciernena las representaciones

tanto del espacio como del “‘otro’’.

2 Frangoise- Pérus, ‘Modernity, posmodernity, and novelistic form in Latin

America’’, en Amaryll Chanady, ed., Latin American identity and constructions of

difference, Minneapolis-Londres, University of Minnesota Press, 1994.  
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2. El tiempo y sus correlacionesen los Siete ensayos

En Mariategui, el tiempo aparece profundamentevinculadoal es-
pacio. Sin embargo, lejos de ser, como en Sarmiento, un atribu-

to de un espacio encierto sentido naturalizado,es decir estatico y
fijo (el tiempo del desierto y las tribus del Asia Menor 0 el tiem-
po de la pampay el gaucho argentinos), que hace entonces de la
heterogeneidad cultural una yuxtaposici6n de espacios y tiempos
inconexos, en los Siete ensayos el tiempo se muestra como unadi-
mensi6n configuradora del espacio. En otras palabras, no solo el
espacio, geografico y cultural, se percibe como resultado del tiem-
po, sino quela diferenciacionentre los espaciosy sus caracteristicas
se halla estrechamente vinculada a factores que son del orden tem-
poral. La manera en que Mariategui‘‘lee’’ la historia en el paisaje,
en vez de “‘naturalizar’’ la historia, puede ilustrarse con esta breve
“‘descripcidn’’ dela fisonomia del agro costeno:

La supervivencia de la feudalidad en la Costa se traduce enla languidez y

pobreza de su vida urbana. El nimero de burgosy ciudades de la Costa es

insignificante. Y la aldea propiamente dicha no existe casi sino en los pocos

retazos de tierra donde la campifia enciende todavia la alegria de sus parcelas

en mediodel agro feudalizado.

En Europa,la aldea desciende del feudo disuelto. En la costa peruanala

aldea noexiste casi, porque el feudo, mds 0 menos intacto, subsiste todavia.

La hacienda —con su casa mds o menoscldsica, la rancherfa generalmente

miserable,y el ingenio y sus colcas— es el tipo dominante de agrupaci6nrural.

Todos los puntos de un itinerario estén sefalados por nombresde haciendas.

La ausencia de la aldea,la rareza del burgo, prolongael desierto dentro del

valle, en la tierra cultivada y productiva (p. 31, el subrayado es mfo).

Ahorabien,junto con la dimension temporal expresamenteins-
crita en esta brevisima descripcién geogrdfica, social y cultural del
espacio mediantela reiteraci6n del adverbio‘‘todavia’’ (que remite
ala veza la pervivencia del pasado y a un presentehist6rico abierto),
y junto tambiénconelvalor explicativo del concepto de feudalidad
(que contrasta conla funcidn de imagen valorativa que, comootros,
adquiere el mismotérminoenelsistemade pardfrasis que organiza
las descripciones en el Facundo),? conviene subrayar que el espacio
aqui descrito no se presenta tampoco comoresultado de un tiem-

po unico. Desdeel presente de la enunciacién,orientado haciael

3 Cf. cap. 1, “‘Aspecto fisico de la Republica Argentina, y caracteres, hdbitos e
ideas que engendra’’.
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futuro de la modernizaci6n planteada,se distinguen claramentela

superposiciOn e imbricacién de dostiemposdistintos: el de la al-
dea (de origen prehispanico) y el del feudo (de origen colonial).

Y ello sin contar con el horizonte hist6rico de la modernidad eu-
ropea queinvierte el orden de la sucesién temporalentre la aldea
y el feudo. A la anterior superposicion e imbricacién de tiempos
disimiles se suma asi un problema deinversién 0 entrevero respec-
to de otros tiemposy otros espacios. Lo que Maridtegui sintetiza
mas adelante con una cita de Vasconcelos quien, comparando los
paises del sur con el poderio norteamericano,trata de explicarse el
por qué del hecho de que ‘hemosido caminandotantas veces para
atras’’ (p. 56). Este mismo problemade inversi6n y entrevero de
tiemposes por lo demas el que subyace enlos anilisis del ensayista
peruanoacerca delosefectos dela insercidn del agro costefio o de
los recursos del guanoy el salitre en la Grbita inglesa o norteame-

ricana que, enel primercaso al menos, puede conducira la coexis-

tencia en el mismoespacio del ingenio azucarero més moderno del
mundo (que no conlleva ningun dominio de los procesos cientifi-

cos y técnicos que suponensu creaci6n) con relaciones de trabajo
cercanasa la esclavitud. En el segundo,se trata simple y llanamen-
te de esclavitud, aunquelos trabajadores no sean negros sino culies

chinos.

La constatacidn de estos particulares entreveros de tiempos
hist6ricos te6ricamente distintos (con base en el supuesto de una
sucesiOn lineal de las formas de organizacion social referidas por
los conceptos de esclavitud, feudalismo o capitalismo) ya no remi-
te, como en la descripci6ninicial, a un simple paralelismo o a una
comparaci6n conlos tiempos de otros espacios, sino al hecho de la
insercion real —es decir, de hecho— de unaparte del espacio perua-
no, formalmentenacional, en el tiempo el espacio del capitalismo
monopolista en expansion. Estamos ahora ante una diferenciaci6n
de espacios conforme a su insercidn en temporalidades histGricas
diversasy ante la superposici6n, imbricaciony entrevero,en la con-
figuracion de un mismoespacio nacional0 regional, de tiempos que
se articulan nosolo a partir de una comparacionte6ricay abstracta
con los espaciosy los tiemposde otraslatidudes (Le. Europa Occi-
dental y la teoria social que da cuenta de ella), sino también a par-
tir de la vinculacién de hecho del espacio peruano, o al menos de
parte de éste, a espacios y tiempos que desbordan ampliamentelas
fronteras del territorio nacional (Espana, Inglaterra o los Estados
Unidossegunlos periodos considerados,sin contar conlas referen- 
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cias a Asia que, en el caso particular del Peru, no han dejado de
tener su importancia).

Ahorabien, aun cuandolos tiempos consideradosse hallan es-

trechamentevinculadosa los espacios que van configurando,no por
ello aquéllos han de entenderse comoel pleno despliegue de todos

los elementos involucrados en la progresi6n oel ciclo que conlle-
van los conceptosquelos caracterizan. Lo propio deestasarticula-
ciones especificas de tiempos dispares consiste precisamente en su
imbricacién, es decir en las interferencias de sus respectivos movi-
mientos. La disparidad de sus ritmos evolutivos constituye, en efec-
to, la base del trastorno de dichosritmos, y de la disgregaci6n mas
o menosparcial de sus elementos constitutivos. El primero suele
acarrear bloqueos, involuciones o remansoshacia arriba y acelera-
cionesy precipitaciones hacia abajo.

En cuanto ala dispersién de de los elementos constitutivos de
una forma histérica de organizacién del espacio natural y social,
es consecuencia del trastorno del ritmo evolutivo propio; con todo,

uno delos rasgos masrelevantes de esta dispersion consiste a menu-

do en la congelacién temporal y espacial de algunos componentes
(por ejemplo la llamada comunidad primitiva) en tanto que otros
encuentran formas de refuncionalizacién(el feudalismo colonial)
o tienden a desaparecer. Ademas de que el mismo componente
puede adquirir significaciones diversas y hasta opuestas, segun se
articule con un ambito o con otro.

Ahora bien, para entendertoda la extensiGnde los planteamien-

tos de Maridtegui, es preciso no perderde vista que lo que podria
aparecer como de orden estrictamente econdmiconoes tal, en la

medida en que su concepcién de la cultura descansa precisamen-

te en esta idea de la organizaci6n del espacio natural y social en

el tiempo, incluyendolas actividades practicas y las diversas repre-

sentaciones asociadasa ellas —con base en una concepcidn todo

menoslineal de la historia. De manera quela heterogeneidad cul-

tural de las naciones del subcontinente americano ha de entenderse

comoelresultado y la manifestacién del complejo sistema de mter-

ferencias de los diferentes movimientos, internos y externos, que ti-

roneana sus diversos componentes en direcciones diferentes 0 con-

trarias, acarreandodiscontinuidades, rupturas y desfases en todoslos

6rdenes de la realidad, incluso en el de la conciencia y las formas

que los aprehenden.
La ausencia de una sedimentacién y cohesiénorganica de los

componentes dela cultura en la perspectiva de la consolidacion de
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un proyecto propiamente nacional, conlleva a su vez modalidades

particulares de la configuracidn de la imagendel‘‘otro’’ y del su-

jeto de la enunciacién. Senalé, a propdsito de Sarmiento, el con-

traste entre la representaci6n estereotipadadel ‘‘otro’’ —seaéste

el ‘‘barbaro”’ o el‘‘civilizado’’— y la asombrosaversatilidad del su-

jeto dela enunciaci6n, ora colocado en la posicién del ‘“barbaro’’,

ora enla del‘‘civilizado’’, y su capacidadportraspasarlas fronteras
previamente establecidas y por intercambiar en cada momentolos

signosy los valores adheridos a uno

u

otro espacio. Enotras pa-

labras, en ausencia de una sedimentacion y reelaboracién.organi-
ca —vale decir universalizante— de los componentes dela cultu-

ra formalmente nacional, nosdlolos ‘‘otros’’ aparecentipificados
en funcidn de su origen (principalmente étnico) y su pertenencia
a espacios que parecieran excluirse mutuamente, sino que el pro-
pio ‘‘yo’’, al buscar tender puentes entre dichos espacios —incluso

cuandoeste ‘‘puente’’ se vislumbra comosustitucién de un espa-
cio por otro, como en Sarmiento—, no puedeescapardeltodoa las

imagenes sociales que el mismo recoge 0 construye. Entra enton-
ces en una forma de debate, hacia dentro y hacia fuera, que en la
practica terminaporrelativizar las mismas imagenes y los mismos
juicios que quisiera sentar como universales. Las interferencias,las
discontinuidades y los desfases que caracterizan a la heterogenei-
dad cultural de base afectan asi no sdlo a la relacion del sujeto de
la enunciacion con sus propios enunciados, sino tambiénla forma
misma del enunciado.

Algo similar pudiera estar ocurriendo con los Siete ensayos de
Maridtegui (en donde subsiste por ejemplola tipificacién de los
otros en términosraciales), aunque con modificaciones sustanciales
en relacién con el Facundo, debido precisamentea la redefinici6n
de los espacios y de las imagenes adheridasa éstos. En efecto, al
perder unosy otras su fijeza a partir de la representaciOn deles-

pacio como producto del tiempo y el reemplazo de las imagenes y

el pensamiento analdgico por conceptos y conjuntos de relaciones

que,lejos de conducir a unacausalidad mecdnica, conducena inter-

ferencias, discontinuidades y desfases, las relaciones del sujeto de

la enunciaci6nrespecto delos ‘‘otros’’ cambian también de forma.

Se trata ahora de reconocer su temporalidad y su espacio propios,

de desentrafiar el movimiento que éstos encierran y de determinar

las interferencias,las discontinuidades y los desfases que coartanel

pleno despliegue de sus potencialidades culturales. De esta mane-

ta, Maridtegui puede ubicarse alternativamente en la perspectiva  
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de la comunidad indigena que, a pesar de su estancamiento y su
relegamiento por parte del feudalismo colonial y sus secuelas,si-
gue siendoviva y portadoradevirtualidades culturales renovadas
por el horizonte delsocialismo, o en la dela oligarquia peruana y
su enlace conel horizonte del capitalismo, y entablar con ésta una
cerrada polémicainternasituadaenelestricto plano dela raciona-
lidad econdémica (que, se supone, es la suya). Este cruce entre las
perspectivas alternadamente adoptadases entonces el que permite
al autor descubrir en la supervivencia dellatifundio y en las men-
talidades y las practicas vinculadas a éste el nudo gordiano quetra-
ba y desvirtia el pleno despliegue de las potencialidades culturales
tanto de la comunidad indigena como de unapotencial burguesia
peruana. Para la soluci6n de este nudo gordiano trabajanlos Sie-
ie ensayos de Mariategui, volviendo unay otra vez y desde angulos
siempre distintos sobre los diversos aspectos de la problematica. Y
si en ello la forma dela adhesi6na la perspectiva del‘‘otro’’ varia,
€s por cuantola situaci6n y la responsabilidad de unos y otros en
la solucion de aquel bloqueo y desvirtuamientodelas potencialida-
des culturales del presente histérico del Perti de los anos veinte no
es exactamentela misma.Si la adopcion, por parte de Mariategui,
dela perspectiva de la oligarquia peruana conlleva al mismo tiem-
po una acerba polémica interna, es por cuanto, en tanto heredera
de la Conquista y la Colonia, aquélla carga con la mayor respon-
sabilidad enel asedio, el cerco y el ahogo, no solo delas culturas
indigenas y campesinas, sino también delas del burgo, del artesa-
nadoy la industria, que podrian fecundary nutrir a la naci6n toda.
Pero para ello, esta oligarquia tendria que entender que el espa-
cio en el quese asienta y que usufructta, en asociacién o no con
otros, no es un espacio “‘natural’’ para ser depredadoalinfinito,
sino unaherenciahist6rica comin que, comotal, no sdlo conlleva
muchas promesas incumplidas, sino que para seguir fructificando
ha de contarcon eljusto concursode la creatividad de todos. En
esto, el “‘lirismo’’ o el “‘romanticismo’’ achacados a Mariategui, y
de los que él mismose defiende en su reivindicaci6n dela larga tra-
dici6n comunitaria de origen prehispénico ysuvirtual enlace con un
proyecto “‘socialista’’, es sin dudala contraparte del pragmatismo
economicista y cortoplacista que encuentra y combateenla menta-
lidad dela oligarquia peruana desu tiempo.Si en ello aun pervive
algo de la construccin de imdgenes, idilicas 0 no, es sin duda por
las multiples dificultades con que tropieza la asuncién de una voz
indigena y popular, que pueda tomarparte en una auténtico debate
nacional.
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A VIDA DE JOSE CARLOS MARIATEGUI (1894-1930) fue breve, pero

|sus Ultimossiete afios cre6 una gran obracritica y renovado-

ra de filiaci6n marxista. Conocido como el Amauta, pertenecio a

una generacion de latinoamericanos que profundizaron la concep-

cién internacionalista de la gran patria subcontinental, la que conci-

bid Bolivar, y organiz6 tedricamenteel pensamientoy el sentimien-

to americanista cuya expresion mas conmovedora se habia mani-

festado,a finales del siglo x1x, en el famoso ensayo de Jose Marti

titulado ‘‘Nuestra América’’.' Recordemos solo algunos nombres

de esa generacién como Julio Antonio Mella, Luis Emilio Recaba-

rren, Anibal Ponce o Juan Marinello; y articulando poética y politi-

ca recordemos también a César Vallejo, quien moriria en Parts con

aguaceroalzandosu voz en contra del fascismo que iba extendiéndo-

se por Europa. No menos representativo que Vallejo fue Pablo ag

ruda, quien refiriéndose a Mariategui lo llamo maestro y hermano.

Dicha generacion,antiimperialista, nacionalista e internaciona-

lista, no se dio en el vacio. Ya habian fecundado inmediatamente

antes el pensamiento americanista José Marti, José Enrique Rod6,

Manuel Gonzalez Prada, José Ingenieros, Manuel Ugarte y otros.

Paralelos a Mariategui, en el terreno de su tarea fundadora en cuan-

1 José Marti, ‘‘Nuestra América’, en Politica de nuestra América, México,Siglo

XXI, 1984. : ;

2 En esta época, ademés, se produce el despeguey la afirmacion de la narrativa

latinoamericana conla publicacién de los grandestextos fundacionales, también

llamados tres novelas ejemplares, que fueron La vordagine (1924), Don Segundo

Sombra (1926) y Dofa Barbara (1929). Igualmente significativos y coincidentes

fueron los desarrollos de la novela indigenista y de la novela de la Revolucién

Mexicana. 
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to a la construcci6ndelahistoria,la teoriay la criticaliteraria latino-
americanas contempordneas, aunque conotros enfoques de andli-
sis, cabe subrayar la obra de Pedro Henriquez Urefia y Alfonso Re-
yes, acompanados porla enormegestién cultural de José Vascon-
celos. El régimen colonial primeroy el independiente después fue-
ron caldo decultivo de las desigualdades y conflictos entre diversos
elementossocioculturales y étnicos. Ni el patron peninsularni el
criollo-mestizo lograron homogeneizar y resolverlas tensiones de
la composici6n sociocultural latinoamericanaen favordelas desea-
das unidades nacionales. Dichas tensiones también empezaron a
manifestarse enloliterario. Maridtegui, Henriquez Urenay Reyes
no fueronlos primeros en reconocerla especificidad literaria del
subcontinente, perosi los primerosen tratar de crearsistematica-
mente perspectivas tedricas y criticas capaces de dar cuenta de la
particularidad latinoamericana enel cuerpo mayordeJaliteratura
occidental. El proyecto, anticipado porellos, todavia no cuaja en
realizaci6n, pero hoy mas que nunca convocalos esfuerzos de es-
tudiosos latinoamericanos e internacionales en lo general, que en
el marco de la globalizacién de la economia mundial estan plena-
mente conscientes de la urgencia de la discusién conceptual para
enfrentar las ain mayores dificultades teéricas y practicas de esta
empresa. Entre ellos estan Ant6nio Candido, Carlos Rincén, An-
tonio Cornejo Polar, Roberto Fernandez Retamar, Walter Migno-
lo, Beatriz Sarlo, Fernando Calderén, AnaPizarro, Beatriz Pastor,
Jean Franco, Rolena Adorno, Martin Lienhard, José Morales Sara-
via, Guillermo MariacaIturri, y quedan por mencionarotros espe-
cialistas de gran prestigio.

Lo dicho hasta aquitiene el propésito de destacar quea lo lar-
go dela historia cultural del subcontinente ha existido y existe un
dialogo en desarrollo, no siempre arménico claro est, conelfin de
pensary estudiarlas realidades nacionales enel seno delo latino-
americanoy lo internacional. Resulta muy necesario hacervisible
este conjunto de voces y reflexiones que constituyen nuestra tradi-
cion critica y tedrica.

Por otra parte, es muy frecuente relacionar a Mariategui con
Marti debido al énfasis que ambos pusieron en la necesidad de
descolonizar el pensamiento y la imaginaci6n: el uno, en Pert, el
otro en el 4mbito mayor de nuestra América. Para ambos, tam-
bién,la pervivencia delas estructuras econdmicas,politicas y socia-
les de la Colonia, las mismas que serian reforzadas, segin Marti,
con el inminente avasallamiento neocolonial, y ya consumadoes-
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to en la experiencia historica de Maridtegui, trababan el potencial

creadortanto en lo material comoenlo que hoy llamamosel imagi-

nario y las representaciones simbolicas que informanlas realizacio-

nes culturales y literarias. Cuando Marti, enjuiciando el estado de
la racionalidad expresiva y estética hispanoamericana afirm6 que:

‘No hayletras, que son expresién, hasta que no hay esencia que ex-
presaren ellas. Ni habré literatura hispanoamericana hasta que no
haya Hispanoamérica... nos falta ain el pueblo magno de que ha
de ser reflejo’’,> coincidia con Maridtegui cuandoéste, en el ensayo
“El proceso de la literatura’’ dellibro Siete ensayos de interpreta-
cién de la realidad peruana,dice que el criollo, diverso y multiple,
no representa todavia la nacionalidad, ya que no se ha alcanzado
un grado elementalde fusionentre la dualidad de razasy espiritus
que conviven en el suelo peruano; cuandoinsiste en que la perua-
nidad esta por crear, que es una nacionalidad en formacidén dentro

de la cualel criollo es una pluralidad muy matizada de mestizos,‘
apunta a la ausencia de consolidacion de ese ‘‘pueblo magno’’ del
que habla Marti. Maridtegui, como el cubano, comprendia quelas
tres cuartas partes de Hispanoamérica se mantenian en un estado

mental de colonizacion, razon delas inconsistencias del pensamien-

to critico y de la literatura peruana y subcontinental. Su construc-
cion era solo unapotencialidad,el gran problema consistia en como
concretarla en el devenirhist6rico.

Tanto Marti como Mariategui parecianaspirara la constitucidn
de unsujeto relativamente unitario en lo cultural, ya en el ambito
nacional o ya en el hispanoamericano. Marti hablo de la América
mestiza, Mariategui de un Pert indio; incluso, en su evoluci6n in-

telectual, lleg6 a preferir, por extensidn, el termino de Indoaméri-
ca en lugar del de Hispanoamérica. Ambos tenian, comotelon de
fondo conceptual e ideoldgico, la pretensidn conciliatoria de su-
perar las contradicciones socioculturales y étnicas en unasintesis
internacional o universal, desde una perspectiva revolucionaria de
matriz humanistaliberal, muy radicalizadaporel antiimperialismo
en Marti, y socialista en Mariategui. El poeta y revolucionario cu-
bano propuso contralos letrados artificiales y el criollo exdtico, el
mestizo autdctono;disolvid la concepcidn eurocéntricade la distin-

3 José Marti, Obras completas, t. XX1 (Cuadernos de Apuntes), La Habana, Ed.

Nacional de Cuba, 1962-1965, p. 164.

4 Cf. José Carlos Maridtegui, ‘El proceso de la literatura’, en 7 ensayos de
interpretaci6n de la realidadperuana (1928), Lima, Amauta, 1965, pp. 286 y 287.  
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ciénentrecivilizaciony barbarie y proclam6:‘“Injértese en nuestras

repuiblicas el mundo;peroel tronco hadeserel de nuestras republi-

cas’’.S Por su parte, Maridtegui reconocio en el Inkario un modelo

civilizatorio de enormes virtudes comunitarias, fundamento de un

desarrollo socialista de estirpe peruana,y en el indio, el nucleo de

la tradiciOn culturaly espiritual nacionales.*

Enla periodizaciondela literatura peruana establecida por Ma-

ridtegui en el ensayo mencionado,el desarrollo de la conciencia del

ser nacionalpasabaprimeroporun periodo colonial, luego porotro

cosmopolita, hasta llegar al periodo nacional que inaugur6 César

Vallejo, poeta de una raza, una estirpe, que por primera vez en la

literatura peruanaexpresaba ‘“‘virginalmente’’ y con estilo nuevo y

voz propia, el sentimiento indigena. Segin Mariategui, lo carac-

teristico en su arte era la nota india y un americanismo esencial,

no folclérico. Para él, con Vallejo nacia una nuevasensibilidad que

podia considerarse realmente peruana: “‘Es un arte nuevo, un arte

rebelde, que rompeconla tradicién cortesana de una literatura de

bufones y lacayos. Este lenguaje es el de un poeta y un hombre...

precursordel nuevoespiritu, de la nueva conciencia’ ’.’

Asi, Vallejo es un creadorabsoluto que, incorporando original-

mente los hallazgos estéticos cosmopolitas de su €poca, descubre en

lo autéctonoel acento universal. Indigenista y americanista, Vallejo

es el auténtico poeta nacional, porque enel contexto andino, “el vi-

rreinato era;el indio es’’.8 Y es que, en palabras de Mariategui, en

5 José Marti, ‘‘Nuestra América’’, p. 40.

6 “*B] indio no representa Gnicamenteun tipo, un tema, un motivo, un persona-

je. Representa un pueblo, unaraza, una tradici6n, un espiritu. No es posible, pues,

valorarlo y considerarlo, desde puntosdevista exclusivamente literarios, como un

color o un aspecto nacional, colocdndolo en el mismoplano que otros elementos

étnicos del Pera’’, José Carlos Maridtegui, op. cit., pp. 289-290.

7 Ibid., p. 274. Por ciertas coincidencias perceptivas entre Maridtegui y Marti

acerca de la actitud imitativa y grotesca de la mentalidad colonizada,y la anticipa-

cién de una auténtica cultura y, por ende,literatura, fincada en las rafces autéc-

tonas y populares,transcribo lo siguiente: “‘framos una mascara, con los calzones

de Inglaterra,el chaleco parisiense,el chaquet6n de Norteamérica y la montera de

Espafia. El indio, mudo, nos daba vueltas alrededor,y se iba al monte, ala cumbre

del montea bautizara sushijos. El negro, oteado, cantaba en la noche la musica de

su coraz6n,solo y desconocido,entrelas olas

y

las fieras. El campesino, el creador,

se revolvia, ciego de indignaci6n,contra la ciudad desdefiosa, contra su criatura’’,

José Martf, ‘‘Nuestra América’, p. 41, el subrayado es mio.

8 Maridtegui, op. cit., p. 192.
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el conflictivo panorama mentalde Perd, un pueblo podia encontrar
en Vallejo el equilibrio quele faltaba a su historia.

Noobstante, el Amauta planted que la sociedad peruana era un
producto ‘‘heterdclito y abigarrado’’ surgido del cruce entre con-
quistadores e indigenas, al cual se afiadio sangreafricanay asiati-
ca. Esta compleja composicién tenia que trascenderal procesoli-
terario, y marcarlo con un caracter de excepcidn.” Por lo mismo,
no podian aplicarse a su estudio los esquemas deliteraturas mas
homogéneas como,por ejemplo, la argentina en Latinoamérica, y
mucho menos “‘los esquemasdeclasicismo, romanticismo, medioe-

val y moderno, popularo literario’’ delas literaturas europeas.

De la misma manera que evit6 explicaciones reductivas para
fendmenos complejos, tampoco postuldla literatura indigenista co-
mo excluyente de otras manifestaciones del Pert de su época. In-
tuy6 asi Maridtegui lo que hoyes un intento caracterizador de la
diversidad y coexistencia, en ocasiones antagonicas, de conjuntos

literarios y grupos sociales productores dentro del mismo espacio

nacional y en un mismoperiodo,asi como tambiénlas variadas for-
masderelaci6nentre el sector hegemOnico y los sectores margina-
dos."! De este modolo expresa el estudioso peruano:

EI desarrollo de la corriente indigenista no amenazani paralizael de otros ele-

mentosvitales de nuestraliteratura. El ‘‘indigenismo’’ noaspira indudable-

mentea acapararla escenaliteraria. No excluye ni estorba otros impulsos ni

otras manifestaciones. Pero representael colory la tendencia més caracteris-

ticos de una €poca porsu afinidad y coherencia conla orientaciGn espiritual de

las nuevas generaciones, condicionada, a su vez, por imperiosas necesidades

de nuestro desarrollo econémico social.

Se desprendedelo anterior quela literatura no era concebida
por Maridtegui como unaesfera auténomade las demaspracticas e
instituciones sociales, pero si como un campoespecifico en el cual
se expresaban estéticamentelas tensiones entre las formas de pen-
sar, sentir y decir de una pluralidad. El ‘“ndigenismo’’ no excluia,

° Cf. ibid., p. 290.

10 Cf. ibid., p. 210.
11 Véase Alejandro Losada, La literatura en la sociedad de América Latina, Mu-

nich, Wilhelm Fink Verlag, 1987 y José Morales Saravia, ‘‘Minimo marco teérico

para unahistoria social de lasliteraturas latinoamericanas’’, Revista de Critica Li-

teraria Latinoamericana (Lima), afio XV, nim. 30 (1989), pp. 141-182.

22 Maridtegui, op. cit., p. 291.
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ni tampoco incluia, todas o algunas de esas formas; perose dife-
renciaba en la medida que era expresion de jévenes conscientes de
las urgencias de la realidad peruana, quenolas eludian en el que-
hacerliterario.° Ademas, algo que siempre me ha sorprendido en
Mariategui, es su finura analitica cuando distinguid entre una li-
teratura indigenista y otra indigena, percibiendo,sin precisar atin,
lo que actualmente Cornejo Polar categoriza como heterogeneidad
de la primera delo cual hablaré mas adelante—,en contraste con
la segunda en cuanto posible producci6nliteraria, oral y escrita, de
los propios indigenas. Dice lo siguiente:

La literatura indigenista no puede darnos una versi6n rigurosamenteverista

del indio... Tampoco puede darnossu propia anima. Es todavia unalitera-

tura de mestizos. Por eso se llama indigenista y no indigena. Unaliteratura

indigena,si debe venir, vendrd a su tiempo. Cuandolos propios indios estén

en grado de producirla."

Y ese tiempohallegado, pues existia, pero hoy en mayor can-
tidad y mas consciente, una gran produccidn indigena en los
paises andinos. No olvido tampocola presencia politica de Rigo-
berta Menchienlo nacional e internacional, su representaciOn co-
mo fuerza indigena organizada junto con su hasta ahora breve y
poco conocida obra poética. Su labor publica, por su representati-
vidad, reconstituye mundialmente la dignidad indigena.

Otro aspecto de Mariategui que subraya su vigencia dentro de
las muy nuevas formas de abordar la produccidn de conocimiento
tedrico en las ciencias sociales y en las humanidades,es la actitud
declarativa de su posici6n, de su subjetividad, como determinante
inseparable en la relacidn sujeto-objeto creadora de pensamiento
tedrico y critico; por eso afirma lo que actualmente algunos deno-
minan objetividadposicional:

Mi critica renuncia a ser imparcial 0 agnostica, si la verdaderacritica pue-

de serlo, cosa que no creo absolutamente. Toda critica obedece a preocupa-

ciones de fil6sofo, de politico, o de moralista... Declaro, sin escripulo, que

traigo a la exégesisliteraria todas mis pasiones e ideaspoliticas...

® Hablando de Santos Chocano, Maridtegui hace la siguiente distinci6n: *‘La

trayectoria politica de un literato no es también su trayectoria artistica. Perosf es,

casi siempre,su trayectoria espiritual. La literatura, de otro lado,est4 intimamente

permeada de polftica, aun en los casos en que parece méslejana y més extrana su

influencia’’, ibid., p. 237.

4 Ibid , p. 292.

4 Ibid, p. 199.
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Noobstante queenlo anteriorse refiere sdlo la critica, en las

paginasfinales del ensayo aclara que no hatenido el proposito de
hacerhistoria, cronica y ni siquiera critica o andlisis, sino mas bien

una teoria 0 unatesis,’* y sin duda fue asi en muchos sentidos. Si

Marti esbozé las condiciones deposibilidad dela literatura hispano-
americanaenlos términosdela constituci6nde naciones y subjetivi-
dades nuevas, de extraccion popular e imaginacion descolonizada,
apuntandohacia unaperspectiva tedrica y critica que no disociaba

arte, vida y politica, Maridtegui robustecio y contextualizo esta linea
de pensamiento en elcaso concreto del Pert, desde una radicali-

dad socialista-marxista, delimitando las determinaciones esenciales
de un campocultural y literario, asi como los lineamientos te6ri-
cos y metodoldgicos fundamentales para pensarlo. Partiendo de
una investigaciOn especializada, Guillermo MariacaIturri caracteri-

za los aportes de Mariateguia la reflexion sobreIa literatura latino-
americana en estos términos:

Maridtegui no serfa el fundador dela critica literaria latinoamericanani de

sus problemiaticas bdsicas, comoel debate sobre la periodizaci6n, las polémi-

cas sobre las pertinencias en el establecimiento de un canony el rol del in-

telectual como articuladorde politica y cultura, si se supone que el formalis-

mo académico es su condici6n necesaria... pero ninguno —conla salvedad

de Pedro Henriquez Urefia, cuyos Seis ensayos Maridiegui cita en diversas

oportunidades— cuestionabael paradigma heredado e impuesto desdeel cen-

tro cultural. Ha sido la capacidad de dudary de proponeralternativas a todos

esos presupuestos académicosla que ha permitido a Mariategui fundarel pen-

samiento critico dentro dela literatura latinoamericana; porque notrataba de

repetir otrashistoriasliterarias sino de construirlas contra la costumbre.!”

La duda sobre la representatividad del canon literario euro-
centrista aplicado al procesoliterario peruano y, por extension,al
latinoamericano,ya anticipado enla vision modernista sui generis
de Marti, asi comosu refundaci6nsegiin las determinaciones socio-
hist6ricas particulares de nuestro desarrollo cultural, constituye en
la voz de Mariateguila vertiente sociolégica y cultural de la tradi-
cidn teérica y critica latinoamericana. Igualmente, nos6loel recla-
mo,sinoel ejercicio concreto de su podery libertad interpretativos
fueron la declaracién de autonomiafrentea la cultura de la domina-

16 Ibid., p. 303.
17 Guillermo Mariaca Iturri, ‘El poder dela palabra’’ , Cuadernos Casa (La Ha-

bana), nim. 34 (1993), p. 42.   
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cidn imperialista, la misma que hoy esgrimela globalizacién como
racionalidad de sus mercados.'*

La tarea fundadora de Maridtegui, enriquecida en sus frutos,
tiene hoysus resultados colectivos mdsvisibles y consistentes en el
establecimiento periddico de las Jornadas Andinasde la Literatura
Latinoamericana. La primera se llev6 a cabo en La Paz, Bolivia,
en 1993; la segunda tendra lugar en Tucumdn, Argentina, en 1995.
La agendadetrabajo de esta ultima se fundamentaenla necesidad
consensualmente acordada de profundizarla discusi6n conceptual
para explicar, comprendery caracterizar la especificidad literaria
de la zona andina. Elobjetivo tedrico es definir y precisar, entre
otras cosas, la productividad de categorias de andlisis pertinentes

a la nueva hora de globalizacién de la economia mundial y de la
cultura.

En la agenda de trabajo preparada por Antonio Cornejo Po-
lar para la segunda Jornada," éste propone que, partiendo dela
categoria mastradicional con la que América Latina se ha veni-
do interpretando a si misma, la de mestizaje, y tras revisar y des-
echar su presunto fundamento tedrico en el concepto de trans-
culturacion, enunciado por Fernando Ortiz en 194029 y el desa-
rrollo y aplicacidn del mismo que hace Angel Rama en 1982,21
se centre la discusi6n conceptual para dar razon dela cultura y la
literatura latinoamericanas en sus peculiaridades andinas, en tres
categorias conceptuales que son, en primerlugar, la de heteroge-
neidad, que él mismo,el mas apasionado seguidor de Mariategui,
empezo a prefigurar en Los universos narrativos de José Maria Ar-
guedas (1973)y desarroll6 plenamenteen unarticulo publicado en
1977 en la revista Casa de las Américas y en sulibro La novela indi-
genista de 1980. En su propuesta de trabajo, Cornejo Polarprecisa
ahora:

'§ No me parece gratuito el uso del términointerpretacion eneltitulo de su libro
mas importante.

® Antonio Cornejo Polar, ‘‘Mestizaje, transculturaci6n, heterogeneidad’’, en

Documentos de trabajo: Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana, 1995,

Revista de Critica Literaria Latinoamericana (Lima-Berkeley), aio Xx, nim. 40

(1994), pp. 368-371.
» Fernando Ortiz, Contrapunteo cubano del tabaco y del azicar, La Habana,

Jess Montero, 1940.

21 Angel Rama, Transculturacion narrativa en América Latina, México, Siglo XX1,
1982.

2 Antonio Cornejo Polar, Los universos narrativos de José Maria Arguedas, Bue-
nos Aires, Losada, 1973; ‘Para una interpretaci6ndela novela indigenista’’, Casa
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El concepto de heterogeneidadtrataba de esclarecer la indole de procesos de

producci6n discursiva en los que al menos una desusinstancias diferia, en

cuanto filiaci6n socio-€tnico-cultural, de las otras. Mas tarde ‘‘radicalicé’’

mi idea y propuse que cada una deesas instancias es internamente hete-

rogénea’’.3

La segunda categoria propuesta por Cornejo Polar, y que debe
ser cotejada con la suya de heterogeneidad,es la de ‘‘literatura al-
ternativa’’ —desarrollada por Martin Lienhard en su libro La voz y
su huella de 1990—, que a su mododever enriquecela discusional
subrayarla significacion delos niveles del multilingiiismo, la diglo-
sia y el fendmenode rechazo-asimilacion deoralidad escritura.*

La tercera categoria a discusion debeserla de ‘‘hibridez’’ —de-
sarrollada por Néstor Garcia Canclini en Culturas hibridas,libro de
1990—, que tienela virtud de no obviar las instancias sincréticas,
“pero las desenfatiza y las sitia en una precaria temporalidadsi-
tuacional que tan prontolas instaura comolas destruye’’.*

La seleccién de categorias conceptuales que hace Cornejo se
asocia al campo dela antropologia —disciplina seguramente rec-
tora en el siglo xxI— y, en particular, al de los estudios cultura-

les, respuesta estos Ultimos al reto de las transformaciones socio-
culturales impuestas porel capitalismo internacionaly los vertigi-
nosos cambiostecnoldgicos de la supuesta era postindustrial, todo
lo cual influye en Latinoaméricay en la forma depercibiry reflexio-
nar nuestrasrealidades culturales. Después dela revisidn sucinta de
los conceptos postulados por Cornejo Polar, éste concluye en que
estudiar la diversidad discursiva que constituye el objeto literatu-
ra 0 literaturas andinas supone plantear modosderelaci6n entre
los sistemasliterarios que las componen. Formulala hipdtesis de
queel conjunto deestos sistemas forma una “‘totalidad contradic-
toria’’, aunque desconoce atin comofuncionaria dicha categoria en

los andlisis concretos. Perosi la cuesti6n basica es producir apara-
tos tedrico-metodoldgicos adecuados para comprender una multi-
plicidad discursiva generadora de muchaconflictividad, desde una

de las Américas (La Habana), afio XVI, nim. 100 (enero-febrero 1977); La novela

indigenista, Lima, Lasontay, 1980.

2 Antonio Cornejo Polar, ‘‘Mestizaje, transculturaci6n, heterogeneidad’’,

p. 370.

24 Tbid., véase también Martin Lienhard, La voz y su huella, La Habana, Casa de

las Américas, 1990.

25 Tbid.; véase también Néstor Garcfa Canclini, Culturas hibridas, México, CNCA-

Grijalbo, 1990.  
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posicién critica muyflexible —a la manera misma de Mariategui—,
Cornejo Polar termina diciendo que‘‘hacerincluso de la contradic-

cidn el objeto de nuestradisciplina, puede ser la tarea mas urgente

del pensamientocritico latinoamericano’’.*
Aunquecon herramientas tedricas massofisticadas,en la visi6n

del especalista se mantienen los efectos de las lineas amplias de

investigacidn delineadas por Mariategui y advertidas muyenlo ge-
neral por Marti, gracias quizds al comportamiento descentraliza-

do de un razonamiento que les permitid pensar en términosde la
o las diferencias. Por eso ambos, digamos que tutelarmente,estan
presentes en las reflexiones de Cornejo Polar, y en las de Walter
Mignolo, Rolena Adorno y Martin Lienhard, quienes redactaron

los documentosde trabajo para las Jornadas Andinasde Literatura
Latinoamericana de 1995.

Mariategui estd entre la memoria y el futuro de América Lati-
na, porqueal considerar la dimensi6n simb6lica como parte cons-
titutiva de la realidad y de sus posibles transformaciones, enten-

dié también quela cultura, las culturas, asi comolas dindamicas de
intercambio, eran modeladorasde las subjetividades individuales y
colectivas, y, también, horizontes posibles de comprension de sus
potencialidades creadoras —igualdesus limitaciones— enelterre-
no delas diversas formulacionesde las practicas politicasy litera-
rias. Frente a criterios centralistas y estaticos, abrid diferentes op-
cionesinterpretativas para categorizarla realidadliteraria. Sin du-
da, sus aportes inaugurales y premonitorios hicieron caminos que se
conectan hoycon los enfoques y tendencias transdisciplinarios del
campo de los estudios culturales, los mismos que estan abriendo
actualmerte otras formas de reflexionar sobrela literatura, mejor

dicho, sobrelas literaturas.

Por lo pronto, termino esta comunicaci6n con unas palabras

prestadas:

Ya no habrd inocencia en el juego de los valores creativos, y el porvenir de

las letras, en todo caso,noestard tanto enel respeto a ninguna normaconsa-

grada, cuantoenel poder disociador o enervantedellegar a distinguir nuevos

géneros, u objetos verbales, en el trance de liberar una imaginaci6n o una

pasion ya para siempreinsatisfechas.*”

% Ibid., p. 371.

2 Emilio Sosa L6pez, Los ideales literarios modernos, Buenos Aires, Troquel,

1968, p. 98.
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RAEL ANO1927 y José Carlos Mariategui respondi6 a Luis Alber-

to Sanchez —vocerodel aprismo y amigo suyo—, quelo acusa-

ba de tener un ‘‘mondlogoinsipido’’, afirmando que en todo caso

seria un mondlogo ‘‘polémico’’: ‘‘polemizo —decia— necesaria-

menteconel ideario o el fraseario de las pasadas generaciones...

evitandomeel riesgoderesultar, en el debate de mi tiempo, renova-

dorporla etiqueta y conservador por el contenido’’.! Su respuesta

es suficiente para observarla lucidez con la que se sittia en el de-

bate de su tiempo, en unaposici6nhistorica y dialéctica entre dos

tensiones. Entre ellas se traza su discurso en los pocos anos de la

décadade los veinte en los que gana autoridad y extraordinaria ca-

pacidad comunicativa. Son los afios que van desdesu regreso de Eu-

ropa y su muerte; apenas seis aos de intenso laboreo en una déca-

da de fundaciones revolucionarias que él encabeza. Es esta calidad

fundacionaldelos afosveinte de nuestrosiglo lo que permite el en-

cuentro entrela intelectualidad demoliberal, que marcabael paso

a una concepcion dela cultura hispanoamericana en maxima ten-

sion social, y el pensamiento marxista emergente, desde el que el

Amautadialoga.
;

Y es en verdad un didlogo creativo, no un “‘mondlogo insipi-

do’’, el que dinamiza su labor como periodista, critico, idedlogo y

dirigente politico. Un didlogo cuyo referente es tradicionalen la ex-

presion del pensamiento hispanoamericano:la cultura. Losvalores

catego iales del discurso de Maridtegui encuentran enla cultura un

terreno de confirmaci6n, un lugar para ver, para desarrollar una

légica y una conformaci6n del mundo.

1 José Carlos Mariategui, ‘‘Réplica a Luis Alberto Saénchez’’, en Obras, La Ha-

bana, Casa de las Américas, 1982 (Col. Pensamiento de Nuestra América), t. 11,

p. 232.   
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Desdeelterritorio delartey la literatura se expresaba una larga
tradicion de lo mejor del pensamiento hispanoamericano,que a la
altura de la década delos veinte evidenciaba que éste era un espacio
desde el cual delatabanla crisis de la propia cultura, la fragmenta-
cion del mundo, era un campo de operaciones para vislumbrarla

totalidad perdida. Es por ello que el discursoartistico-literario es
anhelante, creadorde mitos y utopias, programatico, axioldgico, de-
notativo y connotativo a la vez.

Ese discurso demoliberal era un discurso integrador, que se
emitia primordialmente desde los altos estudios humanisticos, pe-
ro sin pretensioneselitistas. Contenia la aspiracidn de colectividad
que esta enel nosotros de José Marti, asi como la tradici6n de un
ideario emancipatorio sociocultural, y proponia a la cultura como
una manera de aprendera hacer, manteniendo un equilibrio entre
cultura y sociedad, nacion y continente.

Ese ideario estaba refrendado por los intelectuales de ma-
yor nombradia, hombres de proyecto y orientacién como Alfon-
so Reyes, José Ingenieros, Manuel Gonzalez Prada, Baldomero
Sanin Cano, Ezequiel Martinez Estrada, Pedro Henriquez Urena,
José Vasconcelos.

Con ellos se encuentra Mariategui y los articula a su discurso
bajo los auspicios de unaestrategia aglutinadora de la inteligencia
hispanoamericana.Losllamo “‘intelectualeslibres’’, o ‘‘un hombre
sensible a la emocién de su época’’, como denominaba José Inge-
nieros, y “‘orientador y educador’’ dijo de Baldomero Sanin Cano;
a Pedro Henriquez Urenalo concibid acompanandoa “‘las vanguar-
dias enla voluntad de superaciony en el esfuerzo constructivo’’,? ya
se sabe que Maridtegui discernia bien entre vanguardias sociales y
artisticas.

El lugar del encuentroentre la inteligencia de origen demoli-
beral y el pensamiento fundador de Mariategui se produce con la
voluntad de reorganizaci6n cultural del mundo hispanoamericano y
con la creaci6n de un espaciode anhelo:la prefiguraci6n del porve-
nir. Ambos aspectostienen que ver con la formulaci6n de unateoria
para la practica transformadora, plasmada en ensayos de organiza-
cidn y orientaci6n cultural y en un proyecto para el tiempo posi-
ble, paralas realizaciones de la justicia social: la utopia y el mito.

? José Carlos Maridtegui, ‘José Ingenieros’’, “‘Sanin Cano’’ y Seis ensayos en
busca de nuestra expresion, por Pedro Henriquez Urefia, en Ensayos literarios, La

Habana,Arte y Literatura, 1980, pp. 139, 143 y 148.
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La utopia denominaba un proyectosocial inalcanzado que con-
tenia unalarga tradicion en el pensamiento demoliberal hispano-
americano, tematizada especialmente en estos anos por los inte-
grantes del Ateneo de la Juventud de México, cuando alcanzaban
madurez en la décadadelos veinte. La utopia como proyecto hu-
manista creaba unazona deresistencia y soluci6n al caos presente,
amparadaen consideraciones muy ampliasde solidaridad,igualdad,
integraciOn y antiimperialismo.

Con la utopia se entrecruza el mito de Maridtegui. Un mito
para el ‘‘hombre matinal’’ 3 el hombre delalba, enfrentado

a

la cri-
sis, el pesimismoy la noche. ‘‘Es —decia Maridtegui— una fuerza
religiosa, mistica, espiritual. Es la fuerza del mito’’.1 Ambas deno-
minaciones se organizan apelandoa la accion social. Ambastienen
una fuerte carga pasional y ambasnecesitan de un hombre de pro-
gramaparaserllevadasa cabo.

No és en vano que Mariategui gustara del ‘‘agonista’’ unamu-
niano, porqueparael peruanola gestién social era una lucha por
la vida, y llamo ‘‘agonistas del socialismo’’s a Marx, Sorel y Lenin.
Ese sentido agonicolo carga de heroismoy se produceenla misma
direccion del hombre reclamadopor Pedro Henriquez Urea como
“apostol de la accidn’’.* Sin embargo,la apelaci6n a la accién que
contiene la utopia refuncionaliza la ambigiiedad, muy antigua en
el pensamiento demoliberal, con la que se hacereferencia al pue-
blo en unainstancia muy general, como ‘‘multitud de hombres mo-
destos’’.? Mariategui apela al proletariado, descubriéndolo como
sujeto hist6rico y a partir de aqui todo su discurso se convierte en
otro al dar forma

a

ese sujeto y animarlo de conciencia. Entonces
la pasion y la fe se manifiestan en otra direccién y Mariategui lo
confirma cuandosefnala: ‘‘nuncanos sentimos mas rabiosamente y
eficaz y religiosamenteidealistas queal asentarla idea y los pies en
la materia’’.8

Al propio tiempo mito y utopia vuelvena coincidir en su lugar
de lanzamiento,elarte y la literatura les ofrecenla zona de organici-

> Mariategui,‘El alma matinal’’, en Obras,t. 1, p. 406.

‘ Maridtegui, ‘“El hombrey el mito’’, en Obras,t. I, p. 416.

5 Mariategui ‘‘El idealismo materialista’’, en Obras,t. 1, p. 181.

® Pedro Henrfquez Urefia,‘‘La sociologia de Hostos’’, en Obras completas,
Santo Domingo,1976,t. I, p. 11.

7 Pedro Henriquez Urefia, ‘‘Patria de la justicia’’, en Obras completas,t. 1,
p. 245.

8 Maridtegui, ‘“Aniversario y balance’’, en Obras, t. , p. 243. 
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dad para el proyecto socioculturaly, sobre todo, para un engranaje

de visibilidad que pasa por la subjetividad creadora. La critica ha

considerado largamentela influencia del mito de Georges Sorel en

Maridtegui, asi como su interés por Freud y su actitud discipular

con los marxistas italianos, pero hay que considerar una mas larga

tradicién discursiva que lo enrafza en una concepciondelartey lali-

teratura en Hispanoaméricay que viene desde los ‘‘modernos’’ del

romanticismo, con el encuentro entre razon y sinrazon. En las pri-

meras décadasdelsiglo xx la discusi6n antipositivista, las tensiones

entre optimismo y pesimismo,las diversas influencias filos6ficas y

los problemassociales resemantizan’una concepci6ndelaliteratu-

ra en la queel sistemavolitivo, el sensorial, la razon y la morales-

taban mediadosporla subjetividad creadora. La literatura no solo

conducea la utopia, sino que actéa como unaciencia del hombre,

con unavisibilidad filos6fica que es sobre todo anticipatoria.

Esainventiva anticipatoria los hacelitigar con el realismo al que

imputanser copiay calco, en la misma direccién en la que Mariate-

gui sefialaba: ‘‘El realismo nos alejaba en la literatura de la rea-

lidad. La experiencia realista no nosha servido sino para demos-

trarnos que s6lo podemosencontrarla realidad por los caminos de

la fantasia’’.°

Esta afirmaci6nsimplifica lo quees el realismo, pero explica su

idea de la subjetividad creadora, y afiade: “‘enlo inverosimil hay a

veces mas verdad, més humanidad que enlo verosimil’’.!° Es por

eso que defiendey admiraa los suprarrealistas y hasta consideraal

norteamericano Waldo Frank ensusfilas, por su flexibilidad y emo-

cién de pensamiento, pero sobre todo porlos términos de su in-

vencion de América. La subjetividad creadora wuelve a operar en

el concepto de Maridtegui comoaptitud de proyectar, de descubrir

una conciencia americana y de crear también esa conciencia. El di-

ce: “‘una gran ficcién que puedaser su mito y su estrella’.

Es significativo que sienta simpatia y adhesion porel ‘‘realismo

magico’ enunciado por Massimo Bontempelli, que esta en el ca-

minoen el queel términoes trasladado dela plastica

a

la literatura

para designar otro realismo. Un realismo que en Hispanoamérica, a

partir de la décadadelos cuarenta, estalla en la narrativa, anuncian-

9 Maridtegui, “‘La realidad y la ficci6n’’, en Obras,t. U1, p. 416.

10 [bid.
11 Jbid., p. 417.
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do un nuevo método de configuraci6nartistica y de conocimiento.

Maridtegui no es premonitor, sino que tiene la certeza de quela
subjetividad creadora puede revelarintersticios de la realidad que

han estado ocultos: ‘“Restaurar enla literatura los fueros de la fan-

tasia —dice, cuando habla de Nadja de Breton—, no puedeservir,

si para algo sirve, sino para restablecer los derechoso los valores de

la realidad’.
Los surrealistas, Sorel, Freud, esclarecen, influyen, acompafan

sus juicios, pero es su propia cultura la que los hace afirmar a la
subjetividad como una via de conocimiento autorizaday asilo evi-

dencia: ‘“Y, mientras la ciencia, mediantela clasificacién dél mito

de los ‘hombres de piedra’, como un simple caso de animismo, no

nos ayuda eficazmente a entender el Tawantinsuyo,la leyenda o la
poesia nos presentan, cuajado de ese simbolo, su sentimiento cés-

mico’’.®
Mariategui apelaal sistema de simbolos como medio de obser-

vaciOn y conocimiento delas relaciones sociales, conel fin de libe-
rar a las masas, con el destino también deorientara la inteligencia

hispanoamericana en esta ruta. Al propio tiempo esta perspectiva
flexibiliza su discurso ampliandosu diapas6n comoenundidlogoin-
terno, en un acumulado de voces. Junto a la metodologia marxis-

ta que ordenasu perspectiva desde la base a la superestructura,la
subjetividad creadora hace un movimiento convergente que es a
la vez otro ordenamiento: un aparente desordenamientoferaz aten-
ta contra una pragmatica encasilladora y defiende aquellos espacios
normativos —basey superestructura— comoespaciossimultaneos,
bajo el enigmadela intuici6n.

Esto propicia en su discurso una comunicacion multiple con
multiples discursos. El mismo autodefine su perspectiva en ‘‘Pro-
ceso dela literatura’ con términos variados que integran:

-Un juicio, término que tiene acepcionjuridica.
-Untestimonio de parte.
-Unavoluntad afirmativa pero un voto en contra.
-Unacritica que ‘‘renuncia a ser imparcial y agnéstica’’.
-Preocupaciones filos6ficas, politicas y morales.
-Una concepci6n estrictamente estética.
La estructura de su discurso da cabida a formas discursivasva-

tiadas queprovienen deprofesiones y génerosdiferentes: juridicas,

12 Maridtegui, ‘‘Najda de André Breton’’, en Ensayos literarios, p. 99.

B Maridtegui, ‘El rostro y el alma del Tawantinsuyo’’, en Obras,t. 11, p. 302. 
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periodisticas, ensayisticas, ideoldgicas, estéticas, politicas, testimo-

niales, econdmicas, pedagogicas... Pareciera que vuelve a asumirla
posicion del letradodelsiglo x1x, enla cualla voz era multifacética

en obediencia a las profesiones no diversificadas y en atenci6n a su
propiarelacion organica con el poder.

Pero Mariategui es un moderno que auscultala crisis de la mo-

dernidad y ofrece antidotos totalizadores, trabaja en’el propio dis-
curso de la fragmentaci6n, pero con base en una interdiscursivi-
dad que es integradora:refleja la crisis que é] mismo senal6 dicien-
do que ‘‘la decadencia de la civilizacion capitalista se refleja en la
atomizacion...’’,'* y al mismo tiempo compendia su anhelo de to-
talidad y su mito.

Mariategui emite su discurso desde un lugar marginal y trans-
gresor en relacién con el podery en representacion de un sujeto
plural, clasisticamente delimitado. De la misma manera en que am-
plia una concepcion de Hispanoaméricay la universaliza,al situarla
en unafrontera ideologica, también amplia la comunicacion con zo-

nas marginales y discursos no canonicos que son formas contiguas

de unacultura mas vasta y también zonasdecrisis social y atomiza-
cidn que él no desdenaen su afan deaglutinary orientar un espectro
sociocultural que no es univoco.

Asi también se sitda en un posicion anticipatoria del fendme-
no artistico, cuando asumela calle y dice: ‘‘La calle, ese personaje

anonimoy tentacular quela torre de marfil y sus macilentos hiero-
fantes ignoran’’;!5 asumela oralidad proveniente de la cultura que-
chua, lenguajes clandestinos, no profesionalizados,el barrio, lo su-
burbial, el hombrecillo marginal que considera a Chaplin su mejor
representacion: ‘‘Su formaes a la vez rigurosamentearistocratica
y democratica’’."6

Y, en esa mismadireccion,el trasiego de América parasu didlo-
go con Europa,practicamente reducido a una Europacultural fran-
cesa, espafiola,italiana, a veces alemana,estalla en su critica en ho-

rizontes rusos, checos, hingaros y, en época en que aun no eran
frecuentes, aparecen los escritores norteamericanos, los indios,ir-

landeses, austriacos. Escritores que a veces no habian encontrado

conciliacién con la critica artistica o ideolégica de sus paises son
auscultados por Maridtegui, como Aleksandr Blok, Maksim Gcrki,

14 Maridtegui, ‘‘Arte, revoluci6n y decadencia’’, en Obras,t. Il, p. 412.

18 Maridtegui, ‘‘La torre de marfil’’, en Obras,t. 0, p. 421.

16 Maridtegui,‘‘Esquemadeuna explicaci6n de Chaplin’, en Obras,t. I, p. 426.
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James Joyce, Isaac Babel, Andreas Latzko, Ilya Ehrenburg, Panait
Istrati, Boris Piiniak, Sergio Essenin.

Este, no obstante, es un didlogo masextenso que contiene una
nominadeautores esenciales que forman comoel corpus de una au-

toria del imaginario hispanoamericano. Ellos son Sarmiento, Marti,

Dario, Montalvo, Lugones,Silva, Nervo... Ellos integran una red

comunicativa tensional por su espesory su intencionalidad, porque
en su polémica con las pasadas generaciones y las presentes, Ma-
riategui emprende una convocatoria al intelectual hispanoamerica-
no contemporaneo él, para que cargue consutradicién, con la de
la cultura universal, con lo mas novedoso de su tiempo,y se articule
con todo ello en una misi6n agonal la revolucién. Entonces les
dice: “‘En estos periodos(los revolucionarios), la politica deja de
ser Oficio de una rutinaria casta profesional. En estos periodos la
politica rebasa los niveles vulgares e invade y domina los ambitos
de la vida de la humanidad’’.”

Mariategui se propone un proyecto muy amplio que asumelas
formaciones culturales existentes a la perspectiva del proletariado.
Conello enriquecela cultura de ese sujeto histérico,la flexibiliza y
le da la direccion de un plan muy complejo.

Crea unalogica nueva para comunicarse quese expresa en todas
las direcciones desu obra te6ricay practica, y para poderla expresar
realmente, conociendoel comercio con elarte y los controles oficia-

les sobre el periodismo,crea también sus organismosderealizacion:
una editorial y dos revistas, tal y como en elplano politico crea un
partido. Mariategui se independiza, convirtiendo su marginacion y
su transgresion en un movimiento de ordenamiento, comunicacion
e influencia.

Enel peruano puedeconfluirla ‘‘anoranza de la hazana’’, como

denominé Angel Ramaa la actitud del intelectual que remodela su
itinerario, anhelandola labordel letrado del siglo x1x en Hispano-
américa; puede confluir el mito y su condicion pasional, su fe y la
subjetividad que recorre su sistema de conocimientos. Serdanlosfi-
los6fos los que aclararan hasta qué punto llega su contribucion a
la teoria del conocimiento marxista, cuandovitaliza la subjetividad

creadora en funci6n de unavisibilidad del mundo y especialmente
del mundo hispanoamericano,transido de pensamiento precientifi-
co, de mitos de culturas legendarias, de una intercomunicaci6n con-

flictual, de un individuo en el cruce de caminoshist6ricos, remode-

lando su €picay su ética en situacion deficitaria.

17 “Ta revoluci6ny la inteligencia’’, en Obras, op.cit., t. 1, p. 426.
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En tanto, la arquitectura de su discurso tiene, como el bam-

bi antiguo,la verticalidad, la reciedumbrey la flexibilidad del dialo-

go activo y desprejuiciado, dondereside buena parte de su perma-
nencia. Porque, como Maridtegui decia, invocando una profesion

de fe: ‘‘Al mismo tiempo que la conquista del poder,la Revolucion
acomete la conquista del pensamiento’’.'*

8 Ibid, p. 363.

MARIATEGUI Y ARGUEDAS:
DOS LECTURAS, UNA INTERPRETACION

Por Aymard DE LLANO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA, ARGENTINA

IEN SABEMOSque la Conquista de América pudoejecutarse so-

B bre la base del sojuzgamiento de la poblacién indigena habi-

tante del espacio americano. Conel avance de los tiempos y la

llegada de los movimientos emancipatorios que condujeron al es-

tablecimientodelas republicas en el centro y surdel continente,las

masas indigenas, o ya mestizas, sufrieron una consiguiente discrimi-

nacién en todoslos aspectosde la vida humana: econdémico,social,

politico y cultural. Mientras tanto esa poblacién mantenia vigen-

tes sus tradiciones y costumbres, su arte y, fundamentalmente, su

lengua. En la zona andina,desdefines delsiglo xix, los intelectua-

les comenzarona militar en corrientes que proponianla reivindica-

cién del indigena. Estas practicas sociales vieron su contrapartida

en la escritura de antropdlogos, etndlogosy, también,enla litera-

tura. Asi, dos fenémenos literarios paralelos tuvieron lugar. Uno,

callado, desconocido, generalmenteoral: el de los indigenas. Otro,

escrito, difundido en todo el continente y, en algunoscasos, mas

alld del océano:eldelos escritores llamados‘‘indigenistas’’. El in-

digenismo fue un movimiento abarcador que expresabael apoyo de

ciertos gruposintelectuales

a

las luchasindigenas, cuyos sujetos pro-

ponianproyectos politico-culturales que incluian la participacion de

los sectores discriminados hasta ese momento.

Noes el affn deeste trabajo hacer unaresefia hist6rico-cultural

exhaustiva, sino presentarel fendmeno para marcar la linea de pen-

samiento desde dondela miradava a anclaren doshitos del indige-

nismo en la zona andina: José Carlos Maridtegui (1895-1930) y

José Maria Arguedas (1911-1969). Mirada que luego intenta so-

brevolar la situacidn posterior a ambos —lo contemporaneo a

nosotros— para observar cémo se desenvolvié el proyecto utdpico

planteadoporellos.
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La distancia temporal que separa a Arguedas de Mariategui
posibilita un primer paso de evaluaci6n respecto delindigenismo,
mas aun cuandoel propio Arguedas hace un balancedelestado de
cuesti6n en 1965 en su ensayo ‘‘Razon deser del indigenismo en

el Pert’’, que fue preparado como ponencia para el Coloquio de
Escritores de Génova. Masalla de las reflexiones que ambosvol-

caron en su obra ensayistica, Arguedas experimenta,en la escritura
llamada“‘deficcidn’’, lo que tantas veces observ6 en su obra como
etndlogo y antropologo. De ahi que se lo pueda considerar, des-
pués de Mariategui, comoelotro hito de un indigenismo auténtico,
donde la voz de los marginados toma un espacio prevaleciente. Lo

que uno observo, analizo y diagnostic6, el otro intentd desgarra-
doramentellevar la praxis de la escritura literaria desgajando su
vida por ello. Ambostuvieronvidasdificiles como mestizos, con en-
fermedades —uno,fisica, el otro, psiquica— que entorpecieron sus
tareas y acortaroneltiempoexistencial; sin embargo pudieron dejar
la senda senaladapara los que vendrian.

Mariategui se ubica en el problema del indio coetaneoa la es-
critura de los Siete ensayos de interpretacion de la realidad perua-
na, comorepresentante de ‘‘un pueblo, unaraza, una tradici6n, un
espiritu’’.! Haciaelfinal de la obra, incluido en ‘‘Procesodelalite-
ratura’’ el titulo del apartado ‘‘Las corrientes de hoy. El indigenis-
mo’’ orienta acerca de su situacion temporal al abordar el tema.
Luego de diferenciarlo de otras corrientes —criollismo, na-

tivismo— y de situarlo geograficamente, discierne entre tratamien-
tos artificiosos y exdticos, que algunos puedanhaberpracticado, de
otros centradosen lo episddico comoparte de un primer momento.
Su discursose aleja de los positivistas de manera explicita —por la
adhesion al marxismo— e implicitamente porla forma de enuncia-
cidn. Asi, prefigura en el indigenismo, que sdlose ha iniciado, un
futuro en el que surgira la gran obra:

Tampoco cabe dudarde suvitalidad por el hecho de que hasta ahora no ha

producido una obra maestra. La obra maestra noflorece sino en un terreno

largamente abonadopor una an6nimau oscura multitud de obras mediocres

(p. 329).

El hecho de centrarse en el presente e indicar un proceso,re-
mite necesariamente a lo que vendrd, a un futuro; esto, al mismo

1 José Carlos Maridtegui, 7 de interp i6n de la realidad p

(1928), Lima, Amauta, 1984 (Obras completas, vol. 2). En adelante, se cita de

acuerdo a esta edici6n.

 

 

Maridtegui y Arguedas: dos lecturas, una interpretaci6n 139

tiempo, marca la distancia fundamental con el discurso conserva-

dor. Maridtegui establece asi las diferencias entre el colonialismo,

que idealiz6 el pasadoy reflejabael sentir de un sistema feudali-

zado, y el indigenismo con raices en un presente inspirado enla

protesta de millones de seres marginados. Este pensamientose sin-

tetiza en la frase de los Siete ensayos: ‘‘el Virreinato era; el indio

es’’. No se trata de una mera marca temporal, sino de una concep-

cién quese revierte en una‘‘forma’’ del discurso enel sentido que

Arturo Andrés Roig desarrolla estableciendo dos grandes lineas

discursivas a partir de las categorias ‘‘pasado’’ y ‘‘futuro’’.2 Esta

forma discursiva lleva al andlisis de una realidad conflictiva desde

lo econémico y social, asi como la funcién que desempenaronlas

vanguardiascapitalinas y costenas enla constitucin dela literatu-

ra nacional. Se amplia el campodeestudioy, al mismo tiempo,se
delimitan con precision los objetos.

Por otro lado, se destaca el cardcterlirico de lo indigenista en

contraposici6n al naturalismo costumbrista que caracterizo a otras

manifestaciones literarias de la época. Unlirismo que debe enten-

derse como ‘“‘impulso vital de la nacién’’ conel interés de reivin-

dicar al indigena. Lirismo que encarna la fuerza de los vencidos
que debieron enmudecery a quienes les corresponde y pertenece
un lugar. Son elarte yla literatura peruanoslos que orientan esta
corriente vital posibilitando la simbolizacién de la emergencia so-

cial. Al destacar este cardcter se selecciona untipo de indigenismo

entre ya existente y se marca unavariable a tener en cuenta para

el futuro. El lirismo sdlo lo podran asumir los que de una

u

otra

formaestuvieran comprometidosconel sentir de las masas popula-

res; la oligarquia andina queda fuera del grupoal queva dirigidoel

“Jegado’’ de Mariategui.

Conesta seleccién de algunos nicleos centrales del apartado

“Las corrientes de hoy. El indigenismo’’, intentamos bordear el

discurso de Maridtegui a los efectos de demostrar que el grado de

2 Arturo Andrés Roig, Teoria y critica delpensamiento latinoamericano, México,

FCE, 1981: ‘‘En el caso del discurso organizadosobrela categoria de ‘futuro’,la

forma que se proponia comoideal,nos resulta en parte real, en cuanto que ‘lo real’

estregido porla categoria de lo conveniente y el canon 0 criterio de determinaci6n

de esto tiltimo estaba dadoporlas demandassociales de quien proponia el modelo.

Dicho de otro modo,Ia legitimidad del modelo propuesto, mediante el cual se

llevaba a cabo una autoafirmaci6n, dependfa del grado delegitimidad queel grupo

proponentese atribuja a sf mismo,sobre la base de un reconocimientode su propia

presenciarealen el proceso’’ (p. 237).   
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“conciencia de ruptura’’? que surge del mismoes alto. Las estrate-
gias discursivas trabajan econdmicamentepara delimitar el campo
de estudio que a él le interesaba —el tipo de indigenismo que é|
promovi6 y en el que crey6— y, al mismo tiempo, medianteellas
construye un texto que se distancia delas corrientes referidas, a las
que ideolégicamente noadhiridé. Hay un indigenismoprevioy, tam-
bién, paralelo a Mariategui; sus tendencias son diversas. Es posible
leer la fuerte “‘conciencia de ruptura’’ subyacente en su discurso
a partir de la discontinuidad, planteada. Michel Foucault observa
lo paraddjico de la nocion de discontinuidad, ya que es ‘‘a la vez
instrumento y objeto de investigacf6n’’.* Describir las tendencias
indigenistas para Mariategui funciona como descubrimiento de los
limites delproceso,le posibilita marcar las discontinuidades; al mis-
mo tiempo, su discurso es discontinuo porquesalta de unregistro
aparentemente objetivo a la expresidn de su pasi6n porel Peri; de
alli a los datos estadisticos para pasar, luego, a la cita de autoridad
de un contrincante ideoldgico. La némina de dichos registros de-
beria ser objeto de una extensa enumeracion; sin embargo, lo que

hoy me interesa destacar es la ruptura. Desde esta mirada, se pue-
deleer el sentido que cobrala aclaracion del término‘‘proceso’’ al
comenzarel ultimo ensayo sobrela literatura; obviamente no pudo
interesarle la acepci6n temporalligada a desarrollo progresivo,ésta
no hubiera tenido coherencia con sus postulaciones ideoldgicas:

Meparece que en este proceso se han ofdo hasta ahora,casi exclusivamente,

testimonios de defensa,y que es tiempo de que se oiga también testimonios de

acusaci6n. Mi testimonio es convicta y confesamente un testimonio departe.

Todocritico, todo iestigo, cumple consciente o inconcientemente una misi6n

(p. 229).

Heseleccionado este modo deanilisis de los nicleossignifi-
cativos dada la brevedad que imponela lectura de una ponencia.
Este recorte desde un apartado breve de los Siete ensayos posibili-
ta la captaciOn del juego de verticalidades, de las correlaciones y la
interpretacion del efecto de las diversas remisiones en las tempo-
talidades dentro de las que se mueve un texto programaticamente
polémico.

3 Arturo Andrés Roig, op. cit., cap. XIV, ‘‘La conciencia americanay su expe-

riencia de ruptura’’, pp. 259-273.

4 Michel Foucault, La arqueologta del saber, México, Siglo Xx1, 1990, pp. 13-15.
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José Maria Arguedas en el ensayo citado reconoce en el Ma-

ridtegui de los Siete ensayos y en el de Amauta un ascendiente in-

igualable tanto entre obreros comoentre intelectuales. Hecho mas

destacable aunsi se considera que no habia tenido oportunidad de

estudiarla cultura indigenay que tampoco existia la bibliografia so-

brelos incas quecirculabaya enla décadadelos sesenta. Podriamos

senalar una homologia en el pensamiento de ambos,ensus intere-

ses. Asi como unose preocup6porla situaciondelindio de los anos

veinte, Arguedas sostiene en el 65 que se conoce mejorla cultura

incaica, ‘‘sobre la que hay una bibliografia cuantiosisima, mas que

sobre el mododeser de la poblacién campesina indigenaactual’’.’

Porello, luego de hacer un balance, se va a centrar en ese corte

temporal. De la misma manera, sus cuentos y novelas mostraran

la situacién de las comunidades seguin la extensa franja temporal

que abarca su produccién, desde 1935 hasta 1969. La noci6n de

“presente’’ que marcamosenel discurso de Mariateguies vigente

en Arguedas, pero se va a dedicar al mestizo, mas quealindio, es-

pecialmente en sus ensayos. También funcionala ‘‘conciencia de

ruptura’’, que se manifestard ensu escritura deficcion a través del

uso de procedimientoslingiiisticos no tradicionales, desconocidos

en su momento, buscados hasta el desgarramiento con el afan de

traducir al sistema dominante —el castellano— una forma devida

indigenay, por ende, una forma de pensardiferente construida des-

dela estructura de la lengua quechua. Desdela “‘ruptura’’ se puede

ver un sesgo vanguardista que atravesariala escritura de Arguedas,

quien adhiri6 a las postulaciones sobrela vanguardia peruana que

hiciera Maridtegui desde Amauta. Si bien Arguedasescribe y pu-

blica desde 1935, es a partir de 1950 cuando su obra va a tomarel

lugar de un nuevo indigenismo,el producido por blancos 0 mesti-

zos indistintamente,el defendido por antropdlogos que sustentan

sus conocimientos con madurez y quienes ya no respondens6lo a

la demandasocial. El indigenismo, desde los principios hasta los

cincuenta —incluyendo a Maridtegui— logr6 que se desacredita-

ra el poder dominante y que se produjera la discusién del proble-

madel indio sobre nuevasbases.’ A partir de los cincuenta, tanto

desde sus escritos teéricos como desde su escritura de ficci6n, Ar-

guedas va a incorporar un aspecto que esta ausente en Mariategui

5 José Marfa Arguedas, “El indigenismo en el Pert’’, en Indios, mestizos y

seriores, Lima, Editorial Horizonte, 1987,p. 15.

6 Angel Rama, Transculturacion narrativa en América Latina, México,Siglo Xx,

1985, segundaparte, pp. 119-228.
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porque aun no habiaincidido: el proceso modernizador. Por ello
la insistencia en poner el punto de mira enla cultura mestiza. Los
tiempos habian cambiadoy laculturaviva era la que reunjasincréti-
camentetodas las culturas interactuantes: la espafola, la indigena,
la criolla, es decir la mestiza. La inmigraci6n masiva de pobladores
indigenas serranos

a

la costa y los consiguientes trastornos serdn
tratados progresivamente en su obra de forma integral. En este
sentido ofrecera su tarea de escritor como un verdaderoservicio
social, despertara polémicas constantes que marcardn rumbos has-
ta 1969, ano quefueel puntofinal voluntario de su vida. Seguidor
del pensamiento de Mariategui, adecué a su momentohistérico |o
postulado por aquély adscribio al socialismo tomando como ba-
se los presupuestos ideoldgicos del maestro. A pesar desentirse
escindido existencialmente y de su tendencia suicida y depresiva,
articul6 su obra como etndélogo y antropdélogo con su tarea de no-
velista y cuentista complementariamente. Un ejemplodeello es el
ensayo citado al comenzareste trabajo en consonanciaconsu Uulti-

ma novela, El zorro de arribay el zorro de abajo. El problemadela
“‘integraciOn cultural’ de los serranosya llegados a Lima, la agru-
pacionen barriadas, la falta de servicios urbanos,el sindicalismo
bastaraeado,la dirigencia corrupta, el asentamiento de compaiiias
extranjeras,la prostitucion, las enfermedades,los ritos, la Alianza

para el Progreso, la pesca de anchoveta, las fabricas de harina de
pescado,el protestantismoy el catolicismo son tematicas aborda-
das desdela teorizaci6na la cual llega el antropdlogo luego de su
estudio de campoy, también, desdesu otra pasion:la literatura.

Desdelos sesenta hasta nuestrosdias, y de maneracreciente, se

esta produciendo un fenémenosociocultural: la escritura de textos
literarios en lengua quechua. Llegamosentonces la situaci6n que
en los anos de Mariategui era una utopia: la producci6n de unali-
teratura indigena, no indigenista. Casi tres décadas de escritura en

lengua aborigenhansuscitadoel interés de lingiistas, etnohistoria-
doresy criticos en ciencias sociales, a tal punto que revistas espe-
cializadas han dedicado tomosal respecto.’ Los trabajos de Martin

7 Al tema esta dedicado el némero completo de Revista de Critica Literaria

Latinoamericana, 37 (1993). Véase especialmente el articulo de Julio Noriega,

“E] quechua:voz letra en el mundo andino’’. Del mismocito: ‘‘Poetas quechuas

contempordneos de diversa extracci6n social provinciana, pero en general profe-

sionales educados en espanoly raras veces autodidactas, son los que de manera

evidente han puestola escritura al servicio de la utopia andina. A estos versifica-

dores de utopias nada pudo detenerlos. A fuerza de adaptaciones e invenciones,

 

Maridtegui y Arguedas: dos lecturas, una interpretaci6n 143

Lienhard, Edmundo Bendezt y los hermanos Montoya son algunos
ejemplos que podemos mencionar. Los escritores quechuas estan

formando una nuevatradicion desde la marginalidad siguiendo una

linea de silenciamiento que podemossituar en la Conquista y reco-
nociendola poesia prehispanicaoral anterior. El dialectalismo, por

un lado,y el mercado,porotro, ponen limites constantes a este tipo

de produccion. A pesardeello, los treinta anos de produccién dan

cuenta de unaluchasostenida contrael sistema hegem6nico y po-

nen a pruebala hipotesis de José Maria Arguedas respecto de la
posibilidad de supervivencia permanente queha tenidola cultura
india —‘‘porque no existe ningun otro término que la nombre con
la mismaclaridad’’.® Multiples son los problemas que presentael
estudio de estos textos en cuanto a intentosde inserci6nenel siste-
maliterario andino e hispanoamericano en general.

La mirada desdela ‘‘discontinuidad’’ permite observarel fend-
menoliterario andino comoconfluencia de diversidades; surge, en-

tonces,la dificultad de sintetizar, de ubicar linealmente las produc-

ciones, de clasificar a los sujetos y objetos culturales a la manera
“occidental’’. También se evidenciala riqueza de respetar la di-
versidad, de encontrar en el matiz y la discontinuidad la ‘‘fuerza

vital’’ de la que hablaba Mariategui.
Quiero finalizar esta ponencia con una cita de Antonio Cornejo

Polar, que abre unaformade ‘‘pensar’’ esta producci6n:

En otras palabras, no se puede hacerde la necesidadsocial, odiosa porinjus-

ta, una virtud estética, pero si se puede —y se debe— examinary admirarla

deslumbrante riqueza de un imaginario colectivo que con sus armas defien-

de valores quesi ahora estan subordinados pueden emerger mas tarde como

hegemOnicosy variar (0 no) su forma de producci6n. Enel fondo ésta es la

todolo lograron. Nolessignific6, pues, impedimento algunonilafalta de un publi-

co lectorni la fragmentaci6ny dialectalizaci6n del quechua,asi como tampocoles

fue imprescindible disponer del recurso técnico de un determinadoy unico alfabe-

to. Vehementes en su propésito de reivindicar y de poner en pruebalas virtudes

poéticas de una lengua largamentepostergada, se lanzaron de lleno desde hace

masde tres décadasa escribir poesfa en quechua’’, p. 294.

8 “Al hablar de supervivencia de la cultura antigua del PerG nos referimos a

la existencia de una cultura denominada india que se ha mantenido, a través de

los siglos, diferenciada de la occidental... todo ha cambiado desde los tiempos

de la Conquista, pero ha permanecido, a través de tantos cambios importantes,

distinta a la occidental’, José Maria Arguedas,‘‘El complejo cultural del Peru’,

en Formacién de una cultura nacional indoamericana,selecci6n y prologo de Angel
Rama, México,Siglo Xx, 1975, pp. 1-2.  
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nica direcci6n para comprender, al menos en sus puntos claves, la muy con-

fusa dialéctica de la cultura de los oprimidos: comprender que son sujetos,y

No objetos, de la historia y de una conciencia que elabora, desdesu inserci6n

social especifica, los simbolos con los que se autoconoce, conoce al mundo e

imagina —pararealizarlo 0 no— un deseo defuturo.°

° Antonio Cornejo Polar,‘‘Notas sobrelas tradiciones marginales’’, en La for-

maci6n de la tradicion literaria en el Peri, Lima, Centro de Estudios y Publicaciones,

1989, pp. 157-173.

 

MITO Y RELIGION EN EL PENSAMIENTO
DE JOSE CARLOS MARIATEGUI

Por José Luis GONZALEZ MARTINEZ

INAH-CEDEM, MEXICO

Hay muchoenla obra de Maridtegui.. .
que nos suena mas a futuro que a pasa-
do. Creo que si Maridtegui mantiene su
vigencia, noes por el prurito de algunos
de levantar unos grandes nombres casi
nostdlgicamente sino porque nos llama
hacia adelante.

Gustavo Gutiérrez, 1994

Introduccién

OSE CARLOS MARIATEGUI construye su reflexion y su analisis en
J didlogo con tres coordenadas en tornoa las cuales sus ideas to-
mansignificacidn en su tiempo trascienden su coyuntura: la de-
presion del capitalismo y del racionalismo subsiguiente a la crisis
de la Primera Guerra mundial, el movimiento socialista en ascenso,

con su carga de nueva utopia y consu posibilidad de ofrecerse como
“‘quevo mito’’ a la humanidady la realidad peruana de la posgue-
ra, su interlocutor principal, que ira relegandoa los otros dos a una
condicién de referencia tedrica.

Desde esta misma dindmica de actores e interlocutores que as-
cienden y descienden, que protagonizan y antagonizan,fue dejando
José Carlos Maridtegui unaserie de apuntes y reflexiones en torno

al rol de la religién dentro dela dialéctica social. Estas ideastie-

nen su cumbreen“‘Elfactorreligioso’’, pero, de alguna manera,lo

trascienden y no quedan totalmenteincluidasenél.

Los apuntes quesiguentienenla intencién de presentarla signi-

ficacién dela religion en la interpretaci¢ndela realidad social que  
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hace Mariateguie intentar un balance valorativo de la misma a la
luz de los desarrollos sociales y tedricos posteriores.

I. Lareligién en un primerhorizonte posmoderno

Unadelas lineas maestras quearticulan el pensamiento de Ma-
ridtegui es lo que hoy podriamosllamarsu critica posmoderna del
racionalismoliberal. El cimulo de promesas incumplidas por el
optimismoracionalista del x1x es de tal magnitud que constituye un
verdadero *‘fraude ideolégico’’. La cumbrede esta gran desilusién
de la teoria del progresoy bienestarilimitados para todos,la consti-
tuyo para Mariateguiel saldo de dolor absurdo que dejé la Primera
Guerra mundial.

Unabuenaparte de su produccién deeste periodogira en torno
a este ajuste de cuentasconla desilusi6n racionalista:

Todas las investigaciones de la inteligencia contempordneasobrela crisis
mundial desembocan en esta undnimeconclusi6n: la civilizaci6n burguesa

sufre de ia falta de un mito, de unafe, de una esperanza. Falta que es la ex-

presiOn de su quiebra material. La experiencia racionalista ha tenido esta pa-

radOjica eficacia de conducir a la humanidad a la desconsolada convicci6n de

que la Raz6n no puede darle ningun camino. EI racionalismo noha servido

sino para desacreditar a la raz6n. A la idea de Libertad, ha dicho Mussoli-

ni, la han muerto los demagogos. Masexacto es, sin duda, que a la idea de

Razonla han muertolos racionalistas. La Raz6n ha extirpado del alma de la

civilizaci6n burguesa los residuos de sus antiguos mitos. El hombreocciden-

tal ha colocado,durante algun tiempo,en el retablo de los dioses muertos, a

la Razon y a la Ciencia. Pero ni la Raz6nni la Ciencia pueden ser un mito.

Nila Raz6nnila Ciencia puedensatisfacer toda la necesidad de infinito que

hay en el hombre. La propia Raz6n se ha encargado de demostrar a los hom-

bres que ella no les basta. Que unicamenteel Mito poseela preciosa virtud

de llenar su yo profundo.!

Es clara la perspectiva posmodernadela critica de Maridtegui
a la situacidn de su tiempo, dentro de la cual reclamala necesi-
dad de “‘reencantamiento del mundo’ comorespuesta al cimulo
de promesas incumplidas por la modernidadyaal terminar la Pri-
mera Guerra mundial:?

1 José Carlos Maridtegui, E/ alma matinal y otras estaciones del hombre de hoy
(1950), Lima, Amauta, 1959 (Obras completas,vol. 3), p. 18.

2 Independientementede la discusi6n inacabada sobre su pertinencia, sobre el

concepto de ‘‘posmodernidad’’ en la actualidad puede consultarse, Gianni Vatti-

mo et al., En torno a la posmodernidad, Barcelona, Anthropos, 1990.
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La Razony la Ciencia han corrofdoy han disuelto el prestigio delas antiguas

religiones. Euckenensulibro sobreel sentido

y

elvalorde la vida, explica cla-

ray certeramenteel mecanismodeeste trabajo disolvente. Las creaciones de

la ciencia han dado al hombre una sensacién nuevade su potencia. El hom-

bre, antes sobrecogido ante lo sobrenatural, se ha descubierto de pronto un

exorbitante poder para corregir y rectificar la Naturaleza. Esta sensaci6n ha

desalojado desu almalas rafces dela vieja metafisica.

Pero el hombre,tal comoIafilosoffa lo define, es un animal metafisico. No

se vive fecundamentesin una concepcién metafisica de la vida. El mito mueve

al hombre enla historia. Sin un mitola existencia del hombre notiene ningun

sentido hist6rico. La historia la hacen los hombres posefdos ¢ iluminados por

una creencia superior, por una esperanza super-humana;los demas hombres

son el coro anénimo del drama. La crisis de la civilizacién burguesa apare-

cid evidente desde el instante en queesta civilizaci6n constat6 su carencia de

un mito. Renan remarcaba melanc6licamente, en tiempos de orgulloso po-

sitivismo, la decadencia dela religién, y se inquietaba por el porvenir de la

civilizaci6n europea. ‘‘Las personas religiosas —escribfa— viven de una som-

bra. éDe qué se vivird después de nosotros?’’. La desolada interrogacién

aguarda una respuesta todavia.*

Y en otro escrito expresa:

Mastodoslos intentosde resucitar mitos pretéritos resultan, en seguida, desti-

nados al fracaso. Cada época quiere tener una intuicién propia del mundo.

Nada misestéril que pretender reanimar un mito extinto... Lo que més ne-

ta y claramente diferencia en esta época a la burguesiay al proletariado es el

mito. La burguesfa notiene ya mito alguno. Se ha vuelto incrédula, escéptica,

nihilista. El mito liberal renacentista, ha envejecido demasiado.El proletaria-

do tiene un mito:la revoluci6n social. Hacia ese mito se mueve con unafe ve-

hementey activa. La burguesfa niega;el proletariado afirma. La inteligencia

burguesase entretiene en una critica racionalista del método,dela teoria, de

la técnica delos revolucionarios... La fuerza de los revolucionarios no esta en

su ciencia; est4 en su fe, en su pasiGn, en su voluntad. Es una fuerza religiosa,

mistica, espiritual. Es la fuerza del mito. La emocién revolucionaria... es

una emoci6nreligiosa. Los motivosreligiosos se han desplazado delcielo a la

tierra. No son divinos; son humanos,son sociables.*

3 José Carlos Maridtegui, op. cit., p. 19.

4 José Carlos Maridtegui, “El hombre y el mito’’, en El alma matinal, pp: 21-

22. En su primera versi6n,este artfculo fue publicadoenel periddico Mundial (Li-

ma), el 16 de enero de 1925. Ratificandoesta idea cita también a Jean R. Bloch:

“Buscad a westro alrededor, en algunaparte, una mistica nueva,activa, suscepti-

ble de milagros,apta parallenar a los desgraciados de esperanza,a suscitar marti-

res y transformar el mundocon promesas de bondady de virtud. Cuando la hayala

encontrado, designado, nombrado, no seréis absolutamente el mismo hombre’’.  
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En este camino del didlogo indispensable con todas las fuerzas
que puedanpermitir recuperarla ilusi6n porla lucha en el presen-
te y la esperanza en el futuro social, encuentra en Vasconcelos un
impulso espiritual importante. Adopta su lemade ‘‘pesimismo de
la realidad y optimismo delideal’’. Y descubreen esa actitud men-
tal el estado de animo fundamentaldel luchadorsocial que busca
transformarla sociedad:

La actitud del hombre que se propone corregir la realidad es, ciertamente,
mas optimista que pesimista. Es pesimista en su protesta y en su condenadel
presente; pero es optimista en cuanto a su esperanza en el futuro. Todoslos

grandes ideales humanos han partiddé de una negacidn; pero todos han sido
también una afirmaci6n. Las religiones han representado perennemente en

la historia ese pesimismodela realidad y ese optimismodelideal que eneste

tiempo nos predica el escritor mexicano.

Los que no nos contentamos con la mediocridad, los que menosatin nos

conformamosconla injusticia, somos frecuentemente designados comopesi-

mistas. Pero, en verdad, el pesimismo domina mucho menos nuestroespiritu

que el optimismo. No creemosqueel mundo debaserfatal y eternamenteco-

mo es. Creemos que puede y debe ser mejor. El optimismo que rechazamos

es el facil y perezoso optimismo panglosianode los que piensan que vivimos

en el mejor de los mundosposibles.°

Y en didlogoconel corrosivo escepticismoy relativismo agudi-
zadoporel desaliento que sedimentalaposguerra, Maridteguitrata
de rescatar unafilosofia de la acci6n socialsin la cual todo optimis-
moenel futuro seria fatuo:

Esta filosofia, pues, no invita a renunciar a la acci6n. Pretende Gnicamente

negar lo Absoluto. Pero reconoce,en la historia humana,a la verdadrelativa,

al mito temporal de cada época, el mismovalor y la misma eficacia que a una

verdad absolutay eterna. Esta filosofia proclamay confirma la necesidad del

mitoy la utilidad de la fe. Aunque luego se entretenga en pensar que todas las

verdadesy todas lasficciones, en ultimo andlisis, son equivalentes. Einstein,

relativista, se comportaen la vida como un optimista del ideal... En la nueva

generaci6n arde el deseo de superarla filosofia escéptica. Se elaboranenel

caos contempordéneolos materiales de una nueva mistica. El mundoen ges-

taci6n no pondré su esperanza dondela pusieronlas religiones tramontadas.

“‘Los fuertes se empefian y luchan —dice Vasconcelos— conelfin de anticipar

un tanto la obra delcielo’’.®

5 José Carlos Maridtegui, ‘‘Pesimismo de la realidad y optimismodel ideal’’
(1925), en El alma matinal, pp. 28-31.

6 Ibid., p. 30.
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Es interesante, por la nueva perspectiva que introduce en el te-

ma, el paralelismo que hace Mariategui entre religion y politica a

proposito de la dialéctica entre “‘ideal’” y “forma hist6rica’” que

rmiten confrontar “‘la esencia delosprincipios’’ delas institucio-

nes y la realidad concreta de sus construcciones sociales. El modo

como se manifiesta esta contraposicion en la democracia burguesa

es patético, piensa Mariategui. Solo exhibe las formas vaciadasde

su verdadera esencia democratica. Esta manipulacién sociohistori-

ca delos principios originales afecta por iguala los ideales religio-

sos y politicos que inciden en la vida humana: “Tancierto es esto

que el hombre, practicamente, en religion y en politica, acaba por

ignorar lo que en su iglesia o su partido es esencial para sentir uni-

camente lo que es formal y corpéreo’’.’

Uno de los méritos indiscutibles de Maridtegui es el de haber

sido, quizds, el primer pensador marxista (después de la reflexion

de Friedrich Engels sobrelos principios del cristianismo) en haber

diferenciado esencia y formahist6rica en su critica de la religion.

Sobre este punto volveremos masadelante, pero permitasenos ob-

servar una faceta nuevadesuanilisis en el siguiente parrafo en el

que Mariateguicritica la posicion de algunos intelectuales victimas

de la depresion animica de la coyuntura:

El caos contempordneoangustia y aterra a los intelectuales. Todossienten la

necesidad de un orden,de una fe. Los que no son capaces de adherirse a un

orden nuevo buscan con frecuencia su refugio en Roma. La Iglesia Catolica

les ofrece asilo contra la duda. Estas adhesiones deintelectuales desencanta-

dos no robustecenhist6ricamenteal catolicismo, pero restauran los gastados

prestigios de su literatura... La escoldstica es desempolvada por escritores y

artistas que hasta ayer representaron un nihilismo, un escepticimo, a veces

blasfemos.®

2. Masalla del oscurantismo

Visto Maridtegui comounintelectual marxista de la década de

los veinte, destacasu talante constituido de honestidad intelectual y

de agilidad cientifica que le permite superar cualquier dogmatismo.

En los tiempos que rodean su producci6nesto no es poco, porque

7 José Carlos Maridtegui,‘‘La crisis de la democracia’’ (1925), en El alma ma-

final, pp. 31-36.

8 José Carlos Maridtegui, ‘‘Giovanni Papini’’ (1923), en El alma matinal,

p. 109.
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implicé el sortear, con respeto y firmeza, la influencia de muchos
connotadosintelectuales que vivian atrapados en unalectura de la
realidad aprioristicamente determinadapor presupuestos ideolégi-
cos. Por eso a Maridteguise le puede admirartanto porla libertad
con querelativiz6 ese Absoluto que para muchoserael materialis-
mo hist6rico, comoporla creatividad interpretativa con que supo
rescatarlo original e irreductible de la realidad peruana. Es cierto
que notodas sustesis han prevalecido. Pero tiene a su favor que
ningunadeellas pretendio ser un dogma.

Esalibertad intelectual respecto del marxismo, se manifiesta
con claridad ensu ensayo sobre“‘ El factorreligioso’’, comolo dice
Gustavo Gutiérrez:

Mariadtegui fue un hombrelibre;libre frente a todas sus fuentes. No hay fuente

que él tome mecdnica y sectariamente,ninguna; de todas tomaideas,de otras

toma distancia, a algunaslas critica a veces explicitamente. Fue un hombre

muylibre en el acercamientoa la realidad nacional...°

Como punto de partida, cabe sefalar que la gran diferen-
cia de Mariategui, como pensador marxista, con respecto otros
“repetidores’’ del marxismo,es el haber hecho prevalecerla rea-
lidad, frecuentemente con aristas irreductibles, sobre el culto al

credo tedrico. Estrechamente unida a esta actitud metodoldgica
esta su apertura intelectual para aceptar comointerlocutores a to-

dos los que tuvieran algo quedecirsobrela realidad nacional.!° Sdlo
porestos rasgos, Mariategui ya era un marxistauntantoinclasifica-
ble en los anosveinte.

El temadela religion lo maneja con habilidad dentro delas co-
ordenadashistoria y cultura, que le permiten observarloy valorarlo
en la doble dinamica diacronicay sincr6nica.

1. Su entrada es una declaracion de perspectiva tedrica y confesion
metodoldgica:

° “Entrevista a Gustavo Gutiérrez’’, Paginas (Lima, CEP), nm. 127 (1994),

p. 60.

10 Es notableesta libertad intelectual de Maridtegui. Comodirector deAmauta,

revista fundada porél en 1926 (para algunos, como Antonio Melisen el ‘‘Prdlogo’’

de la obra Maridteguitotal, la revista mas importante de América Latina en este si-

glo) no dudaen publicartextos de autores como José Maria Eguren y Martin Adan,

ideolégicamentedistantes del pensamiento de Maridteguiy de la orientaciGn de la

misma revista.
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Hantramontadodefinitivamentelos tiempos de apriorismoanticlerical... El

concepto dereligién ha crecido en extension y profundidad. No reduce ya la

religi6n a una Iglesia y un rito. Y reconoce

a

las instituciones y sentimien-

tos religiosos unasignificacion muy diversa de la que ingenuamente le atri-

bufan, con radicalismo incandescente, gentes que identificaban religiosidad y

“gscurantismo’’.1!

En realidad, Maridtegui comienza su ensayo tomando distancia

de la critica racionalista liberal y burguesa que se habia impuesto

como a priori en muchos Ambitos de las ciencias sociales del xIX y

primeras décadas del xx. Pero también exige de la“critica revo-

jucionaria’’ una revisidn de sus presupuestos. Mariategui pone en

cuestién el dogmatismorigido y estéril del materialismo historico

que, en nombrede la interpretacioncientifica de la historia, mu-

chas veces niega la realidad misma. La lucidez que el Amauta ya

habia exigido enel 28, ser4 ‘‘novedosamente”’ recibida en Europa

cuando, en la década deloscincuenta,se comiencena sentar en la

mesa de discusi6n intelectuales marxistas y cristianos de Occiden-

te, desde la conviccién de que el hombrey los pueblos tenian que

prevalecersobre el dogmatismo desus respectivas instituciones. Lo

cierto es quela critica marxista a la religion habia comenzado aser

revisada por el mismo Mariategui: “La critica revolucionaria no re-

gatea ni contestaya

a

las religiones, y ni siquiera a las Iglesias, sus

servicios a la humanidad ni su lugarenla historia’’ (p. 162).

2. Planteado su presupuesto teérico, Mariategui pasa a analizar el

comportamiento del factorreligioso en el Pera prehispanico.

Porlo pronto,fiel a la revaloracion delas tradiciones culturales

que Mariategui fue realizando sobre todoa partir de su regreso al

Peri en 1923, considera que ‘‘el estudio del sentimiento religioso

en la América espafiola tiene, por consiguiente, que partir de los

cultos encontradosporlos conquistadores’” (p. 163). ;

Concierto simplismo antropolégico, considera, comparativa-

mente, que el cristianismo, que no tuvo que desplegar en Norte-

américa una misién evangelizadora por razon de su pobreza cultu-

ral, en México y Peri tuvo queejercerla evangelizacion comotarea

primordial ante ‘‘una numerosa poblacion coninstituciones y prac-

ticas religiosas arraigadas y propias’’.

11 José Carlos Maridtegui, ‘“El factor religioso’’, en 7 ensayos de interpretacion

de la realidad peruana (1928), Lima, Amauta, 1957 (Obras completas, vol. 2), P-

162. En adelante,se cita de acuerdoa esta edici6n.  
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Este enfrentamiento entrelas dosinstituciones religiosas, la de
losvencedores y la de los vencidos, las resuelve en las Siguientes
tesis:

a) “La religion del quechuaera un cédigo moralantes que una con-
cepci6n metafisica... El Estado

y

la Iglesia se identificaban absolu-
tamente;la religidny la politica reconocian los mismos principios y
la mismaautoridad. Lo religioso se resolvia enlo social’’ (p. 164).
b) Conelcristianismo, entran en el Peré otra cosmovision y otro
ethos que se enfrentana los tradicionales. La nueva religisn —dice
Mariategui citando a Frazer ensu anilisis del efecto delas religio-
nes orientales sobre la cultura grecorromana— ‘‘inculcé la idea de
quela comuni6ndel alma con Diosy su salud eternaeranlos tnicos
fines porlos cuales valia la penavivir, fines en comparaci6nde los
cuales la prosperidady aun la existencia del Estado resultabanin-
significantes’’ (p. 164). De este modo,parece insinuar Mariategui,
la conciencia individual descubierta por Occidente y ampliamen-
te perfilada porla filosofia y teologia cristianas, se convirtié en el
elementocultural, quizds, mds determinante en el desenlace de la

confrontaci6ncultural de la conquista.”
c) Dado que“‘la religion inkaica carecia de poderespiritual para re-
sistir al Evangelio... el culto catdlico se superpusoa losritos indige-
nas, sin absorberlos mas que a medias’’ (p. 163) . Asi, de la religion
imperial no quedo nada. “‘El mismogolpehirié de muertela teo-
cracia y la teogonia’’ (p. 165); la cosmovisi6nincaicase disolvi6 con
su imperio. Peroconella no se fuela identidad andina masantigua
que el incario. Lo que sobrevivi fue ‘‘no una concepci6n metafisi-
ca [dela élite incaica], sino los ritos agrarios, las practicas magicas
y el sentimiento panteista [de las comunidades agrarias]’’ (p. 165).
d) Fue desde esos elementos panandinosy preincaicos a partir de
dondese articul6 la resistencia cultural de los vencidosantelos ven-
cedores que empezarona colonizar: ‘‘El ‘animismo indigena’ po-
blaba elterritorio del Tawantinsuyo de genioso dioses locales, cu-
yo culto ofrecia a la evangelizaci6ncristiana una resistencia mucho
mayorqueel culto inkaico del Sol...’’ (p. 167).

” En relaci6n con este mismo punto, un poco misadelante, en el mismo en-

sayo, refiriéndose a la posici6n de Vasconcelos, dir4 que el pensador mexicano

“‘subestima un poco las culturas autéctonas de América (y) piensa que,sin un libro

magno,sin un c6digo sumo, estaban condenadas a desaparecerporsu propia in-

ferioridad. Estas culturas, sin duda —dice prolongandola idea con su propio

pensar— intelectualmente, no habjan salido ain del todo de la edad de la magia’’

(p. 169).
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3. El analisis de la Conquista del Pert le permite a Maridtegui asu-

mir una perspectiva comparativa con el esquema de conquistade la
América anglosajona, precisando los perfiles propios de cada una
de las empresas:

a) La conquista espanolase distingue porsu cardcter de ‘‘cruzada’’
y, comotal, se trata de unaaccidnesencialmente militar religiosa
realizada por militares y misioneros (p. 169).
b) Por esa razOn,si bien se puede decir que la América sajona fue

colonizadaporel exploradory pionero puritano, no puede afirmar-
se que el colonizador de Hispanoaméricafuese el cruzado y caba-

llero. El colonizadorespanol era un empresario (material 0 espiri-

tual) mientras que el conquistador(materialo espiritual) tenia algo
de caballero y mistico:

Concluyela conquista; comienza el Coloniaje. Y si la Conquista es una empre-

sa militar y religiosa, el Coloniaje no es sino una empresa politica y eclesiasti-

ca. La inaugura un hombrede Iglesia, don Pedro de la Gasca. El eclesidstico

reemplaza al evangelizador. El Virreinato, molicie y ocio sensual, traerfa des-

pués al Peri nobles letrados y doctores escoldsticos, gente ya toda de otra

Espana,la de la InquisiciOn y de la decadencia (p. 171).

c) Ambas Espanas, caballeresca y colonizadora, evangelizadora y
eclesidstica, coexistiran por un tiempo antes de que se imponga la
segunda. Enla tensionentre proyectos,los indios quedan en medio:

Jesuitas y dominicos, por una suerte de facultad de adaptacién y asimilaci6n

que caracteriza sobre todo losjesuitas, captaron no pocossecretosdela his-

toria y el espiritu indigenas. Y los indios, explotados en la minas, en los obra-

Jes y en las ‘‘encomiendas’’ encontraron en los conventos y aun enlos cu-

ratos, sus mAseficaces defensores. El padre de Las Casas, en quien flore-

cian las mejores virtudesdel misionero, del evangelizador, tuvo precursores y

continuadores (p. 172).

De este modo perspicaz y agudo, Mariategui supera el simplis-
moO maniqueo con que muchosreducian la Conquista a una unica
linea de enfrentamiento entre europeos y americanos. Maridtegui
capta la dialéctica entre misioneroy eclesidstico. Ciertamente, en
el Pert del siglo xvi, los jesuitas proporcionaron la mejorlinea de
“misioneros’’ y los que mas tuvieron que enfrentaral colonizador
tanto por la defensa de los indios como porla critica a los funda-
mentos éticos de la empresa espafiola en América. El principal 
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organizadordelsistemacolonial en el Peri, el virrey Francisco de

Toledo, tuvyo como principales opositores a valiosos hombres del

primer contingente quela Compania de Jesus envio al Peru."

d. No obstanteel trabajo de misionerosy eclesiasticos, Mariategui

considera que tampocola nuevareligion imperial logr6 penetrar

hasta los Ambitos mas profundosdela cultura andina:

La exterioridad, el paramentodel catolicismo, sedujeron facilmentea los in-

dios. La evangelizaciOn, la catequizacion, nunca llegaron a consumarse en su

sentido profundo, por esta misma falta de resistencia indigena. Para un pue-

blo que no habia distinguido lo espiritual de lo temporal,el dominio politico

comprendia el dominio eclesiastico. Los misioneros no impusieron el Evange-

lio; impusieronelculto,la liturgia, adecudndolos sagazmente a las costumbres

indigenas. El paganismo aborigen subsisti6 bajo el culto catdlico ( p. 173).

En este balance de los primeros tiemposde la Conquista, Ma-

ridtegui juega con la categoria “resistencia cultural’’ en una doble

3 Prototipo de esta tensi6n es el caso de Bartolomé Hernandez,jesuita desig-

nadoporel Superior General Francisco de Borja para ser el confesor del Virrey

Toledo, con quien viajé al Peru en compaiifa del primer grupo de dicha orden. El

jesuita. tan prontose entera de que ha sido destacadopara tan complicado cargo,

escribe a su superior porque, dice, “‘me parece que estoy obligado a representar

a VP a las dificultades que en ello siento; y por ser negocio tan grave y cosa que

me parece que importa no solo para mi quietud, sino también para mi salvaciGn’’.

En esa misma carta explica la causa de su peticiOn: ‘‘que yo desde que oi en Sa-

lamanca la Theologia y oi tratar la materia de las cosas de las Indias del Rey de

Espafia y el trato con que entraron los que enellas estan y el que tienen los que

alld tienen repartimientos y rentas de indios y los que de alla han traido hacien-

das... yo entendi que habian entrado con muy maltrato;y los que tenfan hacienda

de alld y la trafan adquirida con aqueltrato quela tenfan con muchopeligro de sus

conciencias... un consejo que me dio fray Domingo de Soto como muy mi padre

y maestro, con quien yo tenfa mucha amistad, consultandolesi absolverfa a una

persona que habia traido hacienda de Indias; y el consejo fue éste: Padre, tome

mi consejo, y huya de estos indianos,si no quiere correr peligro de su alma’’. Por

otra carta escrita desde Panaméel 12 de junio de 1569, cuyo autores el padre Juan

Garcfa, compafiero deviaje de Hernandez, sabemos que,ya durantela travesia del

océano,‘‘el P Hernandez... noha caido en gracia

a

elvirrey, y ansf noIo llev6 con-

sigo en su nao con tener metida ya su arca dentro dela nao... Nose confiesa sino

muy raramente, una reconciliacién de cuando en cuando, como por conplimiento;

confiésase con un comendador de su Orden (de Alcantara) quelleva consigo. Es-

te mismo comendadornos ha avisado que no predique el P. Hernandez porque se

echa a perder...’’. Ambascartas pueden ser consultadas en Monumenta Historica

Societatis Iesu, Monumenta Peruana I (1565-1575), Roma, Compafifa de Jesus,

1954.
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direccién:la falta de resistencia externa y formala lo masexterior

de la nuevareligion, el culto, permitié a los indios ofrecer unareal

resistencia interna a los contenidos profundosde la nuevareligién
que portaba una concepcion del cosmos y de la vida humanara-

dicalmente diferentes. También en esta confrontacion resultaron

vencedoraslas creencias ancestrales panandinas. Pero, a diferencia

de la religiOn oficial incaica, el cristianismo se quedo y, por ambos

lados, dieron inicio procesos complicados desincretismoy reinter-

pretaci6n delostres sistemas religiosos en contienda:religion andi-
na, religi6n africanay cristianismo. Dentro de ese proceso tuvieron
un papel muy importantelas intenciones irreductibles: cristianiza-
ciony resistencia cultural. Es en esta flexibilidad pragmatica que
el cristianismo delos eclesidsticos (mas que el de los misioneros)
mostr6 su sabiduria de adaptaci6na la situaciOn inédita, “‘pero esta
facultad de adaptaci6n es, al mismo tiempo, la fuerza y la debili-

dad de la Iglesia Romana’’ (p. 175). Lo cierto es, piensa Mariate-
gui, que la adaptaciony la condescendenciallevaron al cristianismo

“eclesidstico’’, como parte de toda la sociedad colonial que suce-

did al momento heroicode la Conquista,a la ‘“extenuacion moral’’.
Los misticos se habifan acabado;sdlo quedabanlos administradores

eclesiasticos.
e) El proceso de aculturaciénreligiosa, en el Pera, da origen a un
ethos cultural caracteristico del cual el catolicismo es el principal
responsable. En este punto, Mariategui se aproximarda lastesis de
a Weberen su obra La ética protestante y el espiritu del capita-

smo:4

La experiencia de Occidente revela la solidaridad entre capitalismo y protes-

tantismo, de modo demasiado concreto.El protestantismo aparece en la his-

toria comola levaduraespiritual del proceso capitalista. La reforma protes-

tante contenjala esencia, el germen del Estadoliberal. El protestantismo y

el liberalismo correspondieron comocorriente religiosa y tendencia politica

ooal desarrollo de los factores de la economia capitalista (pp.

Esta concepci6n generalse tradujo en Angloamérica en una éti-

ca concreta dela profesin y deltrabajo queel protestantismo habia

i Ene ensayo de Maridtegui no encontramos ni unasola cita de Max Weber.

La Perspectiva parece llegarle mediante otros autores, como lo muestra la cita ex-

plicita de Ramiro de Maeztu.   
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inspirado en Europay que marco el espiritu del capitalismo norte-
americano. Citando a Ramiro de Maeztu (muchoantes de que fue-
ra inspiradorde la doctrina dela Falange Espanola de José Antonio
Primo de Rivera), Mariategui explicita el camino:

Su sentido del poder lo deben, en efecto, los norteamericanos latesis cal-

vinista de que Dios, desde toda la eternidad, ha destinado unos hombres la

salvaciGn y otros a la muerte eterna: que esa salvaciOnse conoce enel cumpli-

miento de los deberes de cada hombreensy propio oficio, de lo cual se deduce

quela prosperidad consiguiente al cumplimiento de esos debereses signo de

la posesi6n de la divina gracia, por lo qde hace falta conservarlaa todotrance,

lo que implica la moralizaci6n de la manerade gastar el dinero (p. 180).

Se necesitaba, piensa Mariategui, conquistar primeroel dere-
cho del ‘‘libre examen’’ (libertad de interpretaci6n privadadela Bi-
blia) del protestantismo, para que pudieran desplegarse los demas
principios del liberalismo. Como consecuencia, Pert y la América

espanola quedaron desprovistos de la fuerza espiritual que podria
haberlos conducido hacia el desarrollo capitalista, ya que “‘el cato-
licismo espanol como concepciondela viday disciplina del espiritu,
carecia de aptitud para crear en sus colonias elementosde trabajo y
de riqueza. Este es... el lado mas débil de la colonizacionespanola’’
(p. 177).

Sin embargo,si la religiosidad catdlica no fue apta para inspirar
grandes proyectos econdmicosy sdlo empresasmilitares y politicas,
el catolicismo result6 ideologica y metodoldgicamente masapto pa-
ra la penetraciony articulacion de grandes sistemasculturales como
los que encontr6 en los Andes y Mesoamérica:

La evangelizacién de la América espafiola no puede ser enjuiciada como una

empresa religiosa sino como una empresa eclesidstica. Pero después de los

primeros siglos de cristianismo,la evangelizaci6n tuvo siempre este cardcter.

S6lo una poderosa organizaciOn eclesidstica, apta para movilizar aguerridas

milicias de catequistas y sacerdotes, era capaz de colonizar parala fe cristiana

pueblos lejanos y diversos... El protestantismo... careci6 siempre de efica-

cia catequista por una consecuencia légica de su individualismo,destinado a

reducir al mfnimoel marco eclesidstico de la religi6n (p. 182).

Mientras que en Norteaméricael protestantismo‘‘no tenia que

conquistar unacultura y un pueblosino un territorio’’, el catolicis-

moen la América espafola tenia un desafio mas dificil:
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Los conquistadores encontraronen estas tierras, pueblos, ciudades,culturas;

el suelo estaba cruzado de caminos y de huellas que sus pasos no podfan bo-

rrar. La evangelizaci6n tuvosu etapaheroica, aquella en que Espafia nos en-

vié misioneros en quienes estaba vivo atin el fuego mistico y el impetu militar

de los cruzados (p. 183).

Después, cuandoeleclesidstico reemplaz6 al mistico y el ad-
ministrador colonial al conquistador, lleg6 la molicie; si el territo-

rio norteamericanoinvitaba a la austeridad del pionero calvinista,
Hispanoaméricarelajabalossentidose invitaba al conquistadora la
laxitud en vez de a la mortificaci6n de los sentidos. Esta molicie solo

fue sacudida por la nueva mistica de la independencia.

3. Elfactorreligioso y la independencia

Ex proceso de independencia convocé a su causa a lo que quedaba
de mistica y pasiOnentre los elementoseclesiasticos de la América
espanola.
a) En términos generales, constata Mariategui, por su oposicion al
liberalismo y al individualismo, pero también y sobre todo por su
lealtad a la Corona espanola, ‘‘la Iglesia cometié la imprudencia
de vincularse demasiadoa la suerte de la reaccidn monarquica y
aristocratica’’ (p. 186).
b) Sin embargo, hubo enel Pert también uncleroliberaly patriota.
Quizas poreso‘‘el liberalismo civil, en muy pocos casosindividua-

les se mostr6 intransigentemente jacobino y, en menoscasosatin,
netamente antirreligioso’’ (p. 186). Pero junto conel elementoreli-
gioso catélico liberal, Mariategui valora la participacion del deismo
masé6nico en la configuraci6ndelPert independiente, llegandoa ver
a la masoneria ‘‘como un suceddneoespiritual y politico de la Re-
forma’ (p. 187). La perspectiva es interesantesi la interpretamos
teniendo como marcodereferencia los conceptos comparativosen-
tre la mistica protestantey catdlica a que aludiamosen parrafos an-

teriores.
c) Laindependenciaprolong6las relaciones armOnicasentre Iglesia

y Estado que, en lo fundamental, habian prevalecido en la etapa

colonial. Por consiguiente,el catolicismo fue religion nacional. De

ahi la imposibilidad de una concepcién de un Estado laico en el

Peru independiente:

Amamantadoporla catolicidad espafiola, el Estado peruanotenia que cons-

tituirse como Estado semifeudaly catélico... El Estado catdlico no puede   
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hacer,si su catolicismoes viviente y activo, unapolitica laica. Su concepcién,

aplicadahasta sus tltimas consecuencias,lleva a la teocracia (p. 189).

d) Como consecuencia de esta configuracién primera del Peri re-
publicano, percibe Maridtegui que la experiencia peruana,a dife-
rencia de otros paises de América Latina, es la de una especie de

liberalismo cautivo: ‘‘el liberalismo peruano, débil ‘y formalen el
plano econémico y politico, no podia dejar de serlo en el plano
teligioso’’ (p. 189). Por esa razén Mariategui polemiza contra
quienes pretendenrescatar una experiencia jacobinay antieclesias-
tica en el liberalismo peruanoa partir de la actuaci6n delliberal
José Galvez. En realidad, la primera agitacion anticlericalen el
Pert hay quebuscarla en el movimiento anarquista y radical de Ma-
nuel Gonzalez Prada (1848-1918). Con todo, su alcance y profun-
didad fuerondiscretos:

Dirigido por hombres de temperamento misliterario 0 filosdfico quepolitico,

emple6 sus mejores energias en esta batalla que,si produjo, sobre todo enlas

provincias, cierto aumento del indiferentismoreligioso to que no era una

ganancia—,no amenaz6 en lo mds minimola estructura econdémico-social en

la cual todo el orden que anatematizaba se encontraba hondamente enraiza-

do... Sus dos principales lemas —anticentralismo y anticlericalismo— eran

porsi solos insuficientes para amenazarlos privilegios feudales (p. 191).

Deesta forma discreta se comportaelliberalismo peruano. Ni
siquiera, como ocurri6 en otros paises de la region, fue capaz de
conquistar la libertad de cultos como apertura democratica delas

conciencias:

En los paises sudamericanos donde el pensamiento liberal ha cumplido li-

bremente su trayectoria, insertado en una normal evoluci6n capitalista y de-

mocratica, se ha llegado —si bien s6lo como especulacién intelectual—

a

la

preconizaci6n del protestantismoy dela Iglesia nacional como una necesidad

l6gica del Estadoliberal moderno (p. 192).

15 Haciendo suya unacita de Jorge Guillermo Legufa, dice: ““Yerran, por con-

siguiente quienes, al apreciar sus doctrinas adversas a los diezmos eclesiasticos,

afirman queera jacobino. Galvez jamds desconoci6a la Iglesia ni sus dogmas. Los

respetaba y los crefa... Al arrebatar Galvez a nuestra iglesia los gajes que en-

carnaban una supervivencia feudal, s6lo tenia en mente una reforma econdémica

y democratica; nunca un objetivo anticlerical’’ (‘‘La Convencién de 1856 y don

José Galvez’’, Revista de Ciencias Juridicas y Sociales, nim. 1, p. 36).

 

Mito religi6n en el pensamiento de José Carlos Maridtegui 159

e) Al final del ensayo, Mariateguiintenta incluso adentrarse en te-

rrenosprospectivos sobrela evoluci6nreligiosa probable del Peri y
América Latina. Hoysus tesis nos parecen sumanente discutibles si
las confrontamosconla reconfiguraci6nreligiosa que viene experi-
mentandola region. Seguin el Amauta:

Elprotestantismo no consigue penetrar en la América Latina por obra de su

poderespiritualy religioso sino de susservicios sociales... Este y otros signos

indican que sus posibilidades de expansi6n se encuentran agotadas. En los

pueblos latinoamericanoslas perjudica ademas el movimiento antiimperialis-
ta cuyos vigias recelan de las misiones protestantes comodetdcitas avanzadas

del capitalismo anglosaj6n: briténico o norteamericano (pp. 192-193).

4. Conclusién

7

Esmssonlas lineas maestrasdel pensamiento de José Carlos Ma-
ridtegui sobre la religin en generaly sobre el papeldelfactor re-
ligioso en la evolucion de la sociedad peruana. Obviamente, leido
desde 1994 y aun teniendo en cuenta que Mariateguinos sigue pro-
vocando a mirar al futuro mas que al pasado, encontramos en su
pensamiento, comoes ldgico, desiguales aciertos en un discurso de
singular penetraci6n y perspicacia. Algunos de los logros mas im-
portantes desu andlisis son los siguientes:
a) Su aporte a la liberacion delas ciencias sociales de muchas trabas
tedricas, metodol6gicas y quizas hasta psicoldgicas, en el tratamien-
to del fendmenoreligioso.
b) La apertura de una perspectiva de andlisis marxista en el que la
realidad indomable, en sus multiples manifestaciones, enriquece a
la teoria obligandola a reformularse. En otraspalabras: el hecho de
haberliberadoa la realidad social, en el procesodela investigacion,
de la dictadura de los presupuestos ideolégicos. Concretamente, en
la consideraci6ndelo religioso, es de los primeros (mi inseguridad
no me permite decir que sea el primero) que distingue entre ma-
terialismo metafisico y materialismo hist6rico, abriendo un espacio
que el dogmatismo negabaal intelectual. Sin lugar a dudas, este
“revisionista’’ le dio nuevo alientoal andlisis marxista enriquecién-

dolo con el desafio de tener que dar cuentadela realidad peruana.
c) La introducciondela categoria de cultura junto la de clase so-
cial comofactores heuristicos. Esto le permite salir de la trampa
simplista de ‘‘la religién opio parael pueblo’ alsituar el factor re-
ligioso dentro de la dindmica cultural e intercultural. Es nuestra   
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opinion que el descubrimiento dela identidad indigena quetiene
lugar en Mariategui después de su viaje a Europa (1919-1923), Je
abrio a la posibilidad de considerarlo religioso en si mismo, en su
peculiar naturaleza cultural y no sdlo como mecAnicoreflejo de la
base econdmica.
d) El descubrimiento de la dialéctica intrarreligiosa. Lo usualera

considerarlo religioso dentro de la dialéctica social. No abandona

esta perspectiva pero la enriquece notablementeconsus anilisis de
la dialéctica propia del ‘‘camporeligioso”’ (en el sentido que da la
expresién Pierre Bourdieu). Es asi como contrapone con mucho
provechoreligin incaica imperial y religion agraria-popularandi-
na, religiGn indigenay cristianismo,misticos y eclesiasticos,jesuitas
y clero regular, catélicos y protestantes. La constataciOnteérica y
practica de esta dialéctica interna abrio en el Peri y en AméricaLa-
tina posteriores a Maridtegui, un espacio de encuentro militantey
tedrico de cristianos y marxistas todavia no cerrado.
e) Esta riqueza de su planteamiento qued6 condensada magistral-
mente en el ultimo parrafo de su ensayo con el que también con-
cluimos nuestro comentario:

El pensamientoracionalista delsiglo diecinueve pretendia resolverla religi6n

en la filosofia. Mas realista, el pragmatismo habia sabido reconoceral senti-

mientoreligioso el lugar del cualla filosofia ochocentista se imaginaba vani-

dosamente desalojarlo. Y, comolo anunciaba Sorel, la experiencia historica

de los Giltimos lustros ha comprobadoquelosactuales mitos revolucionarios 0

sociales pueden ocuparla conciencia profunda de los hombres con la misma

plenitud quelos antiguos mitosreligiosos (p. 193).

 

  

MARIATEGUI Y EL EJERCICIO DEL FUTURO

Por Sergio Ravil ARROYO GARCIA

ENAH, MEXICO

Laherejia de hoy es casi seguramente el
dogma de manana.

José Carlos Mariategui, Topicos

de arte moderno, 1929

IEN ADVERTIA APOLLINAIREen los primeros afosdelsiglo, que

Ba tiempo dela historia y el tiempo del arte, no obstante sus

inexorables tensiones, son dos experiencias distintas, dos ldgicas

quese entrecruzan repetidamente sin diluirse nunca unaenla otra.

iQuépaisaje queda de una época que aposto gran parte de su

caudal ideolégico y humanoa la transformacion de un mundoab-

sorto en la légica del intercambio mercantil, marcado por feroces

carencias y polarizaciones,porel sistematico perfeccionamientodel

ejercicio del controlsocial e individual, por la paulatina deshuma-

nizacion de los mecanismos devida y porel pesadoefecto de una

modernidad que simulténeamentefascina y golpea?

Probablemente, por encima del sentimiento de desencanto, un

signo definitorio de nuestrosiglo sea el del suefo truncado, un sue-

fio vehementeperofragil, que fue alimentado y proyectado porel

racionalismo materialista, la escatologia cristiana, la fe religiosa y

la secularizadafe dela politica, con su culto al futuro, asi como por

interminables rios de oprobio y resentimiento que se suman a omi-

nosascargas del pasado. Suefio mas tarde devoradoporsacerdotes

y comisarios, por fariseos y burocratas, soportes de nuevasy viejas

teocracias.

La historia contemporanea hasido un escenario en el que han

surgido paradigmas quesonreflejo de las pasiones suscitadas porel

tiempo

y

laaccién humana,elementos de un lenguaje cercanoy tur-

bulento, cuya proximidad impide hacer un recuento con un minimo
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de justeza. Nuestra propia inserci6n en ese universo de discursos e
ideas es un asunto que mueve a balances apremiantes, siempredifu-
sos y casi imposibles. Nuestro modode mirara través del tiempo,de
cruzarel pasado conun instrumentalque altera su dimension huma-
na, nos convierte en peculiares personajes que tantean un sendero

farragoso en buscade sentido. Acasola violenta musadela historia
sea la primera representacion tragica de lo inaprehensible.

José Carlos Maridtegui publica en la revista Mundial, el 9 de
agosto de 1929, un ensayo sobre Manhattan Transfer, la emblemati-

ca novela de John DosPassos, a la que definid comounfresco van-

guardista del mundo moderno. Sobre esta obra escribe: ‘“La des-
cripcién, sumaria y elemental, es sostenida a grandes trazos. John
Dos Passos emplea imagenescerterasy rapidas... Pero, vertiginoso
comola vida que traduce,no se detiene en ningunadela estaciones

de su itinerario’’.

Desdela perspectiva de Mariategui, el caracter fugazy el inter-
minablesentido de renovaci6n de la percepci6n moderna, tampoco
se detiene en los puntos de unitinerario. Observa una nueva tem-
poralidad, que aceleradamente fluye de la mentey los ojos de los

modernos,cuyas huellas resultan cada vez mas leves y menossigni-
ficativas en la conciencia de los hombres. Estos hechos, reconocidos
por Mariategui en repetidas ocasionesen sus ensayos, configuran un
puntode apoyoparasuvisiGncritica. Es justo la capacidad de recu-
peraci6nyasimilaciénde la experiencia humanalo que Mariategui
entendera comoelsentido de la literaturay el arte.

Son los afios en los que se expande de manera planetaria la in-
fluencia tedrica de Plejanov, ‘‘el papa del marxismo’’, en relacion
conel arte y la literatura, en los que se deja la mesapuestaa la en-

ciclopédica visién lukacsianadelrealismo socialista, convertida en

una respuestaal “‘irracionalismo’’ de ciertas vanguardias, practica-

mente todaslas existentes, y al espiritu ‘‘patoldgico’’ en que fueron

incubadas,y, por supuesto, concebida comounasuperaciondelrea-

lismocritico burgués.
Mas alld de las formulas, Mariategui matiza el papel de las van-

guardiasenel contexto de su tiempo. En determinados casos, como

sucede conelsurrealismo bretoniano,el futurismoruso 0 el dadais-

mo, ponea las vanguardias ensituacin frontal respecto de la ética

y la practica burguesas, las concibe como una propuesta para des-

montarsu légica y consecuentementeconstituir uno de los puntales

con los que se prepararé el ascenso de una nueva clase exenta de

perversiones y contradicciones. En otros casos, como sucede con
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el futurismoitaliano, se adscribe incondicionalmente a los tedricos

del realismosocialista,calificandolo como un movimiento regresivo

y mistificador.'
En amboscasos,se tratard de una lectura predominantemente

politica, una reflexi6n que enfatiza, sobre cualquier aspecto estéti-

co 0 filos6fico, la conexidn de la obra de arte con su discursividad

politica y sus referentes en la practica social. Hay en esta interpreta-

cion unaprescindencia del problemade “‘la forma’, esa distincion

aurética de la que Walter Benjamin partia para analizar el arte mo-

derno y sus obras especificas, en su vinculaci6én conla tradicién y

el arte clésico. Es ahi donde Benjamin observaba, de Baudelaire a

Kafka, pasando por André Gide y Julien Green, el campo concep-

tual para ubicar concatenaciones y rompimientosenla historia del

arte occidental.

La mayorparte delos ensayosescritos por Mariategui sobreel

Ambito estético, contenidos en textos como Signos y obras, La esce-

na contemporénea,Elartista y la época,el séptimo delos Siete ensa-

yos de interpretacién de la realidad peruana,las Cartas de Italia y El

alma matinal constituyen, tal como se senala en La escena contem-

pordnea, ‘‘impresiones’’ a veces ‘‘demasiado rapidas 0 demasiado

fragmentarias para componeruna explicaci6n de nuestra epoca. Pe-

ro contienen los elementos primarios de un bosquejo 0 un ensayo

de interpretacién de esta época y sus tormentososproblemas...’ oy.

continia Mariategui:

Pienso que no es posible aprehender en una teorfa el entero panorama del

mundo contempor4neo. Que noes posible, sobre todo,fijar en una teorfa

su movimiento. Tenemosque explorarlo y conocerlo, episodio por episodio,

faceta por faceta. Nuestro juicio y nuestra imaginaci6nse sentiran siempre en

retardo respecto de Ia totalidad del fenémeno.*

Reflexién que hoy dia mantiene toda su lucidez original. “Por

consiguiente, el mejor métodopara explicar y traducir nuestro tiem-

poes,tal vez, un método un poco periodistico y un poco cinemato-

grafico’’3

1 Cf, José Carlos Mariategui, ‘‘Marinetti y el futurismo”’, en La escena contem-

pordnea (1925), Lima, Amauta, 1959 (Obras completas, vol. 1), pp. 185-189.

2 La escena contempordnea,‘‘Prefacio’’, p. 11

3 Ibid.  
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Asimismo, Mariategui afirm6, segin la idea de Nietzsche, que
“‘no amabaal autor contraido a la producci6nintencional, delibera-
da, de un libro, sino a aquél cuyos pensamientos formaban un libro

espontanea e inadvertidamente’’.‘
Porlo tanto, es en las notas de esos textos fragmentarios donde

debenbuscarselasclaves criticas de Mariategui.
Nopretendo ni remotamente hacerun anilisis exhaustivo delas

concepciones estéticas de Mariategui, pero si se revisa concierto
cuidadoparte de su prosa critica, se puede encontrar una serie de
constantes que nos permitenclarificar; sin hacer prevalecerjuicios
a posteriori, su perspectiva de lo qu¢ deberia ser la funcion de arte
y la literatura en el mundo moderno.

Entre 1923 y 1930 aparecen diversosarticulos y ensayos de Ma-
ridtegui en los que abordavarios delos autores y obras centrales de
la cultura del primertercio del siglo. Algunos delos autores analiza-
dos por Mariategui son: James Joyce, Valéry Larbaud, André Gide,
George Bernard Shaw, Anatole France, Maksim Gorki, Aleksandr

Blok, Marcel Proust, Waldo Frank, Romain Rolland, John DosPas-

sos, Blaise Cendrars, Rainer Maria Rilke, César Vallejo, Alberto

Hidalgo, Alberto Guillén y Aleksandr Fadaiev, en el campode la

literatura; George Grosz, Filippo Tommaso Marinetti y Diego Ri-
vera en el ambito dela plastica.

Tambiénpublica algunos trabajos de gran importanciaparael
conocimiento de su visién personal como ‘‘El artista y la €poca’’ y
“‘Tépicos de arte moderno’’. De ‘‘E]artista y la Epoca’’ extraigo

algunas citas:

De este trato injusto se vengael artista detractando genéricamentea la bur-

guesfa. En oposici6n a su escualidez, o por unalimitacion de su fantasia, el

artista se representa al burgués invariablemente gordo,sensual, porcino. En

la grasa real o imaginaria deesteser, elartista busca los rabiosos aguijones de

sus satiras y sus ironfas.

Entre los descontentos del ordencapitalista, el pintor, el escultor,el lite-

rato, no son los més activos y ostensibles: perosi, intimamente,los mAs acérri-

mos y enconados... Su protesta es proporcionada

a

suvanidad generalmente

desmesurada,a su orgullo casi siempre exorbitante.

Pero, en muchos casos,esta protesta es, en sus conclusiones, 0 €n sus con-

secuencias, una protesta reaccionaria. Disgustado del orden burgués,el ar-

tista se declara, en tales casos, escéptico o desconfiado respecto al esfuerzo

proletario por crear un orden nuevo...

   4 Cf. la “‘Advertencia’’a 7 ensayos de interpretacién de la realidad p

(1928), Lima, Amauta, 1959 (Obras completas, vol. 2), p. 11.
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La posici6n justa, en este tema, es la de Oscar Wilde quien, en su ensayo
sobre El alma humana bajoel socialismo, enla liberacién del trabajo vefa la

liberaci6n delarte.

Mas adelante, en ‘‘Arte, revoluci6n y decadencia’’, escribe:

En el mundo contempordneo coexisten dos almas, la de la revoluci6n la

decadencia. Sdlo la presencia de la primera confiere a un poema 0 un cuadro

valor de arte nuevo.

No podemosaceptar como nuevo un arte que nonos trae sino una nueva

técnica. Eso serfa recrearse en el més falaz de los espejismos actuales. Nin-

guna estética puederebajarel trabajo estético a una cuesti6n de técnica. La

técnica nueva debe correspondera un espiritu nuevo también... Y una revo-

luci6n artistica no se contenta de conquistas formales.

La distinci6n entre las dos categorias coetaneas de artistas no es facil. La

decadenciay la revoluci6n, asf como coexisten en el mismo mundo,coexis-

ten también en los mismosindividuos... finalmente uno delos dos espiritus

prevalece. El otro queda estranguladoenla arena...
El sentido revolucionario delas escuelas o tendencias contempordneas no

estd en la creaci6n de unatécnica nueva. Noest4 tampoco enla destrucci6n

dela técnica vieja. Est4 en el repudio,en el desahucio,en la befa del absoluto

burgués.®

El empleo que hace Maridtegui del arte como parte del ins-
trumental de un proyecto politico se funda en la coyuntura de un

tiempo histérico preciso, y es comprensible en un marco dominado
por el sacudimiento planetario de las propuestas que sobre una

“tevolucion total’’ arroja la experiencia bolchevique,las crisis del

capital a nivel mundial, y encuentra su espacio polémico en un con-
texto tan conservador y desequilibrado comoes el de las sociedades

latinoamericanas;sin embargo,sus planteamientosgenerales resul-

tan insuficientes parainterpretar y explicar los principales giros del

arte en el mundo moderno.

Quisiera anotar, de modo marginal, que la fuerza de esta dis-

cusi6n en aquel momentose habja extendido intensamentea inte-

ligencias comola del propio Apollinaire, la de José Juan Tablada,

por acudir a una presenciaintelectual latinoamericana,las de Sieg-

fried Kracauery el citado Walter Benjamin, quienes abordaronel

5 José Carlos Maridtegui,‘‘Elartista y la época’’ (1925), en El artista y la época,

Lima, Amauta, 1959 (Obras completas,vol. 6), pp. 13-14, 17.

6 José Carlos Maridtegui, ‘‘Arte, revolucién y decadencia’’ (1926), en El artista

y la época, pp. 18-19.
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fendmenode la obra de arte bajo una Optica transgresora. Estosautores observan, més alld de la inmediatez politica (se trata en e|
caso de Benjamin y Kracauerde indiscutibles militantes socialistas)
la crisis del lenguaje funcional de la sociedad burguesa

y

la necesi.
dad de un nuevo lenguaje nocodificado porlos paradigmasde esa
crisis, generalmenteligadosal clasicismo y al academicismo,tradi-
ciones inherentes

a

la légica y los referentes burgueses, unadelas
cuales, probablementela mas representativa,es el realismo.

Haré cuatro breves referencias a ensayos de Mariategui relacio-
nadoscon interpretaciones de diferentes fendmenos y aspectos de]
arte de su tiempo.

Hacia 1925 escribe sobre la obra de George Grosz, uno de los
mayores dibujantes alemanes contempordneos. El eje del anilisis
se sustenta en la consideracién de que Grosz ha hecho “‘elretrato
mas genial y crudo de la burguesia tudesca... De toda la adiposa y
ventrudagentea la cualel pobrediablismode otrosartistas respeta
y saluda servilmente como a una élite’. Su observacién primor-
dial de la obra de Grosz descansa en mostrar “mejor que ningun
Psiquiatra, los tipos en quienes se concreta la decadencia espiri-
tual, la miseria psiquica de una casta agotada y decrépita’’. Su-
traya que Grosz ‘‘produce para el porvenir... Se siente destina-
do a contribuir con su obra al cambio de la humanidad’’. Co-
menta que Grosz paso, gracias a la guerra, de ser un escéptico
y desesperado individualista, de tener una enfermiza super-
estimaci6ndelarte, a obtener unavoluntad de integracion con quie-
nes luchan contralas instituciones decadentes, y citando

a

Italo
Tavolato apunta: “‘E] burgués, tal como lo entiende Grosz, equi-
vale al pecador del mito cristiano, simbolo el uno y el otro de la
imperfeccidn orgdnica, personificaciones irresponsables de los de-
fectos de la creacién productos de una experiencia frustrada de la
naturaleza...’’.7

Sin poneren cuestién ningunodelos argumentossostenidos por
Mariategui, no deja de ser sorprendente que en ningun punto del
ensayo revise el proceso constructivo del que Grosz consiguela in-
dudable fuerza de su trabajo. No aparece por ningun lado unare-
flexionsobreel soporte estético que permite a Grosz develarla con-
dicion de unestadosocial. Es también digno de tomarse en cuenta
el hecho de que Mariategui ubique plenamente a Grosz dentro de

7 Véase José Carlos Maridtegui, “‘George Grosz’’, en La escena contem-
pordnea, pp. 182-183.
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la tradiciOnrealista, validando porencima de cualquier aspecto for-

mal su sentido de la re-presentacion.

Enla resefia que hace Mariategui de Manhattan Transfer, la ya

referida novela de John DosPassos,la sitta como una continuacion

renovaci6ndela tradicionrealista, sin dej ar dereconocer quetie-

ne ‘“‘algo del expresionismo

y

el suprarrealismo a8 Tratandose de

una de las principales rupturas dela narrativa moderna, un ejem-

plo de la declaracion de principios hacia el rompimiento narrativo,

ja conclusién me parece sumamentepobre.
Tanto en el caso de Grosz comoenel de DosPassos, no se trata

de inferencias casuales. Son, como sucede con grandes personali-

dades de la intelectualidad de la época, ejercicios de integracion

politica en los que es imposible dejar de reconocer una penetrante

vision. goats

Contrariamente,al tocarel tema de ‘‘Marinetti y el futurismo’’,

Maridtegui parte de una descalificaci6n previa, determinada porla

filiacién fascista delitaliano. Sefala queel futurismo noes solo una

escuela o tendencia de arte de vanguardia, sino una cosa peculiar

enla vidaitaliana: ‘‘Mas que un esfuerzo de edificaci6n de un arte

nuevo ha representado un esfuerzo de destruccion del arte viejo 3

Porsu espiritu bélico y chauvinista, considera a Marinetti como

uno de los forjadores psicoldgicos del fascismo. Denuncia acerta-

damentela absorcidén que ha hechoel fascismo del futurismoy sus

consecuencias materiales, pero nuncaexplica la eficacia estetica ni

la influencia que ejercié el futurismo desde la primera década del

siglo en la mayorparte de las vanguardias revolucionarias € incluso

la clara impronta que deja enel constructivismo ruso. Es indiscu-

tible que una pintura comola de Boccioni no es tocada por esta

discusi6n, mas ajuste de cuentas ideol6gico queestético. Su com-

plejidad y su concepciénestructural requieren de unsistemacritico

mas amplio parasu anilisis. - :

El expresionismo, y el dadaismo, a pesar de que Mariategui

reconoce en las vanguardias a los mas grandes artistas contem-

pordneos, son vistos en Elartista y la época como portadores de una

crisis del mundosocial, como etapas intermedias de una evolucion

y no como tendencias suficientemente reconocibles ensi ao

Son ejemplos de arte ultramoderno, que representan una fase de’

8 José Carlos Maridtegui, ‘‘Manhattan Transfer, de John Dos Passos’’ (1929),

en Signos y obras, Lima, Amauta, 1959 (Obras completas, vol. 7), p. 154.

°““Marinetti y el futurismo’’, p. 186.  
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relativismo,tal comoeste concepto se entendié enel terreno dela
ciencia.

Desearia concluir con algunas preguntasque vienena la mente.
éPuedealguien afirmar hoydia queel cubismo puedevalorarse

plenamente al _margende sus estructuraspictdricas, de la realidad
técnica inherentea la especificidad de los cddigosy lecturas de la
tradiciOn pictérica? Es posible negar el incémodopero profundo
emparentamientoestético del futurismo ruso,de absolutafiliacién
comunista, conel futurismoitaliano de Boccioni y Marinetti, pues-

to, comotantas otras cosas provenientes dela intelectualidad penin-

sular, al servicio del proyecto del Duce? éCémoexplicar,sin privi-
legiar argumentosde ordenestrictamente técnico y estético, que a
pesar de la adscripcidn de varias decenas de cineastas rusos los
principios de la revuelta marxista-leninista, s6lo sob: evivan Pudov-
kin, Dziga-Vertov y Eisenstein? éCémososlayar las consecuencias,
verdaderas calamidades,del principio realista y superrealista, con-
vertido en dogmadefe por las academias del orbe delsocialismo
real? éHabra alguien que, sin dejar lugar a dudas, pueda afirmar
que el dadaismo equivalea la infancia del suprarrealismo dentro
de un proceso de superaci6n evolutiva del arte? Puede resumirse
la obra de Proust, tal como lo hace Mariategui cuandole oponeel
caracter realista de Waldo Frank, como morosidad morbosa”y al

mismo tiempoelogiarsin reservas E/ cemento,la envejecida novela
de Fedor Gladkovporsu tendencia natural al realismo proletario?
éQué permanece del sueno de futuro de Maridtegui en el mundo
del arte?

Probablementeel suenio de Maridtegui estaba masinstalado en
la politica que en el arte mismo.

Mariategui sintetiza las pasiones de una €poca. Su indiscutible
grandeza intelectual no esta fundada ni es consecuencia directa de
su visi6n apologética de Lunacharsky, ni de su adscripcion decla-
rada hacia el realismo, ni es tampoco en sus consideraciones servi-
cialistas del arte donde podamos encontrar al mas agudo incisivo
Maridtegui. Es seguramente en la extraordinaria sensibilidad que
reconoce en el dadaismo,el surrealismo,el futurismo,la novela joy-

ceana, espacios, verdaderas geografias espirituales que represen-
tan formas irreductibles de la subversi6n, incluso en algunos casos
corrosivas subversiones gestadas desdeel silencio; en el indémito

10 José Carlos Maridtegui, El alma matinal (1950), Lima, Amauta, 1959 (Obras
completas, vol. 3), p. 188.
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editor de Amauta, extraordinario foro de animacion y provocacion

cultural; en el pensador cosmopolita, a salvo de regionalismos a ul-

tranza, pionero dela discusi6npolitica moderna en un mediosocial

avasallado porel caudillismoy la miseria, en el pensador capaz de

abrir discusiones vitales en un continente aislado y convulso. ‘

Quisiera recordaral Maridtegui militante del movimiento Co-

|onida’’, que junto con Abraham Valdelomar se reine bajo conju-

ro de negar‘‘todas las leyes establecidas del arte’’; al Mariategui

que junto con sus amigos, una noche convocaa la bailarina Norka

Rouskaya,de visita en Lima, a danzarbajo la embrujada claridad

junar’’ del cementerio al influjo de la Marcha Fiinebre de Chopin.

Baile celebrado entre las cenizas y el polvo de los muertos, ante

un selecto grupo de espectadores, fascinados por la desnudez de la

danzantey la noche. E.

Pero quisiera, sobre todo,salvar a Mariategui de bidgrafos pe-

trificadores y darle a su obra la dimension humanaquetiene.

Finalmente, apelo a unafrase de T. S. Elliot que encierra en

si misma una sabia vision del mundo: ‘‘Cada generacion debein-

terpretar a sus clasicos’’.
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ISIDRO FABELA Y SU CAUSA:

AMERICA LATINA

Por Irene ZEA PRADO

FACULTAD DECIENCIAS POLITICAS

Y SOCIALES, UNAM

En homenaje

a

Isidro Fabela, a treinta

anos de su muerte.

URGIA LA REVOLUCIONy el pais era una bola de fuego; Isidro Fa-

S bela, abogado,jefe de los defensores de oficio de la Ciudad de

México, quedaria marcado para siempre. La catedra, el Ateneo,las

tertulias literarias, las tardes en Atlacomulco, son cosas del pasa-

do y Fabela,siguiendo la sombra resplandeciente de Madero,pasa

del pensamiento a la accion. En la Casa del Obrero Mundial, se en-

frenta al usurpadorconla valentia de un Belisario Dominguez, en

un discurso sereno y temerario. Mastarde, al lado del Primer Je-

fe, convertido ahora en canciller, le toca asistir al nacimiento de

la Doctrina Internacional de Carranza. Astuto negociadory tozu-

do diplomatico, defiende a México en los momentos mas dificiles

de su historia: el incidente Benton,las Conferencias de Niagara, el

desalojo de las fuerzas interventoras del Puerto de Veracruz, la ex-

pedicién de Pershing y la neutralidad en la guerra del catorce, son

sus casos més sonados. Afios después, tendria la oportunidad de

aplicar esos mismosprincipios, emanados de la lucha revoluciona-

ria, en la Liga de las Naciones, cuando el presidente Cardenas lo

designa su representante con plenos poderes en Ginebra. En ese

organismo, tan hermoso en teoria comoinutil en la practica, no se

aminora y sostiene con denuedo y mucha fe la causa de la Espana

republicana siempre irreducta. También Etiopia, la China invadida

por Japon y la Austria violentada por Alemania, encuentran en la

persona de Fabela su mas arduo defensor. Casi al final de-su vida

estaria en la Corte Internacional de Justicia, en donde el insigne

mexicanoseria distinguido con el masalto honor que puedarecibir

alguien que ha hecho dela defensa de la libertad de los pueblosla

vocacion de su vida.   
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Isidro Fabela es el hombreenel concepto mds amplio del térmi-
no: el Quijote obsesionadoporla justicia, el Sandino que nocapitu-
la ante el imperialismo y el Bolivar con su idea de la Patria Grande.
La libertad y la equidad serdn su guia, el verbo y la palabrasus ar-
mas. Nada que puedaalterarla paz delas naciones; nada que pueda
vulnerarla soberania de los pueblos; nada que puedaseratentato-
rio a la libertad constituyen,porasidecirlo,el principio rectorde su
pensamiento. Actitud que lo mantiene siem pre expectantefrente a
cualquier suceso que puedaserlesivo.allibre albedrio de los pue-
blos, para constituirse de inmediato en su acérrimo defensor, sin
importarlesi el pais agredido o agrésor es grande o pequeno,fuerte
o debil, rico o pobre. Distingue perfectamenteel antagonismoirre-
conciliable que separala palabratirania y la palabra libertad. Por
ello denuncia de igual manera al imperialismo soviético y al norte-
americano,se trate de su propia patria o de la ajena. Asi, cuando
llega el momento de confrontar lo que dice con lo que hace, dimite
con prontitud a su mision diplomatica quelo llevaré a Europa,ante
el cobardeasesinato de su entranable Carranza.

Para fortuna de todos, su anhelo y su afan han quedadotestimo-
niadosen su obraescrita. Autorprolifico y versatil, su produccién
ha sido mucha ybien importante. Despuésde su obra clasica y de
lectura obligatoria, Los Estados Unidoscontra la libertad, destacan
porsu significado para la América Latina,el eje de sus preocupacio-
nes, cuatro textos en particular. Nos referimos a Los Estados Unidos
y la América Latina (1921-1929) publicada en 1955 como unsobre-
iro de Cuadernos Americanos; a Las Doctrinas Monroe y Drago,
editado porla Universidad Nacional Auténoma de México, en 1957;
a Buena ymala vecindad de la editorial América Nueva, fechada en
1958 yEl caso de Cuba correspondiente a 1960. Todas y cada una
de ellas tienen como denominador cominlasrelaciones de América
Latina, ‘‘Nuestra América’’, al decir de José Marti, con los Estados
Unidos, el bien llamado ‘‘Coloso del Norte’’.

Para Isidro Fabelala biografia de América Latina no es ajena
al devenir de los Estados Unidos, que con sus marcas indelebles ha
sellado el mananadelos pueblosallendesu fronterasur.

Cierto autor mencioné alguna vez que México habia sido ‘“‘el
yunque en dondese habia forjado la doctrina internacional de los
Estados Unidos enrelacién con el mundo’’. Bien lo sabfa Fabela; a

él como canciller de su pais le habia tocado enfrentarla en mas de
una ocasiOn. Unapolitica muy sui géneris, muy norteamericana,
de incuria, de ‘derecho del masfuerte’, basada en la desgracia y

 

 

Isidro Fabela y su causa: América Latina 175

en la sangre de otros pueblos, que habia venido a hacer realidad

la profecia quehiciera el libertador Simén Bolivar en el sentido de

que ‘‘los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia a

plagar el continente con miserias en nombre de la libertad :

En efecto, dos pueblos, diversos desde su mismo origen y con

sendasvisiones del mundoy dela vida, no sdlo diferentes sino tam-

bién antagOnicas, se enfrentan en un mismo continente.Un conti-

nente demasiadochico paralos americanosde origen sajon y dema-

siado grande paralos americanosde origen latino. Los dos son na-

cionalistas, pero mientras el nacionalismodel uno es esencialmente

expansivo, esencialmente brutal, el del otro es fundamentalmen-

te defensivo, sin mds fuerza que la que le otorgael derecho. En el

choqueentrelos dos nacionalismos,el norteamericano saldra triun-

fante y para principios de siglo la hegemonia estadounidense enel

continente americanosera un hechoindiscutible.

La historia de América Latina queda asi determinadaporla de

los Estados Unidos. El nexo entre las dos Américas se traduce en

subdesarrollo, explotacién y dependencia. Hayvarios intentos por

parte de los puebloslatinoamericanos por romper conese Nexo, pe-

ro a excepcion de Cuba, todoslos esfuerzos no van mas alla de sim-

ples tentativas. A Fabela, que muere en el 64, no le tocaria asistir al

experimento sandinista en Nicaragua,nial dramatico episodio del

régimende Salvador Allende en Chile. Lo queélve, palpay expre-

sa con una infinita angustia es que de una forma u otra los intereses

de las naciones latinoamericanas quedaninvariablemente supedi-

tados a los intereses norteamericanos y en funcion de éstos se dan

las relaciones entre las dos Américas.

La expansion norteamericanay su predominio en América Lati-

na varian de acuerdo con los determinantesde su evolucion interna

yel cardcter de los peligros que amenazan su posicion hegemonica.

La amenazase define como todoaquello que pueda implicar unali-

mitaciOna sus intereses: desde un desafio abierto por parte de una

potencia extracontinental(crisis de los misiles en Cuba, 1962) has-

ta los intentos de algunos paises latinoamericanos de emanciparse

econdmicamente y recuperarel control de sus recursos naturales

(caso de Guatemala, 1954). Asi pues, el predominio de los intere-

ses norteamericanos, enparticular los econdmicos, ante todo, sobre

todo y contra todoseré el elemento esencialdela politica de los Es-

tados Unidos hacia América Latina. La Doctrina Monroe, el Gran

Garrote, la Diplomacia del Dolar, el Buen ‘Vecino, la Alianza para

el Progreso, la Asociacién Madura0 la Iniciativa de las Américas   
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no seran més que expresiones de una misma politica adaptada a

diferentes realidades. Unas mas flexibles que otras, mas 0 menos

eficaces, pero el resultado,igual para toda América Latina, zona de

influencia exclusiva de los Estados Unidos. En otras palabras: su

patio trasero. Circunstancia que se magnifica con respecto a Méxi-

co, por ser éste el vecino mas cercano de la gran potencia.

Cada uno delos capitulos de esa historia ingrata-que constituye

la relacién de los Estados Unidos con América Latina es estudiado

con suma agudeza porIsidro Fabela. En un anilisis reflexivo, certe-

ro y profundo, pondera las ideas, los hechosy sobre todo las mani-

festaciones de dicha politica sobre esta parte del continente ameri-

cano. Destaca,entreotras, la politica que sufrio Mexico cuandofue

amputada mas de la mitad de su territorio; la politica que afligio a

Colombia cuandosele arrancé unodesus brazos para que se pudie-

se construir el Gran Canal de Panama;la politica de sometimiento

de que fueron objeto las naciones centroamericanas para la protec-

cion delos intereses de los capitales norteamericanos en esos lares;

en fin, la politica que hizo posible a los Pérez Jiménez,a los Trujillo,

a los Somoza, a losBatista, a los Duvalier, a los Castillo Armas y a

muchos mas,de la mismacalana, condecorados, honrados y prote-

gidosporel gobierno de Washingtonporsu lucha‘‘anticomunista’’,

hecha a costa dela libertad, de la democracia y de los derechoshu-

manosde los pueblos.
Asi, Fabela, en su obra escrita, sustentada con documentos ori-

ginales, reconstruye la historia del imperialismo yanqui en el sub-

continente americano. De esta manera, forma con el conjunto de

sus alegatos y disertaciones en torno a la soberania de las naciones

un verdadero texto de Derecho Internacional. Una obraclasica, de

lectura obligatoria, parte fundamentaldela bibliografia dela liber-

tad de los pueblos latinoamericanos.

Desde sus paginas, Fabela instruye a América Latina,la dispone

parasu defensa,le recuerda los bofetones,no le permite olvidarlos

golpes bajosy sobre todo le pide no se deje sorprender, ensenando-

le a distinguir entre dostipos de unién diametralmente opuestos:el

““monroismo”’ y el ‘‘bolivarismo’’. La ““ynién de’’ y la ‘‘unidn en-

tre’. La primera promovida porlos Estados Unidosy la segunda

sostenida por América Latina.

Unatiene comofundamentoel predominio de una nacidn sobre

las demas; la otra tiene comobase la igualdad. Una vision hege-

monica por un lado, una perspectiva internacionalista porel otro.

Desafortunadamentela visién norteamericana se habria de im-

ponery la Organizacién de Estados Americanos naceria bajo un

 

Isidro Fabela y su causa: América Latina 177

signo equivocado. En 1954, el furor dogmatico del poderoso vecino

del Norte, los Estados Unidos, se haria patente en esa Organiza-

cién, en ocasion de la Décima Conferencia Interamericana efec-

tuada en Caracas, Venezuela, teniendo como tiro de blanco

a

la jo-

yen democracia guatemalteca. Entonces el paladin de la legalidad

_Fabela cumplia 72 anos— se lanzé de nueva cuenta al combate,

como lo habia hecho cuandoera canciller de México,en los albores

de la Revolucién Mexicana, al lado de don Venustiano Carranza.

Fabela denuncia con vigor y condenasin cuartel al “Macartismo

continental’. A la posicién norteamericana de que ‘‘el dominio o

control delas instituciones politicas de cualquier Estado america-

no... implicaba una amenaza

a

la soberania y a la independencia

politica de todos los Estados americanos...’’ opone la tesis soste-

nida por México, en la persona de su representante Padilla Ner-

vo, ‘‘de tomar de acuerdo con sus preceptos constitucionales, las

medidas que cada Estado juzgue necesarias...’’, defendiendo con

ello el principio de autodeterminaci6nde los pueblos. éQué suce-

derfa —se pregunta Fabela— si se declaraba que un determinado

pais americano estaba dominado o controlado por el movimiento

comunista internacional, cuandoenrealidad no lo estuviera? Una

vez mas —y asi lo recordaba— se cernia sobrelos paises débiles de

América Latina la amenaza de unaintervencin directa. La histo-

ria era implacable; ahi estaban los mismos pretextos de siempre:

que si habia que imponerel orden, quesi ‘Ja vida y las propieda-

des de los ciudadanos norteamericanos estaban en peligro’’, que

si “las instituciones republicanas habian dejado de existir’’ y otras

justificaciones mas, que no eran sino esa “egalidad falsificada’’ y

dispuesta a servir ‘‘lo mismopara un barrido que para un fregado’’,

de acuerdo conlas palabras mismas de Fabela.

Hombre de unasola pieza, sin contemplaciones para los ene-

migosdela justicia ni paralos servidores de los intereses bastardos,

designsiemprea las cosas por su nombrey les dio a las palabras

su contenido real. Asi, en unacarta suya, del 3 de enero de 1928,le

dice al general Augusto César Sandino:

Es usted un hombre en el concepto mas noble del vocablo; el hombre que

hacia falta a Nicaragua,distinto de los demas y completo en sf mismo. No es

usted un rebelde comole llamanlosinvasores; los rebeldes son ellos, rebeldes

a la justicia y al derecho. Usted es un héroe, un héroe de nuestro tiempo,el

que debfa de surgir como imperativo de nuestra historia... Esta usted cum-

pliendo con un doble deber, nacionaly supranacional: nacional, defendiendo

con denuedola independencia desu patria; supranacional, representando con 
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gallardia la dignidad de nuestra raza, herida por otra que trata de dominara|

continente entero...

Si bien es cierto que la vocacién de Fabela fue América Latj-

na, a la que defendioa ultranza y conden6todolo quela pudiera
lastimar, principalmente las acciones de los Estados Unidos, no fue
antinorteamericano,fue antiimperialista. Sus oposiciones sonfru-
to de convicciones positivas, no de ciega pasin. Sostiene las justas
demandas de México y AméricaLatina frente a su poderosovecino,
pero jamas empapasu plumaderencor, odio o resentimiento. Por
el contrario, cree no s6lo posible sino necesaria una buenarelacién
entre AméricaLatina y los Estados Unidos:

Solo unaclara conciencia de que la amistad entreelfuerte y el débil no puede

existir sino a base de respeto al derecho de cada uno,a su soberanjiae inde-

pendencia,a sus intereses fundamentales,a los intereses de cada hombrey de

todos puede hacer de los pueblos que viven, por mandato del destino, en un

mismo hogar continental, colaboren en la consecuci6ndelos fines que le son

comunes a todos los pueblosy a todos los hombres libres.

Porello dice si a la buena vecindad de Franklin Delano Roose-
velt, no a la mala vecindad simbolizada por el Destino Manifiesto;
si a los seguidores de Augusto Sandino, no a los mercenarios de
William Walker; si a los buenosoficios del embajador Morrow, no

a la arrogancia del embajador Sheffield; sf a la armonia entrelos
pueblos, no al coloniaje y al imperialismo.

Asi, no resulta extrafio que Fabela, y con él Latinoaméricato-
da, se ponga del lado de los Estados Unidosenla luchacontralos
regimenes totalitarios de Alemania, Jap6n ¢Italia. Esta en juego el
destino de la humanidad,la libertad y la democracia. Sin embargo,
eso no justifica pasar por alto la soberania de las demas naciones.
México, conforme a derecho, se niega a suscribir cualquier trata-
do de asistencia bélica so pretexto de la defensa del mundolibre.
La ayuda econdmica 0 militar nunca es desinteresada,tiene dolo,y
bien advierte Fabelael peligro queello entrafacitandoal propdsito
las palabras de quien fuera ministro de Judrez en Washington, don
Matias Romero:

Estaba seguro quesi un ejército de los Estados Unidos iba a México, nunca

Tegresaria; que era facil arrojar a los franceses de nuestro pais, pero seria

imposible arrojar a los yanquis; que cada millén de pesos que el gobierno de

los Estados Unidos nos prestara ahora nos costarfa un Estado,y por cada arma
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que nos dieran en esas circunstancias tendrfamos que pagarla con un acre de

tierra mineral.

Deigual manera,la plumade Fabela se esgrime justiciera y ter-

minante contra el acoso delos Estados Unidos de la Cuba revo-

lucionaria, que en el ano de 1959 derrocara a la terrible dictadu-

ra de Fulgencio Batista que en las palabras de Fabela,‘“hizo escar-

nio de los derechos humanosy de la libertad de los nacionales de

la isla’. Fabela, profético, advierte del peligro que implica la necia

y ciega presiOn delos Estados Unidos que ven moros con se

tes por doquier, acusandoirresponsablemente de comunista a on

aquel que no alcanza a comprender: “Cuando se quiere desacre-

tar a un gobierno occidental —afirma Fabela— es facil acusarlo e

comunista y desde ese momento todo es permitido contra él; to-

dos los medios para destruirlo sonlicitos’’. Con estas acciones se

puede radicalizar un movimiento auténticamente nacionalista a

cia otro signo diferente, en perjuicio no solo para Cubasino para la

unidad de todoel continente que consu silencio o indiferencia no

solo lo permitiria sino tambiénlo solaparia. oe

En el afio de 1964, Cuba era expulsada de la Organizacion de

Estados Americanos, con el beneplacito de todos sus miembros, a

excepcion de México. .

Isidro Fabela muere precisamente en ese ano, pero no del todo,

porque sus palabras quedan como un recordatorio de su compro-

miso porla justicia,la libertad y la paz de los pueblos.

América Latina encuentra en sus ensefianzas unaguia de su ac-

cién y una defensa de su ser. =

Gracias, Isidro Fabela, Canciller de las Américas...
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INTERNACIONAL DE MEXICO
EN TIEMPOS DE CARDENAS

Por Edgar LLINAS

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS, UNAM

ESDE EL DOCEDE MAYODE1936 hastaelfinal del régimen del ge-

Less Cardenas, Ram6n Beteta (1901-1965) ocupo la Subse-

cretaria de Relaciones Exteriores, cuyo secretario era el general

Eduardo Hay. Es bien sabido que durante esos anos gran parte de

la responsabilidad de la Secretaria recay6 sobre el joven y dinami-

co licenciado Beteta. En su posicion de subsecretario, Beteta era

indudablemente uno de los hombres de confianza del presidente y

el miembro mas destacadode su brain trust, segin lo afirma pre-

cisamente el embajador de Estados Unidos en México de 1933 a

1942, Josephus Daniels, quien fue un gran observadordela politi-

ca mexicana,el ejecutor en México dela politica del Buen Vecino

del presidente norteamericano Franklin D. Roosevelt y el encarga-

do de resolver, entre otros conflictos, el problema petrolero en lo

que a Estados Unidos correspondia.'

La Conferencia Interamericana de Buenos Aires

La primera actuaci6n derelieve internacional que tuvo Ramon

Beteta como subsecretario de Relaciones Exteriores fue su inter-

vencion en la Conferencia Interamericana de Buenos Aires, reuni-

da entre el 1y el 23 de diciembre de 1936, donde fue delegadopleni-

potenciario de México.

En esta Conferencia Interamericana, celebrada cuandoel peli-

gro de la agresion nazifascista hacia temblar al mundo,y cuando ya

eran tangibles sus primeras manifestaciones en la Guerra Civil Es-

paniola, se logr6 el Pacto de Mantenimiento, Afianzamiento y Res-

tablecimiento dela Paz, que era un instrumentodereal eficacia para

1 Josephus Daniels,Shirt-sleeve diplomat, ChapelHill, The University of North

Carolina Press, 1947, p. 107.  
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conservarla paz en el Nuevo Continente cuandola guerra estaba a

punto deestallar en el Viejo. Con tal instrumento, todo el conti-

nente americano se preparaba para presentarse a la guerra en caso

de que ésta estallara, unido en tornoa las democracias.

Paradefinirla posicién de México frente a los retos dela politica

internacional, y para asegurarse el apoyo delas democracias ame-

ricanas, Ramon Beteta pronuncié un discurso enla sesion plenaria

de la Conferencia de BuenosAires el 19 de diciembre de 1936. En

este discurso traza con gil pincelel perfil basico dela situacionin-

ternacionalen quelas fuerzas conservadoras del mundose aprestan

nuevamente, comolo hicieron después dela caida de Napoleon,a

recobrarsus privilegios y su poderio. Decia asi Beteta:

Los elementos en cuestiOn, a los que, por falta de vocablo mejor, llamaré

“‘conservadores’’, hacen de la fuerza un culto, del terrory la violencia una cos-

tumbredesupolitica interna,y afirman que enlas relaciones entre los pueblos

es aplicableel principio biol6gico seguin el cual el mas fuerte tiene derecho de

exterminaral mds débil y cada unopuede hacer moralmentelo quepuede facil-

menterealizar. Niegan, asi, en la teorfa y en los hechos, la existencia y aun la

posibilidad del Derecho Internacionaly llamana la paz estipida debilidad de

idealistas. Se violan los tratados para favorecerintereses egoistas; los princi-

pios juridicos se desdefian y son objeto de mofa; las practicas establecidas por

las relaciones diplomaticas se olvidan maliciosamente y se ayudaa los sedicio-

sos soliviantados contra gobiernoslegitimos.?

Con este discurso, Ramén Beteta comprometia a México defi-

nitivamente con las democracias. Continuaba, pues:

La mala distribuci6n de la riqueza

y

la injusticia social de ella derivada, in-

herentes al régimen en que vivimos, no habran de suprimirse prohibiendo su

critica, sino mas bien siguiendola idea del Excelentisimo Sefior Roosevelt,

cuando deseaba ‘‘una mayor distribucién de cultura, de educaci6n,de ideas y

de libre expresi6n del pensamiento’’. Es, pues, indispensable un autoexamen

que, ademés de servir de base para la correcci6n de males concretos, haga po-

sible el advenimiento de reformas mas profundastendientes a la creaci6n de

una sociedadsin las contradicciones que ahora la perturban?

2 ‘Discurso del C. Subsecretario de Relaciones Exteriores, Lic. Ram6n Bete-

ta, en la Sesi6n Plenaria celebrada por la Conferencia Interamericana de Buenos

Aires, el 19 de diciembre de 1936’’, en Memoria de la Secretaria de Relaciones Ex-

teriores; de septiembre de 1936 a agosto de 1937, México, DAPP, 1937,t. I, p- 9.

3 Ibid., p. 11.
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Finalmente, Beteta concluia con el compromiso de México ante

el conflicto mundial que se avecinaba. Decia asi:

Los eminentes oradores que hanilustrado esta tribuna han hecho ya la apo-

logfa de la paz y explicadolos ideales de sus gobiernos y de sus pueblos. Méxi-

co se une a ellos en su ambicién por una Humanidad mejory vejubiloso que

en América es ya unarealidadel ideal de la armonia internacional dentro del

normalcrecimiento de cadapais;la independencia de todaslas naciones, pero

basadaen la independencia real, econdmica tanto como politica, de cada una

deellas.4

Este discurso sefialaba un grantriunfo para la delegacion me-

xicana, pero no el nico. Desde décadasatras, México queria pro-

tegerse contraelpeligro de la intervenci6n extranjera,y particular-

mente dela intervencidn norteamericana. Varias vecesel territorio

mexicano habia sido mancillado por fuerzas norteamericanas,y es-

to ofendia la dignidad nacional. Pero no se trataba solamente del

territorio mexicano: varios paises de América Latina habian visto

entrar tropas extranjeras amparadas en la Doctrina Monroey enla

politica del Gran Garrote. (Cémoasegurarse el respeto, la digni-

dad nacional

y

la proteccién dela soberania?

La ocasiOnparecia propicia porque el gobierno de Estados Uni-

dos habia formuladola politica del Buen Vecino, entre otras cosas,

para asegurarse el apoyo de América Latina en caso de una con-

flagracion universal, y probablemente no se atreveria a vetar una

propuesta de no intervencion, como lo habia hecho en Rio de Ja-

neiro en 1927 y en Montevideo en 1933. Es asi que en BuenosAires

en 1936 la delegacién mexicanalogr6la aprobaciOn undnime y en-

tusiasta del Protocolo Adicional de No Intervenci6n.El Protocolo

quedo redactado,en su parte fundamental, de la siguiente manera:

Articulo 1. Las Altas Partes Contratantes declaran inadmisible la intervencion

de cualquiera deellas, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo,

en los asuntosinteriores 0 exteriores de cualquiera otra de las Partes. La

violacion delo estipulado en este articulo dara lugar a una consulta mutua,

a fin de cambiar ideas y buscar procedimientos de advenimiento pacffico.

Con este Protocolo de NoIntervencién quedaba, pues, abro-

gadadefinitivamentela Doctrina Monroe que tanto resentimiento

habia creado en América Latina.

4 Ibid., p. 14.  



 

Doslibros de Beteta

Loosaiios de servicio de Ramén Beteta enla Subsecretarfa de Re-
laciones Exteriores quedaron subrayados porla publicacidn de dos

libros importantes: Programa econémicoysocial de México, en 1936,
y En defensa de la Revoluci6n, en 1937.

E| primero deestoslibros, Programa econémicoysocial de Méxi-
co, est constituido por un conjunto de conferenciasen las cuales
Beteta defiendela politica cardenista en el Institute of Public Af-
fairs de la Universidad de Virginia, frente a un conjunto de distin-

guidasfiguras norteamericanas,entre las cuales se destacan el doc-
tor W. W. Cumberland, de Wellington and Company, quien habia

criticado el Plan Sexenal mexicano, especialmente en su aspecto

agrario, asi comoel doctor y sacerdote R. A. McGowan,quien habia
cuestionado el programasocial y educativo, y el doctor Joseph FE
Thorning, S. J., quien habia atacadola politica religiosa de los go-
biernos emanadosde la Revolucidn. Loscriticos de la prensa pe-
riddica coincidianen resaltarel alto valorsocial, politico e historico
de la defensarealizada por Beteta.

No menosimportante fue la publicacién, en mayo‘de 1937, del

otro libro, En defensa de la Revolucion, editado por el Departamen-
to Aut6nomode Publicidad y Propaganda con un prdlogo de Ce-
lestino Herrera Frimont.

Seguinla vision del prologuista,el libro del licenciado Beteta

estudia los tres aspectos fundamentales de la Revoluci6n, que entrafian otras

tantas solucionesa dichos problemas: el educativo, fundamentoy raz6n pri-

mordial de los demas; el obrero, de indole econémica y social orientada su

solucidn al mejoramiento de tan importante factor social, y el agrario, defi-

nido en la mejor distribuci6n de la tierra y en su mejor aprovechamiento en

beneficio de la clase campesina, que en México, pais esencialmente agricola,

alcanza mayoria indudable de poblacién.

En defensa de la Revolucién contenia seis conferencias que ha-
bian sido impartidas por Beteta en inglés, también esta vez para
explicar a un piblico de mentalidad norteamericana, y en buena

medida hostil a los postulados que Beteta defendia, el sentido de
la Revoluci6n Mexicana. Traducidas ahoraal espanolporel autor,
eran presentadasal publico interesado en asuntossociales y politi-
cos precisamente como una defensa de la Revoluci6n Mexicana.
Los titulos de las conferencias eran los siguientes: ‘‘Las fuerzas
que actiian enla vida mexicana’’; ‘La crisis econdémica mundial’’;
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“‘Algunos aspectos econdmicos del Plan Sexenal de México’; ‘“Lo
que podemos aprender de México’; ‘Por qué se debe ensenar el
espanol’y ‘‘La educaci6nrural en el México de nuestrosdias’. El
libro fue recibido con graninterés porla prensa periddica mexicana
y extranjera.

Hacia el problemapetrolero

Cowel otofio de 1937, se hizo evidente para los observadores de
la politica mexicana quellegabala hora para el gobiernodelpresi-
dente C4rdenasde pagarlos costosdela revoluci6nsocial. El New
York Times, en su edicidn del 26 de septiembre de 1937, afirma-
ba que dentro del gobierno del general Cardenas habia una lucha
pacifica entre los elementos moderados, que querian reducirla ac-

cién revolucionaria a un nimero menordefrentes para evitar las
consecuencias econémicas de las medidas de caracter social que se
estaban adoptando,y el grupo extremista, intensamente emotivo y
nacionalista, que queria llevar el curso de la Revolucién hasta sus

Ultimas posibilidades.
Segiunelperiddico, entre quienes aconsejabanalpresidente que

adoptara unaposici6n cautelosa, especialmenteenlo referentea la
inversion extranjera, ya que era preciso evitar huidas de capital para
continuarfinanciandola reformaagraria, se encontraban el embaja-

dor en Washington,Francisco Castillo Najera,y el secretario de Ha-

cienda, Eduardo Suarez. Porotra parte,el jefe del grupo nacionalis-

ta, que insistia en eliminarla inversiGn extranjera, era el secretario

de Comunicaciones, Franciso Mujica. Curiosamente, el subsecreta-

rio de Relaciones Exteriores,el joven abogado y economista Ramon

Beteta se encontraba, segiin el periddico, en el grupo delos radi-

cales.
El New York Times afirmaba queel gobierno del general Carde-

nas se enfrentaba a unapeligrosa escasez de dinero. La Revolucion

tendria que seguir viviendo,de mes en mes,conlos recursos que pu-

diera reunir, si es que no iba a hundirse en un procesoinflacionario

incontrolable.
Para el grupo moderadolo deseable era resolver primeroel pro-

blema agrario, colocando a los campesinos en tierras comunales

bajo una adecuada supervision, y cuandoya este proceso estuvie-

ra concluido, entonces si enfrentar el problema de comoregularla

inversion extranjera para llevar la Revolucion a los frentes indus-

triales y comerciales, pero evitando decididamente cualquier reac-

cidn de panico.  
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Los nacionalistas, por otra parte, sostenian que México vivia

un momentohistérico que nose repetiria nunca. Las compras de
Estados Unidos de grandes cantidades de productos minerales,es-

pecialmenteoroy plata, habian elevado notoriamente el precio de
los productos mexicanos, y particularmente del petrdleo; ademas,
el hecho de queel presidente de los Estados Unidos, Franklin D.

Roosevelt, hubiera formuladola politica del Buen Vecino

y

estuvie-

ra decidido a no intervenir en los asuntos internos de México, era

un factor que no se debiaignorar.
El periddico concluia diciendo que con el consejo de estos dos

grupos,y presionadoporla grave situaciOnfinanciera,el presiden-

te CArdenas pronto deberia tomar unadecision de consecuencias

mayores; afirmaba, ademas, que mucho dependeria del asunto pe-

trolero y sus ramificaciones, ya que era precisamenteesta industria

la que se encontraba bajo ataque.

En su ultimo parrafo el periodista sostenia: ‘“México es el sex-

to compradorde productos norteamericanos,y los Estados Unidos

tienen inversiones en México mucho mayores quelas que tienen en

China. La decisién del presidente Cardenas,porlo tanto, no puede

dejar de ser de primera importancia al norte del Rio Bravo’’.

Mientras tanto era evidente la preocupacién de los Estados

Unidos por mantener unarelacién estrechamente amistosa con

México. El 5 de agosto de 1937 habia llegadoa la capital mexicana,

envisita oficial, el gobernador de Texas, James V. Allred. En todas

sus actividades oficiales el gobernador Allred se comport6 como un

genuino representante del New Dealde Roosevelt, que veia en el

gobierno de Cardenas un aliadoy uncorreligionario ideoldgico.

Allred en La Hora Nacional

E18 de agosto de 1937 el gobernador James Allred dio un im-

portante discurso en La Hora Nacional, que fue retransmitido por

las emisoras de Texas y algunas de California. El programade ese

dia inclufa, ademas dela respuestadel subsecretario de Relaciones

Exteriores, Ram6n Beteta,al discurso del gobernadorAllred, una

seleccién de Xochiquetzalli, la Fiesta de la Primaveray de la Dan-

za, interpretada porel Ballet Prehispanico del maestro Francisco

Dominguez, danza que, segun la tradicion, se hacia en honor de

la diosa delas flores, conforme al mito ndhuatl. Por otra parte, se

interpretaron también sones y danzas tarascas del propio maestro

Dominguez, como ‘“‘La pila del toro’’ y ‘“El dia del tianguis’’, que
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eran sugestivas rememoraciones de la musica autéctona, y que in-
mediatamente ponenen evidencia la orientacidn de la politica cul-
tural del gobierno de Cardenas.

En su discurso, Allred manifestaba su admiraci6nporla belle-
za y el progreso de México,porlos logrosindiscutibles del gobier-

no de Cardenas,pero, sobre todo, hacia énfasis en los fuertes lazos

de amistad que unjana las dos republicas vecinas. Allred insistia en

que, asi comoellos tenfan a Washington, nosotros teniamos a Hi-

dalgo, asi comoellos hacian alarde de un paladin dela libertady la

integridad de su pais como Lincoln, nosotros contabamos con una

figura comoBenito Juarez, verdadero enviado de Diospara salvar

al pueblo;y finalmente decia Allred:

Hoyendia,en los Estados Unidosel problema del hombre cominy corriente,

la aplicacién del principio del bien maximo para el nimero maximo de gen-

tes, se est4 resolviendo bajo la humanitaria direccién de nuestro presidente

Roosevelt, mientras aqui en México la causa de los desheredadosdela fortu-

na cuenta con un palad{n popular y querido portodos,el presidente Cardenas.

Y concluia su discursoconlas siguientes palabras:

Abrigo la esperanza de que durante estos afos venideros los [norte]ame-

ricanosde todas partes coadyuvena la politica del Buen Vecino, de que apro-

vechen la oportunidad de venir a México paraversus bellezas con sus propios

ojos, y para comprenderde primera mano los problemas,las miras, los idea-

les y las aspiraciones de este gran pueblo; pueblo a quien interesan mas sus

artesy el vivir la vida quela loca caza delas riquezas, un pueblo en cuyos co-

razonesanida la misica,y a cuyas almasiluminaelsol radiante de la amistad.

iViva el presidente Cardenas! iViva México!*

La respuesta de Beteta

BNsu respuesta, Ramon Beteta hizo también énfasis en las relacio-

nes amistosas que unian a México con Estados Unidos,y particular-

mente con Texas. Manifest6 que, comose habia puesto enservicio

la carretera México-Laredo, recién construida, muchos visitantes

podrian verporsi mismoslos esfuerzos que realizaba la Revolucion

para que México conquistara su propioterritorio.

5 «Bs notable el progreso ya logrado’’, El Nacional, 9 de agosto de 1937.   
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Luego afadid que de manera particular agradaba a los mexi-
canos la visita de una personalidad como el gobernadorAllred,

“Joven, progresista, liberal, democratico, el gobernador Allred es
un representante del New Deal en supais, partidario sincero de la

politica del Buen Vecino y real amigo de México’ ’,* afirm6 categori-
camente Beteta. Las alianzas, asi como las posiciones politicas, es-

taban puestas sobre la mesa.

Beteta ante los consules norteamericanos

Para contribuir a aclarar el esquemapolitico, el embajador Jose-
phus Daniels invit6 al licenciado Beteta a una conferencia con los
c6nsules del gobierno de los Estados Unidos en Méxicoel 13 de oc-
tubre de 1937. Josephus Daniels tenia una justa admiraci6n y apre-
cio por Ram6nBeteta comounadelasfiguras mas destacadas del
gobierno del general Cardenas,y queria escuchar directamente de
él la posicién del gobierno mexicano con respecto las cuantiosas
inversiones norteamericanas en México. Ram6n Beteta pronun-
cid una osada conferencia intitulada‘“Las funciones consulares ante
los cambios econémicos producidos por la Revolucién Mexicana’’.

Beteta sostuvo que hasta 1910 las funciones de los cénsules
norteamericanosse reducian a protegerlas inversiones de sus con-
nacionales, porque el comercio entre los dos paises era extrema-
damente exiguo debidoal escaso poder adquisitivo de los mexica-
nos; con la Revolucién, que habia nacionalizado el subsuelo, habia

promovido la reforma agraria y habia protegido altrabajador, se
habia ocasionado un incremento en nuestro comercio exterior de-
bido a que la poblaci6én mexicana tenia ahora un poderadquisitivo
mayorqueantes,y porlo tanto el desarrollo del comercio habia ve-
nido a hacerse masfacil debido a las conquistas revolucionarias, lo
cual beneficiaba notoriamente a nuestros vendedores norteameri-
canos.

Al aludir a la reforma agraria, Beteta dijo que el gobierno es-
tudiaba con todo detenimiento la forma de quelosterratenientes,

cuyas propiedades habiansidoafectadas, recibieran una compensa-
cion en bonoso de algunaotra naturaleza, conlo cual se demostraba
su deseo de acabarconel latifundismosin afectar el derecho abs-
tracto de la propiedadprivada, pero hizo ver que noseria sincero,
porparte del gobierno mexicano,ofrecer un pago que noestaba en

® Ibid.
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condiciones dellevara la practica,‘‘pues tal ofrecimiento noestaria

de acuerdoconelprincipio de verdad y de honestidad que informa

las relaciones del gobierno de México conotrospaises’’.’
Conesta afirmaci6n categérica, Beteta dejaba entreverla orien-

tacién del gobierno en esos momentos. Para algunos consules

norteamericanosresultaba evidente que Beteta era un peligroso ex-

tremista de izquierda, segiin lo cuenta Josephus Daniels.*

éEs México un buen vecino?

Ex7de noviembre de 1937 e! New York Tribune publicé un articu-

lo bajoel significativo titulo de ‘Is Mexico a ‘Good Neighbour’?’’.

Ensuparteesencial este articulo ponia de manifiesto los temo-

res de los capitalistas norteamericanos frente al gobierno de Car-

denas. Cardenas, decfa el periddico, al amenazar

a

los petroleros

con la competencia de compafias administradas por el gobierno y

al apoyar las demandasdelos trabajadores, estaba atacando de ma-

nera lateral, mas quedefrente, a las compaiifas petroleras norte-

americanas. La situacién en ese momentoeracritica, ya que era el

resultado de una huelgageneral contra las quince companiias princi-

pales en junio anterior, en la que estaban involucrados 18 000 traba-

jadores que pedian un significativo aumento de salarios. El informe

de la comisiénde expertos, presentadoel 3 de agosto, era conside-

rado altamente desfavorable a las compaiiias, ya que afirmaba que

su posicién financiera era lo suficientemente solida para pagar un

aumentodesalarios y beneficios de siete millones de dolares al ano.

Las compaiiias habian ofrecido aumentos condicionales de cuatro

y cinco millones, y argumentabansutotal imposibilidad de pagar

lo quese les exigia. Por el momento estaba pendiente la decision

de la Comision Federal del Trabajo, y ésta se esperaba que fuera

tan desfavorable a las compaiias petroleras comoel informe delos

expertos.

En defensade la Republica Espanola

Meenrras el problemapetrolero mexicanoiba tomandoforma,el

problema espaiiol se agudizaba. México apoyaba decididamente a

7 “Reconquista de México para los mexicanos’’, El Nacional, 14 de octubre de

1937.
8 Josephus Daniels, op.cit., p. 108.  

 



190 Edgar Liinds

la Republica Espanola,y por ello recibié duros ataques en quese le
acusabadeintervencionismo. La respuestaoficial no se dejo espe-
rar, precisamente por boca del licenciado Ram6nBeteta:

Si México ayuda la revoluci6n en un pais extranjero,es la suya una obra de

intervencionismo; pero si ayudaal gobierno constituido, electo porel voto po-

pular, realiza un reconocimiento de derechos. En el caso especial de Espafia,

es el gobierno azafista el representante genuino del pueblo espanol,y la ayu-

da que extiende el nuestro esta de acuerdo con esos mismos derechos de que

disfruta... El gobierno de México no esta efectuando ningun acto de inter-

vencionismo desde el momento que el g@bierno azafista es el representante

genuino del pueblo espafiol. La ayuda quele extiende es en reconocimiento

de sus derechos.?

El desenlacedel asunto petrolero

Lis posicién del gobierno mexicano era decididamentevaliente y
atrevida en cuanto a la defensa de la Republica Espanola. Pero
atin mas valiente fue la actitud que se adopto con respecto a las

companiaspetroleras.
Comose esperaba, la Junta de Conciliaci6n emitid un laudo

desfavorable a las compaifiias, es decir, afirmo que éstas podian pa-
gar el aumento de sueldo quelos sindicatos exigian. En vista de
este fallo, las compafifas demandaron un amparo de la Suprema
Corte de Justicia en contra del laudo de la Junta Federal nimero
7 de Conciliacién y Arbitraje, que las condenaba a pagar 26 millo-
nes de pesos anuales como justa y equitativa compensaci6ndel es-
fuerzo delos trabajadores.

El primero de marzo de 1938 la Suprema Corte emitid un fa-
llo negando el amparo a las compafiias petroleras. El fervor del
pueblo estabaporllegar a su punto culminante. Parecia queel pais
entero estaba poseido de una nueva fuerza. Las companias argu-
mentaban que no podian pagar, y se disponiana iniciar una guerra
econémica contra México. En el ultimo momento aceptaron pa-
gar 22 400 000 pesos, pero nolos 26 332 756 queseles exigia. El
18 de marzo el presidente Cardenasdeclaré la expropiaci6ndelas
companias petroleras y prometi6 indemnizarlas debidamente. El
jabilo nacionalno tenja limites. México parecia, porfin, superar su
situacion colonial.

9 “México niega unalabor de intervenci6n’’, La Opinion, 11 de diciembre de

1937.
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Repatriados mexicanosy refugiados espanoles

En abril de 1939 C4rdenas encomendé a RaménBetetadirigir la
repatriacién de aquellas familias mexicanas residentes en Estados
Unidosque, debido a la depresién econdmica de aquelpais, hubie-
ran perdido sus medios de subsistencia, y estuvieran deseosas de

buscar nuevas oportunidades en México. ‘‘México esta preparado
para recibir en su seno a todos los mexicanos que estén necesitados
o deseosos de volver a su patria’, declaré a El Nacional Ramon

Beteta el 9 de abril de 1939.
El gobierno de Méxicose encargaria de costear todoslos gastos

de transporte y viaje de los repatriados, y los Bancos de Crédito

Agricola y Ejidalfinanciarian en elinicio los trabajos agricolas que
emprendieran enlas zonas queya se habian preparado enel norte
de la Republica.

Enelcaso de los refugiados espafoles, sin embargo,las circuns-
tancias serfan diferentes. Ellos pagarian todossus gastos de trans-
porte y, ademas,traerian dinerosuficiente para abrir nuevasfuentes
de trabajo en la industria y en la agricultura. México nohacia sino
“‘abrirles las puertas en momentosdificiles para su existencia. En
cambio los mexicanosseran repatriados absolutamente por cuenta
de la nacién’’, declaraba Beteta a El Nacional del 6 de abril de 1939.

Beteta salié para Estados Unidos acompanadodelprofesor Ma-

nuel Gamiopara encargarse estrictamentede la repatriacion. Sin

embargo,nose sabia exactamente cudntos compatriotas serian re-

patriados. El gobierno habia recibidosolicitudes urgentes de dos-

cientas familias, lo que daba un promedio de 1 700 personas, con

residencia en diversaspartes del sur de Estados Unidos. Con esos

primeros repatriados se empezaria a cumplir el acuerdo de la Se-

cretarfa de Gobernacionental sentido.
Segiin el periddico Excelsior del lunes 24 de abril de 1939, el

Ejecutivo habia aprobado unvasto proyecto para instalar a los pri-

meros repatriados. Cada familia contaria con diez hectareas y una

vivienda. Las colonias de repatriadosestarian instaladasprincipal-

mente en el norte del pais, en Tamaulipas, Durango, Coahuila y

Chihuahua.
Los mexicanosquesolicitaron la repatriacion procedian princi-

palmentedelas regiones agricolas de los Estados Unidos. Aunque

RamonBeteta también recorrié ciudadesindustriales como Nueva

York y Chicago,alli la demanda de repatriacion fue muy reducida,

en Nueva York completamentenula.  
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La primeracolonia establecida fue la “18 de marzo’’, ubicada

en el Valle Bajo del Rio Bravo, que era unaregion notableporsu
posicion geogr4fica, su_gran extensin y la riqueza desus tierras.
Antes habia sido pasto de los destrozos que las inundaciones del

Rio Bravo producian afotras ano; pero desde fines de 1935, por

acuerdo expreso del presidente Cardenas, se habian construidolas
obras necesarias para contenerlos desastres y permitir el manejo de

sus aguas, y asi conservar, con el entarquinamientode sus fértiles

limos,la exuberanciaagricola de la region.”
El licenciado Beteta cumplié a perfecta cabalidad su mision de

repatriar a los mexicanos residentes en Estados Unidos queasi lo

desearon. Seguin El Nacional del 22 de agosto de 1939,el dia ante-

rior habia regresado a la ciudad de México Ramon Beteta, después

de recorrer 30 000 kilémetrosvisitando los conglomeradosde traba-

jadores mexicanosconel objeto de conocersu situaci6n y planearsu

labor, en caso de quelo desearan.Al concluir su laborellicenciado

Beteta, unos 3 600 trabajadores consus familias habian emprendi-

do el viaje de regreso. Unode los mayores atractivos era, efectiva-

mente,la ‘‘Colonia 18 de marzo’’ en Tamaulipas, a 40 kilometos

de Matamoros.

La negociaci6n petrolera

Ex problema més agudoquevivia Méxicoalfinal del gobierno del

general C4rdenas era el relacionadoconla expropiacionpetrolera.

La negociaci6n con los trusts, y particularmente con la compania

Standard Oil, no solo se veia ardua, sino imposible. En primerlu-

gar, las compafifas no querian negociar, es decir, no querian que

se evaluaran sus propiedades e inversiones y se les pagara una in-

demnizaci6njusta, sino que deseaban que el gobierno diera marcha

atrs y se les devolvieran sus pertenencias en México. En segundo

lugar, en caso de aceptar una indemnizaci6n,las companias se con-

sideraban propietarias del subsuelo mexicano y de todoel petroleo

porél contenido,de acuerdoconlos contratos de compraventa que

habian realizado en tiempos de don Porfirio. La disposicién del

articulo 27 de la Constitucién de 1917, segin la cual el subsuelo

pertenece

a

la naci6n,la consideraban unasalto directo a sus pre-

rrogativas.

1 Véase el expediente ‘‘Repatriacién general a México’, en el Archivo de Ra-

monBeteta, carpeta nim. 1059.
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El tiempo pasaba,pues, y el impassepareciainsoluble. La ma-
yor parte del forcejeo correspondia, naturalmente, a la Secretaria

de Relaciones Exteriores, y alli el general Eduardo Hay dejaba el
pesoprincipaldel trabajo en manosdel joven subsecretario,el inte-
ligente y dindamico RamonBeteta,segiinelcalificativo que le daban
los periddicos de la época.

Las companias petroleras eran indudablemente un adversario
poderoso. En su esfuerzo por recuperar sus propiedades querian
no solamente desprestigiar al gobierno de México, sino estrangu-

larlo y derrocarlo. Otro gobierno podria ser mas razonable y dejar

que las cosas regresaran a su punto de partida. Para estrangularlo,

lograron quela industria de Estados Unidos, Inglaterra y Holanda
no vendiera a México ni maquinaria ni refacciones, y que tampoco
comprara el petrdleo mexicano. México tuvo querecurrir a tran-
sacciones con Alemania,Italia y Japon, por lo que se le acus6 de
inclinaciones nazistas, a pesar del limpisimo récord de su politica
interna y externa.

Uno de los momentosmas dlgidosde la disputa fue cuando Cor-
dell Hull, secretario de Estado norteamericano, envi6 una nota al

gobierno de México a través de su embajador en Washington, doc-
tor Francisco Castillo Najera. Esta nota fue recibida en México el
7 de abril de 1940, y fue precisamente a Ramon Beteta, quien por

ausencia del general Hay estaba encargado del despacho de Rela-
ciones Exteriores, a quien correspondi6 analizarla y responderla.

La nota de Cordell Hull estaba concebida en términos un tanto
perentorios y hasta rudos. Exigia una compensaci6n pronta, ade-
cuada y efectiva por los bienes expropiados, y sugeria que de no
ser asi se trataba mds bien de una confiscacién. Luego proponia
someterel caso de la expropiacionpetrolera a un arbitraje interna-
cional. “‘Este gobierno’’, decia Hull, ‘‘insiste encarecidamente en
tal procedimiento,al igual que lo ha hecho consistentementeenel
pasado’’."

El 5 de mayo de ese afo de 1940 publicaron los periddicos
la respuesta mexicanaa la nota del gobierno de Washington. En
su redacci6n se percibe claramente el pensamientoy la dialéctica
de Ramon Beteta, aunque por supuestolleva la firma del general
Eduai Hay.

La respuesta mexicana comienza sefalando que México no es-
cogié el momento de la expropiacion, sino que fue forzadoa ella

1 Véase el expediente ‘‘Expropiaci6n petrolera’’, en el Archivo de Ram6n Be-
teta, carpetas 922 a 958, archivero 3, gaveta 2.  
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por las mismas empresas quedesafiaban alas autoridades delpais.
Luego sefalaba que México estaba dispuesto a pagar una indem-
nizaciOn justa, pero que no habia podido hacerloporla actitud de
las empresas mismas que impedianse Ilegara al conocimento del
monto de la indemnizaci6n. En cuantoal arbitraje internacional,la

respuesta sostiene que México siempre hasido adicto a soluciones
que eliminenel uso dela fuerzaentre los Estados y que se ha some-
tido a resoluciones arbitrales aun en los casos en que éstas le han

sido adversas, comoelde la Isla de Clipperton. Luego, discretamen-
te, recuerdael fallo del Chamizal, favorable a México, que estaba

pendiente de ejecuci6n desde 1911. Respecto al uso del arbitraje
internacionalen el caso de la expropiacion petrolera, el documen-
to mexicano lo considera decididamente incompatible conlosprin-
cipios que México hasostenido tradicionalmente, ‘‘pues el asunto
que se discute es de naturaleza doméstica y esta proximoa ser re-
suelto por las autoridades de México’’. Luego pasa a informar a
Washington, lo que probablemente fue motivo de embarrasmentpa-
ra ellos, que el gobierno mexicano ya habia autorizado un arreglo

privado y directo con el grupo Sinclair, que representaba aproxima-
damenteel cuarenta porciento de las inversiones de los nacionales
norteamericanosen la industria del petrdleo.

Efectivamente, el 4 de mayo de ese afc de 1940 el profesor
Jesus Silva Herzog, gerente generalde la Distribuidora de Petrdleos
Mexicanos, habia informado publicamente de los arreglos con la
companiaSinclairy sus tres subsidiarias. Ademas, desdeel primero

de enero de ese anose habia rotoel bloqueo al petrdleo mexicanoal
verse precisadala First International Co. de Nueva York a comprar
heating oil mexicano. Habia razones para sentirse optimista.

A principios de junio de 1940, Ramon Beteta, su esposa Emo-
gen y su hija de cuatro meses, Nora Patricia, visitaron Nueva York
y Washington, ya que Betetaera el jefe de la delegaci6n mexicana
al Congreso Cientifico Panamericano que se reuniria en junio en
Washington.

Los periddicos norteamericanosasaltaron a preguntas al subse-
cretario de Relaciones Beteta. Especialmente porque se habia ex-
tendido el rumor de que México estaba bajo la influencia de Ale-
mania, y de que se habian construido camposdeaterrizaje cerca de
Texas, desde donde los alemanes podian bombardear a Estados

Unidos. Tambiénse acercaban las elecciones en México, que ten-
drian lugarel 7 de julio de 1940, y se temia que iba a surgir una
revuelta.
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La prensa, tanto de Estados Unidos como de México, repor-
to las respuestas de Beteta. No habia ninguna razon para temer una
“quinta columna’’ en México,y porel contrario, este pais apoyaba
la democracia y se mostraba dedididamente en contra de las poten-
cias totalitarias. En la guerra Méxicoseria un aliado de los Estados
Unidosy de los paises de América. Y ademasel problema petrolero
estaba ya muycercanoa unasolucion definitiva. No habiani la més
remota posibilidad de que ningiin gobierno mexicano devolviera a
las companiaspetrolerassus antiguas posesiones.”2

Hacia el fin de una época

Erecrivamente, el 7 de julio de 1940 tuvieron lugarlas elecciones
para presidente de la Republica, en las que don ManuelAvila Ca-
machofueelegido primer magistrado de la nacién. El miércoles 17
de julio de ese ano, miembrosdistinguidos de la Camara de Diputa-
dos, del Senadoy del Gabinete del general Cardenasofrecieronal
licenciado Ramon Beteta un banquete de honor por su distinguida
labor comosubsecretario de Relaciones Exteriores. Entre los nu-
merososdiscursos que se pronunciaron,vale recordarel del propio
Beteta. En ese discurso sefialaba los peligros para la vida interna
del pais, el primerodelos cualesseria

renegar de nuestras reformassociales... y pensar en volveral liberalismo
econdmico como la mejor garantia de seguridad; al liberalismo, que en nom-
bre de la libertad econdmica crea el monopolio, que es negaciOn dela libertad,
en nombredela libre contratacién explotaal obrero,y en nombredeIa inicia-
tiva individualconvierte al Estado en simple espectadorde una lucha desigual
€ injusta... El otro peligro consiste en una tendencia queya se nota entrecier-
tos sectores, de querer defenderel régimen de democracia, quees ia libertad
individual, @on medidas cuyo resultado es acabar conla libertad de palabra,

de pensamiento, de creencia, o de asociacién; de querer combatir al militaris-

mo volviéndose militarista; en una palabra, de caer, con otro nombre,en los

mismos defectos e idénticos errores del régimen que pretende destruirse; es

decir, de oponerse al nazismo consistemasnazis. Esto es, de suicidarse por

temora la muerte.13

% “Importantes conceptos del Lic. Ram6n Beteta’’, El Nacional, 4 de junio de
1940.

13 “México amigodela paz,dela libertad y de la democracia’’, El Nacional, 18
de julio de 1940. 
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El sexenio cardenista llegaba a su fin. EI informe presiden-

cial de ese ano hizo un recuento mesurado,pero de perfil bien de-

finido, delos logros alcanzados durantelosseis anos de gobierno.

Era evidente queel pais emergia del cardenismo con un rostro di-

ferente.
La razon principal que habia causadoel rompimientodel pacto

nacionaly el surgimiento de la Revolucién habia sidoellatifundis-

mo y la perpetuaci6n en el poder de una oligarquia pequena pero

poderosa, que gozaba detodos los privilegios, mientras la masa de

la poblacién se debatia en la miseria. Para 1940,el extenso reparto

agrario habia calmado los animos y las ambiciones de la gran ma-

yoria de los revolucionarios. Igualmentelos obreros estaban orga-

nizados en grandes y poderosossindicatos, y podian mostrarsigni-

ficativos logros en la proteccién desusintereses. EI sexenio habia

sido particularmentefavorable para campesinos y obreros,y el re-

sultado inmediato de esta politica era uma nueva paz social. Por

fin México empezabaa dejar atras los levantamientos,los golpes

de Estado y los motines. Cedillo y Almazan,que habian intentado

regresara ellos, no tuvieron éxito.

Naturalmente,la politica de reparto agrario y de apoyo al obre-

ro tuvo su costo. La paz tuvo su costo. El peso se habia devaluado.

La deuda habia aumentado. Muchoscapitales habian huido teme-

rosos del derrumbe. La produccién quizas habia disminuido. Pero

los grandes problemas que tradicionalmente habian causadela in-

conformidad, o bien habian sido resueltos o estaban en camino de

hallar soluci6n.

Curada pues la herida que nos impedia caminar, la cuestion

ahora era emprenderla marcha con nuevos brios y renovados 4ni-

mos. Se decfa que el nuevo presidente, don Manuel Avila Cama-

cho, sera moderadamenteconservador,y que su equipo econdémico

seria uno delos masfuertes, pero por ahora todo era especulaci6n.

También se decia que Ram6nBeteta podia ser 0 secretario de

Relaciones Exteriores o embajador en Washington.
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iia LOS GOLPES DE ESTADO en América Latina han sido singu-
lares: detienen, modifican, distorsionan, impiden o anulan el

proceso de democratizacion de las estructuraspoliticas, econdmi-
cas, sociales y culturales. Sin embargo no todos los golpes de Es-

tado tienen éxito, y ademas, de todas maneras, son efimeros; tal es

el caso del golpe de 1964 enel Brasil, o el de Pinochet en Chile en

1973. Ambosse suponefuerongolpestriunfantes e incluso quepre-
tendieron implantar un paradigma militar en el manejo del poder
estatal. El fracaso es evidente.

Revisandola historia de los paises de América Latina y delos
sucesivos golpes de Estado quehasufridola regi6n, llamola aten-
cidn unintento de golpe que, a pesar de haber fracasadoy de estar
de antemano condenado ser derrotado, tuvo un efecto positivo

en la politica interna y externa del Brasil, y en los demas paises de
América Latina, al eliminar o cuando menoscontrolar a los grupos
nazis que amenazabanla estabilidad de los Estadosdela region.

En el Brasil, en el mes de mayo de 1938, tuvo lugar el primer

golpe de Estadofallido dirigido por sectores identificados con los
grupos mas reaccionariosde la sociedad brasilena, que a todaslu-
ces intentaron seguir los modelos del golpe de Estado dadoporlos
soviets y que llev6 a Leninal poder,del espectacular golpe de Mus-
solini con la Marcha sobre Romaqueoblig6 al rey a nombrarlo mi-
nistro, y de la toma del poder porparte de los nazis mediantela
presi6n constante ejercida sobre Hindenburg para que convocara
a Hitler a formarel gobierno del Reich. Comoestoultimo no su-
cediéd —esto es, que Vargas‘‘Ilamara’’ a Plinio Salgado,el lider de
los integralistas, a hacerse cargo del gobierno—lo que aquiserelata
guardarelacién con los modelos antes mencionados.  
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El camino hacia el Putsch

Tovos aquellos gruposde brasilefos que enla décadadelos veinte
y principios delos treinta intentan implantar un régimen de corte
totalitario de derecha, de tendenciafascista, o simplemente fascista,
se van a encontrar congregados en una organizacion mas amplia y
abierta fundadaporelescritor Plinio Salgado en 1932: la Accién
Integralista Brasilena (arp).

Desdesusinicios, y por ser producto de la animadversi6n contra

el liberalismoy el socialismo, Plinio acomodalas lineas generales

de los movimientos fascistas italiano y alemana la idiosincrasia del
pueblobrasileno. Este tipo de movimiento sera peyorativamente
calificado como‘‘fascismo caboclo’’.

La efervescencia nacionalista estaré presente en los simbolos
externos queporsi solos se definen. Movimiento militarizado,los
integralistas se distinguiran por el uso de un uniforme que com-
bina una camisa verde con un pantalonya sea negro o blanco;la
adopci6ndela letra griega © o sigma como simbolo;el saludo con
el brazo extendido a la manerafascista acompanadode la expre-
sion tupi anavé, y un solo juramento: porla familia, por la patria y
por Dios.

La organizacion abarcé a integrantes de todas las edades: los
niNosse agruparian en las formaciones de “‘plinianos’’ y los jévenes
y adultosenlas milicias y legiones, todos dirigidos porlos lideres de
los circulos, zonas, regiones y circunscripciones que responderian a
una Camara denominadadelos Cuatrocientos,a otra llamada de los

Cuarenta,y hasta la cipula,al nucleo dirigente con Plinio Salgado
en la funcidn de Duce o de Fiihrer.

Tanto el nucleo dirigente comolas cAmarasy muchasdelas diri-
gencias regionales estaban en manosdeintelectuales, de miembros
de las profesiones liberales asi como de algunos militares. La ma-
yoria de los miembrosdela alB pertenecian a sectores medios de la
ciudad,la minoria a sectores campesinos. Como forma de expresién
escrita contaron con periddicosy revistas propios.

Respecto de la relaci6n con los nicleos de nazis en el Brasil, es
necesario puntualizar que en el campo de accidnde éstos, es decir,

la region centro-sur del Brasil, los integralistas compaginaban enlo
general y discrepabanenlo particular. Un dato interesante es que
los integralistas no secundaranelcredoracista de los nazis alema-
nes en contra delos judios y de los grupos noariossino hasta bien
avanzada la décadade los treinta, cuandolas relaciones entre los

dos grupos se estrecharone intensificaron.
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El movimientointegralista, entonces, crecié esponténeamente y
el Estado brasilefo, de manera discreta, permiti6 su existencia
y desarrollo. Comoen todo movimiento de orientaci6nfascista, sus
primeros senalamientosideolégicos apuntan contrael gran capital,
sobre todo el internacional, contra la gran burguesia, contra la de-
mocracialiberal, etc., y se sustentan como defensores de un nacio-
nalismo querealce losvalores de la cultura, en este caso brasilena.

Enel planodela acci6nlosintegralistas desarrollaron una se-
rie de actos correspondientes a todo movimientofascista: reprimir,
mediante el uso de la fuerza bruta, a las organizaciones delostra-
bajadores, sobre todo a las comprometidas en movimientos deiz-
quierda, ll4mense anarquistas, socialistas o comunistas. Entonces
es comprensible la discrecién del Estado respecto de las acciones
llevadas a caboporel integralismo.

El mayor éxito adjudicado

a

los integralistas tiene lugar en
1935 cuandoparticipan activamente en la represién en contra de
la Alianza NacionalLibertadora (ANL), movimientofrentista dirigi-
do porLuis CarlosPrestes,lider del Partido Comunista Brasilefo, y

quiense levanta en armasen unintento por deponera Vargase ins-
taurar un régimensoviético en el Brasil. A raiz de este éxito, la Alin
aumentasusfilas a mas de un millén de miembros,recibela felicita-

cion Oficial de Getulio Vargas, y, con este hecho, todo hace suponer

a propios y extrafios que Vargases fascista. En apoyo tal opi-
nion habria queagregarlas buenasrelaciones politicas, diplomati-
cas y comerciales que el gobiernobrasilefo mantiene con la Alema-
nia nazi. En este mismo afo Alemaniarecibeeltitulo de “‘nacion
mas favorecida’’, cuandosefirma el acuerdo comercial germano-

brasileno. A partir de aqui es dificil discernir las diferencias entre
el Estado varguista y el integralismo.

Sin embargo, la luna de miel entre el Estadoy elintegralismo
llevaré a un ultimo acto conjunto: inventar una supuesta subleva-
ci6n para tumbardel poder a Vargas mediantela ficcidn del famoso
“Plan Cohen’’, plan comunista que, descubierto,sirve a Vargas pa-

ra imponerrestricciones la libertad civil y prepararel futuro golpe

de Estado. Los integralistas lo acompanardnenesta aventura. Los
comunistas seran una vez mas reprimidosy perseguidos,y, a su vez,
lo serdn todos los enemigosreales ficticios del régimen de Vargas.
Por estos hechoslos integralistas ‘‘creen’’ que Vargas esta a punto
de llamara Plinio Salgado para hacersecargo del gobierno.

Conesta esperanza, el lo. de noviembre de 1937 elintegralis-
mohacegala de su organizacion y en forma masiva desfila frente  
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al Palacio de Guanabara, sede del gobierno, con laintenci6n,sin

lugar a dudas, de impresionar a Vargas y de queéste siga los pa-
sos de Victor Manuely del mariscal Hindenburg. Vargas no mueve
un dedo.

El 10 de noviembre de 1937 Vargas da un golpe de Estado a
su propio Estado e inaugura el periodo conocido como ‘‘Estado
Novo’’, Estadodecorte fascista, totalitario, que le va a permitir

permaneceren el poderhasta 1945, cuandosus propios amigos mi-
litares lo deponen para inaugurar otro periodo més avorde con los
tiempos,el de la democracia.

E] Estado Novo nace con la suspensi6n de las garantias indi-
viduales y con una nueva Constitucién de corte corporativo, como
corresponde a un Estado pretendidamenta fascista.

Implantado el Estado Novo e impuesta su Constituci6n, y sin
ninguna mencion senal de aprobacionalintegralismo,éste siente
que hasido apartadodela vida politica, y han sido frustradas sus
intenciones al ser tomadoporsorpresa, por lo que reaccionara de
diversas maneras. Porsu parte, desde ahorael discurso politico
de Vargas estara cargado de matices nacionalistas y antiimperia-
listas. Su clara vocaci6n anticomunista le permite sentirse seguro
de que por muchotiempo no tendra que enfrentara las izquierdas,
en este momento completamente derrotadas. Su tiempolo concen-

trard ahoraen las derechas.

El 3 de diciembre el Estado publica un decreto que disuelvela
Accion Integralista Brasilena y de paso acabaconlaexistencia for-
maldel Partido Nacionalsocialista (nazi) en el Brasil. Este decreto
prohibe, entre otras cosas, toda formacién de cardcter militar, uni-

formes, saludos, banderas, insignias, etc. El 4 de enero de 1938 se

publica el decreto aprobadoel 30 de diciembre de 1937 que regu-
la la transformacion delos partidos politicos (clara referencia a la
AIB y a los nazis) en sociedades culturales 0 de beneficencia. Plinio,

todavia incrédulo, transforma la AiB en una asociacidn deportiva.

Reponiéndose dela sorpresa, el integralismo entrara a la fa-
se conspirativa. Sus miembros, como en algin momento comen-
tara Plinio, estaran fuera de su control. Por todoel pais la policia
de Vargas confisca armas folletos, encarcela a integralistas por al-
borotar y por intentos de levantarse en armas, etc. Uno de los mo-
mentos masclaros del enfrentamiento entre los integralistas y el
Estado varguista se dara el 17 de enero de 1938 en Campo Grande,
Rio de Janeiro;se les recogeranlas armas y se apresara a numerosos
integralistas.
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En un intento por atraera Plinio, Vargas le ofrece el ministerio

de Educaci6n, y segin versiones que todavia circulan, Plinio hace

saber que s6lo aceptara ‘‘todo o nada’. A partir de aquilas accio-
nes de la policia de Vargasse intensifican y la actitud de Plinio es
abiertamente conspirativa para derrocaral gobierno de Vargas.

El 7 de febrero Vargas prohibe, en todo elterritorio nacional,
las transmisiones radiofonicas, los periddicos y revistas y toda pu-
blicaci6n escrita en idioma extranjero.

Los nazis, por supuesto, también reaccionany tienen diversos
enfrentamientos con las autoridades tanto municipales comoesta-
tales. La embajada alemana en Rio nosedaraabastocon las quejas
de sus connacionales y también protestar4 de manera vehemente y

en demasiadasocasiones, de formaaltanera,hard llegar al gobierno

de Vargas su desacuerdo porlas medidas que afectan los intereses
del Reich.

Vargas responderaconla prohibicion de la ensefianzaenlases-
cuelas y el uso enlos oficios religiosos de cualquier idioma extran-
jero. Pretende imponer comoidiomaoficial el portugués en todo
el pais y entre todas las capas de la poblacion, en especial entre los
inmigrantes, y sobre todo entre los alemanes. Para algunosnazis el
camino a seguir es el de la conspiracion.

Los integralistas pasan a la accion; la conspiraciOn del 11 de

marzofracasa y la del 12, cuandollegan los submarinos construidos
en Italia en cuyo interior se asesinaria a Vargas, también fracasa.
Plinio huye y se refugia bajo la proteccién velada de Adhemarde

Barros, gobernador del Estado de Sao Paulo. Vargas desata una
persecuciOn generalizada por todoel pais y apresa a connotados
integralistas en un intento por acabar de una vez conla estructura
integralista.

Sigue una aparente calma. El embajador aleman Kar! Ritter
continGa con su inusitada actividad de protestas en contra de las
autoridades brasilenas. El 10 de mayo eleva una enérgica protes-
ta por la prohibicidn del funcionamiento del partido nazi. En éste
convergen ya todoslos descontentos con el régimen de Vargas, los
nazis y los integralistas.

Elfallido Putsch de mayo

Laarticulacién paraasestareste golpe es inaudita. Nunca antes se
habia intentadohaceralgoasi en el Brasil. Los contactos de Plinio
lo llevan a tratar, desde la ciudad de Sao Paulo, de integrar un gol- 
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pe de participacion plural.! Logra que se sumenpoliticos insatisfe-
chosconla politica de Vargas, como el conocido caudillo José Anto-
nio Flores da Cunha, quien acudefinanciandoelintento. Y si antes
no hubo unafinalidad clara, ahora tienen como objetivo constituir

una Junta Militar que, una vez quepacifique al pais, convoque a
elecciones. En esta ocasi6n, por diversas razones,Plinio es supera-

do porlos acontecimientosy pierde la direccion del movimiento que
recae en Otavio Mangabeira, quedando comojefe militar el general
Joao Candido Pereira de Castro Junior.

Se instal6 el cuartel general en Rio de Janeiro, donde acudie-
ron los milicianosintegralistas a recibir entrenamiento. Se crearon
articulaciones con grupos delinterior y se acord6 la manera como
participarian los miembrosintegralistas incrustadosenelejército y
la marina. Se dice que para este momentoel integralismo contaba

con mas de dos miloficiales del ejército y que casi 70% delos efec-
tivos de la marina eranintegralistas, o por lo menossimpatizantes.

E! plan consistia en que grupos armadosconstituidos por entre
quince treinta integralistas llevaran a cabo acciones de comando
para neutralizarlos nerviosvitales del gobiernogetulista. Estos gru-
pos deberian también apresar en su hogara los altos mandosdelas
Fuerzas Armagias, tomarporasalto la sedede la policia en Rio,el

edificio del ministerio de Marina,el del ministerio de Guerra, asi co-

molasinstalaciones de la Light —la compaiifa de electricidad— y,
desde luego, apoderarse de diversos cuarteles. Vargas deberia ser
apresadojunto con sufamilia en el Palacio de Guanabara. Una vez
logradoeltriunfo en Rio de Janeiro, se encenderia la chispa que
incendiaria a todo el Brasil.

La fecha convenida se debe a una coyuntura. Unoficial del ejér-
cito, el teniente Julio Nascimento,estaria de guardia en el Palacio

de Guanabarael 11 de mayo la una de la madrugada. Habia que
aprovecharesta circunstancia porque si no se tendria que esperar
casi dos meses hasta queel teniente mencionado volvieraa estar de

guardia. Este teniente deberia desarmar a los soldados custodios

de una delas puertas, permitir el ingreso de los integralistas que
debian tomar preso a Vargas, segiin algunas confesiones, y, segin
otras, asesinarlo. La intentonano debia durar mas de quince minu-
tos. De haber sido apresado Vargas, hubiera sido conducido a un
barco de guerra que esperabaparatal efecto. Todo fracasé.

1 La mayoria de las anécdotas que se mencionardn fueron tomadasdellibro de
Hélio Silva, Terrorismo em Campo Verde.
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Dicho fracaso puede observarse desde diversos angulos. Si se
analiza a la cipula dirigente, ésta no logr6 una coordinacionefecti-
va ya no solo entrelos propios lideres del movimiento —en donde
cadacualesper6 a queelotro actuara para luego dictar las 6rdenes
pertinentes—, sino entre la misma cipula y los grupos de acci6n.
Porsuparte, estos grupos de comandono establecieron unaverda-
dera comunicaci6n entre si, ademas de que les falto el coraje y la
decisi6n necesaria parallevar la empresaal éxito.

Se puede generalizar que todoslos grupos atacantes eran bi-

sofos. Apesar de contarcon militares de carrera, demostrarontotal

carencia de una preparaciOntactica y militar esencial para un golpe
de Estado. Resulta hasta ridiculo leer en las confesiones de los par-
ticipantes cémo desertaron la mayoria de los atacantes, comoarro-

jaron sus armaspara deshacerse de ellas, como abandonaron las que

tomaronde los defensores del gobierno de Vargas por no conocer

su manejo, cémoolvidaron granadas y bombasen los camiones que

los condujeronalasalto del Palacio de Guanabara,y, también, como

olvidaronla copia dela llave del departamento dondevivia el gene-

ral Gées Monteiro, uno delos altos jefes de las Fuerzas Armadas.

Detodos los actos proyectadostan sdlo tuvo éxito el dela to-

ma del ministerio de Marina, aunque temporalmente. Enel ata-

que al Palacio de Guanabara,residencia de Vargas,llevado a ca-

bo porel teniente Severo Fournier con la complicidad del teniente

Nascimento, mencionada anteriormente,el grupo atacante se aco-

bard6 cuandola familia Vargas, con armas en la mano, rechazola

ofensiva. La actitud valiente de Vargas hizo huir a los atacantes a

los cerros cercanos, y los tnicos nueve que se escondieronporel

jardin de la residencia fueron vilmente masacradospor la guardia

de Vargas. La respuesta de Vargas nose hizo esperary comenzo una

guerrasin cuartel contrael integralismo, y como consecuencia, de-

bido a su también timida participacion, contra el nazismo.

El peso de la herencia historica de los golpes de Estado so-

viético, italiano y aleman est presente en este fallido intento. Se

pensque con sélo adiestrar a milicianos integralistas por miem-

bros del Ejército seria suficiente para crear comandos de asalto.

Se crey6 que un desfile masivointegralista impresionaria a Getulio

Vargas. Se subestim6la organizaci6ny lealtad de la Fuerzas Arma-

das brasilefias, puesto que es de todo mundo conocido que cuando

las fuerzas se mantienen unidas, un movimiento reformista 0 re-

volucionario fracasa. Si el Ejército se divide, entonces hay posibi-

lidades de una guerracivil, o simplemente de un Putsch. En Rusia   
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Trotsky pudo organizar grupos de asalto que virtualmente parali-
zaronlas actividadesvitales del gobierno provisionaly facilitaron la
toma del poder. En el caso de Italia, grandes sectores del ejército
apoyaron a Mussolini desde un principio y fueron los instructores
de los Camisas Negras. Hitler sigue la organizacion del modelo ita-
lianoy crea sustropas deasalto, las sa, que también recibiran entre-
namiento deoficiales del ejército aleman simpatizantes de la idea
nacionalsocialista. Las sa apoyaron y defendieron cadavilla, pue-
blo y ciudad ganadaporelecciones por el partido nazi, hasta que
fue imposible para el gobierno en turno ignorarlos hechos.

En el caso del Brasil, en primer lugar, las fuerzas armadas se

mantuvieron unidasen el apoyoal régimen del Estado Novo. A pe-
sar de los miembrosintegralistas en el ejército y en la marina, éstos
no ejercieron ningunainfluencia en el seno delas fuerzas armadas
comoparaescindirlas; ademas nunca pretendierontal cosa y fueron
facilmente neutralizados. En segundo lugar, nuncase percataron
los integralistas de que su existencia se debia, fundamentalmente,
a la permisividad queel Estado les habia siempre garantizado, por
supuesto mientras actuaran de acuerdoa los intereses de Vargas.
Sdlo asi pudieron sobrevivir. Basta observarla actuacion de Plinio
y de los otros dirigentes integralistas para entender por qué elinte-
gralista convencidose sinti6 traicionado y por desesperacion tuvo
el impulso delanzarse a actos suicidas en contra del Estado.

Consecuencias del Putsch

A\pareNTEMENTE lohasta aquirelatado podria considerarse como
un hechohistérico sin trascendencia. Este fallido intento de gol-
pe de Estado tuvorepercusiones serias que modificaron sustancial-
mentela politica interna del Estado brasileno,las relaciones inter-
nacionales entre la Alemania nazi los paises latinoamericanos, la
actitud brasilenafrente alos Estados Unidos,y, por ultimo,el papel
de las fuerzas armadasdel Brasil.

Al Estadobrasilefio este golpe le dio la oportunidad de elimi-
nar el extremismo de derecha, en este caso, eliminar a la Acci6n

Integralista Brasilefa, al partido nazi en el Brasil, y, ademas,nuli-
ficar todo intento de reaccién que pudiera surgir por parte de los
comunistas. El equipo de Vargas triunfa y se consolida en el poder
haciendousotan s6lo de la maquinariapolitica, ya que Vargas nun-
ca form6 un partido de masas ni tampoco recurri6 las elecciones;
es mas, sus maniobras fueron siempre para evitarlas; la oposicion
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qued6tan debilitada que practicamente no cont6 sino hasta 1945,
pero lo quesi es cierto es que cont6 integramente con el apoyo de
las fuerzas armadas.

A partir de este golpe se incrementala fuerza del nacionalismo
por todos los medios; el ciudadanobrasilenotiende cada vez masa
identificarse con sutierra, sus costumbres, y se proyecta como hom-
bre de cultura. Es cierto que la idea nacionalista toma como punto
de partida la Semana de Arte de 1922 en SaoPaulo,pero es duran-
te la dictadura de Vargas que hay un apoyoinusitado la creacidn
cultural que coadyuvea la integracién de unacultura nacional, no
solo de corte elitista sino de una cultura que llegara a los rincones
mas apartados del Brasil. Las diversas manifestaciones culturales

son promovidas y apoyadaspara realzarla importancia del idioma
portugués e imponerlo como vinculo de unidad nacional.

Respecto de las relaciones con Alemania, después de un enten-
dimientopleno,sobre todo en el plano comercial,la realidad politi-

ca de 1938 le permite a Vargas ponderarla situacin internacionaly,
paralelamente al movimiento nacionalista inauguradoconel golpe
de 1937, se sacudela pretendida tutela nazi. Hay que reiterar que

los representantes del Reich enel Brasil siempre tuvieron unaacti-
tud altiva frente a los brasilefos, mds en el momento en que Hitler

y sus nazis estan obteniendovictoria tras victoria politica en Euro-

pa. Tambiénes necesario dejar en claro la actuacion del embajador

Karl Ritter en el caso del apoyo al golpe de mayo. Las evidencias

documentales sefalan que tenia un amplio margen delibertad y pa-

rece que nofueinstruidoalefecto porel gobierno aleman. Es decir,

actupor si mismo y con una ambicién desmedida, ya que espera-

ba impresionaral ministerio de Relaciones Exteriores aleman. Este

caso, comoel de Chile, donde fracas6 otro intento de golpe nazi en

1938, demuestra el divorcio entrelas finalidades inmediatas de los

representantes alemanes

y

la politica exterior alemana en su con-

junto, con miras a un mas largo plazo. Es constante la llamada de

atencién del régimen nazi sobre la actuacion de sus diplomaticos,

comola desesperaci6nde éstos al no ser apoyados en sus proyectos.

Peroel intento de golpe de mayo calé hondoenla politica exte-

rior alemana. Inmediatamente después delfracaso,y de habersido

presos por Vargas connotadoslideres nazis, primero fueron llama-

dos los embajadores del asc, es decir, de Argentina, Brasil y Chile,

para discutir problemas conjuntos obvios; posteriormente fueron

convocadostodos los representantes diplomaticos alemanes acre-

ditados en todos los paises de América Latina para definir la politi-

ca a seguir enla region. Porlo pronto, en los acuerdos tomados se  
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prohibieronlas reuniones en locales abiertos, el uso de uniformes,
insignias, banderas, y todo aquello que pudieraalterar la normali-
dadde las relaciones diplomaticas con todos los paises de América
Latina. En mayo de 1933 en Brasil fueron derrotados todoslos na-
zis de América Latina. Y es que Alemania no podiadarseel lujo,
para este momento, de seguir jugando

a

los desfiles, cantosy ala-
banzasal Fiihrer, y a todoslos gestos de prepotencia nazi, cuando
los gobiernos de América Latina decidieron ponerunalto

a

tales
acciones y, ademas, cuando comenzason a sucumbira la presion, a
través de la propaganda, de los Estados Unidosy de Inglaterra. El
tepliegue de los nazis condujo a que, a partir de este momento,las
representaciones diplomaticas se dedicaran a estrechar los vincu-
los comerciales con todoslos paises de la region latinoamericana.
Alemania ya necesitaba desesperadamente productos alimenticios
y materias primas. Cuandolos diplomaticos convocadosen Berlin
llegarona sus respectivas sedes, comenzéla lucha comercial contra
los Estados Unidos.

Brasil, por su parte, no acepté que Ritter, el embajador, regre-
sara, y se le consider6 persona non grata. Meses después, a fines de
1938, vuelven a reanudarselas relaciones entre Brasil y Alemania y
se firma un intercambio comercialde café brasileno y armas alema-
nas, con lo que quedaenelolvidoel p. }ado inmediato. Las Fuerzas
Armadas comprancafiones antiaéreos Kruppy lavisita de militares
brasilenosa las instalaciones militares alemanas se intensifica. La
cordialidad es mutua hasta 1942.

Respecto de las Fuerzas Armadasbrasilefias, el Putsch las uni-
fica alrededorde la persona de Vargas. Enel andlisis del intento de
golpe aprendieron mucho,detal manera que comenzarona preocu-
parse para queel hechonolos tomara por sorpresa nunca. Ademas,
despert6 en ellos la necesidad de estudiarla situacién mundial, la
geopolitica, la pugna entre fascismoy capitalismo, y luego fascismo
contra socialismo. Surgen los militares intérpretes de la realidad
nacionalbrasilefia y los militares que adquieren un compromiso
con el devenir histérico de su nacién. De los nicleos de estudio
y de estas preocupaciones veremosposteriormente surgir la Escue-
la Superior de Guerra. Ademés, golpes comoel de noviembre de
1889 queinstaurael sistema republicanoenel Brasil y el de octubre
de 1930 que inaugurala dictadura de Vargas nunca mésseranvia-
bles. Lo que queda enelaire es que a partir de mayo de 1938, con
lo que se aprendi6 queno deberepetirse, habra ensayos constantes
quellevaran a los mencionados militares intérpretes dela realidad
brasilefia a consumarla ambicidn dela tomadel poder en 1964.  
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MIGRACION Y PREJUICIO:
LOS INMIGRANTES CHILENOS

EN EL TERRITORIO
DEL NEUQUEN,ARGENTINA,1885-1930

Por Angel CeruttI y Daniel Lvovicu
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE, ARGENTINA

Introduccién

NEL PRESENTE TRABAJO PRETENDEMOSREALIZAR algunos aportes
E parael andlisis de la inmigraci6n chilena al Territorio del Neu-
quén.Este territorio, en la actualidad denominado Provincia del
Neuquén,est4 ubicado en el angulo noroeste de la Patagoniaar-
gentina, limitando hacia el oeste con la Republica de Chile, de la

quelo separala cordillera de los Andes. Un bajo promediode pre-
cipitaciones anuales, suelos dridos y clima semidesértico le hacen
compartir —en la mayor parte de su extensidn— las caracteristicas

propias de la meseta patag6nica. Desdela instalacion delos arauca-
nos en la bandaoriental de los Andes, en el siglo xvu, el Neuquén
fue vna zona de activos intercambios con Chile, que continuaran

hast bien entrado el siglo xx.
E] periodo analizado,desdela finalizacion de la llamada Cam-

panaal Desierto (forma en quela historiografia liberal denomina a
las expediciones militares que en el ultimo cuarto del siglo xx lo-
granincorporarla Patagonia al dominioefectivo del Estado argen-
tino) hasta el afo 1930, se caracteriza por una muy débil presencia
estatal en el Territorio y el escaso desarrollo de una burguesia de-
dicada sobre todo a actividades comerciales y ganaderas.

La enormedistancia a los principales centros urbanosargenti-
nosy la inexistencia de medios de transporte que permitieran comu-
nicarse con aqueéllos (hasta la llegada del ferrocarril a Zapala, po-
blado con funciones de centro de acopio ubicadoen la zonacentral
del Territorio, que deja de todas maneras extensas zonasaisladas),
seran factores determinantes de la vida cotidianade la poblacién.
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Estas condiciones posibilitaron que la economia del Territorio

estuviera durante todo el periodo estrechamente vinculadaal mer-

cado del sur de Chile, mientras que el enormepesorelativo y abso-

luto de la poblacién deorigen chileno determin6quela fronteracul-

tural del Territorio no coincidiera conlapolitica, sino que la cultura
popularchilena fuera predominante en toda la zonarural, asi como
en los pobladosdel oeste del Territorio (Chos Malal, San Martin y

Junin de los Andes), mientras las caracteristicas provenientes de la

Pampa Humedafueranlas prevalecientes en los pequenos nucleos
urbanos comunicados porel ferrocarril.

La migraci6n chilena fue un movimiento rural-rural, caso atipi-
co en las migraciones entrepaises limitrofes de América Latina, ge-
neralmente de tipo rural-urbano y de zonasdecaracteristicas pre-
capitalistas hacia otras de mayordesarrollo relativo.

Consecuenciascasi inmediatas de las migraciones hacia Argen-
tina fueron el surgimiento de unaserie de prejuicioshacia el extran-
jero. Enel caso de la migraci6nchilena, el prejuicio desarrollado
porlos sectores ‘‘ilustrados’’ de la poblaci6n (periodistas, maestros,
miembros de la burocracia estatal, militares, comerciantes, hacen-

dados) se difundi6 entrela poblacidn conpersistencia, a tal punto
que en nuestros dias aun se mantienevigente.

Intentaremosentonces desentranarel origen de tales prejuicios,
a partir de las condiciones histdricas que posibilitaron su aparicién.
Planteamos comchipotesis a considerarel fuerte peso de la cultura
campesinaentre la poblacion chilena, el hecho de quela posibili-
dad del acceso a la tenencia dela tierra les permitid mantenerse,
en muchoscasos, al margen del mercadode trabajo capitalista y el
considerable papel de la conciencia de pertenenciaal grupo étnico-
nacional, en lo que hace a la autopercepci6n de los inmigrantes.

Enlo referente a las atribuciones externas, sostenemos queel

prejuicio encuentra sus raices en la percepcion, por parte de sec-
tores letrados de la poblacion, de que sus intereses se encuentran
afectados de una u otra manera por esa inmigracion. Sumado a
esto, debe tenerse en cuenta que para esta época aun nosehalla
consolidada la presencia del Estado nacional argentino en el Terri-
torio del Neuquén,pero sin embargo noesta ausente la pretension
de ‘‘argentinizar’’ el Territorio a través de distintas estrategias. Asi,
los sectores ilustrados pondran encirculaci6n unaserie de discur-
sos antichilenos, a los que opondran una gamadiscursiva sobrela
“argentinizaci6n’’, paralela y opuesta a la primera.

Respecto las fuentes utilizadasparaeste trabajo, se ha presen-
tado la dificultad de contar sdlo con registros escritos de los sectores  
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dominantes del Territorio, dada la total inexistencia de documen-

tacion originada por los campesinos inmigrantes, analfabetos en su
enorme mayoria.

Elpoblamiento del Territorio del Neuquén

Trasla ocupaci6n militar de la Patagonia por parte del Estado
argentino, el Territorio del Neuquén sera receptor de una migra-
cin interna, proveniente mayoritariamente de BuenosAires, Cuyo
y Rio Negro,y de una corriente poblacional externa originaria de la
Republica de Chile.

Sumadosa los grupos indigenas que subsistieron en el Terri-
torio, la migracion ultramarina que arribaré al calor de las obras
de infraestructura (construcci6n de diques y obras deriego, tendi-
do delas vias del Ferrocarril Sur), la explotacién petrolifera y el
lento desarrollo de pequefios centros urbanos, compondrala base

poblacionaldel Territorio en el periodo que estamos analizando.
Tal como vemosen el cuadro num.1, la poblacidn deorigen chile-

no sera mayoritaria al comenzarel perfodo analizado, conservando
luego un importante peso demografico.

 

Cuadro 1

COMPOSICIONDE LA POBLACION DEL TERRITORIO
DEL NEUQUEN, SEGUN SU ORIGEN(en porcentajes)

Origen 1895 1914 1920

Neuquinos 30.0 47.7 SLL

Otros argentinos wa 6.0 6.8

Chilenos 61.2 40.9 35.6

Europeos 0.8 4.5 aie

Otros extranjeros 0.1 LD 0.5

 

 

Fuente: G. Crisafulli y L. Bertani, La evolucién de la poblacién neuquina (1895-1947), Neuquén,
1991. M: ito.

El decrecimiento del peso relativo de la poblacién transandina
a lo largo del periodo respondera la influencia de la migracion
interna y en menor medidaal de Ja ultramarina que recibeel Terri-
torio, asi como ala consideracién como argentinos delos hijos de
chilenos nacidos en Neuquén enlos censos de poblacién.

Si analizamoslas cifras absolutas de poblaci6n, veremos que ha-
cia 1920 encontramos un descensoen el nimero delos habitantes
de origen chileno, mientras se amplia la base de la piramide pobla-
cional argentina, ya que:
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Lascifras mds altas de cada rengl6n correspondena los nifos argentinos de 0

a 14 afios, lo quesignifica el arraigo de los pobladores y la formaci6n de nue-

vos y numerosos hogares. En cambio, esto no se observa entre el elemento

extranjero, hay pocos nifios y pocas mujeres extranjerasy la proporci6n recién

aumenta partir de los 20 afios, de manera,pues,que el elemento extranjero

ha dejadode arraigar comotalen este territorio, llega a él en edad adulta, y

si se argentiniza, el censo ya no acusa su origen.!

En efecto, la poblacion chilena del territorio, que habia alcan-
zado en 1895 las 8 861 personas,llega en 1914 a las 11 806 para des-
cender en 1920 la cifra de 10 590.2 Si consideramos que en esta
Ultima fecha los chilenos representaban el 86.15% de los extranje-
ros del Territorio, y que la poblacién extranjera total contaba con
12 292 miembros,delos cuales sdlo 1 706 eran menoresde 14 anos,

podremosevaluarel efecto de dicha ‘‘argentinizaci6n’’ censal de
los ninos.

Dadala importancia delasfluctuaciones de poblaci6n, es im-
portante considerar los datos brindados por los censos como una
“fotografia’’ de un momentopreciso, incapaces de reflejar en su
totalidad la dinamica demografica del Territorio. Pese a la escasa

precision existente en los censos de la época para diferenciar en-
tre neuquinos, chilenos e indigenas —en un caso se toma comoni-

vel identificatorio el lugar de nacimiento y en otro la pertenencia
a un grupo étnico-lingiiistico— las fuentes de tipo cualitativo nos
permiten caracterizar al poblador chileno como mestizo e hispano-
parlante.

La importancia del peso demografico dela inmigraci6n chilena
a Neuquénexige un anilisis de los factores de atraccion y expulsion
que la motivaron,para el que consideraremos, aunque no de modo
excluyente, las determinaciones econdémicasy sociales existentes a
amboslados de la Cordillera de los Andes.

Entre el inquilinaje y la emigracién

En laestructura econémica de Chile y su forma de inserci6n en
el mercado mundial hallaremos algunas claves para aproximarnos

1 Censo nacional de 1920, Secci6n Territorios Nacionales, Territorio del Neu-

quén,p. 13.

2G. Crisafulli y L. Bertani, La evoluci6n de la poblacién neuquina (1895-1947),

Neuquén, 1991. Manuscrito.  
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a los factores expulsivos de poblacién. lo largo delsiglo xrx, la

agricultura,localizadaen las regiones central y sur del pais, se en-

contrard en un proceso expansivo merced a un aumento enla de-
mandade granos, motivado por eldesarrollo de las zonas mine-
ras del norte chileno, las concentraciones humanas que generan el

boom del oro en Australia y California y la Guerra de Crimea,asi
comoporlas crecientes exportaciones a Europa.

El consiguiente aumentode la produccionsera resuelto por dos
vias, la expansionde las zonascultivadasy el incrementoy fortale-
cimiento de las formasde explotaci6na las que seran sometidoslos
campesinos.

Enefecto,las tierras ubicadasal sur del rio Bio-Bio seran ocupa-
das para la agricultura. Esta colonizacion, si bien data del periodo
anterior a la independenciachilena, no se completara efectivamen-
te hasta el ultimo cuarto delsiglo xix, al concluir el avance militar
sobre la Araucania y adquirir el poblamiento envergadura. Cuan-

do, hacia fines desiglo, se alcanzala frontera productiva, se obser-
vara una tendencia a la baja de las exportaciones agricolas, hasta

aquel momento en expansion.

Es necesario destacar que el proceso es acompanado por un

muy alto grado de concentracion en la propiedad dela tierra: en
1879 el 70% de la tierra cultivada estaba en manos de 2 300 pro-
pietarios, mientras que el 30% restante pertenecia a 27 000 agri-
cultores; para 1926, 249 propietarios concentraban 16 millones de
hectdreas, mientras otras 865 000 se distribuian entre 74 000 pro-

ductores.?
Tan importante concentraci6n en la propiedad dela tierra,

asi como la existencia en el campo chileno de una superpoblacion
de caracter estructural, nos posibilita aproximarnosa la otra forma
que permiti6 la expansion de la producci6n agricola: el incremento
en la explotacion de los campesinos.

Al respecto, el inquilinaje, surgido durante el periodo colonial
de las concesiones precarias de tierra a cambio delas cuales se re-
queria como contraprestaci6n un canon detipo simbdlico,ira evo-
lucionando,alcalor del aumentoenla importancia de la produccion
triguera duranteel siglo xvi, hasta alcanzar la forma de un canon

3 E. Laclau, ‘‘Modos de producci6n, sistemas econdémicos y poblacién exce-

dente: aproximaci6n histérica a los casos argentino y chileno’’, Revista Latino-

americana de Sociologia (Buenos Aires, Instituto Di Tella), néms. 69-2 (1969),
p. 304.
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de real significacidn econdmica, para devenir a través del siglo xix
en una formade tributo pagadaentrabajo,a la cualse le agregaba
una remuneraci6nsalarial de poca monta en caso de que elinqui-
lino realizara determinadastareas. Conel correrdelsiglo, y el cre-
cimiento de la importancia de los saldos exportables de granos, se
incrementaronlas obligaciones que pesabansobreel inquilino,a la
par que disminuyeronsus derechostradicionales, en especialel de-
rechoal talaje (pastoreo), mientras se redujo la superficie destinada
a tal practica.

El dinero percibido porel inquilino comoretribuci6n sera de

un monto menoral quese le pagaba a unjornalero ocasional por su
labor, cantidad de porsi exigua. De esta manerael salario del in-
quilino sera solo el complemento de una economiade subsistencia.
A pesar de estar en desarrollo un incipiente proceso de venta de
la fuerza de trabajo del inquilino, se generd, como sostiene Marin,
“un espectro suficientemente amplio de alternativas que soslayaron
todas ellas una permanentey creciente aproximaciona la forma sa-
lario sin lograr acabadamentesu especificidad’ ’.4

El ‘‘peon obligado”’ sera entonces un productor de subsisten-
cia, que complementabasu actividad con el trabajo familiar y los
ocasionales ingresos producto de la venta de su fuerza de trabajo
al propietario del fundo. En conjunto, no llegaba esto a cubrirel
nivel de subsistencia de la familia campesina. Completan el pano-
ramala figura del trabajadorlibre y la del ‘‘voluntario’’. Este era
un trabajadorque vivia en el fundo, comprometidoa estar presente
cada vez quese le requiriese, e impedido detrasladarse en busca de
otrostrabajos, en cuyo caso perdiala condicion de pedn del estable-
cimiento rural. El propietario no se comprometia a darle ocupacion
de manera permanentey solose le pagabanlosdias trabajados.

Estas distintas formas de explotacidn eran aseguradas en mu-
choscasos por la concentraci6n de poderes en manos delosterra-
tenientes, que sumaban tal condici6nla de autoridad judicial y mi-
litar de su region, lo que les permitia dar efectividad a las diversas
coacciones que operabansobreinquilinos y otros sectores popula-
res rurales.

Sobrelas condiciones devida dela poblacidn del campochileno,
el viajero norteamericano Theodore Child, quien recorri6 el pais en
1890 dice:

4 J.C. Marin, ‘‘Asalariados rurales en Chile’’, Revista Latinoamericana de So-
ciologia (BuenosAires, Instituto Di Tella), ntims. 69-2 (1969), p. 321. 
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En cuantoa la poblaciénnistica y los incidentes de su vidaa lo largo del cami-

no,ellos ofrecen mucho material para el pintor, y alimentoparala reflexin al

estudioso dela sociedad. Aqui hay unacivilizaci6n primitiva, que no necesita

muebles en su casa, ni confort, y usa ropa elemental, y sdlo las mds simples

formas de utensilios. Qué comida mas simple puedeser hallada que pan,
porotos y empanadas de cebolla? éQué mejorvasija para beber que unaca-

labaza? éQué vestimenta menos compleja que el poncho? éQuézapatos més

facilmente hechos que un pedazo de cuero amarradocon correas?

Y continia afirmando que los ttabajadores europeos **...no
podrian vivir en las mismas condiciones de alimentacion y habita-
cidn...’’, porque en Chile ‘‘...los:peones vivenliteralmente como
cerdos, tanto en el campo comoenlos pueblos...’’.*

Entales condiciones de existencia, sin otra perspectiva quela de
someterse a la creciente explotaci6n, imposibilitados de acceder a
la propiedad delatierra, incapaces de articular respuestaspoliticas
a su situacién (el contacto entre campesinosy obreros,particular-
mente mineros, fue escaso o nulo enel periodo), no es de extranar
que la decisién de emigrarse haya instalado fuertemente comoal-
ternativa en el cuerposocial.

Unflujo importante de poblacionruralse instalara en las re-
giones mineras delnorte, o en la periferia de las grandes ciudades
del centro de Chile. Unos doscientos mil deciden emigraral exte-
rior entre 1850 y 1890, con destino a Pert, Panama o la Argentina.

Entre 1870 y 1895 se trasladardn a este ultimo pais mas de 40 000
chilenos, de los cuales aproximadamente un cuarto buscara en el

Territorio del Neuquén respuestas a sus necesidades.
Intentar explicar las migraciones porla exclusiva razon de que

la gente es pobre resulta de una simpleza extrema. No estamos en
condiciones de analizar las motivaciones individuales para la toma
de la decisién de emigrar, sdlo podemossenalar algunas generali-
dades del perfil de los migrantes obtenidas del andlisis de los censos
de poblaci6n nacionales y territorial. Las conclusiones se ajustan a
las generalidades observadas habitualmente en los estudios sobre
migraciones de origen rural, es decir, una mayoria de migrantes en
edad econémicamenteactiva, de muy escasa instrucciony califica-
cidn laboral y con unatasa de masculinidad del 131% en 1895, que
para 1920 se reducira a un 125%.

5 Theodore Child, The Spanish American Republics, Nueva York, Harper and

Brothers, 1891, en P. Bravo Elizondo, Cultura y teatro obrero en Chile. 1900-1930,

Madrid, Michay, 1986, pp. 99 y 114.
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Para completar el andlisis debemos sefalar cuales fueron los

factores de atraccion del Territorio del Neuquén para estos cam-

pesinoschilenos.

éPor qué. Neuquén?

Ec acceso

a

la tierra, aspiracién presente en toda cultura campe-

sina, era posible en un territorio practicamente vacio de poblacion

y con enormes extensiones de tierras fiscales 0 en manos de pro-

pietarios absentistas. La ausencia de una burguesia ganadera de

importancia al comenzar el periodo, con un posterior desarrollo

del interés en la ocupaci6n de la tierra —centrado enla region

sur del Territorio, donde se constituirén estancias definidamente

capitalistas— son datos a tener en cuenta. Esta situacion permi-

tid que la ocupaci6nefectiva de la tierra la llevaran adelante pe-

quenosproductores,entre los cuales encontraremos a los de origen

chileno en importante proporcién. La posibilidad de aprovechar

unaparcela en beneficio propio, perspectiva de facil realizacion en

el Territorio, puede habersidoel principalfactor de atraccion para

los inmigrantes.

Las caracteristicas fisicas de la Cordillera en la region, que per-

mite su relativamente facil traspaso,y la nula o débil presencia es-

tatal argentina en la frontera hasta 1930, posibilitaron el transito

de personas y mercancias entre ambos lados de los Andes. Esto

permitio que el migrante nocortara los lazos con su region natal,

donde podia colocar su producci6n,abastecerse de lo necesario pa-

ra la subsistencia —dadala lejania y dificultades de comunicacion

conlos principales nucleos urbanos argentinos— y aun recrearritos

publicos con asistencia de poblacién de ambas bandas de la Cordi-

llera, tal comolo testimoniael periédico Neuquénen ocasi6nde las

fiestas de Navidad de 1894: ‘‘La afluencia de poblacionde la vecina

Republica de Chile superard a la de afios anteriores, dado el interés

que han despertadolas fiestas y teniendo en cuenta que todoslos

afos se ha congregado mediaprovincia de Bio-Bio, formando un

enorme campamentode gente quese divierte’’.®

La falta de mano de obra, crénica en esta regién durante el

periodo, determiné, en un principio, un interés manifiesto por la

inmigracion por parte de los propietarios alli asentados dedicados

a incipientes actividades ganaderas.

6 Neuquén (Chos Malal), afio 1, nim. 33 (19 de diciembre de 1894), p. 2  
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Las condiciones arriba enunciadas permitian, ademas,el rapido
traslado a Chile en caso de quelas circunstancias asi lo exigieran.
Estos movimientos podian serlos habituales en una poblacién de-
dicada a la ganaderia trashumante con destino a los mercados del
sur de Chile, comoentreotras fuentes testimonia el periddico Neu-
quén: ‘‘...desde el mes de enero a marzo la poblaciondel territorio
va a Chile, de marzo a mayo wuelve de Chile, de junio a septiem-

bre se asienta en los puestos de invernaday de octubre a diciembre
marchaa las veranadas’’.’

Pero también permitia unafacil movilidad en situaciones excep-
cionales. Asi, en los anos de 1896 y 1898, los temores generados por
la crisis limitrofe entre ambospaises y la posibilidad del estallido
de unaguerra, motivaronla repatriacion de un muy alto porcenta-
je de los chilenos del Neuquén. Eneste sentido,el informe enviado
por el gobernador Olmosal diario The Standard, de BuenosAires,

revela cifras muy significativas: ‘‘Inmigrantes entradosen 1898 y lo
que va de 1899: en el primer afo hubo una emigraci6npara Chile,
por temorde la guerra, de 4 000 habitantes y se calcula con la paz
en el presente ano en el verano una entradaal pais de 7 000 a 8 000
habitantes del mismopais...’’.®

En otros casos el retorno se deberda politicas gubernamenta-
les chilenas de colonizaci6n de tierras, comoel caso de la frustrada

repatriaciOnque enesa direcciOnse intent6 realizar en 1913.
Si intentamosanalizarla experiencia del campesinochileno de-

bemosrealizar aun otra consideraci6n. La débil presencia del apa-
rato estatal argentino en la zona noslo volviaatractivo al Terri-
torio del Neuquénporla perspectiva de la facil comunicaci6n con
Chile, sino que le agregaba una cualidad adicional.

Si uno delos factores que movierona los campesinos a emigrar
fue la percepcion de que ensupais natalla presencia dela autoridad
estatal —aliada a los duefosdela tierra o encarnada en su misma
figura— les era adversa, la posibilidad de librarse de tal situacidn
en un territorio nuevo, dondeel Estado no hacia aunsentir su peso,

era un atractivo adicional y quizds comparable alde la posibilidad
de accedera la tierra.

7 Neuquén, aiio lI, nim. 66 (12 de enero de 1896), p. 1. Se denominaninver-

naday veranada al traslado del ganado a zonas aptas para su engorde, de acuerdo
a los ciclos estacionales.

® Archivo Hist6rico de la Provincia de Neuquén, Libro Copiador nim. 23
(1898-1900), folios 510-511.
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A medida que se esboza un rudimentario aparato estatal en el
Territorio, la arbitrariedad de los funcionarios —policia, jueces de
paz—,reflejada entestimonios de la €poca, seguramentefrustr6 las
ilusiones de los inmigrantes.? Cuandoel desarrollo del capitalismo

convierta a los criancerosen intrusos, ndmadas o simples ocupantes
de la tierra, el peso del Estadose harsentir en los desalojos a que
seran sometidos en muchoscasos.

Posiblemente esta experiencia de oposicidn hostil haya contri-
buido a reforzar formas de conciencia de pertenencia primaria al
grupo nacionalchileno.

Pero,por lo contrario, la deficiente prestaci6n estatal en lo ad-

ministrativo obligara a este grupo a cumplimentar en Chile tramites
de esa indole, situaci6n que, como veremos,sera uno delos/eit mo-

tiv del prejuicio.

Los chilenos en Neuquén

Ex concepto de grupoétnico nos permitira analizar a la poblacion
chilena de Neuquén desde una perspectiva mas globalizadora que
la que nos proporcionala categoria de inmigrante.

Comosostienen Fernando Devoto y Alejandro Fernandez,"tal

concepto refiere a unaarticulacidn social efectiva y no a una cate-
goria juridica 0 ideoldgica. A su vez, la categoria de grupo étnico
nos permite, comola de gruposocial, el andlisis de una unidad co-
lectiva observable a través de sus comportamientos, en la que son
relevantes tanto la conciencia de pertenencia de sus integrantes co-
mo las atribuciones realizadas por el resto del cuerpo social, per-
mitiendo dar cuentade las diferencias entre los distintos grupos ét-
nicos y de sus relaciones con la sociedad local. Los distintos fac-
tores que condicionanel prejuicio y la discriminaci6n, y por tanto

° La Estrella de Chos Malal (Chos Malal), afio 1, nim. 4 (28 de diciembre de
1889), p. 4. En el folletin del semanario se refieren las arbitrariedades del juez

letrado del Territorio. También Lino Carbajal sostiene que‘‘...los chilenos miran

con receloa los argentinos, que no han conocido mas querevestidos de autoridad,

no siempre administrada con ecuanimidad’’, Lino Carbajal, Por el Alto Neuquén.

Ascension al Pico Domuyo,Libreria Salesiana del Colegio Pio IX, 1905, p. 191.

10 Fernando Devoto y Alejandro Fernandez, ‘‘Mutualismo étnico, liderazgo y
Participacién politica. Algunas hipotesis de trabajo’’, en D. Armus, comp., Mun-

do urbanoy cultura popular. Estudios de historia social argentina, Buenos Aires,
Sudamericana, 1990, p. 133.  
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el conflicto entre el grupo dominantey los grupos étnicos emigra-

dos, sostienen Devoto y Fernandez, deben ser tenidos en cuenta al

momento de estudiarlas relaciones interétnicas.

La sumamente débil base demogrdfica argentina en el Territo-

rio durante el periodo estudiado,facilité la difusion, en el ambito

rural, de la cultura popular chilena. Asi lo atestiguan las practicas

alimentarias, las formas de religiosidad y socializacion, las fiestas

populares

y

hasta el habla de los habitantes del Territorio. Unata-

sa de analfabetismo cercana al 100% entrela poblaci6nruraly la

practicamente nula presencia estatal en el sector sanitario, en un

Territorio asolado periddicamenteporeltifus y la viruela y la pre-

cariedad dela vivienda, realizada con los materiales provistos por

la naturaleza, revelan las duras condiciones de vida de todala po-

blacién rural, chilena o no.

Podriamosafirmar, masalld de la escasa diferencia cultural que

los separaba del resto de la poblacion rural, que chileno era casi

un sinonimodecriancero (pequeno productor dedicadoa tareas de

subsistencia, generalmente ocupandotierras fiscales para la cria
de ganado caprino o lanar, sin capacidad alguna de acumulacion.

La agricultura, orientada al autoconsumo, contribuira también al

sostén de dichapoblacién). El pesorelativo de la poblaci6n deori-
gen chileno en el campoes durante todoel periodo muyconsidera-
ble. Para una etapa tan avanzada como 1920, de untotal de 2 078
propiedades censadas, 1 152 corresponderdna chilenos,de los cua-
les 497 seran ocupantes sin titulo, 408 arrendatarios y medieros y
229 propietarios (pequenos propietarios en general), no habiendo

datos de los 18 restantes."
Tal posibilidad de acceso a alguna forma detenencia dela tie-

Ira permitird en muchoscasosa los campesinosresistir con éxito las
demandasdel naciente mercadolaboral, en raz6ndelas posibilida-

des de subsistencia quelas actividades rurales por cuenta propiales
brindaban. Unindiciosignificativo al respecto lo encontramosenla
nota enviadaporel gobernador Rawsonal ministro de Justicia de
la naciOn, en ocasiénde construirse la c4rcel de la entonces capital

del territorio, Chos Malal, discurso seguramente atravesado porla

subjetividad (40 el prejuicio?) del emisor:

11 §, Bandieri, Condicionantes historicos del asentamiento humano en Neuquén:
consecuencias socioeconémicas, Informe final, Beca de Perfeccionamiento

CONICET, Neuquén, 1988. Manuscrito.  
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La comisi6n piensa que no debe contar con los elementosde personalexisten-

tes en la localidad, cuya poblacién, compuesta en su mayor parte de personas

del bajo pueblo chileno,no se adaptan a trabajos de esta indole, concretan-

dose a esperar de brazos cruzadosla estacién de la cosecha para recogerel

fruto de una o dos hectéreas de trigo quele sirve de sustento para todo el ano

y colmasusaspiraciones.

Tal capacidad de subsistencia a través de formas de economia

doméstica no alcanzaréa todoslos chilenos del Neuquén. La cons-

titucion del mercado detrabajo se nutrira de aquellos sectores que

por no haberaccedidoa la tierra no podran mantenerse al margen

de él. Tal mercadode trabajo,al igual que los espacios comerciales

y culturales, no se detendrd enlas fronteras politicas establecidas.
Las fluctuaciones de la economia chilena determinar4nla oferta de
trabajo en Neuquén,siendo habituales en los comienzosde la eta-
pa los viajes de empresarios del Territorio hacia Chile en busca de

contratar mano deobra,enparticular para los trabajos de la mineria
del oro, practicamente monopolio de los mineroschilenos.

Los trabajadores chilenosen situacién de dependenciasalarial,
acerca de los cuales contamos con datos, compartiran la caracteris-
tica de la escasa o nula calificacidn que determinara sus muy bajos
niveles salariales. Se trata de un nimero muypocosignificativo, en
contraste con los de la poblacionrural.

La informaci6n al respecto que hemos analizado nos permite
realizar una serie de consideraciones. El escaso establecimiento de
poblacién chilena en los pequefios centros urbanosdel Territorio,
asi como su baja participacion comoasalariados, son explicables
tanto comoresultado del acceso la tierra, que les permitia mante-
nerse al margen del mercado del trabajo en gestacion, como porla
persistencia de una vision del mundo propiadela cultura campesi-
na. Estas mismas condiciones se volveran desventajosas al momen-
to de ingresar trabajadores chilenos a relaciones de tipo salarial,
dadasu falta de calificacién. Si bien es cierto que el desarrollo de
formas capitalistas de produccion enel Territorio sera lento enla
etapa, la proporciénde chilenosasalariados, en relaci6nconlosar-
gentinos 0 con otrosextranjeros, serd relativamente baja en relaci6n
al total de la poblacion deese origen.

12 Archivo Histérico de la Provincia del Neuquén, Libro Copiador nim. 22

(1895-1898), folio 270.  
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Pertenencia al grupo étnico y comportamientoscolectivos

Arirma Lelio Marmora,refiriéndose a los chilenos de Comodoro

Rivadavia en la década de 1960," que la situaci6n de marginalidad
a la que estaban sometidosse derivaba,por unlado,de su noparti-

cipacion en la toma de decisiones econdémicas,politicas y sociales,

carencia compartida con los trabajadores argentinos,y, por otro la-
do, de una cuota de automarginacion, producto de una fuerte con-

ciencia nacional chilena que actéa como elemento de cohesion del
endogrupo, encontrandoen esta afirmacion nacional un elemento
a la vez identificatorio y de oposicidn respecto al grupo que ve como

opuesto a susintereses, los sectores sociales ubicados por sobre la

propia situaciOny los argentinos.

Entendemosqueen el caso que estamosanalizandose presenta
unasituaciOn similar. Ya hemos expuesto una forma de comporta-

miento colectivo de la poblacién chilena, la vuelta a su pais en caso
de peligro de guerra; conocemos otras que tienen que ver con lo

cultural, comoel festejo de las fiestas nacionales del vecinopais,si-

tuaciOn que permitia el encuentro entre connacionales. Creemos
quela cercania geografica y las posibilidades de comunicacién con
Chile reforzaban el sentimiento de pertenencia a esa NaciOn,a la

cual, a diferencia de otros grupos étnicos, siempre era relativamen-
te facil volver.

Para analizar otras formas de comportamientoscolectivos, de-
bemosrecordarla afirmaci6n marxista acerca de la condicién cam-
pesina,"la cual sostiene que, a pesar de existir identidad de inte-
reses entre los campesinos, éstos no tienen, debido a sus condicio-

nes de vida, ja capacidad dearticular una representacin propia en
funcidn de dichos intereses, debiendo por tanto ser representados
desde ‘‘afuera’’.

A diferencia de otros gruposétnicos que poblaronla region,pe-
ro con un patron de asentamiento mayoritariamente urbano, como
espanoles,italianos, sirio-libaneses y judios, los chilenos no consti-
tuyeron en la etapa que nos compete asociaciones quelos vincula-
ran. Tal funci6n de representaciOncolectiva del grupo étnico hacia
la sociedad fue ejercida ocasionalmente porel cénsul de Chile en

8 Lelio Marmora,‘‘Marginalidad y conciencia nacional en grupos migrantes’’,

Aportes: revista trimestral de ciencias sociales (Paris), nam. 7 (enero de 1968), pp.
45-46.

4 Karl Marx, El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte, Buenos Aires, Anteo,
1975, pp. 133-134.  
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Neuquén,alcual la poblacion de origen chileno recutria para rea-

lizar las quejas 0 denuncias, en los casos de desalojos o malos tratos

policiales a que eran sometidos."° En otras ocasiones encontramos

demandasclasicas del campesinado,cuallas referidas a la propie-

dad dela tierra, realizadas en funcidn del grupo étnico por sobre

la pertenencia al sector campesino en general, tal como lo testimo-

nia el periddico Neuquén: ‘‘La Comision de Fiestas del aniversario

chileno activa los trabajos de organizacion del congresoen el cual

tratardse sobre el modo de obtenerdel gobiernoargentinolatierra

cuya posesiOn de hecholos arraiga en el territorio’’.1

También encontramosindicios de la preeminencia de las redes

étnicas por sobrela solidaridad de clase, en el caso de los peones

chilenos del Dique Cordero,los cuales vivian en ranchosaislados,

mientras el grueso delos trabajadores lo hacian enlos galpones pro-

vistos por la empresa,lo que nossefiala no sdlo el peso delos vincu-

los entre connacionales sino ademés la persistencia de las formas

de la cultura campesina queantes sefalaramos."’ Surge aquila pre-

gunta acercadesi en realidad el hecho de habitar en esas viviendas

era unaeleccidn en la que se manifiestan las pautas culturales del

grupo, una imposicidn debidaal hecho de que por tratarse de ope-

rarios de baja calificaci6n nose les dabavivienda, 0 una articulacion

entre ambas opciones.
No pretendemosconestas consideraciones senalar una tenden-

cia Unica en las formas de actuacioncolectiva; existieron ocasiones

en que chilenos actuaron en el seno de movimientos reivindicato-

rios junto a argentinos y a miembrosdeotros grupos étnicos —como

los pedidos de tierra de los trabajadores del Dique Ballester o las

notas a gobernadores del Territorio solicitando la permanencia o

remoci6nde funcionarios— en una zonade escasaactividad politi-

ca y desarrollo gremial reducido al ambito de los ferroviarios. Lo

que queremossefalares el fuerte peso de la conciencia de la per-

tenencia al grupo étnico chilenoy las actuaciones colectivas, 0 sus

consecuencias, en las formas de representaci6n de intereses adop-

tadas que esta determinacién tomard. La identidad autoatribuida

se completa coneljuego delas atribuciones externas, dondeel pre-

juicio tiene un rol preponderante.

15 Archivo Hist6rico de la Provincia del Neuquén, Caja Documentaci6n Varia,

afio 1913. Carpeta del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Naci6n.

16 Neuquén (Neuquén),afio IV, nim. 180 (31 de agosto de 1912), p. 3.

17 Ministerio del Interior (Argentina), La investigacién en el Territorio del Neu-

quén, Buenos Aires, Imprenta y Encuadernaciéndela Policia, 1917, pp. 126-128.  
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Prejuicio antichileno y argentinizacién

Esenesta zonadefronteras imprecisas, de débil implantaci6n del
Estado Nacional, donde se establecera esa migraciOn individual o
familiar, jamas grupal o planificada. Y sera alli también donde se
desarrollara una serie de prejuicios antichilenos.

Son “‘distintos los factores que condicionanel grado de prejui-
cio y discriminacion,y por ende el conflicto entre el grupo domi-
nantelocal y las distintas colectividades emigradas’’.'§

Ennuestrocaso,los factores que condicionan el surgimiento del
prejuicio socialy la discriminaciénhacia la poblaciénruralchilena
tienen unabasecastrense, cultural y econdémica, personificada en

militares, funcionarios publicos, maestros, periodistas, comercian-

tes y ganaderos, que por aquellos anos profesaban una ideologia
basada en ‘“‘un modelo del desprecio quetriunf6 en nuestro pais y
cuyasbases de sustentaci6nsonla intolerancia,la injusticia y la vio-
lencia’’,! encubiertasbajo las ideas de orden y progreso. La misma
ideologia quejustific6 las matanzasde los indigenas de la Patagonia
y casi todas las matanzas posteriores.

La caracterizacion que éstos hacen de los chilenos rurales que
viven en el Territorio Nacionales una reelaboraci6n y en algunos
casos una copiade la opinion discriminante que tenian con respec-
to a los indigenas. Opinion sustentada en asimilar al chileno ru-
ral al indio debido a que ambosnoeran blancos, practicaban el
““nomadismo’’, tenian unacultura diferente dela ‘‘cultura argenti-

na dominante’’ y, sobre todo, en la capacidad de importantes sec-
tores de la poblacionrural de mantenerse al margen delasrelacio-
nes capitalistas de producci6n debidoa la pervivencia de economias
domésticas. Como vemos,chilenos rurales e indigenas siguen sien-
dolos feos, malosy suciosde esta pelicula de terror intolerante cuyo
rodaje y estreno, que empez6 en el siglo pasado, desgraciadamente
dura hasta hoy.

Para entender mejor lo que acabamos de apuntar, recorde-
mos que Allport centra su estudio del prejuicio en el preconcepto
““desfavorable para el grupo quese juzga’’. Ental sentido,para este
autor“‘el prejuicio es una antipatia que se apoya en unageneraliza-
cin imperfectae inflexible, que puede sentirse o expresarse...’’.”°

18 Devoto y Fernandez, op. cit., p. 134.

19 C. Martinez Sarasola, Nuestros paisanos los indios. Vida, historia y destino de

las comunidades indigenas en la Argentina, Buenos Aires, Emecé, 1992, p. 215.

® G. A. Theodorsen,Diccionario de sociologta, Buenos Aires, Paidés, 1978.  
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El prejuicio antichileno se expresa de esta manera en los testi-

monios recogidos en nuestro trabajo de archivos:

Pero aquila costumbre harevestido caracteres generales y exagerados,sien-

do conciencia bien arraigada en algunas personas nacidas y criadas en este

territorio que nosontales argentinos, sino chilenos.”*

En la campajfiafaltan vecinos honrados y laboriosos que llenos de pensa-

mientospatridticos hagan estimarel honorde la bandera nacional.”

Quetambién hay argentinos chilenizados. Estos con el defecto contrario

de los otros. Llevan hastalas nubeslas cosas y personas de Chile, rebajando

el conceptode las autoridades argentinas. Todo es mejoralla, hasta’el frio de

las nevadas.”3
Es por eso que queremoshacerle ver al Poder Ejecutivo que dentro de

nuestro Territorio hay 20 000 que en un caso desgraciadoquenollegar,seria

un enormeejército enemigo dentro de nuestra propia casa y que por haber

vivido en ella durante largos afios conoceria todos nuestros puntos vulnera-

bles.4
Es conocido quetodos los residentes en el Territorio no quieren que sus

hijos nacidos aqui sean argentinos.*

Otra fuente importante de dondese nutre el prejuicio anti-
chileno lo constituye el hecho de que los pobladores de ese origen

practican una ganaderia de caracter trashumante, crian y engordan

en Neuquénpara, en muchoscasos, vender en Chile. Veamoscual

es el espiritu de la épocafrente a lo apuntado:

La poblacién némade dominaen absoluto, aduefdndosedela tierra que ex-

plota tanto comopuede para abandonarla luegoe ir en busca de otra mejor.

Con estos procedimientos los némadesdisponen siempre de los mejores cam-

pos, sin contar que son unpeligro para los propietarios, pues en sus correrias

suelen robar animales conduciéndolos a largas distancias donde los ponen a

cubierto de toda persecuci6n... los némades arrancan los mojones para dis-

cutir a los verdaderospropietarios el mejor derechoy si se accede al desalojo

delos intrusos por medio dela autoridad, no falta un campo abierto que les

dé albergue y hacienda que puedaser robada...”*

21 Neuquén (Chos Malal), afio I, nim. 14 (6 de mayo de 1894), p. 1.

2 Lino Carbajal, op. cit.

3 Ibid.
%4 Limay (Neuquén),afioI, nim.7 (21 de julio de 1909), p. 1.

25 Neuquén (Chos Malal),afio 11, nim. 73 (10. de marzo de 1896),p. 3.

2% Neuquén (Neuquén),afio IV, nim. 172 (6 de julio de 1912), p. 1.  
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En este texto se transparentala voluntad de un sector de gana-

derosde establecer claras reglas de juego capitalistas, que aseguren
su total derecho a la propiedad, en momentosen queel desarrollo
del Estadoa nivellocal ain no podia garantizar esas condiciones.
EI recurso a la denominaci6n de némadey las atribuciones porél
connotadas emparentanal criancero con el indio, y ie auguran un

destino similar al de aquél. El mismoarticulo periodistico termina
afirmando quela presenciadelos “‘n6mades’’ es la causa de la poca
importancia de la colonizacion de la zona. Asi, este sector no sdlo
no aporta nadaal Territorio sino que ademas es el responsable de

su escaso desarrollo.

En el diario La Nueva Provincia, habitual portavoz de la bur-

guesia bahiense, leemos:

La pr6ximaterminaci6n dela Ifnea férrea hasta Zapala nos parece, pues, que

debe marcarel comienzode una nueva era en el Neuquén, cuales la incorpo-

raciOnefectiva de eseterritorio ala vida argentina, y creemos queel primer pa-

so Bae encauzarhacia los mercados propiosesas fuerzas que contribuyen con

tanto éxito y sin compensaci6na la prosperidad extrafia debe sér el inmedia-

to establecimiento de las aduanasenla cordillera, con caracter permanente.”

Esas dos palabras, ‘‘prosperidad extrana’’, prefiguran la idea
de que el chileno, en este caso el comerciante chileno, se estaba

enriqueciendo en un lugar donde no deberia hacerlo. Los comer-
ciantes de Bahia Blanca no s6lo quieren aduanas que impidan la
circulacion de mercaderias desde Chile, a no ser que paguen los
impuestos correspondientes, sino que recubreneste interés con un
discurso ideologico-cultural sobre la argentinizaci6n delterritorio
partiendo dela base de que granparte desus habitantes de entonces
son “‘el otro’’, el extrano al que hay queincorporar. La competen-
cia es la madre deeste prejuicio, y el nacionalismo tomala forma
de las aduanas.

; El relevamiento parcial de estas fuentes ya nos habla acerca de
qué cuestiones son las que caracterizan el prejuicio, sin embargo,
creemos que la verdadera catedral del prejuicio antichileno la po-
demos encontrar en el siguiente texto que data de 1915. A pesar de
su extension, creemos importante reproducirlo:

71a Nueva Provincia (Bahia Blanca), agosto de 1912, citado por Neuquén (Neu-

quén), afio Iv, nim. 181 (7 de septiembre de 1912), p. 1.  
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La preponderancia de una comarca extranjera en una naci6n es una verda-

dera conquista, conquista moderna por ser incruenta, pero mayor en fuerza

expansiva y dominadora, que la barbara realizada a sangre y fuego.

El conquistador moderno empieza a imponersu idioma y sus modalidades

no porla fuerza bruta, sino por las mismas conveniencias del conquistado.

Este poco a poco y sin darse cuenta, va perdiendosus caracteres, se deja

absorber porquepara la simplificacién de tramites, para evitar dificultades

en las que podria tropezar la marcha de sus negocios, conviene asimilarse a

todas las caracterfsticas de aquél.

Este territorio nos ofrece ejemplos a granel que corroboran la absorci6n.

Hasta ayer, es decir desde el inicio de nuestra vida activa como naci6n hasta

la terminaci6n del ramal férreo en Zapala,el territorio s6lo conocia corrien-

tes comerciales chilenas. De la vecina repiblica venfan los compradores de

hacienda

y

allfban nuestros comerciantes a surtirse de mercaderias.

Del simple intercambio comercial ha nacido el intercambio deideas y la

asimilacién de costumbres, predominandolas del vecino pais por las razones

expuestas y por otras de larga enumeraci6n,siendo una deellas la existen-

cia sobre la misma frontera de ciudades importantes que visitan a menudo

nuestros pobladores sea porsus vinculaciones comerciales como sociales, que

ejercen accién unificadora en sus costumbres € ideas que poco tienen de ar-

gentinizado, porque viven demasiadolejos de la escuela y del ambiente que

podrfan imprimirle en la mentey en el coraz6n este cardcter.

De hecho,enel territorio los pobladores hablan y escriben el castellano

comolos chilenos. Comola inflexién de voz, las acepcionesdistintas que se

dan a algunos vocablos, las modificaciones morfolégicas, construcciones espe-

ciales sintdcticas, etc., producidasporla castellanizaci6n (chilenizaci6n) del

idioma castellano, se expresa hasta en los méscultos pobladores argentinos

del territorio. El empleo de lai latina porla griega es casi general.

Ni los maestros de escuela ni los funcionarios escapan a esta poderosa

influencia. En el archivo de Gobernacién deben existir documentos que lo

comprueben.

Tatabién las diversiones publicas, nada tienen de argentinas. E| baile ‘‘la

cueca’’ sustituye en nuestroterritorio a nuestro “‘pericén’’. Nuestros estilos

son reminiscencias lejanas porquelos ofmos cantar de tarde en tarde por algun

transeunte o por un raro inadaptadoal ambiente.

Con lo expuesto se ve claramente queel territorio se hallaba desargenti-

nizado,y de ello no puede ni debe extrafiarse el gobierno porquees el unico

culpable. El abandono en quese tiene a los territorios nacionales expone a

éstos a todas las expresiones que transforman radicalmentesu estructura na-

cional.28

Enpaginas anteriores habiamostratado de explicar por qué el

ganaderoy el comerciante argentino fungen como usinas genera-

28 Neuquén (Neuquén),afio 1, nim. 87 (25 de diciembre de 1915), p. 1.  
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trices del prejuicio antichileno, corresponde ahora analizar, breve-
mente,las otras usinas, fuentes del prejuicio.

Existia la repulsa abierta o velada hacia la poblaci6n chilena de-
bido a que nose integranal‘‘ethos argentino’, principalmente por
la negativa del pobladorchileno a anotara sushijosen territorio na-
cional. Estas cuestiones, ‘‘no integraci6n’’ y ‘‘no anotaci6n en este
suelo’’, son percibidas por los escribas patrios como unaafrenta,
un desagradecimiento haciala tierra que los cobija. Veamosesto;
es cierto queel pobladorchilenonose integra ni anota a sus hijos en
territorio argentino, pero tal comportamiento se debe a que en las
zonasrurales del Territorio practicamente no hay poblaciénnacio-

nal, por lo cuallos vinculos primariosy los intercambios econémi-
cosse realizan entre chilenos, lo que refuerza su pertenencia étnica.
Porotra parte, los pocos argentinos que habitan el Territorio (fun-
cionarios, ganaderos, militares), no se destacan por tratar en forma

abierta y horizontala los chilenos,” lo que arraiga atin mas a éstos
a su pertenencia nacional. La casi inexistencia del Poder del Esta-
do en el Territorio y la carenciade registros civiles en zonasrurales
hacen que el poblador chileno, aprovechandosus ocasionales via-
jes al pais transandino, anotealli a sus hijos. Similar situacién pasa
con la escuela,.casi no hay escuelas en las zonas rurales,el crian-
cero, porotra parte, se da cuenta quela institucién escolar poco o
nadatiene que ver con la ganaderia trashumante queél practica, a
mas de afectar la estructura del trabajo familiar. Debido esto, y
a las limitaciones de tipo econémico que sufre, no envia sus hi-
jos a la escuela.

Otra delas fuentes de prejuicio antichilenoes el originado enlos
altos mandosdel Ejército Nacional, quienes ven al chileno rural que
habita el norte neuquino comoun potencial enemigodela ‘‘Nacién
Argentina’, en caso de conflicto bélico entre ambospaises.

Rastreandoeste prejuicio vemos que también puedeser moti-
vadoporel temorde los militares nacionales ante lo que percibian
como expansionismochileno, sensaci6n profundizadatrasla victo-
ria de Chile en la Guerradel Pacifico.

Ligado a esto, otra cuestién que aparece tematizada por los
sectores dominantes locales es la critica hacia el poder central
—Buenos Aires— que nadahace para favorecery apoyara los ar-
gentinos patagonicos,cosa que endefinitiva, favorece a los chilenos
y la “‘chilenizacion’’ de los argentinos que viven en el sur. En sin-
tesis, el Estado nacional es cémplice de la desargentinizacién del

® Véase nota nim. 9.  
 

Migraci6ny prejuicio: los inmigrantes chilenos en el Territorio del Neuquén. 227

Territorio en cuesti6n, cosa que a su entender, favoreceria a los

chilenos.
A través de estas breves conclusiones ya podemos tener mas 0

menosclaro cuAles son las usinas que danorigen alprejuicio, y por
lo tanto, en forma a veces latente y a veces manifiesta, aparece en
el pensamiento de aquellos que fungieron comolos precursores y
formadores del prejuicio el remedio para terminar con tanto ex-
tranjero en la Patagonia. Ese remedio se llamara argentinizacion,
es decir, la asimilacidn del chileno la ‘‘argentinidad’’.

Huelga decir que este proceso de asimilacidn-argentinizacion,
por lo menosen el periodo que nos ocupa, fuera de algun ataque

xen6fobo porparte de algun patriotero exaltado,no se insinuG co-
mo una imposici6n violenta, lo que existiraé en épocas muy poste-
riores. Podriamosdecir que se intenta una argentinizaciOn que con-
temple ‘‘el establecimiento de una sociedad homogénea,en la que
las personas pertenecientes a grupos minoritarios tengan que aban-
donar, aunque fuese gradualmentey no porla fuerza,sustradicio-
nes,cultura y el uso de su idiomaenfavordelas tradiciones,cultura

e idioma del grupo dominante mayoritario’ ’.*°
Entre los ejemplos asimilacionista-argentinizantes mas repre-

sentativos, tenemos:

Que se comience por venderal poblador(no al especulador), en pequenas

fracciones,la tierra que directamentecultiva 0 utiliza. El propietario ama a

su tierra, la hace produciry la defiende con las armas en la mano.*!

Primer medio de argentinizaci6n es el dotar de unregistro civil a cada

centro deterritorio que tenga un determinado nimerode habitantes.**

Otro recurso de acercamiento y de vinculaci6n de los puebloslo consti-

tuyen hoy los medios de comunicaci6n modernos que se puedenutilizar con

eficacia para unir entre si a las diversas regiones econdmicas de la Patagonia

y aella con los grandes centros comerciales y politicos argentinos.*

La escuela es unodelos factores mdseficientes de cultura, de argentiniza-

ci6n y de cohesi6nsocial de que se pueda echar manoenlosterritorios delsur,

comolo seria en cualquier otra regi6n del pais. Entre nosotros, debidoa la

breve duraci6n del servicio militar de la conscripcién y la proporci6n reducida

30 Universidad de las Naciones Unidas, Guia mundial de minorias étnicas, Méxi-

co, El Colegio de México, 1988, p. 46.

31 G. Carrasco, De Buenos Aires al Neuquén. Reseria geogrdfica, industrial, admi-
nistrativa, Buenos Aires, SNE, 1902, p. 153.

32 Neuquén (Neuquén), afio I, nim. 85 (23 de diciembre de 1915), p. 1.

33 J. M. Sarobe, La Patagonia y sus problemas, BuenosAires, Kraft, 1943, p. 383
(el texto original data de 1934).  
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de ciudadanosquepasanporlas filas de los regimientos,la instrucci6n que el

cuartel proporciona no es amplia, por cuyo motivo se debe atribuir la mayor

trascendencia a la acci6n sanamentenacionalista desenvuelta desde la escue-

la y losinstitutos de culturaciviles.

La escuela es comoel brazo de la patria que se alarga hasta el confin de

la tierra argentina para derramarenéllos dones espirituales que haran vibrar

al unisonoel sentimiento de todos sus hijos, asegurandoasf la continuidad

hist6rica a través de su existencia. El simbolo se nos antoja perfecto cuando

enla lejanfa del horizonte columbramosel rancho de apariencia humilde en-

grandecido porla ensefia patria que desdelo alto del mastil presidela tarea

diaria. Si en algunaes alta y trascendentela misiOn dela escuela, es en estas

regionesdel sur, donde gentes de procedencia varia han levantado sus hoga-

res y procrean conla fecundidad regular de la poblaci6nrural, transmitiendo

a sus descendientes sus modalidades raciales. La escuela es la encargada de

vaciar en el moldenacionalesas diversasy exGticas psicologias, si es que reali-

za la obra quejustifica su presencia aqui. Entendemosqueésta es la finalidad

principal de la misin de la escuela en la Patagonia, mientras su demografia

actual persista.

En las escuelas de la Patagonia debe ampliarse e intensificarse la ensenan-

za dela historia y de la geografia nacional. El programa de esas materias a

lo largo del ciclo escolar debe ser formulado, contemplandoel propésito de

difundir en las almas juveniles ideales patri6ticos, civicos y morales, mostra-

doresde la acci6n y el ejemplo de las figuras mds representativas del pasado

argentino.4

Tomandoen cuentalos testimonios recién citados, resulta claro

quela asimilaciondelos chilenosa la ‘‘argentinidad’’ es un proceso
a resolver, segiin los intelectuales de la épocaa través de estrategias
tendientes a:
— Dotar al pobladorchileno de una parcela detierra para que

se radiquedefinitivamente. Esta estrategia jamasse llevara a cabo,
frustrada por intereses especulativos.
— Dotara la regi6n en dondevive el chilenode registrosciviles

y otras oficinas estatales, que proveanel control administrativo de
la poblacion. Por otra parte, la necesidad de la presencia estatal se
manifiesta en las multiples solicitudes realizadas a la administracion
central, en el sentido de proveer medios y vias de comunicacién que
permitanarticular los pueblos patagénicosconel resto del pais en
funcién de constituir un mercado nico. Pero el Estado central,

ocupadoprincipalmenteen la masiva inmigraci6ntransatlantica al

4 Ibid., p. 384.  
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litoral, no prestard atenciéndurante el periodo, a los pedidos de la
élite de estas zonas marginales.
— Hacerdela escuela un arma fundamental, encargadade asi-

milar-argentinizar a través del discurso patrio a los hijos de los po-
bladores chilenos. En efecto, sera la encargada de achicar la dis-
tancia cultural entre la ‘‘chilenidad’’ y la ‘‘argentinidad’’, en favor
de esta ultima y en detrimento de aquélla. En esta concepcion, la
distancia desaparecerdnoporla integracién de contenidos mixtos,
binacionales, sino por la absorciéntotal de la cultura rural chilena
por parte de la argentina. Disoluci6n de las referencias culturales
chilenas es el efecto deseado poresta estrategia de asimilacion es-
colarizada. Similar funcion debia cumplir el servicio militar, aunque
porsuscaracteristicas (escasa duraci6n, limitado a los varones) no
tiene la eficacia de la escuela. Sin embargo,el cuartel se constituye
en un espacio de podermilitar en el Territorio, de caracter disuasi-
vo e intimidatorio.

Conclusiones

I MPOSIBILITADOSde accedera la tierra, sometidos a diversas formas

de explotaci6n,e incapaces dearticular respuestaspoliticasa susi-
tuacion,los campesinoschilenos encontraran en la emigraci6n una

formade soluci6n a su problematica.
Elterritorio del Neuquén,cercano a su lugar de origen y de rela-

tivamente facil comunicaci6n con aquél, provisto de tierras fiscales
en abundanciay con una débil implantacion del aparatoestatal, fue

visto como unlugaratractivo para recrearla vida rural, y miles de
campesinoschilenosse instalarianalli.

Esta regi6nse vera‘‘chilenizada’’ desde el punto devista de la
producci6ny circulacion material y simbolica. Esta situaci6n provo-
card el surgimiento de unaserie de prejuicios, generados por quie-
nes de alguna maneraveianafectadossus intereses los de “‘la pa-
tria’’ porla presencia chilena.

Asi, serdn ‘‘nomades’’ para los propietarios rurales, consti-
tuirdn un potencialpeligro para los militares, se convertiran en su-
jetos poco provechosospara el pais ya que comercianconsupatria,
la que se veria beneficiada con la riqueza nacional enla Optica de
los comerciantes.

Tambiénserdn caracterizados como desagradecidoscon su nue-
va tierra, por el hecho de mantenersus pautas culturales y anotar a
sus hijos en los registros civiles de Chile para los que los juzgaban 
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desde un nacionalismo queno reparaba enel peso delas tradiciones
colectivas ni aun enla realidad de que en gran parte delterritorio

no existian oficinas estatales con tal funcidn. Pues justamente el
prejuicio precede y rebasa cualquierreferenciaa la realidad.

Los mismos “‘sujetos patrios’’ que se constituyen en usinas del
prejuicio, seran los que pondranen circulaci6n un discurso sobre la
“argentinizacion’’ de la poblacidn patagOnicaa través de unaserie
de estrategias, entre la que se destaca la educacidn, como método

para la sumisiOndel ‘‘otro’’ en un “‘yé patrio’’.
Como campoa investigar, restan analizar los mecanismos por

los cuales esie par de discursos complementarioslogr6 su difusién
entre los sectores populares delTerritorio.
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BREVE ANTOLOGIA
DEL VANGUARDISTA

JOSE CORONEL URTECHO

Por Napoleén FUENTES
AGREGADO CULTURAL DE LA EMBAJADA
DE NICARAGUA EN MEXICO

OSE CORONEL URTECHOfue, junto con Luis Alberto Cabrales,el

Jfundador del Movimiento Nicaragiiense de Vanguardia en 1927.
El primero llegaba de los Estados Unidos y el segundo de Fran-
cia; ambosvolvianal suelo natal con sus respectivos estudiosy ricas
experiencias poéticas. Cabrales llevo informacion del ultramoder-
nismofrancés, con todas sus tendencias: futurismo, cubismo, da-

daismo, superrealismo. Por su parte, Coronel Urtecho lleg6 con

pleno conocimiento de estas tendencias francesas, lo mismo que
de la vigorosa poesia norteamericana del momento. Llev6 consi-
go, también, una novedosa colecci6n de poemasde juventud(a la
sazontenia veintitin anos) que denomin6o Parques, y un manejo poco
comun delas literaturas extranjeras.

Este Movimiento Nicaragiiense de Vanguardia estuvo integra-
do por Pablo Antonio Cuadra, Joaquin Pasos, Octavio Rocha, Ma-
nolo Cuadra, Alberto Orddénez Argiiello, conquistados especial-
mente por Coronel.

Este viraje en la poesia nicaragiiense (ya senalado marcadamen-
te porlos tres grandes después de Dario: Salomonde la Selva, Al-
fonso Cortés y Azarias H. Pallais, a quienes podriamosllamarpre-
cursores y a la vez especie de puentes entre Rubény el movimien-
to), inicialmente lo encontramos en la Oda a Rubén Dario escrita

en 1925S y publicada en E/ Diario Nicaragiiense el 29 de mayo de
1927. La aparici6n de esta Oda fue el detonante para que se pro-
dujera una oleada de actitudes encontradas, pareceres diversos y
acusaciones de herejia poética porel trato quese le dabaal‘“Padre
y Maestro Magico’’ de la poesia nicaragiiense,al ‘‘Principe de las 
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Letras Castellanas’’, escdndalo que incidid aun en los circulos li-
terarios centroamericanos. A propésito, Hugo J. Verani comenta:
“En Centroamérica, el vanguardismo muestradesarrollo unitario e
ideario colectivo en un solo pais, Nicaragua. El impulso renovador
se le debe a José Coronel Urtecho...’’.!

Empero,el poema, aparentemente burlesco,tiene la saludable
intencidn de desmitificar a Rubén, bajarlo del pedestal frio y sin

palabras para hablar con él, manifestarle que ‘“‘Hay unas gotas de
sangre/ en tus tapices’’, una evidente alusi6n a lo que Rubén nos
pregunta: ‘‘éno oyes caer las gotas de mi melancolia?’’. El ritmo
reflexivo y emotivo del poema, haciendo uso del humory la ironia,

lleva el proposito, pues, de rescatar al Rubénintimo,sin oropeles,

al Dario humano,ese mismo‘“‘triste defiestas’, el de la ‘‘Canci6n

de otono en primavera’’, el de los ‘‘Nocturnos’’ silentes de dolor.
O bien,diriamosnosotros, a la busqueday rescate del Rubén Dario

profundamente angustiado por las dictaduras depredadorasy las
intervenciones devastadoras en su tierra natal, en su América es-

panola. Resumamoscon él: ‘‘éTantos millones de hombres habla-
remosinglés?’’.

E] poeta investigador nicaragtiense Jorge Eduardo Arellano,
en unaparte de su andlisis al contenido de la Oda de Coronel, apun-
ta en su acuciosoy amplio estudio sobre la vanguardia nicaragiense:

Al igual que Marinetti en su folleto contra D’Annunzio —cuyaestética se

emparentaba a la de Dario—, Coronel Urtecho cuestionasarcdsticamentelos

motivos y formas exteriores de la poesia modernista que supervivia ain en

Nicaragua. E] blanco de su ataquenoera,pues,tanto el propio Darfo comoel

rubendarismo de sus miméticos seguidores. Peroél tenfa que responsabilizarlo

de la inundaciGn que habia provocado:‘‘Entonces comprendimos la tragedia./

Es comoel agua cuando/ inundaun campo,unpueblo,/ sin alborotoy se entra

porlas puertasy llenalos salones/ de los palacios —en busca de un cauce,/o

del mar, nadie sabe’’.?

Anos mas tarde, ya calmadas las aguas estridentes del movi-
miento,el propio Coronel Urtecho manifest6el siguiente propésito:
“Megustaria hacer un poema a Rubén Dario, una especie de recon-
ciliaci6n revolucionaria con Rubén, ademas de otro poema que se

' Las vanguardias literarias en Hispanoamérica (Manifiestos, proclamas y otros

escritos), México, FCE, 1990 (Coleccién Tierra Firme).

? Entre la tradicién y la modernidad: el movimientonicaragiiense de vanguardia,
San José, Costa Rica, Editorial Libro Libre, 1992.  
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titularia algo asi como ‘No hay caminode retorno’, y el ‘Canto a
Cantos de Vida y Esperanza’, en homenaje a Rubén...’’.

Otra raz6n que tuvieron los vanguardistas para atacar a Dario,
la explica el poeta Pablo Antonio Cuadraasi:

Rubén fue mds precursor que nuestros mismos precursores. Sin embargo,

nosotros tuvimos que atacar a Rubén Dario, porque habfa sucedido un cam-

bio tan profundoy una virada tan redonda de los campos magnéticos de la

poesfa, que nuestra brijula encontraba estorboso el magnetismo centrifu-

go de su poesfa... Por eso tuvimos un choque dolorosisimo: porque no

s6lo desechdbamos el rubenismo postizo —todavia no del todo digerido

en Nicaragua— sino tambiénlo mésfirme y lo més nicaragiiense de Rubén:

su fuga al extranjero. Era su peligrosa universalidad que tan facilmente se

nos convertfa en cosmopolitismo. iCudnto nos cost6 descubrir esta esencia

vagabunday exddica del nicaragiiense!?

E| poeta Coronel Urtechoha tenido una singular presencia para
el desenvolvimiento de las generaciones poéticas que han surgido
en Nicaragua, tanto por su magisterio socratico (‘‘La conversacion
ha sido en él como unavasta obra de anos, una obra viva’’),4 como

porlas obras que dejo escritas. Y esa presencia forjadora de que
hablamos quedar4 por mucho tiempo comofaro y brujula de todo
aquel quese atreva jugar su pellejo en el vértigo del encrespado
mardela poesia.

José Coronel Urtecho ha publicado, en prosa, Rapido transi-
to, Dos noveletas, unas Reflexiones sobre la historia de Nicaragua,

un Panoramade la poesia norteamericana (1745-1945), una obra de

teatro: La chinfonia burguesa, escrita con el poeta Joaquin Pasos,
varios cuentos de una sugestividad verbal y tematica hasta el fin.
Cuenta, también, con unaAntologia de la poesia norteamericana, cu-

ya traduccidn,elaboradaen colaboraci6n conel poeta Ernesto Car-
denal y publicada en 1963, goza de unafrescuray traslacion a nues-
tro idiomaquedificilmente ha podidodarseen lengua espanolaotra
igual, pese a las excelentes traducciones que de esa lengua hemos

tenido alalcance.

3 “Los poetas enla torre’? (Memorias del Movimiento de Vanguardia), ultimo

ensayo de su libro Torres de Dios, a cargo de Pablo Antonio Cuadra, Managua,

Ediciones de la Academia Nicaragiiense de la Lengua, 1958.

4 Ernesto Cardenal, Nueva poesia nicaragiiense, Madrid, Seminario de Proble-

mas Hispanoamericanos, 1949 (Coleccién poética La encina y el mar).  
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Ahorafalta la tarea de reunir su obra dispersa, abundante por

cierto, en suplementosliterarios, revistas, antologias, tanto en Ni-
caragua comoen el extranjero (Centroamérica, México, Argentina,
Colombia, Peri, Uruguay, Espaia,y otros).

Reticente a reunir en libro su obra poética, mas que su prosa,
no fue sino hasta 1970 que accedi6 a publicarla bajo eltitulo de
Pol-la d’ananta, katanta, paranta, en |a Editorial de la Universidad

Nacional Aut6noma de Nicaragua.
Y si la obra de José Coronel Urtecho, comola de muchospoetas

y narradores nicaragiienses, poco se conoceen el extranjero —por
no decir se desconoce— se debe, en mucho,a lo que en unaocasi6n

expres6el critico peruano José Miguel Oviedo:

Culturalmente, América Latina es un continente balcanizado, pero Centro-

américa ya es otro planeta: en mi pafs vivimos comosi noexistiese. Es infinita-

mente més facil saber qué libros aparecieron este mes en Francia o Inglaterra

quesaberlo que publicaronlos poetas de Nicaragua los narradores de Puer-

to Ricoel afio pasado.

Esta presentaci6n, y la seleccidn que la acompana, es un pe-
quefio homenafe al poeta José Coronel Urtecho, que nacio en Gra-
nadael 28 de febrero de 1906 y quea sus 88 afios se despidi6 de sus
amigos desde su finca ‘“Los Chiles’ (el 19 de marzo de 1994), con
el oido atento al rumorcadencioso del rio San Juan, diciendo

Adi6és, adiés, ayer que el mar me espera

lo mismo que nosviva 0 que nos muera

ayer, hoy y mafiana, y tuyo y mio

porque uno somos y corremos rio.

5 «Homenaje a Joaquin Pasos en el Xxv aniversario de su muerte, 1947-1972”’,

Cuadernos Universitarios (Universidad Nacional Aut6noma de Nicaragua), nim. 7

(1972).  
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ODA A RUBEN DARIO

¢Ella? Nola anuncian. Nollega ain.

Rubén Dario

I

(Acompafamiento de papeldelija)

Burlé tu le6n de cemento al cabo.

Tu sabes que mi Ilanto fue de lagrimas,

y no deperlas. Te amo.

Soy el asesino detusretratos.

Por vez primera comimosnaranjas.

In a pas de chocolat —dijo tu angel de la guarda.

Ahora podias perfectamente

mostrarmetu vida porla ventana

como unos cuadros que nadiehapintado.

Tuvestido de emperador, que cuelga

de la pared, bordado de palabras,

cuanto mds pequefio que ese pajama

con que duermes ahora,

que eres tan sdlo un alma.

Yo te besé las manos.

“Stella —tu hablabas contigo mismo—

lleg6 porfin despuésde la parada’’,

y no recuerdo qué dijiste luego.

Sé que reimosdeello.

(Porfin te dije: ‘“Maestro, quisiera

ver el fauno’’.

Mas td: ‘‘Vete a un convento’’).

Hablamosde Zorrilla. Ti dijiste:

“Mi padre’’ y hablamos de los amigos.

“Etle reste est littérature’ de nuevo

tu angel impertinente.

TU te exaltaste mucho.

“Literatura todo —el resto es esto—’’.

Entonces comprendimos la tragedia.

Es comoel agua cuando

inunda un campo, un pueblo

sin alboroto y se entra

porlas puertas yllena los salones 
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de los palacios —en busca de un cauce,

o del mar, nadie sabe.

Td que dijiste tantas veces ‘‘Ecce

Homo’’ frente al espejo

y no sabias cual de los dos era

el verdadero,si acaso era alguno.

(éTeentraban deseos de hacer pedazos

el cristal?). Nada de eso

(mArmolbajo el azul) en tus jardines

—dondeantes de morir rezaste al cabo—

donde yo me paseo con mi novia

y Soy irrespetuoso conlos cisnes.

Il

(Acompafiamiento de tambores)

He tenido una reyerta

con el ladr6n de tus corbatas

(yo mismo cuandoiba a la escuela)

el cual me haroto tus ritmos

a pufietazosenlas orejas...

Libertador,te llamaria,

si esto no fuera unainsolencia

contra tus manos provenzales

(y el Cancionero de Baena)

en el ‘‘Clavicordio de la Abuela’’

—tus manos, que beso de nuevo,

Maestro.

En nuestra casa nos reunfamos

para verte partir en globo

y td partias en una galera

—después descubrimos que la luna

era unabicicleta—

y regresabasa la granfiesta

de la apertura de tu maleta.

La Abuelase enfurecia

de tus sinfonfas parisienses,

y los chicuelos nos comfamos
tus peras de cera.

(iObtus sabrosasfrutas de cera!).  
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Td comprendes.

Tu que estuviste en el Louvre,

entre los marmoles de Grecia,

y ejecutaste una marcha

a la Victoria de Samotracia

tG comprendes porquéte hablo

como una maquinafotogrdfica

en la plaza de la Independencia

de las Cosmdépolis de América,

donde ensefiaste a criar centauros

a los ganaderos de las pampas.

Porque buscdndote en vano

entre tus cortinajes de ensuefio,

he terminadoporllamarte
‘‘Maestro, Maestro’,

donde tu musica suntuosa

es la armonia detusilencio...

(éPor qué has huido, Maestro?).

(Hay unasgotas de sangre

en tus tapices).

Comprendo.

Perd6n. Nadahasido.

Vuelvo a la cuerda de mi contento,

éRubén? Sf. Rubén fue un maérmol

griego. (LNoes esto?).

“‘All’s right with the world’’ , nos dijo

con su prosaismo soberbio

nuestro querido sir Roberto

Browning. Y es cierto.

FINAL

(Conpito)

En fin, Rubén,
paisanoinevitable,te saludo

con mi bombin,

que se comieronlos ratones en

mil novecientosveinte y cin-

co. Amén.  
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PARQUE No.1

Lindas telefonistas las azucenas

hablan por sus bocinas de porce'ana

conlas focas locas y antiguas sirenas

de la perfumeria de la manana.

Unos pinos, vendedores de canciones

se quitan sus pijamas de neblina

y los perales reparten corazones

a las internas de la escuela vecina,

que asoman sus asombros a los balcones

mientrasel sol —una abadesa de zarzuela—

cuelga de unos alambreslos pantalones

del Principe Cumiche,sin portafuela.

(1925)

PARQUENo.2

(con orquesta)

La novia que yo tenga una manana

de parque musical y besos breves

me ofrecera tal vez una manzana

de culpa original por faltas leves.

Yo cazaré al pasarlossisitotes

para adornarle el ultimo vestido

conpdjaros enflor y con los brotes

de unabril sin amory sin sentido.

Serd la antigua hazafia inconsecuente

de la diosa nacida de la espuma

(las vitrinas de moda del poniente

dondesu gracia femenil se abruma).

Debajo dela flor de su sombrilla

cultivaremos las avispas locas

mientrasla arena enla playabrilla

conlas sirenas quese hicieron focas.

Y pues no ha de bastar una manzana

para dar de comera las victrolas,  
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la novia que yo tenga esa mafiana

pesque un pande jabénde entrelas olas.

(1925)

PARQUENo. 5

(Depurassirenas)

Los ancianos,constantes la vida,

sus cabezas de mérmolbajoelsol,

tomanporunaflor desconocida

la inutil experiencia — un caracol.

Uncaracol precioso como un cuento

de galeras perdidas en el mar

para prensar acaso el pensamiento

quea duras penas guardasulugar.

No obstante, la mafianadeliciosa

sopla unabrisa incrédula y pueril

que deshoja el vigor, como una rosa

la nifia en primertrance femenil.

Festejando algtin hecho que ignoramos

pasa un cuerpo de banda en un cami6n,

los manzanosdeayer baten sus ramos,

icalla, sirena de mi coraz6n!

Ven a coger al parquelasestrellas,

y las manzanas que cayendo estan

para tirar a derribarcon ellas

la luna de hule de Balun Botan.

PARQUENo.9

(en domingo)

Tembloreslindos, comoel ‘‘si’’ de las nifias

hijos de los volcanes sonlos ratones

que abrevianla malicia de las campifias

sobre el mantel de espermade los sermones. 
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Pasan porlos anteojos de los abates

como porunaplaza las bicicletas

(plaza donde fiorecenlos disparates

de los poetas).

Y pues Dofia Venus come caramelos

un ratén la pincha como unaespina

por eso en aeroplano sube alos cielos

o se fuga en unasentencialatina.

Muerenlas ventanas todos los domingos

y las novias nuestras vana las praderas.

La buena semanacorre enlos fotingos

porlas carreteras.

Massegiin declaran grandes fabulistas

el rat6n del campo noes inteligente,

y las estendégrafas tomardnlas vistas

(del pic-nic) sin el menorinconveniente.

PARQUENo.10

(con espejos)
La vanidad del cuerpo que nos mira

tras de las bocallaves de las puertas

y t, Marde Cristal de la mentira

con tus espumasde sonrisas muertas.

(Espejo) proceloso navegado

por miradascorsarias de serena

inquietud que nadie ha penetrado

sino la pura luz de formas llena.

Comoel cadaver de Narciso,hielo

para enfriar el champafia de las nifias

y decorarla seda del pafuelo

conel paisaje en flor de las campinas.

Seriedad voluntaria puesta en una

cosa comolas otras convenida.

Si usamos de monéculo la luna

le vernos sus dos caras alavida.  
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La vida tiene innumerables caras

como la novia que sofiamos todos,

el 1 es como el 3 y las cucharas

las armas de defensa de los codos.

Pero esa vanidad,la que persiste

en el cristal que ven los papanatas

mece en el Arbolel oro que noexiste

nifios

colgados

de las corbatas.

(1927)

ODA AL MOMBACHO

Mombacho

Monte murruco

Volcan eunuco

Buey muco

Dios timbuco

iArriba!

iMonte-timba!

No

Sigue durmiendo. Circo vegetal

Tumor de mi amor

Feria animal

No

Zoo.

Echadoy sin aliento

ni bajas, ni subes,

hangar de las nubes,

jumentodelviento.

{dolo viejo comola Infancia
esculpido porla Soledad la Distancia

exhalandoel silencio como una fragancia

topacio del Espacio

me despiertas el deseo de acariciarte como un seno

y prenderte enel fondo detodos los paisajes

mirarte en los espejos de las cantinas mexicanas

llenas de jornaleros y de putas

o en lasplayas californianas 
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entre las rocasllenas de focas

y las islas de frutas.

Pero

td eres un monte burgués

con tu sombrero calanés

3 333

Monte

obeso como un obispo en elsitial del horizonte

exhibestu pereza altanera

tu majestad casera

tu dentera

muela picadadela cordillera.

Eresel socio,el pariente

de don Dolores Morales, de don Inocente

Lacayo.

Ya no eres el Dios insolente

conel creptisculo al hombro como un papagayo

con un le6énenla frente

el invierno en una mano

y en la otra mano el verano

Ahora

te orinasen la pila de la aguadora.

Pues bien. Yo te amo

como se amaa un sapo.

Td has sido enel desierto de mi vida, mi camello sin cuello
En el naufragio de Granada, mi lancha volcada

Todo y nada

Yo pudiera sacar deti lo que quisiera

Unaflor

Unafiera

como elprestidigitador de su chistera.

Pero

te quiero entero

Monte. Montén.

Unidad Global

Punto soplado como balén

Enciclopedia Universal

en una postal.

Entra, entra en mi poema

postema  
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Monte Mombacho

ya no puedocontigo

En mi coraz6n te oprimo comounelefante enel bolsillo.

iAtencién!

Vedla erupcién

de mi ombligo.

iPon! iPon!

(1931)

IDILIO EN CUATRO ENDECHAS

Cuandola vi, cuandola vid, cuandola vida.

Xavier Villaurrutia

De nuevo.Sf. De nuevo

siento que voy, que llevo.

Enel tren, en los trenes

siento que vas, que vienes.

Indtil preguntar

a la tierra, a la mar,

a la estrella polar.

Nila arena,ni la espuma, nila estrella

dardn razonde ti. Deella.

Pero te esperaré. Te espero enlas esquinas,

a verSi vas,si ves, si lo adivinas.

Te quiero

en Diciembre, en Enero,

te quiero dfa a dia, el afio entero.

Te quiero

bajo el naranjoy bajoel limonero. 
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Il

Ya parece quesi, que te das, que te entregas.

Perote buscoa tientas, busco a ciegas,

busco donde noestas, donde nollegas.

Tus manos en mis manos, tiemblandefrio.

éEn d6ndeesta tu corazén, en dénde el mio?

En tu abandonoestas desfallecida.

éQuése hizo tu sangre, tu vida?

Nosabes tu, no quieres

saber quién soy, quién eres.

Despierta. Escucha, escuchalo que digo,

lejos estas de mfsi estas conmigo.

Olvida

mivida, tu vida

Mira que el dia nuevo

es tiempo de relevo

y deber militar.

Vienen tiempos de guerra

y de sangreenla tierra,

en el aire, en el mar.

Dejael recuerdo perdido

en el mar del olvido.

Deja el recuerdo en el mar.

Mira quetu has nacido

solo para el olvido

s6lo parallorar.

Olvidary llorar en el mar.

(1936)  
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LA CAZADORA

Misefora, tan luegose levanta

va a cazar un venado matutino,

sin miedoa los colmillos del zaino,

ni al mortal topetazo de la danta.

Entra conojo alerta y firme planta

en la espesura donde no hay camino,

y de los matorrales, repentino,

salta un venado que su paso espanta.

Ella rapida apresta su escopeta,

veloz le apunta,le dispara y mata

—y después el marido, que es poeta,

cuandoregresa la mujer que adora,

en un sonetoclasico relata

la bella hazana de la cazadora.

SONETO PARA INVITAR A MARIA
A VOLVERDE SAN FRANCISCO DEL R{O

Si mi vida no es mfa, sino tuya,

y tu vida no es tuya, sino mia,

separados morimoscada dia

sin que esta larga muerte se concluya.

Hora es que el unoalotrorestituya

esa vida del otro quevivia

y tenga cadacualla que tenia

otra vez en el otro como suya.

Mira pues, vida mia, que te espero

y de esa espera vivo mientras muera

la muerte que,sin ti, contigo muero.

Ven, mi vida, a juntar vida con vida

para que vuelva serla vida que era

quela vida la vida la vida convida.
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NIHIL NOVUM

No busques nada nuevo, ioh mi cancién!

nada hay oculto bajoel rascacielo,

nada en la maquina quesube alcielo,

nada ha cambiado desde Salomén.

Es muyantiguo el hombrey su pasi6n,

guarda enel nuevodiael viejo anhelo,

bajo la nueva nocheigual desveld’
y el mismopalpitar del corazdn.

Note engafienlos nuevoscontinentes,

consus plantas, sus bestias y sus gentes,

ni sus canciones con un nuevo acento.

Todolo quedice algo ya esta dicho:

s6lo nos queda elaire y su capricho

de vagos sones queselleva el viento.

LINEAS ESCRITAS EN UNA ENFERMEDAD

Noséiay!, qué culpa tenga en estelaberinto,

por qué cruje en mis huesosla fibra de! quebranto

y me hundotantoen la marafia de lo mismo.

Es veloz y distinto el mismo mundo mismo,

moliendo hueso y carne con espantoso pensamiento.

Fiebre clarividente en desconcierto pavido

me empujaa contrasaltos al castigo del fuego,

y nifio yo me entrego a mi dolorgirante,

porque todolo espero, muerte, de su milagro

—pobre— invocandoel fresco don de la Virgen Pura.

OYENDOEL CANTO DE LAS POPONE Y LAS RANAS

Poponé, poné, poné,

poponé, poné, poné,

poponé, poné,
poné... Cantan las poponé.

Son las 6 de la tarde. Ya no se ve.

Encenderé la luz. Tomaré  
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mi café. Fumaré.

Leeré. Meacostaré.

Nosé si dormiré si moriré.

Nosé si soy o he sido o si seré José.

Nosé si sé 0 no sé si lo quesé lo sé.

Poponé, poné,

poné... 4Para qué?

éPara qué qué?

EL TIGRE ESTA EN LA NINA

Tiger! Tiger! burning bright
In the forest of the night

William Blake

El tigre esté en los ojos

preso entre curvas mansas, perezosas

despertando del lodo como vegetaciones

entre panalesy gorjeos al borde de la cama

el grifo abierto, el rumor, el vapor de la banera

el zumode naranja,las tostadas

todo lo que se apuntacon la lenguadel lapiz

el gesto de la mano que suelta una paloma

los pechos como nidosocultos en las ramas

y una serpiente dulce como un canto

entre viejas consolas y entre jaulas de flores.

Buenosdias, muchacha hace tiempoolvidada

no despiertesdel todo enla visita

sigue tus infalibles lineas ecuatoriales

siempre dormida,virginal, obscena.

éConocestt a la dama de la mano en el pecho?

El tigre esta en la nina del ojo de la mujer.

AUTORRETRATO

Cuandoal mirarmeen el espejo

veo en micara la de mi padre

absurdamente tengo miedo.  
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DOS CANCIONES DE AMORPARA EL OTONO

I

Cuandoya nada pido

y casi nada espero

y apenas puedo nada

es cuando mis te quiero.

Basta queestés, que seas

que te pueda llamar, quete llame Maria

para saber quién soy y conocer quién eres

para sabermetuyo y conocerte mia

mi mujer entre todas las mujeres.

 

EL MEXICO ANTIGUO
BAJO LA MIRADA

DE ROMAN PINA CHAN

Por Lorenzo OcHOA

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES

ANTROPOLOGICAS, UNAM

Un infortunadoaccidente

Mavprta suerte ROMAN. Cuandoaquella parvadade pAjaros volé
espantada y los monos comenzarona gritar inquietos, nadie puso
mayoratencion nile dio importancia. Son tan cotidianos enla sel-
va que a veces nose atienden; pero no siempre. Cuando la manana
es mas himeda que de costumbre, hasta parecen escucharselos
murmullos del silencio. Esa mafana, como muchasotras, nadie

escuch6 ni vio cuando dejaste el campamento. Nunca hacias rui-
do. Lo hiciste como tantas otras veces; antes que los demas. Te
urgia revisar y planearlos trabajos en aquel edificio de Becan que
te habias empenadoen salvar. Noera el unico que corria peligro;
pero querias ganar tiempo para poderllegar a las otras antiguas
ciudades del sur de Campeche queintentabas rescatar de la sel-
va y reclamaban tu presencia. Tal vez por eso, porque nadie sabia
queya estabas en aquel edificio, no se prest6 importanciaal albo-
roto que hicieron los monos, ni al de los pdjaros cuando volaron
espantadosporel extrano ruido que hizola endeble cornisa que no
pudo soportar el peso de tu cuerpoy te arrastré al vacio. Quién
hubiera pensadoquetaninsGlito bullicio que rompierael silencio
de la todavia himeda mananade aquelaciago 13 de septiembre de
1984, lo hacia tu cuerpoal chocarcontralos milenarios escombros
que lo recibieron. Después, el ruido que produjo tu caida se fue
extendiendo;dejé atrasla selva, los animales y las ruinas hasta que

nos alcanzo poriguala todostus amigos.
RomanPina Chandirigia entonces los trabajos de exploracién

en aquella y otras antiguas ciudades mayas del estado de Campe-
che: Becan, Calakmul, El Hormigueroy El Tigre. De largo tiempo
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atrds, Roman ocupabalugar destacadoentre los mas renombrados

mesoamericanistasdelas tltimas décadas. Ahora, con una vertebra

lumbar despedazada,asi, de golpe, quedabatrunca unade las mas
limpias trayectorias en la arqueologia mexicana. Roman quedaba
impedido para regresaral trabajo de campo.

El incansable investigador

P arecta que todo iba a cambiar. La muerte andaba al acecho.
Sélo una voluntad de hierro y mucho amora la vida porunlado, y
el apoyo y cuidadosde Beatriz por otro, no la dejaron llegar. Bea-
triz, esposa, amiga, compafera y colega paso interminables noches
asu lado para sacarlo adelante;perolos alcances del accidente fue-
ron de lamentables consecuencias. Atin asi, sobreponiéndose a la
idea de que no podria trabajar masenlas viejas ruinas prehispéni-
cas, en cuanto le fue posible empufié nuevamente la pluma. Re-
torn6 a su vieja costumbredeescribir todo a mano,con aquella me-
nuda inconfundibleletra que jamds variaba. Rodeado de médicos,
enfermeras y penetrantes olores de asepsia, volvid a regalarnos con
sus excelentes descripciones y planteamientos acerca de la arqueo-
logia de Campeche, Morelos, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxa-
ca. Todavia est4 fresco en mi memoriael recuerdo de la primera
vez quelo visité en el hospital de La Raza. Interrumpila redac-
cidn de uno de los Ultimos capitulos de Cultura y ciudades mayas
de Campeche (1985), un volumen quele encargara el gobierno del
estado.

Después vino un largosilencio. Las complicaciones nose hicie-
ron esperar. Romanse debatia entre la vida y la muerte. Pero Bea-
triz, siempre Beatriz en aquellas casi infinitas noches de duerme-
vela y de zozobra, durante largos meses luch6 junto conél hasta

que,finalmente, vencieron. Mastarde,a pesardelosaltibajos en su
salud, daria a conocer Xochicalco: el mitico Tamoanchan (Mexico,

INAH, 1989). Ese mismo aio, con Beatriz y otros autores publicaria
Orfebreria prehispdnica (México, Editorial Patria, 1989). También
en 1989, el Corpus Precolombiano Jaca Book de Milan,Italia, in-

cluye en su colecci6n Olmechi. La cultura madre, edici6n revisada
de Los olmecas antiguos que le publicara el gobierno del estado de
Tabasco en 1982. Pasados dos afos nos regala con El Puuc. Una
tradicion cultural maya (México, Citibank-Turner Libros, 1991)y,
un afio después, la Universidad Aut6noma de Campechesaca la
luz El lenguaje de las piedras (1992), volumen que el Fondo de Cul-
tura Econémicarecogeria, agregandoelsubtitulo: Glifica olmeca y

 

  

El México antiguo bajo la mirada de Rom4n Pifla Chan 251

zapoteca (1993). Con éste, Roman completa una quinteta detitu-
los para esa casa editorial. No son todos; de los ultimos diez anos

entresaqué algunostitulos a los que pueden agregarse una decena
mas por lo menos,y otros tantos en prensa.

Pero no es todo. Las limitaciones fisicas no le han impedido ni
le impidenasistir y participar en congresos, mesas redondasy confe-
rencias. Mas de una vez, arrostrando convalentia el infortunio, ha

vuelto a vencer a la muerte cuandotodose creia perdido. Su estado
de animoes excelente y continda impartiendosus clases y semina-

rios con rigurosadisciplina. Qué paradoja. Con esos altibajos en su
mermadasalud, su ininterrumpida actividad profesionalen el aula
y su nuevay rica produccidn, Roman hatraspuesto el umbraldela

historia, para delinear una imagen de hombre-leyenda.
Como recompensaa todas sus aportaciones a la arqueologia

mexicana, Roman Pina Chan ha cosechado numerosos reconoci-

mientos en los ultimos diez anos. No exagero si asiento que po-
cos cientificos mexicanos que no hayan ocupado grandes puestos
publicos, 0 sin que medie una razon politica, han recibido en vida
tantos y tan merecidos honores. la fecha, sin contar los galardo-
nes a que se hizo acreedor antes del accidente, entre homenajes,
premiosy otras distinciones, cuento poco mas detreinta. El prime-
ro deellos lo recibi6 del Instituto de Investigaciones Antropoldégi-
cas de la UNAM enjulio de 1985: ‘‘Simposio: vida y obra de Roman
Pina Chan’’. Ahi, con detalle, a lo largo de una semanase ana-

lizaron distintas facetas del alumno, del maestro, del investigador,

del funcionario y aun del hombre. Los resultados se incluyeron en

el volumen: Homenaje a Romdn Pina Chan (México, UNAM, 1985).
Ese primer reconocimiento de la comunidad antropoldgica mexi-
cana fue, en apariencia, el detonador que delineo su imagen como
una leyendaviviente. A partir de entonces, Roman vencio y sigue
venciendola adversidad en las masinexplicables circunstancias.

Aquel ano de 1985 el gobierno de su natal Campechele impuso
la Medalla Justo Sierra Méndez, reconocimiento a su obra antro-

pologica y pedagogica. En tanto, el INAH lo nombroinvestigador
emérito organizando un acto especial en recompensa a su fecunda
producciony larga trayectoria académico-administrativa. Esainsti-
tuci6n, a la quesirvid con lealtad y honestidad por mas detreinta
afios, public6 en su honorunlibro conlas contribuciones de algunos
de sus compaiierosy colegas: Homenaje a Romdn Pina Chan (1989).
En mayode 1988,el gobierno del estado de México, por todas sus
aportaciones al conocimiento de la arqueologia de aquella entidad,  
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le rindié publico homenaje por mediode un ciclo de conferencias, a
la vez que imponia su nombreal auditorio del Instituto Mexiquense
de Cultura. No era para menos, pues Pina Chan exploroy dio a co-
nocerlos resultados de sus investigaciones en varias localidades de
aquella entidad. Entre otras, Tlatilco, publicadoporel INAH (1958);
Teotenango:el antiguo lugar de la muralla (1975), resultado de los
trabajos realizados en aquella milenaria ciudad su valle. Esta me-
moria, publicada en dos volimenes bajo el patrocinio del gobierno
estatal, contiene las contribuciones de casi todos aquellos maestros

y alumnosque participaron en las investigaciones. De las explo-
raciones en Huamangosolo lleg6 a publicarse el primer volumen
que él mismo coordin6:Investigaciones en Huamangoyregion vecina
(Toluca, Gobierno del Estado de México, 1981).

Por su lado, los matlaltzincas también quisieron reconocer su

trabajo y el mismo dia del mes de mayo de 1988,le impusieron la
banda de honorsignificando que lo acogian como miembro de su
grupo. Entanto, en ceremonia solemne, ese dia las autoridades
municipales de Teotenango lo nombraronhijo predilecto,y llama-
ron ‘‘Doctor Roman Pina Chan’’ a la calle que conducea la antigua
ciudad amurallada que los mexicas arrebataran a los matlaltzincas
a finales del siglo xv. Como complemento, en aquella ocasi6n el
museo delsitio también recibid su nombre.

En 1987, las autoridades estatales y municipales de su nativo
Campeche, junto con el Centro de Estudios Mayas de la UNAM,le
dedicaron como homenaje una Mesa RedondaPlenaria en el mar-

co del II Coloquio Internacional de Mayistas. Dos anos mastarde,
la Subdireccién de Arqueologia del Museo Nacional de Antropo-
logia organiz6 un seminario de trabajo que llev6 su nombre, cuyos
resultados se dieron a conocer en el volumen El Preclasico o For-
mativo. Avances y perspectivas (México, INAH, 1989). En 1990 fue
objeto de cuatro distinciones, entre ellas recibid‘el Premio Aztlan

que otorgael gobierno de Nayarit; un reconocimiento mas a su obra
de investigacion y difusion de la cultura prehispanica.

Al anosiguiente, el gobierno de Tabasco le dedicé como ho-
menaje, el coloquio internacional: ‘‘La trascendencia del primer
viaje de Crist6bal Colon’, conferencia enla cualparticiparon des-
tacados investigadores de Canada, Estados Unidos, México, Gua-

temala, Nicaragua, Venezuela, Argentina, Cuba y Republica Domi-

nicana. También, en 1991, la Academia de Medicina Tradicionalle

otorg6 un diplomay el Premio Martin de la Cruz. En 1992 reci-
bid dos distinciones y, un aio mas tarde, el auditorio principal de la  
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Escuela Nacional de Antropologia e Historia fue bautizado como
“Doctor Roman Pifia Chan’’; nombre que también impusieron al
Centro de Estudios Histéricos y Sociales de la Universidad Autono-
ma de Campeche.

Este ano, después de otros homenajes por parte de la Universi-
dad Auténomadel Estado de México,recibe la masalta distincidn

que otorga nuestro gobierno a sus mas destacadosartistas, escrito-
res e investigadores: el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Justo
reconocimientoa su larga trayectoria enla investigacion, ensenanza
y difusion de la arqueologia del México antiguo, que Romanrespal-
da con sus multiples aportaciones originales.

Unalarga trayectoria académica

Roman Pifta Chan, investigador emérito del INAH y miembrodel
Sistema Nacional de Investigadores,inicié su brillante carrera fi-
nales de los cuarenta, aunque sus publicaciones comenzarona cir-
cular en los primerosafios delos cincuenta. De todasellas, Roman

recuerda con bastante carifio Las culturas preclasicas de la Cuenca
de México (México, FcE, 1955), pues seguin le confes6 a Beatriz en
informal pero aguda entrevista publicada en su libro de homena-
je de 1985, fue ‘‘mi comienzo publico, mi primera responsabilidad
cientifica en letras’’. Aquel aio de 1955, el Departamento de Mo-
numentos Prehispanicosdel INAH dio a conocersus consideraciones

en tornoa losrelieves olmecas de Chalcatzingo, Morelos. Poco des-
pués,en las postrimerias de la década, aparecen los dos volimenes
de sus investigaciones en Tlatilco, uno de texto y otro de laminas

(México, INAH, 1958).
Lossesenta son inauguradospor Pifia Chan conla aparicion de

Mesoamérica. Ensayo histérico cultural (México, INAH, 1960), an-
tecedente directo de Una visién del México prehispanico (México,
UNAM, 1967), ‘‘que fue mi primer espaldarazo como maestro. Se

edité en varias lenguas. Se us6 comolibro de texto en las universi-
dades de México y Sudamérica. Ahj hice unarecopilaci6n cuidado-
sa de las caracteristicas de Mesoamérica que se manejaban en ese
tiempo’’, le confid a Beatriz en la mencionada entrevista. Ahora,

pasado un cuarto desiglo, este volumenhasido reeditado porla
mismainstituci6n (México, UNAM, 1993).

Entre su Mesoamérica y Una visién del México prehispanico me-

dia El pueblo del jaguar (México, sep, 1964), volumen del cual es

coautor Luis Covarrubias que ayud6a ilustrarlo. En éste, ademas  
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de incluir dibujos de Miguel Covarrubias, revela a Roman como un
dibujante que no desmerece frente a los Covarrubias. Ese primer
esbozo de sus planteamientos relacionadoscon la problematicaol-

meca, culmina con Los olmecas antiguos (Gobierno del Estado de
Tabasco, 1982). En éste, Roman ofrece varias ideas que han sido

base y punto de partida para muchos investigadores, que no le han
concedido crédito alguno. Este volumen, con algunas modificacio-
nes y adiciones se publicaria en Italia en una lujosa colecci6n eu-
ropea acerca del México antiguo: Olmechi. La cultura madre (Jaca
Book, 1989). Aunquenoes éste un recuento de susobras, no olvido
su trabajo ‘‘Los olmecas aldeanos’’ (México, INAH, 1975), que for-
ma parte de México: panoramahist6rico y cultural, tampoco quiero
dejar de mencionar Un modelode evolucionsocialycultural delMéxi-
coprecolombino (México, INAH, 1976), que circuld originalmente en
edicién mimeografiada. Este ensayo, insuficientemente discutido,
pero de una riqueza tedrica de grandes alcances,se incluyo en la
antologia Mesoamérica y el Centro de México (México, INAH, 1985).

Imposible referir toda su produccién. Para no parecer parco
agrego algunos masde suscasi 200 titulos. Jaina. La casa en el agua
(México, INAH, 1968); Campeche antes de la Conquista (Campeche,
1970), que complementa con Campeche durante elperiodo colonial
(México, INAH, 1977). En 1972 el Fondo de Cultura Econémicale
publica: Historia, arqueologia y arte prehispdénico, que originalmente
presentara comotesis doctoral en la UNAM bajoel titulo: Arqueo-
logia y tradicion histérica. Un testimonio de los informantes de Sa-

hagiin. Aunque siemprese habia preocupado por manejar sus datos

arqueolégicos en relaci6n con las fuentes escritas de los siglos xvi
y XVII, a partir de esa obrala tradicion histérica ocupard un primer
plano en sus investigaciones. Sdlo basta echar un vistazo a Quet-
zalcéatl La serpiente emplumada (México, FCE, 1977); ChichénItzé.
La ciudadde los brujos del agua (México, FcE, 1980); Xochicalco:el
mitico Tamoanchan (México,INAH, 1989); aun cuando no olvido sus

modelos evolutivos que culminan con su mencionado trabajo: Un
modelode evolucién social y cultural del Méxicoprecolombino.

Esta Ultima publicacion, junto con Las culturas preclasicas de
la Cuenca de México, Tlatilco, El pueblo del jaguar y Los olmecas
antiguos, asi como Historia, arqueologia y arteprehispdnico yChichén
Itza. La ciudad de los brujos del agua, contiene las ideas medulares
de su vasta obra dedicadaa la investigacion. Pero es suficiente. Tan
solo intenté delinear con unos cuantostrazos la obra de unode los
mas grandes investigadores del México antiguo: RomanPifia Chan.  
 

Este libro se terminé de imprimir el mes de
enero de 1995 en Talleres Graficos de Cultu-
ra, S. A. deC. V. Av. Coyoacan 1031, 03100
México, D.F. Su tiro consta de 2 000 ejem-

plares.
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Sociologia y politica

MAS ALLA DEL DERRUMBE
Socialismo y democracia en la crisis de la civilizacién contempor4nea

Gabriel VARGAS LOZANO

Tras el derrumbe de la Unién Soviética todo parece ya resultar impredecible. Sin embargo,
Vargas Lozano se hace las grandes preguntas sobre lo que queda del marxismo, del

socialismo y de las ideas de izquierda, y propone “una reconstruccién del paradigma

critico" y el despeje de sus aspectos vigentes, considerando al marxismo comola unica

critica radical concreta de la deshumanizacién capitalista.

Sociologia y politica

EL MUNDO ENELSIGLOXXI

RobertFOSSAERT™

El autor analiza el hundimientodelsistema soviético, la incapacidad de los Estados Unidos

como potencia hegeménica, la problematica relaci6n economia - ecologia - mercado,ylas

angustias de las sociedades atin poco industrializadas. Dos perspectivas se abren: la

generalizaciénde los conflictos bélicos o el surgimiento de un "nuevo socialismo" surgido

de una Europa "mis libre que nunca"

Historia

DERECHO INDIGENA Y CULTURA CONSTITUCIONAL EN

AMERICA
Bartolomé CLAVERO

Entres etapas despliega este libro el lento desarrollo del derecho indigena en América:

colonia, descolonizacién y tiempos modernos. Sin dejar de ser un libro de derecho

constitucionales, sobre todo,unlibro de historia. Unahistoria inicua salpicada de enganos

y de morosos avances juridicos pocas veces llevados a la vida concreta. La sdlida

documentacién de que hacegala el autorvibra a todo lolargodellibro.

Deventa en Av. Cerro del Agua 248, Col. Romero deTerreros,

Tel. 658 7555 yenlibrerias de prestigio.     
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Mario Ojeda

Documento: Apertura econémica y educacién superior en México

Scott Mainwaring y MatthewS. Shugart
Juan J. Linz: presidencialismo y democracia (una revision critica)

FranciscoGil Villegas M
Democracia yliberalismo en la modernidad: una perspectiva teérica

César Cansino
La consolidacién de la democracia en América Latina: problemasy desafios

José Antonio Crespo
Equilibrio de fuerzas y acuerdo democratico: el caso de México

Mauricio Merino Huerta

Los municipios de México: masalla de la democrtacia
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recomienda sobre historia:

Roberto Blancarte, (comp.)

Cultura e identidad nacional

David A. Brading :

Una Iglesia asediada:el Obispado de Michoacan,
1749-1810

Craig Brown,(comp.)

La historia ilustrada de Canada

Allan Nevins, Henry Steele Commager
y Jeffrey Morris
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del Mexico central
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La herencia medieval
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UNIVERSITARIO DE

DIFUSION DE ESTUDIOS
LATINOAMERICANOS

pudel
 

      

CONVOCATORIA

Vil Congreso dela Federacién Internacional de Estudios

sobre América Latina y el Caribe (FIEALC)

Instituto de Posgraduados de Estudios Latinoamericanos (IPEL),

de la Universidad de TamkangenTaipei Hsien, Taiwan

25 al 28 de junio de 1995

Tema Central:

AméricaLatinay los paises

de la Cuencadel Pacifico

Principales lineas de trabajo:

* Comoestudiarla historia comtn a partir del siglo xvi,

en el contexto de la expansidn occidental

* Las relacionespoliticas y econédmicas de ambas regiones

hasta nuestros dias

- La historia, cultura y sociedad en la CuencadelPacifico

y en América Latina

Informes y correspondencia.

Vil CongresoInternacional de la FIEALC

GraduateInstitute of LatinAmerican Studies

Tamkang University

Tamsui, Taipei Hsien, Taiwan (R.O.C)

Tel: (02) 621-5656 Ext. 706 FAX: (02) 622-4058
     



 
 

  

 

 

 
      

CONVOCATORIA

V Congreso dela Sociedad Latinoamericana de Estudios

sobre América Latina y el Caribe (SOLAR)

Universidad de Sao Paulo, Brasil

16 al 20 de octubre de 1995

Temacentral:

EI Brasil y América Latina y

los desafios del nuevo orden mundial

Principales lineas de trabajo:

- Modernidad y modernizacién en AméricaLatina

- Democracia y autoritarismo en América Latina

- Relaciones internacionales del Brasil, América Latina,
conlos paises del Asia Pacifico, Europa, Estados Unidos y Africa

- Urbanizacién y metropolizacién en América Latina

- Produccion artistica y critica cultural en AméricaLatina

- Estructuras econémicas y conflictos sociales en América Latina

Todaslas consultasrelativas al funcionamiento del Congreso deberandirigirse a:

Dr. Sedi Hirano, Coordinador de PROLAM,Universidad de Sao Paulo,

Rua do Anfiteatro 181-Colmeia, Favo 15, 05508-900

Ciudad Universitaria-Sao Paulo, $ P, Brasil. Tel: 815-0167, FAX: 0055118150167   

KEWIS7A
COBANA

CIENCIAS
SOCIALES   

Publicacién semestral editada porel
Instituto de Filosofia

Direccion, suscripcién y canje:
Revista Cubana de Ciencias Sociales,

Calzada no. 251, Vedado, La Habana 10400, Cuba

      



   

  

 

 

EL CENTRO DE ENSENANZA

PARA EXTRANJEROS

de la

Universidad Nacional Auténoma de México

 

Ofrece varias opciones paralas personasinteresadas en aprenderel

idioma espaoly la cultura mexicana.

Cursos regulares: Programas intensivos de 6 semanas(3 horas diarias de

espanol); horarios matutino y vespertino.

Programasespeciales para ejecutivos de empresa disefados de acuerdo a

las necesidades del grupo (minimo 8 personas).

Perfeccione su conocimientodel idioma a través de temas mexicanos de

actualidad (cultura, negocios, medios de comunicacion, relaciones

internacionales, politica, economia, sociologia, indigenismo,etc.).

Visitas guiadas y otras actividades de apoyo.

2° Semestre de primavera 1995:

Inscripciones: marzo 14-15

Clases: marzo |6 a mayo 9

Sesiédn de Verano 1995:

Inscripciones: junio 22-23

Clases: Junio 26 a agosto 7

Informes: Lic. Marina Nieto,Tel.: (5) 622-2477

Apartado Postal 70-391, Ex Hacienda El Chorrillo,

Ciudad Universitaria, Domicilio Conocido,

Delegacién Coyoacan, Taxco, Gro., México,

Mexico, 04510, D.F, Tel. (5) 622-2470 Tel. y Fax: (762) 20-124        
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JORNADASANDINASDE LITERATURA

LATINOAMERICANA
Tucuman, Argentina, 10 al 15 de agosto de 1995

Las primeras Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana (JALLA) tuvieron lugar en La Paz,

Bolivia, en agosto de 1993, conla participacion de cerca de cuatrocientos especialistas. Dadolo positivo del

encuentro, se resolvio darle caracter bianual. De acuerdoconesta propuesta fue designada la ciudad de San

Miguel de Tucuman (Argentina) como sede de las Segundas Jornadas, las cuales se celebraran del 10 al 15 de
agosto de 1995

Objetivos de las Jornadas:

* Posibilitar una relacion estable entre académicos que, desde una perspectiva andina, tiene comoobjeto de

estudio las manifestaciones orales y escritas de la produccion literaria latinoamericana, incorporando ademas
  

 

las aportaciones relevantes de la antropologia, la historia y otras disciplinas afines

* Generar un ambito de reflexion sensible a las problematicas especificas del objeto de estudio, a fin de

promover la produccién de conceptos capaces de dar cuentade los procesos culturales y sociales de la
region

acion para una po   * Establecer un espacio de mutuo conocimiento delos distintos proyectos de invest
integracion regional de los mismos

 

Hanconfirmado su participacion en las Segundas Jornadas tedricosycriticos de reconocida trayect

los cuales podemos mencionar a Walter Mignolo (Duke University), Martin Lienhard (Zurich U
Rolena Adorno(Princeton University), Antonio Cornejo Polar (University of California, Berkeley), Luis

Millones (Pontificia Universidad Catdlica de Peru), Francoise Perus (UNAM, México), Néstor Garcia

(UAM, México), William Rowe (King's College, Inglaterra)

rsitat)

  

En México, cualquier informacion, sugerencia o propuesta debe dirigirse, antes del 30 deabril, a

Sandra Lorenzano (Secretaria Nacional de JALLA, México) Apartado Postal 22 371

CP 14000 México, D.F. Fax: 528 43 70

 

Secretaria Direccion Postal

Programa “Tucuman en los Andes” 24 de Septiembre 210

Instituto de Historia y Pensamiento Argentinos (4000) S.M. de Tucuman - ARGENTINA

Facultad de Filosofia y Letras Tel. (54-81) 214161-Fax(54-81)31 1462

Universidad Nacional de Tucuman E-Mail: postmaster@untmre.edu.ar   
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Suscripcion:
Nacional $2.500

Internacional US$15 (incluye correo aéreo)

Periodicidad: | en el afio

Correspondencia, suscripcion y canje:

Biblioteca Central de la Universidad de Playa Ancha de

Ciencias de la Educacion

Direccion:
Avda. Playa Ancha No. 850.Casilla 34-V, Valparaiso, Chile

 

IX PREMIO INTERNACIONALDE NOVELA ROMULO GALLEGOS

AGOSTO 1995, CARACAS, VENEZUELA

LA FUNDACION CENTRO DEESTUDIOS LATINOAMERICANOS ROMULO GALLEGOS
convoca a todoslosescritores de habla castellana a participar en el Concurso del Premio Internacional de

Novela Romulo Gallegos, que se otorgara el dia 2 de agosto de 1995, y cuyo proposito es honrar y perpetuar

la obra del eminente novelista venezolano Romulo Gallegosy estimularla actividad creadora delos escritores
de habla castellana.

El premio sera entregado en la mencionada fecha bajo los auspicios de la Fundacién Centro de Estudios

Latinoamericanos Rémulo Gallegos, en Caracas, Venezuela.

En ejercicio delas atribuciones legales que le han sido conferidas en sus estatutos, con la aprobacidn del

Consejo Nacional de la Cultura, la Fundacion Centro de Estudios Latinoamericanos Romulo Gallegosdicta las
siguientes:

BASES DEL PREMIO INTERNACIONAL DE NOVELA ROMULO GALLEGOS

PRIMERA ElPremio consiste en la cantidad de Diez Millones de Bolivares (Bs. 10 .000 .000) o su equivalente en moneda extranjera, medalla de
oro y diploma, y se concederd al autorde la mejor novela escrita y publicada en idioma castellano durante el bienio que fije la Convocatoria
PARAGRAFO UNICOPara el certamen de 1995 se admitirin las novelas publicadas entre el I* de enero de 1993 y el 31 de diciembre de 1994.
SEGUNDA
Podran concurrir todoslos escritores, cualquiera sea el pais de su residencia, con novelas escritas en idioma castellanoy publicadas en primera
edicién duranteel lapso sefialado en estas Bases.
TERCERA
Para el otorgamiento del Premio,la Fundacién Centrode Estudios Latinoamericanos Rémulo Gallegos, de acuerdo con lo establecido en el
Articulo5,literal d, de sus estatutos fundacionales, designa el siguiente Jurado: Mempo Giardinelli, Argentina, Luis Goytisolo,Espafa, Antonio
Lopez Ortega, Venezuela, Julio Ortega, Peri, Elena Poniatowska, México
CUARTA
El Premio serd otorgado por mayorla de votos y no podra ser dividido ni declarado desierto. No se conferirin accésits ni menciones honorificas,
¥ en ningtin caso seré otorgado mas de una vez al mismo autor.
QUINTA
El Jurado acompafard su veredicto con un juicio razonado sobreel valor de la obra premiada.
SEXTA
El Premio serd entregadoal ganadoren acto piblico el dia dos de agosto de mil novecientos noventa y cinco. fecha del natalicio de Romulo
Gallegos, en la sede de la Fundacién Centro de Estudios Latinoamericanos Rémulo Gallegos.
SEPTIMA
Las obras deberin ser enviadas en niimero dediez (10) ejemplares a la Fundacién Centro de Estudios Latinoamericanos Rémulo Gallegos, hasta
el 28 de febrero de 1995, a la sede de la institucién: Casa de Rémulo Gallegos, Avenida Luis Roche, cruce con tercera transversal, Urbanizacién
Altamira, Caracas 1062, Venezuela,o al Apartado de Correos N” 30905, Altamira, Caracas 1062, Venezuela
La lista de participantes sera publicada poreste Centro el dia 3! de marzo de 1995.
OCTAVA
La Fundacién Centro de Estudios Latinoamericanos Rémulo Gallegos promovera la edicién popular de la novela ganadora, a través de Monte
Avila Editores Latinoamericana, como empresa editorial del Estado Venezolano. Esta edicién estaria destinada exclusivamente para su circulacién
en Venezuela.
NOVENA
Lo no previsto en estas Bases seri decidido por el Consejo Directivo de la Fundacién Centro de Estudios Latinoamericanos Rémulo Gallegos,
previa consulta con el Consejo Nacional de fa Cultura

El Premio Internacional de Novela Rémulo Gallegos fue creado en 1964 y esta considerado enla actualidad

comouno de los reconocimientosliterarios de mayor prestigio del continente americano. Se otorga a obras

escritas originalmente enla lenguacastellana.

El premio se entregara el 2 de agosto de 1995 enla sede de la Fundacion Centro de Estudios
Latinoamericanos Rémulo Gallegos, con sede en Caracas, Venezuela.

     



 

 

 

JOSE MARTI Y LOS DESAFIOS DEL SIGLO XXI
CONFERENCIA INTERNACIONAL

Santiago de Cuba,15 al 19 de mayo de 1995

Es objetivo de este encuentroanalizar los

principales temasy desafios -viejos y nuevos-

que enfrenta el mundoenla frontera del

proximo siglo, los grandes problemas que se

alzan ante el bienestar y la supervivencia del

hombrey del planeta,y las interrogantes,

consideraciones y propuestas que enrelaci6n

conellos aporta el legado de José Marti.

Para mayor informacion puede dirigirse al

Comité Organizador de la Conferencia, con

sede en el Centro de Estudios Martianos,asi

comolas agencias turisticas que organizan

viajes a Cuba.

CENTRO DE ESTUDIOS MARTIANOS,
Calzada No. 807, esq. a 4, El Vedado, La

Habana 10400 Cuba

Teléfonos: (537)31-1789, 3-6311 30-9519; Fax:
(537) 33-3721; Télex: 51-1400 mincul-cu

Correo electrénico: cemarti@ceniai. cu
(Internet), cemarti@tinored. cu (Internet).

CUBATUR
Calle 23 No. 156 entre N y O,El Vedado, La

Habana 10400, Cuba.

Teléfono: (537) 32-4521 ;Télex: 51-1366; 51-

1243; 51-1066 tur-cu

 

Sirvase enviarla boleta de pre-inscripcién

Apellidos/Last name

Nombres/First name

Direccién particular/Home address

Prefesion/Occupation

Institucion/Institution

Direccién de trabajo/Work address
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Fax.

Posible tema de participacién/Possible theme
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V SIMPOSIO INTERNACIONAL

SOBRE EL PENSAMIENTO

FILOSOFICO LATINOAMERICANO

UNIVERSIDAD CENTRALDELAS VILLAS, SANTA CLARA, CUBA

9 al 12 de enero de 1996

Temacentral:

"El humanismo latinoamericanoantela crisis de valores defin de siglo".

Tematicas especificas:
- El pensamiento marxista en América Latina antela crisis de valores.

» Modernidad y post-modernismo en América Latina.

-Valores culturales de la América Latina y la América Anglosajona.

+ Filosofia Latinoamericanay liberacién.

- Pensamientofiloséfico cristiano en América Latina.

- Pensamiento cubano.

- El pensamiento latinoamericano anteel desafio tecnolégico. Ecologia y desarrollo.

Cuotasde inscripcién:

Inscripcién en el Simposio: $60 USD.Inscripcién en el Curso de Post-grado: $80 USD,

(Las cuotas deben ser abonadasdirectamentea la llegada delos participantes a la Universidad

Central de la Villas en el Buré de Acreditacién del V Simposio).

Correspondencia Cientifica:

Dr. Pablo Guadarrama Gonzalez, Comisién Organizadora V Simposio PensamientoFilosdfico

Latinoamericano, Universidad Central de Las Villas, Departamento de Filosofia, Carretera a

Camgjuani, km. 5 1/2, Santa Clara, Villa Clara, Cuba.

Tel.: 8-1519, 8-1585, 8-1410. Fax: 53(422)8-1608. Télex: 041-130

Informacién General:

Universidad INCCA de Colombia, Carrera 13 No. 24-15 - Conmutador: 2865200,Santafé de Bogota,

D.C., Colombia   Ne 
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